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Conoce a Espaiia Enrique FinI<e, y muclaos espaiioles
Ia obra dc] maestro tie Friburgo (Baden), uno de Ios més
eminentes meciievaiistas actuales. En ei Archive de la
Corona de Aragén ha coleccionado una de Ias fuentes
més caudaiosas para ei estudio de 105 Liltimos siglos de
la Edad Media, sus «Acta Aragonensia». No falta en estos
voltimenes, seieccionados de la correspondencia dc Jain
me II, revelacién aiguna de interés sabre Ios asuntos més
diversos, debatidos entre e1 rey de Aragdn y Ios pontiff-
ces, reyes y principes de su tiempo. E1105 mismos, cuanu
do no son autores de Ios escritos, surgen retratados de
sus Iineas, y su politica n_o podré ya estudiarse sin cano-
cer estos diplomas.

También Ira investigado Finlce la historia ponti�cia  a
partir de Bonifacio VIII, principalmente. A este Papa, y
a la extincién de 103 templarios, dedicé una de sus obi-as
ma's belles. Con posterioridad viene preocupéndole Ia
conclusién del gran cisma de Occidente; asi, gracias a su
Iaboz-,I1a recibido cl Conciiio de Constanza escIarecimien-
tos que se juzgan de�nitivos  por la critica.

Con verdadera expectacién se aguatda su obra acerca
dc] ideario de la Edad Media. '

Es Finlge, ademés, uno tie Ios mejores conocedores dc
Dante.

Las conferencias publicadas en este Iibro representan,
sin duda, un compendio magistral sabre el probiema cie

la mujer en Ia Edad Media, tan poco estudiado Inasta la
fecha.



A mi querida esposa:

Hieme et aestate, prope et procul

Usque dum vivam et ultra.



PROLOGO

TODOS los capitulos de este libro, nacieron
como conferencias dadas por mi, en el in-
vierno dc 1909-1910, en la «Asociacién para la
cultura y el estudio de la mujer», en Fribur-
go. En lo esencial he conservado la forma que
tuvieron. 5610 he afiadido indicaciones com-
plementarias en aquellos puntos en donde Ios
progresos de la bibliografia reciente lo han per-
mitido. En realidad, no faltan problemas en la
historia de la mujer, debido acaso, en primer tér-
mino, a la propia esencia femenina. Rosler ha
encontrado en los escritos de una de Ias santas
dc mas relieve del siglo XVI, Santa Teresa, una
frase muy caracteristica, en la que se dice que
a las mujeres no es facil conocerlas. Si la ap1i-
casemos a los hombres, con mayor razén po-
dria decirse que a1 hombre no le cuadra hacer la
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historia de la mujer. Pero no solo el tema mismo
es comprometido. Nada revela mejor la singular
posicién de la mujer en la historia que el hecho
de que pueda hablarse cie una historia de la mu-
jer. Si emplearamos los términos de «historia de1
hombre» 0 «del mundo masculino», «posicién del
hombre en la Eciad Media>>, notariamos sin tar-
dar lo sorprendente de esta expresién. La histo-
ria universal es la historia de 105 hombres y de
su evolucién. Solo como un accidente aparece la
mujer y la historia de su evolucién. Se rese�an
exclusiva o preferentemente los hechos del hom-
bre; se estudia e1 cambio de los tiempos por Ios
cambios de los hombres, por lo menos en la his-
toria politica. Solo en el arte, y en cierto modo en
la literatura, recobra la mujer sus derechos histo-
ricos. La epopeya y el drama, en la antigiiedad,
las Ieyendas heroicas en la Edad Media, ofrecen
alguna materia.

Desde e1 final de la Edad Media existe un
movimiento femenino; desde los dias de la Don-
cella de Orleans, cuando Cristina de Pisan exi-
gia la emancipacién de la mujer; desde Agrippa
de Nettesheim; desde Margarita de Valois, arro-
gante esposa de Enrique IV, que proclamaba la
superioridad del sexo femenino, pasando por la
se�orita  de Gournay, que en el siglo XVII a�rma-
ba la igualdad de 105 sexos, y por Olimpia de
Gouges, quien durante la Revolucién pidié para



la mujer to<ios los derechos ciel hombre, incluso
el de subir al cadalso, hasta los primeros Con-
gresos femeninos del siglo XIX. Es una corriente
de cinco siglos, dirigida, no por el grosero pu�o
rnasculino, sino por la palabra y la piurna. iQué
abundancia de materiales podria ofrecer para la
historia de la mujer! Pero en realidad son bien es-
casos, al menos los que conocemos. Asi se com-
prende que Ios historiadores de la mujer, hasta
el comienzo del siglo xx, hayan sido en su mayo-
ria meros a�cionados,  desde Marx y Bebel hasta
Juan Scherr, excluyendo, naturalmente, a Wein-
hold con su obra importantisima.

Las di�cultades  se deben, pues, a la natura1e-
za de las fuentes utilizadas y, a veces, a la falta
de datos; pero también a la di�cultad  de com-
prender las cosas medievales. Sobre todo, la esti-
macién de la mujer en la Edad Media esta en li-
tigio, no solo en su aspecto teérico, sino en el
practico, en el matrimonio. Un.o de los mas sa-
gaces y prudentes conocedores de las cosas me-
dievales, Carlos Wenck, dice: «Las concepciones
de la teologia monacal determinaban lo que se
pensaba en la Edad Media sobre la mujer, como
sobre otros muchos temas.» E1 juicio de Ios frai-
les recayé, empero, adverso a la mujer, por los
prejuicios monacales, y ei sexo femenino hubo
de sufrir realmente la opresién de tales concep-
ciones. Recientemente Kobner, forti�cando  este
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punto de vista, ha estimado muy por lo bajo la
concepcién del matrimonio medieval.

No comparto el punto de vista de amlaos au-
tores, ni el de Gréber, entre otros, por su excesiva
severidad. A la vez reconozco, no obstante, que
podrian sacarse de los escritos medievales otros
muchos pasajes referentes a la poca estimacién
que se hizo de la mujer, y a la idea frivola que se
tuvo del matrimonio. Pero hay que tenet en cuen-
ta otros pensamientos, y con ellos se llegaria a
una férmula mas justa. Con las mismas armas,
sirviéndose de citas de algunos de nuestros poe-
tas, �lésofos  y pedagogos — intencionalmente
prescindo de los médicos —, e incluso de las ma-
nifestaciones del -feminista francés Cornély, del
�lésofo  Augusto Comte y del historiador Mi-
chelet, se podria llegar a la conclusién de que es-
tos escritores acreditan el menosprecio de la mu-
jer moderna por los espiritus directores.

En un librito estimable solare la antigiiedad
cristiana y nuestro tiempo, dice, resolviendo el
problema en pocas palalaras, Juan von Walter:
«La vida de la mujer en la Edad Media termina
con una disonancia estridente.» éPor qué? La mu-
jer medieval era devota y mundana. «Al ideal de
la monja no queria ni podia renunciar; la vida
del siglo no queria ni podia aloandonarla.» Seme-
jante razonamiento anula toda concepcién hist6-
rica. La lucha entre una Vida ideal y una vida
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mundana sigue, sin duda, dominando hoy en el
mundo femenino y no sélo en Ias mujeres que
a1’1n comparten la fe medieval.

La di�cultad  principal de mi exposicién resi-
de en que no me ha sido posible, ateniéndome a
las fuentes, recoger y componer las innumera-
bles noticias existentes sobre la mujer. Para un
trabajo semejante me hubiera faltado tiempo.
S610 queda en lo expuesto una seleccién libre,
procedente de materiales ciispersos, en la que he
intercalado algunas novedades aportadas de di-
ferentes trabajos emprenciidos por mi.

ENRIQUE FINKE.

Friburgo de Brisgovia, Nochebuena cle 1912.





LA MUIER EN LA ANTIGUEDAD
PAGANA Y CRIS TIANA

1. LA MUJER EN LA ANTIGUEDAD.

OMO criterio que permite juzgar las re1acio-

nes medievales, antepongo una breve refe-

rencia sobre la situacién de la mujer en Ios pue-

blos paganos, prescindiendo de 105 tiempos més
remotos.

No hay sobre el asunto mas que indicios.
Ning�n  escrito, ning�n  cuadro de seguridad in-
cuestionable dan explicaciones sobre el problema.
Durante algtin tiempo, y en relacién con Ias teo-
rias darwinistas, se ha hablado mucho del ma-
triarcado primitive, del derecho materno; el ma-
triarcado debié de existir — creiase — , porque Ia
humanidad se eleva desde estadios inferiores; el
matrimonio, en nuestro sentido, era desconocido,
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por lo cual e1 hijo tenia que seguir a la madre.

Sociologos fantasticos y sus entusiastas parti-
darios entre Ios historiadores predicaban, hace
veinte afios, por todas partes esta fébulag Jesde
entonces, gracias a la investigacién �lolégica  y a
un estuciio mas exacto de la historia, se ha conse-
guido hacer sobre estas teorias e1 silencio. Lo que
debia ser la esencia del matriarcado: «e1predomi-
nio del sentimiento colectivo sobre la necesidad
individual», es, precisamente, lo caracteristico de
la familia patriarcal.

La mujer en Oriente. — Me limitaré a men-
cionar e1 Oriente. La situacién de la mujer sigue
siencio Ia esencial diferencia que separa nuestra
cultura occidental de la oriental. En Occidente
ha Hegado a ser, poco a poco, la compafiera y la
igual del hombre; en Oriente es su servidora y su
juguete. Asi era hace milenios; asi sigue siendo,
con peque�as  alteraciones, todavia hoy. La legis-
lacion die Marni determina el puesto de la mujer
india: <<Nunca debe la mujer seguir su propia
voluntad; dia y noche tiene que mantenerse su-
misa.» Conforme a este cédigo, se 1e reconoce al
hombre un amplio derecho a castigar a la mujer.
Puede golpearla con un bamb�,  «aunque sélo en
la espalda y nunca en las partes nobles». La
hembra debe mirar a1 varén como a Dios. Casi
las mismas palabras emplea Zarathustra para la
mujer persa: ciebe adorar al hombre como a la di-
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vinidad. Nueve veces por la mafiana, de pie ante
su marido, con Ios brazos cruzados, debe repetir-
le: «équé quieres, se�or  mio, que hagaP».

La mujer babilénica. —— Sobre ‘Ia situacién de
la mujer en Babilonia arrojan mucha luz 10s
modernos hallazgos. Seg�n  Delitzsch, pueden las
mujeres participar en 105 servicios divinos; sus
nombres aparecen como testigos en Ios documen-
tos. Delitzsch piensa que la situacién de la mujer
en Babilonia fué mejor que en Israel. Pero faltan
todavia las pruebas. Otros especialistas sostienen
que el sexo femenino era despreciado desde el na-
cimiento, considerandose-el de una hija, en mu-
chos casos, como una desventura. Pero, sobre
todo, los terribles delitos sexuales de Babilonia
nos dan una idea horrorosa de su concepcién de
105 sexos, y explican, segiin Meissner, ei odio que
sentian por ellos los profetas del Viejo Testa-
mento y Herodoto.

Muchos pueblos orientales no conceden si-
quiera a la mujer e1 consuelo del futuro, ni Ia es-
peranza de un—m:is alia mejor; pues creian y creen
todavia que la mujer, por no tener alma, esta ex-
cluida de toda Vida futura. Esta idea la encontra-
remos una vez mas, aunque excepcionalmente, en
la Edad Media.

La mujer entre I03 judios. —— Tres pueblos tie-
nen importancia especial para juzgar la situacién
de la mujer medieval y moderna: Ios judios, por su
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relacién con el cristianismo, y los griegos y roma-
nos, por el injerto de sus concepciones y de su de-
recbo en Ios tiempos cristianos ulteriores. Nos li-
mitaremos a inciicar Ias importantes modi�cacio-
nes en este terreno, en relacién con los cambios tie
Ia situacién cultural. Estos cambios explican que
no se puedan obtener cuadros de conjunto, y que
ias concepciones sobre e1 problema de la mujer
sean en estos pueblos, sobre todo en el judio, tan
diferentes. Léanse, por ejemplo, las descripciones
—— tan clivergentes — del matrimonio entre los ju-

dios, que dan Dollinger, en su Paganismo y ju-‘

daismo, Zschokke, en Las mujeres biblicas del
Viejo Testamento, y Wail, en La femme juiive
d’ap2-és Ia Bible et Ie Talmud; 0 e1 articulo de
Benzinger en la nueva edicion de la «EncicIope-
dia protestante». Sin duda destacala mujer juciia
en todo tiempo mas que las restantes mujeres
orientales. ICuén1:os nombres de mujer nos ha
transmitido la historia judia! La mujer de Abra-
ham participa en los coloquios. La mujer, en la
época de los patriarcas, no tiene una actitud com-
pletamente pasiva. Recuérdese también a Miriam,
hermana de Moisés, a la juzgadora Deborah, a
Judith y a Esther. Una concepcion idea] del ma-
trimonio nos ofrece la introduccién histérica de
la ley de Moisés. E1 rnatrimonio es la unidad es-
piritual y corporal de hombre y mujer, como
Dios lo ordena. Es célebre Ia Ioa del poeta en 10s
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proverbios, encomiando a la mujer virtuosa y di-
bujando, en forma clasica, la actividad y la posi-
cién de la mujer. Algunas veces, por la belleza
del pasaje, han Hegado eruditos modernos a atri-
buirlo a Lutero, atribucién a que ya alude Rosier.
«Una mujer fuerte, équién la encuentra? En ella
confia e1 corazén cie su esposo. Ella Ie hace bien,
y no rnal, en tocios los dias tie su Vida. Abra la
mano a1 pobre y ofrece dones a1 misero. En Sabi-
duria abre la boca, y dulces doctrinas manan de
sus Iabios. Encarecidamente Ia alaban sus hijos
y publica e1 marido su alabanza. Mendaz es la
gracia y vana la bellezag S610 tiene valor la mujer
ternerosa de Dios.» Con estos sentimientos hay
que interpretar e1 cari�o  enternecedor de 105 hijos
a la madre, en el Iibro de Tobias. La «madre de
los Macabeos>> se ha hecho proverbial; queda so-
bre Ia madre cie los Gracos y sobre Ias madres
espartanas, que enviaban también a sus hijos a
la muerte.

Cierto que la monogamia icieal estuvo para los
judios muy en-segundo término, aun en los mis-
mos patriarcas de Ias tribus. En la misma legis-
Iacién mosaica esta defectuosamente desarrollada.
Es sabido que los reyes israelitas y judios, David
y Salomon los primeros, no se diferenciaban en
cuanto a1 harem de Ios restantes soberanos orien-
tales. Como en otras es-feras, también aqui in�u-
yé no poco Ia prisién en Babilonia en sentido



purificador. La Vida familiar de los hebreos Ilegé
a ser ejempiar. Durante siglos, especialmente en
los tiempos de la dispersion, en el cristianismo,
continué siendo asi. Desde luego, hubo también
otras corrientes en el pueblo judio. La frecuencia
de los divorcios fué una de las mas graves censu-
ras de los profetas. E1 benigno Elias a�rma  en
Ios dias de la redencio'n: «IE1 hombre puede aban-
donar a su mujer, si 1e ha quemado la comida o
si encuentra otra mas hermosa que la propia!»
Sobre la posicién sociai de la mujer judia, to-

davia hoy se ciiscute mucho. Delitzsch piensa‘

que en el Viejo Testamento apenas se encuentra
un nombre cie mujer que denote gratitud y ale-
gria ante Dios por su nacimiento, como con fre-
cuencia acontece con Ios de varén. Otros indican,
a1 contrario, los numerosos nombres cari�osos
de las jévenes, como Liana, Palma, Corona,
Cordera, Perfume, Amor, etc. Podian en toclo
caso entrar las mujeres en el templo y participar
en los servicios ciivinos, del mismo modo que en
Babilonia, donde se las permitia Hevar un sillén
al templo. E1 pasaje: «tres veces a1 a�o  tienen
que comparecer todos los hombres ante Jehové»,
prueba, en opinion cie conocidos investigadores,
no que la mujer estuviera excluida del servicio
divino, sino que, impeciida con frecuencia cie ha-
cerlo, no tenia la obligacién, aunque si la facul-
tad. ¢'Quién no conoce el pasaje de Ana, que no
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se aparta del templo y estuvo presente en el sa-
cri�cio  del Salvador?

Por lo que a la Vida juridica se re�ere,  y en
cuanto a si la mujer podia o no servir de testigo,
en los documentos, por ejemplo, no puede toda-
via la investigacién pronunciarse con plena se-
guridad. Es cierto que la hija menor podia ser
vendida por el padre y casada por él a su gusto;
pero no se olvide que la mujer judia, conforme al
derecho del Talmud, era independiente desde los
trece a�os  y podia disponer de si misma. Ade-
mas, en las fuentes juridicas judias, la Biblia y el
Talmud, no se encuentra nada analogo a lo que
fué general en Oriente: el derecho de compra,
de donacién, de castigo y aun de muerte de la
mujer. ‘

La mujer griega. —— Acaso sea lo mas caracte-
ristico de la situacién de la mujer en la antigua
Grecia el no tener participacién alguna -— no obs-
tante el caso de Safo — en la Vida politica tan
agitada, ni aun en la historia de la cultura del
pueblo griego; bien entendido, la mujer legitima.
En la desacreditada frase de un supuesto discur-
so de Deméstenes, contra la hetaira Neera, se
dice: «tenemos hetairas para el placer, esposas
para tener lzijos legitimos y guardianes de con-
�anza  en casa». Retraimiento, violencia, igno-
rancia y, por otra parte, respeto legal, constituian
él peculio de las mujeres casadas; libertad, cultu-
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ra, homenajes de los hombres, el de las hetairas.
S610 las jévenes destinadas a esta industria reci-
bian una educacién cuidada, que se negaba a las
hijas consagradas al matrimonio. Acaso ning�n
otro pueblo como el griego tuvo tan embotado e1
sentido moral en sus &iferentes relaciones con la
vida ptiblica. Socrates mismo no tiene para e110
una palabra de censura. Euripides, sin embargo,
acent�a  que es costumbre helénica amar a una sola
esposa, no a dos como Ios barbaros; y Jenofonte
en su Economia, dise�a  con gracejo la division

del trabajo entre los dos sexos, fundandose en su '

diferente naturaleza, en el predominio social del
hombre, por una parte, y en la igualdad de am-
bos y en ser reciprocamente imprescindibles. En
su novela de Ciro nos ha dejado una exposicién
sublime del i�eal  de la esposa precristiana, don-
de también acenttia e1 deber del marido frente a
las virtucles de la mujer. La nueva comedia grie-
ga tie Menalldro y Filemén — no desde luego la
antigua comedia dc Aristéfanes, cuyos episodios
lascivos y groseras ocurrencias, como las algo
mas delicadas de la Lisistrata, desenterrada en
nuestros dias, solo son concebibles en un teatro
reservado para hombres, y en el que hasta Ios
papeles femeninos estaban representados por va-
rones — la nueva comedia griega, digo, la poste-
rior, gustaba de describir la casa y la familia, los
padres, los hijos }y los esclavos en impresionan-



tes representaciones, y revelaba ya una sorpren-
dente humanidad hacia el mundo femenino.
Muestra ya este teatro con predileccion Como la
mujer de buen sentido y buenas costumbres pre-
valece en la casa e insensiblernente Ia gobierna y
domina a1 marido. En surna, lo que a Ias espo-
sas se recrimina son peque�eces.  Por ejernplo,
que cada noche exigen estrecha cuenta a1 marido
cle lo que haya hecho durante e1 (Ha, o que so1)re-
salen por su excesiva Iocuacidad. Segtin Birt, e1
ideal griego del matrimonio nos 10 da Plutarcoz
«Ia Iuna brilla mejor cuando e1 sol no esta de-
masiado cerca; por el. contrario, la mujer brilla
mejor cuando aparece junto a su marido; cuando
él no esta, ella se asemeja a la Iuna nueva». Doc-
trina que culmina en la frase de que la mujer
debe ser el espejo del marido.

De gran importancia para la posicién de la
mujer en Ios siglos siguientes — en muchos sen-
tidos hasta nuestros dias — son las concepciones
del gran �lésofo  griego Aristoteles — no las de
Platén, con su doctrina sobre la comunidad de
Ias mujeres y la coeducacién —. Las observacio-
nes de Aristételes, en 10 esencial, reconocen sa-
gazmente Ia exacta relacion social de 105 sexos.
La mujer tiene una posicién libre; como libre
compa�era  se subordina en el matrimonio a1
hombre, y asi del matrimonio surge una relacién
de amistad; los esposos se complementan. Con
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toclo, Aristételes no llega a ser justo para la mu-
jer. Como toclos los griegos, participé en la creen-
cia de que el individuo tenia que desaparecer en
el Estado; para el Estado prevalece solo la per-
sonalidacl. El concepto de la personalidad lilnre y
su valor indepencliente queda oculto para él. La
doctrina clel Estado es la premisa de doncle deri-
va la potestad ilimitada del hombre, del mariclo.
Consecuencias de mas peso tuvo su teoria del
valor inferior de la mujer, teoria encubierta en la
distincién �loséfica  cle materia y forma, cle prin-
cipio activo y pasivo, en el nacimiento de los
cuerpos: la mujer es para él un hombre mutilaclo,

y asi ha sido repetido después por Santo Tomas -

dc Aquino, hasta nuestros dias. Esta, por consi-
guiente, el hombre en la cima, como tiltima meta;
la mujer no esta privada de dereclmos, desde luc-
go, y la educacién femenina es necesaria, pero el
sexo masculino es mas justo, mas valiente; en
una palabra, mejor (1).

(1) No es posible todavia conjeturar cuéntas nuevas exporta-
ciones puecle traer para el (lerecho privado el estudio de los papiros.
Daré tan 5610 cl conteniclo dc uno, procedente de la isle Elefantina,
en el Nilo, que contiene un contrato matrimonial celebrado en un
campamento macedénico hacia el a�o  300, antes de Jesucristo: «He-
racleidos y Demetrin se casan bajo la condicién de que H. no tenga
ninguna otra mujer ni conculaina, ni haga nada incorrecto contra
ella. Si esto, empero, aconteciera, delaeré devolve: la dote y pager
ademés una multa de igual cuantia. En la misma forum se oblige la
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La mujer romana. — En la doctrina mas an-
tigua y mas severa de la teologia romana apare-
ce el hombre como exciusivo representante de la
autoridad, e igualmente en la antigua Vida civil.
E1 matrirnonio monégamo es la regla para toda
la Vida; se contrae bajo ceremonias religiosasg la
Icy y la costumbre castigan Ia in�delidad  y la se-
paracién. Segtin Dionisio de Halicarnaso, en qui-
nientos Veinte a�os  no tuvo lugar ning�n  di-
vorcio.

Una expresién singular del respeto en que
se tuvo a1 matrimonio y a la mujer pura nos da
e1 culto antiquisimo. de la diosa Vesta. Solo po-
dian guardar el fuego sagrado, en el ara del tem-
plo de Vesta, las Virgenes sacerdotisas. Las Vesta-
Ies eran las Virginales madres yesposas de1Estado
romano. Sin duda, en el matrimonio monogami-
co, protegido por la religion, e1 predominio social
del hombre era ilimitado. E1 padre tenia sobre su
hijo el ius necis ac vitae (derecho de Vida y muer-

mujervr. La situacién de ambos es, por tanto, idéntica. — Acaso mas
interesante sea todavia lo que resulta de uni hallazgo procedente de
Grortyn. En el derecho da esta ciudad cretense (procedente del si-
glo VII, antes de Jesucristo), la posicién de la mujer es mucho mas
libre que en la vecina Arenas. No hay en él se�or  alguno de la mu-
jer, ni tutela que no sea para los incapaces. La mujer mayor de edad
tiene plena capacidad para los negocios; asi como la hija, que dispo-
ne de su pattimonio en cuanto es emancipada y puede comparecer en

juicio. etc.
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te), y esta patria potestas se transmitia a manos.
del marido; la mujer tenia frente a1 marido la con-
dicién juridica de una hija. Aristételes acent�a
la libertad de la mujer. La mujer romana estaba
inscrita en el censo cle los siervos; a la muerte
del marido entraba en tutela de los parientes de
aquélo de sus hijos mayores. Estos severos pre-
ceptos estaban mitiga�os  por la actuacién inde-
pendiente que correspondia a la mujer romana
como sefiora de la casa. Horacio pudo ensalzar a
las mujeres Lie los viejos severos tiempos dicien-
do que, con la educacién de sus hijos, habian
vencido a Anibal y Antioco. Tal fué e1 respeto
otorgado a las matronas en Roma, que el Iictor
mismo, que podia ordenar a1 propio padre del
cénsul que se apartara del camino, no podia des-
pedir a una matrona.

A1 viejo tiempo corresponden las leyendas y
las historias de Cornelia, Volumnia. (la rnadre
todopoderosa), de Lucrelcia (segtin Ia cual, la cas-
tidad es la virtud propia de la mujer), de Virgi-
nia. En la época <1e Augusto se conocia exacta-
mente e1 a�o  en que desaparecié Ia antigua cas-
tidad rornana. A la in�uencia  griega, sobre todo
a las victorias en Oriente, corresponde una nuc-
va orientacién en Ias costumbres romanas. A1-
gunos historiadores acusan sélo a la mujer; pero
aqui, como en otras ocasiones, Ios hombres co-
rrompieron a las mujeres, primero, y juntos con
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ellas trabajaron Iuego en la clestruccién del Im-
perio mundial.

Per 10 pronto, la union marital comienza a
disolverse. E1 poder, ilimitado hasta entonces,
del marido fué anulado mediante una nueva
forma de matrimonio, que pronto se adopté en
los circulos distinguidos. E1 matrimonio no pue-
de ya llevarse a cabo sin e1 asentimiento de la
novia; la mujer no toma el nombre del marido.
A esto se denominé emancipacién de ‘la mujer.
Desaparece Ia bendicién sacerdotal. E1 matrimo-
nio pasa a ser un acto civil, en el que la mujer
conserva el derecho a su patrimonio, y del que,
tanto e1 marido como la mujer, pueden des1igar-
se por insigni�cantes  que sean las razones. Con
esto e1 vinculo se resiente en un grado increible.
Ovidio se caso tres veces; Pompeyo, cinco;Tu1ia,
Ia hija de Cicerén, tres veces también; y San Jero-
nimo re�ere  el caso de un hombre del pueblo que
contrajo su vigésimoprimero matrimonio con una
mujer que tomaba esposo por vigésimasegunda
vez. La mujer podia permitirselo todo. «Los ro-
manos reinan sobre el mundo y la mujer sobre los
romanos», dice Catén. E1 divorcio esté a la orden
del dia; la poliandria impera en sus formas mas
agudas. Esto se acrecienta hasta llegar a Ias orgias
de Mesalina, «Ia esposa del emperador, madre
del principe heredero, que, ante testigos y en una
fiesta, se caso con el hermoso Silio, un Iiberto»,
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E1 caso parecié excesivo, incluso a 10s endu-
recidos cortesanos, y la Iibertina fué ahogada por
un esclavo. Ante semejantes acontecimientos
no peca de injusto Séneca a1 Hamar impudens
animal a las mujeres de su tiempo.

Cierto que no todas lo fueron. {Como hubiera
podido, si no, inspirar la mujer romana una de las
poesias eréticas més brillantes de la literatura
mundial? La cultura re�nada  de la época alcanzé
también alas mujeres. E1 circulo de sus intere-
ses se amplia. Les dedican librosg ellas mismas
escriben y riman, y sus juicios sobre el mayor o
rnenor valor de un poema son decisivos. La vir-
tud, con otras cualidades fundamentales, no habia
llegado a desaparecer en la corrupcién del mundo
romano. Sabemos de mujeres que prodigaron cui-
dados enternecedores a sus maridos enfermos y
poco simpéticos; otras, perecieron con sus esposos,
como aquella Atria, que pronuncié Ias conmove-
doras frases: Paete, non dolet (Paeto, no duele);
otras guardan con el sacri�cio  su inocencia o
mueren consagradas a sus hijos, como la joven
Cornelia, que en el momento de expirar exhorta
a su esposo, Paulo, a la educacién de sus hijos:
«T11 tendrés ahora que ocupar mi puesto junto a
ellos. A1 besarlos, dales cada ma�ana  un beso
més: e1 beso de su rnadre. Si te entristeces por mi,
no dejes que Ios peque�os  vean tus légrimas.
Cuando por la noche, fatigado, con duelo me
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busques, yo volveré, y en sue�os  estaré cerca de
ti.» Y aunque Sean éstas las palabras de un poe-
ta, revelan que el pueblo romano, ante Ia corrup-
cién de Ias costumbres, no habia olvidado los
més nobles sentimientos de sus mujeres.

Ea mujer entre Ios germanos. — Para muchos
c1e nosotros es conocida Ia frase de la Germa-
nia de Técito: Inesse quin etiam sanctum ali-
quid et providum putant: «Ios germanos creian
que en las mujeres residia una fuerza santa y
previsora; por lo que ni desde�an  su consejo ni
se apartan de sus vaticinios». Innumerables ve-
ces se ha repetitio el pasaje de Tzicito para in-
culcarnos e1 inrnenso respeto de nuestros antepa-
sados por la mujer. Entusiasmado, lee e1 escolar
del tiltimo curso del Gimnasio, en la historia ale-
mana de Lamprecbt: «E1 puesto elevado de la
mujer en el derecho matriarcal se re�eja  en estas
palabrasz la mujer era e1 tesoro de las generacio-
nes, portadora de dones celestiales, transmisora de
la sabiduria de la mente divina.» Por desgracia,
una investigacién més detenida no con�rma  es-
tos juicios sobre la mujer gerrnénica. Lo dicbo
por Técito no se re�ere  a Las mujeres todas, sino
a algunas iluminadas, acaso sacerdotisas profe-
sionales. Esta elevada posicién es més religiosa
que civil, més pasiva que activa. Los hombres
germénicos abandonan a esas mujeres, que, con-
forme a1 dicho de Técito, gozaban de tanto res-
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peto, Ios trabajos mas rudos de la casa y de la
Vida, mientras ellos yacian tendidos junto a1 ho-
gar. Esas mismas mujeres podian ser vendidas
como una mercancia y castigadas como un esc1a-
v'o. Las mujeres germénicas se encontraban en
una situacién juridica casi equivalente a las mu-
jeres de la antigua Roma. Mediante e1 matrimo-
nio pasaban &e la tutela (Munt) de la familia
propia a la del marido. Debia �delidad  al mari-
do; nunca éste a ella. E1 pueblo practicaba Ia
monogamia; pero los nobles y poderosos ac1qui-
rian, rnediante compra, varias mujeres legitimas.
La hija no tenia derecho a here(1ar Ios bienes te-
rritoriales, ya que con Ios derechos no podia He-
nar Ias obligaciones correspondientes. Solo mas
tarde, especialmente entre los francos, se mitiga
la situacién. L05 asuntos p�blicos,  asambleas y
tribunales correspondian solo a1 hombre. En Ios
tiempos heroicos acompa�aba  la mujer al marido
en el combate, lo que sirve a Tacito para una
descripcion poética. Mucho mejor que la situa-
cién juridica fué, en Ios derechos germanicos pos-
teriores, Ia estimacién de la persona. Asi lo acre-
dita el precio elevado de la compra de la esposa 0
e1 alto precio de rescate (WeI1rgeId) por la mujer
muerta con violencia, asi como en la cornposicién
por la que ha sido herida. E1 precio de rescate
por una mujer fué a1 principio, en la mayor par-
te de los casos, tan elevado como el de un born-
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bre. Mas tarde y, sobre todo, tratandose de una
virgen, dos y hasta tres veces mayor, solare toclo
en el derecho de los primitivos alemanes, que
muestra sorprencientes rasgos de estimacién para
la mujer. Por razones economicas, sin duda, pero
también por motivos morales.

Hay que destacar como lo mas esencial de
estas consideraciones: que no es posible caracte-
rizar con formulas unitarias la actitucl de la an-
tigiieclad ante la mujer; no en todas partes puede
hablarse cle opresién ni de tratos desconsiclera-
dos y crueles. Pero, en general, puede decirse que
reiné un ruclo patriarcaclo, tanto en el munnio
griego y romano como en el judaico y en el ger-
mano. Una igualclad doctrinal entre ambos se-
xos no se clesculore en parte alguna, sobre toclo
en lo que se re�ere  a la equitativa distribucién de
las obligaciones. La monogamia regia en la gene-
ralidad de los casos solo para el varén. Creo
pocler clecirlo, a pesar cle que personalidades de
sensilnilidad ideal llegaran a a�rmar  otra cosa,
Ulpiano entre ellos, que queria reconocer la �-
delidazl del hombre como precepto legal.

2. LA MUJER EN EL CRISTIANISMO PRIMITIVO.

Situacién del hombre y de la mujer en el
cristianismo primitivo. —La llegada del cristia-
nismo, al preconizar el valor in�nito  del alma
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humana, suprime al mismo tiempo la distincién
entre los sexos, entre las naciones y entre las
posiciones sociales. Ante Dios, todos los hom-
bres son iguales. En el cristianismo todas las al-

mas individuales tienen un valor absoluto. O‘

como San Pablo escribié en su epistola a los ga-
latas: non est masculus neque femina. Oznnes
enim vos unum estis. (No hayldiferencia entre
varén y hembra; pues todos sois unos en Cristo.)
Con ello, de una manera fundamental, se equi-
para la mujer al hombre en el matrimonio. Am-
bas partes reciben los mismos derechos y obliga-
ciones. El mayor progreso consistié en que el
cristianismo exigié �delidad  conyugal también al
marido. No habia faltado en absoluto un matri-
monio asi, en el sentido del cristianismo, en la
antigiieclad pagana, en Roma, en Oriente o tam-
bién en Germania; pero era completamente nuc-
va la aplicacién fundamental del principio como
una orden religiosa y moral de la Divinidad. La
doctrina cristiana llegé hasta otorgar una espe-
cie de supremacia alas mujeres, en cuanto ensal-
zé, ante todo, virtudes que son mas propias de la
naturaleza femenina: cariclad, humilclad, miseri-
cordia, dulzura, glori�cadas  en el sermon de la
Monta�a.  De aqui que precisamente las mujeres
aceptaran el Evangelio con especial gratitud. En
torno al Salvador aparecen las mujeres creyentes
que permanecen al pie de su cruz, y a ellas apa-



rece antes que a. nadie el Resucitado.En1as epis-
tolas de San Pablo, en los Hechos de Ios Apos-
toles, se nombran numerosas mujeres como pa.r-
tidarias del cristianismo. Hasta se ha podido
enunciar la hipétesis de que Priscila, la mujer
citada en los Hechos de Ios Apéstoles, sea la
autora de la Epistola a los Hebreos.

Cierto es que a1 equiparse doctrinalmente el
hombre con la mujer, el cristianismo no lo hizo
realmente en el sentido cle que ambas partes po-
seyeran Ios mismos derechos; incluso hoy no es
éste el caso. Tampoco en las palabras de Cristo y
105 Apéstoles. E1 hombre es la cabeza de la mu-
jer; la mujer debe servirle; su reino es la casa.
Pero la diferencia entre este criterio y las re1acio-
nes de depemiencia de la antigiiedad es mani�es-
ta. Amor y estimacién mutuos forman siempre
la base de la relaciéng y tanto a1 exigir San Pedro
Ia atencién més delicada para la ciebilidadg de la
mujer, como a1 a�rmar  San Pablo que el hombre
sin la mujer, como la mujer sin el hombre, que-
dan incompletos, percibimos nuevos valores en el
vinculo conyugal. Sobre esto, no cabe sino Ia més
enaltecedora comparacién: el amor de Cristo a la
Iglesia es igual a1 amor del hombre a la mujer.
Semejante union intima solo puede pensarse
como indisoluble, hasta que la muerte realice la
separacién. ’

Celso, enemigo fanético del cristianismo, a�r-
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maba que era ésta la religion de Ias mujeres; prue-
ba concluyente de como arraigé en el mundo fe-
rnenino. Las mujeres de posicién mas elevacia,
pertenecientes a la familia imperial, se incorpo-
raron a él; desde Domitila, en el siglo 1, hasta Ias
mujeres de la casa de Diocleciano, en e1Iv, preci-
samente en Ios dias de la persecucién. Y hasta en
la muerte mostraron estas mujeres su fidelidad.
Entre los martires son Ias imégenes mas emocio-

nantes y lurninosas Ias mujeres cristianas. Los'

suplicios y torturas mas crueles fueron soporta-
dos por Ias débiles mujeres. Jévenes madres con
sus hijos a1 brazo, como Perpetua; pobres esc1a-
vas, como Blandina, murieron heroicas por el
Salvador. Con razon resuena por Ios siglos su
alabanza.

La actividad de Ia mujer en el cristianismo
pr1'mit1'vo.——También aparece la mujer dentro
del cristianismo ciesde 105 dias de los Apéstoles
en las mas diferentes formas, como propagadora
de las costumbres cristianas y de la actividad ca-
ritativa. Recientemente ha sido objeto de fecun-
das investigaciones la practica cie la caridad entre
las viudas y diaconisas de la Iglesia primitiva y
en los primeros siglos del cristianismo. También
participaron las mujeres cristianas en la propa-
gacién de la Vida adoptada por Ios anacoretas y
seguida en el claustro. Baste recordar como ejem-
plo a San Pacomio y su hermana Maria. Ni si-



quiera del campo més estrictamente cienti�co  de
la religién estuvieron Ias mujeres ausentes; hasta
se ha pretenclido equiparar —— con exageracién —
a algunas de ellas como la emperatriz Eucloxia,
esposa de Teodosio II, con los més importantes
escritores de la historia del dogma. La esposa de
Justiniano fué partidaria del mono�sitismo,  y
la emperatriz Irene hizo culminar de nuevo e1
culto a las imégenes en el imperio bizantino.

En la iglesia misma, en el servicio divino, pre-
valecié sin duda el «mulier taceat in ecclesia»;
pero fué debido, sobre todo, a la necesidad de com-
batir la confusién introducida por la secta mon-
tanista, en la que mujeres arrebatadas y profé-
ticas realizaban prodigios y desempe�aban  un
papel harto peligroso. Segtin a�rman'  conocedo-
res de la iglesia primitiva, Ias mujeres tenian en
la Vida religiosa de las diferentes sectas del anti-
guo cristianismo un campo dc accién mucho més
amplio que en la Iglesia catélica.



II

LA CULTURA DE LA MUJER
EN LA EDAD MEDIA

OBREVIVELJ tantas reliquias — siquiera
sean a veces escombros — de los estab1eci-
mientos de cultura medieval, desde Ias escuelas ca-
pitulares y monacales, hasta Ias Universidades y
las becas para estudiantes pobres, de nuestro tiem-
po, que aun. reconociendo e1 lento proceso (16 la
cultura y del saber, puede decirse que la Iglesia,1os
reyes,1os se�ores  y las ciudades se preocuparon
constantemente de la educacién de la juventud.
Ante todo, desde luego, de la juventud masculina.
S610 en casos aislados se habla de las mujeres; ypor
eso es tan dificil contestar a la pregunta de cémo
se atendiera entonces a su educacién y cultura.
A primera vista, podrian tenerse poi: absolu-
tamente veridicas las palabras del abad Pedro el
venerable, sobre la ignorancia del sexo femeni-
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no, 0 la conocida frase de Fenelén: «que nada es-
tuvo tan abandonado como la educacién de Ias
jévenes», aplicandola también a la Edad Media.
Pero quien observe mas atentamente, puede re-
componer, con innumerables piezas dispersas, el
cuadro de la cultura femenina, cuadro que, desde
Iuego, no sera nitido sino para determinadas épo-
cas y grupos. E1 bosquejo general seguira siendo
rnucho mas borroso.

Fundamentos dc] saber medieval. — Para po-
der forrnarse idea de la naturaleza y de la exten-
sién de la cultura de las mujeres en la Edad Me-
dia, hay que conocer primero los principios gene-
rales del saber medieval, radicalmente diferentes
de Ios nuestros. Sin este conocimiento se juzgara
con frecuencia equivocadamente Ia educacién fe-
menina de entonces.

Las invasiones germénicas, de las que surgie-
ron Ios Estados de la Edad Media, pusieron en
peligro de total ruina la brillante cultura de la
antigiiedad, sobre todo Ia artistica, literaria y cien-
ti�ca.  Los germanos tuvieron poca o ninguna
comprensién para las �guras  del arte griego, para
Ias bellezas de la tragedia griega, para el �no  en-
caje del pensamiento �losé�co  y para tantas otras
�ores  espirituales de la Vida romana. A1 princi-
pio imperé Ia barbaric desnuda. Pero la Iglesia
cristiana, ante Ia catastrofe del mundo antiguo,
se a�rma  como nuevo poder espiritual, que con
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mano �rme  salvo de la hecatombe, durante siglos,
Ios tesoros de la cultura. De la mano del cristia-
nismo fué la Edad Media a la escuela de los an-
tiguos. Favorecié particularmente a1 cristianismo
e1 hecho de encontrar en el umbral de‘ la Edad
Media reducido a sistema cienti�co  riguroso la
totalidad de sus convicciones, por obra de un
espiritude primer orden que aporté al cristianis-
mo Ia cosecha de las doctrinas neoplaténicas, y
concentré ademés e1 pensar de su tiempo con
energia creadora en torno a la necesidad cie sal-
vacién. Asi Hegé a ser San Agustin e1 maestro
de la Edad Media; su fuerza espiritual es la base
del pensamiento cristiano.

Una cultura se gana Iuchando, sobre todo la
espiritualg no se ofrece propicia en una genera-
cién. Asi necesitaron los recientes Estados ger-
ménicos, por lo pronto, siglos de aprendizaje, en
Ios que se nutrieron espiritualmente. La rubrica
comun de to�a  la técnica cienti�ca,  hasta el si-
glo XI, fué: receptiviclad, tradicionalismo, co1ec-
cionar, extractar, reproducir. E1 criterio de auto-
ridad era decisivo. En todo el pensar primitivo,
en los primeros balbuceos de la creacién artistica,
se siente la dependencia de la antigiiedad, 0 de
los padres de la Iglesia. La elaboracién racional
faltaba todavia en absolute. Durante siglos, Ia
timidez les impidié formular por si un pensa-
miento independiente. Aun alli donde se trata-
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ba cie Ia propia Vida, en la medicina, preferian
abandonarse a lo que dijeran los antiguos grie-
gos y romanos, Hipécrates y Galeno, antes que
avanzar en la creacion espontanea. Todo esto se
revela en la organizacién escolar, en Ias re1acio-
nes entre maestro y ciiscipulo, en el plan de ense-
�anza,  a1 que se imprirnié e1 sello de 10 tra(iicio-
nal. Los estudios profanos eran preparatorios
para la Teologia; junto a eHos se cultivaba, ante
todo, Ia Historia. E1 maximo pensador cie este
tiempo, un hombre genial, en cierto mocio descu-
bierto y protegido por una mujer, fué un ir1an-
dés, Juan Escoto Eriugena. Para é1 es norma
también la razén; no sélo la autoridacl. Pero tie-
nen que transcurrir todavia dos siglos antes de
que comience Ia lucha sistematica entre la auto-
ridad y la razén, y conduzca a la Victoria de la
escolastica como método cienti�co,  que no 5610
reiné durante la Edad Media, sino que hasta
nuesfros dias ha testimoniado su in�uencia.  As-
pira a obtener, con una determinada técnica ex-
terior, una vision profunda en el misterio del
mundo y de la Divinidad, mediante la razon y el
pensamiento sagaz. Una forma especial de cono-
cimiento, e1 religioso-�losé�co,  se extiende, pues,
pronto a todo el saber. A esta manifestacién ra-
cional del conocimiento religioso se contrapone
pronto otra, inspirada en el sentimiento, y propia
de Ios grandes misticos. Quiso una feliz coinci-
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dencia que a1 mismo tiempo que la escoléstica
y la mistica alcanzaban sus primeros triunfos, se
modi�case  también Ia organizacién de la cien-
cia, se dividiesen las escuelas uniformes en escue-
las superiores e intermedias, y aparecieran 10s le-
gos junto a 10s clérigos e_n Ias mismas aulas, y
�orecieran,  ya formadas e independientes, las
ciencias particulares que hoy conocemos. Gracias
a ello, la Edad Media expirante, que no fué una
época de tinieblas, sino de Iuminosidad, pudo
transmitir a la nueva era su saber acrecentado
por la creacién. 1

Las siete artes Iiberales. —— Propiamente ha-
blando, veamos cémo se ense�aba.  Hasta Ios 1'11-
timos siglos de la Edad Media no hubo escuelas
superiores ni elementales, sino una sola escuela,
de cuya direccién no se preocupaba e1 Estado in-
cipiente y que era regida por la Iglesia. La orga-
nizacién interior de estas escuelas eclesiésticas,
catedralicias 0 monacales, es de origen antiguo.
Desde que en el siglo V escribié Marciano Cape-
lla su libro, con el titulo extra�o  de Bodas de
Mercurio con Ia Filologia, hubo siete artes libres,
siete disciplinas del saber, Harnadas «liberales ar-
tes»; esto es, artes que manumiten. Con frecuen-
cia han sido representadas pictéricamente, como
lo hizo Rafael en la escuela de Atenas; con sin-
gular atractivo también en el atrio de la Catedral
de Friburgo, donde la Gramatica azota con la
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palmeta a un ni�o  desnudo, mientras que otro
estudia, aplicado, en el libro, no sin dejar de 01)-
servar &e soslayo, temeroso, lo que ocurre. La
Gramatica, la Dialéctica y la Retérica consti-
tuian e1 Hamado trivium, grado inferior, formal;
y sobre ellas, La Musica, la Aritmética, Ia Geo-
metria y la Astronomia, formaban e1 quadri-
vium, estadio real superior. El primer grupo de-
signaba el nombre de Ias cosas; e1 segundo, las
cosas mismas y sus propiedades. Ambos consti-
tuyen Ios fundamentos de todo saber: e1 trivium
es la Have del mundo del espiritu; e1 quadrivium,
del reino de la naturaleza.

La Iengua Iatina. —— E1 fundamento de toda la
ense�anza  consistia en la Iengua latina. Los tex-
tos eran de autores latinos. Una grandiosa uni-
formidad reinaiaa en el régimen docente, tanto en
Ias orillas del Ebro como en Roma, 0 en un mo-
nasterio alemén, sobre el Vistuia. En todas partes
se ense�aba  y se aprendia por el mismo procedi-
miento. 5610 en latin, sabido es, se escribié du-
rante siglosg en un Iatin que no era el que llama-
mos clasico, ése que nuestra juventud aprende
entre suspiros, sino el que Ientamente se fué for-
mando y alterandose, y al que en de�nitiva  de-
bemos la introduccién de innumerables expresio-
nes. Esta uniformidad tuvo, junto a sus ventajas,
sus defectos. No en vano se ha derivado del tri-
vium la voz trivial. En cambio, decia, hace mas
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cie cuarenta y cinco a�os,  Renén: «Durante 1a
Edad Media, un Iibro publicado en Marruecos 0
en E1 Cairo era conocido en Paris o en Colonia
antes que una irnportante obra alemana sea co-
nocida hoy aquende el Rin.»

La Gramatica era cienominada 1a reina de Ias
ciencias. No se tenia de ella, desde Iuego, e1 con-
cepto de nuestro tiempo — éste se recogié de Do-
nato 0 de Prisciano —; Ia Gramatica era el arte
de explicar los poetas 0 las obras cienti�cas,  y de
expresar e1 pensar y el sentir ajustandolo en ver-
sos latinos. En_1a Retérica se -hacian ejercicios de
estilo, para adquirir e1 saber juridico y redactar
cartas, documentos, testamentos; se Ieian las
fuentes juridicas romanas y las secas monogra-
fias de Derecho. Para la verdadera educacién del
entendimiento servia la Dialéctica, sobre todo
para el aprendizaje de la discusién. En ella se
disfrutaba del placer que en la Edad Media pro-
porcionaban Ias escaramuzas del silogismo. Es
la época en que �orecen  los distingos y las prue-
bas légicas. Esta cultura del trivium era adquiri-
da por tocio el que tenia alguna aspiracién en co-

sas espirituales. Llegé a producir precocidades‘

pasmosas. Un poeta aleman, Hartmann von Aue,
dice de un contemporéneo suyo: «A los once
a�os  —— os ciigo, en verdad — no hubo mejor gra-
matico que el ni�o  Gregorio, que después dié
lecciones de Iegibus, y en poco tiempo Hegé a ser
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e1 juicioso ni�o  en este arte un Iegista consuma-
do.» Y el aludido no fué una excepciéng posee-
mos composiciones Iatinas de aquel tiempo, de-
bidas a muchachos y muchachas de diez a�os.

E1 quadrivium significaba menos para la ge-
neralidad. Se 1e designa, de ordinario, como el es-
tudio de las ciencias matematicas, en las que tam-
bién se contaba Ia mtisica. La Geometria no pa-
saba de los elementos. La m�sica  recibia mas
bien caracter préctico, estudiandose en el coro y
en el servicio divino. 5610 a partir del siglo XI co-
mienzan Ias obras teéricas. La Astronomia era
de utilidad para la fijacién del horario y del ca-
lendario y la determinacién de la fiesta pascual.
En la Aritmética se aprendian las reglas del cur-
so de las estrellas, y también la seudociencia de
la Astrologia y el mocio de interpretar por la 6r-
bita de los astros los destinos de la humanidad.
Hacia e1 afio 1000 introdujo e1 famoso Gerberto
el primer globo y las tablas calculadoras proce-
dentes de Ios arabes. La Zoologia se estudiaba
sobre el Hamado Pliisiologus, libro de cuentos del
siglo II, que describia indistintarnente animales le-
gendarios como el unicornio, e1 dragon, y anima-
les existentes; Ia Boténica se practicaba en Ios
huertos de 105 Monasteries.

Todo el saber se inspiraba en Ios conocimien-
tos de la antigiiedad. De ellos no se salié en un
principio. Pero del patrimonio espiritual de los
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antiguos apenas se conocié hasta el siglo XII mas
que una peque�a  parte; principa1mente,fragmen-
tos de autores clasicos latinos y muy poco de la
enorme cultura griega. Se desconocia en absoluto
su literatura épica y dramatica. Se ignoraba a Ho-
mero, a1 que repetidas veces se creyé latino, y a
Séfocles y Euripides; casi nada tampoco se sabia
de los grandes pensadores, como Aristételes y
Platén. Verdaderos mumios del saber hubo que
desenterrar poco a poco con inciecible esfuerzo
cuando expiré la Edad Media y se iniciaron el
Renacimiento y la Era Moderna.

dCoeducac1'6n? — Era preciso anteponer esta
caracterizacién general, porque también Ia educa-
cién de la mujer se realizaba sobre esta base y
conforme a1 esquema de las siete artes Iiberalesg
Ia cultura y educacién de ambos sexos era igual
en Ios puntos esenciales. Desde este punto de vis-
ta pudo intentarse con éxito el interesante expe-
rimento de la coeducacién. Cierto es que ya San
Jerénimo establece el precepto: sexus femineus
suo iungatur sexui (la mujer debe reunirse con la
mujer). No existe carnaraderia con los varones en
los juegos.Con todo,Ia Eciad Media nos ha trans-
mitido repeticios ejernplos cle educacién mixta.
Sabemos de un educador irlandés que en su es-
cuela ense�aba  juntos a 10s muchachos y a Ias
muchachas y hasta tonsuraba a unos y otras sin
atender a1 sexo. Si un cronista nos habla dc él,



es porque debido a esto �ltimo  fué expulsado de
su tierra. El polaco Sbigneff (1090) fué enviado
por su madre, Ia duquesa Juclith, a un famoso
convento de monjas, de Sajonia, para adquirir
alli brillo cientifico. Y seg�n  Ia leyenda nérdica
de Kristna, e1 cauciillo de Islandia Gissur Hvide
envié a su hijo de veinte afios, Isleif, a la a.1)ade-
sa de Herford para que concurriese a su excelen-
te escuela tie monjas. Sin embargo, e1 hecho no
Hegé a generalizarse. Pero clebié de repetirse con
relativa frecuencia, como atestiguan Ias numero-
sas prohibiciones.

E1 reglamento escolar francés més antiguo
que poseernos corresponde a1 siglo XIV, y en él
también se consigna la prohibicién estricta de que
Ios maestros tengan muchachas en las escuelas dc
muchachos, y Ias maestras varones en Ias de
hembras.

Mientras en la antigiiedad griega la esposa le-
gitima no recibia cultura alguna y la hetaira la
recibia exquisita; mientras en el imperio romano
Ias mujeres distinguidas se adue�aban  de un gran
saber, descuidando, "en cambio, la educacién del
carécter, bajo el cristianismo se atendié por igual
a cultivar e1 ingenio y el carécter. La educacién
general de la mujer era conforme al sentido de la
nueva religién, aunque se mantuvo, descle luego,
dentro de cierta medida, atendiendo con preferen-
cia, y al principio exclusivamente, a la formacién
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religiosa y moral. En la imagen ideal que San
Ambrosio bosqueja de Judith, la heroina israe1i-
ta y Iibertadora, y del gobierno de la profetisa y
juzgadora Deboralyinsistiendo en que las muje-
res no deben ampararse en la debilidad de su
sexo para rehuir e1 cumplimiento de Ios mas es-
forzados deberes — «una viuda gobierna pueblos,
manda ejércitos, nomlora caudillos, forma planes
de campa�a  y celebra fiestas de Victoria» —, se
destaca, sin embargo, expresamente laposicién
excepcional de estas mujeres.

Pero lo que por cultura entendemos nosotros:
e1 despertar de la finura en el gusto y de las ale-
grias artisticas en la vida, e1 cultivo de una socia-
bilidad mas elevada, queda en absoluto fuera de
la érbita del pensamiento de los primeros siglos
de la Edad Media.

E1 programa de San ferénimo. — E1 progra-
ma de la educacién para la mujer medieval fué
dado por San Ierénimo en los comienzos del
siglo V. Habianle precedido Ias obras de los tres
capadocios, que contenian mucho saber educa-
dor, pero no tuvieron in�uencia  en Occidente.

Las dos epistolas en que San Jerénimo des-
arrolla su concepcién son ya un lugar com�n  en
la historia de la Pedagogia. Cuando se Ieen Ias
primeras frases teolégicas, Henas de rigidez, en
que San Jerénimo dice que el alma debe sex for-
mada como templo de Dios, nadie sospechara
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hasta qué punto el rudo asceta Hegé a penetrar en
la psicologia del alma infantil. Reproduzco una
parte de la primera epistola, en‘ que describe los
intentos iniciales de la educacién del ni�o:  «En
la primera ense�anza  debe entregarse a las ni�as
letras de boj 0 de marfil para que, jugando, apren-
clan a descifrar Ios signos. . . Cuando después
comience a Hevar e1 buril con mano temblorosa
sobre la tabla encerada, deben guiarse sus dedos
delicarios o marcarse de antemano Ias letras sobre
la tabla, a fin de que escribiendo aprenda a seguir
los surcos previamente sefialados. Para la forma-
cién de s�abas  prométanse recompensas a las
ni�as,  Como a ellas Ies gustan; también debe ha-
ber otras ni�as  en el aprendizaje, para que se
forme competencia entre ellas. No se debé re�ir
inmediatamente a la perezosa, sino estimular su
celo con buenos modos. Sobre todo, hay que im-
pedir que Hegue a concebir repugnancia por el
estudio. Tampoco hay que con�ar  al azar los
nombres a que poco a poco ha de acostumbrarse
para formar con las palabras frases, sino que han
de ser elegidos con esmero.»

Después establece e1 plan diario y recomienda:
«La ni�a  debe cardar lana, manejar la rueca, dar
vueltas a1 huso y aguzar e1 hilo con el pulgar.»
Con precisién se�ala  el programa para el estudio
de la Bib1ia,Io que la muchacha ha de 1eer,1o
que debe aprender dc memoria; por tiltimo, cuan-
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do pueda hacerlo sin peligro, aprenda el Cantar
de 103 Cantares.

Es interesante, por lo pronto, e1 método dc
ense�anza.  Se aduce en forma tie ejemplos va-
rios. A través de todo el procedimiento �uye
como una corriente de cordialidad, algo caracte-
risticamente maternal, delicado, carifioso. Asi
tropezamos con las ancianas abadesas en los
exémenes medievalesg vemos asomar a sus ojos
la satisfaccién radiante ante una contestacién
afortunaclag las vemos acariciar y hacer dédivas
a Ias ni�as,  y en Ios duros giros del latin se per-
ciben todavia las exclamaciones gozosas de Ias
afortunadas. Mas de una anécdota revela como
la ambicién in�arna  los corazones infantiles, y el
anhelo dc premios produce ingenuas consecuen-
cias. No falta en ocasiones tampoco la palmeta,
la vara, e1 castigo, tan generalizado en aquel
tiempo. E1 mismo Jes�s,  segtin re�ere  e1 cro-
nista de su ni�ez,  recibio palmetazos en la es-
cuela, por su prodigioso y prematuro saber, a1
querer explicar e1 sentido de la primera Ietra,
alepb.

Pero mas importante es atin el plan de estu-
dios. «E1 punto decisivo es la extraordinaria esti-
macién de las Sagradas Escrituras en aquel tiem-
po. La narracién biblica sustituyé a 10s cuentos
infantiles, y el canto de los salmos y de Ias aIeIu-
yas, a las canciones infantiles del paganismo. E1
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hecho de la Iectura biblica en Ios primeros a�os
cle Ia infancia explica por qué San Jerénimo no
se ocupa de la ense�anza  propiamente religiosa
de los nifios.» Sorprende e1 transito directo de la
ensefianza elemental a la Iectura de la Biblia, sin
preparacién previa alguna. Es verosimil que en
esto correspondiese a la familia una funcién
complementaria, dado su mayor conocimiento de
Ios escritos sagrados. Es, con todo, digno de
atencién que no se haya nunca hablado entonces
de redacciones mas populates de Ias Sagraoas
Escrituras, al alcance de la mente infantil.
Tampoco prescinde San Jerénimo del aspecto
moral de la educacién. «Asi lo prueban Ias nu-
merosas prescripciones que descienden a los me-
nores detalles sobre el cultivo del cuerpo, e1
trato social, la presentacién exterior y hasta so-
bre comidas y bebidas de la juventud femenina.
Esto es comprensible si se piensa en que el gran
asceta tenia constantemente ante la vista el con-
traste de la cultura afeminada y corrompida de
los tiempos de Roma. Una pedagogia cristiana
debia contener entonces prescripciones positivas
en oposicién a aquella cultura decadente.» Cierto
que San Jerénimo, junto a1 ascetismo del cuerpo
dejé algo corto e1 del espiritu, lo que sobre todo
se explica por el propésito que le anima en la
educacién de Paula y Pacatula, de las que no
pensaba hacer mujeres cristianas que permane-
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ciesen en el siglo, sino mujeres dedicadas a la
vicla conventual.

La cultura de [as monjas en Ia alta Edad Me-
dia. — San Jerénirno fué e1 pedagogo de la ju-
ventud femenina cle la Edad Media. En el Con-
cilio de Aquisgrén de 817 se dicté la Institutio
Inonialiuzn, que recomendaba su programa a1 es-
tudio de todas las abadesas. Conforme a él de-
bian ser eciucadas Ias muchachas, como en gran
parte también los varones. Solo peque�as  desvia-
ciones se introdujeron en el programa. Es muy
representativo e1 caracter purarnente conventual
de la educacion femenina hasta el siglo XIII; no
solo de Ias ni�as  que habian de consumirse en
Vida en el claustro — de las que Casi toda familia
noble contaba alguna —, sino también de las jo-
venes destinadas al mundo.

Los resultados de la cultura fernenina con-
ventual no son, desde luego, insigni�cantes.  La
serie de monjas sabias comienza ya con los tiem-
pos merovingios. Una admiradora de la reina
Radegunda escribié su Vida en un convento me-
rovingio.

En los dias de la cristianizacion de A1ema-
nia, las monjas irlandesas y anglosajonas acre-
ditaron una excelente formacién escolar. Conc-
cian tan bien como la Biblia Ios escritores roma-
nos; enviaban a Bonifacio e] Grande sus poesias
y ejecutaban primores caligra�cos.  J unto al Tau-

_52._.



ber vivia la anglosajona Lioba, corresponsal del
apéstol de los alemanes, a1 frente de la escuela
del monasterio. Segtin referencia de sus biégra-
fos, poseia una cultura teolégica perfecta. E1
apogéo de la cultura monastica corresponcie al
tiempo de los Ernperadores Otones y Salios;
basta para reconocerlo con recorrer Ios manus-
critos de diferentes bibliotecas, escritos y redacta-
dos por canonisas de diferentes fundaciones del
siglo XI. Estas mujeres conocian Ovidio, Hora-
cio y Virgilio mejor que muchos �lélogos  cie
nuestros dias. Con facilidad componian versos
latinos para un amigo-docto, que les proponia
temas poéticos y sostenia con ellas correspon-
dencia poética. Tocios conocen hoy el nombre <16
la visionaria Hildegarda dc Bingen, que c1escri-
bié sus visiones, de gran profundidad �losé�ca,
y dirigié cartas a los Papas y Emperadores, que Ie
habian pedido consejos. Sus colecciones de Me-
dicina y de Ciencias Naturales todavia maravi-
Han boy a los especialistas. También es conocido
el nombre de la religiosa Herrad de Landsberg,
que escribié en el monte Odilio, en Alsacia, uno
de los Iibros mas importantes para la historia cie
la culture. pretérita, e1 Hortus deliciarum, en el
que con sorprendente afén de saber extracté to-
dos Ios escritos, tanto sagrados como profanos,
tie su monasterio, enriqueciendo sus res�menes
con glosas alemanas y adornéndolos con muchas
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estampas deliciosas. En el oto�o  cie 1870 perecié
esta obra, con ocasién del sitio de Estrasburgo,
en un incendio. Las religiosas fueron, durante
cierto tiempo, ias mas habiies escritoras de codi-
ces. Ya Cesareo de Ariés ordené en el siglo V1
que las monjas se consagrasen a escribir libros
eclesiasticos; y de sigios posteriores son familia-
res a 10s paleégrafos Ios nombres de las religio-
sas Dimuciis de Wessobrunn, Guta de Schwar-
zenthann; y de la erudita Leocadia de Mailers-
(iorf. Habilisimas bordadoras,fabrica1-on herme-
sos tapices de �guras,  que atin hoy se admiran en
iglesias y museos. Cuando reproducen cuadros
de las leyendas heroicas consiguen, sin indiscre-
cién, exaltar su sexo, y siempre se caracterizan
por una delicada espiritualidad. Harlinda y Rei-
nilda son festejadas en la leyenda como «reinas
cie las artes femen�es»:  cantaban, escribian, pin-
taban, tejian y bordaban, todo a la perfeccién.
Rotswit de Ganderslzeim. — En este grupo de
religiosas ilustres y cultivadas, brilla, dc pronto,
en la época de los Otones, una mujer verdadera-
mente genial, una poetisa, por la gracia de Dios,
una monja alemana entregada a1 ideal de la Vida
monéstica, y de la que no se sabe otra cosa sino
que vivié y murié en el monasterio que aquellos
emperadores tenian en Gandersheim, re1aciona-
da con la familia imperial. Rotswit es la primera
y casi la exclusiva representante del dramaen la

_54_



Edad Media, aun teniendo en cuenta a Ios hom-
bres. Motivos religiosos la Ilevaron al cultivo del
drama, y se sintié con fuerzas bastantes para
crearlo. Su intencion fué expulsar de las escuelas
de muchachas las comedias graciosas, pero 1asci-
vas, que se representaban. La dulzura de Teren-
cio atraia a sus oyentes y los contaminaba no
poco con el conocimiento de cosas indignas. Del
mismo modo que Terencio declama Ios hechos
nada ejemplares de mujeres voluptuosas, quiso
ella ensalzar Ia castidad de las doncellas. E1
amor es también la base de sus dramas, y no
retroce<1e ante situaciones comprometidas y es-
cabrosas. Hay espinosidades en su Abraham,
pero también rasgos emocionantes. En el Cali-
maco, algunas escenas hacen pensar en la No-
via de Corinto, de Goethe. La obra Dulcitio es
norable por apartarse en un punto esencial de
Ios preceptos de la dramaturgia clasica; Ia accién
seria y conrnovedora es interrumpida por escenas
altamente cémicas. Diocleciano entrega tres don-
cellas cristianas a1 prefecto Dulcitio, porque no se
quieren casar. E1 prefecto las encierra en una co-
cina, y por la noche se desliza furtivo en la pie-
za. Envuelto en tinieblas, gracias a un milagro,
no puede observar que las tres prisioneras se han
ocultado tras de un muro y, en su lugar, acaricia
los cacharros de la cocina. Tiznado y negro como
un moro, a1 salir, sus soldados huyen de él, cre-
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yéndole un fantasma; quiere comparecer en queja
ante Diocleciano, pero -105 servidores no le reco-
nocen y le azotan a la puerta del palacio. Vuelve
a casa yrecobra su primitivo ser. Después tienen
lugar las escenas emocionantesi del martirio de
las virgenes.

Las obras de Rotswit son mas bien bocetos
dramaticos, con algunas escenas desarrolladas, sin
grandes caracteres artisticos ni desenvolvimiento
de gran tensién. Mas que dramas, son poemas
épicos. Pero, aun siendo absolutamente primiti-
vos e ingenuos, prueban estos bocetos, tan facil-
mente trazados, un talento dramético efectivo, un
interés por los problemas mas profundos cle la
Vida animica, dotes de observacién esponténeas
y realistas, y entusiasmo por los ideales mora-
Ies. Merece admiracién la casta energia con que
la monja dc Gandersheim superé todo reparo de
«pruderie» y la forma en que desarrolla las situa-
ciones comprometidas, sin aspereza alguna. Cier-
to que los animos mas severos y ascéticos vieron
aqui demasiado erotismo introducido en 1as1e-
yendas 1-eligiosas, y se apartaron con horror de
estos primeros brotes de la dramaturgia cristiana.

La educacién de [.23 princesas. — No siempre
es posible determinar con precisién hasta qué
punto las mujeres de posicién mas elevada, Ias
reinas y emperatrices, asi como Ias demzis perso-
nas de Ias casas reinantes, recibieron también
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educacién monastica. Con toda certeza, asi fué
para una gran parte de e1]a_s,_ sobre todo en tiém-
po de los Otones, en que los monasterios del Nor-
te de Alernania estaban repletos <ie princesas y
descendientes de dinastias. U11 ejemplo clésico
de la intima dependencia entre el monasterio y la
corte nos suministra Ia primorosa descripcién de
la Vida de la reina Matilde. Pero, aun en las oca-
siones en que no es posible probar esta conexién
intima, imperé durante siglos el espiritu de la
educacién conventual, la devocién por la Teo1o-
gia y la Filosofia, la union mas estrecha con la
Iglesia. La emperatriz Judith, culta e inteligente
esposa de Ludovico Pio, solicita de Rabanus
Maurus la redaccién de comentarios al libro de
Juclith y al de Esther; Ia reina Harmentrudis, en
el mismo siglo, es la descubridora del talento �lo-
sé�co  mas importante de la época, Juan Escoto;
Ia emperatriz Adelai�a  sostuvo correspondencia
con el gran Gerberto, poco después Papa; la mar-
quesa Matilde de Toscana acepté plenamente Ias
ideas de reforma de Gregorio VII. Siendo toda
la cultura por entonces clerical, se comprende que
Ias damas ilustres estuviesen en sostenida comu-
nicacién cienti�ca  con Ios clérigos mas doctos.
Muchas ciamas ciistinguidas tenian en sus casas
a uno o varios eclesiasticos como maestros par-
ticulares, que viajaban en su cornpa�ia,  no solo
para el ejercicio de Ias funciones religiosas, sino
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para dar su consejo sobre problemas espirituales.
Las correspondencias conservadas muestran que
estas relaciones eran muchas veces provechosisi-
mas para ambas partes. En ocasiones ascienden
estos vinculos, como muestra e1 ejemplo de la
hija de Carlomagno, a1 piano de una corclialidacl
personal y aun de una relacién amorosa. Por 10
general, sin embargo, la cliferencia de clase, a la
que aquella época era muy sensible, vedaba un
tono de mayor con�anza.  E1 tra�co  espiritual de
estas talentudas reinas y princesas — por ejem-
plo, de la duquesa Eduvigis de Suavia — con sa-
bios del corte ascético y santo de Anselmo dc
Canterbury y Bernarcio de Claraval, se mantuvo
probablemente cientro de un marco parecido a la
relacién que siglos después sostuvo Descartes en
la corte sueca con la reina Cristina, o Leibnitz, en
la corte de Hannover, con damas principescas,
tratando de problemas cientificos.

De estos circulos surgié, en la época carolingia,
una amplia produccién Iiteraria: una madre, he-
rida en sus mas sagrados sentimientos, abre el
corazén a su hijo. Duoda, la esposa abandonada
del duque Bernardo de Aquitania, da reglas de
Vida a su hijo, de dieciséis a�os,  Guillermo.
Siempre estara libre para él el puesto en el cora-
zon de su madre; que acuda e1 hijo a ella, con
tanta frecuencia como una mujer a su espejo, es
lo que ella quiere. Que honre a1 padre, que" sirva
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�e]  a su se�or,  que sea amigo tie sus iguales y
generoso siempre con Ios pobres. Esta es la quin-
taesencia de sus preceptos. Ense�a  aciemas al
hijo hermosas oraciones, y le aconseja que, aban-
donando los cuidados de la Vida, se retire con
frecuencia a la soledad de los Iibros.

Se comprencie facilmente que de la educacién
privada, coexistente con la cie 10s monasterios,
tengamos muchos menos rastros. No faltan, sin
embargo, los testimonios. No me re�ero  tan solo
a la educacién en la Schola palatina, en la que
Carlomagno hacia educar a Ias mujeres de su
corte, encomendandolas a1 filélogo Alcuino, al
poeta Teodulfo y a otros sabios; alli se citan los
nombres de su mujer Liutgarda, de su hermana
Gisela y de sus hijas Gisela y Rigteudis. Me re-
�ero,  sobre todo, a la noticia de que las hijas de
un sabio, Menegold, en el tiempo de Ios empera-
dores Salios, tuvieron una escuela propia; y me
reiiero, especialmente, a1 ejemplo de la genial
Eloisa, a la que su tio, e1 canénigo Fulberto, puso
e1 maestro laico mas diestro, mas sabio, mas ele-
gante y mas seductor de todos Ios conocidos:
Abelardo. De él obtuvo Eloisa sorprendentes co-
nocimientos �losé�cos  y teolégicos. Las conse-
cuencias son conocidas: Eloisa llegé a ser la
amada y musa de Abelardo.

E1 programa de educacién de Pedro Dubois. -
Aislado y sin consecuencias se mantuvo e1 pro-
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yecto de educacién de un publicista francés, de los
tiempos de Felipe e] Hermoso, y rnuy nombrado
modernamente. Pedro Dubois pretendia reducir
a unos pocos los rnonasterios, y fundar, con Ios
medios econémicos de los institutos suprimidos,
escuelas de muchachas y, sobre todo, de ni�as.
La ense�anza  deberia empezar a 10s cuatro a�os.
Algunos cursos después sabrian tanto latin como
es preciso para dominar este idioma culto. La
mayor atencién se consagraria, sin embargo, a1
aprendizaje del griego, hebreo, arabe y otros idio-
mas orientales. La educacién terminaria con la
ense�anza,  a los varones, de la Légica y la Teo1o-
gia, y a Ias hembras, de la Medicina. Estas jc'>ve-
nes no estaban ciestinaclas a tomar 1os hébitos,
sino que el audaz reformador queria con ellas
conquistar e1 Oriente, destinandolas avser las es-
posas de los clérigos orientales — a quienes el
matrimonio es permitido — y de Ios nobles sarra-
cenos. Sus conocimientos médicos y su comporta-
miento icieal habria-de hacerles ganar la con�an-
za del mundo mahometano. En una palabraz
serian estas mujeres Ias introductoras del cato1i-
cismo frente a los cismaticos y musulmanes.
Semejante pensamiento hubiera sido inconce-
bible en la alta Edad Media. Pudo ahora surgir
porque Ia cultura primitiva de los monasterios
habia sufrido, clesde los siglos XII y XIII, una ra-
Jical transformacién. Comienza Ia gran sabiduria
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de Ios varones, concentrada en la Escoléstica, y
queda en segundo término la de las mujeres.
Desde Iuego, esto no sucede inmediatarnente, sino
poco a poco, a través de varias generaciones.
También los siglos XII y XIII conocieron rnonjas
muy cultas, aunque no fueran un prodigio de
sabiduria; asi, por ejernplo, Hildegarda. Con todo,
Ias antiguas érdenes, en Las que principalmente
estuvo represerrtada la mujer, perdieron efectiva-
mente parte cle su cultura intensiva; si las comu—
nidades de varones habian envejecido, no podian
librarse Ios monasteries �e  religiosas. En los 1'11-
timos siglos de la Edad Media, Ias monjas �us-
tracias del tipo antecedente se hacen cada dia més
raras. Nueva Vida aportan Ias fundaciones de
érdenes mendicantes a sus congregaciones ferme-
ninas. Piénsese en las representantes cie Ia mistica
entre Ias dorninicas, con sus profundas especu1a-
ciones. Pero ei tipo es otro: los idiomas naciona-
Ies, Ias nuevas forrnas cle Ia contemplacién y de la
�losofia  contribuyen a ello. Bien puede decirse
que la educacién de la mujer, desde el siglo XII,
comienza una perceptible bifurcaciénz por una
parte, la cultura conventual y sus dependencias,
con mani�estas  modi�caciones  acé y allé, y por
otra, una nueva forrna de cultura para la mujer
Iaica. Acaso en este tiltimo aspecto, aun més que
lo antedicho, in�uya  un nuevo elemento.
Conmociones espirituales hacia 1100. —— Los
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historiadores de la literature. han aludicio repeti-
das veces a un corte profuncio que se percibe en
el pensamiento de La humanidad, y tiene lugar
aproximadamente hacia el a�o  1100. Con ante-
rioridad a esta fecha se encuentran los comienzos
de la humanidad medieval: el ensayo de crear,
tras de la decadencia del mundo clésico, un nuc-
vo tipo de cultura, sirviéndose de los pueblos ro-
manos y con la ayuda del cristianismo. En gene-
ral, el propésito se realizaz Ia cultura occidental
vive, en gran parte, de e110. Los pueblos que se
han formado a grandes rasgos, sobreviven: los
tres romanicos, Ios dos grandes germanicoa1ema-
nes y otros mas peque�os;  en Oriente, el mundo
eslavo, aunque en dura Iucha, esta ganado ya a la
participacién en la cultura. La hurnanidad ha
comenzado ya la gran lucha primera del poder
civil con el eclesiastico, que desde entonces tantas
veces se ha repetido. Ya ha comenzado 1a prime-
ra gran empresa internacional, la primera, desde
hacia mil a�os,  para traer también a1 Asia a la
cultura occidental: las cruzadas. Hasta entonces
la cultura de Occidente ha sido, en su esencia, no
sélo religiosa, sino clerical; esto es: los pensa-
mientos directivos eran teolégicoreligiosos, y Ios
icirculos rectores de la cultura, clericales; aqui
e1 clero secular y los monjes, alla las religiosas.
Pero ahora comienza algo completamente dis-
tinto.
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He aqui como yo Io concibo. Todas las formas
de la cultura tienen que enfrontarse con este pro-
blemaz «éEn qué relacién aparecen Dios y el
mundo?» Caben dos posiciones extremas: fundir
Dios y el mundo como nociones asociadas que se
corresponden en todos Ios rasgos religiosos do-
minantes, 0 separar Dios y el mundo en tal for-
ma que no tengan entre s1’ nada <1e comtin. La
primera representa la modalidad de la cultura de
la alta Edad Media, p01‘ cuanto nos es conocida
precisamente merced a las fuentes eclesiésticas.
Sin duda, se encuentran indicios varios de otra
concepciéng aparecen éstos en la antigua cultura
inglesa, en Ios cantares de 105 peregrinos y en la
antigua poesia caballeresca. La segunda posicién
Ia de�enclen,  como es sabido, Ias. modernas co-
rrientes culturales. E1 problema, para nosotros, es
éste: éA partir de cuando tiene Iugar una escisién
entre Dios y el mundo, escisién que por lo pron-
to no necesita ser antagonismo y que puede in-
terpretarse como una especie de limitacién? ¢'D6n-
de estén Ias primeras huellas de un sentimiento
Iaico, tan poderoso que Hague a la formacién de
una cultura Iaica? Por Io conocido hasta ahora,
solo de la primera cruzada arranca este movi-
miento, que tiene Iugar, precisamente, en el me-
cliodia tie Francia, territorio entonces el mas
�oreciente  de Europa. Los provenzales fueron
Ios principales conductores de la primera cruza-
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da; su tierra es solar de antigua cultura helénica.
Alli cristianizaron a los griegos; e1 campo visual
de estos meridionales se amplia desmesurada-
mente gracias a aquella expedicién. Merced a
ella se conoce, por primera vez, la Vida espiritual
y econémica de 105 griegos bizantinos y del mun;
cio érabe-mahometano. Desde entonces, en las
ciuciades se pasa de la economia natural medie-
val a la economia monetaria moclerna. Alli y en
Italia es donde nacen Ios primeros Bancos. Por
primera vez prende, con grandes proporciones,
una llama espiritual enemiga de la Iglesiaz aque-
Hos movimientos religiosos y revoluciones en
Ias que participan ricos y pobres, el principe y el
pueblo, y que condujeron a Ias terribles guerras
de los albigenses.

La nueva cultura Iaica. — La esencia de la
cultura iaica que se inicia entonces es" la acentua-
da oposicién entre los goces de la Vida y el asce-
tismo, entre el amor a la mujer y el amor a Dios.
E1 placer sensual se a�rma  como una apetencia

‘con valor propio. Aparece sin recato e1 anhelo

de una nueva manera de vivir, que se aprende en
los libros y en la relacién con Ias mujeres. A1
cultivo del alma se asocia ahora e1 cultivo del
cuerpo. Por primera vez en el mundo medieval
toman parte las mujeres en la sociabilidad; ellas
muestran el camino de la felicidad terrena; tal es
el fin de este ideario cortesano. E1 radio de los
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deberes se transforma: haste. entonces, condena-
cién del mundo; ahora, goces del mundo. Lo uno
sustituye a lo otro en el orden de las obIigacio-
nes. Es caracterisyico, en efecto, dc’ esta nueva
direccién su sentido a�rmativo  de la Vida, no ya
sélo enérgico, sino casi siniestro. Lo que hasta en-
tonces habia domina�o  en la Iiteraturade orien-
tacién teolégica se denomina ahora «aspiracién
antinatural». En violenta oposicién a la clzaritas
religiosa, proclémase el amor como fuente y ori-
gen de todos Ios bienes ideales. E1 re�ejo  lite-
rario de este movimiento es la poesia amorosa.
Es e1 acontecimiento més sorprendente de la
historia. Desde Ia antigiiedad, la Iirica habia en-
mudecido. También bajo e1 cristianismo se ha-
bia cantado y se habia rimado; pero las huellas
de estos cantos y rimas se han borrado casi en
absolute. En casi todos los paises occidentales la
poesia consistia en cantares religiosos 0 epope-
yas de carécter anélogo. Y de pronto brota la
primavera de 105 cantos amorosos cle Ios trova-
dores. Florece el mundo, Ios prados se cubren de
�ores,  el cielo refulge y el amor persevera. Cien
gargantas cantan y re�eren  siempre lo mismo:
en el Norte frio de Alemania, en la soleada
Provenza, en Italia, en la Peninsula ibérica. Y
10 més caracteristico es que el primero y Casi
1’1nico fin de esta nueva poesia es la alabanza a
la mujer; consagrarse a su :cu1to es la virtud ca-
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pital, el verdadero principio cle la Vida. Toda la
nueva cultura esta determinada o debe estarlo
por las mujeres; su aplauso y su voluntad es toclo
para el trovaclor. Completa, ademas, el cuadro el
hecho de que, en el mayor mimero de casos 0 con
mucha frecuencia, por lo menos, la mujer que se
festeja no es la propia, sino, siguiendo el extravio
de una moda, una sefiora dc elevaclo rango.
écuél fué, frente a esto, la actitud de la mu-
jer? {En qué forma influyé este cambio en su
cultura? Las damas mas distinguidas, por lo ge-
neral, no se mantuvieron apartadas cle este mo-
vimiento, y donde ello acontecio no fué debido a
razones religiosas. Mas de una vez aceptaron el
patronato de la nueva orientacién literaria. Eleo-
nora, la mujer separacla de Luis VII de Francia,
madre del linaje cle los Plantagenet, protegié con
el mayor empe�o  al trovador Bertran de Born.
Este camino siguieron sus hijas, otras parientes
y representantes de la nobleza mas ilustre de
Francia. Cristian de Troyes inspira en el hecho
uno de sus Cantos. Estas damas nobles procla-
maron sin reservas la obligacién del amor sensual.
Tristan e lseo fueron sus ideales. El tema las
entusiasmé hasta el punto de transportar en ex-
teriorizaciones de amor in�amado  a una Maria
de Francia, que, clesgraciadamente, no es posible
identi�car.  El efecto fué el mismo en todas par-
tes, aunque acaso menor en Alemania. No son,
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clesde Iuego, manifestaciones contrarias a la reli-
gion; pero hasta cionde los datos alcanzan, Ia re-
ligion no interviene en ellas lo mas minimo. La
cultura cambia; sucede a la profundidad de los
conceptos compendiados, la super�cialidad,  la
brillantez, la inconsistencia. En cambio, esta
nueva educacion era mas amable, acreditaba gus-
tos literarios y se recibia con facilidad. A130 de
ello se transparenta por lo que dicen los trova—
dores o algunos clérigos mundanos; pero, en
general, puede decirse que, tanto esto como la
Vida privada de la Edad Media, esté Casi por in-
vestigar. Mientras que en la educacién monastica
de uno y otro tiempo la base del estudio consistia
en la Sagrada Escritura, puede conjeturarse,
partiendo de una fuente inglesa, que la recitacién
de narraciones y romances, e1 cantar acompa�a-
do de arpa 0 de viola, un poco de Astrologia,
algo de Medicina y el conocimiento de los jue-
gos de la sociedad distinguida, eran la obra prin-
cipal de las escuelas. Novelas caballerescas y
epopeyas de amor aparecen en Ios catélogos y en
la correspondencia de las princesas de los si-
glos XIII y XIV, asi como en Ias pocas Iistas de
libros que se conservan de Ias mujeres burguesas.
No solo Dante nos cuenta que los enarnorados
leian a menudo novelas seductoras, sino que

también e1 historiador Froissard lo re�ere  de él

mismo y de una damisela. Sabemos que la Nove-
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Ia de la rosa, con sus descripciones inmorales,
fué también lectura predilecta cle la juventud, y
ejercié una corruptora influencia sobre ella al
�nalizar  la Edacl Media. Hasta qué punto se
perclié la sensibilidad delicada de parte de la ju-
ventud femenina nos lo muestra con insuperable
claridacl el Livre du clievalier, de La Tour Lan-
clry, que él mismo escribié para aleccionar a su
hija. En él se cuentan cosas — en tono morali-
zador, clesde luego — que entre la buena sociedad
de nuestro tiempo no podrian repetirse; no (liga-
mos entre padres e hijos. No puecle sorprender
que entre tanto previniesen sobre las consecuen-
cias de esta educacién, no solo los preclicadores
de moral, sino tamlaien escritores no teélogos,
llegando en su reaccién a rechazar “coda ensefian-
za y clefendienclo que una doncella clebia apren-
der a coser, hacer media y bordar, tralnajos ma-
nuales, en suma, y nada de cultura cienti�ca.  Ya
a partir del siglo XIII se oyen las mismas adver-
tencias.

Cristina de Pisan. -— Contra ellos se vuelve,
al final del siglo XIV, con poderosas razones Cris-
tina de Pisan, la gran escritora francesa. Dedica
un capitulo cle su Cité des dames a la cuestién
dc si las mujeres deben ocuparse cle ciencia. Mu-
Chas habia que lo negaban. Mas écémo podrian
en el aprendfzaje de las ciencias empeorarse las
costumbres? A 10 sumo se ennoblecerian. Desde
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luego, dice, ninguna mujef debe empremier estu-
dios prohibidos o frivolos, que no en vano estén
vedados por la Iglesia. Pero ios buenos frutos del
estudio serio se encuentran en la Vida actual, asi
como en la historia.

Muestra Cristina cémo la ciencia ennoblece,
forti�ca  en la lucha y bene�cia  a la generalidad.
Graves desdichas hicieron de la docta hija del
sabio astrélogo de la corte de Carlos V de Fran-
cia, una escritora y poetisa, una favorecedora de
la educacién femenina y defensora del honor fe-
menino. Fué la primera mujer que vivié de su
pluma. Comenzé cuancio, perdido su patrimonio,
queclé viuda con tres hijos que sostener. De su
dolor dan idea 105 poemas que cantan la muerte
de su esposo. Pero se la pide otra prociuccién
menos sombria, y uno tras otro, a veces demasia-
do de prisa, crea un ciclo de poemas sobre el tema
inagotable del amor, que canta en ricas Varian-
tes. Sus trabajos religiosos acusan profunda de-
vocién. Pero su actividad culminante Ia dedica a
combatir Ia creencia en la inferioridad cle la mu-
jer;1e favorecié la coincidencia de que la situa-
cién de la mujer Hegase a ser en la corte proble-
ma de mo<1a. E1 festejado mariscal Boucicaut,
erigiéndose frente a 105 detractores de la mujer,
fundé, en 1599, la orden de Ias «ciamas blancas»,
con ciistintivo Verde, cuyos 13 miembros habian
de defender la honra de las mujeres; e1 rey Car-
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105 VI funda la court amoureuse; en la corte de
Orleans nacié la orden de la rosa. Con resolu-
cién participé en este movimiento Cristina, com-
batiendo el mal fundamental. En Francia era e1
Iibro mas leido la ya citada Novela de Ia rosa,
original del siglo X111; este libro, cuyas opiniones
se imponian en amplios circulos, sustentaba e1
mas grosero desprecio de la mujer. Cristina de-
claré que ponia en cluda que el autor de esta obra
hubiera conocido mujeres nobles, como las nu-
merosas que aparecen en la Biblia, en la histo-
ria, en la Iiteratura y en la Ieyenda; aludié a 10s
motivos malos que originan Ios malos juicios de
los hombres sobre las mujeres. Buscé armas para
su tesis en el Apéstol San Pablo, en San Agus-
tin, Séneca, Aristételes. De este modo nacié la
primera contienda literaria emprendida en torno
a la cuestién femenina; y la mujer vencié, a pc-
sar de tener enemigos tan encarnizados como el
panfletista y chauvinista francés, preboste Juan
de Montreuil, y el humanista Gontier Col; cierto
es que a1 lado de Cristina combatié e1 teélogo
mas celebrado de aquel tiempo, Juan Gerson. Y
asi, poco a poco, fueron enmudeciendo los con-
trarios. Cristina avanzé en su camino. En su
Cité des dames fué despertando y cultivando con
la historia y la filosofia e1 sentimiento de la pro-
pia clignidad de sus compa�eras  de sexo. Ilustré
a las mujeres sobre su funcién y sus deberes y
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Iuaciéndolas participar en el saber de su tiempo,
fué dando contenido a sus espiritus y a sus vi-
das. Pero no era, dice Grober — cuya caracteriza-
cién sigo aqui —, una revolucionaria; conocia de-
masiaéo bien Ios limites de la capacidad femeni-
na, para no pensar en hacer de las mujeres otra
cosa que aristécratas espirituales, que supieran
encontrar su circulo de accién en la casa y en la
familia, y en la escuela, y en el arte, como Cris-
tina misma. Y, en efecto, asi ha sucedido después
en muchos casos. Cristina pudo mostrar por
primera vez a 10s seglares en Francia una nocién
clel mundo en el idiomanacional; pudo ense�ar
a los principes y a la nobleza y hasta enjuiciar
con severidad Ias normas de gobierno de sus re-
gentes. Llegaron malos tiernpos: la penuria es-
piritual de Carlos VI, la afrentosa regencia y la
muérte del duque dc Orleans por Ios 1)orgo�o-
nes, e1 ense�oreamiento  comunal espantoso de
Ios Cabochiens en 1415, en Paris, Ia derrota com-
pleta de Francia por Ios ingleses en Azincourt,
hasta la entrada de los ingleses en Paris. Cristi-
na se recogio en un monasterio. Cuando poco
después aparecié la imagen maravillosa de Jua-
na de Arco, la salvadora, Cristina Ia saludé ‘con
verdadero jtibilo, por ver en ella una enviada del
cielo. Desde entonces su nombre se pierde. Pero
su obra tuvo a�n  gran p�blico  clurante siglos.
Extension de la cultura femenina. — Dar un
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juicio seguro sobre la signi�cacién  y amplitud
de la cultura de la mujer en la Edad Media no
es cosa facil, aun cuando se prescinda de la uni-
lateridad y estrechez de la cultura medieval, co-
mun a ambos sexos. Solare todo no sabemos
nada de lo referente a su amplitud, si las muje-
res consideradas como cultas educaron y ensefia-
ron a sus hijos, y si su marido, no obstante las
restantes solicitaciones, tuvo en la mujer una
compafiera. Referencias solare el tipo medio fal-
tan y han de faltar siempre; ni siquiera posse-
mos datos sobre el tipo medio de cultura, en un
periodo determinado, de un clérigo medieval. En
la Edad Media no habia exémenes ni notas.
éHasta qué circulos llego a penetrar la cultura?
Que la materia de la doctrina cristiana, y aun la
especulacion dogmatica, no fué ignorada por las
bajas capas populares y con ellas las mujeres,
nos 10 dice, con referencias interesantes, la lite-
ratura de las leyendas de la época. éPor qué en
este punto concreto habria de suceder cosa dis-
tinta de la que hoy sucede, cuando vemos que
hay mujer del pueblo que siente en su corazén la
historia del Salvador y la re�ere  a sus hijos con
mas claridad y emocién que muchas personas
cultasP Ahora bien, si circunscrilaimos el concepto
de cultura a su signi�cacién  usual, hemos de de-
cir que la sociedad de la alta Edad Media, solare

todo en Alemania, vivia solitaria en sus granjas
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0 en sus castiilos. Habia una ciistincion esencialz
sefiores y siervos. Los ultimos no participaban
en la educacién imperante. S610 en la baja Edad
Media, cuando las ciuciacies inician su desarrollo
cultural, aparecen Ios burgueses, en sus dife-
rentes clases, dentro del circulo de las personas
cultivadas ciel tiempo. Incluso el campo raso y en
él los aldeanos, muestran en estos ultimos siglos
necesidades culturales. Asi lo prueban anécdo-
tas impresionantes de los cuentistas monacales,
como Tomas de Chantimpré. Y a1 comienzo de
la Edad Moderna pudo Ia esposa de un pintor,
Ia madre de Juan Butzbach, escolar ambulante,
repasar a su hijo Ios vocablos latinos. Y por sa-
ber alg�n  Iatin, pudo sorprender que un dia le
repetia su hijo Juan los mismos vocablos que el
dia anterior.

En la adquisicién de la educacién intelectual
durante la Edaci Media, en cuanto fuese de na-
turaleza eclesiéstica-conventual, gozaba la mujer
de la misma Iibertad que el hombre. Esto no obs-
tante, y a pesar de la diligente actividad cienti�-
ca, a pesar del nivel relativamente elevado de la
educacién de los monasteries, y aunque hubo,
ciesde luego, en la Edad Media �guras  relevantes
de mujeres, no existié ninguna verdaderamente
genial, que, por ejemplo, Hegase en la esco1ésti-
ca a1 nivel <1e Alberto Magno 0 de Santo Tomas
de Aquino, 0 en la Iiteratura a la par de Wal-
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timer von der Vogelweide y de Dante. En cambio,
hasta culminar e1 siglo XII fué mas �na  la educa-
cién de las mujeres, en muchos respectos, que la
de los hombres. Y pienso, no solo en aquellos
se�ores  distinguidos que odiaban los libros y
solo se encontraban a su gusto en la caza y en
Ios festines, sino también en obispos y hombres
doctos. Basta leer, co1no aconseja A. Schonbach,
las cartas de mujeres en las correspondencias de
Ios obispos franceses y alemanes de aquel tiem—
po, para convencerse. Sobre un caso sorprenden-
te dc analogia, desde luego, mutatis Inutandi,
llama la atencién Munsterberg, en su libro sobre
los americanos: «Las mujeres de tipo medio tie-
nen hoy en Ios Estados Unidos una mayor par-
ticipacién en la cultura intelectual y artistica que
Ios hombres.» Un fenémeno analogo se registra
en Francia durante e1 siglo XVII.

La mujer en Ios movimientos reI1'g1'osos.——
«Entre Ios movimientos religiosos que conduje-
ron a la escisién de una gran comunidad (en la
Edad Media del Catolicismo, mas tarde también
de la Reforma) pocos pueden citarse en los que
la mujer no haya tenido una gran actuacién.»
Lo a�rma  Zscharnack y lo prueba con material
abundante. Asi ocurrié desde los primeros tiem-
pos del cristianismo. En el siglo X comienza el
primer gran renovamiento interior del cristianis-
mo, con la reforma cluniacense. Un par de gene-
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raciones después, bajo Gregorio VII, aparecen
sus transformaciones practicas, con la lucha de
las investiduras, que parecié conmover todo lo
existente; y a ella siguen las terrilales luchas en-
tre el Papado y el Imperio. Las mujeres fueron
entusiastas partidarias del ascético gregorianismo.
La gran condesa Matilde lo sacri�ca  todo al ideal
de la reforma. La madre de Enrique IV, Inés,
que se encontraba en Roma, presencia con cora-
zén in�amado  la deposicién de su hijo. La pro-
genitora de la casa reinante de Baden, después
de haberse consagrado a la Vida ascética, como
su esposo, camina errante con el Papa fugitivo
por el Sur de Italia, y alli perece lejos de su pa-
tria. El primer gran movimiento popular religio-
so lo inician entonces campesinos del Sur de
Alemania; mujeres y ni�as  abandonan en masa
los hogares y se adhieren con impetu al movi-
miento monacal. He aqui ahora otro cuadro: En
la corriente paci�ca  del pensamiento irrumpe,
revolucionario, Abelardo. Su persona y su des-
ventura, como también su produccién intelectual,
no pueden separarse de la personalidad y del ca-
racter de Eloisa. El contrapunto de la escolas-
tica es la mistica; sus representantes mas ilustres
fueron hombres como Bernardo de Claraval, Ek-
kehard, Tauler. Pero durante decenios consecu-
tivos algunas mujeres alemanas imprimieron en
la mistica su poderosa influencia. La creacién del

_75_



mocierno estilo alemén, de la moaernisima sensi-
bilidad, en el orden Iiterario, se debe a la corres-
pondencia de Margarita Ebner con su padre es-
piritual, Enrique de Nordlingen. En el siglo XIV
comienza el gran cisma, la mas fuerte conmo-
cién del sentimiento religioso medieval, siniestro
acontecimiento para la cultura de la época. éQuién
fué la mas animosa y e�caz  vocera en la Iucha?
Una mujer italianaz Catalina de Siena. Lo que
ella pretendia y obtuvo, en aquel magno aconte-
cimiento, no fué fruto de su ilustracién, pues
ninguna tenia, sino obra de su tacto femenino y
de su corazén sensible.

Bien puede decirse que si las mujeres no fue-
ron las iniciacloras de Ios grandes movimientos
revolucionarios medievales, en el orden espiri-
tual, politico y religioso, no dejaron de estar pre-

sentes en ellos, de fomentarlos con frecuencia, y‘

en algunos casos de llevarlos a nuevos cauces.
Pero la mujer ha tenido, ademés, una in�uencia
determinanic en la Vida espiritual y en la cultu-
ra de la Edad Media, por cuanto ha conservado
siempre y ha transmitido vivo a los tiernpos pos-
teriores e1 fuego sagrado de una educacién re�-
nada, que Ios hombres del mundo desconocieron
durante siglos, y que los teologos y cienti�cos  po-
seian en muy deficiente forma.



III

EL MATRIMONIO EN LA
EDAD MEDIA

N todos Ios tiempos, e1 matrimonio y el amor
han determinaido en mayor escala e1 destino
y la posicién dc Ia mujer q’ue Ios del hombre. De
aqui que con frecuencia, y sobre todo en la Edad
Media, se haya pretendido determinar, seg�n  eI
matrimonio, e1 destino de la mujer. Mucho mate-
rial se ha reunido sobre el asunto, sin que hasta
la fecha se haya Iogrado un juicio unénime. En
general, se valora més hondamente de lo que me-
rece eI matrimonio medieval; apoyéndose con
preciileccién, més que en Ios hechos, en conside-
raciones teéricas, sin parar mientes en su caréc-
ter parcial.
E] matrimonio en el Dereclzd germano anti-
guo. — Atendiendo a Ias relaciones de Derecho
privado, ofrece e1 Iibro reciente de Bartsch una
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buena exposicién, por lo que a la mujer alemana
se re�ere.  Parte el estudio del antiguo Derecho
alemén, conforme a1 cual, la mujer, sin ser con-
siderada como cosa, se encontraba, sin embargo,
bajo e1 poder absolute del hombre. No solo la
mujer casada; también la soltera y la viuda. Que
la mujer en toclas partes estaba menospreciada
lo acredita la menor cantidad que se pagaba por
compensacién de su muerte, su exclusion de todas
Ias funciones p�blicas  y Ias penas extraordinaria-
mente duras a que estaba sometida por ciiferentes
infracciones. En cambio, fué la costumbre reco-
nociendo a la mujer muchas cosas que el Derecho
escrito no le otorgaba. Detras del hombre apare-
ce a1 frente de la comunidad del hogar; tiene en-
comendadas Ias Haves, cuida y educa a 10s hijos,
y hasta la ense�anza,  por lo que sabemos, fué
cometido suyo.

La mujer es objeto dc compra para el matri-
monio; no siempre es la pura inclinacién del
hombre que la adquiere e1 motivo determinante
del matrimonio. Con todo, cie los antiguos tiem-
pos germénicos quedan huellas cle verdadero
amor conyugal, impresas en la historia y en la
poesia. Recuerdo la impresionante exaltacién del
amor a la mujer, en el cantar dc Helgi, de 105 nor-
mandos; cémo el héroe magni�co  Helgi cautiva a
Sigrun y la conquista; cémo e1 hermano de ella
mata a Helgi y la hermana maldice al hermano;
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como pasa noche tras noche, a�orante,  en la Co-
lina de Ios muertos, y su corazén lentamente
desfallece por la separacién del amado.
In�uencia  dc] cristianismo. — E1 cristianismo
in�uyé  hondamente, como hemos dicho, en la
relacién juridica entre el hombre y la mujer. Las
ideas de San Pablo, segxin las cuales, aunque la
mujer esté sometida al hombre, no debe imperar
en el vinculo ninguna consideracién de poder
egoista, y el hombre debe querer a la mujer como
a su propio cuerpo, encontraron en Ios pueblos
alemanes terreno extraordinariamente propicio.
Las ideas peculiares del pais sobre la relacién de
varén y hembra fueron aproximandose alas i¢1eas
cristianas. La primera in�uencia  aparece en 10
referente a1 consentimiento matrimonial. E1 an-
tiguo Derecho aleman conocia el matrimonio por
rapto, por compra y, ademas, el debido a imposi-
cién del padre. E1 cristianismo representa Ia li-
bertad e independencia del individuo, frente a la
fuerza de la costumbre y del Derecho; es para él
cie mas valor la propia determinacién clel sujeto.
Desde Iuego, no quiso en ningtin caso la Iglesia
eliminar Ia autorizacién paterna en el matrimo-
nio; a ello se oponia e1 cuarto manc1amiento.'E1
primer progreso trascendental aparece cuando en
Ios Derechos nacionales se introdtice el precepto
de que no pueda contraerse matrimonio sin e1
consentimiento de los novios. A esta situacién se

_79_



habia Hegado ya, de un modo general, en tiempo
de los francos. Un segundo momento representa
e1 hecho de que los matrimonios contraidos sin e1
consentimiento paterno tuvieran reconocida su
validez moral, si bien todavia no la juridica. Si-
glos después esta autorizacién solo en el orden
patrimonial produce consecuencias, y la conceden
conjuntamente el padre y la madre, lo que realza
también Ia intervencién de la mujer en este acto
familiar.

S610 mas tarde Hega a tener intervencién Ia
esposa, en efecto, en la administracién de 105 bie-
nes matrimoniales. En un principio, e1 marido
podia disponer de los bienes de la mujer .como
tuviera por conveniente; podia venderlos, donat-
los, dilapidarlos, siempre que no hubiera here-
deros. Necesitaba e1 consentimiento dc éstos y,
ya en la baja Edad Media, la mujer interviene
regularmente. Lo que hacen concordes e1 padre y
la madre no pueden atacarlo Ios hijos. Aparecen
ambos, sobre ellos, como una autoridad compar-
tida: «Los hijos estan mantenidos por los padres,
no por el padre exclusivamente.» Asi representan
las dos columnas de la casa el hombre y la mujer.
A la muerte del marido, pasa a ser �nalmente  la
madre la �nica  gestora de la casa, o, por 10 me-
nos, su in�uencia  sobre los hijos y los bienes es
muy grande.

Basta lo antedicho para con�rmar  el juicio de
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Bartsch, de que en todo esto se veri�ca  una evo-
lucién que nos parece muyomoderna. Domic-
quiera se relajan Ias trabas que venian cohibien-
(10 a la mujer. La completa igualdad de 105 pacires
fué el objetivo perseguido por la evolucién del
Derecho meciieval, paridad que, desde Iuego, rara
vez Hegé a conseguirse. Si la evolucién no siguié
su natural camino, fué por culpa de un suceso
que, en la historia dei Derecho aleman, tuvo las
mas profundas y duraderas consecuencias: Ia re-
cepcién Ciel Derecho romano.

La in�uencia  del cristianismo, tan percepti-
ble en la Concepcion del-matrimonio, que llegé a
ser dominante, no consiguié ser ciecisiva en un
punto: en lo referente a1 concubinato. La insti-
tucién sabiclo es que la conocieron Ios romanos y
los judios. Abraham tenia varias concubinas,
esto es, mujeres con Ias que no habia contraido
matrimonio solemne, ni tenian bienes ciotales.
En el Derecho romano se permitia, dentro de la
monogamia, el concubinato con aquellas perso-
nas que por su clase no podian contraer matri-
monio. E1 concubinato fué por esto en Roma
una situacién muy préxima a1 matrimonio, aun-
que carecia de la dignidad propia de éste y no
causaba cierechos patrimoniales /ni familiares.
Pero de todas suertes, no era considerado como
una relacién inmoral. En el antiguo Derecho ale-
mén, e1 concubinato, propiamente dicho, no fué
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institucién juridica. Toda union, aun Ias que no
producian los derechos habituales, se consideraba
como un matrimonio efectivo;1os mismos siervos
podian contraer matrimonio. En realidad, habia
dos forrnas matrimonialesz la que creaba los de-
rechos ordinarios, y la morganatica, que no pro-
ducia aquellas consecuencias. Si en tiempos de
Carlomagno aparece la palabra concubina, es
para designar una mujer casada cuyas nupcias
no han sido solemnes. En todo caso, la union
morganética, como el concubinato, eran formas
cie Ia cultura antigua, con las que tenia que con-
tar e1 cristianismo. Sobre su licitud no 1-einé cla-
ridad en Ios primeros siglosz expresamente auto-
rizaron e1 concubinato romano algunos Concilios
provinciales; en cambio, contra él se pronuncian
los Papas.

E1 Derecbo canénico y e] matrimonio. —— Fi-
nalmente, e1 Derecho canénico no se preocupé
de la cuestién. Reconocia como tinico vinculo
conyugal e1 matrimonio. E1 modo de veri�cat-
Io, si con solemnidad 0 sin ella, investido o no
de consecuencias juridicas, fué cosa que en un
principio no le interesé. Lo esencial para la IgIe-
sia, seg�n  su Derecho, era la existencia de1affec-
tus maritalis; por lo tanto, si éste existia también
en el animo cle los que contraian concubinato, su
Iicitud era incuestionable. Podia objetarse, claro
esta, que quien prescinde de las prerrogativas ju-
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ridicas ordinarias, quien no hace a su mujer de
su misma conciicion, y no sit�a  a sus hijos den-
tro de la familia, no puede decirse que posea ple-
no affectus maritalis. Pero en esto no tomaba
posicién aiguna el Derecho canénico. También
podria objetarse, desde otro punto de vista, que
en tocio caso, e1 Derecho canénico no siempre
hubiera podido Iograr e1 consortium omnis vita,
tipo perfecto de comuniciad de Vida. En el matri-
monio morganético, autorizado por la Iglesia, en
el cual la mujer y Ios hijos quedan excluidos cie
Ia clase, rango, nombre y patrimonio del marido,
no puede hablarse, en sentido juridico romano, de
una comunidad de Vida, La Iglesia, por alcanzar
e1 fin religioso més elevado, ha hecho concesio-
nes en 10 accesorio. Queriendo a�rrnar  Ia unidad
e indisolubilidad del matrimonio, ha renunciado
a los bienes terrenales.

E1 problema de la indisolubilidad. — Grandes
fueron las luchas que la Iglesia, en pro de la
unidad e indisolubilidad del vinculo, tuvo que
mantener en la Edad Media. Conocido es el pro-
verbio: quad Deus conjunxit, Izomo non separet.
Dos excepciones hubo desde un principio: 1.“, el
aduiterio (7?0pvE'-a); 2.3, los casos en que el cényuge
no creyente abandona esponténeamente ai co’n-
yuge Cristiano. Si en ambos casos e1 cényuge ino-
eente puede casarse de nuevo, no lo dicen Cristo
ni San Pablo. Sabemos de los primeros siglos
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cristianos, por Origenes, entre otros, que en cier-
tos casos autorizaron algunos -dignatarios de la
Iglesia contraer segundas nupcias a la mujer, en
Vida del primer marido. En el terreno de los prin-
cipios, la mayor parte de los Padres de la Iglesia
sostuvieron un punto de vista mas severo; algu-
nos otros, teniendo en cuenta la delailidad huma-
na, creen que delve autorizarse, por excepcién, el
nuevo matrimonio. En realidad, una préctica
benigna habia anulado el rigor de la Iglesia, en
el siglo IV, casi en absoluto; en efecto, los romanos
y los germanos eran en esto contrarios a la seve-
ridad de la lglesia; las leyes de unos y otros per-
mitian, en una serie de casos; las segundas nup-
cias en vida del otro cényuge. La lucha se sostiene
durante siglos. Solo a partir de la magna lucha
politico-religiosa sostenida durante el siglo XI en-
tre Gregorio VII y Enrique IV, cuando prevalece
el elemento centralista sobre las Iglesias nacio-
nales alemana, inglesa y francesa; solo entonces
se consolida, dentro del catolicismo medieval, la
a�rmacién  absoluta de la indisolubilidad del
matrimonio, una vez que se ha contraido real-
mente.

Las mujez-es de Carlomagno. — Esto no obs-
tante, siguen siendo frecuentes, no solo los em-
larollos matrimoniales, sino tamloién los divorcios
entre los principes occidentales, conflictos en los
que las mujeres fueron casi siempre las victimas.



E1 caso de la pasional y voluptuosa Eleonora de
Poitou, que consiguié separarse de Luis VII de
Francia, para casarse con Enrique de Inglaterra,
Hegancio a ser Ia progenitora de la Casa real in-
glesa, es de los mas raros. He de citar a Carlo-
magno, en este lugar, porque sus rnatrimonios
pertenecen a 10s acontecimientos famosos de la
historia. Hace algunos a�os,  todavia queria Be-
be], desde el Parlamento aleman, incorporar estos
matrimonios a la crénica escandalosa; lo que no
es tan fécil. E1 gran soberano medieval tuvo,
efectivamente, nueve mujeres. Que algunas de
ellas fuesen denominadas concubinae no quiere
decir gran cosa, conforme a lo antedicho. Pudieron
ser, en todo caso, en nuestro sentido, verdaderas
esposas. Mas grave es el hecho de que repudiase
a su segunda mujer, hija del rey de 1os1ongo})ar-
dos; pero fué por consejo del Papa, por lo que al-
guna irregularidad hubo de haber, ya que el Pon-
ti�ce,  segun Ia estricta concepcién de la Iglesia
romana, admitié que Carlomagno, a1 contraer su
matrimonio por razones politicas con esta prin-
cesa, no era libre para hacerlo, es decir, no podia
contraer un matrimonio vélido. P01: 10 demés, no
sabemos nada preciso sobre el particular. E1bi6-
grafo Einhart deja en misteriosa oscuridad todo
lo referente a la Vida conyugal cle Carlomagno.

'Recientemente hemos averiguado que la princesa

Iongobarda no se llamaba Desiderata, sino que
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se alude a ella en las palabras desiderata filia re-
gis. Pero seguimos sin conocer el nombre de las
demas. Tampoco sabemos cuanto vivié cada una
de Ias mujeres, ni si Carlomagno estuvo sucesi-
vamente casado con ellas 0, Como Hellmann y
otros pretenden, si a la vez que la mujer Iegitima
tenia Ias concubinas. Lo que nos sorprende es lo
crecido del ntimero. No se puede determinar his-
téricamente si estos enlaces fueron sucesivos o si
fueron contraidos a consecuencia de divorcios.
Por lo que se re�ere  a la cifra, hay que tener pre-
sente la espantosa mortalidad femenina, con oca-
sién del parto, en aquel tiempo. Basta tener pre-
sente la genealogia de, nuestros reyes, para
comprobar e1 gran ntimero de princesas que en
tiempos pasados murieron después clel alumina-
miento. En 10s tiempos merovingios se registran
relaciones matrimoniales casi paganas; no falta
ni e1 asesinato. Los casos de poligamia no son
raros en la ciinastia carolingia, entre Ios antiguos
Capetos.

Las mujeres de Federico Barbarroja. — Pasc-
mos a1 otro gran soberano medieval, Federico
Barbarroja. Después de un prolongado matri-
monio con Berta, descubrié que por ser pariente
suyo no era valida su boda. Sin dilacién se se-
paré de ella, y tomé por mujer a la muy nombra-
da Beatriz de Borgo�a,  uniendo mediante su en-
lace mas �rmemente  la Borgo�a  con Alemania.
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E1 mismo admirado emperador se dedicé a per-
suadir en las Cortes de Constanza a1 giielfo En-
rique, el Leon, de que se separase de su esposa,
Ia noble Ciemencia Zéihringer. Segiin las croni-
cas, Clemencia fué siempre una esposa �e};  du-
rante Ias repetidas expediciones guerreras de su
esposo habia administrado e1 pais de Sajonia
con toda diligencia, y obtuvo por ello alabanzas,
pero su falta habia sido la de no haber dado hijo
alguno a su marido, y esto era lo que tenia que
purgar. Uno de los mas horribles capitulos de la
politica y de la Vida p�blica  durante la Edad
Media son estos innumerables divorcios de prin-
cipes, sin mas razén que el humor, e1 capricho y
el interés. cZQué podian la doctrina cristiana, que
la Iglesia misma, tan poderosa en otros érdenes,
con sus admoniciones, frente a1 impetu de es-
tos hombres? La excomunién e interdiccién eran
castigos que recaian mas sobre el pais que sobre
los soberanos mismos, y tanto se abuso de ellos,
que Hegaron a ser armas inofensivas. Asi conti-
nué Ia confusion en la Vida familiar y en Ios ma-
trimonios de las ’casas reinantes, las esposas sin
culpa repudiadas y maltratadas fueron casos tan
frecuentes como la insubordinacién y 1evan'{:a—
miento de 105 hijos contra los padres.

Felipe Augusto e Ingeborga. — Davidsohn, y
recientemente A. Carte�ieri  nos han descrito en
forma conmovedora e1 trégico destino de la prin-
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cesa danesa Ingelnorga, a la que Felipe Augusto
de Francia repudié al primer dia de sus laodas.
Impresiona la s�laita  catéstrofe éle las esperanzas
que en una Vida dichosa pusiera la joven prince-
sa nérica; pero mas impresionante es toclavia la
lucha estéril de la repudiada por sus derechos.
Los contemporaneos no supieron encontrar otro
motive’ para comprender el oclio que ciesperté en
el rey la joven y liermosa desposada, que la in-
tervencién clel demonio, hechizos y artes de bru-
jeria.

Contra la imputacién mas grave, la de una
macula en su honor virginal, protege a Ingebor-
ga la alabanza de sp. castidacl, hecha por hom-
bres serios en tiempos posteriores. Tamloién erro-
neamente, con seguridad, se han sospechaclo ra-
zones politicas de la inesperada ruptura. Hemos
de atenernos a alusiones oscuras hechas por el
mismo Felipe — parte en la contienda —— al Papa
unos veinte a�os  después. Felipe quiso glevolver
Ingeborga a los ernbajadores daneses. Estos se
negaron a llevarse a la hermana de su rey con el
ultraje que se le hacia. Ingeborga misma quiso
permanecer; pre�rié  mantener su derecho y de-
fender la posicién aclquirida por el matrimonio,
luchar y sufrir. Era joven e inexperta. Ahora
loien, las razones cle la actitud del rey queclan alo-
solutamente ignoradas. Mucho tuvo que sufrir
la clesventurada. Ante la Asamlalea de unas Cor-
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tes fué divorciada por los obispos y los nobles,
con el pretexto de préximo parentesco. Con ra-
zén el Papa lnocencio HI cali�cé  aquellas nego-
ciaciones de lourla y comeclia. Ingelaorga misma
no sabia lo que se estaba negociando. Cuanclo
un intérprete le comunicé la sentencia, exclamé
llorando: —iMaIa F1-ancia, Roma, Roma! Queria
apelar ante el Papa. El Papa, ante quien recu-
rrié en tiempos posteriores, fué el mas enérgico
de la Eclacl Media, Inocencio HI. Las embajadas
se suceden, y con ellas escritos llenos de amena-
zas y de conminaciones. E11 1204 impone el Pon-
tifice, durante largo tiempo, la interdiccién solare
Francia. Con ella se interrumpen los servicios
divinos, se suspende‘ la activiclad religiosa; las
campanas enmudecen, el pueblo se lamenta. Pero
el soberano permanece inconmovilale. El clestino
de Ingeborga, su prisién clurante quince a�os,  ha
sido descrita por ella misma a Inocencio HI con
palabras conmovedoras: cémo Felipe Augusto,
mecliante la soleciacl y el clisgusto, pretenclié ma-
tarla; cémo sirviéndose de hipécritas consejeros
la desorientalaa; cémo le negé incluso el apoyo y
el Consuelo de la religion. «A mi presencia no
puede llegar persona alguna, ningun mensajero
de mi patria con cartas y embajadas; se me tasa
hasta el mas indispensable sustento; no puedo
recibir rnedicinas, ni a nadie que se ocupe de la
salud de mi cuerpo; no me es licito sangrarme,
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ni tomar un bafio; mis vestidos son los mas po-
bres irnaginabies. Ante Vos, Santo Padre, elevo
mis ojos, para no perecer, no por mi cuerpo, sino
por mi espiritu, porque bien dulce seria para mi
lo que todos reputan como grave desdicha: la
muerte corporal.»

Ni Inocencio III consiguié abreviar sus pa-
decimientos. 5610 la edad y la proximidad de la
muerte lograron templar el espiritu del rey.

Roma, asilo de soberanas z*epud1°adas.— Sin
duda, en ios tiempos modernos se han dado tam-
bién extravios conyugales en las casas reinantes.
Pero 10 propio de la Edad Media es que estas
complicaciones eran causa de que la Vida de la
mujer quedase aiectada, no solo intimamente,
sino también en 10 externo, de una manera duri-
sima. E1 destino de la esposa de Federico e1
G1-ande, a la que el rey no amaba, no es segura-
mente de color de rosa; pero e1 curso externo de
su vida no 5610 se presenta paci�co,  sino hasta
cierto punto brillante. Y lo mismo puede decirse
de la mayor parte de las familias reales en los
paises civilizados. En la Edad Media, un marido
sin escrtipulos podia arrojar a la esposa sin cul-
pa fuera del camino normal de su vida, con lo
que su destino, como el de todos Ios descarria-
dos, altos y bajos, se hacia extraordinariamente
amargo. La moral politica, por 10 general, tenia
un nivel muy bajo. Principes de la Iglesia, tan
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serviles como Ios laicos, se sometian a los deseos
de los reyes. Rara vez se de�ende  la mujer, y si
10 hace, acontece en forma tan vergonzosa como
sucedié con Praxedes, Ia esposa griega repudiada
por el emperador Enrique IV, que entretuvo en
las Cortes de Constanza a 10s enemigos tie su
marido, que la escuchaban, descubriéndoles 10s
detalles mas intimos, pero también los mas bajos
de su Vida conyugal. La tinica proteccién efecti-
va, aunque débil, la dispensaba Roma. Este ga-
lardén ha dc respetarse a la investigacién his-
térica. La Iamentacién de Ingeborga: «iRoma,
Roma!», salié de mas‘ de un pecho de mujer, y en
Roma han encontrado, por �n,  un buen n�mero
de reinas y princesas desventuradas, un hogar
sin alegria, pero paci�co,  y el descanso eterno. No
siempre con regocijo die los Papas, ni del �sco
ponti�cio,  porque no todas estas damas nobi1isi-
mas escucharon las ense�anzas  del destino y en-
noblecieron su Vida renuncianclo a otras preten-
siones y rencores. Muchos millones tuvo que
gastar Roma y tuvieron que gastar los Papas de
Avignon en las princesas destronadas, expu1sa-
das y divorciadas; Ias cuales, a veces, en pago,
promovieron a sus protectores todo género de di-
�cultades,  incluso politicas. Recordaré tan sélo
Ia conducta de una princesa que voluntariamente
se habia destronado a si misma: Ia inquieta Cris-
tina de Suecia.
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Los divorcios en Ia Edad Media.—éC6mo

fueron posibles tantos divorcios en la Edad Me-
dia, ya que el catolicismo a�rma  Ia indiso1ubi1i-
dad del matrimonio una vez contraido? Esto se
relaciona con la cuestién de Ios impedimentos:
entre parientes de cierto grado no era, ni es tam-
poco boy, licito desposarse. E1 matrimonio entre
hermano y hermana, del tiempo de los Ptole-
meos, desaparece por completo desde el comienzo
clel cristianismo. Ya en la Edad Media Hegé a
reconocerse Ia existencia de impedimentos, inclu-
so entre personas unidas por parentesco mera-
mente espiritual, como entre los padrinos y con-
trayentes del bagtismo y confirmacién, asi como
con sus padres, e incluso entre éstos y los hijos
del padrino. Claro esta que aquellas personas
que no encontraban en bastante mimero otras
de su misma calidad, como sucedia a los sobera-
nos, hubieron de acudir con frecuencia a1 matri-
monio entre parientes. Estos matrimonios esta-
ban en principio prohibidos; su ce1ebraci6n11e-
vaba consigo Ia nulidad del vinculo, de no
mediar dispensa ponti�cia.  Las dispensas se so-
licitaron a centenares; en la mayor parte de los
casos, antes de celebradas las nupcias, alegando
que el matrimonio se hacia imprescindible por ra-
zones politicas, para mantener la paz, por lo que
era urgente su concesiéng pero a menudo tam-
bién, después de contraido e1 matrimonio, persi-
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guiendo con ello la legitimacién de los hijos. De
hecho estas dispensas fueron otorgadas incondi-
cionalmente casi siempre.

Numerosos matrimonios entre principes, aun
mediando un parentesco que lo impedia, se He-
garon a celebrar sin dispensa y, posteriormente,
muchos de ellos se declararon disueltos, fundam-
dose en su invalidez; éstas son, precisamente, las
disoluciones matrimoniales conocidas en la his-
toria politica de la Edad Media. Desde un punto
de vista psicolégico seria interesante averiguar si
estos principes conocian su parentesco en el mo-
mento de contraer ma-trimonio, o si, hasta cierto
punto, contrajeron un matrimonio convencional
que por razones personales o politicas podian di-
solver, si se presentaba ocasién para hacerlo.
Debo confesar que algunas veces he llegado a te-
ner esta sospecha, y creo que parece fundada en
el caso de Enrique VIII, de Inglaterra, si se ob-
serva su conciucta a1 contraer matrimonio con la
prometida de su difunto hermano. El libro, tan
fecundo, de A. Schulte, sobre la nobleza y la ig1e-
sia alemana en la Edad Media, con�rma  esta
sospecha. En ocasiones, clesde Iuego, se comete-
ré, al concebirla, una injusticia. La mayoria de
los principes y princesas no se ocuparon, como
es natural, tie estos extremos; y el circulo de sus
parientes y o�ciales  no siempre esiudiaron Ios
complejos grades de parentesco, a los que habia
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que a�adir  ademas otras consideraciones como
las referentes a1 parentesco espiritual. En aquella
época, ademés, no se disponia de registros o�-
ciales, ni siquiera para esos circulos elevados.
écémo, pues, comprobar si por alg�n  factor des-
conocido no habia parentesco, por ejemplo, entre
Ios Capetos della casa real francesa y Ios Kunds
('16 Dinamarca? He tenido en mis manos Ios do-
cumentos del divorcio de D. Pedro <ie Aragon y
su esposa Maria de Montpellier (de comienzos
del siglo X111). Fueron éstos Ios padres del gran
cauciillo Jaime e1 Conquistador. De estos papeles
resulta que en aquel tiempo Vivian dos maridos
anteriores de Maria, de los que se habia divor-
ciado por razones de parentesco. Sobre el par-
ticular re�ere  un obispo, testigo absolutamente
digno de crédito,1as di�cuitades  que existen para
esclarecer e1 problema de los parentescos. Media,
por lo tanto, siempre Ia posibilidad (fie 1aigno-
rancia, sin que e110 disculpe Ia existencia de ca-
sos tan dolorosos ni a sus autores. Algunos
hombres Jescomedidos y algunas mujeres——aun-
que excepcionalmente —uti1izaron con gusto
este procedimiento para librarse ole un vinculo
que habia Ilegado a serles odioso. Se ha pensacio
que la Iglesia debié procecier en estos casos con
mayor energia para evitar el abuso. Pero nadie
ha dicho cémo hubiera podido conseguirlo. En
todo caso, no era facil para ella encontrar una



solucion. A lo sumo hubiera podido reducir,
como se ha hecho en tiempos modernos, el mi-
mero de impedimentos funciados en el’ parentes-
co; pero entonces los maridos violentos huloieran
acudido a meciios a1'1n peores que la prisién para
doblegar a las mujeres odiadas; como es includa—
ble que algunas solaeranas fueron eliminadas
violentamente. Recuérclese la nuera — en parte
culpable —— cle Felipe el Hermoso, de Francia. En
toclo caso, la inclisolubilidacl clel matrimonio no
dejé cle ser una �ccién  en los circulos mas eleva-
dos de la Eclad Media.

Los Papas casamenteros. — Quien recorra la
correspondencia de los Papas medievales, encon-
traré centenares de cartas con amonestaciones y
amenazas en cuestiones matrimoniales, desde la
época de los Carolingios, desde Lotario H y su
libertinaje matrimonial, hasta los clias del Rena-
cimiento. No siempre, como hemos clicho, fué su
intervencién eficaz. De nada servian quejas, con-
minaciones y penas espirituales ante el frenético
hervor de la pasién. A lo sumo, graves disonan-
cias politicas fueron la consecuencia. No puede
desconocerse, sin embargo, el gran valor que tiene
el hecho de que una gran fuerza moral aspirase a
resolver estos enredos.

La intervencién del Pontificado ejercié, por
otra parte, la mayor influencia en la politica ma-
trimonial, determinando los enlaces mas reco-
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mendablesg unas veces, gracias a su mediacién,
solicitadag otras, por propia iniciativa. Cuando se
perseguia Ia consolidacién de la paz entre dos
partidos rivales, si uno de los soberanos estaba en
eciad matrimonial, se 1e buscaba entre Ias hijas
del enemigo una esposa. En otros casos se enla-
zaban 10s hijos respectivos de ambos principes.
Muchas veces se 10316 con e110 e1 objeto persegui-
do, aunque no siempre. En algunos casos, Ia po-
litica pontificia Iogré un matrimonio sin ventu-
ra y un resultado politico nulo. Destacan como
casamenteros Bonifacio VIII y Juan XXII.
Napoies y Aragénhabian combatido duran-
te afios enteros. Se trataba de recuperar Ia esp1én-
dida isla de Sicilia, que habian perdido los Anjou
en Las visperas sicilianas. La sangre habia corrido
a raudales, 105 pueblos estaban empobrecidos y
desiertos, cuando Bonifacio VIII consiguié impo-
ner la paz. E1 rey aragonés, contraidos esponsa-
les con la hija del rey tie Castilla, nifia educada
en su corte como su prometida, y que sélo espe-
raba la edad oportuna para casarse, y a la que se
dirigia en sus cartas llamandola carissimae con-
sorti, tuvo que devolverla, con gran indignacién
de Castilla, a1 hogar de su madre, para casarse
con la joven de Anjou. Cierto que tuvo una mu-
jar amable y bon&adosa que nunca olvidég veinte
a�os  después de haberla perdido, todavia la re-
cordaba. Pero mientras tanto, Ia politica habia
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destrozado una Vida. E1 tercer sucesor de Bonifa-
cio VIII, Juan XXII, pensador sagaz, politico
claro y buen calculador, tenia a la vez aigo de pa-
ternal en su persona, rasgo que con frecuencia 1e
inducia a dirigir animosas exhortaciones a sus
regios amigos de Francia, Napoles y Aragén.
Intervenia a veces con su consejo en Ias menu-
dencias de sus casas respectivas. Bajo sus died-
ocho afios de Pontificado, apenas tuvo Iugar un
matrimonio real en el que no mexiiara su influen-
cia. A menudo precedian cietenidas deliberaciones
sobre la situacién politica y 10 conveniente o des-
favorable del matrimonio en proyecto. Meses y

,meses habian de esperar impacientes los novios,

y mas impacientes a1'1n'1os padres, Ia Hegada de la
dispensa, y a veces ésta Hegaba con alg�n  defec-
to que imponia una nueva dilacién. En algunas
ocasiones también era denegada la Iicencia. De
esta manera hizo imposible e1 Papa a1 rey de Si-
cilia, Federico HI — el cual repetidas veces habia
tenido graves conflictos con la Iglesia ——, la bo<1a
de sus hijas con maridos de su clase. Como Fe-
<ierico III estaba emparentado con to<ias las ca-
sas reinantes vecinas, necesitaba dispensa, y el
Papa se la negé siempre. ’
Precocidad de Ias nupcias. —— Reiteradamente
se observan casos de esponsales y matrimonios
entre principes que apenas habian Hegado a la
adolescencia. Ya bajo Ios merovingios y carIovin-
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gios — dice Hellmann-— son frecuentes matrimo-
nios entre ni�os,  o entre ni�os  y adultos, y Ias
diferencias de edad entre los cényuges llegan a
Iimites grotescos. Estas précticas contintian en
tiempos posteriores. Ade1aida,1a hija del rey de
Inglaterra, tenia ocho a�os  cuando se desposé, el
a�o  1110, con el rey y emperador alemén Enri-
que V.

La hija (lei rey Lotario, Gertrudis, tenia doce
a�os,  en 1127, al celebrar sus bodas con el du-
que Enrique de Baviera. E1 rey Luis de Francia
desposé, en 1158, a su hija, todavia en la cuna, con
ti�hijo  ciel rey Enrique de Inglaterra que tenia
tres a�os.  Sabido es también que Santa Isabel de
Turingia 37 Luis, su esposo, eran casi nifios cuan-
do celebraron sus bodas. Repetidas veces he tro-
pezado en Ios archivos extranjeros con instruc-
ciones ale embajadores en las que a1 mismo tiem-
po que se registra la fecha de nacimiento de un
hijo de un rey, se expresa, en forma més o menos
diplomética, e1 deseo de establecer préximas rela-
ciones de parentesco. Pero el caso més extraordi-
nario es el de Clemencia, la viuda del rey Luis X
de Francia, y su hermano politico Felipe V; am-
1305 habian convenido que el hijo o hija que na-
ciese de Clemencia habria de desposarse, segun
el caso, con una hija o hijo de Felipe, y, al mis-
mo tiempo, puesto que se trataba <1e parientes,
sin esperar a1 nacimiento solicitaron la Iicencia
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pontificia. E1 ni�o  nacié, y vivié tres dias

E1 destino de Ias Iiijas dc Jaime II de Ara‘
go'n. — Un tanto por ciento considerable de es-
tos esponsales prematuros no Hegé a realizarse
— por fortuna, cabe decir —, merced a las circuns-
tancias politicas posteriores. A veces la situacion
politica cambia, y con ello expira e1 deseo de una
alianza. No hay que desconocer, sin embargo, que
estos enlaces nada roménticos no carecieronaveces
de importancia politica, eliminando desarrnonias,
fomentando momentaneamente o fortificando
amistades y proporcionando a muchos padres, in-
quietos por la felicidad de sus hijos, si algunas
inquietudes, también algunos momentos de di-
cha. A algunos monarcas no siempre les fué facil
encontrar personas de su condicién a quienes
confiar e1 porvenir de sus hijas. Un ejemplo de
ello tenemos en Jaime H de Aragén, que ademas
de muchos hijos tuvo cinco hijas también. Dos
de ellas terminaron en un convento, y no puede
decirse que fueran guiadas por la humildad. Una
abandoné el claustro a1 frente de un escuadrén

(1) éHasta qué punto eran también frecuentes Ios matrimonios
precoces en Las clases ciudadanas y campesinas? No se puede estab1e-
cer con precision por falta de datos. Noticias varias, procedentes de
las ciudades del Sur de Alemania, indican que fueron may ftecuen-
tes Ios matrimonios celebmdos entre Ios quince y los veinte a�os;
entre los campesinos, con seguridad, no se celebraban después.
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de guerreros para libertar a un fiel servidor, sin
preocuparse del anatema ni de la excomunién.
La otra penetré de noche en la Catedral de Ta-
rragona, hizo que sus servidores abriesen Ia se-
pultura en la que desde poco antes yacia su her-
mano el Patriarca de Antioquia, exhumé e1 cada-
ver del que fué su amado gemelo, y Hevandolo al
convento, Ie enterré en la iglesia, junto a la tum-
ba que ella se habia hecho preparar para si. Tenia
entonces poco mas Lie treinta a�os.  Natura1men-
te, e1 sacrilegio desperté Ia ira dc suhermano e1
rey y escandaiizé a la ciudad de Tarragona. Una
teicera hija de D. Jaime casé con el principe cas-
tellano D. Juan Manuel, y consumida de nostal-
gia por su hermosa tierra marina, Horé sin cesar
hasta morir. La cuarta fué la esposa de Federico
el Herrnoso de Austria, casandose cuan do éste no
era mas que oluque, y hubo <ie seguirle deszie Ia
soleacia Valencia a las brumas de Austria y Sui-
za. Alli esperé la duquesa, pronto reina, con im-
paciencia noticias que le Hegaban con mensajeros
de Ias victorias obtenidas por su marido en Ias
luchas con Ludovico e1 Bévaro. Pero un dia vino
una nueva inesperada: su marido habia sido
hecho prisionero en M�hldorf  y estaba encarce-
lado en e1Trausnitz. La _noticia, recibida cuan-
do apenas tenia veinte a�os,  hizo desfallecer su
corazon; sus cabellos se tornaron grises, y el Han-
to 1e produjo una grave enfermedad en los ojos.
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Murié en el desconsuelo poco después de liber-
tacio su esposo. Hasta entonces habia estado casi
incomunicatia. Toda su servidumbre espa�ola,  in-
cluso una ciue�a  quejuinbrosag habia vuelto a su
reino, y apenas pociia hacerse entender en aleman.
Pronto hubiera podicio ce�ir  esta desventura-
da mujer, de desarroliarse los acontecimientos en
otra forma, una corona imperial. En la noche
del 12 de Diciembre de 1511 murié en la expedi-
cién a Roma del emperador Enrique VII Ia es-
posa de éste, Margarita; aquella misma noche,
ante e1 cadaver de la emperatriz insepulta, un
patricio genovés, Cristian Spinoia, convino con
el Iegado ponti�cio,  el Cardenal de Ostia, pedir
a1 rey de Aragén la mano de su hija Isabel para
el emperador que acababa oie enviuciar. Pero este
proyecto fracasé, del mismo mocio que la preten-
sién de la mano de la misma princesa, solicitada
por el hermano del emperador, poco antes falle-
cido junto a Brescia; los mediadores, por no set
muy rico este cauciillo, habian pediclo una rica
dote, a lo que Jaime II, no mas rico que él, habia
contestado con el orgullo de su raza: «las hijas
de los reyes de Aragén son de tan noble abo1en-
go que no necesitan ciote alguna». A
La mas joven de todas, Violante, que costé a
su madre la muerte, fué en 1522 objeto de preten-
siones por parte del nuevo rey de Francia, Car-
los IV. Estas negociaciones estan referidas en
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Jocumentos detallados. Sabemos cémo un mon-
je las inicié, cémo dos escuderos franceses fue-
ron a la corte del rey de Aragén para ver a la
novia, que apenas adolescente aparecié ante ellos
en sorprendente atavio. Sabemos también que
estuvieron espléndidamente alojados, a fin de que
todo, incluso la novia, les hiciera una brillante
impresién, y, por tiltimo, que regresarona su
pais maravillados. Tenemos también precisas no-
ticias sobre las intrigas desplegadas en una ne-
gociacién concurrente. Sabemos queen una pe-
que�a  ciuéiad francesa tuvo Iugar un verdadero
mercado de princesas: fueron presentadas a1 rey
las hijas del de Saboya, quien prometié sumas
enormes en el caso de que el rey de Francia eli-
giese a una de ellas. Pero éste eligié por �n  a una
princesa de Luxemburgo, de veintitrés a�os,  se-
g�n  declaran Ias concurrentes, corpu1enta,fea y
gru�ona.  De este modo, la princesita de Aragén,
que sélo tenia doce a�os,  no llegé a ser reina de
Francia. Su mari<1o fué un napolitano déspota
del Epiro, que murié asesinado a 10s dos a�os  de
matrimonio, con lo que la viuda, perdido todo lo
suyo, volvié a su patria. He presentado este cua-
dro de la familia de un soberano, porque Ias pie-
zas documentales las he desenterrado yo mismo,
y porque e1 cuadro muestra bien el colorido y los
accidentes que envolvian la Vida de las hijas de
los reyes.

—1o2—



E1 matrimonio del Dante. — Todas estas per-
sonalidades se movian, naturalmente, en los pla-
nos mas elevados de la sociedad. Sobre el matri-
monio en las lnajas capas sociales, en camlaio, es
natural que sepamos mucho menos. La poesia,
sobre estos extremos, nos da pocas referencias.
Algunas mas nos ofrece el Derecho. El Derecho
consagra a la mujer particular atencién y cui<la-
do: ha cle regresar del traloajo antes que el hom-
bre, para cuidar a sus hijos, y puede llevarlos
consigo al trabajo también, en cuyo caso deloe
ser bien atendida. Preocupan, sobre todo, las
que estén préximas a_ ser madres, incluso a las
disposiciones episcopales y eclesiésticas. Se les
reserva siempre el primer puesto en los hospita-
les. Algunas veces tienen estas atenciones rasgos
de una ingenuidad conmovedora; como cuanclo a
la mujer encinta se le permite tomar racimos del
vi�edo  cercado, si tiene particular gusto en ello.
En conjunto, los preceptos juriclicos que se re�e-
ren a la mujer revelan gran atencién y cuidados
en su obsequio. Pero, en general, écual fué la
perspectiva de los matrimonios en aquel tiempo?
éFueron mas desgraciaclos que en los siglos poste-
riores o participaron ilimitadamente en la dicha?
Esta es, al parecer, una pregunta ociosa. No pue-
cle prescindir, sin embargo, cle hacerla un histo-
riador, teniendo en cuenta que el matrimonio
medieval y la concepcién medieval ciel matrimo-
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nio han sido con frecuencia consider-ados como
de escaso valor. Quiero referirme a un ejemplo
metédicamente falso, pero célebre. Dante no cita
en la Divine Comedia a su esposa, Gemma. Esto
se ha puesto en relacién con la desgraciada Vida
conyugal del poeta. Se ha querido hacer de su
mujer una Xantipa; se ha traido también a cola-
cién el puesto inferior que la mujer ocupaba en
la Edad Media. éQué hay de cierto en todo e110?
Dante, en la Divina Comedia, no se acuerda, en
ning�n  momento, de los suyos; 5610 en una oca-
sién cita a su antepasado Cacciaguida. Nunca se
re�ere  a sus padres, a su mujer, a sus hijos, que
estaban entonces en la �or  de la Vida, y _a los que
como sabemos, tanto cari�o  profesaba. éPuede
pensarse que ello acontecia sin un propésito pre-
concebido? Dante, juez del pasado y del futuro,
el que genialmente enlaza los valores universales
con las personalidades particulates, no quiere en
ning�n  momento decir nada de su propia persona
y de su contorn o, que pudiera situar e1 objeto en
un dia 0 en un Iugar. Encubre 10 personal bajo e1
velo del simbolismo. Esto fuera imposible si hu-
biera citado a su mujer. Querer fdeducir de e110
consecuencias sobre sus relaciones personales o
sobre la vida conyugal en la Edad Media, es ab-
surdo. E1 matrimonio del Dante pudo ser feliz o
desgraciado. Su mujer pudo ser buena o mala
compa�era.  Nada sabemos sobre el particular.
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La idea dc] matrimonio en Ia Edad Media. -
La concepcién sobre el escaso valor ciel matrimo-
nio y la Vida conyugal en la Eciaci Media, se re-
Iaciona con la repetida. a�rmacién  de que enton-
ces cl matrimonio estaba desprestigiado y hasta
considerado como pecaminoso, y que sélo a par-
tir de Lutero comienza su rehabiiitacién. Se atie—
ne esta versio’n a la renuncia del amor, a1 ideal
del ascetismo, recordando también la exaltacién
del celibato y de la virginidad en los escritores de
la época. Cierto que las alabanzas a la virginidad
resuenan durante un siglo en toda la Iiteratura
teolégica, que la declara preferible a1 matrimonio:
Ia virginidad es de oro, y el matrimonio, de plata.
Por lo demas, al repetirlo se prescinéle de recordar
que la preciileccién por la virginidad no es espe-
ci�camente  cristiana, sino com�n  a las concep-
ciones religiosas de todos Ios pueblos. La virgini-
dad se consicleraba, entre los griegos, como un
atributo de varias divinidades, requisito para el
sacerdocio yvirtud de los �lésofos.  A Ias cioncellas
se les reconocian dotes proféticas. Hay, aciemas,
indudablemente, en la Edad Meciia, g1ori�cacio-
nes del estado virginal que nos parecen hoy muy
sorprendentes. Hay que reconocer que cuando se
observa Ia in�uencia  del pasacio, se advierten in-
dudables excesos, y que, por ejemp1o_.fueron con-
denadas a la solteria mujeres que estaban predes-
tinadas a la Vida conyugal. No se percibié 10
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laastante que aun lograda la superacién de la sen-
sualidad externa, no se consigue por ello parali-
zar sus progresos intimos, y que muchos hombres
que renunciaron a dar satisfaccién natural al ins-
tinto del amor, se vieron a menudo aprisionados
por él. Contrariada la sensualiclad en su tenden-
cia a la natural satisfaccién — dice V. Eicken —,
continuaba in�amada  en el interior e invadia to-
clas las representaciones y sentimientos, hasta re-
percutir en los ensuefios, dando colores brillantes
a la satisfaccién del deseo. Aun el que consiclera
algunos fenémenos religiosos sub specie aetern1'-
tatis, como el triunfo de un ideal de conciencia,
no puede a veces libertarse de cierta desazén ante
las insanas hipérboles de la poesia y literatura
religiosas. Mas équé relacién tiene todo esto con
el matrimonio medieval? Aunque miles de hom-
bres pensaran y obrasen asi, fueron, sin duda,
incomparablemente mas los que procedieron como
el hombre moderno. El mismo Eicken, que en su
libro Historia y sistema de la concepcién medie-
val del mundo, insiste en estas cosas, tiene que
confesar que la mayoria de los seglares seguia los
impulsos de su corazén. La pasién cle la sensua-
lidad era, en realidad, mas poderosa — dice —
que la légica de la metafisica trascendental. La
poesia profana de la Edad Media tuvo su fuente
mas caudalosa en los instintos del amor. Los can-
tos mas laellos de la lirica fueron, como en todos
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Ios tiempos y en todos los pueblos, cantos de
amor. Declarando su oposicién a ciertas concep-
ciones dominantes, no vacila Walther von der
Vogelweide en exclamar que el amor esta exento
de pecado. Y en otro pasaje Io explica; él ha can-
tado del verciadero amor:

¢Que con él no se pecaba)

Reimar Von Zweter invierte la prelacién entre
matrimonio y virginidad en el orden de los valo-
res; aquél es el mas elevado.

Hay, por lo tanto, criterios muy modernos
sobre ello en la Edacl Media, siquiera sea entre
los poetas. No he de referirme a la importancia
que precisamente la poesia tuvo y conserva en la
concepcién del mundo. Pero si hede recordar con-
cretamente 10s innumerables proverbios sobre la
santidad del matrimonio, hasta el punto de decla-
rarle el ultimo y mas elevado de los sacramentos,
proverbios de la mayor autoridad teolégica, de-
bidos a padres de la Iglesia, santos y dignidacles.
En Ios ultimos siglos crece su numero. Precisa-
mente los monjes mas populares, franciscanos y
dominicos,nos han transmitido Iibros breves sobre
el matrimonio, que contienen Ia imagen de’ un
sencillo y auténtico matrimonio popular. En Ios
escritos sobre el matrimonio de Alberto de Eyb y
Marcos de Weida; en los libritos populates sobre
matrimonio, compuestos para el pueblo; en Ios
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capitulos sobre el matrimonio de Proles, He-
rolt, etc.; en las apostillas de la época; en los li-
bros populares de Genoveva, Griseldis, del �el
conde Alejandro; en la Historia de una virtuosa
emperatriz de Roma, de Hans Rosenlaliit; en
las plegarias nupciales cle la Iglesia, es facil en-
contrar manifestaciones de un alto aprecio por el
matrimonio y reconstruir un ideal matrimonial
que «no es peor que el del protestantismo». En
todo caso, seria preciso citar siempre estas alal)an-
zas y encomios frente a los denuestos que se ma-
nifestalaan, sobre toclo, en las bufonerias popu-
lares.

E1 matrimonio en la predicacién. — Quisiera
llamar la atencién particularmente solare un ex-
tremo: el referente a la predicacién. El sermon
ejerce la méxima influencia sobre el pueblo, asi
como recoge y exterioriza sus concepciones. He
aqui, por lo pronto, lo que clice la mayor autori-
dad del siglo pasado en lo referente a la pre(lica-
cién: Lecoy de la Marche:

«Los preclicadores honran a la mujer enalte-
cienclo la dignidad del matrimonio, que no solo es
un sacramento, sino una especie de orden, con re-
glas especiales y especial santidad. La virginiclad
tiene su valor, y merece alabanzas; pero es curio-
so que clurante el siglo de la mistica sea, ante to-
do, la Vida conyugal, en todos sus detalles, la que
se presenta como modelo al pueblo con sus debe-
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res y caracteristicas.» Otro especialista, P�eger,
declara que después de haber recorrido casi todo
lo que contienen los sermonarios alemanes de la
Edad Meclia, no ha encontrado un solo pasaje en
el que se vea la menor desconceptuacién del ma-
trirnonio. E1 predicador de San Jorge enumera,
entre Ias siete columnas sobre que la cristiandad
descansa, e1 matrimonio. «Los que se mantengan
honraclos, como el Se�or  ha dispuesto, disfruta-
ran ciel reino de los cielos.» Las conminaciones
clel gran Bertoldo de Ratisbona revelan con cla-
riciad que la Iglesia combatié con energia ciertos
privilegios del hombre, que pretendian fundarse
en el derecho secular, y dié Ias mas sanas adver-
tencias para lograr uri matrirnonio feliz.

E1 idea] moderno y el ideal medieval del ma-
trimonio. — En lo que se re�ere  a 10s �nes  mas
elevados del matrimonio, como son la Vida de un
cényuge para el otro, y la reciproca asistencia
espiritual, éfaltaron, acaso, en la Edad Media?
Constantemente se insiste en que el �n  tiltimo
del matrimonio es la reproduccién de la especie
y la emancipacién del pecado de la sensualidad
inciémita; lo espiritual, propiamente dicho, que-
daria, pues, a un lado.

Oportunamente me he planteado e1 problema
y be recorrido con el pensamiento la rnoderna
literatura. éD6nde se nos ofrece este ideal del
matrimonio? En nuestro teatro no puede, en rea-
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lidad, hablarse de un ideal. Al contrario: la ima-
gen del matrimonio que se recibe en nuestro
teatro corresponde al cuadro de los «fabliaux»
franceses. Solo que en nuestras comedias, el ma-
rido tiene también algunos atrilautos del papel de
la mujer en aquel género. Nuestra novelistica
ensaya en ocasiones disefios semejantes. Son me-
nos frecuentes, y solo contadas veces ofrecen las
novelas un cuadro ideal del matrimonjo, que
destaque, en realidad, sobre la agradalale aunque
primitiva felicidad conyugal de Filemén y Bau-
cis. No es posible, por lo tanto, encontrar en
nuestra literatura. esa exigencia del supremo ideal
matrimonial. Se me podré. contestar, con razén,
que ese ideal lo llevamos en nosotros mismos, y
que en ninguna parte esta escrito. {Como sabe-
mos entonces que en la Edacl Media no estuvie-
ron los hombres en el mismo caso? No se tiene
en cuenta, ademés, que no habia ninguna litera-
tura que se ocupase de los problemas del matri-
monio, sino la teolégica. La literatura poética no
tenia todavia la moderna penetracién psicolégica
para plantearse tales cuestiones. En la teolégica
viése di�cultada  la estimacion de la esencia del
matrimonio, sin duda alguna, por el predominio
de consideraciones canénicas; pero tan pronto
como éstas fueron superadas, advertimos la hue-
lla de una elevada concepcién del matrimonio y
de su carécter sacramental. En los primeros tiem-
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pos de la Escoléstica fué, por ejemplo, uno cie Ios
mas in�uyentes  teologos, Hugo de Saint Victor,
quien exalté con hermosas palabras e1 elemento
espiritual en el matrimonio, el amor reciproco de
los cényuges, como Io esencial en la Vida conyu-
gal, como un re�ejo  de la intima union cie Dios
con el alma creyente. Anélogo sentido tiene una
sentencia cie Inocencio III sobre los dos requisi-
tos Ciel matrimonio: «acuerdo de las almas y
union de Ios cuerpos». E1 primero equivaldria a1
amor que existe entre Dios y el alma. Con exten-
sion hahla un conocido teélogo espa�ol  del si-
glo xv, Raimundo de Sabunde, en su Teologia
natural, sohre la correspondencia entre el �n  te-
rrestre y ultraterreno del matrimonio: «E1 mayor
hien delos'homhres,1a comunidad de amor con
Dios, esta reproducido en el matrimonio; es la
representacién gra�ca  de la union espiritual invi-
sible, en que el hombre, mediante el amor, entra
con la divinidad.» En forma anziloga se expresa
e1 canénigo cie Zurich, Félix Hemmerli. Si alg�n
historiador supone encontrar en e110 algo heréti-
co, acredita un conocimiento defectuoso de la
doctrina catélica.

Tertuliano y el matrimonio cristiano. —' Y
cuando Tertuliano, e1 Padre de la Iglesia, mas
érido y extra�o  a1 mundo, nos presenta, den-
tro de la antigiiedad pagana, una pareja Cristia-
na, unida por sus sentimientos y manifestacio-
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nes piaciosas, por su ayuda mutua y por su mu-
tua comprension, haliamos en semejante vision
e1 impulso hacia un aspecto superior de la comu-
nidaci conyugalz la persecucién de un ideal reli-
gioso comun. He aqui e1 pasaje principal: «&D6n-
cie be de buscar Ias palabras para describir la
felicidad de aquel matrimonio, sellado con la
bendicién del cristianismo, que el angel revela y
el Padre celestial reconoce? E1 matrimonio, por
consiguiente, ha sido contraido en el Cielo. Bajo
el yugo que une a los dos creyentes; ~es hermosa
Ia uniclaci de esperanzas, de deseos, de costumbres
y la misma sumisién ante Dios. Ambos son her-
manos; ambos, siervos uno de otro, sin clistincién
en el cuerpo ni en el alma. Son dos en una carne,
y donde no hay mas que una carne, hay un solo
espiritu. Juntos rezan y juntos hacen penitencia.
E1 uno ense�a  a1 otro, 1e exhorta, 1e sufre. Visi-
tan juntos la Casa de Dios, lo mismo en la San-
ta Cena que en Ias horas dc sufrimiento, en las
de persecucién y en Ias cle asueto. Ninguno de
103 dos se encubre al otro, ni 1e evita ni 1e agra-
via. Recreéndose en ver y oir esta armonia, envia
Jesucristo a tales cényuges su paz. Donde hay
dos como ellos, esté el mismo Jesus.»

Tengarnos presente que estas palabras, pro-
nunciadas en el siglo III, son de Tertuliano, que
no era nada amigo de las mujeres. E1 cuadro es
para los hombres modernos mani�estamente  uni-
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lateral. S610 ensalza la parte religiosa del matri-
monio. Pero podria aventurarse Ia conclusién
siguiente: Si se establece esta identificacién en un
aspecto espiritual, en el mas alto aspecto tiel espi-
ritu, éno iré también incluicio en ella, técitamen-
te, el ideal moderno del matrimonio? Acaso
merezca una atencién especial esto, ya que en
nuestros dias, a pesar de los afanes cie cultura,
este icieal suele a menudo quedar descartacio en el
matrimonio. Sin cluda esto no es todo; pero repito
que de lo demas nada sabemos. La literatura de
las vidas, en 1a}Edad Media, podria proporcio-
narnos algtin hermoso lcuadro de la Vida c1efami-
lia, con Ias mutuas relaciones de cari�o  entre
padres e hijos, los cuidados ciurante las enferme-
dades, Ias alegrias en los dias venturosos. Pero
todo esto, con justicia, podria ser tenido por evi-
dente y propio de todos los tiempos. Tales esce-
nas sélo tencirian valor para quienes, en serio,
consideren que la Vida conyugal y familiar cris-
tiana no comienza hasta los tiempos modernos.



IV

LA ESTIMACION LITERARIA DE
LA MUJER EN LA EDAD MEDIA

E] dogma acerca del menosprecio de la mujer
en la Edad Media. — E1 conocido romanista
G. Grober ha formulado la nocién casi domi-
nante sobre el puesto de la mujer en la literatura
y aun en la realiclad medieval, diciendo: «No
ohstante todo el culto caballeresco y la idea1iza-
cién (16 que fué objeto la mujer, el hombre me-
tiieval no vio en ella més que un ser ineciucable,
voluble, incalculable en sus determinaciones y
dominado por malas disposiciones, un se1f que ha
de someterse al hombre y que solamente para el
hombre existe; el hombre medieval vié en la mu-
jer la Eva del Viejo Testamento, la que hizo caer
al hombre en el pecado, y sin Ia cual, no hahién-
dose interrumpido la santidad de Adén, no hu-
biera sido necesaria la Redencién.» Este criterio,
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con su fundamentacién Iiteraria — y solo dc ella
be de ocuparme en este capitulo —— puede consi-
cierarse como un dogma cienti�co.  La baja valo-
racién de la mujer, el desdén y menosprecio de
que padece en Ios libros medievales, es un terna
consagrado. Incluso en la prensa diaria, se es-
cribe sobre el spirito antifemineo de la Edad
Media.

La Iiteratura como obra de 105 hombres. — Si
se quiere discernir 10 verdadero de 10 faiso en
este punto, hay que considerar en primer térmi-
no que la Iiteratura en todos los tiempos se debe
casi exclusivamente a1 pensamiento masculino y
esté escrita por mano del varén. La critica del
sexo opuesto es fécily a veces Ios motivos de ella
no son nobles. Cuentan entre ellos e1 rencor y la
envidia. De un rnodo indirecto testimonia, a mi
parecer, un juicio desfavorable, como el que se
atribuye a la Edad Media, precisamente la in-
�uenciar  ejercicia por la mujer y su poder sobre el
pensamiento del hombre. La literatura cle todas las
épocas ha hablado bien y mal de la mujer. Aca-
so ningtin otro tiempo haya superado a1 nuestro
en sus ataques violentos, desde un punto de vista
�losé�co,  como 105 de Nietzsche y Weininger o,
por parte cie la medicina, en Ias obras de Mobius.
Piénsese, ademés, por ejemplo, en Schopenhauer
y en Strindberg. Los mismos franceses con su
fama de caballerosos, no constituyen una excep-
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cién. No hace mucho aparecié una coleccién de
maldades sobre la naturaleza y la Vida de las
mujeres, e1 Sexe faible de W; Vogt, que registra
una serie de pasajes dedicados por franceses sig-
ni�cados  a la mujer. Ya Ios griegos mismos, pue-
bio de pensamiento noble y cultivado, han pre-
tendido apartar del hombre la culpa de los males
del mundo, imputandosela a Ias mujeres; tal sig-
ni�ca  e1 mito de Pandora. Si la tierra esta «pla-
gada de males, que aun sobre el mar rebosan, y
de enfermedades que padece la humanidad», la
culpa es, sobre todo, de Pandora, 0 sea de la mu-
jer. De esta misma manera de pensar no estuvo
exenta la Edad Media; pero por otros motivos.
Hemos de distinguir cuidadosamente, para 10-
grar un juicio certero, Ia Iiteratura cienti�ca,  Ia
predicacién y la poesia.

Para dar a conocer e1 menosprecio en que se
tuvo a la mujer, se aducen también testimonios
de la antigiiedad cristiana: asi se recurre a pasa-
jes violentos de un hombre tan impetuoso Como
San Jerénimo, que, sin embargo, tanto hizo en
pro de la mujer, y a otros de Gregorio e] Gran-
de, casi siempre sin referirse concretamente a la
fuente, por lo que la comprobacién se di�culta.
Lo cierto es que de los escritos de los Santos Pa-
dres pueden recogerse igualmente himnos en ala-
banza de la mujer, como cuando proclaman que
no obstante todas las diferencias, en lo mas ele-
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vado como en lo mas bajo, el varén es igual a Ia
hembra; como también se leen en ellos expresio-
nes que denotan e1 terror y aversion a la mujer.
La Iiteratura medieval es sobre todo teoIég1'-
ca. —— Se olvida facilmente que la literatura cien-
ti�ca  del pasado ha sido durante siglos, cuando
no exclusiva, predominantemente teolégica. 5610
el pensamiento religioso se transmite en ellaz in-
quieta e interesa lo que se re�ere  a la salvacién
del alma, tal y como se concebia entonces. La cu-
riosidad Iiteraria y artistica que hoy nosotros
perseguimos, faltaba en absoluto. Es comprensi-
ble, pues, que el pensamiento propio del ascetis-
mo tropezase con el pocier de la mujer sobre la
sensualidad del hombre. Nada delata mas Clara-
mente e1 pocler rnaravilloso de la mujer sobre el
hombre que Ias descripciones del desierto de la
Tebaida, en Ias que se nos re�ere  la 11ui<1a de los
anacoretas ante la mujer, hasta en su vejez y
hasta en el Iecho dc muerte. En las Leyendas de
Santos griegos, editadas hace algunos a�os  por
Lietzmann, se encuentran los testimonies mas
claros; desaparecen en ellas todas Ias considera-
ciones humanas con tal de escapar a1 presunto
peligro. ’
Las advertencias del ascetismo en los prime-
ros tiempos cristianos culminan en este precep-
to: «Bienaventurados los hombres temerosos por
amor a su castidad». La �aqueza  moral del hom-
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bre destaca con crudeza en Ios escritos ascéticos
reiteradamente desde los primeros siglos. La mu-
jer a menudo aparece como inciuctora del pecado.
La. debilidad de uno y de otro sexo no aparece
completamente superada ni con el entusiasmo
ideal por la esponténea renuncia ai matrimonio,
caracteristica de los brillantes comienzos del cris-
tianismo.

Los padres de Ia Iglesia y Ia virginidad. — {A
quién estén dirigidas estas exhortaciones de los
padres de la Iglesia? Ante todo y Casi siempre, a1
peque�o  grupo de los que querian consagrarse a
la Vida monacal 0, fuera del matrimonio, a1 esta-
do clerical. Por e1 contrario, nunca se cansan Ios
Padres de glori�car  la Virgen cris-tiana y de fo-
mentar e1 estado de virginidad. De insistir en
este punto, tendriamos que declarar que nunca
se ha entonado una alabanza rnés excelsa a la
mujer que la contenida en los sermones de los
Padres de la Iglesia y en los tratados teolégicos
dc Ios escolésticos: cada imagen es superior a la
otra; interminables se ensartan Ios elogios. En la
seguridad del estado monéstico, se ve rodeacla la
mujer enclaustracla de un respeto que no cono-
cieron Ios siglos posteriores. Solicitan el consejo
de Hildegarda de Bingen los Papas y los princi-
pes, e imploran su apoyo con palabras tan hu-
mildes como no las hubieran empleado para di-
rigirse a los més poderosos de la tierra. Santa
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Catalina de Siena pudo permitirse Ios juicios
mas severos sobre personas muy elevadasz fué
escuchacia con respeto. En la innumerable co-
rrespondencia sostenida entre hombres y muje-
res esclarecidos por su inteligencia, no se sor-
prende un solo rasgo de arrogancia masculina.
Lo mismo podria decirse con relacién a las mu-
jeres que viven en el siglo.

E1 Concilio de Macon. — Esta corriente ascé-
tica del pensamiento, que durante la Eéiaci Media
obtuvo una posicién tan predominante, no siem-
pre mantuvo su espiritu elevado frente a1 proble-
ma ciel matrimonio. Es, por lo dermis, comprensi-
ble que precisamente sobre este punto se exterio-
rizara con la mayor rigidez. Contra los agravios
dirigidos a1 matrimonio por determinados circu-
Ios, la Iglesia y los Concilios no dejaron de inter-
venir enérgicos en su defensa. Y de ordinario
acreditan siempre la Iglesia y sus autoriciades una
gran comprensién frente a casos sorprendentes de
desprecio a la mujer, manifestmios por el ascetis-
mo y que ciespués se han divulgado sin cesar. Uno
nos re�ere  e1 gran obispo de los francos Gregorio
def Tours. Tuvo Iugar en el concilio de Macon
cie 585, 0 sea bajo Ios merovingios. Durante ei
Concilio se levanté un obispo y sostuvo — diga-
moslo en latin — mulierem non posse Iiominem
vocitati. E1 pasaje continua asi: «Cuando los
otros obispos Ie hubieron aleccionado, se tranqui-
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lizé. Las Sagradas Escrituras, en efecto, en el
Antiguo Testamento, lo ense�an  asi expresamen-
te. A1 comienzo, cuando trata de la. creacién del
hombre, dice: «Dios creé un varén y una hembra
y Ies (lid por nombre Adam; esto es, hombres de
la tierra. Asi, pues, nombré a la hembra lo mismo
que a1 varén, pues e1 término hombre se re�ere  a
ambos. También Nuestro Se�or  Jesucristo se Ila-
ma I1-ijo del hombre, porque era hijo de la virgen,
de la mujer.» Y después dice: <<Mas por muchas
otras razones,1a cosa quedé conclusa.» sobre el
sentido de estas palabras no reina claridad. com-
pleta; la mujer no puede ser llamada Izomo. En
realidad, Izomo en latin clasico signi�ca  hombre,
que comprencle a1 varén y a la hembra. Hay, em-
pero, sabios como el belga Kurth que explican que
por entonces, en el momento de transicién <1e11a-
tin a las lenguas roménicas, fué tomando poco a
poco Ia palabra homo e1 senticlo de Iwmme, con lo
que el obispo hubiera querido decir que no se po-
ciia seguir empleando e1 concepto de homo para
�esignar  a la mujer. Esta explicacién, algo varia-
da, la acepta también Lecoy de la Marche en su
obra sobre la predicacién. Pero sea como fuere, lo
importante es que el obispo estuvo solo en el sino-
do, y, por tiltimo, se calmé, ya que todos los demés
le recti�caron.  Mas bien pienso que se tratara de
un extravagante, que con semejante cuestién per-
turbaba e1 sinodo. He de hacer constar, por otra
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parte, que la expresién aparece repetidamente en
la Edad Media, si bien nunca en forma que me-
rezca ser tenida en cuenta; nunca emiticla por una
autoridad, sino mas bien en escritos apécrifos y
relacionada con las concepciones clespectivas <1e la
mujer, que entonces en Oriente, y ahora, en oca-
siones, también en Europa, aparecen en el pro-
blema de si la mujer tiene o no alma. Acaso ma-
nifestaciones mal comprendicias de San Ambro-
sio y de San Agustin referentes a que la mujer no
habia sido creada conforme a la imagen de Dios,
contribuyeran a estas extravagancias.

E1 apo'stoI San Pablo y Ia mujer. — Mas im-
portante es para nosotros Ia doctrina cle los esco-
lasticos, que fueron iiurante un par de siglos los
representantes tie 1a’ciencia. Sin duda se trata de
la Teologia, pero sus obras re�ejan  todo el saber y
concepcién del mundo en la Edad Media. Apo-
yanse, en principio, en San Pablo. San Pablo, en
su Epistola a 10s Efesios, ordena a Ias mujeres
que obedezcan a sus maridos, y prescribe a éstos
que quieran a sus mujeres como Cristo a su Ig1e-
sia. Lo fundamenta con las palabras de que el
hombre es la cabeza de la mujer, como Cris_to la
cabeza de la Iglesia. «E1 hombre es — dice a Ios
corintios — Ia imagen y la magni�cencia  de Dios.
La mujer, Ia magni�cencia  del hombre; pues no
salié el hombre de la mujer, sino la mujer del
hombre. E1 hombre, en efecto, no fué creado por
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causa de la mujer, sino la mujer por causa clel
hombre.» Palabras sorprendentes, a las que agre-
ga, para explicarlas: «Pues no esta en el Sefior el
hombre sin la mujer, ni la mujer sin el hombre;

‘pues asi Como la primera mujer procede del hom-

bre, asi nace el hombre de la mujer, y todo proce-
nie de Dios».

La Escoléstica y Ia estimacidn de la mujer. —
Los grandes escolasticos se esforzaron en poner
de acuerdo y explicar Ia igualdaci personal intima
de los sexos y la preeminencia exterior del hom-
bre en la sociedad, pero en las estimaciones sub-
jetivas muestran vacilaciones. E1 mayor de todos,
Santo Tomas de Aquino, ensalza como lo mas
importante el que ambos sexos sean la imagen cle
Dios; la preeminencia del hombre, que San Pablo
expresa, es tan s61o secundaria, y se funda en da-
tos puramente externos, casi histéricos. Acaso
también en que el hombre posee mas entendi-
miento, con 10 cual se decide en favor de la supe-
rior capacidad intelectual del hombre. Acaso lo
que se re�ere  a la preeminencia secundaria haya
sido formulado con mas claridad por otro teé1o-
go muy autorizacio, San Buenaventura: «Por lo
que se re�ere  a la esencia de la imagen de Dios,
en el alma y en sus propiedades, no hay entre
hombre y mujer ninguna diferencia. En cambio,
la exteriorizacién de esta imagen mediante la au-
toridad del hombre es una peculiaridad acci¢ien-



tal suya. Una in�uencia  desfavorable ejercié San-
to Tomas con su funciamentacion �losé�ca,  en la
ciiferencia cie sexos, por cuanto en eila sigue Cie-
gamente la doctrina de Aristételes. La desfavora-
ble concepcién del Estagirita sobre la posicién de
la mujer, procedia de su minima importancia en
e1 Estado griego, y de la teoria naturalista aristo-
télica sobre materia y forma, sobre el principio
activo y pasivo en el nacimiento del cuerpo. Juz-
ga que es mejor y mas divino e1 principio activo
del movimiento, que corresponde al hombre; la
mujer es la materia. E1 hombre es, por lo tanto,
Ia medida de la mujer

Siguiéndole, repite Santo Tomas que la mujer
es un varon mutiiado; mas occasionatus; sin per-
juicio tie Io cual combate Ia creencia cle que sea
por ello un ser <1efectuoso, ni mucho menos anor-
mal. Algunos, sin embargo, han creido poder de-
rivar esta opinion de sus palabras, como los que
se complacen en hablar del hombre frustracio que
el «alfarero» formé con Ios restos cie la arciila con
que habia modelado a Adan. Dada la iautoridad
del santo de Aquino, esta opinion rebajé algo Ia
estimacién de la mujer. E1 hombre no debe ser
consicierado como norma <ie la mujer. S610 los
incompietos conocimientos �siolégicos  pudieron

(1) Cfs., cap. I, I. Estes nociones han sido�de  nuevo reiteratin-
mente emitidas a�n  por parte de 105 naturalistas.
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ilevar a1 santo de Aquino a esta insostenible con-«
cepcién Este mismo criterio se desprende, a
mi juicio, de una carta del Papa Juan XXII, en
la que para disculpar los yerros politicos de una
reina aduce Ia fragilitas sexus feminei.

Egidio Colonna 37 San Antonino. — Tomas cle
Aquino es, en todos sus enunciados, prudente y
nunca agresivo. Modales mas bruscos tiene su
famoso discipulo Egidio Colonna. Educé a1 rey
de Francia, Felipe e1 Hermoso, e1 mas importante
politico francés, y escribié un lib-ro sobre la edu-
cacién de los principes. En él se expresa sobre la
mujer con extraordinaria acritud. Segun él, la
mujer es una mala Izerba, quae cito crescit, y si
madura pronto, es porque Ia naturaleza no se
ocupa de ella. Las mujeres son incontinentes,
charlatanas, caprichosas, Iigeras y orgullosas. No
merecen, en realidad, ninguna alabanza, a no ser
que sean piadosas, sensibles y compasivas. E1
puesto que se�ala,  por lo tanto, a la mujer en la
familia, es extraordinariamente bajo.

Mucha impresién ha causado en los tiempos
moclernos San Antonino de Florencia, que vivié
en el siglo xv y escribié e1 Alfabeto cie [as malas
znujeres. Lo tomé de una homilia de su maestro,
e1 cardenal Dominici. éHasta qué punto semejan-

(1) Es sorprendente que también Santo Tomas discuta a quién
ha de quererse més, oi al padre o a la madre, concluyendo: per se
Ioquendo pater magis est amandus, quam mater (I).
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tes enumeraciones, sobre todo cuando se c1ifun-
den, pueden ser consideradas corno de buen gus-
to? Pero, aparte tie esta cuestién, es indudable
que Ias consecuencias que de ellas se han sacado
son falsas. E1 historiador �nlandés,  Crohns, dijo
C161 Alfabeto que era una contribucién al menos-
precio de la mujer, y, generalizando equivocada-
mente, que es en cierto modo el resultado de la
evolucién de la Edad Media, en punto a la apre-
ciacién de la mujer. 511 error consiste en pensar
que ambos monjes hablan de las mujeres en ge-
neral, cuando es terminante la clistincién estab1e-
cida entre malas y buenas mujeres, siendo las
�ltimas  alabadas por todo extremo. Apoyandose
en esto, se ha vuelto a hablar recientemente, en
distintos sentidos, de una aguclizacién del menos-
precio de la mujer a1 �nalizar  la Edad Media. Se
alude a1 crudo Malleus maleficarum de los domi-
nicos Sprenger e Institoris. Ambos ultrajaron
horriblemente a Ias mujeres; esto es, a aquéllas
que son supuestas brujas. La investigacién debe
reconocer que este libro ha fomentado la brujeria,
y también que de ello son, en parte, responsables
muchos pasajes horribles dc teélogos medievales.
Pero la brujeria, y su imputacién al sexo femeni-
no, es antiquisima; el nombre striga, femenino,
aplicado a bruja, es igualmente antiguo. Las bru-
jas, conforme a Ias representaciones del paganis-
mo germénico, son predominantemente hembras.
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Jacobo Grimm dice, en 1844, en su Mitologia
alemana: <<Nuestra antigiiedad més remota atri-
buyé Ia magia con preferencia a las mujeres.» Y
asi se perpetué esta terriblefilusién contra Ias mu-
jeres, durante los siglos, hasta acercarse a nues-
tro tiempo, sin respeto a Ias confesiones ni a 105
idearios; a lo sumo pueden entre si discutir el ca-
tolicismo y el protestantismo quién de los dos ha
llevado a la hoguera a la �ltima  bruja. éC6mo
llegé e1 germano a determinar Ia brujeria en la
mujer? Esto ha sido objeto de muchos estudios.
Es verosimil que la creencia del paganismo ger-
manico en vaticinios y encantamientos y en Ias
dotes especiales de la mujer para estas inclina-
ciones, haya constituido e1 punto de partida.

La mujer en 10.9 sermones. — La mencién de
la mujer en los sermones es variadisima, y para
la historia de la cultura tiene el mayor interés.
He recorrido centenares de sermones, impresos y
manuscritos, en ciiversos paises, a1 realizar este y
otros estudios. Me ha sido imposible sacar de
ellos la conclusion de que se menospreciaba a la
mujer. De antemano habria que suponerlo, pues
siendo entonces, como ahora, femenina Ia mayor
parte del ptiblico, hubieran conducido Ios agra-
vios a la mujer a alejarla de la Iglesia. Una au-
toridad en estos asuntos, Lecoy de la Marche,
que ha examinado la mayor parte de Ios sermo-
nes de la época culminante <1e Ia Edad Media,
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sobre todo los inéditos, declara que diversos
predicadores se ocuparon con gusto del tema de
la mujer. Se sabe de un dominico, Guillermo,
que poseia una nombradia justi�cada  en esta
materia, y qpe en una ocasién desperté el enojo
de la sefiora de un castillo, por la que estaba in-
vitaclo, a1 enumerar tocias Ias mujeres culpables
hasta Ia esposa de Poncio Pilatos. Esta y nuestra
se�ora  Eva son personajes que desfilan con fre-
cuencia en la serrnonistica francesa. Jacobo de
Vitry, que después predicé la Cruzada y fué car-
cienal, dice en una ocasionz «Entre Adan y el
Se�or,  _en el Paraiso,_aparece la mujer, que no
descansé hasta encontrar e1 medio de expulsar a
su marido del Paraiso, y hacer que Jesucristo
muriese cruci�cado.»  E1 general de la Orden,
Humberto de Romans, describe la habilidad que
habia que desplegar para no alarmar a Ias muje-
res: convenia comenzar con su elogio, ena1tecien-
do Ias calidades del sexo, tanto en el orden natu-
ral como en el de la gracia, y solo después debe-
rian hacerse destacar las faltas; pero siempre atri-
buyendo los extravios a Ias grandes pecadoras
clel pasado, Jezabel y Atalia. No deja de insistir
Lecoy en que Ios predicadores se mantenian ale-
jaclos del agravio. Se tiene Ia impresion de que el
predicador se regocija de censurar a las mujeres
por faltas cle un sabor cémico pronunciado, y
que esta seguro de tener en ellas un ptiblico agra-
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decido, comprensivo y complaciente. Asi, cuanclo
el westfaliano Didio Brye, al comienzo clel si-
glo XV, probalalemente siguiendo a Ceséreo de
Heisterlaach, ve solare las largas colas de las da-
mas un coro cle diablillos sentados, que, lnurlones,
recogen incansables el polvo de la calle; o cuanclo
re�ere  sobre la variedacl femenina el conocido
ejemplo de que la mujer no puecie pasar ante una
ventana o ante un espejo sin lauscar su imagen;
o cuando un predicador francés, al enumerar los
defectos de la mujer, describe solpre toclo su incli-
nacién a la charla: «son procaces ad Ioquendum,
por lo que Jesucristo, en el mornento (le su resu-
rreccién, al ordenar a la mujer, a quien se apare-
cié, que no dejase cle contarlo, sabia bien lo diff-

cil que hubiera sido encontrar ning�n  mensajero -

mas locuaz». Ciertamente, no siempre son los re-
paros tan inofensivos; de vez en cuando se en-
cuentran también rasgos mas amargos; pero, en
general, lo que en el sermon se decia no reloasa
apenas el limite de las censuras que en tiempos
posteriores, y en el nuestro, se han hecho y se ha-
cen a las mujeres, por conocidos escritores cin-
cluso desde el ptilpito.

La mujer en Ia épica popular. — En la litera-
tura poética se dan los siguientes tres grupos: la
poesia épica popular, el arte cortesano épico y
lirico, y la poesia popular posterior. La mas an-
tigua comprende las epopeyas populares, que
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arraigan entre nosotros, como en Franqia, sobre
Ias concepciones e ideales del munclo germanico.
En un principio, el tema principal es el placer del
combate. Moribundo, e1 héroe, en el Cantar de
Roldan (1), piensa en sus conquistas, en la dulce
Francia, en su estirpe, en su se�or,  Carlomagno;
pero ni una palabra tiene para su prometida, que
1e espera,1a hermosa Aude.En1a epopeya de Car-
lomagno, en el «Cantar de 105 Nibe1ungos>>, sale
a nuestro encuentro La. imagen pura, �el,  aunque
algo ruda, de la mujer germénica; sensualidad,
amoralidad y una conducta libre, son Ios rasgos
que Ios autores descubren en Ias mujeres paga-
nas. La descripcién de la hija del rey cle Borge-
�a,  Hildegunda, en el é<Cantar die Gualterio», del
siglo X, es magnifica En los dias de la com-
pra de la mujer, acepta con delicadeza Ia adqui-
sicién de que es objeto por parte del héroe. No
piensa en un homenaje que sea debido a su her-
mosura, sino que reconoce con adoracién humil-
de y obeciiente las érdenes del mariclo, tan mere-
cedor y festejado. Una de las escenas mas con-
movedoras, donde se revela el amor p�dico  de los
antiguos germanos, es la desarrollada en la selva
tie los Vosgos, cuando ella, no obstante su inven-

(1) V. E1 Canter dc Roldén, Madrid, ¢Revista dc Occidente».
(2) V. Leyendas Izeroicas dc Ios germanos, Madrid, «Reviata
de Occidente».
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cible cansancio, Vela junto a Gualterio, agoni-
zante de fatiga, y quisiera para si la muerte cie su
mano antes que presenciar su ruina y su afrenta
por obra de los persegui<iores. La pura doncella
se recoge con su prometido a su patria, en la que
una Vida Iarga y dichosa premia su amor devoto
y su �delidaci.

Objetivo y naturaleza de la poesia cortesana.
Mas conocida es la poesia cortesana con su ado-
racién y aun divinizacién de la mujer. La poesia
cortesana representa un nuevo ideario y una nuc-
va cultura, que surgen, casi stibitamente, coinci-
diendo con las Cruzacias y el momento en que se
distinguen Ia alta y la baja Edad Media, a1 des-
pertar la cultura Iaica, cuando se contraponen e1
ascetismo y 105 goces vitales, el amor a Dios y el
amor a las mujeres. Esta corriente, propagada
por 105 trovadores y cantores del amor y no por
los clérigos, como hasta entonces, se aproxima
mucho, en sus anhelos de aiegria profana, a nues-
tra sensibilidad moderna. La mujer constituye e1
punto céntrico de la nueva sociedad.

éA quién cantan los trovadores?Nuestra1irica
mas intima celebra a la prometida, a la esposa, y
canta los goces familiares. E1 juglar cortesano no
hablaba casi nunca tie su propia mujer. E1 amor
que ensalza esta muy lejos del que encuentra en
su hogan E1 amor que cantan e1 Dante y sus
contemporaneos excluye e1 matrimonio propia-
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mente dicho. La esposa, en la mayor parte de los
casos, quecia fuera del horizonte literario.

E1 primero y Iinico �n  de la cancién de amor
es el elogio de la mujer. Dentro de la cultura cor-
tesana, la mujer es juez y iegislaclora. Su volun-
tad y su aplauso clan Ia pauta y el �n.  E1 brillo
de la corte irradia de la mujer, su soberana, y re-
cae sobre ella centuplicado. La nostalgia de los
poetas consistia en estar en la corte y poder can-
tar a la dama. En ocasiones, desde lejos, con uno
de. sus cantares y antes de haberla visto, e1 poeta
se recomienda a la soberana. Ya un poeta ciel
siglo XIII, Jaufre Rude1,.di6 forma clésica a1 mo-
tivo del amor en la lejania. En la cancién ensa1-
2a 1a perfeccién corporal y espiritual de la prin-
cesa, sus dotes sociales y su cortesia ejemplar. E1
canto de amor fué por lo pronto una cancién de
encomio en forma de homenaje personal, y cuan-
do Ia princesa fallecia, e1 juglar trans�guraba  su
alabanza en un canto f�nebre.  E1 poeta Walther
von der Vogelweicle, como Dante, compuso can-
tares cortesanos; pero también Goethe, atenién-
dose a la realidad, concibié a Torcuato Tasso
Como un trovador profesional. E1 juglar espera
recompensa y cuando su esperanza se le empieza
a antojar vana, recuerda a su se�ora  que ella
debe Ia fama a sus canciones.

A menudo el homenaje prestado en A1ema-
nia a las mujeres Hega a revestir formas feuda-
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Ies; estas manifestaciones de amor poético se feu-
cializan. Asi como ei feudatario presta juramen-
to de �clelidad,  asi declara el poeta cortesano a
su princesa que Ie Iigan a ella amor y fidelidad,
y surge entonces su canto C161 corazén amante.
La alabanza se sublima entonces en amor y pa-
sién; y re�ejando  mas todavia la imagen del feu-
dalismo, solicita el poeta cie Ia se�ora,  como el
vasallo rie su se�or,  correspondencia de inclina-
cién. Se Hegan a exponer cieseos cuya realiza-
cién seria incompatible con el respeto a1 matri-
monio de la se�ora  que recibe e1 homenaje. Mu-
cho se ha discuti<1o sobre el grado de seriedad
que convenia atribuir a todas estas declaraciones.
En todo caso, la mujer celebrada en dicha forma
no escucharia enojada estas manifestaciones.
Una y otra vez resuenan las voces de nostalgia
arnorosa y ias quejas por la cruelrlad de la ama-
da. Esta censura, por su crueldad y por su incon-
movible orgullo, significaba para la mujer un
elogio cie su proceder intachable. Se conservan
algunos cantos ftinebres conmovedores sobre la
muerte de alguna dama elevada, en los que de
nuevo prociama e1 poeta su fidelidad a su due�a,
implorancio del Juez supremo misericordia para
ella. Ante estos ejemplos no es posible creer que
hubiera maldacl alguna en estas relaciones; con

harta claridad se proclaman la reverencia y la es-
timacién.
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Por otra parte, seria equivocado ver en estos
procluctos no mas que ilusiones vanas. Para nos-
otros, los moclernos, resulta incomprensible y
nada simpatica esta amalgama de ofrendas de
amor con solicitudes de recompensa por servicio.
Si ademés hubiera que agregar al caracter cle este
amor el cle ser «poesia intelectual, no del senti-
miento», como dice Diez, nos resultaria intolera-
ble. Una mirada sagaz podré distinguir en ella
lo fingiclo de lo verdadero. Wal.ther Von der Vo-
gelweide, Dante, Guinizelli, amaron y sufrie-
ron realmente; cle ello responclen sus cantos. A
nosotros no nos interesa saber si los aconteci-
mientos cantados se refieren a la relacién con la
se�ora  festejada, con la propia mujer 0 con la
propia amada; lo importante es la ‘iinpresién de
cosa vivicla. Cierto que en el terreno especial
donde actuaban los trovadores, estos temas po-
dian resultar peligrosos; frente a darnas clistin-
guidas, las quejas de amor solo pocirian formu-
larse en un tono juicioso; la pasién agraviaria y
separaria de su servicio al cantor inflamaclo.

éQué actitud mantenian frente a la religion
estos poetas, que no solo guardaban en su corazén
su amor a una mujer ajena, sino que lo procla-
maban ante el mundo?

Unos permanecian presos en un pecador dua-

lismo; el pecado y el arrepentirniento, el arrepen-

timiento y el pecado, alternaban en ellos. Otros
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intentaban imprimir un eiemento espiritual en
la sensualidad de su amor. Por ultimo, algunos
rechazaban en absolute todo goce sensual, espiri-
tualizanclo por completo su amor, introduciendo
una profunda religiosidad en la vicia de la lirica,
y llegamio a ser los creadores de una poesia �ore-
ciente en torno a la Virgen. En todo caso podria
interpretarse e1 ensayo de idealizar el amor pro-
fano, como una concesién &e 105 trovadores a1 es-
piritu de renuncia amorosa del cristianismo. Esta
corriente aparece precisamente en la poesia ita1ia-
na, antes del Dante y en el Dante.

A pesar cle lo que pudiera percibirse de ingrato
en la poesia de los cantos de amor, tuvo, en de�-
nitiva, una consecuencia felizz la de contribuir a
ensalzar en gran medida y durante mucho tiempo
Ia posicién de la mujer.

La mujer en la poesia popular. — En oposi-
cién radical con este culto a la mujer, propio de
los poemas cortesanos caballerescos, se encuentra
Ia imagen femenina trazada en la poesia popular,
primero en los �abliaux  franceses, que han sido
después objeto de innumerables imitaciones en
Occidente, en Boccaccio (Italia) y Chaucer (In-
glaterra), hasta Ilegar a1 aleman Hans Sachs. Este-
género poético es el de la clase burguesa �orecien-
te, que intencionadamente desenvuelve su oposi-
cién contra los ideales de la sociedad caballeresca
cortesana. Se caracteriza por su complacencia en
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Ias bufonadas picantes y soeces, en los cuentos y
anécdotas. No habia aun periédicos, ni circulos
y bibliotecas de lectura popular; apenas algunos
que supieran leer, y de aqui lo difundido cie las
narraciones que provocaban la risa y.se escucha-
ban con agrado. iQué gusto escuchar e1 relato c1e
las locuras del préjimol Se reian las gentes ciel
clérigo licencioso, del Caballero cobarde, de la mu-
chacha boba, del marido ingenuo, de la mujer
astuta. Las relaciones entre hombre y mujer eran,
naturalmente, tema predilecto. La mujer aparece
ya como muchacha inexperta, ya como doncella
enamorada, o esposa irnperativa, 0 madre cuida-
dosa, o viuda enlutada o sonriente. éQuiénes son
los autores? De ordinario, vagabundos que no per-
tenecian a la mejor clase. Hay -que tenerlo en
cuenta a1 juzgar este género. En cuanto a la po-
sicién en que la mujer aparece, en unos casos, en
la inmensa mayoria de Ios fabliaux, permanece
due�a  de la situacién; no a su Costa, sino a expen-
sas de su marido engafiado, tonto, vanidoso y ce-
loso, rie Ia concurrencia. Facilidacl en la réplica,
agudeza, presencia de animo, rapida adaptacién
a todas las situaciones, gran arte histriénico para
fingir honestidad; todas estas propiedades se 1e
atribuyen a la mujer. Pero, <1esde otro punto de
vista, Ia escena resulta escandalosaz Ia inmora1i-
dad de la mujer aparece superior a todas sus hue-
nas cualidades. De ser el cuadro cierto, habrian
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estado precisamente Ias mujeres de la clase media
y del pueblo exiraordinariannente corronnpidas;
pero claro esta que el cuadro no es cierto. E1 ju-
glar quiere ante todo divertir con sus creaciones,
y no es extra�o  que de Ios caracteres se pase alas
caricaturas. Los fabliaux son poemas democrati-
cos.I§n.1ugar de divinizar conmo hasta entonces
a la mujer, sienten fruicién en negarle todas las
buenas cualiclades y presentarla como un ser in-
ferior y corrompido. Algo de esto mismo hay en
Hans Sachs, con sus groseros _chascarri11os. En
Francia, Ia obra precisamente preferida de la épo-
ca, la Novela de Ia rosa, cle Juan de Meung, e1
Voltaire de aquel tiempo, esté. Ilena de rabiosas
ocurrencias contra la mujer. Junto a esta obra se
encuentra el Livre de Iamentation, de MatI1eo1us,
que Hegé a tener una popularidad enorrne. Es de
pensar que el autor recogiera en él su desventura
conyugal y el odio a Ias mujeres que ella 1e des-
perté. La frecuencia de estos ataques literarios
tiirigicloc a la mujer desperté Ia defensa dc Cris-
tina cle Pisan y de Gerson, y provocé pronto Ia
necesidad de proteger a la mujer, mediante funda-
cién dc sociedades dedicadas a honrarla, por medic
cle obras literarias también. La lucha entre ambos
partidos duré siglosg ninguno queria declararse
vencido. Sobre arnbos ejércitos fogosa in�uencia
tuvo sin duda e1 Champion des dames, de Martin
le Franc, que’ no contaba menos de 24-.000 versos.
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Conclusiones. — El material no es uniforme.
Se muestran diferentes tenclencias. Pero una cosa
es preciso proclamar, y es que intluclablemente en
los �ltirnos  siglos &e la Edad Media clestaca con
relieveiel (lesvio, la censura y el clesprecio de la
mujer. No creo que ello olaedezca a rnotivos cle
principio, Como la actitud cristiana 0 el ascetismo,
el celibato de los sacerdotes, etc. Creo mas bien,
como el famoso romanista francés Paul Meyer,
que la a�cién  a halolar rnal de las mujeres es uno
de los lugares cornunes de la literatura universal
en todos los tiempos, incluso en el nuestro. écémo
podria si no el egiptologo Maspéro se�alar  la
analogia existente entre las burlas populares de
la antigua Men�s  y las cle la Eclacl Media?

Lo mas importante en todo case es que seme-
jantes manifestaciones literarias no nos ofrecen
completa imagen de la estirnacién de la mujer
medieval, ni siquiera —— me atrevo a decir — los
rasgos capitales. El mundo de la practica era com-
pletamente otro, incluso en lo que al ascetismo se
re�ere.  Solo be de ofrecer un ejemplo concreto.
Al final <lel siglo XI funclé un pretlicador peniten-
te, Roberto de Abryssel, ale la Orden de Fonte-
vraulcl, una orclen rle penitentes con monasteries
dobles, en los que de orclinario haloia celdas para
500 monjes y 500 monjas. El departamento de
mujeres lo tomaba toclo a su cargo: cloncellas y
viuclas, hospitales para enfermos y leprosos, en-
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‘mienaa y arrepentimiento ac Ios pecadores. Mas
de cien monasterios con miles de religiosos (16
ambos sexos se incorporaron a la Orden con el
tiempo. La direccién de este organismo poderoso
de hombres y mujeres correspondia, con poderes
supremos, a una abadesa, que tenia a su manc1a-
to tocia la administracién; todos 1e debian obe-
diencia, incluso los sacerdotes. La fundacién, que
�orecié  durante dos siglos, es una prueba conclu-
yente cie que aun dentro del criterio ascético no
se concedia crédito a1 menosprecio que en a1gu-
nos circulos se tuvo a la mujer.

Mucho menos a1'1n en los restantes aspectos
de la Vida. En la Eclad Media, como hoy. Nada
o rnuy poco sabemos de un sentimiento de esc1a-
vitucl en la mujer medieval; por el contrario, no
debié ser cosa aislacia la consciente a�rmacién  de
aquella mértir de Ios primeros siglos del Cristia-
nismo, que decia: «Somos Ias mujeres de la mis-
ma naturaleza que el hombre, y creadas como él,
a imagen de Dios.» Y de acuerdo con ello se con-
ducia la mujer. Induciablemente, cuando e1 hom-
bre hacia uso de la violencia, serian Ias mujeres
duramente oprimidas — como lo son hoy y quizé
en forma mas dura — . Pero sabemos que, a1 mis-
mo tiempo, los vinculos cle la familia, del paren-
tesco y de la amistad fueron estrechos y delicados.
No dejan de participar en ellos frailes y monjas.
Las correspondencias familiares guardan sonora
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resonancia de cordiales cari�os.  Alberto Aquiles
de Brandenburgo, éspero como fué, tiene en cam-
pafia nostalgias de su esposa; suefia con el dia
del regreso para abrazarla y miinarla, y 1e confia,
entre tanto, con cordialiciad, la guarda de su hogar.
Ni un dejo de superioridad, ni e1 menor desdén
se percibe. En actitucies analogas se sorprencie a
la madre frente a sus hijos, y a éstos, aun cuando
ya son hombres, frente a la madre. Por otra parte,
no sabemos qué parte de verdad pueda haber en
muchas de esas leyendas piadosas, escritas en la
soledad y sin conocimiento alguno de la realidad
de la vicia. De haber sido e1 menosprecio de la
mujer un principio rector en la Edacl Media, no
podriamos concebir el papel preeminente desem-
pe�aclo  por las soberanas, como-10 acreditan Ia fi-
gura de una Blanca de Castilla, madre de Luis IX,
o la de una Isabel de Francia; asi como seria inex-
plicable Ia fama de las emperadoras alemanas
Matilcie, Adelaida y Beatriz. Ni podria concebir-
se e1 predominio de Ias mujeres en la ciudad de
Ios Papas en el siglo X, y la suprernacia que Bar-
bara de Cilli, esposa de Segismuncio, en el siglo xv,
tuvo, a pesar de su Iigereza cle costumbres, tanto
en la sociedad como en el Estado. Y, por �ltimo,
Francis. entera esperé y obtuvo su salvacién de
manos de una pastora. Los hechos recti�can,
pues, Ia creencia general en un absolute menos-
precio de la mujer durante la Edad Media.



V

LA ACTIVIDAD FEMENINA
EN LA EDAD MEDIA

E ha tratado, en 10 anteriormente expuesto, de
la actividad religiosa, educadora _y, en cierto
sentido, cienti�ca  de la mujer. Ahora procede
rozar siquiera la accién de la mujer en la vicla
p�blica  y dar a conocer algunos aspectos de su
intervencién, dentro de la Vida privania, en Ias
Iabores industriales. Lo més importante resi&e
en el hecho de que también la mujer medieval
intentara crearse una posicién propia, y aun sos-
tener a otras personas, como en realidad tuvo que
hacer. Desde luego nunca en la proporcién que
en nuestros dias.

Actividad de Ia mujer entre Ios antiguos ger-
manos. — La mujer, en la antigiiedad germzinica,
tuvo encomendadas las atenciones del campo, la
casa y el ganado. Gobernaba con los ni�os,  con
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Ios incapaces cle otra ocupacién y con Ios esclavos
y siervos, e1 régimen de la casa. Alimentaba, di-
gémoslo asi, a toda la familia. Efectuaba toda la
procluccion, y en la casa todos los menesteres, in-
cluso la educacién de Ios hijos. Con frecuencia, to-
davia hoy se encuentran situaciones parecicias en-
tre Ios pueblos incultos. S610 muy tarde y poco a
poco se fueron disponiendo los hombres mismos
a Iabrar e1 campo; una gran parte de la agricultura
y de la ganaderia continué entregada a las mu-
jeres. En la época creciente tie cultura de los caro-
Iingios y de 105 Otones, fueron desmembréndose
de la economia doméstica, en la que todo se obta-
nia, ciertas ramas de la actividad humana, como
otras tantas manifestaciones industrialesg asi, so-
bre todo en los trabajos més dificiles, como el del
herrero, e1 panadero, e1 zapatero, el cervecero, e1
carpintero, etc. Pero junto a estas ocupaciones
varoniles, no 5610 se reservé a la mujer la cocina,
Ia bodega, e1 huerto y el establo, sino también,
des�e  un principio, la confeccién del vestido en
todas sus fases: desde la preparacién del lino y la
esquila, hasta el tejido y el tefiido, e1 corte y el
cosido y bordado. Esta fué su intervencién, con
algunas modi�caciones,  durante siglos, tanto en
Ios paises germénicos como en los latinos.
Puede decirse que la tendencia que impera es
la de it emancipando a la mujer cada dia més de
los trabajos corporales més violentos, para redu-
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cir su actividad en 10 esencial a 10s menesteres
propios de la casa. Pero durante la Eciad Media
esta esfera dornéstica era mucho mas dilatada
que hoy. Las mismas ciudades, no obstan-te tener
diferente caracter que las granjas y las grandes
explotaciones territoriales, en éste como en los
restantes aspectos, no constituyen una excepcién.
En Ias ciudades también las mujeres hacen e1
pan, hilan, blanquean y cuecen Ia malta para la
cerveza. De Ias pocas noticias que tenemos sobre
el particular se despremie que tanto en las casas
grandes como en Ias chicas tienen ocupacién en
la Eciad Media un mayor n�mero  de mujeres
que en la actualidad. Y como las formas primi-
tivas del sentido familiar son mas robustas en el
pasado que hoy, tuvieron, naturalmente, mas
que hacer dentro de la casa Ias huérfanas y las
viudas.

Excedente de mujeres en la Edad Media. ——
Hay, con toclo, hechos que incitaron a alguna ac-
tividad independiente Je la mujer e intentos que
la llevaron a mantenerse a si misma. écémo na-
cié e1 problema de ganar por si la mujer su sus-
tento? La causa de ello estuvo en la imposibiIi-
datl de encontrar dentro de la familia e1 sustento
imprescindible. Por lo menos, aqui esta el punto
de partida, aunque e1 propésito dc emanciparse
de la familia, existente entonces, sin duda, como
en nuestro tiempo, prescindiendo del matrimonio,
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y de la profesién religiosa, impulsara en ocasio-
nes a la mujer a seguir con autonomia rutas
ciertamente erizadas de peligros. La imposib�i-
dad de que ‘coda mujer pudiera corrtraer matri-
rnonio, nacia de la conocicla desproporcién, re-
gistracla por la estadistica, entre e1 ntimero de los
varones y de Ias mujeres capaces de contraer ma-
trimonio, asi como también ale Ia espontanea re-
nuncia de los hombres a casarse. Las informacio-
nes estaciisticas referentes a todo el mundo, testi-
monian hoy la existencia, contando Ios paises
que pudiéramos Hamar extraeuropeos, de unos 16
millones mas Je varones que de hembras. Euro-
pa, con su cifra total aproximada de unos 500
millones, contiene, aproximadamente, un exce-
dente de 4.000.000 de mujeres sobre el n�mero  de
hombres, y se admite, en general, que durante la
Edad Media esta demasia en el Occidente de
Europa fué atin mucho mayor. Cierto que los
datos �dedignos  disponibles corresponden a1 �nal
de la Edad Meaia y solo el de las ciudades se
conserva, principalmente el de Ias a1emanas;pero
con una adecuada utilizacién puede ser aplicado
para otros lugares de Alemania, por lo pronto, y
para un periodo mayor. Seg�n  Biicher, en 1450,
en Nuremberg, corresponclian a cada 1.000 varo-
nes 1.207 hembras, y cifras analogas resultan
para un buen n�mero  de ciudades del Sur cle
Alemaniaz incluso parece que el excedente de
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mujeres en Francfort, Estrasburgo y Colonia de-
bié ser mucho mayor. La proporcién dice ya bas-
tante y su efecto se puede agravar por toda suerte
dc observaciones histéricas. E1 especialista citado,
sirviéndose dc rnatriculas de impuestos, Hega a la
conclusion de que en Francfort sorprende ver
como el mirnero tie rnujeres que Vivian solas
Hegé a representar, ternporalmente, dentro del
mismo siglo, la sexta parte de los contribuyentes
y, a veces, a�n  mas. Hay ademés que tener en
cuenta que estas mujeres viviansolas, y que no
se incluyen en su n�mero  los centenares de mon-
jas, prebendadas, etc., y ademas, que la mujer en
la Edad Meciia debia contar con extraordinarias
di�cultades  para sostenerse a si misma. T0610 10
cual da una idea de la enorme desproporcién que
hubo cie existir a veces entre ambos sexos.

La gravedad de esta desigualdad numérica se
vio, ademés, afectacla por otras «circunstancias que
no es posibie registrar en la estadistica. La gue-
rra, en sus formas odiosas, redujo sin cesar e1
n�mero  de varones, y no en menor grado contri-
buyé a e110 la serie innumerable cie enfermeda-
des epidémicas. E1 celibato no delve tenerse en
cuenta, por ser practica com�n  a 10s dos sexos.
Habia ciudades, como Francfort, en que segura-
mente fué a�n  mayor e1 n�mero  de mujeres
que el de varones espontaneamente célibes. Hay
que a�adir,  en cambio, Ias Iimitaciones del dere-
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cho a contraer matrimonio; muchas clases de
personas no poniian casarse, como, por ejemplo,
los o�ciales  de los gremios. Mediante Ia c1ausu-
ra de muchos gremios, nacio en los �ltimos  tiem-
pos de la Edad Media una clase aislada de ofi-
ciales que, sin medios de procurarse el susten-
to, tuvieron que prescindir de formar una fa-
milia.

écual seria, pues, e1 destino de tantas muje-
res, que no podrian cumplir su oficio natural y
que no encontraban medio de sostenerse en la fa-
milia 0 en alg�n  instituto religioso? Poquisimo
sabemos sobre esto de la alta Edad Media. [.05
grandes patrimonios territoriales cuidaban sin
duda de la subsistencia de estas mujeres; pero
sobre la forma en que lo hicieran, no tenemos no-
ticia. La cuestién del servicio doméstico, en el
sentido moderno, aparece desde un punto de vis-
ta Iiterario por primera vez en Cristina de Pisan.
Mas noticias obtenemos después en Ias ciudades:
primero, en el Sur, donde se conservaban Ias ciu-
<1ades antiguas, y mas farde en Alemania, desde
el siglo XII. Pero Ios datos de la situacién en el
Sur no estén todavia estudiados y elaborados.

La mujer médica. — Sobre un oficio de mujer
tenemos, en cambio, noticias procedentes del mi-
lenio primero: el oficio de médico, que sobre todo
aparece la mujer ejerciendo en Italia, d-onde ya
hubo mujeres dedicadas a la curacién de enfer-
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medades en la antigiiedad. Aun después de la di-
fusién y perfeccionamiento de la clase médica,
conservaron las mujeres la especialidad de Gi-
necologia y Partos. E1 reconocimiento gineco1o-
gico detenido Ie estaba vedado a los médicos me-
dievales, y rara vez se dedicaron a esta rama.
Guido de Chauliac dice en una de sus obras, en
el siglo XIV, que no se detiene sobre la Gineco1o-
gia por dedicarse a ella generalmente las muje-
res. Asi fl-orecié en el milenio primero, como
puede probarse, el oficio de comadrona, al que
muchas veces se incorporé el de curandera dc to-
dos Ios males, con su caracteristico char1atanis-
mo. En Ias ciudades alemanas hubo, hacia 1500,
mujeres asalariadas que practicaban esta sabi-
duria. Verdaderas rnédicas salieron primero de
la escuela de Salerno, como Trétula, y después de
la cle Montpellier, como la hija del célebre médi-
co Gerardo de Narbona. Con frecuencia. siguie-
ron, sin duda, e1 oficio del padre los hijos de los
médicos, Hegando a format verdacleras dinastias
médicas. Pero también tuvieron otras una for-
macién distinta, como 10 prueba Ia competencia
entre una médica cirujana que curé a un monje
leproso un cancer de la boca y otras _mujeres
procedentes de Salerno y de Montpellier. En un
libro de documentos de la Universidad de Paris
se observa e1 hecho caracteristico de que las nu-
merosas mujeres que se dedicaban a curar fueron
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rechazadas por Ios médicos pertenecientes a los
gremios de aquella ciudad.

Ya en la Edad Media aparecen escritos cien-
tificos de popularizacién, redactados por mujeres
y para mujeres. E1 mas sorprendente op�sculo  de
esta especie procede de Santa Hildegarda. Este Ii-
bro ha valicio a la Santa censuras de los moder-
nos, que critican Ia extension de sus exp1icacio-
nes. Desde Iuego, en su forma actual, el opusculo
produce una impresién bien extra�a,  incluso te-
niendo en cuenta Ia peculiar sensibilidad medie-
val y la gran ancianiciad de la autora. La ya ci-
tada Trotula escribié un. Manual de partos, con
el titulo de De mulieris passionibus. En todos
estos Iibros alienta el mismo espiritu y muestran
iziéntica forma que Ios escritos por‘1os hombres.
Pero hay un tema que cultivaron mas las muje-
res, aunque tampoco falta en las obras de los
hombres: es el referente a Ias artes cosméticas.
Mediante estos libros, llegamos a conocer hoy
las mas interesantes revelaciones sobre la toilette.
Se enuncian todo género de p�doras  y ungiien-
tos; hasta rellenos de musgo Hegaron a emp1ear-
se para desmentir la falta de cabello. Sobre la po-
sicion considerable de las médicas dice Bastante
la presencia junto a la reina de Napoles de una
que fué su médico de cémara. No faltaron muje-
res que se dedicaron a la Cirugia. E1 duque Car-
los de Calabria dié licencia a la cirujana Fran-
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cisca para el ejercicio practico de su arte. Segun
Kriegk, hubo en Francfort, en el siglo xv, quince
mujeres médicas.

Las mujeres vagabundas. — Otra clase de mu-
jeres conocié el munclo medieval, mucho antes
aun de la aparicién de las ciuclades alemanas.
Entre los vagabunclos o gente errante hay gran
cantidad de mujeres. Des�lan  en compa�ia  de
acrébatas, charlatanes y laanclas de bufones, ta-
hures y mendigos, que vemos aparecer durante
un siglo en las aglomeraciones humanas. Apa-
recen corno artistas musicales, volatineras, l3aila-
rinas, ta�ecloras  cle arpa y lira. De ordinario en-
tran en contacto con los ingravidos escolares
errantes y clerici vagabund1',_ contra los cuales
con tanta frecuencia se pronuncian los Conci-
lios. Concurren, como es sabido, al campamento
cle los reyes, a la coronacién de emperadores, a
las cortes, torneos, ferias y mercados, asi como
con ocasién de las festividades, asambleas reli-
giosas y Concilios. Constanza, clurante el Conci-
lio, no se vio libre de ellas. Bandas cle mujeres
vagabundas vemos caminar tras cle los cruz'ados
hacia el Asia, 0 seguir el rastro de los soldados
mercenarios, sin honra y sin derecho, y, en ocasio-
nes, hasta excluidas de tocla comunicacién religio-
sa. Entre ellas solo se cuenta una martir, Pelagia
Mima; las musicantes, en cambio, estan abundan-
temente representadas en las leyenclas cle Santos.
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Cuidados a [as mujeres extraviadas. — Dedi-
caremos algunas palabras a1 cuadro mas som-
brio de la Vida femenina en la Edad Media. En
Ias callejas oscuras mas apartadas de la ciudad
se encuentra la Casa de Ias mujeres. En e1Sur es
posible mostrar su continuidad desde los tiem-
pos de la antigiiedad; por el contrario, en las ciu-
dades alemanas, su aparicién corresponde a la
época de creciente riqueza material, a1 �nalizar
la Edad Media. Las hay, desde luego, en la ma-
yoria de Ias ciudades, en el Sur de Alemania,
aun en aquellas que apenas cuentan 5.000 ha-
bitantes, donde hoy la poblacién las rechazaria
enérgicamente. Hay que insistir en que la acti-
tud de la Iglesia medieval frente a1 fenémeno
estaba ya �jada  desde San Agustin: tolerarlo, e
intentar mejorar la situacién de las desgraciadas
mujeres p�blicas.  La Iglesia ha considerado
siempre como uno de los mas importantes em-
pe�os  de la caridad cristiana la salvacién de los
caidos en el pecado. E1 Derecho canénico reco-
mendaba el matrimonio con tales mujeres como
un mérito. Otros medios de rehabilitacién eran
empleados‘ en mayor escala. Un clérigo suda1e-
mén consagrado, en conmovedor entusiasmo, a
redimir durante muchos a�os  a las mujeres ex-
traviadas, fundé la Orden de las arrepentidas,
estableciendo una serie de monasterios en las

ciudades del Rin, desde Basilea hasta Colonia.
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La �nalidad  perseguida consistia en reintegrar a

Ias descaminadas a la honorabilidad de la vida
civil‘; e1 procedimiento era la estricta clausura,
una vida no muy ruda de trabajo moderado y
la oracién. Algunas, totalmente enmendadas por
la penitencia y por severas morti�caciones,  fue-
ron acogidas en la Orden e hicieron votos solem-
nes. Recibieron su nombre de la Magdalena bibli-
ca, gran pecadora y arrepentida. En Coimar, con
medios privados, se fundaron casas particulates,
dentro de la Vida civil, con �nalidad  semejante.
De todos modos, en la legislacién medieval se
observa en este punto un espiritu que no es fre-
cuente en otros casos: unas veces se practica una
singular benignidad y aun se acogen con cierto
halago las casas de mujeres publicas; otras se pro-
cede con una severidad draconiana azotando a
las infelices en plena calle, y hasta se Hegé a de-
jarlas morir enfermas, abandonando sus cadave-
res como carrofias en un muladar.

_EI trabajo de Ia mujer en [as c1'udades.—
En las ciudades alemanas no se conté, en un
principio, con las mujeres independientes. La in-
dustria estaba originariamente practicada por
los padres de familia. Los gremios se fundaban,
solore todo, en la comunidad familiar. Tenian,
ademas, intervencién en la Vida publica, en las
circunscripciones de ‘concejo, con atributos po-
liticos y militares, de los que estaban excluidas
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Ias mujeres. En los cuadernos y ordenanzas gre-
miales se proclama con toda ingenuidad que el
orden social descansa en que cada sexo sc ocupe
tie los asuntos mas aciecuados a su naturaleza.
Las hijas de familia tienen que casarse; pero
nadie sabe si no se volverén a casar, y entonces
pueden quizé hacerlo torcidamente; pues éde qué
1e sirve una zapatera instruida a un herrador?
Aclemés, con arreglo a la concepcién medieval,
no basta aprencier, es preciso haber corricio tie-
rras; pero en general, se estima en tan poco a1
o�cial  que no ha viajado, Como a la moza que ha
errado por el mundo.

En una palabra, las dificultades eran enor-
mes en la Vida cie la mujer solitaria. Sin embar-
go, encontramos en las ciudades numerosas mu-
jeres que practicaban actividades manuales y aun
en muchos oficios de Ios que hoy mismo se ven
mas o menos excluidas. Biicher ha comproba-
<10 e1 material manuscrito de casi dos siglos
(1520-1500) en Francfort. En esta época resulta
que existieron 65.ocupaciones desempe�aclas  ex-
clusivamente por mujeres: 17 en Ias que predo-
minaba la mujer, 58 en las que tomaban parte
por igual hombres y mujeres, y 81 en las que
predominaban Ios varones; esto es, por consi-
guiente, 201 oficios en Ios que la mujer interve-
nia. En Colonia habia tres gremios, formados
casi exclusivamente por mujeres: el de Ias hila-
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doras de lino, borcladoras de oro y tejedoras de
seda. Conocemos a1 detalle e1 aprendizaje de una
muchacha que queria ser hiladora. Kuske 10 ha
descrito en su articulo sobre la mujer en la indus-
tria textil. Por 10 pronto, cuatro a�os  de préctica
con dos maestras; después examen por el gremio
y pago de dos �orines  de oro como derechos de
examen, y so'1o entonces podia establecer un ta-
ller o una tienda de hilaclos. Una maestra no
podia tener en su taller més que tres asalariadas,
y en su tienda, una vendedora. Hay un precepto
curioso: cuando muriese la maestra, podia con-
tinuar a1 frente del negocio su viudo.

En los hilados de oro trabajaban también los
hombres, encargados ordinariamente de batirlo.
Unos y otras tenian oficiales y oficialas que les
ayudaban. Interesante es el hecho de que Ias que
trabajaban en tejiclos de seda solian comprar
grandes cantidades de seda cruda que daban a
tejer a las tejedoras, Ias cuales trabajaban, por
tanto, como maestras confeccionadoras a domi-
cilio. La situacién econémica de estos tres gre-
mios debia ser muy satisfactoria.

En algunos gremios se daban distintos dere-
chos, plenos o restringidos, a la mujer en relacién
con los hombres. Derechos restringidos, en el
caso de viudez, por ejemplo, tuvieron las muje-
res de los zapateros y de los herreros en Colonia.
Estos derechos les fueron reconocidos dentro de
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estas condiciones; asi en el caso se�alado  eran
amparaclas las viudas mientras no se volvieran a

_casar. Aun en el cornercio que, clada su organi-

zacion, implicaba grandes viajes, participaron Ias
mujeres de Colonia.

Hay diferencias seg�n  las ciudades en cuanto
a1 ingreso en Ios gremios. En Francfort e1 arte
textil quedé, en general, en manos de 105 hom-
bres. 5610 el cardado de la lana, e1 hi1ado,1a �la-
tura y confeccién de ovillos fueron dejados a las
mujeres. En Constanza, Ios frescos de una casa
patricia representan numerosas ocupaciones de
la mujer. Donde tal ve_z tuvo mas nutrida repre-
sentacién el sexo femenino fué en la sastreria.
A1 principio, no solamente confeccionaron la
ropa de mujer, sino también la de hombre. En
la «Cancién de los Nibe1ungos>> prepara Grimi1-
da, con sus doncellas, e1 vestido del héroe que va
a partir.

Las mujeres en [03 monasterios de [as c1'uda-
a7es. — A pesar de su difusién, el trabajo de Ias
mujeres en las ciudades medievales no bastaba a
sustentar a todas. E1 jornal, ademés, era in�mo,
y grande la concurrencia del hombre. La falta de
una ocasién para volverse a casar empeoraba la
situacién de muchas viudas con hijos. No fa1ta-
ron instituciones que, inspiradas en razones re-
ligiosas, vinieron en su ayuda, repartiendo dine-

ro y viveres, ropa y le�a.  Recibir estos clones‘
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piadosos no era desprestigio en la Edad Media;
hasta se reputaba a1 mendigo como particular-
mente grato a Dios. No solo se estimula el de-
ber de dar Iimosnas, sino que reiteradamente se
insiste en que el mendigo es el verdadero bien-
hechor, por cuanto abre a1 dadivoso las puertas
de los cieios. En numerosos monasterios se daba
diariamente de comer a Ias viudas.

Hubo, ademés, en las ciudades, diversas ins-
tituciones religiosas que procuraron mitigar a la
mujer la aureza de la existencia. Desde e1 si-
gio XIII sorprende observar Como, a1 crecer la
pobiacién de las ciuclades, aumenta el numero
de monasterios de religiosas. No dejé <1e in�uir
en el fenémeno la aparicién por entonces de las
érdenes mendicantes, sobre todo rie los domini-
cos y franciscanos, que mostraron tanta predi-
leccién por el pueblo y fundaron en medio del
pueblo sus establecimientos. A su sombra fue-
ron naciendo muchos conventos de monjas; pero
otras circunstancias contribuyen también 3. ex-
plicar este incremento.

En tiempos anteriores, desde la. época de los
carolingios, cuando aun no habia ciudades, exis-
tian para las esposas e hijas de Ios grandes te-
rratenientes y de los hombres libres, necesitadas
de asistencia, antiguos establecimientos, funda-
dos con el fin de proveer a las hijas de Ios no-
bles pobres. Las clases bajas, siervas, estaban
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encomendadas a1 cuidado del sefior. Después
aparecieron Ios mismos problemas en las ciuda-
des, y en ellas ofrecieron Ios nuevos monasterios
asistencia a Ias mujeres de la clase ciudadana
y del patriciado. Los motivos determinantes de
estas fundaciones fueron Varios: a las angustias
y preocupaciones visibles se unieron los senti-
mientos religiosos. En esos establecimientos en-
contraba el corazén apartado del mundo la tran-
quilidad espiritual, el estimuio religioso y la Vida
de cornunidad. Tampoco falté en ocasiones la
posibilidad de ejercitarse manualmenteg mas de
una vez, Ios productos elaborados en estos esta-
biecimientos entraron en concurrencia con los
fabricados en la ciudad.

No todas quisieron, sin embargo, profesar.
Para Ias rnujeres solas, acomodadas, asi donce-
Has como Viudas, la solucién mas adecuada fué
la adquisicién de una renta Vitalicia u otro con-
trato parecido, que se ha comparaclo muy justa-
mente con el seguro de Vida moderno. Otras
veces se reuniani en una Vida colectiva, de tipo
religioso, sin necesidad de sujetarse a las impo-
siciones de una regla, conservando mayor liber-
tad de movimientos y de ordinario bajo la direc-
cién de un fraile, generalmente de la orden de
los dominicos. Sabido es que algunas de estas
asociaciones tuvieron gran importancia en el des-
arrollo espiritual de la baja Edad Media, en 1a
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mistica y en la evolucién cie la lengua y literatu-
ra alemanas. Estas asociaciones tuvieron de or-
clinario corta Vida; se deshicieron, a menudo, des-
pués cle �orecer,  victimas clel lujo y cle la discor-
dia. Pero no dejaron cle surgir otras analogas en
el circulo de mujeres acomodaclas.

L03 beaterios.—Para la asistencia de las mu-
jeres pobres y abancionadas sirvieron, descle el
siglo XIII, en gran parte de Europa, los llamaclos
«béguinages» o loeaterios. Surgieron solare suelo
loelga, y en un principio por estimulos religiosos;
pero pronto se destacé su caracter social. Dii*un-
diéronse primero en el pais de industrializacién
mas temprana y de mas densa poblacién; y de él,
bajo diversos nomlnres, pasaron a la region re-
nana y después a distintos puelalos cle Europa.
Unas veces estuvieron estalalecidos en peque�os
palaellones; otras, en granjas enormes, cercadas,
que comprendian numerosas haloitaciones y talle-
res. El nurnero de las beguinas en algunas ciuda-
(les llegé a ser enorme; en el bajo Rin, en Franc-
fort, representaban un tanto por ciento conside-
rable de la poblacion. Debieron su origen a fun-
daciones piadosas, que les dotaron cle medics de
Vida. Pero después se a�aclieron  las ganancias
que las beguinas obtenian cie su traloajo, al que
se consagraron cliligentes estas mujeres de di-
versas clases sociales, rnuchachas solteras, viudas
sin hijos, hijas de familia, antiguas sirvientas,
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etcétera. Realizaban, sobre todo, trabajos de ropa
blanca, hilados y tejidos, y se dedicaron también
a asistir a 10s enfermos. Practicaban las obras de
misericordia cerca de Ias personas mas necesita-
das. Su regla fué muy poco rigorosa; disfrutaban
de cierta libertad para entrar y salir y hasta les fué
permitido casarse. Pagaron sin duda e1 tributo a
su época; a medida que fué perdiéndose e1 senti-
miento religioso, desaparecié también e1 idealis-
mo que habia contribuido a su �orecimiento.  No
hay que olvidar que se trataba en su mayoria de
mujeres incultas, de aspiraciones modestas. Su
nombre, al final de la Edad Media, fué empleado
con frecuencia en mal sentido. Sebastian Brant
describe en su Nave de 103 Iocos alas beguinas
de Estrasburgo como un pueblo de parésitos que
quisiera ver en Ios infiernos. Poco a poco fueron
desapareciendo de Alemania. En Bélgica se han
conservado algunas muestras de estos estab1eci-
mientos.

La ciudad medieval, dentro de sus medios, in-
tenté — asi lo creen los especialistas — resolver
Ios problemas referentes a la Vida de la mujer.
No consiguié suprimir sus penalidades y sus
miserias, cosa que ni el conocimiento ni la vo-
Iuntad pueden Iograr. «Si la ciudad medieval
Iibré del hambre siquiera a la mayoria de las
mujeres necesitadas, hizo bastante para su tie1_n-
po», piensa Hartwig, que se ha ocupado de la si-
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tuacién de la mujer en Lubeck. Y la conclusién
de Biicher es que, si comparan nuestras re1acio-
nes con las de la Edad Media, y la abundancia
de nuestros medics con la escasez de entonces, no
tenemos motivo alguno para sentirnos orgu11o-
sos. {Es acaso la existencia de nuestras obreras
mas grata que la de las esposas e hijas de los
maestros medievales, que ayudaban en el taller a
sus esposos y padres, o incluso de las tejedoras,
cuyo trabajo estaba regulado por la costumbre y
la ley? éPoseemos establecimientos que puedan
compararse en claridad y pureza de intencién
con Ios beaterios?

Ocupaciones de [as princesas. —— S610 unas
palabras diré sobre la actividad de las mujeres
que ocupaban Ios puestos mas elevadosz empera-
trices, reinas y princesas. No es siempre clara su
situacién juridica. De su elevada -preeminencia
politica dan iclea, junto a otros titulos que tuvie-
ron, los mas usuales de consors imperii, coimpe-
ratrix o mater regnoz-um. Hasta se ha hablado
de una eleccién formal de la reina alemana por
los grandes. Desde1uego,1a mujer de1 emperador
era coronada de la misma manera que su mari-
cio. Aparecen las princesas en todas Ias esferas
de la actividad politica. Nombran abades y aba-
desas, se ejercitan en la administracién de la
Iglesia y se interesan vivamente en sus reformas.
Tienen un puesto en los tribunales, convocan,
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otorgan investiduras, conclenan, dictan los docu-
mentos con prerrogativas judiciales. A ellas se
dirigen, con preferencia, para obtener su gracia
cerca del emperador, alemanes y extranjeros, el
clux dc Venecia y el arzobispo cle Maguncia.
Muchos altos clignatarios clebian a la proteccién
de la emperatriz el cargo que ocupalaan; para
muchos, solicita la reina gracia clel rey. No obs-
tante las duclas existentes, la intervencion de las
reinas en el otorgamiento de los diplomas cons-
tituye una muestra cle su actividad y de su in-
fluencia.

Es singular la funcién intercesora que ejer-
citan las princesas y reinas, funcién en la que
descubre Beyele, al �nal  de la Eclad Media, tanto
un correctivo contra la severiclad‘ cruel de las pe-
nas aflictivas, como un freno de la justicia crimi-
nal, y también un peligro de la seguridacl p1’1l)li-
ca. «Las s�plicas  de las nobles damas devotas no
podian desatenderse», y entre las mujeres ningu-
na poclia intervenir con mas eficacia que la es-
posa del soberano. Nadie ha estucliaclo con ma-
yor descon�anza  la in�uencia  politica de las rei-
nas cerca de sus mariclos como el rey Roberto cle
Napoles. Analizé todos los matrimonios de sus
parientes descle este punto de vista. En un escrito
largo y muy personal, dirigiclo al rey de Aragén,
acenttia el aforismo <le Esdras: «Nadie es‘ mas
fuerte que la reina». Manifestacioncs singulares
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de la peticién de gracia son el derecho de acoger-
se bajo e1 manto de la reina. Quien Io alcanzaba,
era absuelto. Muy popular Hegé a ser esta idea,
como, seg�n  Beyele, lo demuestra su acceso a1
campo de las representaciones religiosas y su re-
groduccién en las artes plasticas: la humanidad
aparece en los cuadros y esculturas de Ios tilti-
mos siglos de la Edad Media refugiada bajo e1
manto de la Virgen. «Y las abadesas imperiales
de los monasterios caroiingios de Lindau Hy Zu-
rich, gozaban del privilegio de Iibrar del hacha
del verdugo a1 condenado que encontrasen cami-
no del suplicio, y lograr para él la gracia.»

La mujer en Ia politica. —— Pero la mayor in-
�uencia  politica la ejercitaron Ias soberanas ale-
manas como regentes del Imperio. Desde Ios dias
de la esposa de Otén el Grande, la inte1igen-
te emperatriz Adelaida, se abrié camino Ia idea
de que la representacién en el trono no corres-
pondia a un principe del Imperio, sino a la es-
posa del soberano. Nadie contradice esta idea.
Y sin previa consulta a los principes, la reina
ocupaba la regencia como vicaria del reino. Los
principes fueron cerca de ella como sus conseje-
ros,1o mismo que con el rey. La regente despa-
chaba con los ministros, recibia a los represen-
tantes del extranjero y mandaba el ejército.

Y sobre esta pauta llenaron también su co-
metido al fallecer e1 soberano. iCrue1es dias para
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una mujer sensible! Y muchas reinas tuvieron
entonces la revelacion de la tragedia. Recordad
la madre de Enrique IV que, tan buena como
débil, sufrié, icon el peso de la responsabilidad y
los cuidados por la educacién de su hijo, torturas
sin cuento. Pocas tuvieron la clarividencia y la
energia de Do�a  Blanca de Castilla; pocas tam-
bién tuvieron hijos tan nobles como Luis IX.
Mas de una reina hubo de sentir el terrible dolor
de declarar una guerra 0 de hacer ejecutar algu-
na sentencia, cumpliendo asi el duro deber de su
cargo.

El ntimero de mujeres que destacaron como
soberanas durante la Edad Media no es reduci-
do. Las hubo buenas "y malas —— pienso en Eleo-
nora de Poitou —, como en todo tiempo. No
siempre estuvieron de acuerdo con la politica de
los reyes, como con ocasién de las grandes luchas
religiosas, aunque casi nunca, desde luego, com-
batieron directamente las medidas de sus mari-
dos. Pero cuando vemos, por ejemplo, la actitud
en la Curia romana de Constanza de Aragén,
después de muerto su esposo Pedro e1 Crrande; y
cémo ella, la hija de Manfredo, permanece en la
Curia por ser Clarisa, tenemos la sospecba de
que en Vida de su esposo no estaria conforme con
la conquista de Sicilia, llevada a cabo contra la
voluntad de la Iglesia. La participacién en la po-
litica de las mujeres que no pertenecian a las
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familias reinantes fué un hecho absolutamente
excepcional, y debido de ordinario a excitaciones
cle la Curia romana. Margarita Ebner, conocida
por su correspondencia con Enrique de N6rd1in-
gen en el siglo XIV, apoyé con calor a Luis e1 Ba-
varo. Pot Io demas, Ia aparicién de �guras  feme-
ninas, como la doncella de Orleans, fueron en la
Eclad Media, como ahora, hechos insélitos.
Gran solicitud desplegaron las princesas en
la administracién de la corte y de su patrimonio.
La mayor parte de Ias soberanas tuvieron asig-
nado un patrimonio especialmente suyo con el
personal de funcionarios adscritos a su adminis-
tracién, frente a los cuales tenian las mismas
atribuciones que el rey sobre los suyos. La can-
cilleria de Ias reinas de Aragon nos ha trasmiti-
do una serie de vol�menes  de diferentes épocas.
Es de pensar que el rey ruviese reconocida una
inspeccién sobre aquellos asuntos, pues mas de
una vez los reyes modi�caron  y simplificaron e1
personal de la casa de sus conyuges. Tan dife-
rentes menesteres no dejaron, sin duda, mucho
tiempo ociosas a las soberanas. Si durante este
ocio, aunque fuera corto, prefirieron los goces
literarios, las meditaciones religiosas 0 e1 recreo
de la sociedad, no nos 10 dicen casi nunca las
fuentes medievales. S610 mas tarde, a1 llegar e1
Renacimiento, adquirimos mejores informes.



VI

LAS MUJERES DEL RENACIMIENTO

Novecfad de [as referencias sobre la mujer. ——
Las transformaciones introducidas por el a<iveni-
miento de una nueva época repercuten en la Vida
de la mujer, aunque no siempre se perciban a
primera vista. Asi ocurrié con el Renacimiento
de Ios siglos XIV y XV. Mucho, casi todo, en la
Vida de la mujer, conserva en un principio ape-
nas modi�cada  su apariencia; y, sin embargo, por
otra parte, se observa algo nuevo. En el juicio y
estimacién de Las mujeres y de su carécter, no
sélo los teélogos delatan un criterio medieval. In-
cluso un humanista del temple de Salutati inter-
preta Ias raices del amor conyugal con arreglo a
Ias formas de la Edad Media. Francesco Barbaro
y Poggio dicen en sus escritos tantas cosas malas
de la mujer como pudiera haberlo hecho un lite-
rato del siglo xn. Sigue ensalzéndose e1 celibato;
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pero ya en su defensa se percibe algo nuevo. He
aqui un pasaje del humanista Pietro Paolo Ver-
gerio comunicando a su anciano padre, deseoso
(18 tener nietos, sus ideas sobre el matrimonio:
«Cluieres que tenga mujer; pero yo temo que la
mujer me tenga a mi. Semejante monstruo auto-
ritario, verdadero dragon doméstico, se quejara
siempre de que en la casa no le asista ning�n  de-
recho, si no gobierna a su antojo a1 esposo y a la
servidumbre». Pre�ere  seguir �el  a la ciencia.
Vislumbra una nueva motivacién de la Vida, ya
iniciaéla, por lo demas, en el ideario clel Petrarca.
Desde�a  Ias costumbres de sus antepasados. Y lo
mas interesante es que lo publica claramente.
Mucho cie lo que en las manifestaciones del
Renacimiento parece nuevo, se habia pensado
ya antes, sin duda; pero no se habia proclama-
do Iibremente hasta entonces, ni quiza en a1gu-
nos puntos se haya conservado. Pero no es esto
lo mas importante. Ante tocio hay que tener en
cuenta que durante Ios siglos de Iiteratura mar-
caclamente teolégica, no se habian podiclo descri-
bir los motivos determinantes y las manifestacio-
nes caracteristicas de la relacién entre los sexos, y
la Iiteratura profana incipiente no habia encon-
trado a�n  Ias expresiones adecuadas o no habia
osado emplearlas. Durante e1 Renacimiento, se
goza en poder ciecir Ias cosas con la mayor liber-
tad y no se pierde ocasién de hacerlo. Donde
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quiera se encuentra un rasgo, que Burckhard des-
cubre especialmente en las narraciones: aalgo que
en nuestra época llamariamos desvergiienza».
Junto a lo nuevo sc persigue en el Renacimiento
e1 hallazgo de formas de expresion poderosas
para encarnarlo; y hay que tener esto en cuenta
a1 emitir un juicio acertado sobre la época. A51’,
por ejemplo, cuando Petrarca dice que, en su
tiempo, se ha difundido la peste del aciulterio y
que es ahora de buen tono en todo joven distin-
guido el procurar seducir a una mujer, si no quie-
re ser menospreciado. De tales motivos, esto es,

,de la ambicién social, surge e1 afén de buscar

aventuras galantes. Sin duda hay aqui de todo:
verdadero y falso. Nueva es la repugnante seduc-
cién sin amor verdadero. En cambio, solo en sus
términos ce�idos  es nueva la expresién de Loren-
zo Vollaz «Si dos se quieren, éa quién Ie impor-
ta?» Lo mismo (la que la mujer tenga un marido
0 un amante. Algo asi sospecho haber Ieido ya
en Ios Carmina Burana.

Actitud dc Petrarca y de Boccaccio frente a Ia
mujer. — Por las razones antedichas se explica
que sobre la Vida amatoria del Renacimiento
haya tantos datos disponibles. Tan unidos como
los nombres de Dante y Beatriz estan los de Pe-
trarca y Laura. Este amor singular, tan admira-
do, asi como sus expresiones poéticas, no tiene,
en de�nitiva,  nada comun con los Cantos trova-
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dorescos de los sigios anteriores, sino es que am-
bos nacieron bajo el cielo de la Provenza. En la
antigiiedad — aunque no en la Edad Media an-
terior a1 Dante — se�alaban  ya Ias gentes a1
joven palido y transido de amor, cuya �gura  in-
teresante de enamorado era tema de Ias conver-
saciones en la ciudad, y admirado, sobre todo, por
innumerables mujeres. Un nuevo rasgo caracte-
ristico de este amor, y que desde entonces no ha
desaparecido de la 1iteratura’mun3.ia1, es la des-
esperada sentimentalidad que le -induce a sabo-
rear la muerte con nosta1gia,.sin apetecer cura-
cién alguna. Ese amor ha de ennoblecerse hasta
hacerse espiritual, incorpéreo, inalterable; dc otro
modo no hubiera podido Petrarca continuar sus
rimas, ni e1 p�blico  habria conservado interés por
su amor. Asi como el delicioso Valle de Vancluse
1e es Caro a1 poeta por haberlo él hecho famoso;
asi es para él inolvidable Laura, aunque otras
mujeres 1e hagan cautivo después, porque Ia can-
to en sus rimas y la hizo célebre. Es la cumbre
del subjetivismo. E1 «yo» y su fama Henaban e1
alma del Petrarca.

En una nueva esfera penetra Boccaccio, y no
por primera vez, con el Decamerén. Hay por lo
pronto reminiscencias perceptibles de Ovidio y
de la Novela de Ia rosa del siglo XIII, es decir, ins-
piraciones antiguas y medievales. Se trata de la
emancipacién de la carne, cuyas huellas son per-
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ceptibles en otros productos Iiterarios de la Edad
Media, pero que hasta entonces se habia presen-
tado con menos claridad y con menos crudeza, en
oposicién al ideal del uascetismo. Ahora esta
emancipacién de la carne llega a su pleno des-
arrollo en la obra de Valla De voluptate; se de-
clara que 10s goces sensuales constituyen e1 bien
supremo y la mujer retrocede a1 puesto que ocupé
en la antigiiedad: las mujeres deben ser patrimo-
nio colectivo; son encomiados de felices los pue-
bios de la antigiiedad que supieron encubrir la
inmoralidad con un manto religioso. Esta ultima
idea no la comparte Boccaccio, quien, por el con-
trario, de�ende  la igualdad de la mujer y del
hombre, viendo en la mujer e1 centro de la socie-
dad. E1 entendimiento de la mujer, tanto si es
culta como si es ignorante, simpatica o antipa-
tica, prudente o rastrera y astuta, puede equi-
pararse a1 del hombre, y en la concurrencia a
menudo vencerle. Su libelo Corbaccio no prueba
nada en contra de esta a�rmacién  nuestra. Es, en
realidad, un poema en que se venga, con furia
mortal, de una viuda con la que se habia insi-
nuado e1 poeta y que tuvo a bien burlarse san-
grientamente de su amor y adhesion.
Completamente nuevo es un género Iiterario
introducido por Boccaccio: la exposicién de vidas
femeninas. Cosa semejante no existié, ex profes-
so, en la Edad Media. Hubo, si, vidas de santas,
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de fsoberanas piadosas, anacoretas y monjas, de
vez en cuando de alguna madre de familia ejem-
plar, pero siempre redactadas con propésito reli-
gioso. Lo que ofrece Boccaccio en su obra De
claz-is mulieribus es otra cosa. Sus mujeres �us-
tres no son precisamente mujeres virtuosas. por
el contrario, prescindiendo de las mujeres bibli-
cas, se ocupa dc damas muy nombradas y conc-
cidas de la antigiiedad, en numero de 97: Semira-
mis, Lucrecia, Cleopatra, etc., a Ias que sélo
contrapone siete de la Edad Media, de Ias cuales
es la primera la legendaria papisa Juana, y la 1'11-
tima otra Juana también, Ia reina de Napoles.
Poco a poco va aumentando e1 numero, gracias a
10s continuadores del poeta, ciesde Felipe de Ber-
gamo a1 francés Brantéme. Los escritores de este
tipo quieren, con mas o menos empe�o,  probar Ia
Iegitimidad y aun la necesidad de la soberania de
la mujer. Otros escriben sobre la dignidad y el
prestigio del sexo femenino; pero la generalidad
de los elogios se acumulan sobre una personali-
dad determinada. Estas obras estan muy re1acio-
nadas entre si y ejercen su in�uencia,  sobre toclo,
por la masa. Demuestran que la mujer era el
punto céntrico en el pensamiento artistico y lite-
rario ciel Renacimiento.

La transformacién del arte entre e1 siglo XIII
y el xv parece radical, teniendo a la vista 10 po-

deroso y varonil de aquel arte primitivo, aun
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en la rigidez que imprime a las mismas �guras
femeninas. Ahora, en cambio, nos impresiona
vivamente Ia innumerable riqueza de rostros y
�guras  graciosos de rnuchachas y mujeres in-
olvidables. La fantasia <ie1os artistas realiza e1
ideal de la belleza femenina en tal forma que po-
dria hablarse de un rasgo femenil en el arte del
Renacimiento.

La ciencia misma Se ocupa ahora de la mujer;
se �losofa  sobre los ideales, sobre la cultura y
sobre la misién de la mujer en la Vida y en el
matrimonio. E1 humanista persigue ]a huella de
griegos y romanos; e1 epic�reo  se embriaga con
Ias �guras  horacianas; el estoico encuentra su
ideal en la mujer casera descrita por Jenofonte;
Leonardo Bruni quisiera hacer de cada noble
dama una Aspasia o una Safo, para que con bri-
Ho cenital presida los coloquios de 105 hombres
cultos.

E1 idea] de la mujer cristiana en el Renac1'-
miento. — E1 ideal de la mujer cristiana, si no
desaparece, pasa a un segundo término. A me-
nudo surge como patron consagrado en los Es-
pejos de principes 0 en obras parecidas; pero 1e
faltan los nuevos trazos impresionantes, cosa sor-
prendente si se piensa en que muchas mujeres in-
fluyentes trabajaron obstinadamente, de una ma-
nera directa o indirecta, para oponerse a1 triunfo
de las concepciones absolutamente mundanas de
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la eciucacién y de la cuitura. Cuando Antonio
Alberti murio, dejando a su esposa Bartolomea
con tres hijas y un hijo, la viuda solicité apoyo
del dominico Juan Dominici, preguntando a su
gran experiencia pedagégica Como podria dar a
los ni�os  una pura educacién cristiana. Domini-
ci, en el tratado que le envié, estudia problemas
aun para nosotros vitalesz acertado conocimiento
de lo que en el hombre dormita, formacién ar-
ménica de la personalidad individual, importan-
cia del trato social en la formacién del carécter,
problemas de coeducacion, etc. De fuente cierta
sabemos que la poderosa Lucrecia Tornabuoni,
Ia esposa de Piero de Médicis, tuvo muy presente
la importancia del elemento religioso en la edu-
cacién de sus hijos. Por el mismo tiempo exhor-
taba e1 honorable Vespasiano da Bistieci en su
obra a Ias �orentinas,  para que educasen a sus
hijas en una Vida grata a Dios y no pusieran en
sus manos ning�n  libro equivoco, sino que ins-
pirasen la seriedad de su existencia en las vidas
de los santos y libros de historia. Viltorino da
Feltre puede citarse como el verdadero pedagogo
cristiano-seglar del siglo xv, que se ocupé activa-
mente de la cultura femenina—Ceci1ia Gonzaga
fué su discipula —. A1 comienzo del XVI surge un
gran educador dc mujeres, cristiano también y de
elevada personalidad, e1 humanista espafiol resi-
dente en Brujas, Luis Vives. Su Iibro De institu-
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tione feminae cliristianae, universalmente tradiu-v
cido, ofrece 'a1'1n hoy sobre la educacién corporal,
intelectual, moral y préctica de las jévenes, ense-
�anzas  Litiles.

Un nuevo tipo de mujer. — Con todo, predo-
minan en la literatura del Renacimiento 10s
ideales mundanos, de Ios que se habla con pre-
ferencia. La personalidad acabada y completa,
arrnénica en todos sentidos, que ha de aspirar a
formarse “coda mujer de calidad, apenas concuer-
da con el ideal de la Edad Media. E1 tipo de la
mujer sefiorial es una creacién renacentista: son
mujeres con espiritu y énimo masculine, que en
caso de necesidad saben gobernar e1 Estacio, que
normalmente tienen correspondencia con princi-
pes, hombres de Estado, frailes y monjas, que
encumbran la grandeza y brillo de su casa,
como la citada Lucrecia Tornabuoni, y que salen
a1 campo de batalla, vigilan a sus soidados, de-
�enden  valerosas Ias fortalezas y toman vengan-
za sangrienta de sus enemigos. Todas, Catalina
Sforza, Isabel de Napoles, Margarita Fortebrac-
cio ostentan Ia mencién honori�ca  de «Virago» o
amazona. No obstante su parecido mistico en el
campo de batalla y en los Iitigios diplométicos,
cree J. Burkhardt que acaso a todas ellas es posi-
ble encontrarlas una �sonomia  propia. Consti-
tuyen todas Ia fama de la Italia de entonces, y no
tienen apenas parecido con el ideal de la mujer
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cristiana anterior, ni con el (16 la mujer moder-
na. Asi lo expone con claridad casi espantosa
F. V. Bezolcl en su retrato de Isabel de Este-
Gonzaga. Nuevas publicaciones nos permiten
asomarnos a la Vida espiritual de esta mujer «do-
tada por la naturaleza casi con exceso, y cuya
extraordinaria personalidad, cuya fama inmacu-
lada, en la peligrosa sociedad italiana de su tiem-
po, se consideré casi inviolable». icuéntas impu-
rezas esta «virtuosa» mujer hubo cleleer y oir en
sus relaciones con sus intimos! Paso por alto a
Lucrecia Borgia.

E1 Cardenal Préspero Colonna describe en
cierta ocasién a su tia, la excelsa Vittoria, la
manera cémo la juventud italiana distinguida se
representaba el ideal de la mujer. Comienza con
la situacién en Ios siglos anteriores, y su reper-
torio de hostilidacl a la mujer 1e procura mate-
rial abundante. La mujer, seg�n  ésto, es un ser
absolutamente imperfecto, una creacién de se-
gunda clase, incapaz para el desempefio de cargo
alguno y sélo propicia a las indiscreciones. éNo
dicen la Biblia y Platén, unanimes, que el hom-
bre es el prototipo de la creacién? Pasa después e1
cardenal a ocuparse de la otra concepcién. Enu-
mera Ias �guras  de mujeres clasicas que habian
dominado al mundo. Describe a Ias belicosas
amazonas; cuenta que en el canje de prisioneros
se daban por cada mujer balear tres 0 cuatro
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hombres; recuerda a las mujeres celtas que actua-
ban de diplomaticos. E1 Cardenal se muestra
después’ partidario incondicional de todos los de-
rechos femeninos; cree a la mujer capaz de des-
empe�ar  todos los cargos, incluso de realizar Ios
mas dificiles ejercicios corporales y Ias danzas
guerreras. En algunos momentos, transitoria-
mente, 1e asaltan reservas morales. Pero pronto
reacciona contra e�as.  éQué haria e1 varén aban-
donado a si mismo? E1 Cardenal vislumbra un
ideal de mujer fuerte, segura de si misma, enér-
gica, que evita igualmente 10s peque�os  embustes
y Ias groseras violencias; en una palabra, su re-
verenciada tia, Vittoria Colonna. Vittoria,_a pe-
sar de algunas analogias, no es, sin embargo,
una de aquellas «viragos» antes descritas. Dama
verdaderamente elevada e in�uyente  en la alta
sociedad de su tiernpo, fué, sin embargo, de una
humildad y de una devocién infantiles.

La mujer en Ia sociedad renacentista. — Estas
nuevas relaciones entre Ios sexos y el nuevo idea-
rio que denotan, se observan a cada paso en la
nueva sociedad renacentista que surge en Italia y
poco a poco trasciende al otro lado de Ios Alpes.
En Alemania, la polémica literaria sobre la mu-
jer se desarrolla después con calma y sin conse-
cuencias. La mujer, y especialmente Ia alemana,
con sus defectos y calidades, fué estudiada, sobre
todo, por Erasmo en sus Colloquia fam1'I1'ar1'a..
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E1 juicio de�nitivo  en él, como en las obras a que
dié lugar, es vacilante. S610 Agrippa von Net-
tesheim fué un panegirista incondicional de la
mujer. Aqui, en el Norte, Vivian los principes y
nobles todavia aislados en castillos inaccesibles
y consumian su tiempo en la Iucha y en insacia-
Hes festines, en los que las distinguidas damas
con harta frecuencia participaban.A1guna cr6ni-
ca cuenta cémo transcurria su Vida en el Sur de
Alemania, en festines, bebienclo sin tasa. Precisa-
mente en este siglo caracterizé a 10s circulos ale-
manes mas distinguidos e1 reproche de la a�cién  a
la bebida, que antes habia recaido sobre los fran-
ceses. Sus tipos son familiares: Otton Enrique,
conde palatino en Rheine; Juan cle Schweini-
Chen, e1 Rodensteiner. También los circulos bur-
gueses tuvieron sus festividades, a menudo con
versos insipidos; pero �e  ordinario Ias mujeres
no concurrian a ellas.

Muy al contrario, en los paises del Sur. Alli
hubo una sociabilidad, por decirlo asi, de forma
cienti�ca;  e1 talento y la cultura eran titulos para
participar en ella, y en su seno se discutian seria-
mente los mas altos problernas. Pero también
existia Ia sociabilidad de recreo; en ella la mujer
llevaba la voz cantante. Es conocida Ia monar-
quia de Pampinea, de Boccaccio, en Ias estancias
campestres. Burckhardt ha reproducido con gran
atractivo la descripcién por Firenzuola de unas
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fiestas con una reina tie la sociedad. Los paseos
alfresco de la ma�ana  y Ias reuniones a1 atarc1e-
cer alternan con Ias delicias de la mesa, e1 baile y
los animados coloquios. Mucho dilettantismo sin
duda, pero también espiritu �no  y poético. En un
Iibrito dedicado a Lucrecia Borgia cuenta Bembo
cémo, después de festejar una boda, se congregan
Ios invitados en el parque y alternan Ios clialogos
con Ios cantos amorosos. Buen ntimero cle cortes
brillan por la marcada personalidad de sus prin-
cipes y princesas; asi conocemos la de Urbino por
E] Cortesano del farnoso conde Castiglione y el
manual del buen tono, Codex, de toda estética.
Conocemos también una serie de damas que pa-
saban por ser excelsas conversadoras. Margarita
cie Navarra reinaba en todas las‘ sociedades por
su destreza en las narraciones e improvisaciones.

Nuevos medias de Ia cultura de la mujer. —
écuéles son Ios nuevos medios de cultura de la
mujer en el Renacimiento? Primero los libros.
En Ias casas distinguidas habia una peque�a  bi-
blioteca y el proposito de aumentarla y comple-
tarla. Varias clamas principescas pueden citarse
como amigas de los Iibrosg asi Ias de Gonzaga y
Saboya, Ias de Habsburgo y las reinas de Ara-
gén; estas �ltimas  precisamente encuentran ma-
tices amables en sus cartas cuando se trata de la
compra de libros. Pronto se aplica a los libros
también e1 afén <1e Iujo. Se buscan delicadas en-
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cuadernaciones y hermosas miniaturas. No fal-
taron burlones que criticaron este celo coleccio-
nista de la mujer. S. Brant, en su Nave de I05 10-
cos, dice que estas mujeres quisieran cargar con
tocio el munclo y su saber. Los gustos fueron di-
versos y cambiaron como la moda: eran preferi-
dos los libros de historia, los manuales de medi-
cina —- cosa comprensible, dada la gran escasez
cle médicos —, los libros en los que se poclia ob-
tener rapiciamente una cultura general, como El
Cortesano, e igualmente los padres de la Iglesia
que los clésicos. Ya Virgilio, antes divinizaclo,
no es tan leiclo. Sin clesaparecer del todo, se ve
pospuesto a Ovidio, mas sensual, mas frivolo.
Pero, sobre tocio, es preferida la novela. El Rena-
cimiento, sabido es, fué la cuna de la novela mo-
derna. La Fiammetta, de Boccaccio, pasa por ser
la primera; descle un punto cle vista artistico y
psicolégico es insuperalale. Los temas proceden
de la antigiiedacl — Helena, la destruccién de
Troya, Alejandro Magno —, de la Eélad Media
— Lanzarote, Parsifal —, 0 de cualquier suceso
histéricoz Grodofreclo de Bouillon, la conquista
de Jerusalem. Estos temas pasan incesantemente
de uno a otro pais y cie uno a otro idioma. Pre-
cisamente en el Sur de Alemania tralnajaron en
estas traducciones el médico Steinhével, un maes-
tro cle escuela, Niklas von Wyle y un patricio dc
Breisach, Antonio von Pforr, por indicacién de
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Ia condesa palatina Mechtilda, y fueron asi Ios
padres de la prosa alemana. Como en todo tiem-
po, se cotizaron muy alto Ias historias de amor
conmovedoras. Dante muestra hasta qué punto
conmovian a los enamorados, y Poggio cuenta
una escena emocionante de una milanesa, a la
que de ordinario se creia insensible.

A1 pasar la vista sobre las Iecturas de la mu-
jer en el Renacimiento, sorprende Ia extraordina-
ria libertad de eleccion. Sabemos que el Decame-
rén fué lectura predilecta de damas distingui-
das. Sabemos también que en amplios circulos
femeninos se gustaba, de las farsas populares y
chascarrillos equivocos, que dejaban amplio mar-
gen a la ambig�edad.  Sabemos que muchas mu-
jeres descendieron atin mas bajo. Burckhardt ha
dado una explicacién del hecho, que no siempre
satisface. Es desde luego importante e1 hecho de
que Ias muchachas no formaran de ordinario
parte de la sociedad en que se leian estos Iibros;
pero aun para las mujeres maduras supone la
Iectura solitaria de ellos una libertad desbordan-
te. Y cuando el distinguido Cortesano ense�a  la
conducta que las damas deben seguir a1 escuchar
105 pasajes de fuerte condimento, esto no parece
que pueda interpretarse en el sentido de una de-
licada sensibilidad.

Por otro instrumento de cultura se interesé
también la mujer renacentista, a saber: por la
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m�sica.  Nada caracteriza tanto esta época como
la pasién popular por los mlisicos, poetas y jugla-
res. Piénsese en la representacién del cielo en el
arte; seg�n  Fiesole y Bellini, en el cielo se toca y
se canta. Una mujer no puecle privarse de ejerci-
tar su in�uencia  sobre el hombre, sirviénclose de
este medio tan aclecuaclo, dice el libro de El Cor-
tesano. A la m�sica  declicaron las muchachas la
mayor parte cle su tiempo. Muchas princesas fran-
cesas tuvieron su orquesta propia y algunas se
hicieron retratar rodeadas de instrumentos musi-
cales. En cambio, una forma moclerna de cultura,
el teatro, faltaba entonces casi en absoluto. Mu-
Chas gentes tenian a�n  como �nico  espectaculo
los misterios cle la Edad Media, creaciones ins-
piradas, con frecuencia, en escenas de la pasién.
Sin duda, el Renacimiento inicié el teatro mo-
derno. Se representan comedias lascivas, siguien-
do los molcles de los antiguos, sobre todo de
Plauto. Conocidas son las creaciones equivocas
éel Carclenal Bilobiena y la parte que tomé la
Curia en una representacién. Pero en toclo caso,
por enfonces solo una peque�a  fraccién del mun-
do femenino recibié impresiones procedentes (161
teatro; no tomalaan parte las mujeres en las re-
presentaciones. Como en los tiempos clasicos, los
pocos papeles de mujer que salian eran repre-
sentados por hombres.

Resultados. — Pot lo que se re�ere  a los re-
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sultados cle la nueva cultura y a la posicién de la
mujer en el Renacimiento, vemos, por lo pronto,
que, sin contar las religiosas y las pocas mujeres
escogitias, como las habia en la Vida medieval,
hay ahora una gran canticlad de mujeres cultas
y muchas de ellas ilustradas y doctas, por 10 me-
nos en los paises latinos. No seria posible enu-
merarlas toclas. Basta tener presente que el latin
halalado y escrito era cosa corriente para una se-
rie de hijas de principes y de burgueses; y mu-
chas cle ellas podian competir con los hombres y
aun con los sabios en su manejo. Hay casos ais-
lados cle mujeres tan enamoradas cie la ciencia
como Isotta Nogarola, amiga del humanista
Guarino, que renuncié al matrimonio para po-
tier consagrarse a los estudios. Particularmente
en Espa�a  brillaron algunas damas de la alta
aristocracia en la ciencia, ya como poliglotas, ya
como maestras de retérica. También en las artes
plasticas se ejercitaron algunas, con mayor 0 me-
nor fortuna.

Con mas relieve que antes se percibe el in-
�ujo  intelectual y moral de la mujer renacentista
sobre los hombres que giraban en torno suyo. La
in�uencia  de Vittoria Colonna se percibe hasta
en los mas elevados circulos eclesiasticos; inclu-
so un coloso clel espiritu como Miguel Angel se
postra ante su elevacién ideal y aprende de ella.
Durante una generacién se perciben en la vida
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espiritual de Italia los frutos que fecunda esta
mujer. Damas de gran cultura, sobre todo prin-
cesas, Como Beatriz de Este, en Milan; Lucrecia
Borgia, en Ferrara, y, especialmente, Isabel Este-
Gonzaga, gustaban de atraer a su circulo las ce-
iebridades Iiterarias, in�uyendo  de este modo en
sus creaciones. De esto a la actuacién de la mujer
misma como aurora, no hay mas que un paso.
Esta paso se dié al menos en Italia, y en cierto
mocio en Francia. La poética italiana -es unpro-
ducto de este tiempo. Hasta entonces la mujer en
los paises del Sur habia permanecido ausente de
la Iiteratura, y ahora, en cambio — prescindiendo
de la singular actividad, tan dificil, de apreciar1i-
terariamente de Santa Catalina de Siena y Cata-
lina de Génova — aparecen producciones poéticas
de inspiracién profana y" espiritu casi masculine.
Una mujer narra por entonces con realismo im-
presionante la propia historia de su Vida con
mas cletalle del que conviene a1 decoro femenino.
Pero Ia mas importante, en todos sentidos, es la
obra de esa rnaestra en resignacién llamada Vit-
toria Colonna. A�rman  Ios especialistas que al-
gunos de sus trabajos pertenecen a 10s contados
productos del Renacimiento literario que tienen
asegurada la inmortalidad.
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