
ADOCTRINAR A GIULIA GONZAGA: 
MUJERES Y CONCIENCIA DE EXILIO 

EN LA OBRA DE JUAN DE VALDES 

Resumen 

Juan de Valdes presenta en ciertos pasajes de su obra una construcci6n del concepto 
de Ia mujer que revela su propia conciencia de desplazamiento, al hallarse excluido 
de los principales centros politicos y culturales del Imperio. Las obras escritas duran
te su exilio italiano denotan Ia ident{fi.caci6n del autor con lo femenino, asi como la 
ansiedad provocada por su sentido de debilidad y falta de poder. Estos textos descu
bren la manera en que dicha conciencia de exclusion causa, en ocasiones, una nece
sidad de distancia con lo femenjno, que logra mediante su actuaci6n como autoridad 
religiosa de un circulo napolitano de arist6cratas. En concreto, mediante el tutelaje 
espiritual sabre La mitica Giulia Gonzaga, Valdes intentara compensar su falta de 
oportunidad para el ejercicio politico al tiempo que da relieve a su propia contribu
ci6n a la Reforma. 

Palabras clave: espiritualidad femenina, Reforrna, ansiedades masculinas, exilio, sub
ordinaci6n de la mujer 

Abstract 

Juan de Valdes introduces a construction of women that shows his own consciousness 
of displacement, as one excluded from the main political and cultural centers of the 
Empire. The works written during his Italian exile denote ' the author's identifzcation 
with the feminine, as well as the anxieties provoked by his sense of weakness and 
·disempowerment. These texts reveal the way in which this consciousness of exclusion 
causes, on some occasions, a need to distance himself from the feminine realm, that 
he obtains through his performance as the religious authority for a circle of Neapoli
tan aristocrats. Specifically, through (he spiritual tutoring of the mythical Giulia 
Gonzaga, Valdes tries to compensate his lack of opportunity for political exercise at 
the same time that he emphasizes his own contribution to the Reformation. 

Keywords: feminine spirituality, Reformation, male anxieties, exile, subordination of 
women 

Parte de la obra compuesta por Juan de Valdes durante su exilic italiano 
revela cierto grado de identificaci6n del autor con lo femenino que, a su vez, 
indica una conciencia de desplazamiento de los centres de influencia politica 
y cultural de su epoca. Como voy a proponer en este trabajo, la propia cons
trucci6n de la mujer que exhiben estos escritos denota el intento del autor por 
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compensar dicha conciencia de hallarse al margen de los circulos donde se 
gestan las grandes decisiones de la politica imperial. 

Para entender la conciencia de Valdes, no solo de exilio sino de su propia 
ubicacion en los margenes, debemos remontarnos al origen de la espiritualidad 
valdesiana que se debe situar en Escalona, en el circulo de alumbrados que 
Alcaraz e Isabel de la Cruz encabezan. 1 De esta ultima, sabemos que era una 
trinitaria franciscana que en 1512 comenzo a di seminar sus ideas religiosas en 
Guadalajara y pronto tuvo un numero importante de seguidores, especialmente 
franciscanos y altos cargos de la Iglesia.2 El magisterio que ejercia sobre el 
grupo exasperaba a miembros del clero y academicos, debido a su condicion 
femenina,3 por lo que fue acusada de numerosos atentados contra la autoridad 
eclesiastica al ensefiar las Escrituras "segun su propia opinion" .4 Debido a su 
papel de maestra de la secta gan6 el epfteto de "mujercilla ignorante y sober
bia".5 Tal actitud despectiva se relaciona con Ia reaccion eclesiastica ante el 
gran numero de mujeres que se integraban en los movimientos de reforma re
ligiosa.6 El enorme protagonismo de la espiritualidad femenina provoco la 
irrupcion de una fuerte corriente misogina que se corresponde con los esfuer
zos de la Inquisicion para consolidar el poder de los sacerdotes en materia re
ligiosa. Por lo tanto, el que se identifique a los alumbrados comunmente como 
iletrados o "mujeres e ydiotas" proviene en cierta medida de prejuicios contra 
el tipo de espiritualidad ejercida por las mujeres. 

Por otro !ado, conviene tener en cuenta que los alumbrados eran apoyados 
por el Marques de Villena, que estuvo al lado de los nacionalistas castellanos 
en la guerra que enfrento a las Comunidades con el nuevo poder imperial.7 

1 Nieto sostiene Ia tesis de que el escritor conquense estaba inspirado por los i luministas de Alcaraz. 
Jose C. Nieto, Juan de Valdes and the Origins of the Spanish and Italian Reformation, Geneve, Droz, 
1970; p.l8. 

2 Roland Baiton, Women of the Reformation: From Spain to Scandinavia, Minneapolis, Augsburg, 
1971; pp.l8-27. Hay documentaci6n que prueba que Isabel fue Ia maestra de los alumbrados y de 
Alcaraz. Ver, por ejemplo, Milagros Ortega Costa, "Spanish Women of the Reformation", en Women 
in Reformation and Counter-Reformation Europe, edici6n de Sherrin Marshall, Bloomington, Indiana 
University Press, 1969; p. 93; Gordon Kinder, "Spain", en The Early Reformation in Europe, edici6n 
de Andrew Pettegre, Cambridge, Cambridge University Press. 1992; p. 2 19; ieto, op. cit; p. 62. 

3 Antonio Marquez, Los alumbrados: origenes y fllosofla (1525-1559). Madrid, Taurus, 1972; p. 43. 

~ Alison Weber, Teresa of Avila and the Rethoric of Femininty, Princeton, Princeton University Press, 
1990; p. 27. 

5 Ibid.; p. 27. El rasgo de iletrado es inexacto, puesto que de formaci6n autodidacta, los alumbrados 
mantenian voluntariamente una actitud antiintelectual para distinguirse de te6logos escohisticos, 
erasmistas y franciscanos. Vease, Antonio Marquez, op. cit.; p. 144. 

6 Marquez explica Ia gran cantidad de mujeres existentes en el movimiento por Ia condici6n social de 
las mismas en Ia Espana de la epoca: '"Mujeres e ydiotas' suelen ir invariablemente unidos. Realmente 
lo estaban como proletariado de una sociedad patriarcal , semitica y aristocratica". Antonio Marquez, 
op. cit. ; p. 157. 

7 El mismo Marques de ViUena, aunque nunca declar6 abiertamente su apoyo a los comuneros, se vio 
relacionado con Ia revuelta al negarse a enviar hombres o dinero a Carlos I, mientras que Ia Junta 

76 



Adoctrinar a Giu lia Gonzaga ... Mar M artinez-G6ngora 

El movimiento c01nunero habia logrado la alianza entre burgueses y nobles, ex
presando un temor compartido a la constituci6n de un Estado absoluto y a su 
enorme poder aut6nomo.8 Es el caracter subversivo del movimiento alumbrado 
y su oposici6n a la idea de una Iglesia intermediaria entre Dios y los hombres 
lo que atrae a estos representantes de la nobleza castellana, contrarios ala crea
ci6n de un Estado centralizado. En este preciso momento hist6rico la nobleza 
ve peligrar su status privilegiado y de ahi nace su alianza con las fuerzas bur
guesas, lo que se demuestra al analizar la composici6n social de los partici
pantes en el movimiento c01nunero.9 

Pero ademas de esta relaci6n entre alumbrados y comuneros, existe la vin
culacion de ambos con los conversos. Aunque bastante cotnpleja en realidad, 
si es posible afirmar que ambos grupos se caracterizaban por una comun opo
siei6n a Carlos V.10 Sin embargo, varios estudiosos han sefialado la asociaci6n 
entre conversos y alumbrados.11 El resentimiento y la frustraci6n de los alum
brados, debido a sus antecedentes conversos, han sido sefialados como el ori
gen de su espiritualidad. 12 En definitiva, la relaci6n entre conversos, comuneros 
y alumbrados manifiesta el rasgo comun de alejamiento del centro del poder 
politico que representa el Imperio de Carlos V. 

Tambien, el que la mayoria de los seguidores, tanto de Alcaraz e Isabel de 
la Cruz 13 como las arist6cratas discipulas de Juan de Valdes, sean mujer.es, 

comunera env iaba con frecuencia a sus representantes para reclutar so.ldados en las tierras del marques. 

Ver, Dan iel A. Crews, "Juan de Valdes and the Com unero Revolt: An Essay on Span ish Civi l 
Humanism,, en Sixteenth Century Journal, 22 (1 991 ), 233-252; p. 237 . 

8 Juan Carlos .Rodriguez, Teorfa e historia de las producci6n ideo/6gica: Las primeras literaturas 
burguesas (S XV!), Madrid, Akal, J 990; p . 140. 

9 Yer Jose Antonio Marava ll, Las Comunidades de Castilla: Una primera revoluci6n moderna, MadJid, 

Revista Occidente, 1970; pp. 227-33. Debemos resaltar Ia vinculacion de Valdes con los comuneros, 
puesto que su propio padre encabez6 Ia facci6n que luchaba contra Ia fami lia Mendoza, tratando de 
limitar el poder de Rodrigo Manrique en Cuenca, por lo que se coloc6 automaticamente a! lado de l 
Marques de Villena, con el que mantuvo siempre buenas relaciones, Daniel A.Crews, op. cit.; p. 235. 

10 Pudo haber conversos entre los comuneros, ya que ambos eran movimientos urbanos, pero el problema 
resulta mas complejo; vease, al respecto, Manuel Fernandez Alvarez, La sociedad espanola del Siglo 
de oro, Madrid, Ed itora Nacional, 1983; p. 2 19. 

11 Antonio Marquez, op. cit.; p. 62; Marcel Bataillon, Erasmo y Espana, traducci6n de Antonio Altorre, 
2 vols, Mexico, Fondo de Cultura econ6mica , 1950; Volumen I; p. 211; Volurnen II; p . 402 . 

12 Americo Castro, La realidad hist6rica de Espai1a, Mexico, Porrtta, 1962; pp. 281-85; Angela Selke, 
"EI ilum in ismo de los conversos y Ia lnquisici6n. Cristianismo interior de los alumbrados: Resen
timiento y sublimaci6n", en La l nquisici6n espanola: Nueva Vision, nuevos horizontes, edici6n de 
Joaquin Perez Villanueva, Madrid, Siglo XVI, 1978; p.126. 

13 El propio Pedro Ruiz de Alcaraz persuadfa a las mujeres para que practicaran el dejamiento. Testigos 
de Ia lnquisici6n a Iegan que este se dirigfa sobre to do a viudas, beatas y ' doncellas ', gozando en 
Escalona de gran exito entre s irvientas y damas del Palacio de· Vi llena. Yer Geraldine McKendrick 
y Angus Mackay, "Vis ionaries and Affective Spi rituality During the First Ha lf of Sixteenth Century", 
en Cultural Encounters: The impact of the i nquisition in Spain and the New World, edici6n de 
Elizabeth Perry y Ann J. Cruz, Berkeley, University of Cal ifornia Press, 199 1; p. 99. 
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afiade un nuevo dato a este "medio en que se difunde" las ideas iluministas. 14 

Lo que relaciona, pues, a grupos humanos tan diversos como mujeres (arist6-
cratas italianas o no), converses, burgueses y nobles relacionados con las Co
munidades es precisamente la exclusion de los circulos de influencia politica y 
religiosa del Imperio, ala vez que cierto grado de resistencia a este ultimo. Es, 
entonces, este rasgo comun de falta de oportunidad para actuar desde el cen
tro, lo que funciona como factor de cohesi6n y garantiza la tendencia, tanto de 
alumbrados como de valdesianos, de establecerse en grupos cerrados o conven
ticulos. 

Si la primera etapa de la vida de Juan de Valdes, de la que destaca tanto su 
vinculacion con el movirniento alum.brado de Isabel de la Cruz, como la acusa
ci6n de herejia por parte de la Inquisici6n por su obra Dialogo de la doctrina 
cristiana, se caracteriza por la inestabilidad, en 1531 encontrainos a un Valdes 
establecido en Italia, cuyas ambiciones politicas contrastan bastante con la 
humildad que exhibe en su obra religiosa. En Roma permanece a1 servicio del 
Papa Clemente VII hasta que este muere en 1535, fecha en 1a que Valdes mar
cha a Napoles. 15 Alii se dedica a Ia difusi6n y enseii.anza de su doctrina reli
giosa hasta su fallecimiento en 1542. Aunque no sabemos con seguridad las 
razones de su marcha a Napoles, llama la atenci6n la diferencia entre el Valdes 
de aquella epoca romana con el que hallamos aftos mas tarde. En Roma, Valdes 
se dedica intensivamente a la vida politica y mundana, segun muestra cierta 
correspondencia privada descubierta por Montesinos. 16 Parece ser que el con
quense ansiaba intervenir activamente en el Concilio General que parecia que 
el Emperador iba a convocar. 17 En Napoles, por el contrario, se vuelca en la 
catequesis de su grupo de discipulos, Giulia Gonzaga entre ellos, y en la re
dacci6n de su obra religiosa. 

Si bien no se puede afirmar taxativamente que la trayectoria de Valdes se 
establezca desde la actividad religiosa a la politica para regresar a labor de re
forma espiritual, 18 si es probable, como apunta Montesinos, que la "conciencia 

14 Hay abundante infonnaci6n respecto al poderoso atractivo que Juan de Valdes ejerc!a en apoles 
sobre las mujeres. Abelian se refiere a "dos bellisimas mujeres: Julia Gonzaga, su mas proxima , 
discfpula, y Vittoria Colonna, Ia amada plat6nica de Miguel Angel". Jose Luis Abelian, El erasmismo 
espanol: una historia de la otra Espana, Madrid, Espejo, I 976; p. 89. Caballero nombra cerca de 
una ve intena de damas. Vease, Cristina Barbo lani, en Ia introducci6n de Dialogo de la lengua de 
Juan de Valdes, Madrid, Catedra, 1984; p. 30. 

15 Croce descubri6, tras expurgar los archivos hist6ricos napolitanos, Ia existcncia de una brevis ima 
estancia de Valdes en Napoles en 1533 donde acudi6 pa ra ocupar una plaza de archivero que su 
hermano Alfonso dej6 tras su muerte y que no lleg6 a ocupar por razones desconocidas. Ver, al 
respecto, Julio Cal vo Perez, Juan de Valdes y Ia fuerza de Ia contradicci6n, Cuenca, Diputaci6n 
provincial, 1991; p. 40. 

16 Barbolani , op. cit.; p. 24. 
17 Julio Calvo Perez, Juan de Valdes y Ia fuerza de Ia contradiccion, Cuenca, Diputaci6n provincial, 

1991; p. 40. 

IS Edmundo Cione, Juan de Valdes: La su vita i il suo pensiero religioso, Napoli, Florentino, 1963; 
pp. 43; 68. 
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de sus fra.casos politicos" a.ctivara. de nuevo sus inquietudes religiosas a.l final 
de sus dias.19 Entonces, a pesar de que hay evidencia de que el pensamiento 
politico de Valdes se mantuvo activo en su estancia napolitana, a juzgar por su 
correspondencia con Cobos sobre la administraci6n de la ciudad italiana,20 

parece cierto que es durante su estancia en Napoles el momento en el Juan de 
Valdes se dedica de pleno a la activida.d religiosa.. Es, ademas, en la ciudad 
napolitana cuando se hace pa.tente el desengafio y el convencimiento por parte 
del escritor de su falta de oportunida.d para la acci6n politica. 

En el Dialogo de la Lengua, escrito en 1535, se empieza a apreciar cierto 
reconocimiento de ha.llarse desplazado del centro, esta vez, cultural del siglo 
XVI. La situaci6n de encontrarse al margen de los centros culturales del Rena
cimiento italiano va a ser expresada textualmente mediante la utilizaci6n de la 
imagen de la mujer. Asi, Valdes defiende el uso del castellano en ltalia entre 
las gentes cultas, con objeto de erradicar la percepci6n de este idioma cmno 
lengua de conquista que es difundida "a la fuerza" por los barbaros soldados 
de los tercios espafi.oles.21 En el dialogo, esta rea.cci6n nacionalista surge como 
resultado del complejo de inferioridad de los espafioles de la epoca con res
pecto a la cultura italiana.22 Valdes, consciente de la inferioridad del espafiol 
como lengua de cultura, al faltarle una tradici6n literaria. en la que apoyarse, 
ve la necesidad de acudir a la tradici6n popular de los refranes, testimonio, 
segun Barbolani "del uso autentico y generalizado de ciertas formas lexicas y 
sintacticas". 23 Sin embargo, Valdes va a expresar la. conciencia de la inferiori
dad del modelo que ofrece en contraste con la r ica tradici6n toscana del 
'trecento' a traves de la imagen de la mujer. Asi, al proponer como modelo de 
buen castellano el de los refranes, se refiere a las mujeres como fuente de texi
co popular: "Ofdo he contender a mugercillas sobre qual es mejor vocablo, 
'mecha' o 'torcida'".24 Valdes, influido por Inigo Lopez de Mendoza, Marques 
de Santillana, que recopila decires populares en la obra Refranes que dizen las 

19 Citado en Barbolan i, op. cit.; p. 24. En Napoles, Va ldes vivio mas de cerca Ia desi lusi6n provocada 
por las tensiones entre el Emperador y el Papa, Ia lenta toma de decisiones sobre el Concilio y los 
problemas relacionados con Ia defeosa de Ia herencia de Giulia Gonzaga. Ademas ex isten una serie 
de frustraciones personales como su fnigil salud, la imposibilidad de volver a Espana, problemas 
econ6micos, etc. Calvo Perez, op. cit.; p. 41. 

20 Crews, op. cit. ; p. 245. 
21 Como dice Barbolani, "Valdes, s in ser soldado, tambie.n queria conquistar ltalia, convirtiendola a Ia 

nueva rel igi6n interior que predicaba", op. cit.; p. 69. Sobre Ia "translatio stud ii", ver Ignacio 
Navarrete, Orphans of Petrarch: Poetry and Theory in the Spanish Renaissance, Berkeley, University 
of California Press, 1994; pp. 15-3 1; 66-72. 

22 A esto hay que afiad ir los principios erasmistas de rechazo de la realidad po litica romana ode formas 
de cultura demasiado exteriorizadas, razones del antiitalianismo de Valdes aducidas por Lore Terracini, 
Lengua come problema nella letteratura Spagnola del Cinquecento, Turin, Stampatori , J 979; p. 17. 

23 Barbolani, op. cit.; p. 71. 
24 Juan de Valdes, Dialogo de Ia Lengua, edici6n de Cristina Barbolani, Madrid, Critica, 1984; p. 203. 
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viejas tras el fuego en 1508, afinna, respecto a la diferencia entre los adagios 
griegos o latinos de los refranes que 

los castellanos son tornados. de dichos vulgares, los mas de ellos nacidos y criados 
entre viejas, tras del fuego hilando sus ruecas; y los griegos y Iatinos, como sabeis, 
son nacidos entre personas doctas y estan celebrados en libros de mucha doctrina.25 

Entonces, la conciencia de la inferioridad de la tradicion oral en castellano 
respecto a la cultura escrita en latin o griego se aprecia en la afirmacion de 
que los dichos vulgares provienen de las "viejas" en contraste con los "libros 
de mucha doctrina" de donde proceden las lenguas clasicas. \Dicha conciencia 
se hace mas evidente al prestar atencion a los intentos de Juan de Valdes de 
aportar a su lengua materna de un linaj e cultural, tal como se aprecia en su 
alusion al origen helenico del castellano. Aunque Valdes intente negar toda 
concepcion jerarquica en cuanto a la valoracion de las lenguas y apele a la 
igualdad absoluta de las mismas, cae en la tentacion tipica del momento al tra
tar de probar la nobleza del castellano.26 Como apunta Barbolani, "Se trata de 
establecer una ascendencia noble para su lengua, una especie de investigacion 
de limpieza de sangre aplicada al hecho linguistico" ,27 lo que implica un reco
nocimiento de la falta de tradicion cultural del castellano y, por tanto, de su 
inferioridad respecto al italiano. 

El Valdes que encontramos en Italia, ademas de reconocer la falta de pres
tigio cultural de su lengua materna, es consciente de sus dificultades para la 
actuacion politica, dadas las escasas posibilidades, no solo de intervenir en el 
concilio general de la reforma de la Iglesia, sino de que este se·a convocado 
por el Emperador. La perdida de dicha esperanza y la distancia definitiva con 
el proyecto politico del Carlos V se manifiesta en la manera en la que se refie
re al rnis1no en una carta escrita al cardenal Gonzaga en 1536. En esta misiva, 
Valdes dice: "creame que todo el1nal esta en que este pobre principe, en cierta 
manera que el no la siente, esta tiranizado por dos bestias" .28 Entonces, el aban
dono de cualquier afinidad con el Erasmismo, y con ello, de la idea de Imperio 
universal,29 demostrado por el hecho de que solo su primera obra, el Dialogo 
de la doctrina cristiana, se pueda relacionar con este movin1iento reformista, 
expresan su desilusion ante la falta de oportunidad para la actuacion polftica 
en la Europa de Carlos V. Adetnas, la defensa de Valdes de las cop las caste
llanas subraya esta idea de un abandono definitivo por parte del humanista 
castellano del apoyo a la politica imperial. Valdes, aunque elogia a Garcilaso 

25 Ibid.; p. 127. 
26 Barbolani, op. cit.; pp.71-73. 
27 !bid. ; p. 73. 
28 Calvo Perez, op. cit.; p. 73 . 
29 Abelian defiende Ia inspiraci6n erasmista de la idea imperial de Carlos V, asl como da enfasis a la 

estrecha relaci6n personal entre el Emperador y Erasmo, op. cit.; pp. 111-14. 
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de la Vega diciendo: "Mas quisiera satisfacer a Garcilasso de la Vega con otros 
dos cavalleros de la corte del Emperador que yo conozco" ,30 no va a ser la 
poesia del toledano la que proponga como el mejor ejemplo de la tradicion 
espanola, sino los versos cancioneriles. Navarrete se refiere a la identificacion 
que surge entre el uso de las formas poeticas importadas de Italia y el Imperio 
de Carlos. El critico, basfmdose en la epistola de Boscfm ala Duquesa de Soma, 
muestra como el uso de formas poeticas petrarquistas se relaciona con el apo
yo a la idea de Imperio universal de Carlos V a la vez que constituye una afi r
macion de la conciencia aristocratica del poeta, mientras que la pn1ctica de la 
vieja poesia cancioneril se vincula con plebeyos y conversos.31 Entonces, el ale
jamiento defrnitivo del Erasmismo y la defensa de la poesia cancioneril expre
san la desilusion del conquense y la renuncia a mantener el apoyo a la politica 
del Emperador. Esta desilusion se agrava al tener en cuenta los cambios res
pecto a la politica imperial llevados a cabo en Napoles, cuestion que hace a 
Valdes tomar cartas en el asunto, tal como observamos en su correspondencia 
con el secretario de Estado, Francisco de los Cobos.32 

De esta manera, la escasa confianza en Ia posibilidad de emprender accio
nes politicas marca su dedicacion al conventiculo, al espacio cerrado del cir
culo desde donde mantener una posicion de autoridad, aunque sea al margen 
del nivel publico. Aqui debemos situar el caracter aristocratico del valdesia
nismo, rasgo que a nivel mas superficial se adquiere por el contacto de Valdes 
con este grupo refinado de personas, gracias en gran medida a su amistad con 
Giulia Gonzaga. A pesar de que Juan de Valdes intenta compensar la escasez 
de sus oportunidades para influir en el ambito publico ejerciendo el liderazgo 
espiritual de su circu lo religioso en Napoles, ciertos pasajes de su obra exhi
ben una conciencia de su debil situacion social y politica. Parte de esta con
ciencia de debilidad tiene origen, sin duda, en los peligros que conlleva la 
difusion de su heretica doctrina, tal como se observa en los consejos que ofre
ce a su discipula Giulia en la obra Alfabeto cristiano sobre la necesidad de 
actuar con discrecion, evitando el entusiasmo incauto y la imprudencia. 

1 porque en este ejerci cio cristiano esto i zierto, que conozereis por experienzia, la 
verdad de to que aqui de mi habeis oido, i otras muchas verdades cris tianisimas; i 
porque he v isto por experienz ia , que muchas personas, luego que las conozen, las van 

30 Valdes, Dialogo de Ia Lengua, I.e.; 172. 
31 Navarrete, op. cit. ; pp.58-71. En palabras del propio Navarrete, "By identifying Petrarquism with the 

emperor's court, Boscan also transforms it into a metonymy for the empire, so that the practice of 
Petrarquism takes it inlo a political dimension. Conversely, anyone opposed to lhc new forms is by 
implication opposed to the emperor, and to the much-deserved li terary glory", op. cir.; p. 70. 

32 En Napoles, el Yirrey Pedro de Toledo decidi6 limitar los privilegios de Ia nobleza, favoreciendo a 
los hasta entonces desprotegidos burgueses, lo que lleg6 a los oidos del visi tador de la Corona, Pedro 
Pacheco, que acusando al Yirrey, reemplaz6 a algunos de sus hombres. Juan de Valdes reaccion6 
airado ante este cambio politico, escribiendo una misiva al Secretario Cobos en Ia que protestaba por 
las acciones del visitador, Crews, op. cit.; pp. 247-252. 
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hablando y comunicando, sin consideraci6n alguna, de donde nazen algunos inconve
nientes.33 

Pero son las imagenes utilizadas en el pr6logo de su obra Alfabeto cristia
no, dedicada a su discipula Gonzaga, relativas a la preparaci6n de los alimen
tos, actividad tradicionalmente encomendada a las mujeres, las que mejor 
muestran la identificaci6:n que surge entre Valdes y estas, asi como su propia 
conciencia de exclusion. En dicho pr6logo el autor recomienda las lecturas de 
las Sagradas Escrituras, puesto que en estas se hallan "el alimento de los per
fectos, el cual solamente se halla en las divinas \Escrituras" .34 Tambien, mas 
adelante dice "I hagoos saber, que la doctrina cozida, i dijerida, en el animo 
hace su fruto , i que la de repente sale por la boca, no alimenta al animo".35 

Aunque no es el mismo Valdes el encargado de proveer directamente a su alum
na el alin1ento espiritual, sf aplica dichas imagenes a la hermeneutica de los 
textos. 

Estas imagenes coinciden con las que interesaron a Bernardo de Clairvaux 
para expresar en sus sern1ones su situaci6n de ser diferente, de constituir el 
"otro'' para el resto de los hombres, debido a su condici6n de clerigo, y en 
particular, para poner en evidencia su status ambiguo como miembro esencial 
de la sociedad y, al mismo tiempo, cotno ciudadano de segunda clase, exclui
do de una participaci6n total en la v ida social.36 Las mujeres participan en 
muchos aspectos de la sociedad solo indirectamente y este es el hecho de sus 
vidas con el que Bernardo se identifica, por las varias formas de experiencia 
indirecta de Dios que estan abiertas a los mortales. Es el aspecto de 1nediador 
de la experiencia religiosa lo que puede ser aplicado a la hermeneutica de sus 
textos. Bernardo emplea imagenes femeninas para aludir a la doble manera en 
la que se percibe la presencia de Dios en la vida humana, es decir como cotnu
ni6n intima y cotno alineaci6n de la experiencia di recta.37 Al usar este tipo de 
imagenes de lo femenino, Valdes, como Bernardo, aunque de manera mucho 
mas limitada "is drawn to feminine imagery ' because' (sic.) it stems from a 
class of people who are socially excluded but nonetheless omnipresent in 
society".38 Entonces, en tales itnagenes Valdes no hace sino apropiarse de ac
tividades prototipica1nente femeninas. Dichas imagenes, que coinciden con las 

33 Juan de Va ldes, Aljabeto cristiano, En Reformistas Antiguos espai1o!es, Volumen 12, Barcelona, 
Gomez Flores, 1983; p. 137 

34 Valdes, Alfabeto Cristiano, I.e.; p. Xlll. 
~s l 'd "8 J ln .; p . .) . 
36 David Damrosch, "Non Alia Sed AI iter: The Hermeneutics of Gender in Bernard of Clairvaux," en 

Images of Sainthood in Medieval Europe, ed ici6n de Renate Blumenfeld-Kosinski y T imea Klara 
Szell, Ithaca, Corne ll University Press, l 99 1; pp.183-187. 

37 Damrosch, op. cit. ; p. 183. 
38 Ibid.; p. 187. 
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de San Pablo cuando dice "leche os di de beber y no manjar",39 y con las de 
Erasmo en "Paraclesis",40 denotan cierto grado de identificaci6n con las muje
res, ala vez que una distancia con las mismas, que es lo que va a caracterizar 
la relaci6n de Valdes con su discipula Giulia. 

En el Alfabeto cristiano, a traves del di,Uogo que mantiene el autor con
vertido en personaje con Giulia Gonzaga, el humanista trata de mantener el 
dificil equilibria entre su propia identificaci6n con esta aristocnitica da1na y la 
autoridad que a si mismo se asigna como guia espiritual y lider del circulo de 
iluminados. No deja de Hamar la atenci6n que Valdes compare su obra con un 
manual de gramatica para nifios, y recomiende a su discipula, que "se sirva de 
este Dialogo, como se sirven de la gramatica los nifios que aprenden la lengua 
latina, de man era que lo tome como un 'Alfabeto Cristiano', en el cual se apren
den los prinzipios de la perfeczi6n cristiana" .41 

La mitica Giulia Gonzaga, la viuda de Vespasiano Colonna, cantada por el 
poeta Bernardo Tasso y pintada por Piombo y Tiziano es convertida por Valdes 
en un 'nifia' anhelante por aprender sus ensefianzas.42 Barbolani destaca sobre 
el dialogo co1no la "extrema docilidad de la discipula preferida da al dialogo 
cierto caracter narcisista, dialogo casi-mon6logo en el que la linea vertical pre
valece sobre la horizontal". 43 Sin embargo, junto a esta relaci6n jerarquizada 
entre profesor y alumna, destaca la manera respetuosa con que Valdes se diri
ge a esta muj er, subrayando asi una condici6n aristocratica que el autor esta 
deseoso por compartir. En el texto se marca en ocasiones la conciencia de 
Valdes de hallarse ante un interlocutor cuya calidad espiritual se corresponde 
con su elevada posicion social. El n1aestro alaba ademas su capacidad intelec
tual que destaca en consonancia con su profunda senti do de la espiritualidad: 
"Ahora bien, yo espero ... serviros, i asimismo, en lo vivo de vuestro ingenio, 
i en ]o claro de vuestro juizio ... ",44 o "un animo noble y generoso como el 
vuestro, no puede aquietarse, ni sosegarse, sino con aquella dignidad para la 

39 Juan de Valdes, Comentario o declaracion familiar i compendiosa sobre Ia primera Epistola de San 
Pablo Apostol a los Corintios, en Re.formis fas antiguos espafioles, Volumen l l , Barcelona, Gomez 
Flores, 1982; p. 51 . 

40 Weber, op. cit.; p. 2 1. 
41 Valdes, Alfabeto cristiano, l.c.; pp. X II-XIII. 
42 Giulia fue centro de un circulo literario y se hizo 'evangelica', bajo Ia influencia de Valdes, a l tiempo 

que consagr6 su castidad uniendose al convento de las clarisas de Napoles . A Ia muerte de Valdes, 
ella conserv6 su obra y se convirti6 en lider del grupo 'valdesiani ' durante vei nticinco ai'ios. Margaret 
King, Women of the Renaissance, Chicago, Chicago University Press, 1991 ; pp. 13-44. Ver tam bien, 
A. Gonzalez Palencia, " Julia Gonzaga, Carlos V y Juan de Valdes", en Del Lazarillo a Quevedo: 
Estudios hist6ricos-literarios, Madrid, Centro Superior de Investigaciones Cientfficas, 1946; pp.l67-
174. 

43 c ristina Barbolani , "Los dialogos de Juan de Valdes", en Historia y Critica de la literatura espanola, 
edici6n de Francisco Rico, Barcelona, Critica, 1980. II; p. l99. • 

44 Valdes, Alfabeto cristiano, I.e.; p. 5. 
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que fue creado".45 Aun mas, declara: "si hablase yo con persona de bajo, gro
sero i rudo ingenio, creeria haber hecho alguna cosa; mas con quien hablo es 
men ester poca industria, para hacer al capaz de la verdad". 46 

El conquense se refiere, tambien, a personas de poca calidad espiritual 
cotno de "animos bajos y plebeyo~", haciendo una distincion entre estas perso
nas que ''recibiran paz con cosas bajas i plebeyas" y Giulia, de "animo noble i 
jeneroso".47 De esta manera, la identificacion entre la calidad anfmica de la 
Gonzaga y su elevada categorfa social, que expresa el dialogo valdesiano, ayu
da a subrayar una condicion aristocratica con la que su director espiritual se 
identifica. Dicha identificacion se manifiesta en el tipo de 'exempla' que el 
autor emplea, mediante el que prueba, ademas, su pleno dominio del codigo 
aristocratico de cotnportamiento. Asi pues, para que su discipula entienda las 
propiedades del bautismo con respecto al pecado original, Valdes utiliza un 
ejemplo en el que gran sefior "perdona la vida" de un servidor que le ofende y; 
"aunque no le admite al mismo grado de favor i grazia, que tenia antes que 
pecase, le da entrada en su palazio, i camara".48 Tambien, emplea consejos 
como e1 siguiente: "Esto hareis, considerando vivamente, i en verdad, como 
recibireis con pazienzia una adversidad, que os aconteziese ... como tolerariais 
que una persona baja y p-1-ebeya os prezediese".49 

En ocasiones, el autor alude al poder economico de la Gonzaga, tal como 
se observa en el supuesto de "Vos teneis, Senora, un esclavo, comprado por 
vuestros di neros ... ",50 o tam bien, "Dezidme: Gcon cual cos a estariais mas sin 
cuidado, i mas descansada, i en cual cos a confiariais mas ... con una buena can
tidad de din eros que tuvieseis en un Banco; o en lo que Cristo prmnete ... ?"51 

Entonces, Valdes, al subrayar el poder economico de su discipula, da enfasis a 
su propia capacidad de control, puesto que como director espiritual tiene la 
oportunidad de ejercer influencia sobre una dama tan poderosa. 

No obstante, quizas debido al papel fundamental de la Gonzaga en la difu
sion de su de doctrina, Juan de Valdes se muestra cuidadoso al dar cuenta de 
las cuestiones doctrinales que se relacionan con la mujer. Aunque, a pesar del 
gran n(nnero de damas aristocraticas que forman parte de su circulo napolitano, 
el autor mantiene una actitud bastante ambigua sobre el papel de la mujer en 
la Iglesia. De este modo, hay ocasiones en las que evita participar en el discur
so misogino que tradicionalmente ha surgido de la interpretacion de algunos 
pasajes biblicos, tales como, por ejemplo, el del Genesis. Aqui, Valdes hace 

45 !bid. ,· p. 10. 
46 Ibid. ; p. 16. 
47 Ibid.; p. 10. 
48 Ibid.; p. 16. 
49 !bid.; p. 19. 

so Ibid.; pp. 166-67. 
51 Ibid..; p. 63. 
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recaer toda la culpabilidad de la caida en Adc~m, lo que contrasta con la lectura 
tradicional, segun la que Eva es la responsable de una fa lta, que se asocia con 
Ia relaci6n sexual. De acuerdo con esta lectura, s6lo ella fue sentenciada al 
dolor en el parto, consecuencia de su naturaleza sexual, y s6lo a ella le fue 
decretado servir y obedecer a su marido y sefior.52 Esta interpretaci6n ha servi
oo de base ala aparici6n del mito de la mujer como causa del mal en la huma
nidad.53 Por el contrario, Valdes, siguiendo el mensaje de San Pablo, se centra 
en la figura de Adan, tal como se aprecia a traves de las palabras de su disci
pula Giulia: "No puedo acabar conmigo de querer bien a ese Adam, cuando 
recuerdo los males y dificultades, en que, por aquel pecado, nos puso" . 54 A lo 
que el maestro le responde: 

Volved la hoja, Senora, i cada vez, que pensando en estas dificultades, i males 
quisierais mal a Adam, quered bien a Cristo, que por su obediencia os habilit6, para 
que pudieseis salir de los males, i de las dificultades, en que la desobediencia de 
Adam os puso. 55 

Si bien la utilizaci6n de la figura de Adan tiene la funci6n de transmitir el 
concepto de la caida dichosa, elemento clave de la doctrina valdesiana, es sig
nificativo que ello transcurra precisamente en este dialogo con una mujer, su 
discipula Giulia Gonzaga. La versi6n de Valdes del Genesis sorprende por la 
manera en que ignora toda la interpretaci6n tradicional y se ajusta a una 1nas 
textual, acercandose al punto de vista historicista de los revisionistas moder
nos, que, como Ferreira, hacen notar que "en todo el Antiguo Testamento, 
despues del cuarto capitulo del Genesis, nunca mas se menciona a Eva, mien
tras que a A dan solamente se le menciona en Jb. 31, 33 y en Os. 6, 7 ... Para 
[el Nuevo Testamento] fue Adan quien trajo el pecado para el mundo".56 El 
humanista castellano, experto conocedor de los textos paulinos, sigue fielmen
te al ap6stol sin hacer referencia en ningun momento al mito de Eva, utilizado 
hasta la saciedad para justificar la subordinaci6n de las mujeres a los hom
bres57. 

52 King, op. cit.; p. 2. 
53 Bernard Prusak, "Woman: Seductive Sirene and Source of Sin? Pseudopographal Myth and Christi an 

Origins", en Religion and Sexism: Images of Women in the Jewish and Christian Traditions, edici6n 
de Rosemary Radford Ruether, New York, Simon and Schuster, 1974; pp. 89- 107. 

54 Va ldes, Alfabeto cristiano, I.e.; p. 163. 
55 Ib id.; p. 164. 
56 Ligia Fen-eira, "La vocac i6n pastoral de la mujer segun Ia Bib I ia", en La mujer en Ia construcci6n 

de Ia Iglesia: Una perspectiva bautista desde America Latina y el Caribe, edici6,n de Jorge Pixley, 
San Jose, DEI, 1986; p. 73. 

57 Tan Maclean, The Renaissance Notion of Woman: A Study in the Fortunes of Scholasticism and 
Medical Science in European Intellectual Life, Cambridge, Cambridge University Press, 1980; pp. 
18-1 9. 
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Sin embargo Valdes no siempre evita aludir a elementos que han influido 
de tnanera negativa en Ia construcci6n de la subjetividad femenina. Por ejem
plo, se refiere explicitamente a la virginidad de Maria como causa principal de 
su perfeccion: " ... que nazio del vientre de la virgen Maria: porque entendereis, 
que tanta perfezcion como conocereis en Cristo, no podia nazer, sino de madre 
perfectisima; i por eso convenia, que fuese virjen, antes del parto, i en el par
to, i despues del parto",58 defendiendo la idea de la virginidad de la madre de 
JestlS incluso despues del parto, cuestion que, aun confirmada por la Iglesia en 
el Concilio de Trento (1545), nunca ha convencido del todo a los catolicos.59 

Valdes, en clara coincidencia con otros ideologos de la Reforma, ayuda a 
difundir la vision de la madre de Cristo como modelo de perfeccion para todas 
las mujeres, sefialando la insalvable distancia entre Maria y estas. Como nin
guna mujer mortal podia alcanzar el grado de perfeccion de Maria, especial
tnente debido a la creencia de haber concebido sin pecado original, la Virgen 
es utilizada como shnbolo de la diferencia con respecto al resto de las morta
les, pasando a emplearse no solo como objeto de veneracion sino como recor
datorio de su imperfeccion.60 Valdes no s6lo sefiala ala Virgen como modelo 
de perfeccion, sino que ofrece en sus textos la vision de la mujer como origen 
del pecado, subrayando su capacidad para despertar el deseo erotico del varon. 
De esta manera, utiliza ejemplos para sus ensefianzas, en los que se da enfasis 
a esta capacidad, cotno sucede cuando introduce la sentencia biblica de "el que 
mirare a una mujer, i la deseare, ha pecado ya con ella en su corazon",61 o: al 
sostener que "no hay ninguno, a quien no le guste, que las personas no entren 
en ningtm mal pensamiento con sus mujeres, hijas, hermanas, o parientas".62 

En definitiva, el humanista presenta una vision de la mujer como de origen del 
pecado. Esto coincide en gran medida con el hecho de que Valdes capta la 
diferencia establecida en el mensaje paulino entre carne y espiritu, algo que 
tanto Erasmo como los pertenecientes a movimientos misticos y espirituales 
nunca habian apreciado.63 

Lo que ocurre es que es esta diferencia la que ha influido de manera parti
cularmente negativa en la construcci6n del sistetna del genero sexual. Co1no 
San Agustin ya habia notado, San Pablo ubica la fuente masculina del mal en 
Ia carne, no en su cuerpo. El unico papel que juega eJ cuerpo en el pecado 

ss Va ldes, Aljabeto cristiano, I.e.; p. 96. 

59 De hecho, el Concilio Vaticano II en 1964 se abstuvo de proclamar Ia virginidad de Maria, durante 
y despues del parto, como articulo de fc , Marina Warner, Alone of all Her Sex: The Myth and Cult 
of Virgin M01y, New York, Vintage, 1983; p. 45. 

60 Mary Elizabeth Perry, Ni espada rota ni mujer que trora: Mujer y desorden social en Ia Sevilla del 
Siglo de oro, traducci6n de Margarita Fortuna Minguella, Barcelona, Critica, 1993; pp. 47-50. 

6l Valdes, Alfabeto cristiano, I.e.; p. 49. 
62 Ibid.; p. 52. 

63 Nieto, op. cit.; p. 245. 
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humano es el de actuar como subordinado de la rebelde e intransigente carne. 
El conflicto humano principal, como explica San Pablo en su "Epistola a los 
romanos", es la lucha de la carne contra el espiritu o, mejor dicho, la vida de 
la carne contra la vida del espiritu.64 Siguiendo esta distinci6n, San Agustin y 
Bernardo de Clairvaux asociaron a Eva ,con la perversidad de la carne. Las 
mujeres ocuparon la frontera entre cuerpo y alma, representando la fisura en
tre los dos elementos asi como el constante asalto al cuerpo que debe ser con
trolado. Las mujeres constituyen el doloroso recordatorio de este 'asalto ' que 
hace mantener la distinci6n entre cuerpo y alma.65 

Los misticos como Bernardo de Clairvaux encuentran en este discurso del 
pecado, que se elabora en virtud de la percepci6n de la concupiscencia de la 
carne como un mal siempre presente, el principio de redenci6n mediante la 
'imitatio Christi ' . Sin embargo, para las mujeres, en virtud de la especial con
figuraci6n fisurada del cuerpo femenino, esta 'imitatio Christi' representa algo 
distinto que para los ho1nbres. Asi, en los devocionarios 1nedievales escritos 
para las mujeres se les niega las posibilidades de la mistica, aplicando sobre la 
fisura de lacarne una doctrina del cuerpo femenino cerrado.66 En dichos devo
cionarios, el cuerpo femenino acrua como significante de la fragilidad de la 
carne y de la capacidad de ver, besar o hablar. El cuerpo femenino cerrado, 
entonces, se convierte no s61o en el signo de la v irginidad sino de la ' integritas' 
en todos los sentidos, particularmente en el sentido del discurso y el de la vis
ta. La virginidad implica entonces el cuerpo cerrado y el silencio, por lo que 
tanto este como la renuncia a Ia sexualidad se establecen como condiciones 
indispensables para que exista tal 'integritas'. En definitiva, la contemplaci6n 
de Cristo recuerda a la 1nuj er su propia condici6n de came fisurada que debe 
ser clausurada. 67 

En Alfabeto cristiano, Valdes prescribe a su discipula un tipo de conducta 
que coincide con la que se indica normalmente a las mujeres en los manuales 
de devoci6n, con objeto de ayudarles a compensar su natural apertura corpo
ral. Entonces, ademas de la castidad y el silencio ("que tengais tan bien regida 
y gobernada vuestra lengua, que no la useis jamas, sino para gloria de Dios, i 
para utilidad espiritual y corporal de vuestro pr6jimo")68 le aconseja modera
ci6n en la comida y en la bebida, es decir, insiste en la consabida necesidad de 
la mujer de obturar cualquier orificio corporal: 

64 Karma Lochrie, "The Language of Transgression, Body, Flesh and Word in Mystical Discourse" , 
Speaking Two Languages: Traditional Disciplines and Contemporary Theory in Medieval Studies. 
Edici6n de Allen J. Frantzen. Albany, State University of New York University Press, 1991 ; p. 120. 

65 Ibid. ; p. 122. 

66 !bid. ; pp. 123-125. 

6? ibid.; p. J 25. 
68 Valdes, Alfabeto Cristiano, I.e.; p. 51. 
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Porque Dios quiere, que vuestras obras, vuestras palabras, i vuestros pensamientos 
sean castos i honestos. I para poder hacer esto, conviene, que tengais vuestros afectos 
tan mortificados como os he dicho: i conviene tambien, que seais templada en el 
comer, en el beber, i en el dormir, en conversar con las personas del mundo, i en fin , 
en todas aquellas cosas, que pueden enjendrar en vuestro animo alg(m deseo desho
nesto. 69 

El humanista alude tambien a la necesidad de mortificarse los cinco senti
des al instruir a Giulia del siguiente tnodo: 

tengais mucho recato de ellos [los zinco sentidos corporales], no dejandoles desor
denarse en cosa alguna, de tal manera, que ni por los ojos, ni por el oido, ni por el 
gusto, ni por el olfato, ni por el tacto, pueda entdtr voluntad cosa alguna, que la pueda 
altenir, ni perturbar ... I sera, zierto, asi que cuanto menos os deleitareis en mirar las 
cosas corporales; tanto mas os alegrareis en mirar con viva fe ... I cuanto menos 
vuestro cuerpo se gozare en tocar cosas que le sean agradables, i deleitable .7° 

Sin embargo, de acuerdo con Nieto, Valdes rechaza el concepto de "itnita
ci6n de Cristo" como un ejemplo a seguir concebido por la imaginaci6n huma
na.71 Para el, la 'imitaci6n' era algo que tenia que ser senti do de verdad en 
nuestras vidas. Segun el escritor, la idea de imitaci6n no tenia nada que ver 
con los esfuer~os de los misticos y asceticos que se concentran en el sufrimien
to de Cristo. El motivo del Cristo que s:ufre esta ausente en los textos valde
sianos, puesto que el de Valdes es uno victorioso, representado por el espfritu.72 

Esto concuerda con la recomendaci6n hecha a Giulia de que el ayuno sea prac
ticado con moderaci6n: 

Por tanto siempre dejare a vuestra discrezi6n, que hagais tanta abstinencia, cuanta 
conoziere is seros necesaria para destrui r al viejo hombre, i vivificar al nuevo: i sere 
siempre de parezer, que hayais de establezer al abstinenzia, mas en la cantidad de los 
manjares, que en Ia calidad.73 

Valdes, de manera indirecta, coincide con los escritores de tratados de es
piritualidad que, segun Lochrie, que aplica la teoria de Kristeva, trataban de 
excluir la abyecci6n de la experiencia mistica femenina.74 La abyecci6n es una 
forma tipica de piedad femenina que se manifiesta a traves de la mortificaci6n 
de la carne, estrictos ayunos o de experiencias degradantes, relacionadas en su 
mayor parte con la ingestion de desechos. La posibilidad de actuar contra las 
formas de tabu tipicas del Cristianismo, tales como la comida o la sexualidad, 

69 Valdes, A/fabeto cristiano, I.e. ; p. 49. 

70 Ibid.; pp. 11 6- 17. 
71 Nieto, op. cit. ; p. 177. 

72 lbfd.; p. 178. 
73 Valdes, Alfabeto Cristiano, I.e.; p. 149. 

74 Lochrie, op. cit.; p. 128. 
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mediante una experiencia de abyeccion, provoca que las misticas confundan 
dicha experiencia con lo sublime. Era frecuente entre las misticas medievales 
seguir ejemplos de mujeres como Angela de Foligno que utilizaban la abyec
ci6n para hacer de su cuerpo un lugar a traves del que expresarse. 75 Los tratados 
medievales se manifestaron en contra de estas manifestaciones de abyeccion 
debido a la dificultad de controlar la experiencia. Valdes, en Alfabeto cristia
no, reproduce el ideal de cuerpo femeruno cerrado, herencia de la espirituali
dad medieval, al tiempo que coincide con la postura contraria altnisticismo de 
los alumbrados. Aunque motivado por un nuevo sentido de la piedad, el huma
nista expresa su aquiescencia con la necesidad de negar a la mujer su propio 
cuerpo como un medio de expresion a traves de la experiencia de la mistica. 

Pero Valdes no solo se n1anifiesta como guia espiritual de su discipula sino 
que tambien indica reglas de comportamiento social. Asi, entre las recomenda
ciones que ofrece el humanista Castellano a Giulia, esta la de someterse tanto 
al orden social como a la autoridad patriarcal: " i esteis sujeta a vuestros pa
dres, a vuestros mayores, a vuestros superiores, de cualquier preerninenzia, o 
autoridad que sean, no haziendoles resistenzia ni murmurando de ellos".76 Tam
bien, le indica la necesidad de comportarse de manera pacifica: 

I porque las cosas de l mundo, con las cuales se conompe la caridad cristiana, son las 
contiendas, los od ios, i las enemistades, de las cuales prozeden los homicidios; adver
tid, Senora en tomar por segunda regla, hazer vuestro animo paciente, quieto pazifico, 
humane, misericordioso: desterrando, i desarraigando del todo, del afecto del odio, de 
Ia ira, i de la venganza. 77 

Ademas le aconseja practicar la caridad: "Porque teniendo vuestro animo 
tan bien dispuesto ... como en cuanto a dar vuestros bienes a todos cuantos os 
pidieren. I esta es la liberalidad cristiana, i esta es la verdadera pobreza tan 
loada y recomendada en la sagrada escritura" .78 

Es decir, lo que Valdes prescribe a su alumna, y por extension al resto de 
las componentes de su circulo es un tipo de conducta basado en el cultivo de 
virtudes tradicionalrnente femeninas, tales como la sumisi6n, la pasividad y el 
ejercicio de la caridad. La conciencia de estar alineado con las mujeres, dada 
Ia caracteristica comun de ausencia de poder, provoca la necesidad de imponer 
la distancia con el sector femenino, tal como indica el acto de ejercer el con
trol sobre una 1nujer ' poderosa ' como Giulia Gonzaga. 

Dicha distancia de Valdes con respecto a las mujeres tambien se puede 
apreciar en su Comentario sobre la primera ep istola de San Pablo a los 
corintios. Esta obra, escrita alrededor de 1538, en Napoles, y significativamente 

15 ibid. ; pp.1 28- 129. 
76 Valdes, Alfabeto cristiano, I.e.; p. 47. 
77 Valdes, A!fabeto cristiano, I.e.; pp. 47-48. 
78 Ibid.; p. 50. 
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no dedicada a su querida discipula Giulia, sino al rey Maximiliano de Bohe
mia, 79 ofrece una interpretacion de textos pauli nos claves para justificar 
textualmente la exclusion de las mujeres de Ia actividad pastoral y la subordi
nacion de la esposa al marido. 80 Sin embargo, los comentarios de Juan de 
Valdes a estos dos pasajes no revelan precisamente una actitud pro feminista, 
lo que sorprende, teniendo en cuenta su experiencia en Escalona con Isabel de 
la Cruz y tras dedicar sus obras a Giulia Gonzaga. 

De esta manera, si bien Valdes parece notar la necesidad de situar el men
saje paulino en su contexto hist6rico, al afirmar que las intenciones de San 
Pablo eran: "reprender el desorden que en la Iglesia de Corinto habia en las 
mujeres que venian a orar, i a profetizar descabelladas, pretendiendo segun 
parece impetu de espiritu",81 su interpretacion no hace sino confirmar el senti
do mis6gino del apostol. Por ejemplo, respecto a la afirmacion paulina de "Pero 
quiero que sepais que Cristo es la cabeza de todo hombre, i que el hombre es 
la cabeza de mujer, i que Dios es cabeza de Cristo",82 el conquense simple
mente se limita a aceptar el mismo orden jenirquico de San Pablo. Tambien, 
en relaci6n a la obligacion de Ia mujer de cubrir su cabeza "cuando ora o pro
fetiza", Valdes subraya su estatus de inferioridad con respecto al marido, al 
explicar que "la mujer que en los mesmos ejerzizios tiene descubierta la cabe
za, hace injuria, i afrenta a su cabeza que es su marido ... la deshonestidad de 
la cual estando en publico descabellada, pareze que redunda en vergtienza del 
marido".83 No obstante, cuando a continuacion el apostol afirma: "El var6n no 
deve en ninguna manera cubrir la cabeza siendo imagen de Dios: pero la muj er 
es gloria del marido. Porque no es el hombre sacado de la mujer, pero la mujer 
del hombre. I es asi que no fue criado el hombre por la mujer, sino la mujer 
del hombre",84 el humanista defiende con varios argumentos Ia igualdad espi
ri tual del hombre y de la mujer. Para Valdes, en el "negocio de Dios", hom
bres y mujeres son iguales, ya que "por la ordinaria jeneraci6n en la cual el 
hombre es enjendrado en el vientre de la mujer: alli es formado, i alii es 

79 Esta dedicatoria resulta intcrcsante puesro que constituye un ejemplo de los esfuerzos de Va ldes para 
obtener influencia politica, poniendose al servicio del poderoso, al que ofrece a cambia su obra 
I iteraria. 

80 En concreto, Ia actitud tradicional de Ia Iglesia sobre Ia mujer se ha basado en esta epfstola de San 
Pablo, en I Cor. 11 :4-5 y en I Cor 14: 34-34, que ha condicionado tanto las epistolas posteriores del 

uevo Testamento como las actitudes religiosas y sociales hacia las mujeres de las diversas iglesias, 
al ser usada como prueba que justifica Ia prohibici6n de Ia funci6n sacerdota l, asi como del propio 
papel de subordinada en general. Constance Parvcy, ''The Theology and Leadership of Women in the 
New Testament", en Religion and Sexism: images of Women in the Jewish and Chrstian Traditions, 
I.e.; pp. 124-1 25. 

8t Valdes, Comentario o declaraci6n fam iliar, op. cit. ; p. 199. 
82 Ibid. ; p. 199. 
83 ibid.; p. 201. 
84 Ibid.; p. 202. 
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animado, i de alli sale al mundo. De manera que primero sali6 la muj er del 
hombre, i despues los hombres salimos de las mujeres".85 

Sin embargo, Valdes no hace nada por de'fender la posicion de las mujeres 
en la jerarquia eclesiastica. De este modo, respecto al mandamiento de San 
Pablo de que "Vuestras mujeres callen en las Iglesias, porque no les esta bien 
a elias el hablar, sino estar subcjetas (sic.) como dice la Lei. I qu isieren saber 
alguna cosa, pregimtenlo en casa a sus propios maridos, porque es cosa ver
gonzosa a las mujeres hablar en la Iglesia",86 el humanista ofrece una interpre
tacion segun la cual el pasaje esta dedicado tmicamente a las casadas, lo que 
expresa un sentido respeto por su amiga Giulia, mujer viuda. Asi, Valdes co
menta: 

i entre elias solamente las que tenian maridos Cristianos, i entre las que tenian rna
rides Cristianos, solamente las que tenian maridos tan diestros, i entendidos en las 
cosas tocantes a la Cristiandad, que bastaban ensefi.ar a otros. Todas las otras mujeres 
quedaban escluidas de poder guardar esta ordenazion i prezepto.87 

En el resto del comentario, la interpretacion se vuelve mas inequivoca al 
subrayar la subordinaci6n de la mujer casada respecto a su esposo, puesto que, 
segun Valdes, " la Lei quiere que la mujer tenga subjezion: i este debajo del 
imperio del marido". 88 

Valdes, sin embargo, defiende aspectos tales como la sexualidad femeni
na, siempre y cuando se circunscriba a los limites de la instituci6n matrimo
nial. Esta actitud de tolerancia respecto a las relaciones sexuales de las casadas 
puede relacionarse con el papel que los alumbrados asignaban a Ia sexualidad 
dentro de la piedad religiosa.89 Asi, el escritor, sobre la afirmaci6n de San Pablo 
de "No os defraudeis el uno al otro, s ino algo, si fuere de conformidad a tiem
po, para que vagueis a ayuno,i a orazion, i torneis a juntaros otra vez, a fin que 
no os tiente satanas por vuestra intemperanza", interpreta que "no se nieguen 
los cuerpos el uno al otro: a esto llama ['no os defraudeis '] (sic.)"90 recomen
dando las relaciones sexuales dentro del matrimonio, principalmente, como 
medio de evitar adulteries: "Digo que os torneis a juntar, porque podria ser que 
estando apartados: el enemigo de la humana jeneraci6n, sirviendose de vuestra 

85 Ibid.; p. 203. 
86 Valdes, Comentario o declaracion fam iliar i compendiosa .. . , I.e.; p. 267. 
87 I bid. 
88 Jbfd.; p. 269. 

89 Valdes se expresa con mayor moderaci6n que Maria de Cazalla, la cual sostiene que, frente a los 
celibes, " los casados estando en el acto del matrimonio estavan mas unidos a Dios que si estuviesen 
en oraci6n". Marquez, op. cit.; p. 23. Sobre Maria de Cazal la, ver Ortega Costa, op. cit . ~ pp. 94-96; 
Bainton, op. cit.~ p. 36. 

90 Valdes, Comentario o dec/araci6n familiar i compendiosa ... ; I.e. ; p. 121. 
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intemperancia, os tentaria: i tentandoos, os venzeria al uno a buscar otra mu
jer, i a otra a buscar otro bombre".91 

Valdes se muestra, entonces, un firme partidario del matrimonio, muy en 
consonancia con la ideologia refonnista del momento, por lo que destaca la im
portancia de la sexualidad para el buen funcionamiento de Ia institucion. El que 
Valdes trate de legitimar las relaciones sexuales de las mujeres en el matrimo
nio implica un intento de redencion de la carne femenina. Pero se trata de una 
defensa de la carne de la mujer casada, permanentemente unida en cuerpo y 
espiritu a su marido y subordinada al mismo. Mediante este discurso de carac
ter reformista que asegura al varon el control absoluto sobre la mujer, el hu
manista trata de salvar el conflicto que supone este intento de redencion de la 
carne de la mujer con una vision de esta como carne fisurada. Tal vision de la 
mujer proveniente del discurso medieval, establece la distincion entre alma, 
carne y cuerpo, lo que permite considerar su funcion de recordatorio perma
nentemente para el hombre de la posibilidad de un asalto al cuerpo, a traves de 
la carne, causando su definitiva separacion del alma. Valdes, de acuerdo con 
la tradicion de los devocionarios medievales, no concibe otra opcion para la 
mujer que la clausura de su cuerpo y el aislamiento. El humanista castellano 
redime la apertura del cuerpo de la mujer, siempre que esta se balle en el esta
do del matrimonio y bajo el estrecho control del esposo. 

En definitiva, si en Guadalajara, el joven Valdes comprende que aceptar el 
magisterio de una mujer provoca que recaiga en el grupo que esta encabeza la 
caracterizacion inmediata de "tnugeres e ydiotas", marc an do asi su exclusion 
de la vida politica y social en el exilio napolitano, una vez perdidas las espe
ranzas de intervenir dentro de la esfera publica que el nuevo Estado proporcio
na y a gran distancia de la idea del imperio universalista de Carlos V, prueba 
suerte mediante la literatura bajo la proteccion de una mujer excepcional, 
Giulia Gonzaga. Giulia va a representar para el autor la conciencia de su pro
pia situacion de exilio con respecto al centro cultural, politico y religioso. Esta 
condicion de "descentralizacion" va a determinar su propio concepto sobre la 
mujer. Al mismo tiempo, explica la presencia en su obra de un discurso ideo
logico que hace justificar el control social del varon, al ampararse, principal
mente, en la defensa del matrimonio tipica de la Reforma. Tal control en el 
seno del espacio privado va a significar para Juan de Valdes la 'justa' com
pensacion por la perdida de poder politico. 

9 1 Ibid.; p. 122. 
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