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SUMARIO

En esta ïnvestigaciôn son objeto de estudio dos comedias de Lope de Vega,

publicadas en 1617: La prueba de los ingenios y La doncella Teodor. Se enmarcan en el

contexto histérico y literario de la enconada polémica en torno a la mujer que enfrenta la

idealizacién y la glorificacién femenina con la misoginia medieval.

El objetivo de esta tesina consiste en destacar la postura de Lope con respecto a

la debatida controversia sobre la cuestién femenina, mediante el anlisis de los dos

personajes femeninos protagonistas. Pretendemos demostrar que Lope elabora un

discurso feminista ante la problemàtica social y educativa femenina en la medida en que

prevalece una imagen positiva de la mujer.

En primer lugar, hacemos hincapié en la recopilacién de los estudios crfticos

sobre nuestro tema, b que nos permite exponer y justificar la problemâtica y la hipôtesis

de nuestra tesina. Luego proponemos una descripciôn de las obras estudiadas. En el

segundo capftulo, situamos a la mujer espafiola en cl contexto social barroco. Aludimos

a la polémica feminista, b que permite aquilatar su papel y su importancia en la

sociedad. La singularidad de las piezas estudiadas estriba en la presencia de escenas de

debate. Dedicamos de hecho la tercera parte al am’jlisis de su temltica y de su estructura,

con el fin de apreciar la representaciôn de la mujer. Finalmente, en el cuarto capftulo,

analizamos la posicién bopesca respecto a la percepcién femenina.

Nuestras conclusiones confirman la hipétesis planteada, segùn la cual Lope

demuestra en las dos obras estudiadas su postura feminista hacïa la visiôn de la mujer.
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RÉSUMÉ

Deux comédies de Lope de Vega, publiées en 1617 —La prtteba de Ïos ingenios

y La cloncetia Teodor— sont l’objet de notre étude. Elles s’insèrent dans le contexte

historique et littéraire de la polémique sur la femme, très vive à cette époque, qui oppose

l’idéalisation et la glorification féminine à la misogynie médiévale.

L’objectif de ce mémoire consiste à déterminer la position de Lope face à la

controverse sur la question féminine, à travers l’analyse des deux personnages féminins

protagonistes. Nous prétendons démontrer que le dramaturge élabore un discours

féministe sur la problématique sociale et éducative féminine, dans la mesure où prévaut

une image positive de la femme dans les deux pièces.

Tout d’abord, la compilation des études critiques sur notre thème nous permet

d’exposer et de justifier la problématique et l’hypothèse de notre mémoire. Par la suite,

nous proposons une description des oeuvres étudiées. Dans le second chapitre, nous

situons la femme espagnole dans le contexte social baroque; ainsi faisons-nous allusion

à la polémique féministe, ce qui permet d’estimer le rôle et l’importance de la femme

dans la société. La singularité des pièces étudiées tient à la présence de scènes de débat.

Nous dédions de ce fait la troisième partie du travail à l’analyse de leur thématique et de

leur structure, dans le but d’apprécier la représentation féminine qui y est faite.

Finalement, dans le quatrième chapitre, nous analysons la position de l’auteur face à la

perception de la femme.

Nos conclusions confirment l’hypothèse posée, selon laquelle Lope démontre une

position féministe dans les deux oeuvres étudiées.



MOTS CLÉS:
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SUMMARY

Lope de Vega’s two comedies—La prueba de tos ingenios and La doncella

Teodor— published in 1617, are the object of our study. They lie within the historical

and literary context of the polemic about women, very strong at the time, which opposed

female idealization and medieval misogyny.

This thesis aims at emphasizing Lopes stance on the controversy about the

feminist issue through the analysis of the two female protagonist characters. The thesis

intends to demonstrate that the playwright claborates a feminist discourse on the

female’s educative and social problematic, insofar as a positive image of women prevails

in both comedies.

First, the compilation of critical works dealing with our subject allows us to

expound and justify the problematic and the hypothesis of our thesis. Then we describe

each work within our corpus. li the second chapter, we place the Spanish woman in the

social context of the Golden Age; we refer to the feminist polemic, with the aim of

estimating women’s role and importance in society. The debate scenes are among the

most significant characteristics of the plays. Therefore, in the third chapter, we analyze

their themes and structure, in order to appraise their portrayal of women. Finally, in the

fourth chapter, we study Lopes position on the female perception.

The conclusions of our thesis confirm the stated hypothesis, that Lope

demonstrates a pro-feminist position in the two comedies of our corpus.
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CAPÎTULO I

PRESENTACIÔN

1.1. INTRODUCCIÔN’

A partir del siglo XV, en toda Europa, o por b menos en Italia, Francia y Espafia,

surge un vivo debate entre hombres y mujeres. Dicho debate se anuda de ta! manera que

al final del siglo XVI y a principios del XVII se hablani de la “querella de las mujeres”2

o de la guerra de los sexos. Entre la Edad Media y el Siglo de Oro, en Espafia la cuestién

de las mujeres està siempre a la orden dcl dfa. El tema circula con abundancia y en él se

puede entrever la huella de un encamizado conflicto en cl que se cuestiona y se pone en

tela de juicio la “naturaleza” misteriosa de la mujer. En general, en los textos se tilda a

la mujer de maliciosa, imperfecta, hecha de exceso y de espfritu demonfaco, mortffera y

taimada. Asf, los detractores del sexo femenino se complacen en describirla

negativamente. En este debate se enfrenta la idealizacién femenina con la misoginia que

viene de la Edad Media, de la visién neoplaténica y de! humanismo cristiano.

Los escritores, moralistas, médicos y clérigos, entre otros, cogen la pluma para vituperar

o defender al sexo femenino; todos discuten acerca de la mujer. De esta polémica

en torno a la razén de ser de las mujeres, nacen dos tendencias opuestas. Notamos en

La idea de esta tesina de maestrfa surgié a rafz dcl seminario ESP 6080 titulado La representaciôn dcl
espacio en el teatro de Lope de Vega. La Novena Pctrte de Comedias (1617)”, dictado en la Universidad
de Montreal pot cl profesor Javier Rubiera en cl invierno de 2002.
2 Véase cl artfculo de Nicole Bonvalet titulado “«The compleat woman». ou l’affirmation de la dignité
féminine” en cl cual explica que la querella de las mujeres “C’est le nom qu’Abel Lefranc donna un jour à
la controverse qui avait agité théologiens, philosophes moraux, médecins et juristes, du Moyen Age à la
Renaissance” (52). Bonvalet se re%ere al capitulo titulado «Le Tiers-Livre de Pantagruel et la querelle des
femmes» sacado de la obra Rabe/ais de Abcl Lefranc.
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efecto una polarizacién de opiniones: hay los detractores que siguen viendo en

la mujer un ser inferior, malicioso, imperfecto e incapaz de cualquier razonamiento, que

la consideran desde un punto de vista materialista y que la culpan de ser la causa del

pecado y de la perdiciôn de los hombres, y los defensores que se empefian en alabarla

a toda costa. Éstos yen en ella una expresién de la perfecciôn y la consideran como un

elemento ennoblecedor de la vida dcl hombre. P. W. Bomli se refiere de manera clara a

estas dos actitudes: “une opposition nette entre ceux qui continuent à voir la femme

comme liée au foyer et ceux qui, vouant au sexe féminin un véritable culte, l’élèvent

jusqu’aux nues. Une polémique aigre divisera les deux partis dans ce siècle [Siglo de

Oro] et dans le suivant” (1950, 156). En este enconado conflicto los hombres son los que

atacan a las mujeres, pero también son los que la defienden con ardor.

En cuanto a la percepcién que se tiene de la mujer en la sociedad espafiola

del Siglo de Oro, se la presenta desde varias perspectivas que varfan de b serio hasta

b gracioso, de la exaltacién a la misoginia. En Espafia, de acuerdo con las corrientes pro

feministas y miséginas, se ha encerrado a la mujer en dos patrones rfgidos, cl idealizador

y el satfrico. Por tanto, la mujer esti sujeta a la adoraciôn o a la ridiculizacién. frente a

esta doble corriente en pro y en contra de la razôn de ser de las mujeres, la mayor parte

de las obras teatrales suelen confirmar la norma femenina convencional, relegando a la

mujer al Éimbito doméstico. La opïnién piiblica no acepta que la mujer desempefie un

papel fuera de los lfmites dcl hogar y de los deberes propios del matrimonio.

Esta consideracién refleja la visién tradicional patriarcal dcl papel social de la mujer.

Por consiguiente, se separa la esfera doméstica —definida por la casa y la familia, esfera

restringida donde la mujer ejerce sus funciones sociales como hija, esposa y madre— y
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la vida pi5blica, donde ef hombre, como sujeto autônomo, domina cl sistema patriarcal.

Las mujeres estân condenadas al silencïo y a la reclusiôn y sometidas a la autoridad

masculina. La mujer nunca es vista corno un ser con individualidad propia independiente

dcl hombre. La iinica razén de vida de la mujer es la de madre y esposa. En este

contexto, no se valora el acceso a la educacién para las mujeres. Por b tanto, mientras

que la educacién del varôn se orienta hacia e! desempeflo de las funciones ptlblicas, la de

la mujer se limita al terreno de b privado, de b doméstico. La poca educaciôn que se

promueve tiende a formar fundamentalmente buenas madres y buenas esposas cristianas.

Teresa Ferrer Vails b subraya muy bien: ‘E! bagaje del saber que se exigfa de la mujer

[...] era de carcter eminentemente pnictico, orientado aï cuidado dc los hijos y la casa,

y cimentado en la obediencia al marido [...]. Por eso la mujer era educada para

el silencio y el recogimiento” (2001, 39-40).

En este contexto social y literario marcado por la polémica en torno a la razén de

ser de las mujeres, Lope de Vega escribe las dos comedias La prueba de Ïos ingenios y

La doizceÏÏa Teodor. Nuestro propôsito es situar a Lope frente a su época mediante cl

anilisis del terna de la mujer. A través de este trabajo, queremos proponer una reflexién

sobre los dos personajes femeninos protagonistas de las piezas anteriormente citadas,

Florela y Teodor. El presente estudio se divide en cuatro partes principales. F1 primer

capftulo ests orientado hacia temas de fndole general; en él presentamos nuestro

proyecto haciendo hincapié en el estado de la cuestién en cl que recopilamos los

estudios crfticos que se han realizado, hasta hoy, sobre la postura de Lope hacia la

percepcién de la mujer. Este primer apartado nos permitir exponer y justificar la

problemtica y la hipétesis de nuestra tesina. Luego proponemos una presentacién y una

descripciôn de las dos obras seleccionadas. En el segundo capftubo, nos detendremos en
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una exposiciôn sornera de! contexto histérico que precede e! Siglo de Oro, es decir, el fin

de la Edad Media y cl Renacimiento, b que nos permitir enmarcar el contexto del que

forma parte nuestro corpus. Asf, aludiremos a fa polémica ferninista y antifeminista

sobre e! pape! y la consideracién de !a mujer en la sociedad de! Siglo de Oro espafiol.

Utilizando como base de reflexién artfculos especializados3, en cl tercer capftulo,

ana!izaremos con detenimiento cl tercer acto de las dos piezas dcl corpus, con e! fin de

estudiar las escenas de debate en las que la mujer se enfrenta a hombres en una prueba

de argumentos. Finalmente, el cuarto capftulo ofrece un anllisis de la posiciôn de Lope

respecto a la consideracién de la mujer. Nuestro objetivo es poner de manifiesto la

percepciôn lopesca sobre !a relacién de la mujer con su ro! social y con su emancipacién

a través de la educaciôn. Trataremos dc poner de relieve cu5J es la postura de Lope

en esta farnosa polémica sobre la inferioridad de la mujer. Queremos apreciar la posici6n

dcl dramaturgo frente a la mujer que se muestra o que se deja percibir en su obra

dramtica a través dcl anàlisis de las cornedias: La prueba de los ingenios y La doncella

Teodor.

Véanse los artfculos de Thomas E. Case “Parody, gender and dress in Lope’s La doncella Teodor”:
Victor Dixon ‘Lope de Vega y la educaciôn de la mujer”; Daniel Heiple Profeminist Reactions 10

Huartes Misogyny in Lope de Vega’s La prueba de los ingenios and Maria de Zayas’s Novelas amorosas y

ejeniplares”; Sharon D. Voros Tope de Vegas La prueba de los ingenios and the ferninist dehate”.



1.2. ESTADO DE LA CUESTIÔN

Numerosos estudios revelan la atencién dedicada a la producciôn dram1tica de

Lope de Vega, pero si nos cefiimos a la bibliograffa relativa a la Novena Parte de

Comectias notamos un desinters màs o menos generalizado. En efecto, la atenciôn

crftica que han recibido las doce piezas de este corpus ha sido muy escasa si la

comparamos con la que se ha centrado en obras ms conocidas de Lope como

Fuenteovejuna o Et cabaltero de OÏmedo, por citar algunas. El escaso interés que han

suscitado las obras de la Parte IX se ha limitado sobre todo a Los metindres de Betisa,

La nifla de plata y La dama boba, comedia esta dltima de la que existen varias ediciones

anotadas como las de Rudolph Schevill, Vicente Zamora o Diego Marfn. La crftica

contempormnea màs reciente, es decir, de los afios 1990 y 2000, ha dedicado una

atenciôn mfnima pero valida a las dos piezas de nuestro corpus4 y posteriormente nos

referiremos a estos estudios.

Existen boy varios trabajos que tratan de investigar cl feminismo en la Comedia

dcl Siglo de Oro5. A partir de una investigacién bibliogr5.fica, si nos concentramos en el

tema dcl feminismo en la obra dramitica de Lope nos enfrentamos con una polarizaciôn

de opiniones. En efecto, algunos investigadores, entre ellos Victor Dixon o Gonzalez de

Ameza, afirman que la postura de Lope ante la problemtica de la mujer era muy

positiva y dejaba ver su rotundo feminismo. Sin embargo, otros ponen en tela de juicio,

con vigorosidad, estas conclusiones. Podemos citar, entre otros, a Melveena Mckendrick

Véanse los artfculos de Thomas E. Case “Parody, gender and dress in Lopes La doncetta Teodor”;
Victor Dixon “Lope de Vega y la educacién de la mujer”; Daniel Heiple “Profeminisi Reactions to
Huartes Misogyny in Lope de Vegas La prueba de tos ingenios and Maria de Zayas’s Novelas tniorosas y
ejemplares”; Sharon D. Voros Lope de Vegas La prueba de los ingenios and the feminist debate”.

Véanse los estudios de Barbara Matulka “The feminist theme in the drama of the Siglo de Oro”;
Melveena Mckendrick Woinan and sociely in the Spanish draina of the Golden Age; Frederick A. De
Armas The invisible mistress. Aspects ofJeininism ctndfantasv in die Golden Age.
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y José Marfa Dfez Borque, dos grandes especialistas, para los que la actitud de Lope ante

la mujer y su educacién era negativa.

La revisién de los trabajos crfticos6 ms importantes sobre el dramaturgo

Lope de Vega y su percepcién de la mujer nos permite establecer una sfntesis de las

diferentes maneras de cémo ha sido estudiado et feminismo o la misoginia de Lope.

Como hemos visto, a pesar de la gran variedad de cuestiones y temas tratados en esos

trabajos, pocos hasta hoy han mostrado un interés especifico por e! estudio de las dos

obras de nuestro corpus. Es cierto que presentan una gran utilidad, mas sôlo se acercan a

nuestra prob1em1tica de manera muy parcial. A través de la investigaciôn bibliogrâfica

que proponemos en este proyecto nos damos cuenta de que algunos estudiosos se limitan

al anlisis de unas pocas obras y sacan conclusiones rotundas. Otras veces, aluden a

unos comentarios aislados de personajes secundarios en una pieza y sacan conclusiones

generales sobre e! tono y el punto de vista ideolégico del autor. En nuestra investigacién

intentaremos no caer en la trampa de generalizar nuestras conclusiones a toda la

producciôn dramàtica de Lope de Vega. lai como b propone nuestro tftulo, nos

interesamos exciusivamente en el estudio de La prueba de tos ingenios y

La doncella Teodor.

6 Para un estudio ms detallado de los trabajos que hcmos consultado a b largo de todo cl proceso de
investigacién y, particularmente, de los textos y autores a los que hacemos referencia en esta parte,
remitimos al bector al apéndice dedicado a la bibliogralïa cornentada.
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1.3. PROBLEMÂTICA - HIPÔTESIS

A través de nuestra investigaciôn bibliogrfica podemos darnos cuenta de la

polarizacién de opiniones de los estudios y de la multipficidad de sus acercamientos

al tema que nos interesa. Una de nuestras observaciones, que creemos significativa,

es que notamos que, a veces, ciertos investigadores especulan sobre conclusiones

generales que no ilegan a justificar y demostrar con los ejemplos que proponen en su

argumentaciôn. Asf queremos plantear la problemtica de nuestro proyecto basindonos

en este conflicto de dos tendencias con respecto a la postura de Lope de Vega ante

la cuestién femenina y ante la del acceso de las mujeres a la educacién.

Como veremos con ms detenimiento en la parte dedicada al estudio de la

metodologfa y de las etapas de nuestro proyecto, queremos llevar a cabo un anlisïs

detallado de cada personaje femenino protagonista en cada obra del corpus

e interesarnos particularmente en la escena del debate, por razones que explicaremos

posteriormente. En esta escena clave, la mujer se defiende delante dc un tribunal

compuesto, en su mayorfa, por hombres. Nuestro objetivo principal es poner de

manifiesto la percepciôn que tiene Lope de Vega sobre la relacién de la mujer con su roi

social y con su emancïpaciôn a través de la educaciôn. Asf queremos tratar de destacar

cul es la postura del dramaturgo con respecto a la polémica sobre la cuestiôn femenina,

marcada por los temas de la imperfeccién y la inferioridad intelectual de la mujer.

A b largo de este trabajo intentaremos dar una respuesta razonada a estos dos

planteamientos. Las preguntas que nos hemos formulado ya han sido contestadas desde

distintas perspectivas. Como notamos en la parte dedicada a la bibliograffa comentada,
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Victor Dixon, Simon A. Vosters, Agustfn de Ameza, Barbara Matuika, Daniel Heiple y

Sharon D. Voros, entre otros, contestan que Lope demuestra una opiniôn positiva ante la

razôn de ser de la mujer, valorando su acceso a la cducaciôn y la agudeza de su ingenio.

5m embargo, por otra parte, otros investigadores, como Melveena Mckendrick y José

Marfa Dfez Borque afirman que la actitud de Lope es negativa.

Frente a este estado de la cuestién problemtico, trataremos de plantear si a

través del tratamiento de los personajes femeninos protagonistas que pueblan las piezas

teatrales La prueba de tos ingenios y La cloncetia Teodor, Lope de Vega ha elaborado un

discurso pro feminista7. En la medida en que prevalece una imagen éptima de la mujer

en Jas dos obras de nuestro corpus, nuestra hipôtesis de partida es que Lope demuestra,

una postura feminista ante la problem1tica femenina, en toda su complejidad, y ante la

de la educaciôn de la mujer. Gracias a una lectura detenida de las dos piezas, podemos

reconocer la funciôn dramâtica y simbélica del debate en la estructura global de cada

una de Jas obras. Por consiguiente, dedicaremos gran parte de] proyecto a su estudio.

Ya podemos emitir e! comentario de que, a nuestro parecer, serfa precisamente en esta

parte clave de! argumento donde Lope dejarfa vislumbrar su postura feminista. A la luz

de nuestra investigaciôn bibliogrlfica marcada por una polarizaciôn de opiniones, no

resulta fciI responder en sentido afirmativo a la hipétesis planteada, pero, a la vista del

estudio del debate, creemos que no serfa elTÔneo sugerir que el dramaturgo nos ofrece

Antes de entrar en cl meollo dcl tema queremos hacer una advertencia. Es claro que. al referirnos al
posible feminismo de Lope, aludimos en realidad a los mensajes transmitidos pot los personajes que
intervienen en las cornedias. Asf, son los comentarios de los personajes creados pot cl propio dramaturgo
Ios que nos permiten identificar cl ferninismo de Lope.
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en las dos obras que nos interesan un planteamiento que proyecta una visién muy

positiva de la mujer.

Tal hipétesis nos parece relevante ya que, como puede verse a través de la

bibliograffa comentada, hasta nuestros dfas los investigadores no han mostrado un

interés particular por el estudio dcl debate. La escasez de un an1isis detallado y riguroso

nos sugiere la necesidad y la pertinencia de nuestro proyecto de investigaciôn.

Esperamos que la eleccién de nuestras dos obras de base nos permita concluir sobre cl

pro feminismo de Lope de Vega.
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1.4. CORPUS

1.4.1. Presentacién y justificachmn del corpus

En esta parte dcl proyecto, nos dedicaremos al estudio de nuestro corpus teniendo

en cuenta la Parte DC de Comedias de Lope de la que analizaremos dos en particular.

La Novena Parte de Comedias de Lope de Vega fue publicada en Madrid en 1617. Lope

no firma ninguna de las dedicatorias que preceden a las sucesivas Partes que se van

editando desde 1604, hasta que aparece su firma en los preliminares de esta Parte

novena. La importancia de esta Parte IX radica justamente en el hecho de que serfa el

primer volumen de comedias autorizadas por el propio autor para su publicaciôn.

Esta Novena Parte, como era habituai en la época, consta de doce comedias. Entre éstas

podemos citar unas seis en las que es de interés notar cl importante protagonismo

concedido a los personajes femeninos, expresado ya desde el propio tftulo:

La donceita Teodor, La niuia de plata, La hermosa Aifreda, La varona castellana, La

dama boba y Las metindres de Belisa. Ademàs; es obvio, también, notar cl

protagonismo concedido a la mujer en dos otras comedias: La prueba de tos ingenios y

Et animal de Hungrta. En cada una de estas obras teatrales, la acciôn parte de la mujer y

en torno a ella gira. Es variada y riqufsima la galerfa de mujeres que nos ofrece Lope en

este corpus. En efecto, entre ellas se destacan Teodosia, la reina protagonista de Et

animal de Httngrfa, un ser salvaje de la sierra, vestido de pieles y de una “rara belleza”;

Dorotea, protagonista de La nifla de plata, caracterizada por su extrema belleza y

definida por el dïscurso masculino como un objeto de transaccién; Aifreda, protagonista

de La hermosa Aifreda cuya hermosura la convierte en objeto de deseo del Rey Federico

que quiere casarse con dia; dofia Marfa, mujer principal de La varona castettana, es la



II

mujer fuerte y varonil de nuestro corpus; Finea y Nise, las dos hermanas protagonistas

de

La dama boba, la primera definida por su boberfa que se convierte poco a poco en

inteligencia y la segunda identificada por su erudicién y su pedanterfa; y Belisa, la mujer

melindrosa y esquiva que su madre y su tfo se esfuerzan en casar.

Aunque, como telén de fondo, se tendni en cuenta este grupo de comedias con

mujer como protagonista, no es ésta la ocasién oportuna para realizar un estudio

detallado de esta galerfa de personajes femeninos que nos ofrece Lope. Por consiguiente,

no nos centraremos en estas obras, con excepcién de La dama baba a la que aludiremos

varias veces a b largo de nuestro trabajo. Para Ilevar a cabo nuestro estudio, nos

basaremos de manera detallada en las dos primeras piezas teatrales de esta Novena Parte

de Conzedias tituladas La priteba de tos ingenios y La doncetia Teodor. Segimn el estudio

de Morley y Bruerton, la fecha de composicién de La prtteba de Ïos ingenios serfa entre

1610 y 1615 (probablemente 1612-1613) y la de La donceÏla Teodor entre 1610 y 1615

(probablemente 1610-1612) (1968, 386 y 314). En la medida en que no existe ninguna

edicién anotada de estas dos piezas, sélo contamos con las ediciones modernas de la

Biblioteca de Autores Espafioles de Menéndez Pelayo. Para las citas, nos centraremos en

la edicién original de 1617 tïtulada Doze Coinedias de Lope de Vega. Novena parte y

publicada “por la viuda de Alonso Martfn de Balboa.

Hemos optado por cl anUisis de estas dos piezas debido al peso muy importante

dcl personaje femenino en cada una. Se procurar ofrecer un anàlisis de la protagonista

de cada obra que nos interesa. En efecto, nos detendremos en la caracterizaciân de
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Florela, protagonista de La prueba de los ingenios y en la de Teodor en La doncetta

Teodor.

Las piezas teatrales de Lope de Vega suelen girar en tomo a la relacién amorosa entre un

galàn y una dama. Aunque este tema esté presente en las dos piezas que nos interesan, es

de notar que tratan, sobre todo, de la problemtica de la razén de ser de las mujeres.

Con el fin de dedicarnos al estudio de las actitudes de Lope ante b femenino, a través de

los discursos que pone en boca tanto de los hombres como de las mujeres, nos

proponemos profundizar con màs detenimiento en el anilisis del tercer acto de cada

obra. Centraremos nuestra atenciôn en el estudio de las escenas de debate que opone los

hombres a las mujeres, en las que las dos protagonistas Ilevan a cabo un alegato

feminista en favor de la emancipaciôn social de las mujeres gracias, principalmente, a la

instrucciôn femenina. La elecciôn de este corpus se justifica sobre todo por la presencia

de estas escenas de debate que permiten dejar sonar la voz de la mujer. Si comparamos

nuestro trabajo con los pocos estudios que se han hecho, hasta ahora, sobre las dos obras

seleccionadas, podemos afirmar que la originalidad y la pertinencia de nuestro proyecto

radican en el hecho de que haremos hincapié en la importancia de la funcién de este

debate en la estmctura dramàtica del conjunto de las obras. Ademàs, a la inversa de los

estudios màs importantes sobre nuestro corpus que pasan de forma inadvertida los

personajes femeninos, prestaremos especial atenciôn a éstos, ya que, a nuestro juicio,

revelan una éptima caracterizacién. Por cuestiones metodolégicas, estudiaremos cl tercer

acto de cada una de las obras por separado con cl fin de entender mejor su lôgica interna.
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1.4.2. Descripciôn de las obras

Nos interesaremos tanto por el argumento de cada una como por la temltica

propuesta por Lope haciendo hincapié en la importancia de la escena de debate. En esta

seccién del estudio presentaremos cl argumento de las piezas lopescas de nuestro corpus.

Empezaremos nuestro anlisis con la primera pieza de la Novena Parte de

Comedias: La prueba de Ïos ingenios. El argumento podrfa resumirse brevemente de la

manera siguiente: Florela persigue a su amante Alejandro cuando éste la abandona para

ser uno de los pretendientes de Laura, una rica heredera de Ferrara. Se hace emplear por

ésta como secretaria bajo cl nombre de Diana y ràpidamente finge ser un varôn llamado

Félix. Laura ests en la diffcil situaciôn de elegir a su marido, incapaz de tomar una

decisiôn. Asf Florela, bajo la identidad de Diana, le propone un plan estratégico,

compuesto de un enigma, de un debate y de la prueba dcl laberinto para que cada

pretendiente le pueda demostrar su inteligencia; Florela determina que el que encuentre

a Laura en cl centro del laberinto habrl ganado la pnieba y serà el marido de Laura.

Florela manipula a los otros personajes, empleando su ingenio, con el fin de restaurar y

vengar su honor, procurando evitar cl casamiento de Laura con Alejandro. FI tercer acto

de la comedia se caracteriza sobre todo por la pmeba dcl laberinto en la que los

diferentes pretendientes de Laura penetran en este misterioso laberinto para hallarla.

Paris, cl prfncipe de Urbino, Ilega a encontrarla. Éste pide la mano de Laura, pero ella

declara que ests enamorada de Félix, quien revela su identidad, descubriendo todos que

Félix es en realidad Florela. Ésta confiesa que b ha maquinado todo para evitar que se

casaran Laura y Alejandro. La pieza termina con tres casarnientos: el de Camacho y
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Finea, los criados de Alejandro y Laura, el de Florela y Alejandro y el de Laura y Paris.

A pesar de que la prueba dcl laberinto ocupe gran parte del tercer acto,

nos interesaremos fundamentalmente en la escena de debate y de juicio en la que arguye

con los diferentes pretendientes de Laura. En su alegato Florela aborda los temas de la

igualdad de los sexos, rechazando los criterios ‘sexistas”. En fin, quiere defender la

condicién de la mujer y sus aptitudes personales. Sale victoriosa dcl debate después de

las numerosas intervenciones de los diferentes pretendientes de Laura.

La segunda pieza que forma parte dc nuestro corpus se titula La donceÏla Teodor.

El argumento, brevemente resumido, es el siguiente: en Toledo, la hija de un catedrftico

de filosoffa, Teodor, sobrepasa a todos sus condiscfpulos, entre ellos don Félix, que la

ama precisamente por su “ingenio soberano”. Su padre, cl maestro, anuncia en una de

sus academias que va a casar a su hija ‘por su gusto”, con un viejo de la misma edad que

él: Floresto. Félix, desesperado por la noticia decide irse a Italia, acompafiado de su

criado, Padilla, y de su primo, Leonelo. En la costa dc Valencia, encuentran a Teodor

que debfa juntarse con su futuro marido, Floresto. La raptan, pero Zayde, un moro,

los apresa a todos y los conduce a Onin. Zayde sigue la orden dcl rey de Oràn que quiere

encontrar y proponer una mujer a su hermano, Celindo. Pero, valiéndose de su ingenio y

de su astucia, Teodor finge ser necia y sorda para escapar al matrimonio con Celindo.

Manzor, cl rcy de Oràn, casa a Félix con Jarifa y le hace prfncipe de Ormn con cl fin de

tener buena succsiôn. Félix, en cambio, pide al rey que haga regresar a Teodor a Espafia.

Pero en vez de lievarla a Espaia, la envfa a Asia para que sea vendida en

Constantinopla. Finardo, un comerciante, la salva de una tormenta y quiere venderla

para recuperar los cincuenta mil ducados que perdiô en cl mar. Finardo la propone al
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soldàn de Persia. Empieza uno de los momentos nnIs importantes del tercer acto:

cl debate. En efecto, cl so1din de Persia queda admirado ante las capacidades

intelectuales. Teodor se propone desafiar a los sabios de Persia. Por b tanto e! soldàn

organiza un debate piiblico en el que Teodor debe enfrentarse con los grandes sabios de

Persia. De nuevo, ta! como en La prueba de los ingenios, encontramos una escena de

debate que tiene como niicleo el problema de la mujer. Teodor tiene que contestar las

varias preguntas de los interventores, defendiendo el estatuto de la mujer intelectual y

alabando e! ingenio femenino. Teodor aborda e! tema de la importancia del acceso de las

mujeres a la educacién en escuelas o universidades. En fin, Teodor, que ha logrado

demostrar su emdicién y su ingenio, sale victoriosa del debate y termina casindose con

Fébix que ha asistido a esta escena.
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1.5. METODOLOGÏA - ETAPAS

N proyecto que proponemos no pretende tratar cl amplio terna de los personajes

femeninos en la obra de Lope de Vega en toda su complejidad. Sin embargo, queremos

brindar una reflexiôn sobre dos personajes femeninos protagonistas en particular que

habrà que tener en cuenta a la hora de expresar generalizaciones sobre la postura de

Lope ante la mujer. Para ilevar a cabo nuestro estudio, nos referiremos a las dos piezas

teatrales tituladas La prueba de los ingenios y La doncetÏa Teodor.

Nos proponemos analizar y demostrar la importancia de los personajes

femeninos protagonistas de estas dos obras. Tal proyecto exige un acercamiento ai tema

desde dos perspectivas: la sociolégica, siguiendo las investigaciones qtie la moderna

historia social8 ha realizado, y la literaria. Por consiguiente, queremos contrastar el

contexto histôrico, el 1mbito de la normativa social y los textos de Lope. Asf, primero

nos detendremos en una presentaciôn del contexto histôrico que precede el Siglo de Oro

espaflol, es decir, el fin de la Edad Media y e! Renacimiento, b que nos perrnitir

enmarcar cl contexto dcl que forma parte nuestro corpus. A través de este planteamiento

histôrico aludiremos a la polémica ferninista y antifeminista sobre cl papel y la

percepciôn de la mujer en la sociedad espafiola del Siglo de Oro. También, podremos

identificar los prejuicios masculinos con respecto a la mujer, tal como aparecen en los

escritores liamados “feministas” y “miséginos”. Nos daremos cuenta de que estos

prejuicios se basan fundamentalmente en tres aspectos: la inferioridad de la mujer, con

Véase Ios estudios de Georges Duby y Michelle Perrot. eds. Historia de tas inujeres en Occidente. Dcl
Renaci,niento a la Edcicl Modema; Elisa Garrido Gonz1ez cd. Historia de las mujeres en Espciflct: Marilô
Vigil La vida de kts inujeres en los siglos XVi y XVH.



17

respecto a su roi social y sus capacidades intelectuales; la imperfecciôn ffsica de ésta y la

probiemtica de la educacién y de la instruccién de las mujeres en la sociedad espafiola

barroca.

Esta primera parte introductoria nos 1ievar a abordar una perspectiva literaria

con e! fin de concretar la funciôn dramÉitica que presentan estos personajes femeninos en

las comedias del corpus que estudiamos, particularmente en las escenas de debate.

A continuaciôn, dedicaremos la mayor parte dcl trabajo al anàlisis del tercer acto de las

dos piezas anteriormente citadas, con cl fin de estudiar las escenas de debate en las que

la mujer se enfrenta a hombres en una prueba de argumentos. Haremos hincapié en la

importancia del debate en la estructura dramltica dcl conjunto de la obra.

Lo consideramos como un lugar de cruce de voces diversas tanto femeninas como

masculinas. Una simple lectura nos permite notar la funciôn simbôlica de! debate en la

obra en la medida en que se identifica la presencia imponente de la voz reivindicadora

de la mujer que lieva a cabo un verdadero alegato defendiéndose sola delante de un

tribunal compuesto, sobre todo, por hombres. Nos preguntaremos si Lope impone su voz

a la femenina o si hay lugar para la libertad de la voz de la mujer frente a otros

discursos. Con cl fin de lievar a cabo nuestro anàlisis de las escenas de debate,

nos interesaremos en cl estudio de su temàtica y de su estructura. Para entender mejor

cuH es e! pape! desempefiado por las mujeres en las obras dramticas que nos interesan,

centraremos nuestra atencién sobre dos aspectos. Por un lado, nos detendremos

particularmente en e! estudio de la “diccién” de los personajes, tanto femeninos como

masculinos, con cl fin de analizar cl contenido ideolôgico de sus discursos. Por otro

lado, nos interesaremos en la “accién” de los personajes, es decir que intentaremos
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definir cwil es la funciôn dramàtica de los personajes, tanto femeninos como masculinos,

en el conjunto de la obra y ms particularmente en la escena del debate de! tercer acto de

cada obra. De hecho, profundizar en este aspecto ayudar1 a entender mejor de qué

manera estos personajes femeninos en cl escenario reflejan o se oponen a la rea!idad

social. Asf, a través del anffisis de la representacién de la mujer en las escenas de

debate, podremos determinar cémo se reproducen las condiciones de vida de las mujeres

cuando se trasladan al escenario teatral, con cl fin de identificar si estos personajes

femeninos son encamaciones auténticas y arquetfpicas de la mujer espafiola de! Siglo de

Oro o si son meras construcciones dramjticas. En fin, nos interrogaremos sobre la

manera con la que Lope conduce cl debate, es decir, si deja realmente sonar la voz de la

mujer o si e! debate se limita a cuestiones formales. Esta parte nos permitird poner de

manifiesto la percepciôn lopesca sobre la relaciôn de la mujer con su rol social y con su

emancipacién a través de la educaciôn. Trataremos de destacar cud es la postura de

Lope en esta famosa polémica sobre la raz6n de ser de la mujer.



CAPITULO II

LA MUJER EN LA ESPA1A DEL SIGLO DE ORO

2.1. CONTROVERSIA FEMENINA

Durante todo el Renacimiento y el Siglo de Oro, en Espafia, el tema de la bondad

o perversién de la mujer, de su inferioridad o igualdad mental apasiona profundamente a

los tratadistas de todos los ôrdenes: filôsofos, moralistas, polfticos, novelistas, poetas y

dramaturgos. La mujer es objeto de una viva polémica y se nota una extensa literatura

pro feminista y miségina. El debate medieval, renacentista y barroco polemiza la

cuestién de la inferioridad femenina. La controversia airededor de la mujer se infiltra en

los escritores de todo género, la mujer se convierte en un tema vulgar, “en tôpico casi de

filôsofos, mfsticos, novelistas, poetas y dramaturgos; en sujeto preferente de libros de

enigmas, certàmenes y academias literarias, dividiéndolos en dos campos opuestos:

defensores y enemigos de ellas” (Amezila 552).

Esta polémica est marcada por una doble dualidad discursiva. En efecto, por un lado

tenemos un discurso masculino que se opone a un discurso femenino, y por otro lado

tenemos une discurso masculino marcado por una polarizaciôn de opiniones, asf b

difamadores que denuestan a la mujer con un discurso misôgino se oponen a los

defensores con su discurso feminista. Proponemos un planteamiento histôrico para

contextualizar y definir este debate entre los detractores y los defensores de la mujer.

Queremos identificar bos prejuicios masculinos con respecto a ésta, tal como aparecen en

los escritores ilamados miséginos y feministas, con el fin de entender mejor el contexto
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en cl cual Lope de Vega escribe las obras que nos interesan. En esta parte, pretendemos

realizar un estudio de las actitudes ante b femenino en escritores moralistas y

considerados tradicionalmente como misôginos y feministas. Dada la gran influencia de

la Iglesia en el Siglo de Oro espafiol, la opinién de los moralistas y humanistas es un

criterio determinante que nos aclara la condicién de la mujer en aquella época.

2.1.1. La corriente miségina

La tendencia antifeminista se justifica por la tradicién clàsica con la Sdtira VI

de Juvenal, las Heroidas de Ovidio, y por la influencia de bos moralistas que

despreciaban la inerme compafiera del hombre. En la Edad Media se recogen estas dos

tendencias y se unen a la idea expresada por Aristételes en De Animatibus, que afirma

que la mujer es un animal imperfecto. Ya en la BibÏia encontramos acerbos ataques

contra la mujer. La consideraciôn que se tiene de la mujer, negativa en la mayorfa de los

casos, se basa principalmente en la historia original de Eva. Muy a menudo, se considera

a Eva desde una perspectiva misôgina. Asf, segdn las ideas cristianas medievales, se vefa

en la tentacién de Eva por la serpiente cl peligro de un mundo de placeres que habfa

Ilevado al hombre al pecado y a la consecuente pérdida dcl parafso. Estâ singularizada

como la responsable de la cafda dcl hombre, por haber desobedecido el mandato divino,

y de la consecuente posicién inferior de la mujer en general. Se la presenta como la

culpable de las desgracias que agobian al linaje humano. ‘Desde sus orfgenes, cl

discurso eclesistico ha identificado a la mujer con cl pecado a través de la figura de

Eva, la mujer desobediente y pecadora, inica causante de la expulsién dcl Parafso’

(Ibero 1994, 98). La influencia bfblica fue tan importante que “la actitud medieval
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espafiola hacia la mujer como la causa inicial del pecado en cl mundo tuvo expresiôn en

los ataques vitrfolicos sobre los engafios y ardides del sexo femenino en la literatura de

aquella poca” (Hesse 19). Adems, como Eva nace de la costilla de Adân, se considera

a la mujer en una relacién de dependencia con respecto al liombre. En pocas palabras, la

mujer està presentada como epftome de todos los engafios y trampas.

El discurso misôgino basa sus vituperaciones hacia la mujer en varios

argumentos. Unas veces se ataca su aspecto ffsico; otras sus caracterfsticas morales. La

mayorfa de las declaraciones masculinas ofrecen una visiôn degradadora de la mujer.

Los temas de las principales diatribas de los miséginos son la inferioridad e

imperfeccién de la mujer y su relaciôn con la educacién. Es generalmente admitido por

los humanistas desfavorables al sexo femenino que la mujer es considerada como un ser

inferior que no tiene juicio ni entendimiento. Se descalifican las capacidades

intelectuales femeninas. La mujef serfa un ser que carecerfa de razén y que padecerfa de

deficiencias mentales. En este sentido la inferioridad es sinônimo de una debilidad

mental impuesta por la propia naturaleza. En efecto, la corriente antifeminista ataca las

aptitudes mentales femeninas y sostiene que la mujer es un ser imperfecto e inferior.

La inferioridad de la mujer, que tiene sus rafces en la diferenciacién sexual, se extender

a su ser entero y en particular a sus facultades intelectuales. Se discurre si la mujer tiene

un espfritu y una potencia racional. Se considera que cl aima femenina no alcanza el

nivel intelectual de la masculina. La opinién que se tiene es que no hay mujeres capaces

dc invenciôn. Asf estn totalmente excluidas de la genialidad, en la medida en que el

espfritu femenino no tendrfa actividad conceptual. “La supuesta debilidad y

vulnerabilidad que achacaban a la condiciôn femenina fue la causa aducida para

despegar todo un sistema de control y de protecciôn basado en su minusvaloracién”
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(Ortega Lépez 250). Uno de los ejemplos relevantes que podrfamos proponer para

demostrar este tipo de discurso misôgino de depreciacidn a ultranza del sexo femenino

serfa el de Leonclo, primo dcl pretendiente de Teodor, Félix, en La doncetta Teodor.

Es de interés notar que, en esta obra, la primera informaciôn que se proporciona acerca

de la protagonista se ofrece desde una âptica masculina que pone de manifiesto una

polarizacién de opiniones. En efecto, la visiôn de Félix muy positiva de la mujer es

contrabalanceada por la de Leonelo, que se opone de manera tajante al discurso de su

primo. Félix alaba tanto la belleza como cl ingenio de Teodor, de la que estl enarnorado:

(...) un monstruo, un Fénis tan raro
en discrecién, y hermosura,
que pone a la tierra espanto. (28v).

t...)
Miralda bien.

Y veréis que la hermosura
es con cl ingenio igual,
y cl ingenio celestial
con su divina figura. (30v).

Leonelo se burla francamente de su primo porque éste ests enamorado de una mujer

instrnida. Expresa rnuy bien el temor que tiene ante la autonomfa intelectual femenina:

(...) tengis vos por acertado
Ilevar a casa muger,
que con ingenio tan alto
os desprecie, y tenga en poco,
y quiera tener el mando,
que Dios ha puesto en el hombre,
5m otras cosas que callo,

es desatino, y locura? (29r)

En este cornentario parece que la mujer representa un verdadero peligro para el hombre

pues Leonelo terne a la mujer sabia porque ésta puede superar al hombre. Se quiere

evitar que la razôn de la mujer se convierta en un terreno de rivalidad con la del hombre.

Thornas Case b comenta muy bien: ‘men fear wornens intelligence hecause of the
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possible loss of power over them” (194). Tambïén Manié Vigil se refiere a estas

tensiones entre hombres y mujeres en cuanto a la problernitica de la cultura femenina:

“se terne que ella busque —y consiga— ejercer cl poder sobre él. En consecuencia, las

mujeres tienen que ser dorninadas si no se quiere ser dominado por ellas” (44).

Leonelo rechaza la posibilïdad de que la mujer pueda ser educada e instruida.

Su discurso pone de realce su desprecio dcl intelecto femenino. Para Leonelo, no es

importante que la mujer tenga conocirnientos culturales o cientificos. Sus comentarios

tratan del problema debatido de la cultura femenina. Leonelo esgrime contra este

problema el argumento de que para la mujer es suficiente tener sentido comén, ya que

no ha de resolver otros problernas que los del hogar, trono y pnisién en que ha de

transcurrir su vida entera:

Si la muger ha de ser
para tratar e! regalo
dcl hombre, basta que sepa
su lenguaje castellano.
Griega, y latina, ,a qué efeto? (29r)

Est1 en contra de la cultura fernenina y afirma que la imnica rnisién de una mujer es cl
hogar:

(...) cuidadosa en su familia,
animosa en los trabajos:
regocijada en la mesa,
muda en enojos, y agravios,
fregona en casa, en la cama,
harto os he dicho rniraldo. (29r)

Para él, la rnujer debe someterse a la autoridad dcl hombre:

La muger propia ha de ser,
de ingenio hurnilde, y mediano,
no arrogante ni discreta,
que es insufrible trabajo.
Porque con ingenio humilde
sujétase al hombre, cuanto
es justo que le obedezca. (29r).
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Leonelo considera que a la mujer no le sirve la cultura: dado que ésta tiene un roi

doméstico limitado al hogar, sôlo le es necesario el sentido comi.n. Estas ideas

antifeministas son la voz de la tradiciôn miségina que menosprecia a la mujer.

Podemos hacer un paralelo con otra obra lopesca de la Novena Parte La dama boba,

en la que Octavio, el padre de dos hijas, censura también a la mujer que cultiva su

intelecto en vez de contentarse con ser buena ama de casa:

Està la discreciôn de una casada
en amar y servir a su marido;
en vivir recogida y recatada,
honesta en cl hablar y en el vestido;
en ser de la familia respetada,
en retirar la vista y el ofdo,
en ensefiar los hijos, cuidadosa,
preciada ms de limpia que de hermosa.
,Para qué quiero b que, bachillera,
la que es propia mujer concetos diga? (Edicién de Diego

Marin, 72-73).

Este discurso expresa cl concepto convencional de la mujer como figura doméstica y

subordinada al hombre. Michaela Heigl b recalca muy bien: ‘Para Otavio, una mujer

debe “amar y servir a su marido” y criar a sus hijos. La capacidad biolégica de la mujer

es ms importante que sus facultades mentales y premisas ideales”(304). La mujer ests

reducida a una funcién biolégica. Octavio aiude claramente a las concepciones de

desestimacién de la mujer que Fray Luis de Leén expone en La peifecta casada, obra

publicada en 1583: “Y pues no las doté Dios ni dcl ingenio que piden bos negocios

mayores, ni de fuerzas las que son menester para la guerra y cl campo, midanse con b

que son y conténtense con b que es de su suerte, y entiendan en su casa y anden en dia,

pues las hizo Dios para dia sola. [...1 Como son los hombres para b piblico, asf las

mujeres para cl encerramiento; y como es de los hombres cl hablar y cl salir a luz, asf

dellas cl encerrarse y encubrirse” (158). En esta perspectiva, por boca de los personajes
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masculinos, Lope se hace eco de la opinién dominante que seala como tareas propias

de la mujer exciusivamente las del hogar.

El otro grado de impcrfecciôn de la mujer es el de su imperfeccién ffsica. Frente al

discurso neoplatônico dcl Renacimiento que atribuye un nuevo valor a la belleza al

declararla signo exterior y visible de una bondad interior, el discurso misôgino desprecia

la belleza de la mujer y se la considera como ‘varones imperfectos”. Segn los preceptos

aristotélicos, la mujer serfa una copia defectuosa e incompleta del macho. Fi cuerpo

femenino es definido por su impotencia, su debilidad y su inestabiiidad. “El cuerpo de

las mujeres no era, en si mismo, algo a valorar, pesaba mucho esa idea de “varôn

mutilado” y ello se superponfa sobre el resto de consideraciones, incluida su capacidad

reproductora”(Ortega Lépez 253). Isabel Pérez Molina afirma que esta concepciôn muy

negatÏva de la mujer està vigente también en los discursos jurfdicos: “Como para la

moral o la medicina vigente, y en consonancia con ellos, la legislaciôn y los que la

practican considerarân a las mujeres como una desviaciôn imperfecta del modelo

hurnano perfecto: el hombre”(Pérez Molina 1994, 23). Profundizaremos en este

argumento de la imperfecciôn femenina con màs detenïmiento a la hora de estudiar la

escena de debate de La prueba de las ingenios, puesto que es uno de los argumentos al

que recurre Alejandro para censurar a la mujer.

Fi otro argumento de las vÏtuperaciones dcl discufso misâgino gira en tomo a la

problemtica de la educaciôn de las nifias. Como b recalca Marfa del Pilar Ofiate:

“aunque los detractores del sexo femenino se refieren ante todo a la parte moral, no

pueden menos de aludir, siquiera sea de pasada, a la cuestién de la cultura femenina,

que, como es de esperar, deciden en sentido negativo” (114). En la medida en que no se

admite la igualdad de las inteligencias y de las funciones femeninas y masculinas, no se
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presta atencién a la importancia que podrfan tener la educacién y la instrucciôn en la

vida de una mujer. La corriente misôgina hace de la cuestiôn de la educaciôn femenina

su caballo de batalla. Moralistas como Fray Luis de Leôn y Huarte de San Juan no

favorecen la instruccién femenina y aluden a argumentos antifeministas basados en la

supuesta inferioridad intelectual natural de las mujeres para justificar la restriccién del

acceso de la mujer a la educaciôn. Para e! fralle e! entendimiento y la raz6n son propios

del hombre. Fray Luis de Leén considera que la mujer es una criatura débil que no

deberfa nunca leer o estudiar. Sus consideraciones se basan en un desprecio total de las

capacidades intelectuales femeninas. Podemos suponer que las opiniones de éste han

sido inspiradas For la teorfa de Huarte de San Juan expuesta en su obra Examen de

ingenios para las ciencias que niega totalmente las habilidades intelectuales de la mujer

apoyando su argumentacién en pniebas cientfficas. Prestarernos ins atenciôn a la teorfa

huartina en nuestro anIlisis de la escena de debate de La prueba de los ingenios porque

uno de los personajes masculinos, el Infante de Aragôn que arguye con la protagonista,

se vale de estos argumentos para denostarla.

2.1.2. La corriente feminista

A esta corriente mïsôgina se opone la tendencia feminista. De hecho, varios

autores intentan defender la condicién femenina. Entre los màs representativos podemos

citar a Alfonso X, Mosén Diego de Valera y Don Alvaro de Luna. Bornli se refiere a

Alfonso X en estos términos: ‘Alphonse fut le premier à reconnaître dans la femme non

uniquement un instrument de plaisir, mais la compagne de l’homme, placée à un rang

égal et partageant avec lui la bonne et la mauvaise fortune. Il lui concède un droit
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bien restreint encore à la culture et, avance énorme sur le treizième siècle dans lequel

il vécut, va jusqu’à réclamer pour la jeune fille la liberté de choisir elle-même le

compagnon de sa vie, estimant que le père ne peut marier sa fille qu’en sa présence et ne

peut la forcer à accepter contre son gré celui qu’il a choisi” (155). Alfonso X estI

considerado como un precursor de los feministas. También, podrfamos referirnos al

Tractado en deffensiôn de tas virtuosas mugeres de Mosén Diego de Valera, publicado

en 1444. Refuta los argumentos de los antifeministas. Su defensa de la mujer estI basada

en argumentos escohîsticos y reconoce que el ataque de la mujer es una moda de mal

gusto en la corte. Proclama la superioridad dc la mujer en cada àmbito de la vida social y

reclama para ellas un espacio en la vida polftica. Fundamenta su argumentaciôn en una

alusién a una serie de mujeres ilustres de la Antiguedad, de la Biblia, de los primeros

tiempos del cristianismo y afiade unos ejemplos contempormneos de mujeres castellanas.

Se proclama defensor absoluto de la mujer y termina su obra diciendo que cl que habla

mal de las mujeres, habla mal de sf mismo. 5m embargo, es importante matizar el

discurso de este autor como b subraya Françoise Vigier: “te proférninisme de Diego de

Valera a toutefois des limites, l’auteur castillan ne remettant pas en question les idées sur

la femme communément admises par ses contemporains. La thèse d’une inégalité

naturelle des sexes fondée sur la théorie des humeurs sous-tend son discours, inégalité

qui fait selon lui de la femme un être naturellement faible aussi bien sur le plan physique

que sur le plan intellectuel” (107). También cabe aludir a Don Alvaro de Luna que

publica en 1466 su Libro de tas virtuosas e cloras mugeres. Afirma que las mujeres

participan de las mismas condiciones humanas que cl hombre y, por tanto, no deben ser

culpadas de ser la causa dcl pecado original. De Luna considera que las mujeres tienen

los mismos derechos y obligaciones que los hombres, Bomil explica que De Luna
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‘demande déjà pour les femmes des conditions morales égales à celles où vivent les

hommes” (156). En fin, nos parece oportuno citar a Luis Vives, figura central del

humanismo espaflol con su obra titulada De Institutione Foerninae Christianae, que es

un verdadero apologista de la mujer. A pesar de que no favorece la igualdad de los

sexos, mejora la imagen que se tenfa de la mujer en sus obras prescriptivas del estado de

la mujer casada. También podemos referirnos a la obra del Padre franciscano deY Bosc

titulada Mujer honesta, en cuyo capftulo “De las damas sabias” se revela resueltamente

feminista. En efecto, en cuanto a las capacidades intelectuales piensa “puesto que tiene

un temperamento mâs delicado que el nuestro, también est mejor dispuesta para

estudiar las ailes y las ciencias” (cit. en Duby 288). En la mayorfa de los textos de la

corriente ferninista, la defensa de la mujer incide en la homogeneidad moral entre

hombres y mujeres: ambos son iguales. Mientras que la misoginia se centra

esencialmente en la censura de las costumbres femeninas y critica en las mujeres el ser

viciosas, avaras, vanidosas e inferiores al hombre.

Este breve planteamiento histôrico de la polémica sobre la razôn de ser de las mujeres

nos permite identificar cuiles son los prejuicios masculinos con respecto a la mujer,

tal como aparecen en las corrientes llamadas misôginas y feministas.
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2.2. REALIDAD SOCIAL DE LAS MUJERES

Ahora, detengàmonos siquiera brevemente en el àmbito dc la normativa social de

las mujeres espafiolas del Siglo de Oro con el fin de definir su realidad social y su status

y de valorar el papel que desempefian en la sociedad espafiola barroca.

El entorno socio-cultural barroco espafiol es fuertemente condicionado por la ideologfa

masculina. La realidad de la mujer espafiola en aquella época està marcada por

ïnterdicciones y normas de conducta. Los hombres mantienen a la mujer en una posiciôn

de inferioridad intelectual y ffsica como b hemos visto. Ésta evoluciona en un mundo

recluido y, esencialmente, antifemenino marcado por una dialéctica de dominacién y de

sumisién. La sociedad androcéntrica barroca espafiola imponfa a las mujeres un género

de vida definido por el encerramiento, la sumisién y la merma de sus derechos.

2.2.1. La mujer: sometimiento y opresiân

La sociedad espafiola dcl Siglo de Oro clasifica a las mujeres en relaciôn con los

hombres. Las relaciones de poder a las que estàn sometidas todas las mujeres se derivan

de sus posiciones en la familia. Los roles normativos son la doncella virgen, la mujer

casada y la viuda abstinente. Estrechamente vigilada por la mirada masculina, la mujer

depende de la autoridad de un hombre. Los tôpicos habituales la presentan como eterna

esclava y al hombre como eterno dominador. Es un ente predominantemente servicial.

Marido, familia e hijos es la célula mfnima en la que evoluciona la mujer.

Es vfctima de la opresién masculina y est en una situaciôn de dependencia real por

causa de la presencÏa activa de bos hombres. Olwen Hufton menciona que “dependfa (la

mujer) econômicamente de! hombre que tenfa cl control de su vida” (33). En este
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contexto fuerternente marcado por la ideologfa masculina, la autoridad del varén se

determina como incuestionable. El hombre le impide todo desarrollo de sus capacïdades

para tenerla sojuzgada y sometida. Para la estabilidad del hogar conviene que quede

claro que la mujer ha de honrar y obedecer al padre y luego al marido. La sumisién de la

mujer es tema en el que se insiste reiteradamente, apoyindose en San Agustfn, quien

habfa afirmado siglos antes: ‘Nosotros somos hombres y ustedes mujeres. Nosotros

somos los arnos y ustedes esclavas. Nosotros somos la cabeza y ustedes los miembros”

(Cit. en Mufiiz 94). La relaciôn de dependencia de mujer con el hombre es legitimada

por la Iglesia que declara que la naturaleza de la mujer es, por decisiôn divina, inferior al

hombre, al que debe estar sometida.

En cl sistema patriarcal la mujer es producto de discursos opresivos. Notamos que el

discurso masculino es repetitivo, en la medida en que en éste la representacién de la

mujer queda limitada a unos modelos restringidos. Siempre se repiten los mismos

arquetipos. Este discurso no intenta explicar la realidad de la presencia femenina.

Se contenta con inventarla. Ese discurso sofocante la nombra y la controla a través de la

escritura. En este contexto de discursos pensados y producidos por hombres, la mujer se

convierte en un puro objeto de representaciôn y de especulacién masculina. En fin, la

mujer ya no es una realidad social 5mo una producciôn literaria fantaseada por el sexo

masculino. Asf, la visién de las mujeres es completamente deformada por la fantasfa

masculina que se impone a pesar de ellas. En efecto, el ser representado, en nuestro caso

la mujer, es siempre un ser mediatizado, secundario, en relaciôn con el sujeto emisor dcl

mensaje o de la representacién, el hombre. Asf, parece diffcil considerar fiables los

discursos masculinos sobre las mujeres, pues en tales discursos los hombres son juez y

parte. En los discursos masculinos, la mujer nunca es vista como un ser con
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individualidad propia independiente del hombre. En efecto, la condiciôn femenïna es

presentada por la percepciôn masculina en un plano de dependencia del hombre.

Se propone la imagen de una mujer recluida, poseedora dcl honor dc la familia, dedicada

con exclusividad a sus deberes doméstïcos y religiosos.

2.2.2. La mujer y el silencio

Se le impone la norma de silencio, de castidad y de reclusiôn que son las palabras

claves en el paradigma de la mujer ideal. Ésta està sometida al dominio masculino en

una sociedad fuertemente patriarcal, en la que el hombre consigue cl poder y la mujer

viene a ocupar una posiciôn subordinada. Està condenada al silencio. Corno b menciona

Teresa Ferrer Valis “La recurrencia a la virtud del silencio en la mujer es, con mayor o

menor insistencia y pequefios matices, constante en Ios tratados educativo-morales

dirigidos al ptblico femenino” (1995, 91). F1 propio Fray Luis de Leân en su teorfa de

conducta para la mujer casada preconiza la necesidad dcl silencio fernenino: “y cl mejor

consejo que les podemos dar a las tales, es rogarles que callen, y que ya que son poco

sabias, se esfuercen a ser mucho calladas. [...] Mas como quiera que sea, es justo que se

precien de callar todas, asf aquellas a quien les conviene encubrir su poco saber, como

aquellas que pueden sin vergtienza descubrir b que saben, porque en todas es no sôlo

condiciôn agradable, sino virtud debida, el silencio y el hablar poco”(153-154).

Las mujeres no pueden gozar plenamente de la libertad, dcl respeto o de un completo

desarrollo en el mismo nivel que el hombre. Es un objeto pasivo en el orden social:

“Most scholarly discussions of female freedom focus on male definitions and limitations

of that freedorn—law codes, sermons, guild restrictions, prescriptive teatrises, literary



32

models. In ail of these, the word ‘free” would rarely have been used when referring to

women’ (Wiesner 1). Como b precisa Palma Martfnez-Burgos “la estructura social de la

Espafia modema concede a la mujer una minima libertad y una maxima reclusién” (599).

2.2.3. La mujer y su pape! social

La sociedad patriarcal establece una divisién sexual de papeles y funciones entre

hombres y mujeres. Se nota una separaciôn entre la esfera doméstica—definida por la

casa y la familia, esfera restringida donde la mujer ejerce sus funciones sociales: como

hija, esposa y madre—y la vida pdblica, donde el hombre, como sujeto auténomo,

domina cl sistema patriarcal. La sociedad patriarcal formula un posicionamiento muy

rfgido a las mujeres espafiolas dcl Siglo de Oro. La imnica razôn de vida de la mujer es la

de esposa y madre. El roi que la sociedad le otorga es un roi natural en la reproduccién

de la especie y en el cuidado de bos hijos. Este roi de genitora es paralelo a la condicién

de servidumbre doméstica: ocuparse del marido, de bos hijos y de la casa.

Las costumbres de entonces no permiten pensar en que la mujer ejerza profesiones

liberales, reservadas a los hombres. De la supuesta inferioridad femenina, nace la

dialéctica entre la dominacién y la sumïsién en la institucién conyugal marcada por la

desigualdad. La mujer està excluida del gobiemo y dcl estudio que son esferas en las que

predomina la autoridad masculina. “La concepciôn patriarcal sobre la inferioridad ffsica,

intelectuai y moral de las mujeres, las excluyô de toda participacién activa de los

lmbitos pbblicos” (Ortega Lôpez 250). A cada uno le corresponde su dominio:

al hombre le corresponde cl trabajo y la preocupaciôn de una profesiôn piiblica, mientras

que a la mujer le corresponde el gobierno de los asuntos domésticos, la maternidad y la
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educacién de los hijos pequefios. Su destino es conseguir casarse, dedicarse a criar a sus

hijos y atender a su casa. “La asignaciôn patriarcal de los hombres a Jos espacios

piblicos y la dc las mujeres a los privados, tuvo consecuencias graves para éstas, ya que

en esa distribucién de funciones que se realizé sobresalfa la superioridad de las

funciones piiblicas respecto a las privadas. [...] Los iinicos agentes de la historia eran los

hombres, los que habfan impulsado su avance desde sus espacios ptiblicos o desde cl

control del poder econémico, social, cuttural o religioso. {...] Es imposible en esas

condiciones valorar correctamente el trabajo femenino” (32$-329). Esta percepcién

barroca dcl papel social de la mujer es fuertemente influenciada por las concepciones de

Fray Luis de Leén que considera la actividad doméstica como la esfera exclusiva para la

realizacién de las mayores posibilidades de la mujer y que legitima la reclusién de ésta:

“asf como a la mujer buena y honesta la naturaleza no la hizo para e! estudio de las

ciencias ni para los negocios de dificultades, sino para un solo oficio simple y

doméstico, asf les limité cl entender, y por consiguiente, les tasé las palabras y las

razones’ (154).

La cultura patriarcal cierra la posibilidad de libre acceso a las mujeres a los

espacios péblicos. Es uno dc los conceptos que Hanna Scolnicov desarrolla a b largo de

su estudio sobre cl espacio teatral de la mujer. Para elba los papeles y las funcioncs de

bos personajes teatrales femeninos y masculinos se definen segin la relacién que se

establece entre ellos y cl espacio interior y exterior en relacién con la casa que

representa cl lugar central de las actividades de la pareja, es decir, que la mujer debe

dedicarse a las cuestiones domésticas, y cl hombre a las de fuera: “The classical division

of the theatrical space into a male outdoors and a female indoors had attached quite

different values to the two, echoing the separate spheres of activity of the two genders:
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business and the affairs of state for men, family and domestic economy for women”

(69). La dicotomfa del espacio refleja la ideologfa y los valores vehiculados por la

sociedad androcéntrica: ‘The structural division of space into the interior and the

exterior of the house carnes with it social and cultural implications. Gender roles are

spatially defined in relation to the inside and the outside of the house. Traditionally, it is

the woman who makes the bouse into a home, ber home, while the world of commerce,

war, travel, the world outside, is a man’s world” (6). En general esta divisién espacial

pone de manifiesto la supremacfa de b masculino sobre b femenino. Sin embargo, en

La prueba de tos ingenios la apariciân de Fborela y Laura ‘a la ventana”(3 13) subraya la

ingenuidad de Alejandro. En esta escena, Florela finge ser Laura y Alejandro cree hablar

con Laura, la mujer que corteja, pero est1 hablando, en realidad, con Florela, la mujer

que engafié. Aquf, la ventana sirve para demostrar la supremacfa en el ingenio y la virtud

de Fborela y Laura que vencen con su “enredo” al confundido Alejandro.

2.2.4. La mujer y la casa

La sociedad espafiola androcéntrica del Sigbo de Oro ofrece una visién

tradicional dcl papel social de la mujer. Ésta tiene un roi restringido enmarcado entre los

limites dcl hogar y bos deberes del matrimonio. La mujer està relegada al hogar. El

mbito doméstico es cl espacio prefijado para las mujeres. Existe una clara segregaciân

espacial de la mujer, a la que se le limita el hogar como àmbito propio en el que puede

actuar. Pertenece al mbito privado y muy raramente al àmbito piblico. Como dice

Heigi “los hombres determinan el marco ideolégico dentro dcl que las mujeres pueden

moverse, o sea, que definen su espacio “apto”. Literalmente, cl espacio tradicional de la
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mujer es la casa, la esfera privada, y la filosoffa chisica sirve como estructura ideolôgica

que informa la divisiôn entre el espacio privado de la mujer y el espacio pdblico dcl

hombre. De hecho, el espacio marcado por cl hombre pone los limites a la libertad de

movimiento de la mujer” (303). La mujer debe dedicarse fundamentalmente a las tareas

hogarefias. Es prisionera de b doméstico: “la mujer espafiola de la nobleza y burguesfa

de los siglos XVI y XVII era ms mujer de su hogar y de su familia que todas las demàs

mujeres contempormneas del resto de Europa” (Pfandl 125).

Como vemos a través de este planteamiento histôrico sobre la realidad social de

la mujer espafiola del Siglo de Oro, la socïedad patriarcal imponc una ideologfa basada

en la dicotomia entre b masculino y b femenino y entre la vida piblica y la vida

doméstica. Esta sociedad encomia cl principio de la subordinaciôn de la mujer impuesta

por su debilidad tanto fisica como intelectual ante la superioridad masculina.

2.2.5. La mujer y la educacién

En un proyecto de mayor amplitud y para responder a criterios de investigacién

ms exigentes, a la hora de aludir a la problem1tica de la educacién de la mujer espafiola

del Sigbo de Oro, habria que diferenciar a las mujeres de clase noble o burguesa y las

que pertenecen a bos escalones inferiores de la sociedad, para poner mejor de manifiesto

las diferencias educativas que existen entre bos grupos sociales. 5m embargo, no es el

propôsito de nuestro trabajo cl proponer un informe exhaustivo sobre la educaciôn de la

mujer espafiola barroca, sino que se trata màs bien de esbozar un planteamiento general

sobre la educaciôn de la doncella de clase noble espafiola de aquella época.
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En la medida en que las dos protagonistas de nuestro corpus son mujeres sabias que han

tenido acceso a la instrucciôn, es importante preguntarnos sobre cômo era la educacién

femenina en el siglo XVII e identificar el nivel de alfabetizacién femenina en la Espafia

del Siglo de Oro. Para entender mejor cual es esta situacién nos parece oportuno

reflexionar sobre la educacién femenina en la Edad Media y el Renacimiento espafiol.

2.2.5.1. La sociedad de la Edad Media S. VIII — XIV

La sociedad de la Edad Media mantiene a las mujeres aisladas del exterior y

subordinadas al sistema patriarcal. La presencia del hombre predomina en la sociedad

medieval. En Ios territorios de la penfnsula hispnica, las nifias son educadas para

desempefiar unas funciones y los nifios para desempefiar otra distinta. Su educacién est

orientada para que cumplan con las obligaciones domsticas que el sistema patriarcal les

impone. Las tareas femeninas no estn relacionadas con la cultura, ni con los

conocimientos cientfficos. Las tareas domésticas de las mujeres forman parte de la

prâctica cotidiana porque las necesitan: ‘Una mujer para ser bien educada y, por tanto,

considerada socialmente, no requiere otra cosa que conocer perfectamente sus

obligaciones dornésticas, saber comportarse recatadamente en sociedad y conocer las

oraciones y preceptos religiosos imprescindibles para ser una buena cristiana”

(Cuadra Garcfa 37).

F1 aprendizaje de la lectura no tiene como fin el desarrollo intelectual personal sino cl

cumplimiento de los deberes religiosos. La lectura sirve para leer libros religiosos. En la

sociedad feudal, prcticamente agrafa, b oral predomina y el aprendizaje de la escritura

no es imprescindible. F1 saber cientffico y especializado no son accesibles al género

femenino: “Fi fin de la educaciôn es responder a unas necesidades sociales; estas
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nccesidades estàn perfectamente distribuidas segiln la razén patriarcal entre los dos

géneros y a las mujeres no se les asigna la actividad intelectual” (35).

En cl siglo XIV la sociedad burguesa se vuelve ms cuita y tiene una mayor

preodupaciôn por el desarrollo intelectual. Las hijas de las familias poderosas tienen

maestros que les ensefian en sus casas. Como en los siglos anteriores la instruccién que

las mujeres burguesas reciben tiene una finalidad préctica ya que deben saber leer,

escribir y contar para cumplir con sus obligaciones domésticas y mantener cl

funcionamiento de la célula familiar. “La cultura y la sabidurfa eran eminentemente

masculinas, estaban integradas por los conocimientos que los hombres posefan, los que

se estudiaban en las universidades a las que las mujeres no tenfan acceso” (Segura

Graiflo 180).

2.2.5.2. La transiciân del medievo a la Modernidad S. XV — XVI

Como b menciona ManIé Vigil “mientras que en el siglo XV la controversia

feminista habfa girado en torno a si las mujeres enan maléficas o benéficas, cl tema

fundamental del debate sobre ellas en cl siglo XVI fue el de la educacién” (44).

El siglo XVI representa un progreso educativo general en la medida en que se toma en

cuenta la instruccién de la mujer y su acceso a saberes cientfficos. No obstante,

el Renacimiento no favorece cl desarrollo pleno de las mujeres. Como b precisa Cristina

Segura Graiflo, para que no Ilegaran a rebelarse contra el sistema patriarcal que regfa su

vida “era conveniente que no desarrollaran su inteligencia, sino que aprendieran

énicamente b necesario para cumplir con su funcién en cada momento” (234). Mientras

que la educacién dcl varén se orienta hacia cl desempeflo de ftinciones piiblicas, la de la

mujer se limita al terreno de b privado y de b doméstico. La educacién femenina està
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orientada a su aplicaciôn en cl seno de la familia. La relaciôn de las mujeres con la

cuhura es algo limitado a grupos especificos, a monjas y a nobles. ‘Sus niveles [los de la

mujerJ de analfabetismo siguieron sicndo en términos globales elevados, y ms elevados

comparativamente con el nivel del analfabetismo masculino” (Rôdenas Martfnez 23-24).

El nivel cultural real de las mujeres durante el siglo XVI es muy bajo, a pesar de los

discursos favorables a la educaciôn femenina por parte de humanistas como Erasmo y

Juan Luis Vives, por ejemplo. Éstos se preocupan de la educacién de la mujer y la

defienden. Estn a favor de que las mujeres lean, sobre todo textos religiosos, en la

medida en que quieren que las mujeres sean mejores esposas y madres. No las

consideran como inferiores a los hombres. Melveena McKendrick subraya que:

“Erasmian literature played a large part in the formation of a more human ideal of

woman. This does flot mean that women were now regardcd as mens equals. The

Erasmian reformers did flot themselves create or propagate a new image of woman, and

in many respects their basic premises are still those of the medieval moralists. But many

more thinking people than hitherto realized that there was no justification for keeping

women in ignorance and subjection. Hence female education and upbringing became a

subject for debate and reform” (6). Un cambio positivo de actitud hacia la mujer se debe

en gran medida a Erasmo y a Juan Luis Vives aunque el fin de la educacién femenina es

cl cumplimiento de las tareas hogarefas. Asf la aplicaciôn prâctica de los conceptos de

educaciôn y de conocimiento para las mujeres tiene limites. Erasmo y Juan Luis Vives

enmarcan la educacién femenina entre unas barreras en las cuales se establece la

primacfa de los trabajos domésticos sobre la lectura y la escritura. En sus propuestas, la

sabidurfa de la mujer parece ser dirigida al gobierno de la casa, cl papel femenino queda

limitado al hogar y a su funciôn social de buena esposa y buena madre.
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2.2.5.3. El perfodo barroco (1565-1700)

Entre los siglos XVI y XVII, en Espafia no hay grandes progresos en cuanto a la

educaciôn femenina; ésta queda limitada y baja. No obstante, aparecen minorfas de

mujeres instruidas que pueden recïbir una educacién familiar de buena calidad

comparable a la que cl colegio suministra a los varones. Las mujeres de clases altas

pueden recibir la educaciôn en casa con profesores particulares. Pero en principio, cl

nivel de educaci6n de la mujer es bajo y el acceso a la instrucciôn es reducido:

“a minority of girls, and, in the sixteenth century particulary, a much larger minority

than ever before, were fortunate in having parents who encouraged, or at least tolerated,

further instruction” (19-20). En general, no se educa a la mujer en las mismas

condiciones que al varén porque no se admite la igualdad de las inteligencias y de las

funciones femeninas y masculinas. Claude Larquié ha realizado una vasta investigaci6n

sobre la alfabetizaciôn de los madrilefios en la segunda mitad del siglo XVII y liega a

estas conclusiones: La répartition de l’écriture par sexe dans la deuxième moitié du

XVIIe siècle permet la construction du tableau suivant:

Période 1650 1651-1700

Hommes signant 67,86 % 68,47 %

Femmes signant 32,13 % 31,52 %

Hommes non signant 32,14 % 31,53 %

Femmes non signant 67,87 % 68,48 %
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Les résultats présentent le même rapport et les mêmes similitudes. A l’évidence, il n’y a

pas de nouveautés en ce qui concerne l’éducation des femmes entre 1650 et 1700. Elles

n’améliorent pas leur condition culturelle, qui reste stagnante. Elles sont les victimes des

usages du temps. La culture, tout au long du XVIIe siècle, est presqu’exclusivcment

affaire d’hommes” (1987, 78). La alfabetizaciôn de las mujeres sigue a la zaga de la de

los varones; ello se debe a que su instruccién sigue siendo una preocupacién secundaria

para la sociedad patriarcal espafiola del Siglo de Oro. El acceso de las mujeres al

conocimiento continda obstrnido. Las disciplinas cientfficas quedan totalmente excluidas

de la ensefianza que las mujeres pueden recibir. Como recuerda Sonnet: “para los hijos

varones de las dites, primero nobles y luego burgucsas, la cultura chisica, la dcl colegio

y la universidad, esa cultura que sélo se descubre si se sabe latfn, la que abre las

esperanzas de hermosas carreras, sean civiles, scan cclesiâsticas. Para las nifias, tanto las

dcl pueblo como las dcl gran mundo, los saberes —y, sobre todo, cl saber hacer—

limitados al universo doméstico, los que se adquieren en casa, junto a la madre, los que

mantienen y salvaguardan las casas cristianas” (142). La educaciôn de la mujer espafiola

dc la nobleza de los siglos XVI y XVII se limita a aprender a leer y a escribir. Se afiade

también las cuatro reglas aritméticas clcmentales, la instruccién rcligiosa en la familia y

en la iglesia, y los trabajos caseros. Los saberes femeninos sigucn limitndosc al nilclco

doméstico. Es obvio que cl lugar por excelcncia de una educaciôn limitada a los saberes

hogarefios es la casa. Se otorga mucha importancia a la educacién religiosa de las nifias.

De hecho, la principal utilidad de la lectura est al servicio de la instrucciôn religiosa.

La mujer es educada para cl recogimiento y cl silencio y no se la admite a las funciones

polfticas. Es dc interés sefialar la diferencia de significado entre los términos

“educacién” e “instruccién”. Segn Maria Moliner, esta i’iltima palabra sïgnifica cl
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‘Conjunto de los conocimientos cientfficos o literarios que alguien tiene’, mientras que

la autora define cl término “educaciôn” de la manera siguiente: “cualidad de la persona

educada. Manera, buena o mala, de estar educada una persona”. La educacién

corresponde a las famïlias mientras que la instrucciôn corresponde a la escuela.

Tomando en cuenta estas definiciones podemos afirmar que no es importante en la época

que la mujer tenga conocimientos académicos, ya que podrfa representar una amenaza

para el saber dcl hombre, pero sf es necesario que tenga buena educacién para cumplir

con su deber de buena esposa y buena madre. La finalidad de la instruccién no era para

la mujer el acceso a una profesién sino el mejoramiento de sus habilidades femeninas:

“A woman’s business is to run lier household and instruct lier children” (McKendrick 9).

Casi ninguna mujer realïza estudios para obtener un provecho econémico con su trabajo

profesional: “Careers were not possible for women at the time and therefore not easily

envisaged” (239). En este contexto, a pesar de la diversificacién de las instituciones

escolares, las nifias quedan privadas, generalmente, de toda emancipacién por e! saber.

En efecto, a las jévenes sélo se les concede un saber incompleto y enormemente

vigilado. El discurso masculino tiende a considerar que cl saber no representa un

elemento imprescindible en la educacién de una mujer. El problerna de los partidarios de

la instruccién femenina es que quieren promover la educacién de la mujer por un lado,

pero por otro la circunscriben entre unas barreras de proteccÏén. No la promueven para

que la mujer se sienta mejor integrada en la sociedad, la promueven en nombre dcl buen

entendimiento en las parejas. Asf no se considera la instruccién como un medio de

emancipacién intelectual para las mujeres. Su realizacién no cuenta.
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En resumidas cuentas, el sistema ideolégico de la sociedad espafiola patriarcal

del Siglo de Oro privilegia cl saber masculino dominante. En este contexto, el saber

concedido al sexo femenino es muy reducido y las mujeres siguen teniendo dificultades

para acceder a centros de instmccién, al conocimiento y a la cultura en general.

En Espafia desde la Edad Media hasta cl Siglo de Oro, la educacién de la mujer

corresponde a concepciones teéricas patriarcales que consideran la educacién femenina

como inétïl y peligrosa. En fin, en su realizacién social la mujer es objeto de muchas

injusticias de parte de los hombres. Como hemos visto, la mayorfa de los estudios

dedicados a la historia de la mujer espafiola en cl Siglo de Oro ponen de realce cl

estereotipo tradicional segén cl cual la mujer es dominada por el hombre, su opresor.

Pero debemos aprehender la historia compleja de las mujeres con detenimiento y finura

para no caer en la trampa de considerarlas como fatales vfctimas o herofnas

excepcionales. Gracias a este breve planteamiento histérico de la polémica sobre la

razén de ser de las mujeres podemos identificar cmiles son los prejuicios masculinos con

respecto a la mujer, tal como aparecen en las corrientes Ilamadas miséginas y feministas.

También notamos que se plantean una serie de tépicos contrarios en su sistematizacién a

la emancipacién intelectual y a los intereses generales de la mujer. Este estudio de la

mujer en su contexto histérico nos permitir entender cémo reproducen las condiciones

de vida de las mujeres y contra qué cédigos culturales de la sociedad espafiola del Siglo

de Oro se rebelan los personajes femeninos protagonistas de las dos obras de nuestro

corpus.



CAPITULO III.

ESCENAS DE DEBATE

Ahora, nos referimos de manera mâs detallada a las dos obras de nuestro corpus,

La prueba de tas ingenios y La doncelta Teodor, con cl fin de estudiar las actitudes de

Lope ante b femenino, a través de los discursos que pone en boca tanto de los hombres

como de las mujeres.

No es ésta la ocasién oportuna para realizar un estudio detallado de la variada y

riqufsima galerfa de personajes femeninos que nos ofrece Lope en su produccién, mas sf

se procurari ofrecer un arnllisis de uno de los personajes de cada obra que nos interesa.

En efecto, nos detendremos en la caracterizaciôn de Florela, protagonista de

La prueba de los ingenios y en la de Teodor en La doncetïa Teodor. Estas piezas giran

en tomo a la problemtica de la razôn de ser de las mujeres. Con cl fin de dar cuenta de

esta situaciôn conflictiva entre hombres y mujeres, nos proponemos profundizar con mls

detenimiento en el anlisis dcl tercer acto de cada obra, centrando nuestra atenciôn en las

escenas de debate. En éstas, las dos protagonistas se convierten en verdaderas

portavoces de un discurso reivindicador, blevando a cabo un alegato rotundo sobre la

razôn de ser de las mujeres en una disputa que las opone a la autoridad masculina.

Hemos optado por el anllisis de las escenas de debate porque las consideramos como

escenas culminantes en cl desarrolbo de la intriga. En efecto, éstas tienen una funcién

simb6lica muy importante en la estmctura dramtica del conjunto de las obras. En esta

parte central de las piezas, frente a bos estereotipos masculinos negativos sobre el roi
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tradicional de la mujer, su supeditacién al hombre, su imperfeccién e inferioridad

intelectual, Florela y Teodor Ilevan a cabo una explfcita defensa de la dignidad femenïna

y discutcn de temas feministas con las mujeres y los hombres con los que arguyen.

Esas escenas revelan la victoria dcl feminismo reivindicador de las protagonistas y

ponen de relieve la derrota de sus interrogadores. Representan cl triunfo dcl ingenio

femenino y son, por consiguiente, una expresiôn de ideas de niptura de los tôpicos de la

época sobre la representaciôn tradicional de la mujer. Es precisamente en estas escenas

de debate y de juicio donde Lope deja vislumbrar su postura en favor de las mujeres.

El dramaturgo recurre a la tradiciôn de los debates escohisticos para fundamentar su

argumentaciôn pro feminista. En efecto, como veremos cl marco estructural de estas

escenas de disputa refuerza la intensidad de los discursos reivindicadores femcninos.

Primero, estudiaremos la temÉitica de los actos por separado con el fin de

entender mejor su lôgica interna. Veremos que las dos protagonistas intentan defender

con vigor las habilidades intelectuales femeninas. Luego nos interesaremos en el anJisis

de la estructura de las escenas de debate, refiriéndonos a las reglas de la argumentaciôn

escohistica. Veremos cômo Lope manipula el debate y cuJ es la lôgica interna de estas

escenas culminantes en cl desalTollo de la intriga. En iltimo lugar, trataremos de la

representaciôn de la mujer que nos ofrece Lope. Reflexionaremos sobre la

caracterizaciôn de las protagonistas y comprobaremos si la concepcidn femenina lopesca

corresponde a la realidad social que hemos descrito en la primera parte de nuestra tesina.
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3.1. ESTUDIO DE LA TEMATICA

En la parte dedicada a la presentaciôn y la descripciôn de nuestro corpus, hemos

propuesto un resumen de los argumentos de las dos piezas que nos interesan.

Por consiguiente, antes de entrar de lieno en cl tema objeto de nuestro trabajo, es decir cl

estudio de las escenas de debate, sélo queremos, en pocas palabras, localizarlas en cl

conjunto global de las obras, sin que sea necesario resumir otra vez cl argumento de

cada obra.

3.1.1. La prueba de tos ingenios

Como Laura no Ilega a elegir a su marido, Florela, bajo la identidad de Diana,

le propone un plan estratégico, compuesto de un enigma, de un debate y de la prueba de!

laberinto para que cada pretendiente le pueda demostrar su inteligencia. Florela

determina que el que encuentre a Laura en cl medio del laberinto habrI ganado la pmeba

y serâ cl marido de Laura.

El lector a través de la didascalia externa y e! espectador con el apoyo

escenogrâfico se enteran de que Florela sert! la que va a argiiir con los hombres que

aparecen en e! escenario con ella: ‘siéntese Florela detràs de una mesa” (18v). Esta

posicién espacial es importante porque marca una clara distancia entre la mujer, sentada

detr1s de la mesa, y los hombres que forman la asamblea delante de dIa. Es ella quien

inicia el debate, tomando la palabra antes de todos los hombres, alabando sus

capacidades intelectuales:

y porque cortas alabanzas fueran,
las de mi ingenio en mar tan espacioso
daré principio al acto presupuesto
con pediros perdôn. (18v).
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Mientras que Florela, bajo la identidad de Diana, inicia el debate, Alejandro dice en

aparte a su criado Camacho que rcconoce a la ‘sibila mantiiana”9 (18v), nombre que se

le ha dado por su inteligencia10.

Florela sigue su discurso: ‘a responderos vengo” (19r) y anuncia el tema del debate.

5m despreciar la belleza como el atributo femenino por excelencia, Florela insiste en las

aptitudes intelectuales de la mujer y exige, en un discurso que podrfamos calificar de

moderno, la igualdad de los sexos a la hora de ser valorada, rechazando los criterios

“sexistas’ defendidos por los hombres. Su tesis es la siguiente:

Sustento que las mugeres
son aptas, y son perfetas
para el gobierno, y las armas,
b mismo para las ciencias (19r).

Florela, con este argumento feminista se refiere a las tres esferas de accién posibles para

la mujer. Son en principio mbitos casi exclusivamente reservados al hombre. Con su

tesis, quiere demostrar que la mujer tiene las mismas capacidades intelectuales que el

hombre para pensar, para estudiar, para dominar las ciencias, las letras y las armas.

Quiere defender la condicién de la mujer y sus aptitudes o competencias personales.

En su alegato para la defensa de la mujer, Florela es la principal abogada de los derechos

femeninos. En este sentido, podrfamos aludir a la obra de Don Alvaro de Luna

Segimn Marra Moliner es una “mujer o sacerdotisa a la que, entre los griegos y romanos, se consideraba
dotada de espfritu profético” (1080).
10 . . . . -

Ya desde cl principto de la pieza en e) primer acto, Ricardo se refiere a florela, proponiendo una
anticipacién dcl final, diciendo: Y pues tanto has estudiado,

que te Ilaman la Sihila
de Mantua, y que al mâs letrado
tu vivo ingenio aniquila,
cuantas veces laureado. (1v).

Tanto Alejandro como Ricardo reconocen, entonces. cl valor de la inteligencia de Florela, llamàndola
“sibila’.
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Libro de tas virtuosas e ctaras mugeres, en la que afirma que las mujeres participan de

las mismas condicïones humanas que el hombre.

Al dïscurso femenino de Florela se opone en seguida el discurso masculino de

Alejandro. Éste se refiere claramente a la teorfa corriente de la innata imperfeccién

femenina, aludiendo a los argumentos del escolasticismo:

digo famosa Diana,
que es la muger imperfeta
criatura, y que jams
quiso la naturaleza
producirla, ni engendrarla (19r).

La nociôn aristotlica, a la que se refiere Alejandro, considera a la mujer como una

“criatura imperfecta” debido a su supuesta constituciôn frfa, que imposibilita la

exteriorizacién de sus érganos. Lo femenino esti reducido a b incompleto y la mujer es

una copia defectuosa del macho. Es interesante notar que, al describir la perfeccién de la

mujer, el registro de vocabulario que utiliza Alejandro est basado en una connotaciôn

negativa: “imperfecta, jamls, ni’. Se invoca, ademls, b biolégico como justificante para

demostrar unas desigualdades sociales. Basndose en bos argumentos de Aristôteles,

Alejandro sostiene que la mujer no es el fmto de la naturaleza:

La muger en nuestra especie
humana es màs imperfeta,
luego nunca b pretende
producir naturaleza, (19r).

Florela lucha contra la imagen aristotélica tan bien mantenida por la tradicién patrfstica

y expresada particularmente por Alejandro. Ésta sostiene que la mujer no es màs

imperfecta que el hombre y replica, apoyàndose en la Sumina Theotogica (1266-1273)

de Santo TomIs de Aquino, que:
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Mas en orden a la causa,
que a nuestra naturaleza
comdn, es universal,
la muger no es imperfeta
criatura, ni ocasionada,
mas perfectfsima, y bella:
con intencién principal,
naturaleza conserva,
sus obras, y es imposible,
que sin las mugeres pueda (19v).

t...)
(...) no est del hombre perfecta
la especie sin la muger,
que es necesaria materia. (19v).

Lope de Vega, a través dcl discurso de Florela, pone de manifiesto en estos versos la

falsedad de uno de tantos tôpicos misôginos que debfan de circular en la sociedad de su

época, el de la imperfeccién de la mujer. Florela quiere justificar la existencia de la

mujer y le otorga un espacio determinado dentro dc la sociedad, como si formara parte

integrante de ésta. Para fundamentar su argumentacién la protagonista discute el tôpico

tan debatido que procede de Aristételes sobre la consideracién de la mujer como

materia. Florela declara que la mujer es materia necesaria para el hombre; como b

subraya Peter Dunn “man and woman may be compared to form and matter”

(189). Està claro que la mujer desempefia un papel importante en la conservacién de la

especie humana.

Florela gana cl primer argumento, con una tesis feminista afirmando que la mujer es el

resultado dcl plan de Dios. Alejandro rinde el arma: “Mas yo me rindo sefiora” (19v).

Al declararse vencido se contradice él mismo, ya que desde el principio dcl segundo acto

despreciaba el intelecto femenino diciendo que le parecfa fIcil vencer a una mujer que es

totalmente incapaz de razonar. Sin embargo, no llega a dominarla:

Y cuando en ellos la venciese un hombre
cosa que con muger no es gran pmeba, (10v)



49

Florela no tiene tiempo de replicar a Alejandro. Inmediatamente interviene cl Infante de

Aragén, cl segundo en debatir con ella:

Pues yo con licencia vuestra
a la réplica respondo (1 9v).

En seguida, cl Infante retoma los argumentos de Alejandro y propone a Florcla su tesis:

t.. .) la muger
es màs que el hombre imperfecta.
El hombre ms imperfecto
no es hbil para las ciencias:
luego menos la muger. (19v).

Los argumentos dcl Infante muestran que desprecia totalmente la posible inteligencia de

la mujer. Queda claro para él que la mujer es un ser inferior al hombre e incapaz de todo

razonamiento11.

Podemos afirmar que cl discurso dcl Infante de Aragén coincide con la teorfa de los

humores que Juan Huarte de San Juan elabora en su obra titulada Examen de ingenios

para tas ciencias, publicada por primera vez en Baeza, en 1575. Esta obra ofrece un

ataque virulento sobre las capacidades intelectuales de las mujeres. El texto huartino

compara los estados ffsicos y mentales de los hombres con los de las mujefes:

“Tener mucho vello y un poco de barba es evidente sefial para conocer cl primer grado

de frialdad y humedad. Porque, sabida la generacién de los pelos y barba, todos los

médicos dicen que es de calor y sequedad”. (Huarte de San Juan 617). Argumenta sobre

Es interesante notar un paralelo muy preciso entre Ios discursos de Alejandro y del Infante de Aragôn en
La prueba de los ingenios y los de Lisardo en La vengctdora de las mujeres, comedia publicada en 1621.
En efecto, Lisardo recurre también a los argumentos de Aristételes sobre la imperfeccién de la mujer:

Pues si es hombre ocasionado
la mujer, y le ha faltado
la perfeccién del varôn,
como Aristôteles dice
en los F[sicos, Sefiora,
i,cémo tu opiniôn agora
a ta razén contradice? (CiL. En Matulka 198).
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la frialdad natural de la mujer para sostener la incapacidad femenina para el ejercicio

intelectual. Huarte da a su discurso un fundamento cientffico; la inferioridad intelectual

de la mujer se basa en observaciones biolégicas: cl hombre es calido y seco, mientras

que la mujer es frfa y himeda. Huarte de San Juan sostiene que, por b tanto, la mujer no

puede tener tanto espfritu como el hombre. Y si nos acordamos que la frialdad y

humidad son las calidades que echan a perder la parte racional, y sus contrarios, calor y

sequedad, la perfeccionan y aumentan, hallaremos que la mujer que mostrare mucho

ingenio y habilidad, ternà frialdad y humidad en el primer grado; y si fuere muy boba, es

indicio de estar en e! tercero; de los cuales dos extremos participando, arguye cl segundo

grado. Porque pensar que la mujer puede ser caliente y seca, ni tener ingenio y habilidad

que sigue a estas dos calidades, es muy grande error; porque si la simiente de que se

formé fuera caliente y seca a predominio, saliera varôn y no hembra; y por ser frfa y

htimida, nacié hembra y no varén.” (614). Huarte se empefia en repetir que la mujer es

incapaz de aprender a causa de su temperamento frfo y htmedo: “pero, quedando la

mujer en su disposicién natural, todo género de letras y sabidurfa es repugnante a su

ingenio. Por donde la Iglesia catélica con gran razén tiene prohibido que ninguna mujer

pueda predicar ni confesar ni enseflar; porque su sexo no admite prudencia ni

disciplina.”(615). En otro capftulo de su obra Huarte insiste: “los padres que quisiesen

gozar de hijos sabios y que tengan habilidad para letras han de procurar que nazcan

varones; porque las hembras, por razén de la frïaldad y humedad de su sexo, no pueden

alcanzar ingenio profundo. 5db vemos que hablan con alguna apariencia de habilidad en

materias livianas y faciles, con términos comunes y muy estudiados; pero metidas en
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letras, no pueden aprcnder ms que un poco latfn, y esto por ser obra de la memoria”

(627).

En un discurso sumamente antifeminista, Huarte de San Juan niega la capacidad

intelectual de las mujeres. Daniel Heiple considera que ‘this condemnation of the

intellectual powers of woman is probably one of the most devastating attacks on women

in Spanish Golden Age letters” (125). Sharon D. Voros afirma que “Juan Huarte de San

Juan places woman outside the ingenio patrimony; females are the inferior gender,

incapable of any mental activÏty and limited to procreation, physical betteza and sexual

attractiveness to males. Ingenio is thus denied to a female heir” (16$-169). La misoginia

de Huarte ataca las habilidades intelectuales de la mujer mientras que los argumentos

pro feministas de Lope intentan refutar esta posicién crftica. La prueba de los ingenios

se propone como una representaciôn del actuar ingenioso de la mujer. En su

argumentaciôn, Heiple Ilega a la hipétesis de que el tftulo que propone Lope, La prueba

de tos ingenios, serfa una respuesta a modo de ataque a la obra de Huarte titulada

Examen de ingenios para las ciencias. Lope rechaza el concepto de una inferioridad

inherente de la mujer y sostiene que existe una igualdad intelectual entre hombre y

mujer. Ta! como b explica muy bien Daniel Heiple, Lope de Vega se opone de manera

tajante a la misoginia de Juan Huarte de San Juan. Lope pone en boca de Florela su

contra discurso sobre los argumentos miséginos de Huarte y de! Infante. Considerando

la igualdad de aima, la protagonista afirma que e! hombre es otro ser imperfecto:

digo que un hombre no es
màs que otto imperfeto, y queda
probado con que las aimas
son ïguales. (19v).
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Florela enfatiza la igualdad esenciai de las aimas, carentes de diferenciaciôn sexuai.

Rechaza la idea sobre la inferioridad intelectual de la mujer.

El Infante repiica refiriéndose a ios Comentarios de Santo Tomas de Aquino sobre e!

Libro de Sentencias de Petri Lombardi. Asf, afirma que ci aima de Adin era màs

perfecta que la de Eva porque ei cuerpo de éste era mis perfecto. Fioreia le concede la

idea de la reiacién entre cl aima y e! cuerpo. 5m embargo, refuta la teorfa de que la

perfecciôn depende de la organizacién del cuerpo. Aiudiendo a Santo Tomas de Aquino,

Florela deciara que con ïguai intencién la naturaleza produce b perfecto y io imperfecto:

todos los individuos de una misma especie son iguaimente perfectos.

De repente, el Infante deja de repiicar pero no se rinde y Paris interviene en el debate.

Fiorela y éste intentan debatir ei tema dei ingenio. Paris considera que la mujer no tiene

e! temperamento adecuado para las ciencias, refiriéndose impifcitamente ai argumento

de Juan Huarte de San Juan que determina que la belieza femenina exciuye cl ingenÏo:

“todo género de ietras y sabidurfa es repugnante a su ingenio” (615). Fiorela, segura de

sf misma, le contesta apoyndose en argumentos aristotéiicos:

Sequedad, melancolfa
acompafian la grandeza
dci ingenio (20v).

t...)
Ei temperamento tiemo
de las mugeres os muestra,
que las mâs hIbiics son
para las divinas ciencias. (20v).

Después de la intervencién de ios diversos pretendientes de Laura, interviene por

primera vez cl gracioso Camacho. Es cl primer hombre que afirma estar de acuerdo con

los argumentos de Florela y que se atreve a subrayar la capacidad intelectuai de la

protagonista:
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Altamente ha respondido,
nadie arguya, ni se meta
en contradecir verdades
tan bien probadas, y ciertas (20v).

Camacho pone fin al debate admitiendo las verdades que ha demostrado Florela y

citando unos ejemplos de mujeres famosas, tales como una Juliana. Segi5n Simon A.

Vosters se trata de Juliana Moreil, una humanista catalana y gran estudiosa de filosoffa,

lenguas chîsicas y modernas que recibié el grado de doctora en el palacio pontificio de

Avifiôn (914). Margarita Ortega Lépez afirma que “Jullana Morell, seguramente, fue una

de las mujeres màs eruditas de la historia moderna espafiola” (31$).

Simon A. Vosters sostiene que “el motivo directo del Fénix era contribuir a la gloria de

Espafia y de la mujer” (916). Aunque los ejemplos del herofsmo femenino estn en boca

deY gracioso Camacho, considcramos que éstos refuerzan la postura pro feminista de

Lope.

Una vez la prueba del debate terminada, los pretendientes se preparan para entrar en el

laberinto y encontrar a Laura.

3.1.2. La doncelta Teodor

finardo, un comerciante griego, salva de una tormenta a Teodor, la hija de un

catedrtico dc filosoffa, que destaca por su sabidurfa e inteligencia. Finardo la acoge en

su nave para lievarla a Italia, desde donde ella podrà volver a Espafia. Para que cl

comerciante arruinado pueda recuperar los cincuenta mil ducados que perdié en e! mar,

la sabia Teodor le propone un plan de acciôn. Quiere que la lleve ante el califa y la

ofrezca en venta por una elevadfsima suma. Ella alaba sus mejores cualidades para que

cl soldn de Persia la compre a buen precio:
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Que soy
una doncella tan sabia,
que a todos los de su reino
haré notable ventaja.
Que para ver la experiencia
los junte, y verà que es tanta
mi ciencia que es corto el precio. (47v).

Se refiere a su alto nivel de conocimientos:

Fuera de que soy dotada
de un ingenio peregrino,
he estudiado ciencias varias:
no ha nacido quien me venza,
Finardo, en letras humanas. (47v).

Teodor deja a Finardo convencido de sus posibilidades intelectuales y éste la ofrece al

Soldàn de Persia. Empieza, asf, uno de los momentos màs importantes del tercer acto: el

debate. Asistimos a un primer debate entre Teodor y el so1din. Cuando Finardo se la

presenta, el precio pedido por ella le parece demasiado alto:

Que la doncella es hermosa,
no b niego, ni desprecio
b que compro; mas el precio
me parece injusta cosa.
Porque decir que es muy sabia
basta en b que puede ser
el lfmite de muger, (...) (48r).

E! so!dn con un punto de vista antifeminista afirma que no acepta que la mujer pueda

ser inteligente como b es el hombre. Ataca las capacidades intelectuales femeninas.

En seguida, Teodor le pide permiso para replicar y el so!dmn acepta escucharla. Elba se

defiende con un romance de noventa y seis versos, proponiendo una enumeraciôn de

mujeres famosas que se destacaron por sus acciones en la polftica, la economfa, la

religiôn, la historia y la escritura:

(...) porque en las letras humanas,
y divinas hay ejempbos
de mugeres celebradas
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por dnicas, por insignes
en las letras, y las armas. (48v).

Segiln Matulka cl recurso a las listas de mujeres famosas era a menudo utilizado por los

dramaturgos: ‘another widely-used feminist argument to wich the dramatists of the

Golden Age had frequent recourse, as the list of great heroines of antiquity and the

Bible, as refutable historicals proofs of womens worthiness” (228). Estos ejemplos de

mujeres, que sirven para probar la excelencia y la dignidad femenina, permiten a Teodor

fundamentar su argumentaciôn para convencer al soldàn de las aptitudes intelectuales de

las mujeres. “ToUas las sibilas sacras / fueron mugeres” (48v), concluye.

Teodor termina su argumentacién, con cl soldàn, hablando del rol de la instruccién y de

la importancia de la educacién en la vida de la mujer. Teodor defïende cl estatuto de la

mujer intelectual, hace la alabanza dcl ingenio femenino y reivindica la educaciôn de las

mujeres en escuelas y universidades:

(...) sin esto es cosa muy Ilana,
que no saber las mugeres
mls letras que el hombre, es causa
no enviarlas como al hombre,
a las escuelas muchachas:
que si en universidades
entrar mugeres se usara,
las citedras fueran suyas,
pero ellos temen su infamia. (49r).

Sostiene que es blsicamente la imposibilidad de acceso a la educaciôn b que mantiene a

la mujer intelectualmente relegada. Nos ofrece un verdadero alegato en favor de la

instrucciân femenina. Proclama ante cl soldàn las capacidades de las mujeres y b hace

tan bien que llega a convencerle de las habilidades femeninas para los asuntos

intelectuales. Podemos hacer un paralelo entre cl discurso de Teodor y cl de Laura, la
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protagonista de La uengadorct de las inujeres, comedia lopesca de la Parte XV publicada

en 1621, a la que ya nos hemos referido:

Que el ser necios o cobardes
no es defecto del sujeto,
5mo que en letras y armas
no queréis darnos maestros.
Treta es vuestra, viles hombres,
porque nos tengtuis sujetos
que, estudiando, letras y armas,
clara ventaja os hacemos. (Cit. en McGaha 165)12.

Fi soldàn queda admirado ante las capacidades intelectuales y reconoce que una mujer

puede ser inteligentc tal como b es cl hombre y declara:

jQue tanta sabidurfa
se encierre en una muger! (49r).

Fi soldmn cambia de opinién; sin embargo, su comentario muestra que estâ sorprendido

de que la mujer pueda ser dotada de cualidades intelectuales. Como Teodor vence al

soldn, consideramos que dia gana cl debate.

Ésta se propone desafiar a los sabïos de Persia. Por b tanto el Soldàn organiza un debate

piiblico en ci que Teodor debe enfrentarse con los grandes sabios de Persia para

demostrar su ingenio y probar que domina las siete artes liberales.

2 A pesar de la larga extensién de esta nota, nos parece importante detenernos en este punto. Laura,
personaje femenino principal de Lct vengadora de las inujeres, Ileva a cabo una defensa rotunda de la
razén de set de las mujeres demostrando la desigualdad de los sexos en la vida cotidiana, sobre todo en b
que atafie al acceso de la mujer a la educacién. Laura, como Teodor, exige la igualdad social e intelectual
entre hombres y mujeres. Ricardo Garcfa Cércel considera que: “la protagonista de La vengadora de las
mujeres de Lope, es una feminista avant la lettre que se queja de que los hombres han exclufdo a las
mujeres del gobierno y del estudio y reivindica para ellas otras actividades que no scan las manuales”
(1998, 82). Queda claro que Lope pone en boca de Teodor y de Laura cl mismo tipo de discurso
profeminista. También es interesante notar que un escritor francés, Poullain de la Barre, en 1673 en su
tratado titulado De l’égalité des deux sexes retoma los argumentos que Teodor expresa en cl debate con cl
soldén. En su obra se refïere a la necesaria igualdad de los sexos y demuestra las aptitudes intelectuales
tanto masculinas como femeninas. Escribe: “Si las mujeres estudiaran en las universidades, o bien con los
hombres, o bien en las que establecieran para sf mismas, podrfan obtener cl tftulo de Doctor y de Maestro
en Teologfa, y en Medicina, en ambos Derechos: y su genio, que tan ventajosamente las dispone asf a
aprender, también las pondrfa en buenas condiciones para ensefiar con éxito” (Cit. en Duby, 148).
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Pero éste cl concierto sea,
y mafiana se ejecute,
que en piiblico se dispute,
donde tu ingenio se vea (49r).

Ella, ambiciosa, convencida y segura de sf misma, acepta, declarando la superioridad de

la mujer instruida sobre cl hombre:

Yo eternizaré mi nombre. (49r).
(...)

Porque la muger que sabe
hace gran ventaja al hombre. (49r).

El final dcl tercer acto representa cl segundo debate. Éste ests formado por las sucesivas

prnebas a las que serâ sometida la doncella, a cargo de sabios de la corte, de las que

saldrà claramente victoriosa. Teodor ha de demostrar su ingenio y sabidurfa ante un

grupo de sabios. Esti en juego su dignidad personal de fndole feminista.

Floresto anuncia a Leonardo que se juntan los sabios y los letrados para argifir con una

doncella ‘tan sabia que en su ingenio cl cielo junta / todas las artes que ha cifrado en

ella” (50v). Floresto y Leonardo creen que serI fcil argtiir con dIa y quieren mostrar al

rey b mucho que saben para que les ayude a encontrar a Teodor.

Como en el caso de La prueba de tos ingenios, la organizacién espacial es relevante

porque marca una clara distancia entre la mujer, detris dcl bufete, y los hombres que

forman la asamblea sentados en unos bancos situados a los lados del bufete. El soldmn se

sienta arriba de las gradas para mejor dominar bos intercambios entre bos actores del

debate. Él anuncia el principio del debate y Beliano presenta a sus dos hijas: Demetria,

docta en todas facultades, y Fenisa, rara en lenguas y en historias. En la primera etapa

de! debate, Demetria se opone a Teodor.

Después de haberle hecho nueve preguntas de orden geogràfico, astronômico, etc.,

Demetria se rinde al “ingenio soberano” (52r) de Teodor. Fenisa, la segunda hija de
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Beliano, por su parte le hace siete preguntas y arguye con ella sobre la perfeccién de la

mujer tanto ffsica como mental o intelectual. Teodor desarrolla la concepciôn de b

perfecto siguiendo el principio aristotélico de que la perfeccién est1 en la moderaciôn y

en la armonfa de las partes. La belleza se entiende como una sfntesis de “gracia” y

“hermosura”, basada en el equilibrio de b ffsico o b externo con b interno o b

espiritual. Se nota una progresién en la exaltaciôn. Teodor hace una lista de “bellezas”

de la mujer ideal. Empieza describiendo la belleza ffsica de las partes exteriores y

termina describiendo la belleza mental de las partes interiores. Se pone el énfasis en la

importancia ffsica como reflejo del espfritu. Después de haber escuchado los argumentos

de Teodor, Fenisa se rinde. Beliano, cl padre de las dos jôvenes vencidas, se ofende y

quiere vencerla con una larga enumcraciôn de veintidôs preguntas, pero se da cuenta de

que no podr1 dominarba y se rinde como las otras. El cuarto en intervenir es Tibaldo que

le hace una sola pregunta bajo la forma de un soneto y Teodor le contesta con un soneto

también. Termina por rendirse, afirmando “no tengo ms que decir” (53r). Floresto, su

pretendiente, le hace siete preguntas sobre cl tema del matrimonio. Arguye ella sobre la

necesaria bibertad femenina en la elecciôn del marido. En fin, interviene Padilla, el

criado de Fébix, que pierde el debate después de haberle propuesto siete preguntas.

Leonardo, padre de Teodor, pone fin a la disputa declarando a la asamblea que es cl

padre “desta doncella que ha puesto / tantos sabios a sus pies” (54r). Asf, este estudio

temâtico nos permite notar que Teodor responde magistralmente a las mu1ltiples

preguntas de bos diferentes personajes. Aquebbos con los que arguye le dan crédito por b

que elba ha sabido probar. Teodor logra la victoria sobre los hasta entonces invencibles

sabios persas, mediante el desarrollo de su ingenio. Como b sostiene Thomas E. Case:

“The main themes of the play, the intelbectual status of women versus male domination
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and the right of women to choose their mates, are set in this background to enhance

further certain aspects of these themcs (190).
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3.2. ESTUDIO DE LA ESTRUCTURA

Cada una de las escenas de debate de las dos obras dcl corpus tiene una

estructura particular. En ambas se destacan similitudes temiticas, como b acabamos de

ver. En efecto, tanto en La prueba de tas ingenios como en La doncelÏa TeocÏor, las

protagonistas defienden las habilidades y aptitudes intelectuales femeninas, alabando su

“raro” ingenio. Sin embargo, es de interés examinar las diferencias que caracterizan la

estnictura de los debates. Primero en La priteba de tos ingenios, bos hombres afirman

que la mujer es un ser inferior y quieren que Florela arguya sobre la imperfecciôn

femenina, mientras que en La doncelÏa Teodor, Belisa quiere que Teodor argumente

sobre la perfeccién de la mujer. Obviamente notamos que las intenciones de los

interrogadores son diferentes; por un lado los hombres con los que arguye Florela la

atacan y quieren ridiculizarla, a través de afirmaciones despreciativas sobre la condiciôn

femenina. En cambio, los personajes que arguyen con Teodor no la atacan con

comentarios ofensivos, sino que mls bien le hacen preguntas precisas sobre varios temas

tales como la geograffa, la astronomfa, el matrimonio, entre otros, con cl fin de probar su

verdadera inteligencia y su alto nivel de conocimientos. De la misma manera, en la

escena de debate con cl soldàn, Teodor expone su tesis y argumenta sobre las

capacidades intelectuales femeninas sin que éste la ataque. Como vemos, la escena de

debate en La prueba de Ïos ingenios se estructura a través del enfrentamiento entre

varios hombres y Florela, la dnica mujer del debate. Elbos atacan, critican y humillan a la

mujer mientras que ésta intenta defender su condicién de mujer inteligente e instruida.

En cambio, en La doncetta Teodor, la protagonista se contenta con contestar las diversas

preguntas de las dos mujeres y de los cuatro hombres con los que arguyc. La estructura
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dcl debate se define o bien por el planteamiento de una tesis por uno de los personajes o

por cl cuestionamiento basado en una serie de preguntas espccfficas.

En esta parte del trabajo, no nos interesan tanto las similitudes y las diferencias

estructurales y temàticas de los debates entre las dos obras dcl corpus. Queremos, sobre

todo, poner de manifiesto la postura de Lope sobre la consideraciôn de la mujer en la

famosa polémica antifeminista de la época. Lo màs significativo es que los debates de

las dos obras discuten cuestiones feministas.

3.2.1. Argumentaciôn escohîstica

A través dcl arnulisis de las escenas de debate de cada obra, nos damos cuenta de

que las dos protagonistas recurren a un método especffico para Ilevar a cabo su

argumentacién. En efecto, acuden a las reglas de la escolàstica. Como b explica muy

bien Joseph Pérez “L’essentiel dans la méthode scolastique, c’est le raisonnement, ce qui

suppose une maîtrise aussi parfaite que possible de l’art de conduire la pensée, la

logique. Raisonner, en effet, c’est passer d’une vérité à une autre, ce qui peut se faire de

deux façons en allant du plus universel au moins universel : c’est la déduction. En

passant du particulier à l’universel c’est l’induction. La scolastique a marqué une très

grande préférence pour la première façon” (209). El método escolàstico considera cl

sibogismo como la forma mâs acabada de la légica. “On connaît l’exemple classique du

syllogisme : tout homme est mortel ; or Socrate est un homme ; donc Socrate est mortel.

On y retrouve les trois termes de base le sujet (Socrate), dit petit terme ; le prédicat

(mortel) ou grand terme et le moyen terme (homme). On appelle prémisses les deux

premières propositions, celle qui contient le grand terme (majeure) et celle qui contient
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le petit terme (mineure), les deux constituant l’antécédent du syllogisme. Le moyen

terme est commun aux prémisses : en l’associant à la fois aux deux autres termes, on

aboutit à la conséquence ou conclusion” (Ibid.). Es claro que Florela y sus advcrsarios

recurren a la metodologfa de la argumentaciôn escohîstica:

FI antecedente niego (19r).
(«.)

Niego la menor, y niego
que ms imperfeta sea. (19r).

(. ..)
Niego la mayor, y atenta
a que arguyis, espafiol (19v).

La escohistica se apoya en cl razonamiento, la légica y la dialéctica; “elle est

particulièrement à l’aise dans la controverse, qu’il s’agisse de convaincre un adversaire

ou de le confondre” (210). Estriba en cl arte del razonamiento justo que permite

discernir, por los imnicos recursos del lenguaje, b verdadero de b falso.

Florela y sus adversarios arguyen con referencias a Aristételes y Santo Tomas de

Aquino, “aux yeux de ses adeptes, la scolastique a fait ses preuves : la philosophie

d’Aristote, approfondie par saint Thomas, constitue le système de référence adéquat”

(223). La protagonista de La prueba de tos ingenios cita numerosas ejemplificaciones

que le permiten aclarar, explicar y producir sus pruebas argumentativas, con

vigorosidad:

(...) de Aristôteles en cl libro segun
do de la generacién de los animales, (19r).

(...)

Pruebo: sea la experiencia
que Aristôteles confirma
b primero, sesiôn treïnta
de bos problemas, pues dice (20v).
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Teodor, por su parte, no hace ninguna referencia a grandes autores. Lieva a cabo el

debate a través de unas respuestas basadas en una argumentaciôn lôgica y muy bien

urdida.

En pocas palabras, podemos decir que, en el tercer acto de las dos obras, se trata

de un debate escohîstico en torno a diversas materias, y entre ellas la capacidad de la

mujer para el estudio.
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3.3. REPRE$ENTACIÔN DE LA MUJER

Notamos el gran protagonismo concedido a la mujer, en las dos obras

seleccionadas. Los personajes femeninos gozan de una presencia considerable y

desempefian un papel central en las obras. En cl caso de La doncetta Teodor, el papel

principal dado a la mujer ests anunciado desde el tftulo. Asf ya se puede suponer que cl

nudo de la intriga reside en cl personaje de una heromna. Las piezas dcl corpus muestran

que Lope ofrece la presencia sobre cl escenario de unas mujeres emprendedoras y

dinmicas que quieren superar el estado de pasividad en el que los hombres las

encierran. Estas mujeres funcionan como dinamizadoras, generadoras de la acciôn

dramtica: la acciôn parte de la mujer y en torno a ella gira. Florela y Teodor expresan

su insatisfaccién por una realidad social en la que no se las considera y en la que no

pueden incidir. Se oponen a una sociedad dominante que las oprime y que no respeta ni

valora cl ser mujer. Esta insatisfaccién se concreta bajo la forma de una serie de

reivindicaciones feministas expresadas en los debates. A través de las dos obras se pone

en evidencia una conciencia feminista que demuestra la lucha femenina por una causa

polftica que tiene importancia para todas las mujeres de la sociedad. ‘Le grand

dramaturge [Lopel est allé beaucoup plus loin. Dans plusieurs de ses pièces il nous

présente des jeunes filles qui emploient toute leur énergie, toutes leurs forces à servir la

cause des femmes, combattant la légèreté et la fausseté d’âme du sexe adverse” (Bomli

17$).

La prueba de los ingenios y La donceÏla Teodor tratan de la cuestiôn feminista

en torno al papel de la mujer en la vida doméstica y cultural y proponen mm reflexïén

sobre cl reconocimiento de los derechos femeninos, tan postergados desde los teôlogos
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medievales. En estas obras se concreta una defensa tedrica del papel de la mujer, cuya

virtud y actividad no se limita al hogar. Son damas cuitas y grandes lectoras,

sensibilizadas con la problemtica de la mujer; se elevan contra toda ia tradicién

misôgina. Lope pone en boca de la mujer un programa de reivindicaciones feministas

que abarca temàticas como la igualdad de trato en la vida social, cl derecho a la cultura y

a la instruccién, la intervencién en los asuntos piiblicos, entre otras. Las dos

protagonistas proponen una perspectiva igualitaria a la problemtica de! acceso de las

mujeres a la instrucciôn. E! problema bàsico y fundamental dcl feminismo es cl de la

igualdad de la educaciôn de mujer y hombre. El tema principal de los debates son los

argumentos tradicionales en contra y en favor de la mujer, de su emancipaciôn y de su

educaciôn. Los discursos de Florcla y Teodor ponen de relieve una inquietud profunda

por su exciusién de los beneficios de la educacién y, por consiguiente, plantean cl

reconocimiento del derecho femenino a la educaciôn. Las protagonistas discuten e!

derecho a la posesiôn de una cultura anJoga a la masculina. Florela y Teodor buscan la

emancipaciôn cultural femenina y piensan que la instruccién podrfa mejorar la posiciôn

de la mujer en la sociedad. La educaciôn es la mayor reivindicaciôn de Teodor y b

muestra muy bien al soldn:

(...) 5m esto es cosa muy llana,
que no saber las mugcrcs
màs letras que cl hombrc, es causa
no enviarlas como al hombre,
a las escuelas muchachas:
que si en univcrsidadcs
entrar mugeres se usara,
las ctedras fueran suyas,
pero clios temen su infamia. (49r).
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Florela sostiene que la mujer es tan capaz como el hombre para los estudios:

Sustento que las mugeres
son aptas, y son perfetas
para el gobierno, y las armas,
b mismo para las ciencias (19r).

Estas palabras plantean y aun resuelven en sentido positivo la cuestién de la cultura

femenina como medio de alejar a la mujer de la frivolidad y la coqueterfa culpable.

La mujer pone de relieve que las labores manuales de la casa no bastan para ocupar la

actividad femenina. Florela y Teodor proclaman la esencial igualdad de mujer y hombre

y culpan a éste, abiertamente, de que la mujer se encuentre en el estado en que se

encuentra. Afirman que es la imposibilidad de acceso a la educaciôn b que mantiene a

la mujer intelectualmente relegada. Reivindican el empleo de su razôn y su participaciôn

intelectual en cl mundo del pensamiento polftico y fibosôfïco.

“Entre el poder y el conocimiento hay una cierta relacién, y aunque el conocimiento no

ha proporcionado generalmente poder a las mujeres, sl ha servido para dotarles de una

mayor capacidad de resistencia ante las presiones sociales, psicolégicas, afectivas e

ideolégicas del poder [en este caso, masculino]” (Vigil 54-55). Si nos referimos a esta

reflexiôn de Vigil, nos damos cuenta de que, en efecto, en el caso de nuestras dos

protagonistas, su alto nivel de conocimientos les permite Ilevar a cabo el debate con

éxito gracias a una argumentaciôn muy bien trabada y les da cl poder necesario para

vencer a bos sabios m1s invencibles. Fborela y Teodor demuestran que son mujeres

capaces de ejercer su libre albedrfo. “Las mujeres de bos siglos XVI y XVII trataban de

zafarse dcl rfgido control de padres y maridos. Posiblemente, en aquellas circunstancias,

b m1s interesante para ellas hubiera sido aprovechar las posibilidades educativas

abiertas por los humanistas, aunque su ideologfa les fuera adversa” (90). Pero la mayorfa
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de las mujeres espafiolas de aquella época no se preocupan mucho por mejorar su nivel

de instmcciôn; para ellas “aparecfan como ms liberadoras las pautas de

comportamiento difundidas por la ideologfa del amor cortés” (Ibid.). En el caso de

Florela y Teodor, la emancipaciôn de la mujer pasa por su educacién y su derecho a

acceder a la instrucciôn; en esta perspectiva las protagonistas no son el mero reflejo de la

sociedad espafiola del Siglo de Oro, como b confirma Larquié: ‘les femmes n’ont

toujours pas été atteintes par les bienfaits culturels. Elles ne sont savantes qu’au théâtre

chez Lope de Vega ou chez Molière, celles qui sont éduquées, ont mauvaise réputation.

Dans la majorité des cas, elles sont encore bobas” (7$).

Nos interesa en especial la defensa que la mujer hace de sf misma. Ésta se

convierte en protagonista de su defensa y en el sujeto emisor de su alegato. En ningimn

caso espera a ser ayudada para actuar. Podemos definir las escenas de debate como

verdaderos alegatos Ilevados a cabo por la propia mujer que se defiende sola. Como b

sostiene Matulka “The feminist conflict in the comedia is usually waged within the

women themselves, and they are the ones to offer justification for their change of

attitude” (231). Asistimos a una disputa sociolôgica entre un determinado tipo de

hombre dominador y una tipologfa de mujer, cuyas actuaciones rompen las reglas de

conducta impuesta por la sociedad patriarcal de la época. Estas comedias dan ejemplo de

cémo las mujeres acuden a defenderse contra el abuso masculino. Las protagonistas

asumen, en contra de todas las convenciones sociales, la iniciativa de su defensa en

busca de la justicia. Elevan su voz valiente para protestar contra los cargos que los

hombres hacen al sexo femenino. McPheeters menciona que “En cl carcter de Florela,

tenemos una mujer intelectual que, en el momento clave del desenlace, bogra ganar una
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disputa defendiendo a las mujeres” (406). Florela y Teodor que no quieren ser vfctimas

de! dominio masculino se valen de sus propios recursos para libertarse de las

convenciones. La mujer, que es definida por los personajes masculinos como caos,

engaflo y mentira, tiene que recurrir al ingenio para conseguir su libertad. Asf la cautela

y el ingenio son las iinicas armas para que ellas salgan airosas de situaciones

desagradables de subordinaciôn. Como bien liemos visto, en la escena de debate de

La prueba de tos ingenios, sobre todo, frente a los hombres que la atacan, Florela recurre

para su defensa a la tmnica arma a la que tiene acceso: el lenguaje que le permite

enfrentarse con los hombres y combatir sus prejuicios. “Florela logra mantener hasta cl

final su superioridad sin vacilar” (McPheeters 407). Florela y Teodor son mujeres

inteligentes y capaces de idear estratagemas para demostrar su ingenio.

Saben ingenirselas para sortear un obst!culo cuando se opone a sus deseos. “Florela

must use lier brains and wits, not just lier body, to devise an ingenious plan”

(Voros 105). En la pmeba dcl debate demuestran plenamente su agudeza de ingenio y su

astucia, y también dan muestras de sus aptitudes culturales e intelectuales. En efecto, son

mujeres sabias, bachilleras con una sôlida formaciôn universitaria. La sabidurfa y cl

ingenio de las protagonistas les permiten articular un discurso combativo al servicio de

una resistencia obstinada y audaz. Se autoafirman como mujeres intelectuales que

intcntan negociar una posiciôn en una sociedad que las somete. Son mujeres dominantes

que ponen en tela de juicio ciertas normas impuestas por la sociedad patriarcal de la cual

forman parte. No se resignan al silencio y dan muestra de su resistencia. Son un modelo

de fuerza y resolucién.
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Si nos referimos a la descripcién de la realidad social femenina en la Espafia barroca,

que hemos propuesto al principio del trabajo, y si nos cefiimos a la representaciôn de la

mujer que propone Lope en las dos obras que nos interesan, nos damos cuenta de que los

personajes femeninos de Florela y Teodor no son encarnaciones auténticas y

arquetfpicas de la mujer espafiola del Siglo de Oro; son meras constnicciones

dramâticas. En efecto, frente al estado de sumisiôn y de pasividad que la sociedad les

impone, se puede sostener con todo acierto que las protagonistas proponen otra visiôn

del mundo en cl que quieren desempefiar un papel dinmico y activo. Es una visiôn

subversiva y disidente que privilegia la perspectiva de la mujer. Las comedias de nuestro

corpus exploran las posibilidades de una vida diferente, poniendo en cuestién muchos

esquemas de comportamiento social. Ofrecen matices nuevos en los esquemas sobre la

mujcr aceptados socialmente. F1 teatro es un espacio de libertad que permite a los

personajes, sobre todo a la mujer, apropiarse de los rolcs y de las funciones que la

sociedad en la que viven les prohibe. “El teatro, por su parte, como medio audiovisual

dirigido al gran pûblico, tiene sus propios fines, no siempre educativos, pero 5f

comerciales. Màs que la norma de cada dfa, el teatro presenta la cxcepcionalidad; la

acciôn dramitïca a menudo se basa en una situaciôn-lfmite en la que se concede a la

mujer un radio de accién mucho màs amplio de b que se estima apropiado para ella en

la vida real” (Walthaus 139). En las comedias que analizamos, la mujer desempefia un

papel activo, contrario al que la realidad cotidiana le asigna. Ésta ofrece al espectador de

la época un mundo al revés.

Si contrastamos los temas de nuestras obras teatrales con la normativa social de la época,

que hemos expuesto anteriormente, con el fin de poner de manifiesto las coincidencias y

las invenciones temticas y referenciales de la obra entre la realidad social y la ficcién
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teatral, nos damos cuenta de que la concepciôn lopesca de la mujer es atfpica porque no

representa los esquemas sociales patriarcales de la época. La representaciôn fcmcnina

que nos propone Lope, en las obras del corpus, esti marcada por unas invenciones

ficticias significativas. “Les comédies ne sont ni des reflets fidèles de la société de leur

époque ni, comme on l’a dit quelquefois, de pures imaginations basées sur des thèmes et

des formules littéraires traditionnels. [...1 Évidemment, toutes les jeunes filles de Madrid

n’étaient pas pareilles à celles que Lope a mises sur la scène des fines mouches

inventives, impertinentes et audacieuses, à la poursuite d’un bonheur que les

circonstances de la vie ne leur offraient pas” (Bomli 32). En pocas palabras, podemos

afirmar que a través de la representacién lopesca de b femenino en cl tercer acto de cada

obra, notarnos una afirmaciôn categérica de la personalidad de las protagonistas que

contrasta tajantemente con la realidad social femenina del Sigbo de Oro espafiol.



CAPÏTULO IV

LA POSTURA DE LOPE

En esta parte del proyecto, queremos comentar la posicién de Lope de Vega

respecto a la consideracién de la mujer en el tratamiento literario de las protagonistas en

La prueba de tos ingenios y La donceÏÏa Teodor. A partir de nuestro estudio

bibliogràfico y de nuestro anilisis de las dos obras, queremos identificar si Lope tiene

una postura conformista o “revolucionaria”. Conviene plantearse, con la cautela

necesaria que nos impida caer en anacronismos, si, a través dcl tratamiento de los

personajes femeninos protagonistas que pueblan las dos piezas de nuestro corpus, Lope

elabora un discurso pro feminista, tal como b proponemos en nuestra hipôtesis.

Al planteamos la problem1tica del feminismo de Lope en las dos obras,

tropezamos con varias dificultades significativas que explicaremos a continuaciôn.

4.1. USO DE LA PALABRA FEMINISMO

Es importante definir b que entendemos por “feminismo” y contextualizar cl uso

de esta palabra. Para aclarar todo tipo de dudas, queremos aludir a la propuesta de

Marfa Moliner que define la palabra feminismo como una “doctrina que considera justa

la igualdad de derechos entre mujeres y hombres” (1291). Si tomamos como base de

reftexién esta definicién, podemos considerar la postura de Lope como feminista en la

medida en que cl dramaturgo reclama el reconocimiento dcl talento femenino y cl

respeto de bos hombres hacia las mujeres.
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En un artfculo dedicado a la representaciôn de la mujer en cl Barroco, Matthew D.

Stroud intenta definir cl uso de la palabra ferninista. “Dado el movimiento polftico

internacional de la liberacién de la mujer en nuestros dfas, las ideas sobre b que es el

feminismo incluyen posiciones màs bien conservadoras (la mujer es un ser humano

también y tiene sus propios derechos independientes del hombre), medianas (pago igual

por trabajo igual e igualdad absoluta en todos los aspectos de la vida) y radicales

(la mujer sin necesidad del hombre, por ejemplo, el lesbianismo radical). Aun en cl siglo

XVII, las opiniones variaban entre la mujer como inferior pero capaz de grandeza como

mujer, la mujer igual en todo al hombre, y para ciertos extremistas, la mujer superior al

hombre”(608). Si consideramos la posiciôn que sostiene que la mujer es un ser humano

con todos los derechos y responsabilidades correspondientes, entonces Lope adopta una

posicién claramente feminista en las dos obras de nuestro corpus, por las razones que ya

hemos explicado.

Para entender mejor cl términoferninismo, podemos aludir también a otro tipo de

definicién propuesta por Adolfo Posada: ‘En concepto de todos, ferninismo sintetiza, en

un término admitido, el movimiento favorable a la mejora de la condicién polftica,

social, pedagégica, y muy especialmente econémica, de la mujer” (20, cit. en Metzcltin

109)”. Segimn Posada, “se pueden distinguir un feminismo realista, un feminismo radical

y un radicalismo feminista. El primero, entonces reinante, es favorable a todos los

propôsitos de reforma prudente y de emancipaciôn parcial” (23-24, cit. en Metzeltin

110). El segundo parte de la igualdad de los sexos y aspira a que la mujer sea educada

como el hombre, que desaparezcan todos los obstàculos legales y no legales a la libre

manifestaciôn de las aptitudes humanas de la mujer, a la igualdad absoluta entre el

hombre y la mujer en cuanto al goce de Ios derechos civiles y polftïcos en la vida
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privada y en el Estado (27-28, Ibid.). Bi tercero se distingue del segundo por sus

soluciones violentas en b tocante a la nueva organizacién de las instituciones, adems

de defender ideas capaces de asustar como la inutilidad dcl matrimonio y la poilgamia”

(29-30, Ibid.). Segiin esta definiciôn, parece que Lope se adhiere a un feminismo radical

en la medida en que nos presenta a dos protagonistas que defienden cl derecho de las

mujeres a acceder al saber y a la esfera de la vida ptlb1ica reservada para los hombres y

que luchan por el reconocimiento de la igualdad entre bos dos sexos.

Para resumir, podemos decir que cualquier definiciôn que acabamos de proponer

nos permite afirmar que Lope elabora un discurso que promueve unos argumentos

feministas en las obras seleccionadas en nuestro corpus.
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4.2. CONTEXTO LITERARIO DEL SIGLO DE ORO ESPA1OL

La mayorfa de los coetneos de Lope, Eslava, Montalbmn, Jerénimo de Quintana,

Reyes y Quevedo militan en e! campo de los detractores de la mujer, reforzados con las

plumas de moralistas como Fonseca, Fray Juan de los Angeles, Fray Hernando de

Santiago (Amezila 552). “Como enemigos m!s declarados de la mujer se sittian dos de

los ms afamados escritores de la época: Géngora y Quevedo, antagonistas respecto a

doctrinas literarias, pero coincidentes en antifeminismo” (Ofiate 124). La mayor parte de

las obras teatrales suelen confirmar la norma femenina convencional, relegando a la

mujer al mbito doméstico. Ofiate afirma que el teatro barroco espafiol defiende a la

mujer recluida en el hogar y dedicada a las faenas caseras, valorando negativamente la

capacidad intelectual femenina. También sostiene que no hay en este teatro una postura

decidida a favor de la cultura femenina. Los textos escritos en e! siglo XVII sobre y para

la mujer nos muestran una serie de ideas y conceptos aceptados o estereotipados

encamïnados a mantenerla bajo cl control masculino. En efecto, muchos escritores y

filôsofos quieren mantener cl “statu quo” medieval de la mujer oprimida e impotente. En

su conjunto cl siglo XVII no resulta demasiado favorable a la causa feminista. “Tous les

défauts attribués aux femmes à tort ou à raison dans les siècles précédents sont passés en

revue par les auteurs du dix-septième siècle” (Bomli 162). Los discursos barrocos sobre

la mujer, esencialmente masculinos, no explican la realidad femenina, la inventan a

partir de teorfas y prejuicios fuertemente patriarcales. Proponen una visién de las

mujeres deformada. Frente a todo e! discurso miségino tradicional de la época se podrfa

pensar que Lope ataca y critica a las mujercs. Sin embargo, nos damos cuenta de que las

defiende poniendo en boca de sus personajes femeninos protagonistas un discurso
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sumamente feminista. “Lope se coloca resueltamente contra la larga tradiciôn

antifeminista que todavfa contaba con representantes tan destacados como Quevedo.

Dado su temperamento amoroso, Lope ve a la mujer como parte indispensable de la

vida, pero él valora no sôlo la belleza sino el entendimiento de la mujer, como elementos

complementarios para hacerla sujeto digno de amar” (Marfn 43). F1 feminismo de Lope

“se levanta sobre los de sus contempormneos” (Ameziia 564).
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4.3. POLARIZACIÔN DE OPINIONES DE LA CRÎTICA

En esta parte, no pasaremos revista a todos los estudios que se han hecho basta

boy sobre el tema que nos interesa. Sin embargo, aludiremos a los mîs pertinentes para

mejor poner de relieve las dos tendencias de la crftica.13.

Como ya hemos comentado, los investigadores que defienden el feminïsmo

lopesco se oponen de manera tajante a los que sostienen que la actitud de Lope es

sumamente negativa. En efecto, grandes investigadores, tales como Melveena

McKendrick o José Marfa Dfez Borque se empefian en declarar que Lope tiene una

actitud negativa y reaccionaria ante la polémica sobre la mujer, su papel y su cducaciôn.

“Lope’s fear of learning in women is conservative, even reactionary” (McKendrick 241).

Dfez Borque afirma que los testimonios feministas de algunos dramaturgos estmn

aislados. También, sostiene que “Lope de Vega fue especialmente virulento en sus

ataques a la cuitura femenina, por miedo a que la mujer superara al hombre”. Otra

estudiosa de gran importancia, Marilô Vigil, se refiere a Lope en términos negativos.

‘Con un antifeminismo algo ms moderado, atacaron a las mujeres cuitas Lope de Vega,

Calderén y Tirso de Molina. De elios es Lope de Vega, sobre todo, el que tiene muy

claro que las mujeres instmidas dificultan el control ejercido sobre ellas” (59). Tal como

b hace McKendrick, para justificar su afirmacién en cuanto a la reaccién muy negativa

de Lope contra la educacién femenina, Vigil se refiere a la obra titulada La doncelta

Teodor y alude particularmente a un parlament&4 que Leonelo pronuncia al principio

13 Para un estudio mâs detallado de los trabajos que hemos consultado a b largo de todo cl proceso de
investigaciôn y, particularmente, de bos textos y autores a Ios que hacemos referencia en esta parte,
rernitimos al lector al apéndice dedicado a la bibliograffa comentada.
14 “llevar a casa mujer / que, con ingenio tan alto, I os desprecie y tenga en poco, / y quiera tener cl mando
/ que Dios ha puesto en el hombre. I ni otras cosas que calbo, / j,No es desatino y locura?” (29r).
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del primer acto que, a nuestro parecer, no es representativo dcl modo lopesco de

concebir la problemàtica de la educaciôn de la mujer. A partir de esta pequefia cita, Vigil

y McKendrick sacan conclusiones generales sobre la postura de Lope en contra de las

mujeres cuitas. Es interesante ver câmo los crfticos, que se han interesado en la postura

de Lope respecto a la educaciôn femenina, centran su atenciôn sôlo en unas réplicas de

personajes secundarios muy a menudo aisladas e impertinentes para ilegar a concluir el

antifeminismo de Lope.

Como b anunciàbamos al abordar la cuestiôn dcl probable feminismo de Lope,

tropezamos con una dificultad debïda a la polarizacién de opiniones de bos crfticos. Uno

de bos ejempbos ms obvios es el caso que exponemos a continuaciôn. Como acabamos

de ver, Manié Vigil concluye el antifeminismo de Lope, mïentras que Agustfn G. de

Amezia defiende de manera tajante cl denodado feminismo de nuestro autor. Lo que

mais sorprende, a nuestro parecer, es que cada uno alude en su argumentacién a una

misma obra de nuestro corpus La cÏoncetla Teodor. Lo que diferencia los dos puntos de

vista opuestos es la manera con la que los dos crfticos en cuestién se acercan a la obra de

Lope y la manera con la que vaboran cl poder que bos discursos ideolégicos masculinos y

femeninos tienen en la obra. En efecto, Vigil cita a Leonelo, portavoz dcl discurso

masculino tradicional caracterfstico de la sociedad patriarcal dcl Sigbo de Oro espafiol,

mientras que Amezia propone como ejemplo de su argumentacién un parlamento de

Teodor que pone claramente de manifiesto la defensa de las capacidades intelectuales de

la mujer. En el caso de Vigil, deploramos el que no dé importancia al gran protagonismo

concedido a Teodor, en cuya boca Lope pone unos discursos pro feministas de defensa

dcl acceso a la educacién y de mcjoramiento de la condicién de la mujer.
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Por otro lado, varios crfticos defienden cl feminismo de Lope. Entre ellos,

Agustfn de Ameza afirma que “toda su produccién dram1tica y buena parte de su ifrica

y novelfstica son como una constante defensa y exaltaciân de la mujer, tanto mis

caracterfstica cuanto que la mayorfa de sus contemponîneos hacfan gala de su liostilidad”

(548). Amezta es un ferviente defensor dcl feminismo lopesco; en efecto, se refiere al

“franco, valiente y progresivo feminismo de Lope de Vega” (553). Lo màs signifïcativo

para nuestro estudio es que es uno de los pocos investigadores que se refiere claramente

a una de las obras de nuestro corpus, en este caso se trata de

La doncelta Teodor. “Imposible es, ciertamente, seguir a Lope en su denodado

feminismo, dcl que se hallaràn nuevas muestras en La donceÏÏa Teodor, en

La Ïey ejecutada” (560). Victor Dixon es otro autor que se pronuncia a favor dcl

feminismo de Lope. Para él, la posiciôn de Lope respecto a la cuestién femenina “era

mfs bien positiva, por no decir avanzada” (63). Es de interés notar que para fundamentar

su argumentacién, Dixon alude claramente a las dos obras de nuestro corpus. Adems,

recientemente durante el Festival de Almagro de1997, Felipe B. Pedraza Jiménez

comenté que “la pugna entre los sexos era campo abonado de sutilezas y ocurrencias.

El dramaturgo (Lope), a diferencia del poeta lfrico, podfa y debfa dejar hablar a sus

personajes en disputa. [...] Pero son infinitamente ms abundantes los elogios. Defensas

de la mujer que serfan, al mismo tiempo, cxpresién de! propio sentir y un guiflo a la

cazucla. [...j En La doncetia Teodor de Lope [...j se presentan casos de mujeres

intelectuales y se aprovecha para elogiar su despejo y disposicién, y expresar

reivindicacïones feministas” (87).
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4.4. EL FINAL DE LAS COMEDIAS

Con cl fin de esclarecer mejor la postura de Lope con respecto a la consideraciôn

de la mujer, nos parece importante aludir a algunos conceptos vigentes en la Espafia del

Siglo de Oro, tales como el matrimonio, por ejemplo. El matrimonïo es el marco

ideolâgico con el que la mayor parte de las comedias barrocas espafiolas acaban. Las dos

comedias de nuestro corpus no van contra esta regla y terminan con el anuncio de las

bodas. Es de interés reflexionar sobre estos finales convencionales en las comedias

espafiolas barrocas para entender cl mecanismo y la realidad del concepto dcl

matrimonio tan bien aferrado en la sociedad espafiola dcl Siglo de Oro.

El matrimonio aparece como la razén primordial de la existencia femenina.

Las mujeres son un elemento necesario para la reproducciôn de la estructura social. Asf,

el matrimonio tiene una funcién reproductora a nivel social. La dependencia femenina

respecto al hombre està orientada a constituir un nuevo rnicleo familiar y su destino

ineluctable es, en consecuencia, cl matrimonio. El estado matrimonial es un estado

considerado como natural para la mujer. ‘El matrimonio es el estado ideal por cl cual

tienen que pasar las mujeres. Por ello, en el cuerpo doctrinal elaborado por los teôlogos

espafioles a finales del siglo XVI —y no olvidemos que el derecho canénico no

solamente tuvo competencias en estos temas, sino que ejerci6 una notable influencia en

cl orden jurfdico en general— las mujeres aparecen casi exclusivamente en relacién con

cl matrimonio” (Pérez Molina 28). El matrimonio aparece para la doncella como una

forma de emancipacién de la autoridad patema; le ofrece una oportunidad de representar

un papel en la sociedad a la que pertenece. 5m embargo, cl matrimonio es también
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sinénimo de sometimiento, en este caso, a la autoridad del marido. En efecto, la mujer

pasa de la tutela patema a la dcl marido. Al casarse, la mujer queda subordinada al

hombre. No cabe duda de que, en cl matrimonio, los hombres deben mandar y las

mujeres obedecer. En otras palabras, se puede decir que el matrimonio es una fatalidad

dramàtico-social marcada por una fuerte dosis de conformismo y de sujeciôn a la

ideologfa tradicional patriarcal.

E! problema planteado por el concepto del matrimonio radica en el sentido que le

damos. Es indudable que representa uno de los valores fundamentales de la sociedad

espafiola barroca. No obstante, hay maneras diferentes de considerar su importancia y

sentido como fin convencional de las comedias espafiolas del Siglo de Oro. La mayor

parte de las obras teatrales suele confirmar en e! desenlace la norma tradicional de!

matrimoni&5. El matrimonio forma parte dcl horizonte de expectatïvas de los

espectadores de las comedias barrocas espafiolas por no decir europeas. Es un fin

ineluctable y conformista. El desenlace se convierte en una breve escena de restauracïôn

del orden social; es un principio de armonfa. En efecto, la mujer tiende al hombre y el

hombre tiende a la mujer. “Que tantas comedias suyas [de Lope] acaban en casamiento,

a menudo muultiples, no es pura convencién; no sôlo simboliza la restauraciôn de una

social y côsmica armonfa. Un matrimonio feliz, para Lope, es cl cstado ideal de la mujer,

aunque también y no menos — de! hombre” (Dixon 72).

5 Véase cl estudio sobre el concepto dcl matrimonio de José Marfa Dfez Borque. Sociolog[a de Ict
Comedia espaflola dcl siglo XVII. (84-125).
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Para identïficar el peso ideolégico que tiene el matrimonio como fin de la

comedia, cabe preguntarse si el matrirnonio no quita nada al valor de los argumentos

femeninos defendidos en las escenas de debate o si éste borra la profundidad del

discurso reivindicador de la mujer. En general, en la mayorfa de los trabajos crfticos, se

observa un consenso en cuanto a la concepciôn del matrimonio. Se considera que el

desenlace invalida los argumentos femeninos tan bien defendidos por las protagonistas,

particularmente en las escenas de debate en las que se oponen de manera tajante a los

hombres. Barbara Matulka plantea la problemitica dcl matrimonio en estos términos:

“Whereas the problem of feminism is strongly posed in the Comedia, and the questions

of the subjection of woman to man, the double standard of morality, woman’s right to

learning and to hold office, are violently affirmed by the champion of women, —the

solution is generally anti-feministic, and relegates women to their domestic duties, to

“their place in the home”, to their obligation of love, self-sacrifice and marnage” (230).

Por su parte, Sandra Foa afirma que “la comedia del siglo XVII termina invariablemente

con la “derrota” de las ideas feministas en favor de las ideas màs tradicionales sobre la

mujer y su situaciôn en la sociedad” (46). Muchos investigadores Ilegan a la conclusién

de que el desenlace conformista del matrimonio desacredita parcial o totalmente los

argumentos feministas presentados por las protagonistas. “Là où est mise sur le premier

plan de l’intrigue une femme proclamant les droits et exigences de son sexe, le

dénouement détruit la thèse féministe si fortement posée: toutes, ou presque toutes,

finissent par se soumettre aux attraits de l’amour, ce qui sans doute n’est pas seulement

dû aux principes de la comeclia exigeant le mariage de tous les personnages, mais aussi à

l’idée même dont l’auteur a voulu pénétrer son public : tout en défendant les droits à une

existence moins enfermée, à une certaine culture, à une part plus grande aux
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divertissements que peuvent faire valoir les femmes, il indique cependant comme unique

solution du sempiternel problème féministe le retour de la femme au foyer familial, à ses

devoirs domestiques et au sacrifice, à condition que ce soit sur une base raisonnable,

c’est à dire par un mariage librement choisi et contracté.” (Bomli 182). Diego Marfn

llega hasta afirmar que el “feminismo de Lope tiene una perspectiva limitada por el

matrimonio como objetivo final de la mujer emancipada” (44). Asf, para estos autores y

para varios otros, a pesar de la grandeza de las mujeres, Florela y Teodor, y de la

aparente libertad de que gozan las mujeres en el teatro, las soluciones a los conflictos

dramticos restablecen la superioridad del hombre sobre la mujer, a través de su

matrimonio. 5m embargo, frente a este marco ideolégico rfgido, consideramos muy

importante el que Lope nos proponga, en las dos piezas del corpus, una reivindicacién

de las capacidades intelectuales de las mujeres, de su libertad y de sus derechos. Si bien

al final las protagonistas se rinden y someten a los convencionalismos del matrimonio y

que e! desenlace tiende a repetir los estereotipos sobre la mujer propios de la comedia,

también es cierto que la obra se organiza sobre caracteres femeninos liberados y que

Florela y Teodor, personajes marginales y desestabilizadores del orden, salen

triunfadoras en sus pretensiones. En fin, si consideramos el matrimonio como un

principio natural de la armonfa a través de la uniôn entre un hombre y una mujer en la

que culmina cl amor, en este caso el final convencional de las comedias no quita peso al

discurso combativo femenino. Es por esta razôn que los argumentos femeninos de

reivindicacién feminista no dejan de ser feministas en ningén momento. “Aunque cl

desenlace (breve escena de restauracién de la armonfa) es una cuestién obligada, otra es

la acciôn dramàtica misma: una sucesiôn de muchos episodios y dilogos donde el

dramaturgo, a través de sus personajes, puede expresar otras ideas mls disidentes o
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subversivas, que desaffan o contradicen aspectos del côdigo patriarcal dominante”

(Walthaus, 139).
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4.5. NUESTRAS CONSIDERACIONES SOBRE LA POSTURA DE
LOPE

A través de nuestro anilisis de la representaciôn lopesca de la mujer espafiola dcl

Siglo de oro, constatamos que nuestro dramaturgo no representa la feminidad de acuerdo

con el modelo social del Siglo de Oro. Logra subvertir sutilmente la representaciôn

tradicional de la mujer en la literatura de su época. En efecto, propone personajes

femeninos que rompen las reglas de conducta de subordinacién total al gobierno dcl

varôn. Como afirma Dixon, “la caracterizacién de sus herofnas implica también

admiraciôn. Y Lope debe haber sabido que esa admiraciôn serfa compartida, no sôlo por

la cazuela sino por gran parte de sus espectadores, y que no era incompatible con cl

“horizonte de expectativas” de su piiblico en general. En este aspecto, como en otros, su

teatro no se destinaba a fortalecer — como mantienen algunos hoy — 5mo a poner en

tela dejuicio la ideologfa de sus oyentes ms conservadores”(71). Lope pone en boca de

la mujer un programa de reivindicaciân feminista y defiende, sobre todo, cl derecho a la

educaciôn y a la igual consideraciôn de los dos sexos. “Para Lope las mujeres — o al

menos algunas de ellas — son capaces de competir en igualdad de condiciones con

cualquier hombre” (Dixon 71). A través de los discursos de sus protagonistas femeninas,

discute y resuelve en sentido positivo las cuestiones feministas, en particular la

valoracién intelectual de la mujer. Como b subraya bien Simon A. Vosters: “en cl pleito

sobre las capacidades intelectuales de la mujer, entre los misôginos y los filôginos [...],

incondicionalmente se ponfa [LopeJ dcl lado de los panegiristas” (909). Presenta a

jôvenes que luchan para tomar cl partido de las mujeres y para combatir los falsos

prejuicios que los hombres tienen de ellas. Sus lecturas y su sabidurfa las convicrten en

adversarias implacables dcl sexo masculino, que logran exhibir su inteligencia e ingenio
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a los hombres mais autoritarios, inflexibles y obstinados. Es de notar que en los dos actos

analizados, el enfrentamiento de ios sexos, a través del debate, resuita un importante

principio estructurante. Como b hemos comprobado la diferencia de género, entre

hombre superior y mujer inferior, se convierte en una construcciôn problemItica y

arbitraria, en cl sentido de que las mujeres se afirman iguales a los hombres. Al

establecer la bibliograffa, hallamos muy pocos estudios respecto a las dos obras de

nuestro corpus. El artfcuio de Thomas E. Case es uno de ios màs importantes dedicado a

la obra La cÏonceÏÏa Teodor. Case ofrece un estudio bastante minucioso de esta obra a

pesar de que no se detiene en el analisis del debate. Consideramos este trabajo como una

referencia importante para el nuestro. Sin embargo, no compartimos sus conclusiones y

queremos matizarbas. Case termina su exposiciôn con este comentario bastante

sorprendente: the play dramatizes the powerlessness of women, even when, as in the

case of Teodor, they are obviously intellectually superior to men, and many have made

substantial contributions to intellectual history as teachers of men. Nevertheless, their

assigned role in society is to subject to male domination. Unsatisfactory as the end may

be for a modem audience, it confirmed then a sense of order and harmony’ (205).

Nosotros sostenemos que prevalece una imagen âptima de la mujer, en la medida en que

cl autor rechaza cl concepto de una ïnferioridad inherente de la mujer y sostiene que

existe una igualdad intelectual entre hombre y mujer. Se trata de mujeres cuitas, grandes

lectoras y sensibilizadas con la problemtïca de la mujer. En esta perspectiva, podemos

afirmar que el hecho de que Lope proponga en La prueba de los ingenios una refutaciôn

obvia de los argumentos misôginos de Juan Huarte de San Juan nos permite deducir la

postura feminista de nuestro dramaturgo. ‘While neither writer comes to defend

a fuiifledged feminist position, each [Marfa de Zayas y Lope de Vega] is wiiling to
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defend the intellectual equality of women. Within the context of the feminist debate in

the seventeenth century, both writers assume a profeminist stance on a key issue”

(Heiple 132). Nos damos cuenta de que a travs de estas mujeres “dominantes”, cuitas,

ganadoras dei debate, se discuten varios asuntos feministas: la imperfeccién, la

inferioridad intelectual y el acceso a la educacién de las mujeres. Se cuestionan

seriamente ciertas normas establecidas por la sociedad espa?o1a dcl SigÏo de Oro y se

expresan visiones disidentes que privilegian la perspectiva de la mujer. Por consiguiente,

los côdigos patriarcales se revelan totaimente arbitrarios. En nuestras dos comedias,

podemos afirmar que se concreta una defensa teôrica dci papel de la mujer, cuya virtud y

actividad no se limita ai hogar.



CONCLUSIÔN

Las dos obras de nuestro corpus: La prueba de tos ingenios y La doncetta Teodor

se enmarcan en el contexto de la enconada polémica en tomo a la mujer que enfrenta la

idealizaciôn femenina con la misoginia medieval. El objetïvo de esta tesina consistfa en

destacar la postura de Lope con respecto a la controversia sobre la cuestién femenina,

marcada por los temas de la imperfecciôn y la inferioridad mental de la mujer.

En los siglos XVI y XVII, los escritores, moralistas, pedagogos y clérigos, entre

otros, cogen la pluma para vituperar o defender al sexo femenino. En general,

la consideraciôn de la mujer se inspira de los principios de la moral medieval espafiola.

Se define a la mujer a partir de los dos grandes modelos: el de Eva, la responsable de la

cafda del hombre y el modelo de Marfa que sittia a la mujer en e! medio espacial dcl

hogar con unas funciones domésticas rfgidas. La sociedad patriarcal espafiola dcl Siglo

de Oro tiene una consideracién negativa de la mujer. La debilidad y la imperfecciôn

femenina justifican su subordinacién al control del hombre. El sistema de esta sociedad

privilegia la superioridad de b masculino y margina b femenino.

Lope trata del tema de la controversia debatida de la inferioridad o superioridad

de la mujer respecto al hombre y su estimacién biolôgica, principalmente en las dos

comedias que nos propusimos estudiar: La prueba de los ingenios y La doncetta Teodor.

En éstas se oponen de manera tajante bos argumentos ideolôgicos masculinos y

femeninos. La obvia oposiciôn entre cl discurso antifeminista y cl feminista est1

verbalizada en las escenas de debate que estudiamos. El an1lisis que Ilevamos a cabo
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sobre estas obras nos permite notar que la mayorfa de los personajes masculinos

demuestran el tradicional prejuicio del hombre contra la mujer. Ellos hablan de las

mujeres segimn una relacién desvalorizadora, sobre todo cuando se refieren a las virtudes

femeninas. Los discursos masculinos, que implican que la mujer es mala e inferior ffsica

y mentalmente, la oprimen en la medida en que establecen la hegemonfa del hombre.

Queda claro que en el Siglo de Oro espafiol la corriente miségina estâ, todavfa,

muy vigente. No obstante, en el contexto del debate feminista del siglo XVI y XVII en

Espafia, Lope muestra su postura pro feminista a través del tratamiento de los dos

personajes protagonistas femeninos. A través de nuestro estudïo llevado a cabo en el

segundo capftulo sobre la realidad histérica de la mujer espafiola del Siglo de Oro,

podemos constatar que las protagonistas, Florela y Teodor, no corresponden a la norma

social vigente de la época. En efecto, ellas rompen con las reglas de conducta y se

definen por unos perfiles caracterolôgicos muy relevantes que se distinguen francamente

de la representaciôn tradicional de la mujer espafiola barroca. Las obras del corpus

sugieren una ruptura respecto a los cédigos patriarcales dominantes en esta sociedad.

Las protagonistas rompen con los estereotipos femeninos convencionales.

Hemos Ilegado a la conclusiôn de que la actitud de Lope frente a la mujer no

corresponde, en su conjunto, a la realizaci6n de las normas sociales vigentes en la época.

Muchas ideas de Lope sobre la mujer se alejan dcl contexto social real y son propias del

dramaturgo. En efecto, contrariamente a la realidad, en las comedias que nos interesan,

Florela y Teodor presentan actitudes subversivas y no aceptan subordinarse a los

preceptos del varén. Son personajes desestabilizadores del orden que cuestionan

la autoridad del hombre. Quieren trascender la oposici6n entre las esferas femenina y
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masculina. En las escenas de debate, ante las acusaciones que los hombres hacen a las

mujeres, surge la voz de las dos protagonistas que defienden el sexo femenino. Toman la

palabra y dejan de desempefiar un papel pasivo. Reivindican la libertad femenina y

critican toda la tradicién misôgina de la que son victimas. Este estudio nos permute

constatar la inquietud de las mujeres ante su roi y su funcién social. Sus discursos ponen

de maniflesto su necesidad de ocupar un lugar en esa sociedad que i.mnicamente les

concede un espacio restringido y secundario. Asf, la “ficcién teatral” puede informarnos

sobre el espacio y los lfmites dentro de los cuales la verdadera mujer de la época est

negociando, continuamente, su posicién, su libertad y sus derechos.

Como ya expusimos en cl primer capftulo, la recopilaciôn de Ios trabajos crftïcos

que se han realizado hasta hoy sobre el tema que nos interesa nos ha servido de punto de

partida para nuestro proyecto. Nuestra investigacién bibliogr1fica subraya que la

abundancia de opiniones divergentes acerca de la postura lopesca respecto a la cuestién

femenina es un aspecto problemtico de nuestro estudio porque no nos permite liegar a

unas conclusiones precisas. No resulta fcil responder en sentido afirmativo a la

hipétesis planteada sobre el feminismo de Lope, debido a la polarizacién de opiniones

de los estudios, a la multiplicidad de sus acercamientos al tema y a la precariedad

e inestabilidad de las conclusiones a veces apresuradas de algunos estudiosos.

Desde luego, frente a este estado de la cuestiân problemitico, nuestra contestacién no

puede ser rotunda; pero creemos que no serfa errôneo sugerir que el dramaturgo nos

ofrece en las dos obras dcl corpus un planteamiento que proyecta una visiôn muy

positiva de la mujer. Nuestra interpretaciôn nos incita a afirmar que, en las obras

seleccionadas, se hace patente que el dramaturgo simpatiza con sus protagonistas
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femeninas. En efecto, el discurso dcl debate le permite desvalorizar los argumentos

miséginos y valorizar el alegato femenino, al hacer de la mujer la ganadora de la disputa.

Como estrategia literaria que le permite acentuar la intensidad de su discurso pro

feminista, Lope recurre a la tradicién del debate escokistico, del que la mujer sale

victoriosa. En lmneas generales, podemos decir que prevalece una imagen éptima de la

mujer en cl tratamiento lopesco de los personajes protagonistas. Asf pues, nuestro

enfoque de las piezas basado en cl estudio de las escenas de debate nos permite

corroborar la hipôtesis planteada sobre la postura feminista de Lope con respecto a la

mujer. Por consiguiente, pensamos que hemos logrado alcanzar cl propôsito del estudio

que hahfamos propuesto.

Para cumplir los objetivos descados y Ilegar a arriesgar conclusiones sobre la

postura feminista de Lope nos propusimos como objeto de estudio el anilisis de las

escenas de debate en La pruebct de Ïos ingenios y La donceÏÏa Teodor. Nos parecié

imprescindible dar importancia a estas escenas por el hecho de que hasta nuestros dias

los investigadores han prestado un escaso interés en su estudio formal. Esto constituye,

pues, uno de los temas novedosos que aspirâbamos a desarrollar en nuestro proyecto.

La escasez de un estudio detallado y riguroso subraya la pertinencia y la contribuciôn

del proyecto que presentamos. Su originalidad y su validez radican en ahondar, de forma

detallada, en cl estudio temàtico y estnictural de las escenas de debate. Por b tanto,

esperamos que esta nueva forma de acercarnos a las obras de nuestro corpus contribuya

a un mejor conocimiento de ellas.
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Si bien afirmamos que se puede hablar de una posiciôn pro-feminista de Lope,

las obras encïerran algunos limites que impiden cualquier generalizaciôn. No debemos

satisfacernos sélo con la representaciôn positiva que propone Lope de la mujer.

Si colocamos a Florela y a Teodor en la sociedad teatral en que viven, notamos que el

contexto que las circunda les quita gran parte de su importancia polftica y social.

Al final, Florela, por sabia y dominante que sea, termina subordinindose al hombre que

la engafiô, Alejandro. Como ocurre en la mayorfa de las comedias espafiolas barrocas,

la sumisiôn de la mujer a la autoridad dcl hombre se concretiza a través de las bodas que

cierran las piezas. El matrimonio nace de las limitaciones ideolôgicas que la sociedad

barroca imponfa. Si bien es cierto que las dos protagonistas prueban que son mujeres

capaces de ejercer su libre albedrfo, también son miembros de una sociedad escénica que

exige su sumisiôn al hombre y que les impide todo tipo de emancipacién intelectual.

A pesar de la posiciôn feminista del dramaturgo, que creemos haber demostrado,

paradéjicamente las piezas terminan con un fin sumamente tradicional, b cual pensamos

que ante los ojos del piblico resta valor a toda la ideologfa feminista que habfa sido tan

bien planteada anteriormente. Los argumentos pro feministas que se propone defender a

b largo de los tres actos, a través de bos parlamentos fuertemcnte ideolôgicos de sus

personajes, no llegan a cristalizarse al final de las obras. Si bien dijimos que el

matrimonio no desacredita los argumentos femeninos tan bien defendidos por las

protagonistas en la escena de debate, opinamos a pesar de todo que este tipo de

desenlace no coincide con la intensidad de los discursos reivindicadores femeninos tan

bien trabados. Aparte de las escenas de debate en las que se oponen los argumentos pro

y en contra de la inferioridad e imperfeccién femenina y de la emancipacién intelectual

de la mujer, no podemos decir que se exponga una presentaciôn coherente de la doctrina
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feminista de Lope. Las escenas de disputa son cl iinico nicleo central en cl cual se

expresa la esencia dcl discurso feminista lopesco. Lamentamos, sobre todo, cl que no

baya al final de las dos comedias ninguna muestra de una moraleja feminista o

antifeminista que ofrezca un balance al espectador que asiste a la representaciôn. En

efecto, las dos comedias se acaban simplemente con cl anuncio de unas bodas mu1ltiples.

Nos parece que no se comunica bien el mensaje y que se pierde el efecto de la doctrina

feminista tan bien defendida en las escenas de debate por los discursos sumamente

reivindicadores de las protagonistas. En resumidas cuentas, creemos que no se trata de

una derrota de las ideas feministas planteadas en las comedias. Sin embargo, opinamos

que se pierde la intensidad dcl discurso femenino. En efecto, al final de las comedias el

dramaturgo renuncia al discurso ideolôgico en favor de las mujeres, que manipulô con

vigor en las escenas de debate. No obstante, sostenemos la argumentaciôn que llevamos

a cabo a b largo de nuestra tesina sobre la postura feminista de Lope.

En fin, al estudiar estas obras nos interrogamos sobre una serie de cuestiones que

nos dieron la clave para Ilegar a establecer conclusiones o arriesgar hipétesis sobre

el posible feminismo de Lope en las obras de nuestro corpus.

Ahora, serfa interesante profundizar nuestra reflexiôn en cl analisis de otras obras

dramàticas de Lope o de contemporàneos de Lope con el fin de determinar si se puede

encontrar este tipo de escena de debate, en la que la mujer propone sola un alegato para

defender su condiciôn femenina y su razôn de ser, u otras escenas en las que se puede

notar claramente una postura pro feminista por parte de! dramaturgo, en la medida en

que segu1n Bomli la littérature du dix-septième siècle est une source précieuse et

abondante pour la connaissance des courants féministes et anti-féministes de l’époque’
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(161). La lectura de estudios especializados en el tema de la representacién de la mujer o

dcl feminismo en el teatro espafiol dcl Siglo dc Oro nos permitié identificar algunas

obras que podrfan ser el objeto de estudio de otros trabajos. Ya podrfamos avanzar

algunos titulos de comedias tales como La tocura y ta honra y Lo cierto por b dudoso

en las que segin Ameztia se expresa “el franco feminismo” de Lope (55$). Ameziia

alude también a El vator de las mujeres en la que Lope condena a los detractores de las

mujeres con un “denodado feminismo” (560). También, se podrfa prestar atencién a

Las mujeres sin Ïiomhres propuesta por Michael D. McGaha que opina que “reveals

Lope’s gdnuine sensitivity to the feminist viewpoint” (164). Finalmente podemos citar

otra obra lopesca La vengadora de tas !nujeres propuesta por Matuika. Esta ditima

comcdia en particular ilama nuestra atenciôn por el gran protagonïsmo concedido al

personaje femenino de Laura y por la semejanza temtica bastante clara con las obras

que estudiamos. Por cuanto hubiera sido imposible hacer un andlisis detallado de todas

estas piezas, nos hemos limitado a estudiar aquf La prtteba de tos ingenios y

La donceÏÏa Teocbor publicadas en la Parte IX de Comedias, principalmente debido a la

presencia de las escenas de debate. Serfa, pues, de interés ver basta qué punto podrfamos

comparar estas comedias con las que nos propusimos estudiar en esta tesina. Esta

reflexiân abre la posibilidad de varios otros estudios.



APÉNDICE

BIBLIOGRAFiA COMENTADA

En esta parte presentamos una bibliograffa comentada a través de un resumen

crftico de b que basta ahora se ha investigado tanto sobre el dramaturgo Lope de Vega y

su percepcién de la mujer como sobre su Novena Parte de Comedias. No nos

limitaremos a resumir las opiniones de los autores. En efecto, queremos ofrecer una

lectura crftica de estos estudios con cl fin de entender de qué manera bos investigadores

enfocan el tema que nos interesa, cômo se plantean cl feminismo de Lope y cômo

recurren a las comedias para Ilevar a cabo su argumentaciôn. Nos detendremos en el

anlisïs de bos estudios de cada autor con el fin de entender mejor cuàles son las

conclusiones vigentes en la opini6n cientifica especializada en este campo.

Empezaremos por referirnos a los autores que sostienen que Lope tiene una actitud

negativa ante cl problema de la mujer y de su educacién. En una segunda parte,

analizaremos las opiniones de los investigadores que consideran que Lope tiene una

postura positiva y feminista. En tiltimo lugar, nos interesaremos en los pocos trabajos

dedicados al estudio de las obras de nuestro corpus.
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Los autores en contra del feminismo de Lope

D’ez Borque, José Marfa. “El feminismo de doua Maria de Zayas”. La mujer en et
teatro y ta izoveta de! sigto XVII. Actas de! II Coloquio de! Grupo de Estudio sobre
Teatro Espafiot. Toulouse: france-Ibérie Recherche-Université de Toulouse-Le
Mirai], 1979. 61-$3.

En su artfculo, Dfez Borque intenta demostrar cual era la actitud de los escritores

dcl Siglo de Oro ante la cuestién de la igualdad de la edticaciôn de mujer y hombre.

Cita a De! Arco que afirma que en el teatro existfa una corriente reivindicatoria de la

causa femenina, especialmente en Lope. Sin embargo, Dfez Borque, que considera a

Lope como un autor sexista, se opone rotundamente a esta opiniôn y declara que “Lope

de Vega fue especialmente vimiento en sus ataques a la cultura femenina, por micdo a

que la mujer superara al hombre’ (6$). Para apoyar su argurnentacién Dfez Borque alude

a las réplicas de Octavio, representante de la autoridad patriarcal en

La Ucima boba, que terne a la mujer sabia porque puede superarlo y que se muestra

partidarïo del “parir y criar” como mIxirna aspiraciôn fernenina. A la inversa de Maria

del Pilar Oflate que afirma que Lope de Vega, en La Dorotea, trata de la valoracién de la

mujer, Diéz Borque sostiene que: “Poco significa la velada protesta que hace en La

Dorotea a favor de la cultura femenina” (Ibid.).

McKendrick, Melveena. Woman aizd society in the Spanish draina of the Golden
Age. A stttdy of the “mujer varonil”. Cambridge: Cambridge University Press, 1974.

Melveena Mckendrick est1 considerada, por la cornunidad cientifica, como una

autoridad del estudio de la mujer del Siglo de Oro espaflol. Por b tanto, muchos de los

trabajos relacionados con este campo de investigaciôn aluden a su obra corno punto de
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referencia. Dedica un capftulo entero de su obra al estudio de ‘The scholar, the career

woman”. Se refiere a la obra de Lope La doncelta Teodor, resumiendo muy brevemente

el argumento. Considera que la inteligencia de la mujer en la obra es aceptada pero “as

long as it does flot give woman wrong ideas about her role in life” (224). Refiriéndose a

una réplica de Leonelo, sacada del primer acto pretende demostrar que Lope no valoraba

la condicién de la mujer y llega a concluir que “the warning about educated wives rings

the authentic voice of Lope in serious mood” (223). Muchos estudios crfticos ponen en

tela de juicio la posiciôn feminista de Lope, insistiendo en los pasajes en los que la

mujer esti integrada en la sociedad a través del matrimonio y en los que ésta acepta una

posicién secundaria al lado de un hombre mais importante que ella. Es precisamente b

que hace Melveena McKendrick. Ésta centra principalmente su punto de vista en las

réplicas de Leonelo para poner de manifiesto la actitud negativa de Lope en la

caracterizaciôn de los personajes femeninos y para concluir con el antifeminismo de

Lope. McKendrick otorga mucho màs peso a los comentarios de Leonelo, un personaje

secundario, que a la escena de debate del tercer acto en la que la mujer se convierte en la

protagonista de su defensa Ilevando a cabo un alegato delante de unos sabios persas.

Està claro que Leonelo representa la ideologfa en vigor en la sociedad espafiola dcl Sigbo

de Oro. 5m embargo, nos hubiera parecido mâs pertinente que se basara en los discursos

de Teodor que revelan mucho mejor la actitud de Lope, en la medida en que nuestro

autor pone en boca de la mujer, un ser ideolôgicamente considerado como inferior, unos

discursos de defensa con un tono francamente feminista. A nuestro parecer, si se trata de

investigar el probable feminismo de Lope, a través de anjlisis de obras, es

absolutamente imprescindible valorar el conjunto global de la obra y hacer hincapié en

bos pasajes claves de las obras en los que se oye la voz de la mujer que proclama su
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libertad, sus derechos y sus deseos. Ademis, sostiene que la presencia de Demetria y de

fenisa, con las que Teodor arguye en e! debate del tercer acto, pone de relieve “the lack

of serious concern with female education in a play which seems to invite some real

discussion of the principle’ (224). Refiriéndose de manera muy somera y superficial a

unas réplicas aisladas, afirma claramente que Lope tiene una actitud de reserva ante la

problemItica de la educaciôn de la mujer.

Por otro lado, podemos subrayar el hecho de que Mckendrick no se refiere a la

obra La prueba de tas iligenios que, a nuestro parecer, no se puede obviar a la hora de

estudiar la postura de Lope ante la problemtica de la educacién de la mujer y su

condiciôn. Concluye su capftulo con una visi6n muy negativa sobre la postura de nuestro

dramaturgo. En efecto, pretende que ‘Lope’s fear of learning women is conservative,

even reactionary” (241). Valiéndonos de todos estos motivos, podemos permitimos

criticar el acercamiento de la gran autoridad, Mckendrick, en cuanto a esta cuestién.

El comentario de Dawn L. Smith nos permite justificar nuestra posiciôn crftica en cuanto

a los procedimientos de interpretacién de McKendrick: “While McKendrick study bas

long provided the benchmark for Hispanists looking at feminine aspects of the

“comedia”, lier conclusions now seem somewhat tentative” (18).

Oiate, Marfa del Pilar. Et feminismo en ta titeratura espafiota. Madrid: Espasa
Calpe, 193$.

Segiin ella el teatro reflejaba las tendencias ideolégicas de la época en la medida

en que despreciaba a las mujeres instruidas y no facilitaba la toma de conciencia de la

sociedad espafiola de la igualdad intelectual entre los hombres y las mujeres. Ofiate

puntualiza que cl teatro defendfa a la mujer dedicada al hogar, valorando negativamente
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la capacidad intelectual de la mujer: ‘Las cuitas, que aparecfan en ci teatro como

exageracién cômica de las damas eruditas de la época, convertfan en risibles a las

mujeres instruïdas y, por natural contraste, hacfan dignas de respeto y loa a las mujeres

dedicadas exclusivamente ai hogar”, afiade que “La mayor parte de las veces el teatro

contribufa a la soluciôn negativa de la vaioraciôn intelectual de la mujer” (114).

Sefiala que Gôngora y Quevedo eran unos de ios dnemigos màs deciarados de la mujer.

Afirma que Lope de Vega, en La Dorotea, trata de la valoraciôn de la mujer.

Los personajes que dialogan hacen alusiôn a la teorfa corriente de la innata imperfeccién

femenina. Marfa de! Pilar Ofiate nota que no est1 ausente ci problema de la cultura

femenina. En efecto la protagonista, Dorotea, no es sélo una mujer de aficiones

iiterarias, sino una verdadera cultipariante.

Ofiate dedica una parte exciusiva al cstudio de! feminismo en ei teatro espafiol de ios

siglos XVI y XVII y hace notar que la cuestién feminista no podfa dejar de figurar en

este teatro. Al referirse ai teatro dcl Siglo de Oro espafiol aiude a tres de los grandes

dramaturgos de la época: Lope, Tirso y Calderôn. Éstos discuten las cuestiones

feministas, y particularmente, cl reconocimiento de su derecho a elegir esposo y la

valoraciôn intelectual de la mujer. En gencral, si la poiémica referente a la libertad de

elecciôn en cl matrimonio se resuelve a favor de la mujer en e! teatro ciâsico, no asf ci

referente a la cultura femenina, que, complicado en muchos casos con la poiémica

literaria dci culteranismo, suele recibir una soluciôn negativa.

Marfa dcl Piiar Ofiate aiude a la obra de Lopc titulada La dama baba para referirse ai

tipo dc mujcr iitcrata pedante encarnada por Nisc. También cita otra obra sacada dc

La Novena Parte de Comedias: La nifla de pÏata, en la que Dorotea, la protagonista, es

una mujer hcrmosa y dc refinada educaciôn. Basando su reflcxién en estas dos obras,
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Ofiate ilega a la conclusiôn de que “Lope, que ridiculizô en varias de sus obras el

culteranismo, aunque a veces incurriera en él, se burla de las damas pedantes” (153).

Sin embargo, Ofiate destaca que “Mérito de Lope es juzgar, adelantàndose a su época,

que las labores manuales no bastan para ocupar la actividad femenina”. Esta conclusiôn

es el resultado de su estudio de la pieza La vengadora de tas mujeres de Lope, en la que

Laura, la protagonista, se queja de que los hombres han excluido a la mujer del gobierno

y del estudio. Tal como b hace Barbara Matulka’6, Ofiate destaca el protagonismo

concedido al personaje femenïno de Laura que lleva a cabo una defensa rotunda de la

razôn de ser de las mujeres demostrando la desigualdad de los sexos en la vida cotïdiana,

sobre todo en b que atafie al acceso a la educaciôn. En este caso, segin Ofiate, Lope

demuestra una opiniôn positiva en cuanto a la funciôn social de la mujer.

Vigil, MariIô. La vida de tas mujeres en tos siglos XVI y XVII. Madrid: Siglo
Veintiuno de Espaia, 1994.

Marilô Vigil dedica su estudio a la historia de las mujeres en Espafia en la época

del Renacimiento y del Siglo de Oro. Divide su an1isis en cuatro partes fundamentales:

la doncella, la casada, la viuda y la monja. De estas cuatro categorfas, nos interesaremos

particularmente en la primera en la medida en que las dos protagonistas de nuestro

corpus de base son doncellas. En la parte dedicada a la doncella, nos propone una

subdivisién titulada “La educacién y el conocimiento, como una guerra de apropiacién y

de exclusiôn” (39). No nos detendremos en explicar en qué consiste esta seccién ya que

nos hemos referido con ms detenimiento a ella en cl desarrollo de nuestro proyecto.

16
Wase cl estudio de Barbara Matuika. ‘The feminist theme in the drama of the Siglo de Oro”.
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Sin embargo, queremos hacer resaltar que, al final de ésta, proporciona una enumeraciôn

de autores para poner de relieve su respectiva postura ante el tema de la educacién de la

mujer. Entre ellos, se refiere a Lope en términos negativos. En efecto, afirma que

“Con un antifeminismo algo màs moderado [en comparaciôn con Quevedo o Mateo

Alemân, por ejemplo], atacaron a las mujeres cuitas Lope de Vega, Calderôn y Tirso de

Molina. De elios es Lope de Vega, sobre todo, el que tiene muy claro que las mujeres

instruidas dificultan el control ejercido sobre ellas. En consecuencia se opone a su

instruccién” (59). Para fundamentar su argumentacién se apoya en una cita de Leonelo

en La Doncelta Teodor:

t...) tengàis vos por acertado
llevar a casa muger,
que con ingenio tan alto
os desprecie, y tenga en poco,
y quiera tener el mando,
que Dios ha puesto en el hombre,
sin otras cosas que callo,
j,No es desatino, y iocura? (29r)

Conviene sefialar que esta réplica Leonelo la emite al principio del primer acto, en una

conversacién con su primo Félix, que pretende a Teodor, y que por b tanto la

consideramos aislada y no relevante. Esta observaciôn de Vigil no nos parece pertinente

en la medida en que no tiene en cuenta el conjunto de la obra y, sobre todo, la escena del

debate en la que, justamente, se oye la voz reivindicadora de la mujer que defiende cl

acceso de las mujeres a la educaciôn, entre otras cosas, acusando la misoginia de este

tipo de discurso. Tampoco reconoce la importancia del protagonismo concedido a la

mujer en esta obra, en particular. Por consiguiente, tal como hizo Mckendrick, no nos

parece adecuado que Vigil saque conclusiones tan generales sobre el antifeminismo de
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Lope valiéndose, adems, del ejemplo de La cÏonceÏÏa Teodor. Es justamente este

argumento que hemos criticado en nuestro proyecto, en la medida en que pensamos

haber probado que Lope demuestra una postura feminista en las dos obras de nuestro

corpus.
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Los autores en favor deY feminismo de Lope

Ameziia, Agustfn G. de. Lope de Vega eu sus cartas. Introducciôuz al Epistotario de
Lope de Vega Carpio II. Madrid: Escelicer, 1940.

Gonzlez de Ameziia dedica buena parte de su trabajo al estudio de la relaciôn

entre Lope y la mujer y al de su “progresivo feminismo”. Asf, desde este tftulo, notamos

la tendencia de Amezra de defender una actitud positiva de Lope frente al tema que nos

interesa. Considera que “toda su produccién dramftica y buena parte de su ifrica y

novelfstica son como una constante defensa y exaltacién de la mujer, tanto ms

caracterfstica cuanto que la mayorfa de sus contempormneos hacfan gala de su hostilidad”

(548). De Amezila quiere poner de relieve la posiciôn positiva de Lope comparndolo

con sus contempormneos: “La mayorfa de los escritores coetàneos a Lope, Eslava, Salas

Barbadillo, Jerônimo de Quintana, Montalbin, Lifiàn y Verdugo, Suàrez de Figueroa,

Reyes y Quevedo, entre otros muchos mas, militari en el campo de los detractores de la

mujer” (552). Esta lista de escritores, que se afirman en sus obras antifeministas, permite

a Ameza hacer resaltar “el franco, valiente y progresivo feminismo de Lope de Vega”

(553).

Amezila hace notar que Lope traté el tema de la controversia airededor de la mujer en

las dos comedias de nuestro corpus de base La prueba de tos ingenios y

La doncetia Teodor. La controversia sobre la educacién que tenfa que recibir la mujer

penetra en su teatro como b podemos comprobar en el discurso que pone en boca de

Teodor en La donceÏta TeocÏor. En su argumentaciôn Amezila se dedica a afirmar cl

denodado feminismo de Lope y su aficién y su culto a la mujer que cultiva su

entendimiento, demostrmndolo con una serie de réplicas sacadas de varias piezas



103

teatrales lopescas, a las que hemos aludido con el propôsito de enriquecer nuestro

anllisis. En resumidas cuentas podemos afirmar que Ameza defiende la postura

feminista de Lope en la polémica sobre la razôn de ser de las mujeres y declara que este

“feminismo amplio y generoso nace de una estimacién fntïma de la mujer” (561).

Consideramos este estudio como uno de los fundamentales para nuestro proyecto ya que

se interesa en las dos obras de nuestro corpus y que aborda de manera clara y serïa el

tema de la visién de Lope ante el problema de la educacion de las mujeres.

Dixon, Victor. “Lope de Vega y la educacién de la mujer”. “Otro Lope n ha de
haber”. Atti de! Convegno internazionate su Lope de Vega. firenze: Alinea, 2000. 63-
74.

En su artfculo, publicado en 2000, Victor Dixon trata de averiguar la actitud del

Fénix anie la tan debatïda cuestiôn de la educaciôn que deberfan recibir las mujeres

espafolas del Siglo de Oro. Como b pone muy bien de manifiesto Dixon, el que quiere

definir la postura de Lope ante este tema se enfrenta con una polarizaciôn de opiniones.

En efecto, para algunos especialistas como Melveena Mckendrick y José Marfa Dfez

Borque dicha actitud era negativa. Sin embargo para otros, entre ellos Dixon, ‘era mais

bien positiva, por no decir avanzada”. Consideramos el artfculo de Dixon como un claro

contra discurso que se opone de manera tajante a las conclusiones de Mckendrick.

Para justificar su argumento Dixon cita a Gonzilez de Ameztia que habla del “franco,

valiente y progresivo feminismo de Lope de Vega” (553). Dixon afirma que en

numerosos escritos Lope elogia a mujeres dotadas de sobresaliente capacidad o fortaleza

y que encontramos una “multitud de herofnas doctas” (65). Fundarnenta su

argumentacién aludiendo a las dos piezas que nos interesan particularmente en este
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estudio: La prueba de las ingenios y La doncella Teodor, en las que las protagonistas de

cada una exhiben su erudiciôn y su ingenio, proclamando las capacidades de las mujeres.

Dixon alude también a otras piezas de Lope La boba para tos otros y discreta para sE,

EÏ inayor imposible, Fi alcaïde mayor, La hermosura aborrecicÏa en las que Lope de

Vega demuestra, segûn Dixon, que ‘las mujeres—o al menos algunas de ellas—son

capaces de competir en igualdad de condiciones con cualquier hombre” (71).

Dixon termina su artfculo con una referencia a La dama boba. Segn éste es la tnica

pieza de Lope en la que la pretendida cultura de la mujer, en este caso la de Nise, la hace

objeto de risa. Sin embargo, “no merece realmente llamarse desvanecida o arrogante”

(73). En fin, Dixon concluye, apoyndose en los ejemplos de las obras citadas, que Lope

consideraba que las mujeres eran capaces de igualarse, al menos en ingenio o erudiciôn,

con cualquier hombre. Consideramos este artfculo de Dixon de gran valor para nuestro

proyecto por la pertinencia de sus comentarios.

Hesse, Everett W. La inujer corno vfctima eit ta comedia y otros ensayos. Barcetona:
PuviIl, 1987.

En su estudio Hesse pone de manifiesto la victimizaciôn de la mujer por el

hombre en la Comedia. Por la libertad concedida al hombre, es la mujer la que pierde y

sufre m1s. Para justificarlo se refiere a algunas piezas de los dramaturgos màs famosos

dcl Siglo de Oro espafiol, entre dos Tirso de Molina, Calderôn y Lope con su

Fuenteovejuna. En su prefacio afirma que la Comedia da ejemplos de cémo las mujeres

acuden a defenderse contra el abuso masculino, tomando la iniciativa en sus propias

manos en busca de la justicia (11). Es justamente este ûltimo argumento de Hesse el que

hemos intentado demostrar en nuestro trabajo. 5m embargo, como sustento referencial
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no propone ningdn ejemplo de las piezas que nos interesan particularmente. La inica

pieza de la Novena Pctrte de Comedias de Lope de Vega a la que alude Hesse, a la hora

de dedicarse al estudio del “amor como maestro’(150), es La dctrna boba.

Matuika, Barbara, “The feminist theme in the drama of the Siglo de Oro”.
Romaitic Review XXVI (1935) 191-231.

El objetivo de Matuika es estudiar e! concepto del feminismo en cl teatro espafiol

del Siglo de Oro. Sostiene que “the feminist theme was one of the favorite nuclei that the

dramatists of the Siglo de Oro were fond of elaborating” (192). Afirma que varias obras

teatrales del Siglo de Oro “present most typical feminine revolters”. Entre los cuales cita

a Moreto, Calderén y Lope de Vega refiriéndose a sus obras siguientes

La vengadora de tas mujeres y Los muagros det desprecio. Matuika pone de relieve que

en muchas obras de estos autores se encuentra una defensa del sexo femenino: “the man

hating character of the heroine, lier war upon men, which becomes the very essence of

the plot, and the hoary feminist arguments upon which the dramatists so generously

drew, link these plays to the traditional misogynous and philogynous literature” (194).

Matulka analiza el argumento de la pieza titulada La vengadora de tas mujeres y destaca

e! protagonismo concedido al personaje femenino de Laura. Ésta, como Florela y Teodor

las dos protagonistas de nuestro corpus, lieva a cabo una defensa rotunda de la razôn de

ser de las mujeres demostrando la desigualdad de los sexos en la vida cotidiana,

sobretodo en b que atafie al acceso a la educaciôn. Matuika no se refiere a las obras de

nuestro corpus y 5m embargo su argumentacién y sus notas a pie de pàgina nos permiten

enriquecer nuestro estudio y nos proporcionan unas referencias a otras obras de Lope

cuya tem2ftica se asemeja a la de nuestro corpus de base. Como hemos propuesto en la



106

conclusiôn de nuestra tesina, ciertas obras que sugiere podrfan permitirnos ampliar

nuestras lecturas con el fin de poner de realce el discurso feminista de Lope en varias de

sus obras dramlticas. Matuika concluye su artfculo con esta observaciôn:

“The cornedia of the Siglo de Oro was one of the last of the literary genres to seize so

extensively upon the traditional feminist theme” (231). Es precisamente b que hemos

intentado demostrar en nuestro estudio.

Volimer, Sylvia M. “The Position of Woman in Spain As Seen in Spanish
Literature”. Hispania VII (1925) : 303-48.

Vollmer cita a los grandes escritores que desempefiaron un papel importante en

la famosa polémica sobre el tema de la mujer tanto en el siglo XVI como en el XVII en

Espafia. Asf se refiere a fray Luis de Leén y su obra maestra La peifecta casada,

Cervantes y sus dos obras Novetas ejemptares y Don Quijote de la Mancha, Tirso de

Molina Don Git de las colzas verdes, Et burlador tic Sevilla, La prudencia en ta mujer,

Alarcén y La verclaci sospechosa, Calderôn Et médico de su honra y Et atcalde de

Zalamea. Como b podfamos suponer, Volimer alude a Lope de Vega, pero no se refiere

a las piezas de nuestro corpus, s6lo alude a La Estrella de Sevilla y a Et mejor alcalde et

Rey. 5m embargo, Volimer emite unos juicios que nos parecen significativos para

nuestro estudio: “No author has described a woman’s heart more truthfully, with more

effusion of soul, tenderness, and constancy, or better pictured the valor of woman in the

most difficuit situations of life, and lier willingness to make the greatest sacrifices for

her love one, than as Lope de Vega” (320).
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A pesar de este comentario que nos parece de interés, notamos que Volimer se limita a

analizar el argumento de las ms famosas piezas de los escritores citados y no teoriza

sobre la posiciôn de la mujer en la sociedad espafiola del Siglo de Oro.

Vosters, Simon A.. “Lope de Vega y las damas doctas”. Actas de! Tercer Congreso
Internacional de Hispaitistas. México: Ediciôn del Coleglo de México, 1970. 909-21.

Desde las primeras lfneas de su artfculo, Vosters afirma que, en el debate sobre

las capacidades intelectuales de la mujer, Lope de Vega “incondicionalmente se ponfa

del lado de los panegiristas” (909), en la medida en que, segin Vosters, Lope solfa

alabar y honrar a las doctas. Al realizar un estudio detallado de las mujeres doctas que

Lope cita a b largo de su producciôn literaria, Vosters se fija exciusivamente en las

doctas coetàneas de Lope y las que le precedieron inmediatamente. Vosters intenta

identificar a estas mujeres proporcionando unos datos biogrficos. Se refiere a

La prueba de tos ingenios en que Camacho, cl gracioso, propone una enumeraciôn de

mujeres famosas. Vosters hace resaltar que muy a menudo el motivo de! Fénix era

“contribuir a la gloria de Espafia y de la mujer” (916). El acercamiento de Vosters se

oponente de manera tajante al estudio llevado a cabo por ManIé Vigil, que ya hemos

analizado, en e! que ésta sostiene que Lope ataca a las mujeres doctas. Una vez mâs,

estamos confrontados con una rotunda polarizacién de opiniones.
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Los estudïos dedicados a las obras de! corpus

Como podremos comprobar son muy pocos los estudios que se han realizado,

basta hoy, sobre las dos obras de nuestro corpus. En los tres que presentamos, se observa

un consenso en cuanto al protagonismo concedido a los personajes femeninos en las dos

obras del corpus y al recurso del estudio de la escena del debate. 5m embargo, notamos

que los tres artfculos se contentan con aludir a la tem1tica del debate sïn estudiar su

funciôn dram2itica en cl conjunto de la obra. Es justamente b que hemos procurado

hacer en nuestro proyecto. Por consiguiente, creemos que la poca atenciôn que se ha

prestado a nuestras piezas justifica la pertinencia de nuestra tesina y la originalidad de

nuestro acercamiento.

Case, Ihomas E.. “Parody, gender and dress in Lope’s La doncetia Teodor”.
Buttetiit ofthe Comediantes Winter 46.2 (1994) : 187-206.

En este artfculo, Case se dedica al estudio exclusivo de La donceÏÏa Teodor.

Considera que esta obra demuestra “the predicament of the woman intellectual at the

beginning of the seventeenth century” (187). Case identifica, en la obra, los temas

siguientes: the intellectual status of women versus male domination and the right of

women to choose their mates’ (190). A b largo de su estudio, Case, tal como b har1

Voros, basa su argumentaciôn en cl analisis dcl argumento de la obra y no se refiere,

como tal, a la postura de Lope ante la problemtica de la educaciôn de la mujer.

Case concluye su artfculo con este comentario: “the play dramatizes the powerlessness

of women, even when, as in the case of Teodor, they are obviously intellectually

superior to men, and many have made substantial contributions to intellectual history as
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teachers of men. Nevertheless, their assigned role in society is to subject to male

domination’ (205). Con este comentario, podemos suponer que Case no piensa que la

postura de Lope ante la problemtica de la mujer sea positiva. Por supuesto, nos hemos

referido a este estudio de Case, pero hemos intentado matizar sus conclusiones.

Heiple, Daniel. “Profeminist Reactions to Huarte’s Misogyny in Lope de Vega’s
La prueba de tos iitgeitios and Marfa de Zayas’s Novetas ainorosas y ejemptares”.
The Perception of Women in Spanish Theater oftlte Golden Age. Ed. Anita K. Sto]] y
Dawn L. Smith. Lewisburg: Buckueli University Press, 1991. 121-34.

Ya desde el principio de su artfculo, Heiple se opone a la opinién de Dfez Borque

que considera a Lope como un autor sexista y afirma que, en el contexto del debate

feminista dcl siglo XVI y XVII en Espafia, Lope demuestra una posiciôn totalmente pro

feminista: “undeniable profeminist stances”(121), al considerar a la mujer como igual al

hombre. Heiple sostiene que Lope rechaza cl concepto de una inferioridad inherente de

la mujer y subraya que Lope defiende la igualdad intelectual entre hombre y mujer.

Heiple apoya su argumentacién utilizando como base de reflexiân la obra de Juan

Huarte de San Juan, titulada Examen de ingenios para tas ciencias, que hemos estudiado

a la bora de analizar La prueba de Ïos ingenios.

Éste tiltimo, miségino incondicional, llevô a cabo un virulento ataque sobre las

incapacidades intelectuales de las mujeres. Heiple sostiene que Lope, en La prueba de

los iiigeizios, intentô contrapesar los argumentos miséginos de Huarte con un verdadero

alegato sobre la razén de ser de la mujer: ‘Huarte’s misogyny attacked the intellectual

abilities of women, and the profeminist arguments of Lope clearly address and refute bis

position” (132).
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En fin, retendremos, de este estudio, en la memoria que “within the context of the

feminist debate in the seventeenth century, [Lope] assumes a profeminist stance on a key

issue” (132). Valiéndonos de estas conclusiones, por nuestra parte, hemos procurado, en

nuestro trabajo, ver de qué manera se pueden justificar los argumentos de Heiple.

A la hora de Ilevar a cabo nuestro anlisis sobre La prueba de tos ingenios, hemos hecho

hincapié en este estudio clave de Daniel Heiple.

Voros, Sharon D. “Lope de Vega’s La prueba de tos ingenios and flic feminist
debate”. Texto y Espectdcuto: Proceedings of the Fifteentlt International Golden Age
Theater Symposium. Ed José Luis Suârez Garcia. York, South Carolina: Spanish
Literature Publications Company, 1996. 104-16.

En este artfculo dedicado enteramente al estudio de La prueba de los ingenios,

Sharon Voros se detiene en cl anâlisis del argumento y de la escena de debate del tercer

acto, a la que hemos prestado mucha atenciôn. Nos propone un trabajo minucioso de

“descortezamiento” de los temas tratados por Lope en la obra. No obstante, a nuestro

parecer, en este estudio Voros no llega a sacar conclusiones. Es como si se quedara en

sus observaciones. Solamente una vez, se refiere a “the pro-feminist stance of this play”

(115). A través de la argumentacién ofrecida por Voros, no Ilegamos a identificar la

postura de Lope ante la problem1tica de la mujer; debemos contentarnos con deducir, a

partir de los argumentos en boca de los personajes femeninos que, sf, en efecto, Lope

demuestra una postura positiva. Es decir que Voros se limita en apoyar su

argumentacién con numerosos ejemplos de réplicas de personajes. 5m embargo,

valiéndonos de sus observaciones, hemos recurrido a su estudio a la hora de estudiar

La prueba de Ïos ingenios.



BIBLIOGRAFÏA

Ameza, Agustfn G. de. Lope de Vega en sus cartas. Introducci6n al Epistoiario de
Lope de Vega Carpio II. Madrid: Escelicer, S. L. Olézaga, I, 1940.

Armas, Frederick A. de. The Invisible Mistress. Aspects ofFeminisrn and Fantasy in the
Golden Age. Charlottesville, Virginia: Biblioteca Siglo de Oro, 1976.

Beling de Benassy, Marie-Cécile. “A manera de apéndice: Sor Juana y cl problema dcl
derecho de las mujeres a la ensefianza”. La mujer en et teatro y la novela dcl siglo XVII.
Actas del II Coloquio dcl Grupo de Estudio sobre Teatro Espaflot. Toulouse: France
Ibérie Recherche-Université de Toulouse-Le-Mirail, 1979. 89-93.

Bomli, P.W. La femme dans l’Espagne du Siècle d’Or. La Haye : Martinus Nijhoff,
1950.

Bonvalet, Nicole. “«The compleat woman», ou l’affirmation de la dignité féminine”.
Onze “nouvelles” études sur l’image de la femme dans la littérature française du dix
septième siècle. Ed. Leiner, Wolfgang. Paris : Editions Jean-Michel Place, 1984. 45-54.

Bustos Tovar, José Jesis de. “El discurso de la libertad de la mujer en el umbral dcl
renacimiento”. Imdgenes de mujeres. Images de femmes. Eds. Fouques, Bemard y
Antonio Martfnez Gonzilez. Universidad de Caen: Editorial AveMarfa, 1998. 9-20.

Cammarata, Joan F. “El discurso femenino de Santa Teresa de Àvila, defensora de la
mujer renacentista”. La inujer y su representaciôn en las titeraturas hispdnicas. Ed.
Villegas, Juan. University of California: Asociaciôn Internacional de Hispanistas, 1992.
58-65.

Case, Thornas E.. “Parody, Gender and Dress in Lope’s La donceÏla Teodor”. Bulletin of
the Comediantes Winter 46.2 (1994): 187-206.

Castillo Ocafia, Concepcién Argente dcl. “La mujer entre la confusiôn y el ingenio.
Apuntes sobre La Fénix de Salamanccz”. Mira de Amescua en Candelero. Actas del
Congreso Internacional sobre Mira de Amescua y et Teatro espaflot dcl siglo XVII. Eds.
Granja, Agustfn de la y Juan Antonio Martfnez Berbel. Granada: Editorial Universidad
deGranada, 1996. 115-36.

Castro, Américo y Hugo A. Rennert. Vida de Lope de Vega (1562-1635). Madrid:
Ediciones Anaya, 196$.



112

Connor Swietlicki, Catherine. “Marnage and Subversion in Comedia Endings
Problems in Art and Society”. Gender, Identity, and Representation in Spain’s Golden
Age. Eds. Stoli, Anita K. y Dawn L. Smith. Lewisburg: Bucknell University Press, 2000.
23-46.

Cuadra Garcfa, Cristina, et al. “Notas a la educacién de las mujeres en la Edad Media”.
Las sabias mujeres: educaciôn, saber y autorfa (siglos III-XVII). Ed. Grafia Cid, Marfa
del Mar. Madrid: Asociacién Cultural AL-MUDAYNA, 1994. 33-50.

Dfaz-Diocaretz, Myriam e fris M. Zavala, eds. Breve historia feminista de la titeratura
espaJola (en tengua castellana). I. Teorta feminista: discursos y dtferencia. Barcelona:
Anthropos, 1993.

Dfez Borque, José Marfa. Sociologta de la cornedia espaflola de! sigto XVII. Madrid:
Ctedra, 1976.

“El feminismo de dofia Marfa de Zayas”. La mujer en et teatro y la noveta de!
siglo XVII. Actas dcl 11 Coloquio dcl Grupo de Estudio sobre Teatro EspafloÏ. Toulouse:
France-Ibérie Recherche-Université de Toulouse-Le-Mirail, 1979. 61-83.

Dixon, Victor. “Lope de Vega y la educacién de la mujer”. “Otro Lope no ha de haber”.
Atti de! Convegno internazionale su Lope de Vega. Ed. Profeti, M. G.. Firenze: Alinea,
2000. 63-74.

Duby, Georges y Michelle Perrot, eds. Historia de las mujeres en Occidente. Torno 3.
De! Renacirniento a la Edad Moderna. Madrid: Taums Minor, 2001.

Dunn, Peter N. “Materia la mujer, el hombre forma”: Notes on the development of a
lopean Topos”. Homenaje a WilÏiam L. Fichter. Estudios sobre e! teatro antiguo
hispdnico y otros ensayos. Madnid: Editorial Castalia, 1971. 189-99.

Ferrer Vails, Teresa. “La ruptura de! silencio: mujeres dramaturgas en el siglo XVII”.
Mujeres: escrituras y lenguajes. Eds. Mattalia, Sonia y Mi!agros Aleza. Valencia:
Departamento de Filologfa Espafiola-Universitat de València, 1995. 9 1-108.

,ed. “Introduccién biogràfica y crftïca” de La viuda valenciana de Lope de
Vega. Madrid: Castalia, 2001. 7- 74.

Foa, Sandra M. Feminismo yfonna narrativa: estudio de! tema y las técnicas de Marfa
de Zayas y Sotomayor. Valencia: Ediciones Albatros Hispanofila, 1979.

Garcfa Circel, Ricardo. Las culturas de! Siglo de Oro. Madnid: Historia 16, 1998.

Garnido Gonzàlez, Elisa, et al. Historia de las nzujeres en Espafla. Madnid: Sfntesis,
1997.



113

Gascôn Vera, Elena. Un mito nuevo. la mujer como sujeto/objeto Ïiterario. Madrid:
Editorial Pliegos, 1992.

Gômez Torres, David. “La dama boba de Lope de Vega: un caso de subversiôn aparente
o el proceso de formaciôn de un discurso monolégico”. Bulletin of the Comediantes
Winter48. 2(1996): 315-2$.

Gossy, Mary S. The Untokï Story. Women and Theory in Golden Age Texts. The
University of Michigan Press, 1989.

Grafia Cid, Maria de! Mar, ed.. Las sabias inujeres: Educaciôn, Saber y Autorfa (siglos
iII-XVII). Madrid: Asociaciôn cultural AL-MUDAYNA, 1994.

Heigi, Michaela. “La representaciôn de la mujer en La dama boba”. Bttlletin of the
Comediantes Winter 50. 2 (1998) : 29 1-306.

Heïple, Danïel. “Profeminist Reactions to Huarte’s Misogyny in Lope de Vega’s La
prueba de tos ingenios and Maria de Zayas’s Novelas amorosas y ejemplares”. The
Perception of Woinen in Spanish Theater of the Golden Age. Eds. Stoli, Anita K. y
Dawn L. Smith. Lewisburg: Buckne!l University Press, 1991. 12 1-34.

Herpoel, Sonja. “El lector femenino en el Siglo de Oro espafiol”. La inujer en la
literatura hispdnica de ta Edad Media y cl Siglo de Oro. Ed. Walthaus, Rina.
Amsterdam: Rodopi, 1993. 91-99.

Hesse, Everett W.. La mujer como v(ctima en la comedia y otros ensayos. Barcelona:
Puvili, 1987.

Huarte de San Juan, Juan. Examen de ingenios para las ciencias. Ediciôn de Guillermo
Serés. Madrid: Ctedra, 1989.

Hufton, Olwen. “Mujeres, trabajo y fami!ia”. Historia de las mujeres en Occidente. Eds.
Duby, Georges y Michelle Perrot. Madrid: Taums Minor, 2001. 33-74.

Ibero, Alba. “Im!genes de maternidad en la pintura barroca”. Las mujeres en cl Antiguo
Régimen. 1mogen y realidad (s. XVI-XVIII). Bd. Isabel, Pérez Molina, et al. Barcelona:
Icaria, 1994.

Joukovsky, Françoise, ed.. Images de la femme au XV! siècle. Paris : La Table Ronde,
1995.

Lacarra, Maria Jesés. “El arquetipo de la mujer sabia en la literatura medieval”. La
mujer en ta litera tura hisp4nica de la Edad Media y et Siglo de Oro. Bd. Walthaus,
Rina. Amsterdam: Rodopi, 1993. 11-2 1.



114

Larquié, Claude. “L’alphabétisation des madrilènes dans la deuxième moitié du XVIIe

siècle : stagnation ou évolution ?“. De l’alphabétisation aux circuits du livre en Espagne,
XVJeXIXe siècles. Paris : CNRS, 1987. 73-93.

Lefranc, Abel. “Le Tiers-Livre de Pantagruel et la querelle des femmes”. Rabelais. Paris:
Albin-Michel, 1953. 263-3 15.

Leén, Fray Luis de. La perfecta casada. Ed. Mercedes Etreros. Madrid: Taurus, 1987.

Marin, Diego, ed. “Introducciôn” de La dama boba de Lope de Vega. Madrid: Citedra,
2001. 11-55.

Martfnez Berbel, Juan Antonio y Roberto Castilla Pérez, eds. Las inujeres en la sociedad
espaliola dcl Siglo de Oro: Ficciôn teatral y reaÏidad hist6rica. Actas dcl II Coloquio
dcl AuÏa-Biblioteca “Mira de Amescua “. Granada: Editorial Universidad de Granada,
1998.

Martfnez-Burgos, Palma. “Experiencia religiosa y sensibilidad femenina en la Espafia
Moderna”. Historia de las mujeres en Occidente. Eds. Duby, Georges y Michelle Perrot.
Madrid: Taurus Minor, 2001. 598-6 13.

Matulka, Barbara, “The Feminist Theme in the Drama of the Siglo de Oro”. Romanic
Review XXVI (1935): 191-231.

McGaha, Michael D. “The Sources and Feminism of Lope’s Las mujeres sin hombres”.
The Perception of Women in Spanish Theater of the Golden Age. Eds. Stoil, Anita K. y
Dawn L. Smith. Lewisburg: Bucknell University Press, 1991. 157-69.

McKendrick, Melveena. Woman and Society in the Spanish Draina of the Golden Age. A
Study ofthe “mujer varonil”. Cambridge: Cambridge University Press, 1974.

McPheeters, D. W. “La dama boba como discreta y algunos antecedentes”. Lape de
Vega y las orgenes dcl teatro espafiol. Actas dcl I Congreso Internacional sobre Lape
de Vega. Ed. Criado de Val, Manuel. Madrid: EDI, 1981.

Metzeltin, Miguel. “F1 diffcil nacimiento dcl feminismo espafiol: de Fray Luis de Leôn a
Adolfo Posada”. Espafia, Teatro y Mujeres. Estudios dedicados a Henk Oostendorp.
Eds. Gosman, Martin y Hub. Hermans. Amsterdam: Rodopi, 1989.

Moliner, Maria. Diccionario de uso dcl espaflol. Madrid: Editorial Gredos, 1998.

Morley, S. Griswold y Courtney Bnierton. CronoÏog[a de tas comedias de Lape de
Vega. Madrid: Gredos, 1968.

Mufiiz, Olga M. La mujer en cl contexto epistolar poético dcl Siglo de Oro. New York:
Peter Lang, 1996.



115

O’Connor, Thomas Austin. ‘E! matrimonio y la comedia: la conformidad como norma
consubstancial”. Encuentros y clesencuentros de culturas: desde la Edad Media al siglo
XVIII. Ed. Villegas, Juan. University of California: Asociacién Internacional de
Hispanistas, 1992. 162-68.

Ofiate, Marfa del Pilar. Et feminismo en la titeratura espafwia. Madrid: Espasa-Caipe,
193$.

Ortega Lépez, Margarita.”Las mujeres en la Espafia modema”. Historia de las mujeres
en Espafia. Ed. Garrido Gonzalez, Elisa, et al. Madrid: Sfntesis, 1997. 249-41 6.

Pedraza Jiménez, Felipe B. “Mesa redonda, la mujer como piblico en el teatro barroco”.
La presencia de la mujer en cl teatro barroco espai!oÏ. Ed. De los Reyes Pefia,
Mercedes. Consejerfa de cultura, Centro de Documentacién de las Ailes Escénicas de
Andalucfa. Festival de Almagro, 23 y 24 dejulio de 1997.

Pereiro Barbero, Presentaciôn. “El entomo afectivo de la mujer en el Siglo de Oro a
través de los testamentos”. Realidad hist6rica e invenci6n literaria en torno a la inujer.
Ed. Lôpez Beltràn, M.a T., et al. Maiaga: Diputacién Provincial de Malaga, 1987. 27-46.

Pérez, Joseph. De l’humanisme aux Lumières. Études sur l’Espagne et l’Amérique.
Madrid: Casa de Velàzquez, 2000.

Pérez Molina, Isabel, et al. Las mujeres en el Antiguo Régimen. Imagen y realidad
(S. XVI-XVIII). Barcelona: Icaria, 1994.

“Las mujeres y e! matrimonio en el derecho cata1n moderno”. Las mujeres en
cl antiguo régimen. Imagen y realidad ( S. XVI-XVIII). Ed. Pérez Molïna, Isabel, et al.
Barcelona: Icaria, 1994. 21-56.

Pfandl, Ludwig. Cultura y costunibres dcl piteblo espaflol de los siglos XVI y XVII.
Madrid: Visor Libros, 1994.

Porro Herrera, Marfa Josefa. Mujer “sujeto’YMujer “objeto” en la titeratura espaflola det
Siglo de Oro. Malaga: Universidad de Malaga, 1995.

Rallo Gruss, Asuncién. “Los Coloquios Matrimoniales de Pedro Lujan (mujer y espacio
privado en el siglo XVI)”. Realidad hist6rica e invenci6n literaria en torno a la mujer.
Malaga: Diputacién Provincial de Malaga, 1987. 49-67.

Redondo, Augustin, ed. Images de la femme en Espagne aux XVfet XVIr siècles. Des
traditions aux renouvellements et à l’émergence d’images nouvelles. Colloque
International. Paris : Presse de la Sorbonne Nouvelle, 1994.



116

Rôdenas Martfnez, M.a Gloria y Susana M.a Vicent Colonques. “La cultura escrita y la
mujer: modelos de participaciôn y exclusiôn en la vida pilblica”. La voz dcl silencio I
Fuen tes clirectas para la historia de tas mujeres (siglos VIII-XVIII). Ed. Segura Graiflo,
Cristina. Madrid: Asociacién Cultural AL-MUDAYNA, 1992. 17-31.

Rodrfguez-Garrido, Jos A. “El ingenio en la mujer: La traici6n en ta amistad de Marfa
de Zayas entre Lope de Vega y Huarte de San Juan”. Bulletin ofthe Comediantes Winter
49.2 (1997) : 357-73.

Rose, Mary Beth, ed. Wornen in the MiddÏe Ages and the Renaissance. Literary and
Historicat Perspectives. Syracuse, New York: Syracuse University Press, 1986.

Scolnicov, Hanna. Woman’s Theatricat Space. London: Cambridge University Press,
1994.

Segura Graiflo, Cristina, ed. La voz ciel silencio I. Fuen tes directas para la historia de
las mujeres (siglos VIII-XVIII). Madrid: Asociaciôn Cultural AL-MUDAYNA, 1992.

“Las mujeres en la Espafia medieval”. Historia de tas mujeres en Espaia. Ed.
Garrido Gonzàlez, Elisa, et al. Madrid: Sfntesis, 1997. 115-245.

Smith, Marlene K. The Beauttfut Woman in the Theater of Lope de Vega. New York:
Peter Lang, 1998.

Smith, Paul Julian. The Body Hispanic. Gender and Sexuality in Spanish and Spanish
American Literature. Oxford: Oxford University Press, 1989.

Sonnet, Martine. “La educaciôn de una joven”. Historia de tas mujeres en Occidente.
Eds. Duby, Georges y Michelle Perrot. Madrid: Taurus Minor, 2001. 142-79.

Stoli, Anita K. y Dawn L. Smith, eds. The Perception of Women in Spanish Theater of
the Golden Age. London & Toronto: Associated University Press, 1991.

, eds. Gender, Identity, and Representation iii Spain’s Golden Age. Lewisburg:
Bucknell University Press, 2000.

Strother, Dard L. Famity Matters. A study of On- and Off-Stage Marnage and Family
Relations in Seventeenth-Century Spain. New York: Peter Lang, 1999.

Stroud, Matthew D. “La literatura y la mujer en el Barroco: Valor, agravio y mujer de
Ana Caro”. Actas dcl VIII Congreso de ta Asociaciôn Internacional de Hispanistas.
Madrid: Istmo, 1986. 605-12.

Surtz, Ronald E. “Daughter of night, daughter of light: the imagery of Finea’s
transformation in La dama boba”. Bulletin ofthe Comediantes FaIl 33.2 (1981): 161-67.

Ubersfeld, Anne. Lire le théâtre I. Paris : Belin, 1996.



117

Vega, Lope de. Doze comedias de Lope de Vega, sacaclas de sus originales por et
mismo. Novena Parte. Madrid: Viuda de Alonso Martfn de Balboa, 1617.

“La prueba de los ingenios”. Obras de Lope de Vegct XXX, Biblioteca de
Autores Espafioles, Ediciôn y estudio preliminar de Marcelino Menéndez Pelayo.
Madrid: Atlas, 1971.

“La doncella Teodor”. Obrcts de Lope de Vega, Biblioteca de Autores
Espafioles, Ediciôn y estudio preliminar de Marcelino Menéndez Pelayo. Madrid: Atlas,
1971.

La clama hoba. Ed. Diego Marin. Madrid: Ctedra, 2001.

Vigier, Françoise. “Public féminin et production littéraire en Espagne, du milieu du XVe
siècle au début du XVIe traités de défense des femmes et roman sentimental”. Images
de ta femme en Espagne aux XVe et XVf siècles. Des traditions aux renottvellements et à
l’émergence d’images nouvelles. Colloque International. Ed. Augustin Redondo. Paris
Presse de la Sorbonne Nouvelle, 1994. 103-15.

Vigil, Marilô. La vida de las nzujeres en los siglos XVI y XVII. Madrid: Siglo Veintiuno
deEspaia, 1994.

Vollmer, Sylvia M. “The Position of Woman in Spain As Seen in Spanish Literature”.
Hispania VII (1925) : 303-48.

Voltes, Maria José y Pedro. Las mujeres en la historia de Espafa. Barcelona: Planeta,
1986.

Voros, Sharon D. “Lope de Vega’s La prueba de los ingenios and the feminist debate”.
Texto y Espectdcuto: Proceedings of the Ffteenth International Golden Age Thea ter
Symposium. Ed. Surez Garcfa, José Luis. York, South Carolina: Spanish Literature
Publications Company, 1996. 104-16.

“Fashioning feminine wit in Maria de Zayas, Ana Caro, and Leonor de la
Cueva”. Gender, Identity, and Representation in Spain’s GoÏdeiz Age. Eds. Stoli, Anita
K. y Dawn L. Smith. Lewisburg: Bucknell University Press, 2000. 156-77.

Vosters, Simon A.. “Lope de Vega y las damas doctas”. Actas dcl Tercer Coizgreso
Internacional de Hispanistas. México: Edicién del Colegio de México, 1970. 909-2 1.

Walthaus, Rina. “Mujeres en el teatro de tema clâsico de Francisco de Rojas Zorrilla:
Entre tradicionalismo y subversién”. Las niujeres en la sociedad espafiola de! Siglo de
Oro: ficci6n teatral y realidad hist6rica. Actas dcl II Coloquio dcl Atila-Biblioteca
“Mira de Amescua”. EUs. Martinez Berbel, Juan Antonio y Roberto Castilla Pérez.
Granada: Editorial Universidad de Granada, 1998. 137-57.



I 1$

Wiesner, Merry E. ‘Womens Defense of their Public Role”. Women in the Micidie Ages
ancÏ Renaissance. Literaiy aizcÏ Historicat Perspectives. Ed. Rose, Mary Beth. Syracuse,
NewYork: Syracuse University Press, 1986. 1-27.

Winn, Colette H. “La femme écrivain au XVIC siècle’. Poétique Novembre (1990) : 435-
52.

Yarbw-Bejarano, Yvonne. Fe,ninism and tue Honor Plavs of Lope de Vega. West
Lafayette: Purdue University Press, 1994.



(ï)


