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"M.Jjer que sabe latin no tiene 
trorido ni tiene buen fin" 



mrRODUCClON. 

l.;\ lcny,un lnt.ina llega a nuestras tierras con la cultura del 

Rl~MC'imiento español y la evangelizoc16n franciscana. Al principio de es
te pruccso, todns las orne.iones principales, desde el "Per signun CnJ01s11 

hr"istn la "Salve, Rev,inn" -los rudimentos del catecisro- 11 todo esto en la

ttn" se en8t..'ílÓ a los nii'tos indigcnas, en tanto que los frailes aún no do

mlrmban Pl náhua.t1. ( l) tos cantos que acarpañaban los cultos religiosos 

tmbién ~e cntoollb:m en lnt1n. As!. p..tes, enseñar lat1n no era Ln acto que 

p.Jdiera cnli.f1carse ctc caprichoso, sino carpletanente normal que respon -

dla n nccesldadcs concr~tns. Desd~ luego que se trotaba de un contacto 

con la lt'nyMa latina., no de una en.sef\anza sistemática. No hlly datos q..ie 

~1rucben lo contrario; es hasta la cuarta década d~l siglo >..VI cuando 

cawnt.b en ln Nueva f'.spnfin su enseimnza cscolnr. 

El scgutlt1o prC'~ldentc de ln Audiencia de Mbr.ico, Sebastién P! 
111(1,~:t. d1~ \"11t•11h:al 1 f\1P "el µrirrctu q.w tntr.-:·ó_i,;o quC" sr, mc->Btfl"l!'c gn:rnátt

cn latina n ul~s indio~ en esta t-lleva EspaI1a para ver sus 1ngen1oe11
• 

{2) t-:1 propio preslden~e cscrihí.:i. r.l 8 (\e agosto de 1533 a Carlos I lo s,i 

>~1lcnte: "Con los re 11 glosas de la orden cte San Francisco he procurado 

que <!n.~1cn p,rar.á.ticn. ronanz.ada en leng1..1a rrexicana a los nnturales y P8l'! 
cil?-ncioleG btf!n, nmt1rn.run un religioso para que t>n ello entendieoo, el 

cual la enscñ:i y rnJé,¡;trHnse tan hábiles y capaces que hacen gran ventaja 

n \uH esr.nr1olc~". {:1) Fi1 otro carta, fechada el ó de ma,yo clP 1533, Jsx>bo 

df: Trstern y otros siete frX1Ciscanos informaban al rey: "Y nil,.." ha de sa
ber V, M. c¡..11:"' anora se cnccmienza n darles disposicicoes d~ estudio de 

( 1) Ct·1'·'1'l\llo d" M•'IHtit'\,1, l\i~lor\a t•t:lt·sL'~l.ica indiaiia, M•~x\L'1.1, Porrúa, 
l!l'/t, p. 21!3, Clt. por José Mari.:i K0b:\j'ashl, La educaciéo caro cm -
quiRt.n (Fhrn~:-::-lfrnnciscnn."t en México}, 20. ed, t-~xlco, Et colegio °'' México, 1985, p. 185. 

(:?l Jurui <ie Torqucrnada, Monarquía indiana. (3 t.) ?>'léxico, Porrúa, 1969. 
T. t. p. 607, ~· l~ Idem. 

(OI) FrruK·i:;cu del 1''150 y Troncoso, l::plstolario de la ~\levn España, 1505-
~· (16 vol.), M(,xico, Robredo, 1939. T. Ill, p. 118, ~·en 
!_ti~~· p. 18fi. 
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grmática, y esto favorece nucho la industria de su presidente ero llPl'Ob! 
cl6n de los oidores, de lo cual esperams que Dios será rruy scrv1do por 

la grande habil idlld que los hijos de estos naturales tienen". ( 1) Por es

b: tc:st1nonio poctenos inferir con bastante certeza que hacia 1533 princi

pló la enseñanza formal del latln en la t.ueva España, lo que tari>ién eq.Ji 

vale a decir que arrancó la ensei\9.'1za secundaria, según el criterio de la 

/>poca. 

Por Gcroniiro de Mendieta s'100ros dénde y quién !\Je el frencl.!! 

ctv10 narbrado "para que en ello se entendiese" 1 es decir, para que diese 

ln prirrcr.-t clase de latin f:!n nuestras tierras: "Car.eru6se a leer l& ~ 

ticn a los lndios en el convento de San Francisco de México en la capilla 

de ~ltl Jus6, adonde era 8t.J cmlU1 rt.'<.'l..I~l pru-;:¡, ~r t>r1St~ñ.'ldos <'n la dcctri

?l..'l criRt.irulít y en tcx1.-'1!'5 l;i.;, arles y eJt>r'.::tc-io~• en que su buen padre y 

gulndor rrcw Pedro de G;mte ••• procuraba de los irrp:::o:!r. El primer maes -
tnl que t'.llVIPr'On de la f',rM"1tÍ.tica f\¡e rrm· Am:ilcto de Ba."ixio, de n~16n 

francés, docUslrn.i varón y gran lengua de los indios". (2) Más tarde Bas! 
cio enseñó en Tlatelolco y después pasó a Tular.cingo, C...--nde m.Jr1.6. 

~Ptol inia carenta (3) qi..;e "los dos o tres a'1os primeros apro

vecharon nuy poco, que ya deS':'.a_;'aban y desconfiaban r.ucOOs", debido a la 
falta de tcnnir.ologta ~rcpiada pa.r.;i explicar las reglas grrr.aticales; 

sin t~.:U'lo',O, :-~uperarlo ~ste obstáculo téc.'1.ico, se inició la expansHn de 

lv. euseñ.mz.:t del latln: ''Des~és que vieren que apt'O\o-ech.:iba [ el estudio] 

y ~'lle salddan con la grarr .. "itica ••• pasárcnlos de San Francisco de Mh.tco 

••• [ n ] la otro :n~dia parte de la c~udad [ lla.ada] Tlatelolco", dice 

d mlsio Motoltnia. (.1) Es el periodo esplendoroso del Irrpcrial Cole¡1o 

de ir.dios de Sa'1ta Cn.i..-: de Santiago Tlatelolco. 

Pros después, m 1~53 la Real Universidad de México lnaigura 

!41.l!O t..'U~S y, el mtsro FII"'.o, f\.lnda la c:itedra de lat{n que ViVlÓ Continuas 

(l} Cartas de Indla.c;, 1877, p. 66, cit. en Iden. 

(:·~ ~. p. 414, E.U.· en !den. 

Ct} r.:,,1,wí:ik:• o ltbro c!e las co~ r!C' lrt t\\Jt)VA. t:.sncii.n v ~ I~ natura -
lt'.'~ dl· t!lla, México, UNA."!., 1971, p. 2 ... léi, t;it. ~n ~. µ. 187. 

(.:} M1·n.,wi:tlc!" •••• p. ?.39, cit. en Idern. 
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quo es explicable que se atreviera a carpararlo con Arqu1medes. 

Si bien f;Or Juana no fue la única rruJcr novoh15puna que la 

hHhta estudlacJ0 1 clcrloncnte fue la única que ctestnc6 entre las nujeres 

cultJts dt: su 6poca. A ellas se dedicaba el refrán que dice: "La rrula que 

hnce hin y nujer que parla latín ru..D"K:a hicieron buen fin 11 o bien "fllljer 

que snbe latín no tiene marido ni tiene buen fin 11
, 

No es uvl"nturado afinnar que ya hacia la segunda mitad del S! 

v,lo XVII la NuevA Espnl\a cr~ezaba a ser dirigida por un núcleo cada vez 

rn4s grande de cr!ollos1 cuyos intereses, al lado de los espai\oles pen1111!11.:! 

lnrr~R, se afirmaban m-is cada dia. 

El si.st.erna educativo estaba yo. orientado totnlmentc, no a los 

\ndloH, rie11,ron y mc•nl.l?.os que rcalizabnn r'!l traha.,,10 1 sino a dotar a los 

erial los de curu:iros idóneos para el ccmercio 1 el clero, la burocracia es

tatal y las !Unciones dirigentes en la mincria, la agricultura y la gana+ 
oorln. 

Un innenso número de criollos se dedicó a las Letras y cul ti

vó la poeuía latina y castellana, a cuya cabeza herros de colocar a sor 

JuAna InéR de la Ctu7.; vinculado a ésta por la inquietud intelectual y la 

mdstad, encontr~R n Carlos de SigUenza y Góngora; otros nar.bres ilus -

tres son: Rnmf rez de Var,gas y Wis de Sandoval y zapata. 

l.n. pocsta latina tLNo incontables cultivadores, entre los que 

hay que mencionar n la misma sor Juana¡ a José López de Avilés, maestro 

de tnt(n <fo los pn,1t$ rclcsiásticos dr ff'A.Y Payo Enrlquez de Rivera, au -

tor del 10'?,Cnloso y f,Ongor1no pcx11a gundnlupano Veridicum actrodun ma¡ra

Rmn, episramM abscguiosun lll1aque cun acrostichide Virgilio cenb.llcUlus 

rigorosus ( 1669) y 1~ C:inttuncula de 1676; unido al anterior por su gusto 

n los centones y su conoc1niiento de la poesía latirm, en especial de Vir

r,11 IP, A fk~rna.rdo ci'' Ht.ofdo, n11tor del Centatl.cun Virg111Sll1Tl a la Vir -

~en de Guadalupe { 1680); <11 Pbro. Bartolané Rosales, aut.nr de la~ 

r111~nnm Synodus crisis appollinea; al aventurero y desventurado "EiJl)ere. -

1kw di' lrn·; lllf'Xlcnno::;" dan Guillén de Ianpnrt, autor del Regio ~alterlo; a 

Frru1c lsco Dczu y Ulloa, de Huejotzingo, catedrático de Retórica, la.ireedo 

1!11 i!l 'l'1·hu\fu parténico, inquisidor, otJispo de Guamanga en c.:l l'crú 1 wtar 

1k· ycdr~;\;ic Nrx·tuma Phrui..15, poema derikncto a ~nn TpJ1tV"'tn; ~l rTl.'r"C'~Mo 

l'rr\Y Jasó df? SigUenz . .-1, herniano de da1 Carlos, a quien se debe la sAfiCM 



del •rrlun!'o partén1co; nl Pbro. Vicente Torija, nab.Jral del obispado ele 

P\.lehla, "cuyo manuscrito fue llevado a España para iR1Jrirn1rse11 ¡ a Jo~ de 

la Llana, y nuchos otros. (1) 

la savia latina trasfundida a nuestra cultura desde los prin!. 

ros rranclscanos dio !füs frutos innediatamente¡ no sólo sirvió para acce

der a la cultura occidental, sino para hacer obra de creación literaria, 

Su vigor hahrln dP. ser inte.rruil'ldo 1ntcnpest1varoontc por la expuls1oo de 

los jesuitas en l'/67. 

Basten solíllTICntc tos pocos escritores rrencionados de la BeSU,!l 

ct:1 mitad dnl ttlglo qun le t.oc6 vivir a sor Juana rnés cte la Cruz, de lon 

innurr~t'3blcs que l!Spcrnn ser rescatados clel olvido y valorados para in~ 

p,rnr la historia de las letras novohispanas y carprender mejor ruestras 

Ineludibles raíces. 

Ignacio Osorio Ranero señala: ( 2) 

M..lchos de los Investigadores de la literatura mexicana, que 
orlcntaron sus esfuerzos a la investigaci6n de la pro00cciái literaria e~ 
lonirli, en el curso de sus trabajos han ruscado res¡7-Jesta a algunas pre = 
gunta.s inquietantes: ¿Existe una literatura mexicana? ¿CUáles sai las ca
racterísticas de su nacimiento y evolución? ¿Cuáles sus afinidades y dife 
rene iris con otras 11 teraturas? ¿CUá.les los criterios estéticos y estiliS:
ticos de nuestros escritores? Los resul tactos de su búsqueda han sido, no 
cabe dudR, v<tliosos, pero contradictorios pues la mayor parte de loe eetu 
dios, a excepción de los que escribieron los he~"'UiOs r.~ndez Plancarte, -
soslaynn el hecho capitnl de que el trasplante de la cultura occidental a 
Mu~vn f..:.'ipru1a 1 introdujo n f'Stas tlerras dos expresiones de la miflTJB. cultu 
rn: la litt~ratura nn ca~tellano y la 11teratura en lengua latina. Arrbns -
plMtas produjeron en el Nuevo ?1.mdo aburidantes frutos y arrbas, en nues -
tn) caso 1 fonran parte del corpus de la U teratura mexicana, 

Las dos tuvieron, sin errbargo, su propia fortuna. la procilc -
ción tat.tnn florec16 durMte casi todo el tlerrp:i que dUr6 la Colonia. El 
ncmvo de obras !Atinas -en prosa y en verso- que poseem:>s es nuy rutrido, 
Hunque poco val orado. 

li:1sta nuy entrado el siglo XVIII, el latín era la llave para 

UCCl 11k~r al nu1do de la cultura. Junto con el griego tUe vehículo de las 

1·!1·nd;i:;, Eríl!iHO hnbfa escrito: "En (!Gt..:lz dos lenguas está trn.n..'l1dtido e~ 

~¡ l1Kiu lo qut: n¡erece que se conozca". E8lU 1\.u1ci6n cxr..Lica la urportan -

{ 1) !.:!!..'· lp;nnrio O::;orlo !L, ColP tos rofe::;nres esut ta.~ ~"1') 
lnt iri 1•r1 Nueva España (1572 - 176"/ , p. l~d y 1!14; A. Menr1~!Z PlanrRJ 
tP P~t:.:iR novotlispruios ( 1621 - 1721), Prlrte primera, p. XXVII -
XXVI 11. 

(2) Florcstil de gramática, poética y retórica en Nueva Espai'la (1521 -
t/hl) 1 p. 10: 



'" 
l'iil dii ::11 1·rn~~ií1u1w.i y flc: BU nprcndizajc, C$pec:laJmc.?ntr! dd l11Un 1 cm loa 

prl11,:"trn-;. 1ulm; dn In vlúu escolar. Su conoclm1rn1to o Jgnorancia tlbria o e~ 

rrnhn 1;1 punrt.a del nuncio de las artes y de las ciencias. (1) 

La ll~11gua latit1a de sor Juana se manifiesta evidente en la"!:. 

Jor y única f\Jentc de tnvt~stlgación: Su obra Ji tcraria. Este corpJS se 1!! 

tu~rn por 413 textos, donde se incluyen sus 13 poemas originales en esa 

Lenp,tm¡ srtlpicadoo aqul y allá por citas textuale~, frases y vocablos 

ruel tos en la lenp,ua de I.R.cio. A este conjunto henos denaninado: La len -

~ lntlna nn la obra liter--c:1.ria rte sor Juana Inés de la Cruz. 

En el presente estudio oos acerca.rem:>s a esas manifestaciones 

y un poco al airtllente cultural y los estudios de latinidad en la Nueva E! 

Paña a fin de contextualizar y procurar una explicación del fcnáreno. 

Antes de enprender este trabajo, carec1a de conocimientoe eo
hru el tcmn. La lectum dP su obra despertó mi interes. Los vocablos, las 

tr:u1scrlfx~ionus y la:; J'r...-U·i(~~ en lnt!n que rre saltan al paso generaren es

tll..'i prep,1n1t.a.~: ¿Se dchían a un estilo de la época?; ¿solmiente quiso al~ 

c.lcar de su cuJ tur-d lnt1ík'l? ¡ ¿errplcó el latin en sus uscri tos porque era 

rnli·:·ml>m rlel clero?¡ ¿esas expresiones latinas tienen un sentido donde las 

colocó? o (, son mP.t'O adorno?¡ ¿cuántas son? Después del modesto estudio, 

cuyo resul tacto es el presente tr<.tlJajo, creo pcx.if:!r rcspondcrln.'->, aunque 62. 
roorancmte. 

Siendo el latín la lengua de la cultura de entonces -CQ'fl) nés 
t.aTYJf~ lo ~erl;in el francés y el inglés-, se encuentra. en los curricula de 

los c·st<lblectmientos educativos de la ópocR. y 1 obviarente, en los escri -

t.os cte i:>or Juana, sea para apoyarse en citas de autoridades, caw coo U1a 

intención de sentido. 

Sor Juana no pretendió vanagloriarse de su la.tin, pues saber

lo nra lo m!is nonnnl m1t·n.: la gente de rrediana cultura¡ más aún, coexis -

t11mdo el latín con el ranance desde los inicios de la evangel1zac16rlt a 

(1) ~,<1<1n, p. 17. 
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lnn :mlntPr1l.t•:: <lr> 11'1:' nflr\rn~ i-mlP.tlnes en el convento de san .lerónin-o tB_!! 

poco lr.s rc~Hul tnbR extranc. Me atrevo a decir, caro no nos resultan a no_!! 

ol.ms nlcrl:k~ uxprc:;lones rlnl lnglés. 

El grir.go tal vez e! se prestarla a la vanidad, pues recorde

mos la opinión de do!'la Inés acerca ele don Guillén de Aragón, en~ 

ele maridns, de .luan R11lz de Alarcón: 

Beltrén,- En lat1n y griego es docto. 

Dol'la Inés.- Apruebo el lat1n y el griego; 
aunque el griego más que sabios, 
engendrar suele soberbios. 

No era, pues, el propósito ele la monja jer6nima engreirse de 

su lat1n. lle sor esa su Intención, lo hubiera prodigado en BUS canedias y 

sainetes, yn que los CO'J1'USO para representarse ante los !\.ncionarios ci

viles y ccles16.st1cos; sin errbargo, en ellos solEmente ha.Y tres expresio

nes latlnM. lloodc si libera el caudal de su latinidad es en el Nept1.110 

aleg6rlco, lA Carta atenagórica y su Respuesta a sor Filetea ele la Cruz, 

en eRte orden, de rMs a menos. Siendo textos argunentativos -cm los que 

pretendió probnr nlp,o- siguió la usanza de entonces: Reforzó su discurso 

r.rn p,rnn cnntlrlact de testimonios de autoridades antiguas y irodemaa. 

tiu carúctcr < .. h~ rellg1osa, r.sto es, de mienbro del clero I'C"gtl

tar de~ la 11-~lcsln católica, tEWr()OCO es la cEU.JSa del latín en sus piezas 

11 t.erar\ru;, Ya hemos ¡¡puntaúo que no era la. lengua exclusiva de esa inst.!_ 

tuc16n, sino de lA carunicac16n cultural de entonces¡ rrenos todavia era 

tzm ''nlC'Xlu" de los eser! tares de esa época. 

Por último, todos los latinajos, caro despectivmente alglZlOs 

llnrrw-m ul lutin cuando tn.1piezsn con él, no son adornos o ripios; tmpoco 

cstAn colocAdoS al clesgaire; tienen juat1f1cac16n y sentido, En sus obras, 

lo>i grondcs pOOtas no colocan gratuitamente BUS elarentos; en la estruc~ 

n1 1 cndn lu\U CUrl)le una función a la vez que otorga valor a los derrás; ~ 

rlll oo\1r-.1 111 l'ILl ta en las grnndes obras 11 terarlas, ( 1) 

El análisis llterarlo, asunto que no Cat¡lrencle el presente 

tntl1a,Jo 1 conl'lnnarla cst;a..'1 nt.'irni:u~looes. 

( 1) r:rr·. ~·.ohn• ,,¡ :-;r·nt.1r1o y ln 1ntetl'retaci6n1 Tzvetan Tock>rov "Las cate 
gorl R.'"l ele\ rula to 1J terario" en AnAlisis estructural del relato. ?·1é= 
i<tr''• Pf'l'l'Tlbi., 1qA? 1 p. 159 y 160. 



¡;¡¡ Allfl ¡x1c1M.S' lnt.lunt> nrlp,\MJr.n, sor .lllBJVl es 111.1y cnnsch•ritr. 

c1r. In qtll! t.1111~11: l·~11:f•ltir? lAl:ln llli11·111:fú11l1•n¡ 111 1111•;;.c.~1:1 t•11'1 r.I m11:11n~P.i In 

c•n111\111d1• t!•111 (•1Íl--1~: I~'- Lrái1;·1r.u .al u~o:u1ol en varlas rormns, y viceverm1: 

111 f'i\l~r·l11r;:-11it•cllnvfil" :{ clh.c:;.Ír.o. 

1·:110 cll'n11"Rtm 1.nl do-nln\o que, por el lo, oo nueve en ese f.¡¡¡

hl 111 rrn•' lt! plmw. 

C:n!'il lod11R los qtJf! se han ocupado de lA vida y la obra do oor 

Jurum Inés ele Ja Cruz han debido menciooar el latín en su formación inte

lectual y en sus escrt.tos. Unos a la cerrera, ccm:> la propia sor Juana; 

olnm se han detenido tn poco más, como Octavio Paz, Marié-C6cile Benassy 

-llcr!1ng y .Josefirn• M.iriel; sin errbargo ae han ocupado especialmente Her

milo Abreu Gánez, Genaro Fcmández Me.e Grégor, Gabriel Méndez Plancarte, 

Alfonso Ménde?. PlancRrte, Alberto G. Salceda y Tarsicio Herrera Zapién. 

Para realizar el presente estudio, caro novato en esta avent.!J 

ra, hube de auxiliRrnc de los expertos guias arriba mencionados; el prin

cipal, el hunanistn mexicano -injustamente olvidado- Alfon80 Méndez Plan

carte, • 11\.llO de los últim:>s representantes del hLITmifl?IJ mexicano" (Hel'

milo Abrr.u Gárez), a quien le deberros la rrojor edición de la obra litera

r!n dr. eor Juana Inés de la Cruz, (1) calificada caro "magistral y definJ 

tlvn" por Mnrcel 8atRillon. (2) 

W.rJé-Céclle !Jenassy-8erl1ng, por su parte, declara: "lle he -

cho, Hin los puntos rte referencia planteados por Alfonso Mé'idez Plancarte 

y por su Rllce.oor y colaborador t!l licenciado Alberto G. Salceda, la real.!, 

• En Ju Biblioteca SS111Jel Raros de la Facultad de Filosofía y Letras 
de tu UNAM, c>d ste unn tesis para optar al grado de licenciatura, ti 

t.ulada Alfonso M6ndcz Plancnrte: Investigación critica y creación litera:' 
ria.s, de F.noch Valencia Moraies 1 1988. 168 h.¡ en el t. IV de las Obras 
cuiplctus, u cargo de Albert.o c. Sulc<~da, tras la rruertc de Alfons'O"MCñ -
'1r'1. Plnn~Artr 1 AlfnnRO .Tunco escribió una sent>lanza de éste (p. VIII-XI)¡ 
trwri1J/.n p1Y'~1·11IH1J'lR una Nl la p. tC:6 de este trabajo. 

( l) Ubr&; ccJTJ>let88. Méxlcu, FünJo de cultura econánica: 4 taras, cuyas 
1w111.·r-:1B ·~dlclor1ts cHtún fcchncbs en 1951, 1952, 1955 y 1957. 

( ;>) C:.!_t;. p<1r llcna.5Ry-Ber!1n", fltrnaniSTP y religión en sor JU81\9. In6s de 
~1P•l~. 



1111•\fin 't"t ¡u,mu11lc trnhnjo llublera sldo absolutanente inposible",(1) y 

Ocl.uvlo l'nl'~: 11i'or m1 pRrtr., diré que sin las versiones depuradas ~ los 

tcxt.os q11n nos hA dndo Méndez Plancarte, sin sus notas a un tienpo erudi

bl!~ e! 1nt<d 111,cntcR, s1.n su saber y su sensibilidad, yo no habría podido 

r::-•crlblr nt3\.f1S páp,irms11 • (2) 

Pllm rlefüUTollar el tema del presente trabajo, minirro a lado 

mi de !mi grandes, tMtiién me resultaron irrpresclndibles las notas de A.!. 

fo11so Méndez Plancnrte a los tres primeros taoos y las de Alberto G. Sal

ceda al tom cuarto. • 

Los estudios sobre el latin de ser Juana han seguido un ru!bo 

nuy reconocible: Los antecedentes se deben a Genero Femández Mac Grégor, 

qulen on LlU ensayo la smt1flcac16n de ser Juana Inés de la Cruz (1932) 

hAbiu cnl1flcado de "deplorables" los poemas latinos de sor Juana, (3) y 

11 Hennilo Abreu Gánez, quien intentó la recoostrucciál de la biblioteca de 

la ! lustre poeta ( 1934). En 1945, cm motivo entonces de la ya próxima 

C01trerr0rac lón ele los 250 af'los de la rruerte de sor Juana, Alfc:nse M6ndez 

Plancarte publlcó en El Universal dos articulas, uno el 26 de febrero y 

otro ~l 5 de niarzo. En el prirooro negaba que fUesen "deplorables" los ~ 

mas latinos, según los habla tildado Femández Mac Grégor, 13 ellos antes, 

y IR réplica no se hizo esperar. En el mismo diario, en su articulo publ.!. 

cacto el 5 de marzo, con el titulo "No soy el antisorjuana", Femltndez Mac 

Grep,or no aol....,nte conf\mó su opinión apoyándose en Marcellno Menéndez 

y Pela,yo, sino que conclufa callflcándolos como "algo peor que deplora -

bles". 

l.R dufensa de Méndez Plnncarte, que para entooces seguramente 

ya trobajnbn en loa Obras coopletas, no tardó sino 15 d1as, pues el 19 de 

n»l!'ZO abrió fUego, que continuó el 26 del mismo mes y el 2 de abril. Por 

{ 1 l Ibidem, p. 16. Se '"nen• a su tesis doctoral que, editada por la 
lffii\M,- ~iL' Li tul a lh.unnlsrTJJ y rel l gión en Sor Juann lnés de la Cruz. 

(2) t1o 1\!l"iere a su libro ::lar Ju'111a Inés de la Cruz o Las Lr-""Fas de la 
n~, p. :36~,. 

¡;;;." l1.1n el l.:1:• de los pocnns y los derrás textos, la nureraci6n de 
cunposiciones, versos y lineas me baso en las mencionadas~ 
fl!.!<.tas. 4 tomos. México, l'ondo de cultura ecaiánica, 1976. 

(;1) !'. m. 
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cierto, que en el primero cita a su hermano liabriel, quien tmt:lién se OC!! 
p6 do loA JlOf'IMS latinee de sor Juana en su lloracio en M6><ico ( 1937), 

Por úl t1ioo, Tarsicio Hen-era Zapién, ar.os de8¡J\lés, abordó 

rt.l~vtvnentn 1'1 nsunto, con be.se en lo propuc~1to por su aónirado maestro 

Aifmso Ménclez P., en el capitulo IV "I.Bs 111.lChas guirnaldas latinas de sor 

Juana" en l n 6a. parte de su libro B.Jena fe y hllnanisrro en sor Juana 
(19!14), 

COn el antedicho corpus dOCU"OOntal se ha elaborado· el presente 

trobnjo, quu CCflStitl,\Ye una sintesis, en el sentido l6gico del thnnino, y 

una descrlpct6n del fcnáreno. 

Acudi a la Hemeroteca Nacional para recoger los mencionados 

articulas de 1945, que aparecen caro apéndices de este estudio: "No l!OY el 

antisorjuana11
1 de Gen.aro Femández Mac Grégor" y "Los poemas latinos de 

eor Juana", en tres entregas, de Alfonso Méndez Plancarte. • Asimitm::>, a 

la hemeroteca del peri6dlco El Universal; por lo cual, desde estas pégi

nos, expreso mi sincero agradecimiento al Lic, Alfonso Maya Nava, subdi

rector edl torlal, quien me penniti6 el acceso al material periodistico, 

con el fin de ca¡plctar el articulo de Femández Mac Grégor, pues el que 

me prestaron en la Hemeroteca Nocional estb. 11J.1t1lado, 

Para recopilar la infamación bibl1ográ.t'ica acudJ. a los ai -

p;uientus s\Atemas: Utbliot.eca Central de la UNAM; biblioteca Sml.lel Raroos 

de la Fact1lt.ad de Filosof!a y Letras de la UNAM; biblioteca Daniel Cossio 

Ville¡¡as, de El colegio de Mé><ico; Biblioteca Nacional; biblioteca del 

Claustro de sor Juana; sala Lafra¡¡ua, el fondo reservado de la Biblioteca 

Nacionnl; Hlblloteca del Congreso de la Uni6n, y biblioteca de la Univer

eldad Peda¡¡6gica Nacional. 

A fin de no incurrir en repeticiones, revisé los cathlogoo de 

las tesis profesionales, hasta agosto de 1989, con los siguientes reoul~ 

dos: Según el catb.logo de la biblioteca Sam.iel Ranos de la Facultad de F,!. 

losofia y Letras de la UNAM, entre 1951 y 1989, se han presenta.do ochO ~ 

sis sobre sor Junna Inés de la Cruz, cuatro para licenciatura y cuatro P.! 

LOs Ln~s .'U'Uculos, junto con otros 1 escritos por Alfonso Méndez Plan 
cartu, so encuentran reunidos en la recop1lac16n de Octaviano Valdés7 
tltulaclo Critica de crlt.icas. 
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ni nv,oHtr1n¡ nJ~.-vi flOhn! ::u fKJl'•Hia lntinn. En el de la biblioteca del 

Cl:uint.rn du nnr JU1.uit1, A. <!. se registran, :1 los 15 al1os de fllndndo, vei!l 

Ll1:lnco .t.r•ulH ruct:pclon:tlt~Ht nlnp;una de lns cuales estudia la vida o la 

ohr!' dr. J:i cf·J~brc m"lf1.1n JC!rónlmn .• Por (1ltlrro, en el catálogo ~lico de 

ln hlhllol.mn Dmlnl CoRHfo Vlllcgas de El colegio de México no se regis

t.rn l.rn'\JH nlJ.?JT1n :;ohn? :~r ,fuaru;, elflbornda por n.l~o de sus cstudlMtes. 

,',F.I ten¡¡;¡ d~J prr.scntc trabajo es lllllOrtante y útil? Respondo 

n1·1ni.-1t.lvrv11•11t.r: sin nsrrrn de duda, porquo l. la literatura rrexicana. en l,! 

tf11 rn1 unn lJc lM Mi.fc<?s dt.! nuc::;tra literatura; (1) 2. ccnstltuyc un ace.!: 

cm1lc!nlo n ta lJ tcn1t.ura novohlspana, y 3. í!n especial. a la obra de nue.!!_ 

trn l hwt.rn fXX!tn. fü ca1 m;te ~ienctllo estudio se Justipreciaren mejor 

rtlk':ll.rns rtdt!ell cultura.LciH y literarias, nuc::¡tra literatura novohispana y 

In ohm l I t.nrarln de la Péclmo M...lsR, cntcriccs la enpresa valió la pena. 

Pan.-t HU ;tutur rf'sultú fAscinantc espiar este árrbi to, en el 

quu ri11lnm1t.l'H lnt.C?lt.!r.t.unlcM rooxlcnnos y extranjeros se han paseA.do coo la 

Hl!J'.llrlr1nd <~? Ion expertos. Confio en que se habrá de excusar mi osadía y 

m11~ •lt':--.11ci1'rt.c>s, y los resultados de la invcstlgación se vean aceptables. 

Flnnlmentc, l.Jl'VlS palabras d1! v,ratitud nuy sinceras, por su 

u:.;enorf;i, :il rn.1eutro Jusé A. Poncolis Vegn, catedrático de Latín en la F~ 

cuJ l.ncl tlo FI losoffa y Lctrn.9 d1~ In LmAM 1 quien coo magistral clarldad ha 

11<'Prl.:uk1 n c•xp1 lc:u- 1;1 1~~,1.mel.11rn y el f\lnclonitnlento de las cuatro conj.!.! 

y¡iclni1us lrit.lri.~.1 t:n una !-i<'iln !:ICslbn, por lo que no es increlble que Mar -

1.111 d" CH lva:i tuiy::t rx·.dido c:11Keñ;u· la lengua lat.inR. a Juana de Af;bajc en 

c11P:t. u v1:lnt1i ll~cclonl:!G, 

(J} ~ JVTU1cüu~OR0Í'lo Huooru, Flomsta ••• 1 op. cit., p. l<J y 11. 
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Tras la uúficaci6n poUtica de España, se incOrpora, cm 1r1 

caricter propio, al tutaliaro renacentista. fhtmces sobreviene el descu

brimiento del ltJevo iuw. 

Ccn el arribo de los fimciscsnos en agosto de 1523~ en las 

tierras recién caiq..llstadaS se establece el Renac1rn1ento cm \na idea de 

cartmlclo lulmúst!co y vital, a.sentado en los viilores cr!stiems. Poste

riormente lleg¡'<l lOS dan!nioos (1526), los agustinos (1533) y los jerui -

tas (1572), para mencimar a los principales grupos ""' mprenliert11 la 

ccn:r.llsta espir! tual. 

IUnanistas :f\lert11 tocios ellos, desde fnlllf Pedro <)e·Gente has

ta fr&!I Jlrlipero 5erra. El lrllevo pensan!ento corre desde el cOlegio de 

san Francisco de México y el de Santa Cruz de Tlatelolco hastá ios ¡:ue -

blos hOspi tales y las m!simes de las Californias. ( 1 l 
lDs rel!,giosos estudian cai deruedo las lenguas aborígenes y 

los indígenas, latín y castellmo. 

El. Colegio de san Francisco de México es desde el edven1m!en

to de los Doce (1524), la primera escuela de latirúdad cm f:rii.y Amoldo 

de Ba.ssacio can:> maestro. 

Eh 1553, a la e¡-ecciái de la Uúversidad, se inaugura la pr!

rrera cátedra académica de latirúdad en México; pero ro ún!canente la MáJ<! 
na Casa de estudios de la rtleva España, sino los coiegios y las casas re

ligiosas de vannes seo centros de estudios hunanisticos, entre los que 

sobresalen los establecimientos jesuit!cos. 

(1) Cfr. J.L. Becerra López, La organl.zaciái de los estudios de la !+Jeva 
~.p. 74- 78 •• 
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110n Ja prnt\1ndlc1nd en el esbJdio del pensani.P.nto y de li:is ror 
unH dl!l cl11nh:l:a111 1 our~u cun li~ fecurxlidurl ASOObrosa la literatura lat! 

m rln Ml•xlco". (!) 

1.1 IA llNIVtWtllflJJ llE ·w.xun. 

l\,npi6s de la calda de Occidente ante el enpuje de pueblos J2 
VL'l'K~A, Ht~ f'f...'Ol'Wlf\iza el nuncio con los restos de la cultura ranana mezcla

dn cm la ck' """" ¡ueblos, tenicnclo cmr> base la lengua latina. 

"'l'rnnscurren los prlnuros siglos de instrucción para los nue

vrn1 JUirhlo:-t t!fl la."1 escuelas rrvnncnlen, cm.tedralicias y palaciegas, hasta 

que m ni Hlv,lo XIII brota con la t\lerza propia de la rmdurez la forna c_2 

lcv.Lmla 1k• cHCuel&"I. CalCUrre & ullas todo el rTUldo estudioso, maestros 

11.r1m·tctcm y nh11nos de diversa. nnciaialidad, quienes se unen en un solo e! 

pi rl 1.11, '''ni iznndo ln t.11ivnrsi tM en su flnalida.d académica, gracias a la 

hn1up,f~lf!ldnrt lnpur.sta por la lengua IR.tina. Esta vuelve a obrar cam me -

r1i11 :1,p,lut.in:w1\.t! de~ <liW!f'l-1.tt~ naclonalillndcs y de universalidad entre los 

f'~M?hh.m. A.:-1f qur., ~arecid3n las Universidades, puede llamarse lt.mgua \U1! 

V1'fi·:l IJlf'l;1 i:in la cunl n:vHc pordrá ingresar a una Universidad". (2) 

A l•~rtlr de la caidll de Constantlnopla, el aliento del Renac!. 

mltor1lo, con su n.fAn por lns romas bel 1 a.e; con m::>lde clásico, alcanza la 

lmµ;un lnl.lnn. t.-i U'liversldnd la crejora con el estudio de los clá.~1cos y 

lA.'i ohn1n pr'r.<!Uptivas de los tur.'V1\stas. 

En In lkl\vcrslct.-1.d dr. ~xico el latln tuvo \.Jrk"l. vida corta¡ al 

snl Ir rlr? NU!i ~ oncontró occm:xio en los colegios de los jesuitas y 

t.'f• l;L~: ¡m.!ct•pt.nrt;u1 prtvoda.c¡, 

lit hlHt.orln <k~ su r.nr..;cñanza en nuestm Lin1versidac1 puede div! 

<11 n~~ 1.:11 l.rf?:l f"wluOo.<i: 

1;1 prlur.ro "" tnlr.tn ,.¡ 2!1 de "nero rle 1553 con Ja inaugura -

<?11'1 de In Honl IJnlVl!r!ll<brl de W•xlco -cmvnrtlc~~ P.n Pontificia en 15~7 

( l) Pr\ll. dt! llt:11,Jtrnin 1-·ernáittk:?. Valenzuela a J .J. de Eguiar-cl y Eguren, 
ll_l!1J.i.~~!~:!1.~. 'I'. 1, p. XX 

(;
1

) Jl1.,!l'f"g'1 l/ljM."/., •!1.!.!.....!.:l• t P• 149. 
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¡1111· ,h 11:1 .1':,i1~1i ~'.,,.'.:i~n ";~ ,,;:);·1~:- ';·1~:r.n. i:;,~~ 111 :;-<m;.11~.(t;H!,,llaal·.n ni 1, c11~ ,j1111lu. 

:ii1!.!·l111{.¡J-~l;1\·_:!~-,·:·1·:;··,pi1-!1~·ru1in._d;:f vir11~y ~l1.1n 1'1ir; d<· Vc1nsco 

r>J ... ,.;;1~·11~~1 C1!_'.-~"é:~1f;'~~~~!'1l~:~·l,Í-:1/·.f1. )n:¡iÍ~v-1¿ticn_ lc: t.neh (!11 t.~ui10 ld dla 24. 

1•:1 11r111-•1_:::~m~rc·'.~~ll·~-:_.:-!\~'<it,~ )I~.- __ ílla.."\ cki_ l3t11:1t".ari.-mte, quien cn.5C!Í\,~'1. G~
'.·!'in·-;~r1 __ 1.!,l?~~11~(-~~ll ¡-,~ld:i •ya c·nai veinte ;ulcJS. Slguiendo .el plan de Sala

uivK~n, _"rnj iihr~ló".un na~~ después,· el ~4 de julio, una segunda cátedra, a 
··e··-"·\' 

cmv,1~ ~\nl~l~r.-:,p~111tñn de Torres. 

--~~-,.~_,~i•l.c.~dr..is que constltulan el prirrer pcldEmo de los estu -

·111ri:(1111lven.1I t.nrlnn 1!rlln In Grt11{\t.lr:u y lu llct6rtca. 11.Junl.:1 el an!hivo de 

ln llnlVl!J"t.dctrul ettt.:.s d<.ls chtedras, pero naturalirente debe considerarse la 

GrnuflÍ.lt•n cerro el prln•!I' JllLO.UJ a fl11 clt! 1 lcwtr a la Ret6ricn. 11 ll) Para 

cd lo In:; <?nt.tt<tlunt.PH tmn de ctn'SRr wu-ios p,ratlos: as{ en ln segtU"\da rect.E, 

rln tl4' 1:rrn\l.!IH<.~o l!mv1u1t.cH ck! H.alw.ar, un l~i?~, se fonnan tres niveles en 

In 1?;°\t.1?drn rk: llnwntil.lcn: n\E\Ynres, rrudlanus y menores, (2) 

11llnclu lbfü>, ocn.'ilona.11rcnte, danos coo el nétodo y manera df'! 

111t>dinr h1t.fn, en ln..'i lndlcaclones que hacen al nnestro de Granática Oie

f'.º rrlns, !~J <1Hbllfl Cll'll.t'O homH <linrlas de Jat!n: dos por la mai\nna y dos 

por la t.nntt-•. t:r1 Jn..q do.<\ horas de ln mai'\ana, de ocho a diez, la ocupación 

princ.:lpnl '~.;ca traer la ca1,lugnción haciendo conjugar los verbos por to -

drnl IIL'"l cunt.rn cm.1t111,acionc::; y haP-iéndolas tanar y dando latines por 

HI IJL~1; t1nndo cut•nt.a do los nootires y verbos, del género y declinaciones, 

y ck! 111 HSflC'Ch! riP. Jos verbos, y de su construcción y acento de las part.!. 
c·11l11H 1)1.11" rJ c:l lan f'f! Juntnn 1 • F • .stn práctica llevaba al esb.ldlo de las PB!: 

l.1•:1 l\uMl:111t·11l.:\l1!B <k! l:i Onlldún, Pl na1tm.• y vurbo. 

Co11 cRLo :-;t: tt•n111nnba 111 Arc.logln gramatical, aunque se ade -

lant.rn:en nlp,uti<l.'-\ AHJ1t!d.os de! propo~lniones y 1 todo lo que m'ls convenga•, 

lu1rlrrnk1 la h•f1v.un 1~n :-;u e:it.11dto rudlroontario flexible. A esta práctica 

1:t! Hl:'J.'Jlfta In lccclc')(l t.1X1ric:i leyendo en 'otra rredia hora. del segundo 11 -

lwo 11011 l lcli'in q1.ie i.:;1.•a del p,i·1~11"l1 o rlccllnaclones o de. pretfo.rl toR y ~pt-

1101:11; ll'1wl:1 qrn· 1.•1-:1 1:orr,~H.1f't-1da por \n autoridad dr> Tcrcnclu y r:11 una 

1 1.1 All".:rl.o M. t:nrrdlu. La BcnJ y Pontificia Univm··siMd dC' México. 
1!.:\r. - ·1uh~,, 11 • ~~o. 
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t:tlnrln m~dln horn 1:111\ l,1.·xt.rn; 1:cli:~;ltl..c;tlco~. Por la tarde se nfinnzoba ln 

~:ortn qllr! 1~· _tinh1i1 .1.1pn~11dhlo por la maílnn::t ' ¡mra ver caro lo entienden 

lns oyent.oi-1.,rtM~ln. ln.l.lnCm por et lo y haui(>nOOselu probar por lo (que ] 

ht1hlero t!!tció·y·pur·-10 dr..inlu:; que seo necesarlo según que arrlba es dicho: 

y_.t111 In 1~1.11n¡l.nJc:clbn_·du lo:-\ demás lihros que huhlcra letdo por la mañnna 

y-·-cll'. ~f!r._ l'.~,,.,:·-_¡(_;· 1:nt.im1rten los oyentes dándoll!s nlP,UJ1as maneras de decir 

_·por lc'l:t <'tlíé_'. i~sLuvlt:n:-nn y lm; de los dichos libros par'd. ( que J los oyen -
_- 1:,-~-;1."r:··:¡\.n:f~--,\;~-··1~;,\p,1if1 lntlna 1 • En la ~igniente media hora se haría la tra-

ch11~1:l6n' c'ilí~ t~l~tr~ obra de C:\C".l?rún¡ en ln tercera media hora, "otro libro 

;c11,! n~_lér:'!!'<_;l_i>_·r~1:·-11:1 l.r.n~un lnt.ino y 111 postrero media hora de contar lati

_·_ rtt.m Y .. l.<lf1~~~¿.ú~·;tf1 ·ctc-'los lalinr.t; que h1.1b1cre dru.io el din antes'. A estos 

e rr.i;!lsm(_~1i~r~t~~-\zy1 in_a1nt.t:ncla nác;, la dt: los sf.lbarlos. 'Y los sábados por 

Ía.q.IJu't11·;9.":i.ir1''s!lhndu m: rnpascn las lecc1ones de toda la semana y otro 

q111?··Í~1wn~-.'~~--\~·11~c:i\~nNi q1m los mmtcnte al~ estudiante y los demás argu-
yur;·,_,.1:1.\i\- · .". .-. 

r~1 p:íruin m!in dP t1n:1 flñrn;; Y· mcrllo dt~ la rectoría de Cervantes 

_dn '~fr~lll:tJ~;,, 1:1!é~1•k;:~clvc n \m:;\Ht.l rF>n que el catedrático len. en un curso 

n lcÍ!i t~lr't:.1lc:O!:i lat.HIOS: 
l.:1 p1;l11•!ti1 i1li1p~_1k: 1;1 t.n:.;ci'ti!\l,a dul lat.1r1 1~11 la ll11ivc1-:~ld:id 

ck1 Móxlco. Hwcm·;mlr.rli".n por" el acoso que cjercló ésta contra los profe

:1l1r-.?;t 1\1~ litm~'it.1cn pr\vnclos pmhlhl~nrlo Sf! ejercicio, rwltíu-trlolos y hasta 

l l:u11!1mlolo:-; rt c,IC?rcm· ln clocencia en ln propia Universidad. 

1:1:1 1-a:1.onm; de esta cAr~, ~derr1:"°L.'-i de la de autoridad, eran 

tk1~ prl11ctpnlos: l'rlrrcr.-t, la ln<l1scipllna que ocasionaba el que los estu

tll:int.r,H l\1Pr;u1 dr? unn cf1lmlrn :1 otra sep;ún su conveniencia, y segunda, la 

por.a ;1~dat.1·r1Cln fl la.'i nulns dr:hlrlo n que lo~ maestros privados tenlan más 

dt11~·1111L·1. 

1111111 r't!:-.·o!v1•r· t'l pn:1llh:mu, la \Jruvm""HldA.d convenció o. lo::; 

1.rcH 111'l·t~cpl.o~:~; pnrtil!11tnn~::; qur. le huclnn mlis CO'T{Jetencia, los incluy6 

t11 Hll p~ru1IJt d[)(.~entc·Y Ir.~ attl¡.VKÍ suf!ldos de catedráticos¡ sin errbargo la 

( 1) lf:m1 do lh1lv1•ri1l1t':Jll, 'vol. ~·. F. 7!i, An . .'lllvo General de la NnC'ión, 
1~\t.. ,_:n :1~1 •. ~·~Ceri·n Lb¡>Cz, ~·p. l~~i. 



solución n In lnrp,:• resultó t;m per,Judlclal A lflS finanzas que la cátedra 

t?8tuvo n ptnto de dw:mparccer, si· no hubtera sitio por Cristóbal de 011 va

nm y .1111111 Osorto de Herrera -y otros maestrus anteriores a ellos- que 52, 
lo ¡x>r nmor n la lengua lat.ina lograron atenderla hasta más adelante de 

lCi:l.1, fecha yn cercana a su supresión defJni l:iva. (1) 

Por otro parte, hacia ticrrpo que unn real cédula de Felipe 11 

en Mndrid, del 2 de enero de 1572, lnvestla a los Gobernadores y Capita -

res ppn!!rnl~s riel poder de nembrar maestros para la enseílanza del lat!n 

en ln.q cnbnr:err.is dr. su jur1sd1cc16n, a donde no llegaba en forna efectiva 

ln Unlvm~.;tdnd. 

l'or t.odn el 10 1 no fue posible evitar la despoblación de la e! 

Wdm dn Grnrn.4Uca en la Universidad. 

rostcrionnente, las Constituciones de Cerralbo dejan sólo una 

cút.r:dra, que se ve obstnllda por el eúm.J.lo de problemas que conllevan el 

rúrern, ln edad y la di~tinta preparación de los estudiantes. Finalmente, 

Palafox y Mcndoza suprimirá la cátedra. 

El segundo periodo se cRracterlza por el establecimiento de 

loB r.olcp,los rte la CCIJl)añla de Jeblls; la Universidad pennite el traslado 

n (!J Jos de la cátedra de GC'í3rrétlca. 

l..:'lS relaclones entre ln Universidc'ld y los coleg1os jesu!Ucos 

n11!r•on r:ordlnkn; ru1 fR1 laron In:~ confl 1ctoR1 pero éstos solmcnte fueron 

en n.i:iunt.m; dn ,Jurt~~lcclón. 

foi1 l!..>~Jll, J.a Unlversld;;;icl de Méxlc.:0 1 en Claustro pleno, condi -

cJnnf> In vfll ldcz. cfo lo::. r.Rt11dlo!i rlc Gramlltica de los jesuitas, obligando 

n r¡ut-? ~~us m1tudlant.es a.'lh>ticsen a la Universidad de una a dos horas dia

rlrn11 1•r.; 1li•c:t r, n cunmr la mitad del tiempo en ~lla. Esto, indudablemen

LP, pura In Ccxrpaílln nip;1l ftcabn 1mlm1tirn-1 y restrJcciones¡ pero pedagó&!_ 

c1.11,•11l.1! :-;u c•L'l!r.:l.u rcµ1~rcutló en ln org<Mllzación escolar de sus colegios 

t•n1r1 r•n PI dl'~'lrrolln r1P los prnp_rRrr~~, obligando a los maestros jesuitas 

n c'111"1t:nr,lar• '~ºº ~l µ1·ogr11111a 1k~l l'Ht.edd1t.ico universitario y a tener en 

l!tlt'lllJI :;11:; l.1•xl.L1:;, 

(ll y. A.M. Carrero,~·· p. 236. 
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l:t si tuncJón dr. los colegtos Jcm11tlcos se reruer-.u1 con lo 

.l\111dzu~lón th! otruH colr.p,ioR lnclcpencil~ntes y por el f\Jnclonarniento de 

cf1lndrcw do GrAmhtlca y de Hetórlca establecidas desde los canienzos de 

111 vlrlH t•uloulal <!11 los convento:; de las distintas órdenes religiosas. ta 

nht1rnlnr1e\n cln lnfll.I b.J(~tones l\.le arp;unento ctc suficiente peso para que la 

Unlvnrnldnd los dejase de ver con recelo y, aún rrás, los llegase a consi

cklmr cooo parte de su régirren. Casi a mediados del slglo XVII se define 

ln m1t~rt1! dn la cátedra de GrarrAtica al el imtnarla Palafox y Mendaz.a de 

lott plano~ rte 1:>1tucllm; y dejar o!'gnnlzado el sistema de colegios. (1) 

A .Juana Inés, recién llegada a la ciudad de su natal Nepantla, 

le t.cx·n nprendcr l!l latin en este rocmento: I;=t enseñanza del latín en la 

Unlvc~rsldac1 habla decaído, los colegios de la CO?lJafUa iniciaban su nejor 

épc1cn y hah1n c01ipetPntes preceptores privados. 

El tercer pcrhxio de la tüstoria de la GramáticA. está dete~ 

f\lll'ifl ror su tránsito final i:i la iniciativa privadfl. 

"La gran lucha que sostuvo la Universidad en un principio por 

mtcner lR Gramática y que hizo llrur.ar a su edificio a los gramatistas 

pnrllculm'<?S, t.-uvo lllla gran tre~ul cuando lu Universidad suprimió por sus 

úl t.lmn.~ Cor1~t1 t.11c1ones dicha cát.P.ctra y oncialrrcnte delegó a los colegios 

:i1~1'Pp,:idon íl f'l lA n si1 r>n~f"ñ::i.n7.ri.. En e~ta tregua, sobre todo en rranentos 

r.n quo loH colegios de los jt:?sul tas se ponínn mal, aunentaba considerabl~ 

nrntr? rl rn·urrn rit~ Jo!'\ rrncstros privados de Gra'?lática que hacían su rn:xius 

vtvundl de ln enseñanza. ta fa.lt:i de ccntrol y vigila.'1cia sobre estos es

prt1t.Ar1"nH, f\w hru:lendo que la ,llNCnt.ud creciese con descuido • 'por en -

t.re~f! u suJetos rle escasa llterrttura y fnltos de las circunstancias de 

h.Jl'O..'l. vJda y costunbres tan 1•st~rn.:ialC'fi p;ur.i fonnarln, y sacar de sus Uer: 

nn .. o.; pdaclr~ unoA mlerr.bros útiles ;:i. lél. rPpútJlica. 1
• (Real cédula dada en Ma

drid n ;l\ de <ltckn~>n:· dr. 1774, l.:-t!'11tng, Reales cédulas, No. 176, p. 237) 

Sr~ f'Jt~run fonnnndo, pues, pupilujt~s en los que no sólo se atendla a alun

nn~t clt! cnt.nu1n por sa.l 1da y sobre lo::; cuales no se procuraba tener dan1 -

nlo dc~npuf!s clt~ snl 1 r de las lecciones. Los internos sallan con la mayor 

C 1) crr. lk.'1.·r:rm tiintiz, ~, p. 1'1Q - 1!":>3. 

lh1 t•J1'!11plo cli• un tnc-ro~trmt.P. profesor particular de latín aparece en 
l:i nnvrln 1-:1 l'Pr1qul l lo Snmit~nto. 
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f1u:l l lrlrul l1 Ja t'llllf!, ll•nffU'l ,jucp,os prohibidos en ese entonces 1 viviendo 

c:nnl a.In horario y Mln horra; 1m la.ci cuales debef'lnn repasar sus lecciones. 

lP,1.Ullmentn no ae tenia el cuJdndo necesArlo para que las rrujeres que fre

r.w•nt:nhnn lnn pupl ln,1nu ofrnclP-8Pn p,nrantla en la cchJ.caclón y bmm ejem -

pto rlr~ l11H 1•nt.udlnntPs. Dichos preceptnn.?H a veces obraban con irregular.!, 

cL,d ·y ul1n11ctonabru1 1o!i pupi lnjes durante algunos rrr.ses, en detrimento del 

aprovP.C'.t\AmJ cnto de sus estudiantes. La falta de control fue haciendo que 

ost.n.."'i n:;cunlas se 1rult1pl1cnsen y no guardo.sen una distancia conveniente 

ent-n! st. A veces ln rvtibiclón rfo estos gramntista!:l hacialos propasarsP. e!!, 

fk?ílttndo ;mtpriaturat> más clcvad..-is que léltinidad, violando abiertanente la 

jurlrtJcci6n de la lJnivcr.Jidad en este campo y rrostrándose rruchas veces i!l 
cnpncc:=i en nu enseñanza." ( 1) 

i.;• 1.0S CU!Hl!OS Jt:Slll1'1COS, 

lndise:.utlblementn Jos prorrotoreR más destacados de la lat1ni

chr1 en la N\mvH EBptlfta 1'Jr.ron los· .1esuitus, desde 1574 cuando f\mdan su 

pr.tmnr colt!S(iO tm .. -tta se tixpulslón en 1767. 

J ... , nct.lvldart educativa cit.• In CCfltlnñfa de Jesús, ajena a los 

¡wl1111·r'(1:-: plw1t>:-; dt?l l\uidatlur· H1! lnlciú cunndo este pennil.16 el 1ngrescJ de 

cmt:udl1v1tH~; lf1lcnM er'1 el C:ol1•gh1 rk· (i;11idfa ( i54'.1). J::n esLc primer colPp,IC> 

quo nhrl6 h1JH puertoH A. In r.n:>cílMza públ icn hnb1a dos chtedra.c; de gmf\.'\

llcn latina. r~l SC/lUlldO !\le el de Meslna ( 1~•48) en Sicll !a. Del buen éxi

to de mt>o::1 1 surgt6 en la rrente de Ignacio c!t'> Loyola la idea cte f\Jndar un 

colcP,Jo que slrvlt~rn de roodclo, lnntu por ~us fines caro por su rrétodo 

ncrulbmtco n los q110 pustnrtormente se !\u1daran, 

K9tc~ e~ el origen del Colegio Ranano • que resunió y proyectó, 

pcrf,:cclcinflndu\o, Pl rrét<xlu ,Jcsultico, roos runanu-r1 1 de enseíl.anza. En acte

lruite, Jrn..; t•nJcglo~ se rrul ttpl icumn rApidcvrente. llastc decir que al f1 -

1v1J d1• la clf·t~ada ric 1~)70, íl cuyu 1nicl6 lfrgarcn los jes1.11 tas a la Nueva 

E.:.;p;uin, yn tmhf.1. 14H l'?St.oblt•ctdo8 en EunJpa. 

(1)~, p.1!,~~. 

1·:1 C:11l1~glo H1m·u10, 111 1•!.;c111•l;t nonrnl Jesufticn, se inauppró 1~1 ;:i~• de 
f1•li1''"' ti•' 1~.~.i. f•J1 ¡r,¡,~ •• :O(' 1·u11vi rtt6 en ln lln1ver-:..üdat1 li.n:guriana. 
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r:n el tnrritorlo de ln t\\.leva España, Chiapas y Yucatún, los 

Jcaul lR.~ 1 ¡.,p,am11 11 tener :JO colegios, 3 casas, 1 hospicio y 102 misiones 

en loA H,I!; 1111os qur. pcnnru1ecienm en México. 

Su slRtcmn edticnt.ivo cooprendia las escuelas para las prime -

rnn lntruH pnra lnd1oA y crlolloR que, n cargo de lU1 hermano coadjutor e~ 

t.nhlr.t:lem11 en ~u~I. tcxklR los lugares donde trabajaron¡ los cursos de la 

l11np;un lnt.lnn oscnt.núos en 22 ciudades de la Nueva Espafin y los de FiloS;Q 

L'1n y Tr>olo~fn que 1\uiclormh:m rn, por lo r:~·nos, 13 ciudndes. Ante la rul

Sl'ncü\ de un sistema cctucutivo a nivel general 1 e incluso, particular del 

p,oh1nrr10 vlrn!inal, 1R docencia -ordenada, coherente y con fines propios

que .la CrrnpMla eslohlcc16 n lo largo del territorio nacional fue la úni

r.a alternntt vn parn 1~1 grru1 masa de la juventud criolla que aspiraba A 

fonmrsc pr.trn OCllJlHr l'nr~o~1 rle rllrccct6n en la cultura y lo adninistrn -

e Ión, civl 1 y l't'IPt:Jló.sLlcn, de la Colonia. 

El éxl t.o cte los colcp;tos jcsuí ticos ::.e explica por dos rozo -

rxis nu1drn•!n1.ul1~s: su:.; oti.)ctlvus y el 1rétodo empleado en la enseñanza. Al 

respecto <!SCribc lgru.i.cio Osario Harero: 

lJm culeg1os Jrsuit1cos1 nar:irlíJS en la época critica para la 

I~ll!Rln n11rlFllln de ascenso lmµetuoso del Renacimiento y de lucha encarni~ 

da con la Rr.fonnn, bu.sean, eR·nciulrrentc, la educación cristiana de la J.!:! 
vt!nlud y Jn f1 l lAl ob('dlm1cln n la lglcfli.'."l.; para el los ln preparación te.2_ 

lóy,kri, fl losl>flca y 11 lcrflrin de la juventud í!S SÓlO LU1 instrunento para 

:il.J l'onilfl(~ftin norn1 y r~l lp,irnm. ~i11 l'rtseiV'inz.a, por otra parte, f'Staba tnt.!._ 

manM:ntL' cnn.t.it.adn í!fl el r.~p1r1t11 fiel ílenacimtenlo. El hLll\arliSOO, ciertn -

1tr11!1•, f'11~ rn1 enral't,..rfHUe;i; i.tn hlru1nisw discutible, si se quiere¡ des

po,lndo rfo ~111 "e~1p1 r'1 t11 rrunrtnno"; de marcado :::;;.lbor eclesiástico-señorial; 

snt.urHdo dt• c~p1rl tu ruti;:mo-cntól leo; pero que hLtnde sus ralees en la an

tlgl\Niru.i P.n~1:olR.tlru1, cuy.ns letr::lS mantuvo vtvas desde lfl. mitad del siglo 

XV1 tiusln rtrn!s 1.fol siglo XVlll P.,ll•r\·lendo ~1 una grande y profunda in -

fl•K'f\('1::1 c·n l;i 1;1111111'.'l nolrn\.'.l, 

U1·vril11r10nó, Pn P~tr cnntr:-:ro, la pedagogía de las lengtta!'1 

clfi:HC'ns, prn!s ar1opLf1 el worlus partsten.~is • transfonnándolo en el ~ 

~· fi11!1 prl~lpnlm1 ~nrn~tr.rfsttr:fl~ AOO: L divide a !("Is ('sn1diantr>f.;, 

loa nunt.o!-t l\nvit-tn••ntnles riel rrétodo pnr1Hino eran: pnx:urar una MI 1-
•ln nmd1vr••nt,ació11 t•n IH (irirT'Alica~ f!Stal•leCPr el progreso de los 1!stu 
tl\o:J d1! lqs mf1:-; í•lemcmtnles a Jos mAs CLnplPjos, según la habilidad -
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uegún su ednd y aprovechamlcnt.o, en~' provcctiorcs, ~· cte. 

quu deapués serian ~' ~y ~¡ 2. ubica a los alumos 

con 1111 solo profesor y leR impide vagar de clBSe en clase¡ 3. peri6dicn--

1rr.ntc oql,f.ll'll?.n rcpf?tlciont!S y rl1Rclm1ones púhl teas; 4. La docencia pierde 

el cn1'áctcr tfo c·c.111f'en.mclu pm·a dnr pruID n un tralo di 1,:cL~i con el allm -

nn; ~. pone cHµnclal t·ul<lndo en que el n.lunno lt!íl t" imite a los autores 

ck? ln 6pocn de! oro de la literatura grecolatina; G. prcm..leve, por últim:>, 

hncJn el exterior, solermes actos públicos y otras manifestaciones litel",! 

rlAR tm que el alumo y el profesor pronLU1cian orflciones, conferencias y 

roci tac10n<'!S latinas alusivas a la ocasión. 

Tal r.s el meollo de la educación jesui ti ca que buscó equipa -

rarsP- por RU calidad a la in-partida por lru:> principales universidades eu

ro¡xms de su época. ( I. Osorlo R., Colegios y profesores •• ,, p. 14) 

Este fC'nár.eno educativo se inició en 1572 con el arribo a la 

Nueva Españo. de Pedro Sánchez a la cabeza de quince socios, con el manda.

lo expreso rte Francisco de Borjn, el Superior General de la Orden, de no 

f\Jndnr colcp,1o alg1..U10 antes de dos años. Para entonces el sistema educat!_ 

vo de Vnsco de Qulroga y de los frarciscanos, dirlp,ido a los indigenas, 

prÁl:ticement.e habfn. decufcto. En su lugar el grupo rnineroso de criollos 

q1u• <•xi11,l:1 rn::~dto~ adPcuados pura su r.rlucA.c-1ón. 

A lnsL:inr:ln.':i rll' f~Clt>~\hstlcos y seglares, npenns transcurri -

dos los don años, c!l 18 de octubre de 157·1 (fiesta de san L.Ucas) abrió la 

Corrt1RñfR rlP Jf'Rll!'i fll f;ole,i:;;io dr. snn Pedro y san Pnblo 1 su priroora escl1ela 

del 11lu1r10 y 1 por· i'1ll.imJ, ('Xigi..r 1u1 l~rrin rnirrcro ele repclu.;ione:>. lJ)S uüni 
nist.r:1rluri·~~ jl':;u\ \.ll!i COrlCit•l\SHrHI f'l"I cir\C(l pn1po:nciOOC6 el Orden y rréta= 
do dr. Peris: l'r-lnlt-"11.1., 1n.'it.riHr :·;óllU1u~nt1~ n 1us estudiantes cm lm:i f\lr1da 
rrentos de la Grnmática¡ segunda, estRhlecer una jerarquia en las clases,
de acuerdo con la CAPF\Cidn.d rl.e lo~ estudiantes: cadc'l. clase tendr{a \.D1 gra 
do superior de di ncul lact y un maestro pn~plo: tercera, señalar una suce-: 
s16n en los estudios, desd(~ la clase inf'ct"ior de grarrática, pasando por 
lns hune.nidades y ret6rica 1 hasta los cursos de filosofia, rratemáticas 1 

cte. 1 y t.eolog1a, paro evitar la dispersión de las lecciones, según la.s 
prcreren~las académicas de los profesores, las costu:rbres locales o el ca 
prJcho estudian! t1 ¡ cuarta, exigir· a los nlumos la diligente asistencia
ª lA.~ clases¡ quinta, hacer aca;;p;IDar lru:; lecciones con Abundancia de 
ejercicios. Por tanto, las repetkicnes, disputas, lecciones de mem:iria y 
carpoRtclone8 pA.'lnron a ser de vt tal 1rrportanciA.. (J .B. Hennan, ~ 

1e des e>sul ts au XVIe. siécle. Ses sources, ses characteristics, p. 55-
77, E.!!· Ernesto Meneses, El co.iiso educativo de la Coopai"i a de Jesús, ~ 
xlt'll, ll11lv1~f":-;!1L'ld Tl)í!f'l'J:l:f'i·ricnn.'1, 1988, p. l2 y 1.1), 
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r('Jhl kt1 de! ln Ntu~vn J·:upuíln.. Pnm tnl objeto 1 legruun n la ciudad de Méxi

ccJ, flfN~rlaH tui nll''tH nnt.c!s, un selecto grupo de jesuitas, a cuya cabeza ve -

nln r:l lt.nl IMo Vlnccntlo J..anuchi. Dicho gr\lpo !\Je integrado con la mira 

uxpn$A cte fort.Rlecer loR lnctpicnte!i P.stud1os de Grt:tnática: "El padre 

Vlncentio para prefecto de estudios, y ~eer rethorica, quando será menes

ter; el padre Francisco Sánchez, para lector de mayores; el hermano [ He!_ 

nAn Antonio de ] Marqulna para medianos; el hennano [Juan de J Merino P.!! 

m roonores; el hemano [ Bernardino de ] Albornoz para míniroos. Para sus

tl luto c1estn..ci tnm cln.o;cs 1nfcrtore!3, el hcrn\c.'1!10 Pedro Rodriguez.. 11 (1) 

flf? dncn .mus constnlm el ciclo canplcto de latinidad: Tres 

rlíloH c•st.ur1lubru1 Grffilf1tlcn (morf'ulop,fa y ~lntnxin) los minlroos (Ja. clase), 

lm1 m.morcR (2a. clase) y los m:~dianos (Ja. clnse) ¡ los mayores estudia -

b1m cm dos ai'\OH, respcctlwvnentc, Poesía y Hetórica. (2) 

los alLmms irnectiatamente rrostraron gran dedicación y adelan 

tos. El lo ~nló el optlmlsm:::i d~ t.us mnestros. Los progresos se manifes

t.aru1, siguiendo el e,1ernplo del Colegio Remano, en ensayos literarios y 

n~prem~ntndones tcntralcs rrontactLS con,Jtmtnrncnte por los alumos y los 

HV!HStro~. 

LA hl slorta de: nuestras letras se cnrtquec16 rrucho con las 

obras y p<.><'fílR."'> nscri tos pn1n estof> o.ctos, varios de los cuales se realiz!!, 

bRTl cndil :u~o. El prlrmro de elliip, fuf' una especie ele exvrren público ante 

t!I m"1.obl~pu !'edro Moyn ele CnntN.·rns y in noblczn de la ciudad de México¡ 

el negundo, c:C'lehrRdo el ?9 cie JlJJilo de 1575, f\1e una tragiconedia con "E 
tlvo dr: ln f'Jestn de san Pedro y !jflfl Pablo, tltulares del Colegio, y P.l 

tr.rctn·o nu.! tln c~rtnn:t.m µol~l.lc-o, convor.ndo con <.1lp_unos ctlas de anticipa -

clón pH1';1 qut• en dlv1:rsm--. mi.·tro~ ::;e alt:U'Jarn a <ikhos sruitos, en cuyo d[a 

fW! CÍ°l'c!t.llllht1 Jo fje~JlU y Hf• Prltíi.';1,0llüTI los premios, 

l·h f'l Anrnm • dr. l~1r/,I c·scr-ibc I.nnuchi r¡ue era apenas de creer 

q11t> 1·11 l-:111 l1n·v1• 11•'11~11.i lo:: :11111110:: llubterM aventa._jado t.:mto. 

( 1) J. Cl:iorio Har1en> 1 tr;\eg!os y prof'eson!S ,lcsu1 tru:; • , • , ~' p. 
;.l(l, 

(:•} Cfr. ~, p. l~. 

LI tlt~t'fU? Annur.1e: Infonoo tlnunl que rendía ln provincia de !a NueVa 
l·:op1u'"i.1. nl Huperlor Gcnnral cfr·! lil Car;pniUa de Jesús. 
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l·i1 tnl gulsa t.rru1ucurrleron 193 :líl.os de ensei\anzn y aprendiZ_! 

jo de la lr.np,u!l lntlria en los colegios de 1.1 CanpaiUa. Las variantes fue

ron rnlnlma.• dado que la pcdagogla jesui tica, para evl tar lmovaciones 

crn\tlca..~, hahía sldo establecida en la Rc'ltlo, sobre la que tratarerrcs 

mis ndelunt.(!. 

EJ amblm1tc estwt!ant.11 de grnmhtlcos y rct6r1cos de la capi

tnl cte ln Nueva Españé1 y lo popular que era para el pliblico criollo lo ~ 

J:u:lorv1do con la Rramátlco lntlnn se refle,ja en varios villancicos de sor 

Junnn ca1u Jas qulntllla<:J para la Asunción de 1676, donde Ma.r!n es conver. 

Uda en 11 rot6rtca ru.ieva11
: (nún. 223) 

La Retórica nueva 
escuchad, Cur::>:mtes, 
que con b"U vista sola persUade, 
y en su mirar luciente 
tlene cifrado todo lo elocuente, 
pues robando de todos las atenciones, 
con DerOOsten~s mira y Cicerones. 

Para quien quisiere oir 
o nprender A bien hablar, 
y lo quiere consegul r, 
Mnr! a sabe ensef'lar 
td arte cfo bien decir. 

F"11 enseñar ejercl ta 
In dul.-:urn de su voz 
que n tlempos no tW 11mltn; 
quP ccu1.i su r1..-,unto es !Jio!'l, 
Hil~llqH'l' l::.; CUUHtión int'initn. 

Su exon:!.io fue Concepción 
libre de la infFUlStn suerte¡ 
su Vida la narrru.:ión, 
ln confirmacion su Muerte, 
su epflogo la Asuncl6n. 

l.>n persuadir la emJnencin 
lo Judicial lo pregona, 
p..1cn rendido a su elocuencia 
d Juez Eterno, remana 
CUc"lndo lo m.JeVr! a clemencia. 

Retórl c:.1 se ncr11rJl la 
~B lü}J que ln v1~r1 1 
y n depl"C.'nder los incita¡ 
ma.'-> ¿qué rrucho diga bien 
quien en todo f\..te Bendita? 



Uacc de su pcrfc~ct6n 
al sllo¡¡isro gal ant" 
segura proposici6n1 
y con su Asunc16ñ triunfante 
va a la eterna ccrrplex16n. 

Si a los ~ la accxrodo, 
ha ejercitado en el arte 
el sinécdne 1 de roodo 
que ellp,1 la mejor parte 
y la taró por el Todo. 

Caro Reina, es bien acete 
la antonanas.ta sagrada 
que caro n tal le carpetP ¡ 
y hoy, al Ciclo trasladada, 
la rretá.fora canete, 

Slendo Virgen, ha nacido 
el Vcrb:>, de ella huna.nado: 
l·nf'usls lM cscondtcto 
y en~p¡m tan 1ntrtncado, 
qur> ~ lo Oles lo hn cntcndldo. 

Sus figuras peregrinas 
son Las Mtiguas mejores 
r¡uc lns ftr,urt'.l!> d1vinns; 
que en sus retóricas florns 
nunca se hallaron espinru;, 

·rnn lacónica introduce 
la persuACtÓn, que üCc:uoda 
cuando ekp,ante rrás luce, 
que su Retórica tod."1 
n sólo un Verbo n:ducc, 

J::n fin, por ser s.u oración 
en todo t;-m ~•ingulnr-.-
hoy con n1..\Y justa r:>Z6n 
n1 Cielo sube a gozar 
la etcnm cotocndón. 

27 

Al ru"io slp,ulcntc, 167'/, presentó ln misma sor Juana otros vi

l lrui1:1co .. <.\ en la fcntlvidad de snn Pedro. C<U1t<1do en la Catedral de México 

l•nl.P nplu'f•,:t> f·rnn l!Vlf~Ht.ro llí! la clrL.'lt! de rrqyoc'(~s: (nl1m. 246) 

¡01p,tUl, CJ1Rrut, rleprend¿-m Versos Latinos, 
µur\.tllC Pe<.tro lt!S tiene rtuy bien medldos! 
¡Olr.:u-voc' los poetas! ¡Oigan, señof"C's 1 

ch.· que de r.U.niníls, Pedro sube a Mayores! 



. Mr\Yores a Pedro npl.'lC'~ 
enseM!' (~On mil prirrK'lr'í!S 1 

y as1 hru:e 
dr. 1 a e 1 ase de l•laYores 
prima clase. 

Cu1J11tJclt1d latina y grlegn 
~ sl1 n~ npf'l-•ndló, 
ruinque ciega, 
pues en El el ~ vio, 
et Orega. 

Tanblén su D!ptonoo ha sido, 
pues dos letras que en El vienen 
se han unido, 
y entranbas juntas retienen 
su sonido. 

!fumlldad tanta tenla, 
que con conocer culin diestro 
coop:inla 
!~~o~. aun de su Maestro 

Viendo a Maleo sin mesura, 
del furor a que le Trié'It:i" 
811 locura, 
lP puso con sangre ese rJ ta 
ln~. 

A su Mncstro vcngndo, 
un veruo heroico cirpezó¡ 
rrns ne,1.".ando , 
el pentfm.'!tru 1m1 tó 
cojeando. 

EntonceB rrl..ldos e: iojos 
GU ncgac ión condenaron; 
y en despojos, 
las sí J."lbas 11 gui daron 
de sus ojos. 

Creció con el escarmiento¡ 
y con m;zyor perfccc ión 
hn\ 1(1 atento, 
def!pués de declinación, 
incrernento. 

l'i1 la!:> tilla1Jas concede, 
que se pueda.. recoger 
la que excede, 
porque él solo conceder 
!kevr~H nu~de. 
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De todo, en rin, despedido, 
s6Jo hacer sáf1cos precia 
canedido, ---
y en los hirmes se ha rretido 
de la Iglesia. 
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En las coplas finales cit.a a Nebrlja ( 1) y el 'lhesaurus de S~ 

lnH (?), y rrezcln lnl..In y n:xnanCt! para r:ru1tar asl: (núm. 249) 

Válgame el Sancta Sanctorun, 
por,¡11c mi terror corrl jn; 
válgane todo Nebrija, 
con el 'I'hesaurus Verborun: 
éste si es gallo gallon.1rn 1 

que nhora cantar o!~ 
- 10.1l-q1.1i-rlqul! 

(l) 111 obm de 1::110 Antonio de Nebrija (1441 - 1522), lntd.tulada Institu 
tienes in latinmi gmrmat1crun, en cinco libros, no sólo se ditundt6 

por la excelencia de su método pedagógico sino también porque los reyes 
de f.spaf'\a decretaron repetidns veces que en las aulas de la Península y 
sus coloniB.9, las Institut1ones1 mejor conocidas caro El arte de Antonio 
o el Arle de Nebrija rueran el texto único para los cur:'SOs de latinldad. 
El jeso! ta Juan !JJ1s de la Ce!'da ( 1560 - 1643) !\le so r!'ás i~rtante co -
nr.ntador, quien publicó en ló9B lR adaptación de cada uno de los cinco 11 
broR. Esta f\Je la versión más popular y la que más frecuenterrentc se im = 
priml ó en la Nueva España. 
1.n. irrportru10ia de sus escrttos y su errpleo en las aulas mereció a Nebrija 
el titulo de f\Jndactor de ln rroctema filología en el nundo de habla hispa
na. A.c:i1 caro en la Edad Media, el nanbre de Oonato fue sinónimo de grarrá
ttcn1 de ip;ual nxxio el de Neh?"ijn o sirrplcmente, de Antonio bastó en ade
lante pnrn siwilflcnr v.;r::11nltt.1cri, l~~1pccialmentc grmáticn latina. 
f;1 obm dn Ncbrijn consl.ltuyó tanto un adelanto en la filología de su épc> 
ca caro un atraso, debido a qu~, al ser declarada texto obligatorio y únT 
co en lAS escuelas del reino, se convirtió en una rérrora para el progresO 
de ln grtvnAttca. La prohibición renl, dada en 1598, para que "ningt'II"l cate 
rlrAt1co nl otra persona senn osados de leer ni enseñar la grMJátlca por -
otro arte" contribuyó al estancamiento. En Espa?La se hicieron serios in -
tr.ntos parn avanzar, pero fueron refrenartos o sus aJ.Jtores se vieron obli
p,nrlo:" A rt-l'Pri rs~ constnntenlt"nte al texto único. Po ejemplo, las obras de 
Frnnri~o Shnr.he7. ciP lHS Bn.1zas. el Brocense (1523 - 1601), pasaron inad
vm·tl<iBM en hspañn, pero en ~l resto d~ Europa su concepción lógica cte la 
p;N.vnfttlr.n f\1c ruy uprec1arin e influyó en ilustres tratadistas. Esta situa 
dón de inercia ~revnlec16 por rn.'l.S de doscientos rulos. Ciertnmcnte la prO 
111111t-i<'J11 ri:~al iufJldló ;1 lm~ Jcsul l::l!J r_:rrplear su texto clftRir:n, l:J gmrnAtT 
CH tlel !'adre Manur.1 Alvarez., e impusieron el texto del Arte que adapt.ó -
Juo.n Luis de la Cerda¡ sln ernbargo tal vez pudieron haber hecho algo para 
c:1111hlilr lri r.1 htnc16n rlr P::t~1nr.:vnlPnto, dado que inmediat.mentc después de 
ln r.xpul8i6n de los jesui tas 1 Nebrijn perdió terreno y enpezaron a apare
cer otras p,rm1.'tticas. 
"Nubrlja vino a Nueva Espruln atrás rte los conquistadores y, durante los 
tres siglos de dcminio hispánico en México 1 su gramática fue el texto en 
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No ns posthlr. describir, aun scmerarrente, lo ocurrido en la 

enseilan7.a y oprend\1.a.Je del lat\n en los colegios jesu1ticos durante casi 

dos slgloa en rue~tm patria. Pum ello reml tirros al lector al libro de 

Ip¡lB.C\o Osorlo Rc:rnnro, Colegios y profesores Jesuitas que ensef'laron latín 

en Nueva Espnl\n ( l~n - 1767), texto irrprescindible para la elaboración 

de este subcapitulo¡ sin eirbargo consideraros, por últirro, fundamental 

rIY'nctonar t3US directivas escritas sobre la enseñM:z.a de las hllnanidad.es. 

El c6dlp,o educnt.lvo de ln ~añln de Jesús se encuentm en 

r.l conjunto de doclJrcntos int1tulado Ratio atque Institutio Studion.rn, 

quu p11m llP.p,a.r 11 la def\nl tlva ~-cano se le llBnfl abreviedamente

hubluron de pasar 50 ~:; c1e consultas, ensayos y discusiones, divididos 

en dos etnpRS: 154B - 1586 y 1586 - 1599. As\ pues, la versión defin!tivR 

es ln qut? Rt.: conoce~ c:oov !!!!!:.!.2 de 1599, ~editado. en 16CO, 1603, 1606 y 

lfil6 con pequeñas rrodJ fkncluncs. ,. 

Con hase en esta regulación, adecuada al context9 donde debe

rla npl lr.urse, los jesui tc1.s orientaron su labor educativa, que fue inte -

rN'lflldn de golpe LR madrugada del 25 de junio de 1767 cuando las tropas 

que n.prendlel"IJl1 latin todoR los que en la Colonia tuvieron acceso a los 
eRtudlm;. Su ctt f\mtón dcpcmdl6 de tres canales principales: el gran núrre
ru rlt.! arteH que eran lrrvorL:1dns de Europa: su crtici6n en México, ya sea 
ln 1ll(lf'f!Hi6n de ln ohra orlglnal o de los cnrentnrlos¡ por t'tltirro, la uti 
l l1.aci6n que se htzo de gr:.unáticns, ccmo la del lusitano Manuel Alvarez,
quo Hln mPncionnr n Nebr1jn. ret:lhieron gran influencia de sus escritos." 
(l. Onorto H~ro1 Florestn ... 1 ~·p. 27 y 28 ), 

(:
1

) "El n11tor 1rlm utll lz.ado en la clase de poesia fue BartolaOO Bravo 
(lo~~ - lf>07) "'IY"'" ohrus 1\Jeror1 !1TPOrtf\dr\s de Espei'ln [,, .] El Pnriro 

Prdn.1 Snlrm, (lSl:M - lhfi4), continuador de la ohra de Brovo 1 taió el 1"nesa 
UI'L.'i verbonvn ac 1hrasiun nd omtlonem hls ana latinan efficiendan cleSu
mnm~l.r'O y, modlflc: clolo 1 e:.;cr1b16 \Ul texto en dos volumenes al cual ti~ 
16: 'l"nP.5uU"JH verbonrn {Val lndolict, 1625). F.stc libro, al 1.gual que el de 
Br1wc1 1 t.ninblbm i'ue 11t\ll:r.artu ca10 tex.to, e lncluso,temb1én mereció ser 
ec:H1:utu 1 a1u1qut~ co11 nodil'l1.·1.1clunc!:i, ..:n Nuew1 Espoña.' 1 (lbidcm 1 p. 51), 

• tlr1 ,,.,.,11~~1 m1y 111t.1~P%'1l1t.~ 1h1 In uietodologla,y tratacto 1n1y rimplianr?~ 

tr PIJ In Rntln dP l')ql,rs ln "p~l,~cci6n". 
M.IP11lrw; q111~ ,.lfTii 1:::rnH;i1tl de Ja • .., t..:lases de gr~tica 1~rr1 n:c.:ordnr Him
plNTlf"!ntf' nl n.11.rmn el f\mctonam.lento <ie 1'6 reglas gra1iaticales y est1rru
lnr 1>11 nnr:li?nt.c m:nnlhllidnd, la pre\cr.c16n en retórica abnrcahn tod..1 ln 
1~1•1~il1·.iltbil d·· \:1 1>xplk;1ciún lil.1-r;wi:1, Ante tocio cteb{n :;\L1L,r:;r: el Lri:i-
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runlen cOOllVldn<lns por .José df? Gf,lvcz, Mnrqués de Sonora 1 se apoderaron de 

t.odnH lrts cABnH jcsuf t.icn.9 dP In cnpi tal ctcl vJ rreinato. Los socios fue -

ron nrrestrulon¡ los eHtlJdJantl~s, dispersados; lns puertas de los colcglos, 

clrumumd;ul. A.si concluyeron 195 aílos de docencia en la ciudad de México. 

L>.nru\I.<' PHl.c lnpso f!y,resarnn de lo.s aulA.S -es posible afinnarlo sin terror 

n 1?xuppr·:w- los principales harbres de la Colonia, los rectores de la vi

da lntelcctu11J y poll tica de ln Nueva España. 
Con el destierro de los jesuitas "se cierra un ciclo, el más 

fnicltfen1, de la rmsef\anza del lEitln en la fl.\J.eva Esp~". (1) 

zn el<- tl•xlo (nrJ.•,1m•nl.o) ¡ c1t·~p11l>n 1 1•on pncns. pnlühI'AS preclSA.S y prot\Uldns 
ul prut'eum· mcnr.:1011nba Jrn; cxµresiunes más notnbles o más diflciles (ex -
p1Hnnc~l6n). EntnnrP!'l tn1c1Alin f'!) nnÁ.l lsis propiarrente técn1co del trozo 1 

scµ,lm la.'i rcglAS de la retórica, la poética o la Hranática; añad!a luego 
lu l ltmtrncl6n histórica, ~eográflca o cj C'nt.f ftca de los hechos (erudi --
1:lti11) y, por últ.11110 1 hnciR lH npr~·c1Rc11~n general del trozo escogido, n1P.
dlru1t1! un portinente cotejo con los demás textos del mismo autor o con 
los grandes nodelos ciceronianos (latinidad}, 
ll:l pn.•lccción Pra la pieza principal ~n el siste:na jesu1tico, pues con 
olla 111 nlllnstro no sólo mostraba a sus alumos céxro interpretar esta o 
nquclla regla o un pasaje de un autor, olr.o gradualmente les inculcaba há 
hltn~ y métoctoe C":orrectos de estudio y 1 med1onte una hábil sugerencia o -
nluHló11 1 lnpulsnba n lof, c:;tudiantes a efectuai· ult•'.!r~ores invest.iEacio -
txm dr. clcrLns tópicm-1, de sue1·te que se formasen LU1 juicio independiente. 
Ln pn:l1~cclón nunca derivó en ccTiferencia del rr.rtestro. t ... ".!. act!.v!.dad. d~l 
;1l11m11 l'f'll c·::••ri!'\:d para su 6x1to. As.f, el naestro a menudo hacia uia PR!! 
AA nn su expl tcaclón para preguntar a uno o rrás mient>ros de la clase acer. 
en cln n.lp,ún punto que explicaba. (Ernesto Meneses, ~1 p. 32), 

( l) lp¡lflC\u Osorlu Rcxuenl, ~· p. 9. 
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?.. LOS ES'l'UDlOS DI:: U-.NGUA lATlNA DE JUANA INES. 

t.u observación cotjdi nna da cuenta de rruchos casos de perso -

"'"' q11c, dcsr.11! t""lJrnna edad, ya se Inclinaban a la actividad en la que 

naichos níloH dcAplll!s lograrl nn buenos éxl tos. "Vocación" llaman algunos a 

t>:1t.n 1 ... ndt•nc\11, sobt't? ln ("llt1l ln psicologío hn de tener nl~ expltcn -

1dli11. 

tos textos h\ográficcm y nutobiográficos revelan toobién eso~ 

c1u-10~. Sor Junna t~s uno do ellos: su vocación era el conocimiento; "sabi

do r.H íllll? c!I 1TI.8p,o dc:m\nMte de sor Juana era la avidez intelectual: 'le

er y 1tÚ1!' lcc~r ..• l~:;turtlar y más estudinr 111 .{1) Lo saben-os por los docure!! 

ton qrn~ hnn \legado hasta nosot.ro!.1 y han estudiado los expertos. Octavlo 

P11:1. tWi'inln: "Para c5b.1diar la vlda de !50r ~luana disponem:>s de dos textos 

bll..~h:on: s11 cnrta al obispo de Plu~bla, Manuel Ft"mández de Santa Cruz 

(i{P.sJ'll.lt..>.~·H.H n sor l"llotcA de la Cruz) y ln blop,rafia del Jesuita Diego Ca

lleJn. Arkinl'l!i unos po::o5 dlchos dt.· sus contenporM~os y un puñado de doc.'::! 
Hf~ntO..<; dr. orden JurlcHco y mUp,ioso: ~u p<-irtida. de bautis:ro 1 si..1 testaire.!} 

t.o y <d cir. i:;11 111nil!,~, los dt~ ~us 111~nrMas, rtlgunos contratos de cQ11)ra-ve12 

tn, f.11 p1"1\'l•H\Ón y otros 1.•s1~r1tn~1 l1r. 1n mls11n índole, Frt este CafilJO ha sJ. 

<k, rn1ct.uo~n lrt totxir de dnr: 1rivcst1~ndores: Guillermo Ramirez España, 5U 

\t!,lunn d1•fw.r.ncHentP, y Enrlq11t! A. Cervontcs. Gracias a sus hallazgos, te-

111.11JJ:1 llh()rn un11 trfon máR dnra cito sus orígenes y de lu situación de ta. f.! 
mlltn1

', (:-') 

\X•tt.'\fu1•ttuv1clu11i·ntc no uor1 t«rlLon docunentos COTO desf"!t~rro::;; 

Hin 1!'11l1:u).:n hL'fni:; cit .. r.onrmirvUllos t:on lo que h.."\Y, en f!Spera de que afrui<r 

(l) Marl{•-r.l·cl\P i\f'nFL.,c:;y-Herl1np,, Bumnnisro y •.• , ~e-~, P• 81. 
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ooH lnvestlgnc1orcs encuentren m{15. (1) 

Con esta docmientac16n m9.s sus obrns en verso y prosa es pos! 

ble Jnfr.rir lo concemtcnte n Ja lr.ngua latimi. en sor Jlk-uin Inés de la 

Cn1z, QUC cu r.l tema del pn>sente trabajo. 

¿Cc:m:> nrrlbó n l!llR? Prlmcranm1ln opn.~ndló a leer en su len -

gun mntema, r:n Ncpantla¡ yn en la ciudad de México aprendió el latín. C~ 

he:! no:<1tcrinr cHtn nscvcrncJón si aceptarros el orden que ella misna. establ.!!, 

ce en su He!'Jpues ta: 

¡g No había c~lido 3 años cuando asiste a la "Amiga" donde 

aprendo a leer en español. (l. 217 - 233) Se abstiene de 

cerner queso para no volverse 11 ruda". (l. 234 - 239) 

?' A los 6 6 7 aílos ya sabia leer y escribir. (l, 239 - 240) 

:1g Pide n su madre que la cnv1e a la casa de unos deudos en 

la ciudad de México para asistir a la Universidad, vestida 

de hoobre. (l. 241 - 246) 

4v Lee "rruchos libros" de la biblioteca de su abuelo. ( 1. 

~47 - 249) 

50 Aprende lnlln. (l. 254 y 255) Se corta el cabello caro 

cn...c;tip,o por no alcanzar sus rretas en los estudios. ( 1 • 

?5ú - 26B) 

h" lngn!SH en el convento de sAn .losé de las ca.rnelitas des -

cnl~n:.1 y, postcrionrnntP, en el de san Jerúntroo. (1. 268) 

l..c, antedicha secuencia, en plura de su protagonista canienza 

r11! Ju slgutente rwu1cra: "no hflbla cLrr.pl ldo los tres años de mi edad cuan

do cnvlnndo mi m:iclr'\' a rn1a h·1m111<1 mL1, 1t1f1Yor que yo, a que se enser.ase a 

Juer rm ur1a de lns que Rl~ l la'Mf1 Amtga.9, rr.e llevó a nú tras ella el cari-

(l} 11 E11 ln obr-c.l cte Ir;nnclo Alt.n:nlr.::ir10 lln:11bre!; Llustres de México, t. II, 
p. 372, p1iede lP.erse bajo la firma de Gustavo Haz: 'lo precipitnc1o 

de la exclAUstra.ción en aquella época, irrpidió qur. los señores Zarco y Té 
llez sacasen los escritos lnédi tos de sor Juana que existían en el conveñ 
to Sf'R\ín confesión de la abades;i y que por rr.andato del arzobispo de Méxi:' 
co no so ensei\uban a nadie ••. 1 [)(" ser exacta esta información, cabe a la 
postt!rldad deplorar que, en este ca"50, el contra-obscurantisrro haya sido 
m'is perJur1tclnl que el obscurantiffil'.l, 11 (nota en Benassy-Berling, ~' 
p. o10!J). 
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no y la travcsum¡ y vJendo que la daban lecc16n, me encendi yo de manera 
en el deseo de saber leer, que enga1'anclo, a mi parecer, a la maestra, la 

dije que mi madre ordenaba me diese lección. Ella no lo creyó, porque no 

em creíble; pero por carplacer al donaire, me la dio. Proseguí yo en ir 

y elln prostgu16 en tm8ef'lanoo, ye no de burlns porque la deaengaM la ex

periencia¡ y supe leer en tan breve tierrpo, que ya sabia cuando los supo 

m1 madre o quien la maestra lo ocul t6 por darle el gusto por entero y re

cibir el galardón por junto; y yo lo callé, creyendo que me azotaría por 

hnherlo tmcho sin orden. Aún vive la que me enseñó (Dios la guarde), y 

puede testificarlo." (l. 217 - 233) 

Juana Inés carenz.6 a aprender a los 3 ai'ios con una "Am1ga11 de 

Amecemeca, distante unos 2 ó 3 k1láretrcs de la hacienda de Pano!\Yan. Es 

rruy probable que después de uno o dos ar1os leyera sin tropiezo. (1) la •JI. 
periencia denuestrn que los nii'ios de hoy, nexlcanos y normales pueden 11,! 

gar a leer con fluidez a los 6 Mes, entendiendo por fluidez 70 palabras 

por minuto; ( 2} de rrodo que no es extrar1o que un nir1o rruy interesado e 1!! 
tol1¡¡ente cCJTD Juana Inés, pueda lograrlo a los 4 ó 5 ai'\os. 

No se sabe con precisión a qué edad aprendió a leer, y sobre 

su Aprendizaje de la escritura se ignora todo. (3) Lo cierto es que sor 

Juana npunta: "teniendo yo deopués corro seis o siete ai'los, y sabier>:lo ya 

( t) "En dos w1os aprendió n leer y escribir, contar y todas las rrenuden-
ctm~ c11rlo~n.'1 rll' lnhor blRncn' 1 (íllego Calleja, en la Aprobación del 

vol. 111, 1701, nn Ucn.assy-Ucrling, lb1dcm, p. 442) Las tres 11 err-cs" 
-reading, wrJ ting, rcckoning-, base de la educación (Willlan Pearson To -
llr.y, La nventura de aprender. 2a. ed. México, Gemika, 1983, p. 41 - 51) 
A nllAR nluc1i? aor .Juuna en ln l. 1021 de la Respuesta: "leer, escribir y 
contar. 11 

(?) Testimonio orn.l de Ma. Elena Pérez Thansen, directora desde 1976 de 
la sccclón preescolar del Colegio Cristóbal Colón, ele Lanas Verdes, 

Edo, de México, y 25 silos de experiencia en educación preescolar. 

(~} Antiguooiente los aprendizajes de lo lectura y la escritura no eran 
sinultáneoa, Antes de escribir, se aprendia a leer. La madre de sor 

Juana, Isabel Ramí rez Sant1. llana ''sabin leer, aunque no supiera escribir" 
(Francisco Monterde, pról. Obras carpletas de sor Juana Inés de la Cruz, 
México, Porrúa, [col. Sepan cü&ítos, 100 J, p. XVI); asi lo revela su tes
tamento:" ... Jo otorgó y no lo f1 nr6 porque dijo no saber escribir; a su 
ruogo lo flnró un testigo ... " (Gulllernio Ranfrez España, la familia ele 
Sor Juana Inés de la Cruz. Docurentos inéditos, p. 19) 
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leer y escribir ..• 11 Poseedora, pues, de la habilidad para leer, en la ha

ctendn ele Pano"1fM pudo leer los l!broe de lll biblioteca del at.Jelo ITIOte.!: 

no -acguramente loo editados en eepai'lol- ( 1) "de manera que cuando vine a 

M6Jico -declara en la Respuesta- se aaniraban, no tanto del ingenio, C\ll!!! 
to de la memoria y noticias que tenia en edad que parecía que apenas ha -

bla tenido ti""flO para aprender a Imbiar." (l, 250 - 253) 

Onlcamente de faltaha aprender latín para acceder a m carpo 

btbl lográflco má.• EVfilllO, ya que ésta era entonces la lengua de la c""'-"1 

cación cientifica y académica, caro lo es actualmente el inglés. 

1'ras la rruerte de ru nbuelo IT1c.1.temo1 don Pedro Ranirez de 58!!, 

ti llana, hacia 1656, y la retiroda defini Uva de su p&\re Pedro Manuel de 

Asbaje y Vargas Machuca, !\le enviada a la ciudad de México a la casa de 

JuM de MAta, (2) no tanto para proporcionarle ,.., ooi:>iente de estudio, s!_ 

no probablerrente para que su prei;encia no tll:llestara la nueva relación de 

su madre con el Cap. Diego Ruiz Lozano, con quien habría de procrear a 

Inés, Antonia y Diego. Tal vez por exigencia del amante hUbo de ser alej.!! 

da esa nli'la ta'l curiosa. (3) 

( 1) Pablo de Ballcster, en una conferencin, mani restó: "Se habla de una 
hibll oteca del abuelo matenio. Sospech.-'.l!X)s que no era grande n1 bien 

escogida; unn colección ocASional de obras. Ella ( Juana l las devoro y 
con ello obtuvo dos llberncicnes, salirse de su casa natal y errpezar a 
asanarse al horizonte de las ideas. Entre estos libros podrían existir ya 
obra.."' de Lopc y do Calderón. Y por qué no, de Cervantes. Segurernente de 
C".óngora.. Algunns tmriucc1oneo del 1 taliano 1 del francés y del inglés. f.\.1-
cho J.ope, desde lue,i;¡;o. Y rrucho libro de oraciones, de textos repeti tivos 1 

rocw"gadot1, en lo~ que era rrcy lrrportante la unción al prorl.lneiar ciertas 
palabrl\11 1 ""1s que IR profUndidad, en al¡¡unos casos inexistente, de los 
conccpto3. Llt.Hus en los que rrucha.s frases tenían 11T{X1rtanc1a sacramental, 
frases que valían Por aft.os, frases con indulgencias, pero cuyo contenido 
era s!n;:ilerrente una expl!cac16n del catecisoo que todos conocían¡ formas, 
tonnas," (Sor Juana Inés de la Cruz (Juana de Asbaje), p. 9). 

( 2) Maria eR la última hija de Pedro Ramirez de Santillana; se casa con 
el adinerado Juan de Mata. Isabel, la madre de Juana Inés, es la 

cuarta de once hijos. 

(3) OCtAvto l'AZ, ~· p, 126 y 127. 
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Sl pocos dntlltt lcmenlJs para entender la conducta de sor .luam, 

1mnos u><.laL•·n pR.ra ,juzgar n la ma.clre. Pese a ello, es posible suponer que 

fu" tl!1n m1.ler que hizo lo necesar1o para sacar avante a sus hijos, sin el 

npoyo pernvvionte de un hanbre. Respecto a ella, Antonio Castro Leal escrJ. 

b16: 11.A!! mn.tlree soltera.a.,, "ai hubiera que honrarlas en una sola de 

ellas ... yo escogería a dalla Isabel Ramirez de Santillana." (1) 

Fn 1656 6 1659, .Juana Inés llegó a la casa de la t!a, "donde 

l!fTl"'Cé a deprender grsnática -escribe en la Respuesta- en que creo no 11.!:, 

garon a veinte las lecciones que tare" (l. 254 y 255) con un eclesiást!. 

co, según Benassy-Berling (2), llamado Mart!n de Olivas. 

El nanbre del profesor se lo debemos al P. Diego Calleja, 

quien declnra: 11 Solas diez lecciones de la Lengua Latina, testifica el ~ 

chl llcr Martln de Olivas que la d16, y la supo con eminencia¡ porque 

aviendola dexado por Maestro en menos de solo su discurso, anact.16 ella 

por decisión su e!fl"'i'<l, cortándose del cabello algo, y notificandose, que 

si hnstn cierta medida del cmbro crecía otra vez, sin aver aprendido lo 

q1m se tnssnva, se le avia de bolver a cortar, cosa que no tal vez execu

tó," (3) 

A partir de lns veinte lecciones, o diez, según Calleja, con

tlrn1ó esludlando sola y castigando su VE.Ulidad cuando se atrasaba, porque 
11no 1110 pan:cia razón -escribe- que estuviese vestida de cabellos cabeza 

que estaba tan desnur!a. de noticias." (ReSpUesta, l. 266 y 267) 

Las lecciones debieron ser de aquellas nuy densas en cooteni

do, no de las del tipo "Aprende. Inglés en seis meses, sin gramática, sin 

tareas ... Hin es!\..lerz.o". Don Martin fUe segurarrente un excelente latinis

ta y un hábil iraestro para sacar provecho de una mente tan bien dotada y 

( 1) 11Pfandl 1 sor Juana y el coro de san Jer6niroo1', en la vida litera -
ria. 9 Cl<'t. 1970, M6x1~o, p. 7, ..sil.:. por BenRSey- Berling, ~·• 
p.'lb. 

{l) " ... y otro eclesihstico, Mart!n de Olivas, que le dio algunas lec -
clonrR de lntln." (Ihldem, p. 75) 

(3) V~""·º la bio¡¡rafia d" sor Juana, del P. Diego Calleja, en Amado Ner 
vu, .Juana de Asbajc (Obrog C01')letas de Amado Ncrvo, t. VIII), -
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y de una voluntad tan tenaz. ( 1 ) 

Oedic6 a su pruccptor el siguiente soneto (2) en el que lo 

carparn con /\rquirncdes: 

Acróstico que cscribi6 la madre Juana a su maestro, 

Máquinas primas de ..., ingenio agudo 
A Arquirredes, artif!ce faroso, 
Raro renarbre dieron de ingenioso: 

¡TAnto el afán y tanto el arte pudo! 

Invención rara, que en el nundo rudo 
No sin arte grabó, maravilloso, 
De su rreno 1 su noot>re prodigioso, 
Entretejido en flores el escuelo. 

¡Ohl as! pennita el Cielo que se entregue 
Lince tal m1 atención en imitarte, 
I en el mar de la Ciencia asi se anegue 

Vagel 1 que -al discurrir por alcanzarte
Alcance que el que a ver la hechura llegue, 
Sepa tu nootJrc del primor del Arte. 

M.iy distinto al bachiller Martin Olivas result6 el profesor 

de Jatln del Perlquillo Samiento, acerca del cual éste declara: "Final -

mente llegó el d!a en que me pusieren al estudio, y éste t\.le el de don M.!! 
ruel Enriquez, sujeto bien conocido en México, as! por su buena calducta 

como por su genial dlsposiclón y asentada habilidad para la enseilanza de 

la gmnática latina, pues en su Uerrpo nadle le disput6 la primacía entre 

cuantos preceptores particulares habla en este ciudad; más por una tenaz 

(1) As! como me parece nuy cuestionable su opinión sobre la biblioteca 
del abuelo, me resisto a aceptar la imagen que Pablo de Balleeter 

se fonró del Br. Martin Olivas. Ojalá hubiera datos para roodif!carla; es 
la siguiente: "Es rncmorable el Bachiller Martin de Olivas, pues porque 
era maestro, y en la cap1 t.:i1 , y era tenido por eminencia. Y seguramente 
si ... era un gran crudi to. Pues el la, en veinte lecciones se lo secó, lo 
agotó; Je extrajo todo, todo Jo que él sabia. De tal manera que no podia 
existir una lección vlgésirr11 primera, El le dijo: -Es que rnc has dejado 
m 1 A e" 11 e. Te lo he dicho todo, todo lo que yo sé (lo dobl6 al revés 
caro un calcetln). V el famoso Bachlller Martin de Olivas tuvo que mpe -
znr na.prender nuevA..~ cosas después de esa experiencia." (~1 p. 10 
y 11). 

{:1 ) A. Mt.'mdez PlFUtcarte, übras cu:tpletas de sor Juana Inés de la Cruz. 
'l'. 1 1 µ. ~IOb (nlvn. ::.u.J), 
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y gonernl preocupación que hasta Ahora dcrnina, nos enseilaba !JIJCha grm>áti 

en y poca latinidad. Ord.tnarimente se contentan los maestros con ensei'\llr 

a eua di8c!puloe una nultllurt de reglas que llerMn palitos, con que hagan 

ll'lS..~ cuantas ora.cioncilla.":i 1 y can que traduzcan el Breviario, el Concilio 

de Trent.o, el catecisro d~ San Pío V, y por rortuna algunos pedacillos de 

ln ~ y Cicerón. Con scirejante rrétodo salen los !JIJChachos habladores 

y no latinos, coro dice el padre Calasanz en su Discernimiento de 1nge -

n!2!• Tal saH yo, y no pod!a salir mejor. Saqué la cabeza llena de regl,!. 

tas, adivinanzas, frases y equ1voqu1llos latinos; pero en esto de inteli

gencia en 111 pureza y propiedad del idiana, ni palabra. Tradlcia ne nuy 

mn.l y con algUna facilidad las hcmil!ae del Breviario y los párrafos del 

cnteclsno de los curas; pero Virgilio, Horacio, Juvenal, Persio, l.J.Jcano, 

Técito y otros semejantes hubieran salido v!rgenes de mi inteligencia si 

rubiera tenido la fortlZla de conocerlos, a excepcién del primer poets que 

he nurbrado, pues de éste sabia alguna cosita que le habla o!do traducir 

a m1 118bio maestro. TBITi:>ién supe medir mis versos y lo que era. hexánetro, 

pP.ntlrnetro, etcétera.; pero jE<lllls supe hacer un dlstico. A pesar de esto, 

y al cabo <le trcf'I eftos, acabé rnl::i prineros estudios a satisfacción, pues 

nr MCgurabnn que era yo tU1 buen R.mnáttco, y yo lo creía iMs que si lo 

viese, .. " (1) 

Con tns reservas del caso, pues se trata de un texto de nove
la, c~te m~ un retrato de lo que sucedía en m estudio de latin privado, 

haclu el ú!Uno tcn.::io del ~iglu XVllL 

La si tuac16n no seria tan distinta cuando el visitador Juan 

do Palafox y Mendoza suprimió la cátedra de Granát1ca en la Universidad 

de México a madiados del siglo XVII. Entonces, paralelooiente a los cole -

gios de los jesuitas y otm.i.; instituciones religiosas, proliferaron los 

profesores de latln particulares, uros aptos y otros incar¡:>etentes, para 

estudiantes rrcdlocres coro Per1qul lle y ""l"'i'losos caro Juana Inés. 

Un nntecedente ilustre de los preceptores aptos es don fran -

cJRCo Cervantes de Stll.87.ar, d.e quien se sabe que pas6 a México por los 

(1) J. F'emán<lez ne Llzanli. El Periquillo Sarniento. 9a. ed. l>l'!xico, 
Porrúa, 1966 (Col. Sepan cülíñtos, ¡), p. 33 y 34, Los subrayados 
0011 de Fet'n/lTldez. dt! Ll ?.ard1, 
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afies do 1550 y 1551 y caoonz6 n ensei'lar Gmnática latina en un estudio 

particular. En 1553 se le dio la cátedra de Retórica en la Real y Pontifi 

cla [ ole J Universidad de México''. (1) El propio Cervantes de Salazar 
11 !\Je dlscir>Ulo, seguramente, del maestro toledano Alejo de Vanegas, que 

ton!a ablert.o estudio de latlnldad en la ciudad del Tajo'', (2) donde 

11¡>rendl6 lat1n n la perfección y pasó después a estudiar Cénones a la 1Jn.!. 
vomldad de SalSIMllCa. 

Eh efecto, después de cursar latinidad, los nuchachos pasaban 

a CRtudinr a la Universidad. 

Por una parte, declara Periquillo: "AcAllé mi grarrática y en -

tro ni mhxlmo y mAs Mtlguo colegio de San Ildefonso a estudiar filoso -

r1n. 11 (~l) ¡ par otra Juana lnós, quien no p::ld1n ingresar en la Un1vem1 -

dad por ou condlc16n femenina, tierrpo después rue recibida en el palacio 

virreinal "con el titulo de rruy querida de la señora Vlrreyna" (Diego Ca

lleja) y, finalmente, ingresa en el convento de san José de las Canreli -

l.J1s deBCnl:t.os,Uc donde ha de salir debido al rigor de la Regla que le GU.2, 

bronta 111 salud, y pasa al de san Jerónimo, donde pasará el resto de su 

vtda, de 1669 a 1695. 
11Alp;unos cawcntos pldcn1 en principio, que se sepa latín lo 

bastante c0010 para entender las oraciones: doña Asunción Lavrin el ta dos 

carunldades de Puebla cuyos reglarentos proveían este requisito, y segur'.! 

rrr.nt.e no t?ran las únicas. Eirpero, al igual que nuchas otras, estas pres -

crlpcla"'lr.s ta.l vez no eran observadas al pie de la letra11
• (4) Por su PB:!: 

tt?, r.J P. Antonio Núr\ez de Mi ronda, S.J., el confesor de sor Juana Inés 

de ln Cruz, exhorta: "Deseo rwcho para al tvio y decoro de vuestro conven

to y cstlmHC!ón de vuestras perscnas, que os aventajéis en todas bUenas 

prendas desde las primeras !nfimas hasta las últimas supremas. Q.ie leáis 

(1) Julio Jinénez Rueda, pról. Francisco Ccrvc=i.ntes de Salazar, México 
~'.! .. ! .. -1.~ .. !~ • p • VTJ • 

(~) lbldm1, p. VI. 

(3) J •• 1. femóndez de Llzardi, op. cit., p. 38. 

(4) H<>nassy-Berl!n¡¡, ~·, 43, 
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vantn,Joenmrn1ta el l"'al\'lOCe y latln, que labréis y bordéis coo todo, aseo, 

quo uprendAtR perfcctE1mnt.c rrúsica, y si el Scf'ior os diere voz, cantéis 1 

y que toqu61s todns los géneros de instrunentos que pudiereis para alabar 

a Olos en ni coro y servir al Convento en su ejercicio¡ que aprendáis a 

escribir y A ~ontnr, lllJn con emim~ncia; y la gramática, para rezar con 1!! 

tellgencln, y, finalmente, adquiráis todas las buenas prendas y talentos 

que podáis ... " (1) 

Gracias si latln, sor Juana Inés de la Cruz pudo C"'llrender 

los tnxtm~ b(bl1cos, devotoR 1 litúrgicos, etc., propios de la vida reli -

gioRa, y los textos profanos. Escribió al respecto: "Volvl (mal dije, 

¡>.1es m.uica cesé); proseguí, digo, a la estudiosa tarea (que para m1 era 

descanso "" todos los ratos que sobraban a mi obligación) de leer y mis 

leer, de estudiar y más estudiar, sin más maestro que los misoos libros. 

YR se ve cuán duro es estudiar en aquellos caracteres sin alma, carecien

do de la voz viva y explicación del maestro; pues todo este trabajo su -

fria yo rruy !IUStosa por amor de las letras". (Respuesta, l. 290 - 297) 

(2) 

Fn conclusión, s1 sor Juana podía satisfacer su sed de conoc! 

mientas en tcxtoR religiosos y proflV"IOB (Letras divinas y tu.rranas) en le!l 

µ,i.1a l:aLl1111 y 1~r.1 c:apru-; d1! c~icrlhlr y vcrsiflcar en tono medieval y clás.!, 

cu, y M.st.a .Jugar con la lcnp;ua de Lacio, resulta fácil suponer que llegó 

n poficcr un p,ran rlon1nin,serrf"jant.r. n1 c1e Jos estudiantes Rplkf'ldos que h~ 

blnran cursado latinidad nn los colegios jesu! tices, con el considerable 

mérito de que lo l<Jgro sola, tras el inpulso del Br. Mart!n de Olivas. ~ 

viirnente que no puede coo,mrarse con ln excelencia de Francisco Javier 

Alegre, Diego Josl• Ahad, Rafael Lnnd!var y otrns hunanistas del siglo 

XVlU rooxicano, (3) pero en su si~lo ella fue cxce¡x:ionat: Rara avis. 

(!) F:n Dlstrlbuclc'm de las horas ordinarlasJWixtraordinarias del dia, 
fléxlco, 1712, p. 36, cit. por Gene.ro Fe dez Mac Gi'égor en La san 
t.t rtcnctón ele: Snr Ju;iim"lnú8 de la Cruz, p. 88 y 89, -- -

(~) F.xprcm1 ln m!"1!Vl Jrlco oobrc su esfuerzo de autodidacta en la Dedica 
lor·la del Lcxno II de gus OlJras, en la edición de Sevilla, 1692 (V,-
~.t'.~~-~!!!Plctn.'i. T. TV ( 11(111.'103 ) , p. 411) -

C:.i) Test.im::inio oml de Octaviano Valdés, en entrevista concedida el 23 
de ~o~ to d~ l!l89. 
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J, EL l\M1lll:Nl'E CUL'IURAL DE !A CIUDAD DE MEJ(ICQ, 

Francisco de la Ma?.a escribió entusiasmado: 11fu casa de la 

tln aprendió lo más inportnnte para la cu! tura de entonces: el idiana la

tino. A los doce ~os, si no es que rr.enos, tenem::>s una bella niM que sa

bo lnt!n, conoce un poco de náhuatl, sebe hablar ccn la gracia de los ne

gros, hac:c versos y lee libros serios." ( 1) 

Por lo contmrlo, Genaro Fémández Mac Grégor se preguntaba 

escéptico: "¿Puede creerse que haya aprendido el lat1n en veinte leccio -

ncs? Nadie que posca el conocinúento de esa lengua puede adnitirlo; donú

nnrfn tnt vez nl~o de su gramática." (2) 

Mbos pareceres son extrerrosos ciertamente, pero de ellos PJ! 
dn s;ir.arse en l lrrtJiO lo siguiente: 

a. J\JMn Irn\s inició el APrendizaje del latin a rruy te!lllrana edad. 

b. Obtuvo rruy sólidos conoc1mir.ntos de su preceptor, a partir de los cua

les conL!nu6 estrnHando sola. 

Si lR n1í1n llep,n a la capital en 1659 e ingresa en el conven

to de san José de las canreli tas descalzas en 1667, Martin Olivas la tan6 
R su t:BrHO <.kmtro de un lapso de 8 años, suficiente para que cubril!ra los 

estudios <le lnt1n equivalentes n los de un colegio jeSLÚtico¡ as! enton -

cc::i lo apn~ndló entre los 11 y 19 aftas de edad, antes de ingresar en el 

Ht~e11ltn cxcf!stvo SUpüfler con Frruicisco de la Maza que ''a Jos 

lí! oflo::;, ~;I no es que ni:nos" Ju..'1na Inés ya supiera latín¡ más probable es 

qut• nlred!!dor de esa edact lntciara su aprendizaje y, dada su inclinación 

(.I) Sor .ILtana lnós de la Cruz en SJ tienp?, p. 13. 

(:1) La snnt1f1caci6n de Sor JLl.'lOa Inés de la Cruz, p. 69¡ véase también 
!il.l articulo "No say el antisorjuana" (apéndice 1). 



42 

al estud.ta, lop,rara notable avance. En abono de esta hipótesis acudaros 

al tcetirronio de Francisco .Javier Alegre (1729 - 1788), quien refiriéndo

se n los progresos alcanzados por los estudiantes que apenas lD1 afta antes 

hablan f\Jndado el Colegio de san Pedro y san Pablo, escribe: "Los nii'\os 

de 12 y 14 años c~ian y recitaban en público piezas latinas de nuy ~ 

llu p;usto, en prosa y en verso, no sin gran consuelo de sus padres que 

confirmaban más cada dia el pensaniento de que amanece y madura rucho més 

tenprano la razón de loe ingenios de Airé rica." ( 1) 

Al """"""' de estos colegiales, urgidos de aprender lat!n, sin 

el cual no serian aQn1 tidos en los establecimientos de educación superior,• 

como ln ndolescente Juana Inés, CfllJCí\ada en penetror en los libros publi

cndnn t•n lntln, aMdase que vtvlnn en un orrblentr. cultural no desdef\able 

do la cnpl tn..l de la Nueva Espaf'\a. 

fugenio de Salazar 0530? - 16057), cuando la describió, ha -

b{n l'R<!rlto: ( 2) 

gramática concede sus entradas 
a la ingeniosn pUeric1a nueva, 
que al buen latln sus ganas ve inclinadas: 
¡¡usto del bien lmblnr tras si la lleva, 
del lenguaje pul ido y bien sonante, 
y en el bien escribir tanbién se prueba. 
YR. nos envía nuestra rradre España 
de su copiosa lengua rn.11 riqu~zas 
que hace rica aquesta tierra extraña¡ 

(l) Jlistorla de ln Coopañia de Jesús de Nueva España, T.I, p. 186, ,sil: 
por I. Osorio Ranero, Colegios y profesores.,., ~· 1 p. 27, 

l~n In UnJversldarl, las clases ch.Jrabnn lll1B. hora¡ la primera mediA ho
rase etr11Jeaba en dictar y i::scr1bir, y la segunda en explicar lo es-

crl t.o. El dictado, la escritura y la expUcación se hacian en latin¡ sólo 
C'n e:l!".On rlc cicm.'lSiru:ia dif!cul tad se penni tia la explicac16n en ranance. 
»-1 lns cf1Ledrn:1 de Anatanln y Astrologia, el dictado y la explicación po
rtf nn r:rr Pn rnwmc·P., (Cfr •. IPs(1~ Yhroff Cabrera. Una nuestra de los actos 
nrnrl/>mlco~ Pn t-~I vtrreinato de la Nueve Espaf\a. México, UNAM, enero-di 
c~tr.nibrr. dt? Hl76. S11nlP.fl~nto 7 al Boletín del Instituto de lnvcstigncio -
ll<!H hlhl lov,ráf1cas, 1:0, 

('."'} Al ron~ ... } Mf>nrl~z Plon<"nrtr, P<.Y.'tao; novohispanos 1521 - 16?.1, p. 67. 



tnrrbién Toscana envia las lindezas 
de su lenguaje dUlce a aqueste puesto 
que en breve estará lleoo de proezas, 
y yn acudiendo la Proencia a aquesto 
su gracioso pnrlar le CCITR.ll1ica 
y prc~Bt.l\ ele B\J hHher un grande resto¡ 
t:arhién llegó la Griega lengua rica 
" aquesta.• partes tan reootas della: 
y en ellas se sef\ala y 1111Plifica 
ln ~eva Espa!'la, Ya resuena en ella 
el canto de las f.!.Jaas deleitosas 
que vienen con gran gusto emoblccella, 
y en las más claras !\lentes sonorosas 
y en los mia al tos rrontes florecidos 
p1dun vencrAC16n las dUlces Diosas, 
cnntnndo versos dulces y medidos, 
di vr.rsas rimas con prim::>r carpucstas 
que! dt! Rml0t11a llenan los oidos.,. 
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'l'ras esta mención de idiomas, es oportuno recordar que sor 

,111 .. 'lfUJ Inés el" ln Cruz se atrevió coo el portugués, el vascuense y el ita

llnno <TI ~r.ndos po<mns (rúns. 249, 274 y Neptun.o alegórico)¡ en tanto que 

"In poes!a francesa de su tienpo -no se diga la inglesa- fue tierra inc6.s. 

nlta para ella", (l) Eirplen el rlbhuatl en tres cCTI;JOsiciones (núns, 224, 

241 y 299), Hi.•pecto al grlego y el hebreo, es casi seguro que los ignoró, 

Cltn alemprP. ~n lalin a los autores griegos. En 1764 se frustró en la Un! 
wrsidRd ln crt•or.16n de una cátr.dra de lengua grlega¡ tarpoco prosperó la 

dP. hebreo. En ln NuevA Espef'ln rruy pocos sabían algo de griego.• 

Volviendo al Ellrblente cultural de la ciUdad de México, Hemán 

Gonzfllcz rlc Esluva ( 1534 - 1601?), a.mque despectivamente, opinaba: "Hay 

nés pootus qlle t!Stiércol". 

¡¡, el siglo de snr .lunna la aurósfera no habla carrbiado derra

slactn: por t!jerrplo, cincuenta automs participaron en el certaroon de 1683 

de lcis cunlL's cuarentn y siete fueren premiados. según consta en el !.d:..~ 

fo pm·L6nko, cta Carlos dP. SigUenza y Góngora. (2) 

!, 1 '1 Oct.nvlo P117,, ~·, p. 328. 

1-.i1 el 'l'eatro de virtudes políticas, de su contC!fll)OI"áneo Carlos de 
S1glh?nzn y G6ngora 1 se cuentan :160 citas intercaladas, todas en la
t..ln, rmrios doiJ en p,J'jegu con caracteres latinos. 

(2) Cfr. Manuul Toussatnt, Caip:ndio bibl1o¡;ró.fico del "Triunfo partén,!. 
L:o" tle l 'arlo::.; dt• !..ilf1l<'f\Za v lictlf;ora. 



Para obtener una imagen a vuela pl1.111a del anbiente que per -

ne6 ln existencia de sor Juana, cedml:ls la palabro. a los expertos: 

E.'!Cribc llenassy-Berllng: "El gusto por la lectura en México 

corresponde noma!mente al R\JSto por el estudio. Si sólo contaros la po -

blncJ6n blunca o c1nlmilrutn, la cnnt!da.d de Iletrados no parece haber l!lido 

sur,..!rlor n la ex1~tcnte 1m Espai'kli hasta cstar!erro.'3 tentados a creer que 

cm Inferior al con..LJtntn.r que, en su lejano terruílo, la pequP.1"1'\ Juana de 

Ashaje encentró una 1 EVflign' que la enseti.6 a leer. 51 ahora cc:nsidemoos 

los cHtudl os pn:piancnte dichos, en México encontraros no menas de siete 

colegios pam varones, dos de los cuales eran dirigidos por jesuitas. El 

primer verdadero colegio para sei'loritas, Nuestro. Sei'lora del Pilar, fue 

t\Jndedo en 1755; si caiparmios con los paises europeos, la fecha no es 

tard!n". (1) 

Ahora Octavlo Paz: "En el sentido El'IPl10 de la palabra~

.!!!• Nueva espalla fue una socieded cUlta: no sólo vivió con plenitud la 

cultura 11tspán1cn -la religión y el arte, la 11Pral. y los usos, los mitos 

y lo• ritos- sino que 1 a adaptó con gran originalidad a las condiciones 

del suelo merlcano y la nodiflcó sustancialmente, Pero en el sentido nés 

Uml todo de la palabra -colindante con 1nstrucci6n: producciái y carunic~ 

ci6n de novedades intelectuales, art!sticas y filosóficas- sólo una miri:>

r.!a de la población podia llamarse culta; quiero decir: sólo una minarla 

tenía ncccso a la'3 dos ~rancies intltuciones educativas de la época, la 

I~lestn y ln Univnrsldad. [Je esta circunstancJa proviene otra caracter!s

Ucn: encerrnda en lns acudeinias, universidad.es y semlnarios religiosos, 

la culb.Jra de la Nueva Espai'ia era una cultura docta y para doctos. Ya he 

~Jhr~wodo 1n acentuo.dn colomc16n rellp,iosa de esa socied.:id¡ la teología 

era lu reina de léls ciencias y en torno a ella se ordenaba el saber. Otra 

(1) Hunantsoo y .. .,~. p. 68 y 69. 

In primera escuela pública grab.Jita para nii\as se 1~, en 1755, 
rn el colegio de lñ..c; monjas ele la Enseñanza o colegio del Pilar de 
la copi tal de la Nueva Espai'la. Pocos ai'los más tarde fue imitarla por 
el col<•!(iO de Indins, y antes de finalizar el siglo, por el de Viz
~~~· (f!!:. Pllar GonzalllO A., Las lllljeres en la Nueva E:spai'la, p. 
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nolJI dlst.l11Llv11 era In l\•Hlón ele la tradición cristiana y el hmanisno 

cliu1I"'" 111 lllbl la y Clvlcllo, S•11 Agust1n y CJcerón, Santa Cat.arina y la 

Hlhl In J.o:rl t.rr.a. 

RI vnl de Ja Iglesia y de la Universidad, la corte era tarrbi~ un gran C")2 

tro de ! rradiaci6n estética y cultura!.. La aristocracia tenia aficiones 

UteroriM y artisticas; el gusto de los irecenas y los grandes set'lores do 

loA slgloH XVII y XVIII era mejor y más refinado que el de ruestros pol1-

tJcoa y banqueros. Cano hoy los ociosos resuelven crucigrmas y nuestros 

intelectualas redactan rranifiestos polit!cos, los cortesanos y clérigos 

del >il11lo XVfl rcsolv!an acertijos poéticos y escrlbian décimas y sane -

tos". (l} 

cmtm la imagen de uria corte virreinal licenciosa, según al

gunos, dandi! cawivi6 Juana Inés ¡¡prox1madmlente dos at'los; de donde dicen 

quo huyó cspsntada por la corrupción o decepcionada del aror o ahi ta de 

plur..eres pfU"'a refugiarse en LDl convento soobrio, a expensas de un jesuita 

f<ml:lci10«<1 -para calero, calificador del Santo Oficio-, ire parece más ape

¡ada n la nmlldad Ja de Pablo de Ballester; por otra parte, no creo que 

sor Juana ruera una rrujer miedosa y, merv::>s aún, que una mente tan lúcida 
genernm motiven tan tr1vJnlcs para enclaustrarse. 

"Aquella corte -dec!n Pablo de Ballester- con todo lo que ~ 

dA decirse, era. desenfadada, pero en ca!1)aración con otras, beata, m:>Jii@ 

ta. Era una corte l!UY preocupada por las Ideas religiosas, por el CtEPJ!

rrdcnto de los ritcis. ¡Ah!, y además por el qué dirán, por la honra, por 

ln rana. Y no se les conocen ... por lo rrenos del vigésim al vigésiroo se.!. 

to virrey, aror!os escandaloscs 1 amantes pRtentes. Hay más faldas de so~ 

nns en esa corte, que de mirH\aques. Hey ccnstantemente rrucho clero y los 

rmrquesea de Mancera, y luego los De la Laguna, eran gente hooesta. 11 {2) 

Hetc:rncroos a Octnvio Péll'.¡ apunta: Nueva Espaf'la era un pais 

t•r111rn.-·, 1u1 p:Lf~~. pró~pcn_1 y 1u1 pnft1 pncffico. Hubo Jevantnmir.ntos, hambres, 

cplrfrml~•. rrnt.Jne~ pr-rn lo r¡ue r.rlrnrt:crlzó a estos tres Aiglos fue ln r"!! 

tlnuldsd ele! orclen público y no sus alteraciones. (3) 
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r:sto no s1gnif1cn que debwoos ver a esa sociedad caro un ~ 

lo o un pnralso perdido. ( 1) 

A su vr.1. 1 I\Cm~.~sy-Burl ing seMln: 11 
••• México, cualesquiera 

qur. nmAun sus llrnl tRCiones, representa indiscutiblemente en el siglo 

XVI! la prl1rera m<?trópoll intelectual de toda Airérica, al mls1<> t.1enfl0 

qur. el prlmur centro de negoc los y 1 probahlcrrente, la ciudad más bella. 

No se t.rato de negar que esta ~rtante vida intelectual se vio nutilada 

por la presencia de la Inquisici6n, pero la f\Jerza de la unanimidad ideo

l6glc11 pcniútla que la censura no !\lera tan mal aceptada." Y más arriba: 

"Los grandes procesos judaizantes y de Uuninados pertenecen al pasado, 

después rtel gran auto de fe de 1649 y del irenos iir¡:iortante de 1656, sólo 

se juzgan delincuentes menores, brujos 1 astrólogos, sacerdotes 'solicita!} 

tes'. En la roodlda en que la ortodoxia es general, el yugo de la Inquis1-

ci6n no es demasiado pesado." (2) 

En este contexto se debe incluir un gran nLrt;iero de fiestas. 

La capital ele! vi rrelnato se engalanaba a la entrada de personajes ilus -

tros, y las connerooracioncs eran fastuosas¡ entonces los poetas lucian su 

ingenio en los certémenes o los divulgaban en los arcos triunfales. Abun

dnhn cmtC>nces la poes1a de circunstancias para dnr flV\YOr relieve n los 

evcnl.u~ de <.:Hrflc;t.Pr clvll o rollKioso, Higuicndo las cost1..nbreH de la f.~

tf\'>J>Ol 1. Sor .JUflf1n cc:mpuso 1111chon poemas de este tipo¡ participó en cert! 

menes poét.lcos¡ solcrmiz6 los Maitines en las grandes fiestas religiosas, 

caro lH de la Asunct6n -tltular de la Catedral de México-, y se encargó 

del arco triunfal para la entrada del Exno. Sr. o. Tanás Antonio ••• ,etc. 

COnde de Paredes, Marqués de la Laguna .. ., etc. 28• virrey. 

A grandes rasgos, este es el arrbiente del siglo XVII en que 

oo rrovteron nuestros nbuelos. Berros de mirarlo con las lentes apropiadas, 

no con los crlstnlcs del sip,lo XX si no quereroos captar colores extraños 

y vlslorws rll:itornionndns. 

F.:n ~mp;utd;J rn:tlemos un vistazo a las justas literarias o cert! 

ncncB poót.tcofl que sus1.;i tnhrin una S.:'lnil errulnción entre profesores y estu

dinntno¡ r.l!lc:üf1!it.lcos y c-.lvl leH¡ doctores y bachilleres¡ hootires y nuje-

(1) lblrlm1, p. 519. 

(2) ~··p. 20; 71. 
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rea. 111 cnnt.tl"l'tire no hfl. crunbi"Mo. Hoy ct1a se siguen organizando cOO.CUr'

SOH 11 trr:wln~ en ln cap1 tn.l y los estados de la Rep.Jblica, en las fies -

t.rnt l.r·n•1klonn1PR o por nLrn~ rrot:1vn!l. 

3, l UJS CETITAM!M:S POE'rICOS, 

Se tiene noticia ele que tanto la Universidad de México caro 

los colep,1os Jesuíticos convocaban a estas justas literarias. En estas 

ocasiones sor Juana carcursaba a lado de rruchos poetas de la ciudad, y 

latinlsto..• (granátJ.cos y retóricos) cuando se trataba de carposiciones en 

latin. 

Alfonso Reyes escribió al respecto: "Los certllrrenes y justas 

po(,tlcas -en una sola aparecen más de quinientos narores- nos penniten 

apreciar tres fases del fenáneno. En priroor lugar, un tono general de cul 

tura hurnnistica y letras eruditas que dificllrrente encuentra corrparaci6n 

si a la calidad media se ~una la superabundancia. En segundo lugar, el ~ 

cho, tlpicflTlente colonial, de un grupo selecto que es público de si mis

rm. 1-"zl tercer lugar, el caso, fTLIY digno de observarse, de una aristocra -

eta que convierte en fiestas del espíritu sus •parties' o 'picnics', y 

S.JH salones en tertulias y nteneos poéticos ••• Nada tiene de extrmID que 

O!:llou 1ttlf1dnr!ncH -nobrccxcl tnda su lmaginnción •~n el calor de la frn.gur1 

donct~ ~ nrrtsolnn juntns <lo:~ nunrtos y ctos sangres, y estrechados por los 

prcc1:µLuH tlt• la Cunlrurreron11a en que h!S tocó educarse-, derlvcn a la i!!, 

~entosldru1 y n las acrobacia.e; verbnles, apoderándose vorazmente de las CTE. 

clAs ele In Mctr6pol \, que htista pareccrinn lriportAdas con una oportunidad 

traviesa y mal lciosa.. • " ( 1) 
"Si desde el pu1to rle vista entr1ctairente estético -apunta 13:!:, 

na..o;sy-Rnrl lnR- t!RtA enonoo produce: Ión no representó LD1 e.porte decisivo a 

a la 11 t.r.rnturn, h:\Y que p0rn>.v qul! en ca-rbio, para la aristocracia r1exl

~.'l!1<1 rcq111t·l6 ck~ tul y,í,qantest:o P.LJf\10r-¿o dC' s1ipcmci6n intelectual y supu

so que se tuvim<l a la cultura en una rn.1y alta t!Stima. Por otra parte, es 

n11.!(1<•nt.cr :;\ l.uar· f!Htf.l~ Just11.:; poét 1cns P.n 511 ir.arco, verlas gloho.lrtientc CC'r 

( 1) Letrru de la 1\1.lcvn Espnl'la, México, Fondo de cultura econánlca, 1948, 
p. 94 y 95. 
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m:i fiestas, y fiestas en las que la clase daninonte no si~re es la úni

Cll en ser su propia cspectndore.. 11 (1) Femando Henitez nos hace saber que 

la clBlle popular, incluso los analfabetas, se preocupaban por el hablar 

bello y posetan un cierto tinte de mitologla y strnbolisrrc, (2) 

Para construimos una imagen de los certlrnenes poéticos recu

rrmtn.-1 a la..~ notlclas que han llegado hasta nosotros. Proceden de 1577 y 

17!13 1 ceH1 el principio y el final del periodo nuvohispano 1 que suponerros 

qu<' no debió haber carÑliado sustancialmente. 

En 1577 sabelrOs que se celebró un certsnen el 18 de octubre. 

Desde su preparación, revistió gran solennidad: "Coo dos dtas de anticip_!! 

c16n un heraldo, por encargo de la real audiencia, prorulgó al son de la 

t~ta, por las calles de México, que el certamen coostaba de siete 

BDU11tos y tres premios cada asunto, los cuales serian proporciooados por 

el cabildo de la ciudad: cien pesos de oro ccmln invertidos en libros y 

una corona de laurel. Se ncuibró,al misnn tieíll)o, un jurado que debía rec,! 

bir, bajo seud6nirro, las canposiciones y emitir el fallo. El dia de san 

I.ucas fueron coronados y proclamados poetas laureados los cuatro mejores 

concursantes: dos alumos de san Pedro y san Pablo y los otros dos de san 

Gre11orio", (3) 

caro se observa, se conccdla a los participantes un plazo IT1\Y 

breve; por t!jen;>lo, sobre el certAJren de 1578, • el prirrero o uno de los 

pr1 rreros de los que se conservan los textos, se sabe lo siguiente: 11Al ~ 

d.inr el mes de octubre, un oficial acarpai1ado de un gran cortejo fijó en 

(1)~, p. 25. 

( 2) LOS primeros rrex icanos, cit. ldem. 

(3) l. Osorio Homero,~·· p. 28 y 29. 

• Estf! certMJen fomó pnrte del pro11ram de festejos que la CtTilJ8flln 
do .Jc••m y In cludrul toda d!! Milxico princlplnroo el tila pr!rrero dl
novic'ltbre, corrnerroraclón rellgiosa de Todos los Santos, y se prolcn
garon por toda Ja octavn con rrotlvo de la colocación de las reli -
c¡ula.~ que el papa Gregario XIII envi6 n la Provincia de la CarpniUa 
de Jr.sún de la Nueva Espaf\a. El domingo 2 ~e representó la tragedia 
.l ID!1'11da Triunfo de los Santos. (Clerrentlna Dlaz de OVCU1do. El Cole -
gio mñxinx:> de san Pedro y san Pablo, 2a. ed, México, Insti tute de 1!! 
vest!¡¡;aciones estéticAS - UNAM, 1985, p. 22). 
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In pln?.n prlnr1pnl rf,. l:i r.l11dnrt 1ir1 cartel du ln convocatorio (quien incu

rrlcoo en soleclsro o equivoca.'le la cuantidad de alguna silaba quedaba "!! 
ta!ilticsoonte descartado). El 20 de octubre vencia el plazo para entregar 

Jt.m 1?ClJ,KJ:-1lc:lont!s. "El Jurado estuvo integrado por Alfonso Sánchez de t•'ll

Mn, cencclario de la Universidad; Melchor de la Cadena, caná'ligo de la 

Catodro.l; Femando Ortiz, profesor de filosofia de la Universidad, El se

cretario del certamen, a quien los concursantes debían entregar dos ca -

pies de su poema, una firmada por su nanbre y otra con pseud6niroo, fue P,! 

dro dt! Hort.tgosa. 11 

El séptimo día de la octava, sábado, los jueces, colocados en 

\.l'l majestuoso tribunal, previos poemas introductorios y estribillos entre 

pm11to y premio, dieron a conocer el veredicto. 

lJl ma,yor µarte de los poemas deb16 ser obra de los profeso -

reR; ot.r<ls, de los alumos, pero tmblén una parte proeed16 de concurssn

bm cxten1us. Baste saber que entre los que concursaron se encontraron aJ:. 
gunoH escrl tos por Hemán Conzálcz de Eslava. ( 1) 

Sor Juam1 ln~s ctc ln Cruz participó segurarrente en varios cer, 

t.árr11me~. En uno, con ul poema ºVe la fragante rosa" (rnín. 53). En 1682, 

conr.urs6 con el poema nún. 139 "Con luciente vuelo airoso": '"A la glossa 

que µrcsent.6 el Hr. Felipe df! Salayses Gutierrez se dio tercero lugar'. 

(f\lé nutora Sor Juana Inés de la Cruz.) Le dieron de premio 'vna tasa, no 

de loza, ni vidrio de la Puebla su Patria (?), sino de plata, con esta ":!!. 
tyrllln: 

Glossa que es de tanto vuelo, 
(Aunque oy de esto á cada paso) 
Bien se yo, por del Parnaso 1 

~e eH glossa de Mangi-belo: 

Pero su premio llevó 
De una tasa ( vesla aqui) 
Bien aya l n glossA 1 y 
La Madre 'llle la parió.'" (2} 

(l) m., l. O!l<lrio Hanem, ~. p. 32 - 43. 

(;>) MtU1Ul'1 •roussa.tnt, Coopendio bibliosrá.fico del "Triunfo parténico" de 
llon CHrlOti dt.~ SlgUenza y Góngora, p. 37. 
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Y con el poema nún. 22 "Cuando, 1nv1ctisiioo Cerda" concursó 

el 28 de febrero cte 1683 eco el que ganó "Primer lugar: o. Juan Saenz del 

Caurl (Sor Juana lnés de la Cruz). (Fol. 113 vto.): Pl'e!lUo: •ctos vendejas 

de plata•," (1) Con ellas ac le envió este epigrama: 

¿QJé 1nportarA que se encubro 
Sá.enz, tu nanbre en este trance 
si espir1 tu en tu Ranance 
hay, que tu nootire ctescubra? 

Mas porque r» remes quejas 
ya que te costó aes-velo, 
caro a dos te pt'el'llian, vélo. 
pues te han dado ctos bandejas, ( 2) 

L9. Unlveraiclsd de México ccnvocó a arrl:los certá<renes para hon

rar u la lrrne.culacla Concepción, relatados por Carlos cte Sig(Jenza y Gón&o
ra en el Triunfo partén1co, 

Para tener una idea de la forna caro eran presentactos los te

mas del certairen, por lo general, a cargo del profesor de Política o de R,!! 

t6riea, transcribirros la convocatoria que redactó Franci""o Javier Clavi

jero (1731 - 1789), 

Este Jesul ta aún no curplia los 22 al\os de edad cuando enseí'l6 

Ret6rf cat cátedra q11c desde! rruchos ai\os atrás estaba reservada a los sa -

cerdótes. En la Navidad de 17~3. Clavijero presentó el tema del certooien 

al que doblan Aplicarse los alumos con el siguiente titulo: 

Certamen poético para la noche de Navidad del al\o 1753, 
presentando al niilo Jesús bajo la alegarla del Pan. 

Certamm primero 

El pan que "" ofrece n la hl>'MJ18 naturaleza en el nacimiento teir¡iornl del 
ct!vlno V.,rbo, es alirwnto de racionales: que por eso le llana el EclesiAs 
tico 11Pari del Pntendim1ento'\ Panis vitae et intclectus, ni podla--ser- -
otro ,~mm ::ilendn tn mlsr.a Snbid.lrÍa. Pues, ¿.cfuO destinándose este Pan P!i! 
rn Rlltttent.o 11t: rm-tonnlf!~ se deja ver en el pesebre, que es mesa propia 
de hf\ll:OR'? llc"pondcr'á a. la d1 fJ.cul tad un agudo ep!grana. 

l'Hr;1 1·c1J11.icrr a qué dueílo pertenece cu.,."1.lquier pan, se le ifll>rli~ alguna 
p1~cul lm· m."u'Cn o ~ello. Y as! r.i el divino Vert:>o se hizo f>an para alimen
to de loo J'\I uim:•:-;, n<:ccsi ta tnnblén que se le ponga alg.jn sello o distin
tivo. IHscurrtrán las jeeuana..<') m.J5<lS en un ranance ¿cuál ha.ya. de ser éste, 

(1)~,p.11?. 

l::.!) &:ir Ju~m lnés t.1~ lu C..:ruz, Obras ccapletas. T. I., µ. 389 y 514. 
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si el de .lt•sús, el de Marta o el de Joseph? 
l.J.JOgo que el inh1.•1lfU-K1 1..-..trarca Herodes tuvo noticia del Convite que 

preparabR Dios a los harbres en Bethlén, pretendió, caro rabioso y osado 
1mstl11 y Lrul 1mum1go del ltnaje hl.ITlllrlo, arrebatar y hacer harina el P.'lT'l 
del clelu, porque no le gustasen los hari:>res¡ pero la divina Providencia 
rurl6 ...., intentos traslad,111do e. Egipto el Convite. Porque no se dé del 
todO burlado, le darán nuestros •ebios poetas una buena torta, 

Certamen segundo 

;;s Maria santl s!nvi la puristrra Arteza en que se snas6 el Pon del cielo 
con lu ll1Tflia1ma y virginal sangre de su corazón y, juntamente, el Hamo 
en que se coció, caro lo afinM Richardo a s. I.aur. (Llb, I, De I.aud. B. 
Morlae, cap. 4.) Justo es que este sabio coro rruestre su agradecimiento a 
la celeetiai Reina, po<" el beneficio que por su medio recibiros glosando 
en d6clmfls esta copla: 

La Arteza y Hamo es Maria, 
Jesús es el Pan del cielo, 
el agua la sangre pura, 
y el divino aIOOr el f\Jego, 

Si Joseph, virTey de Egipto, f\1e llamado casi padre de Pharabn, Fccit 
ne Dcus QUA.Bi patn! Pharnonis, por haberle prevenido allrrentos y, jlttitñ""°
mente, Malva.dar del n11ndo por haberlos repartido a todas les naciones¡ 
con mz6n P-l otro Joseph es llanada padre de Jesús, pues le dio el susten 
to U.? la vida tcoporai; y se debe llamar Salvador del rll.lndo por haberle -
dispensado el Pon del cielo. Decidirán nuestras sabias rrusas en un soneto 
esta duda, ¿qué cedió en mayor glor-la de este santo Patriercha el dar a 
,JeHÚl:l t!l pnn del 1rur1rlo o el dar al 111.mr)o del Pan del cielo? 

Ulm~, mi cuyuH ojos la p,randezn es pcquei\9. y la pequef,ez es grande 1 

l!RlfÓ a1 Convite que celebró en Bethlén en prirrer lugar a sus hLlnJ.ldes y 
pobres pastores, siguiendo en esto el ruri:lo contrario a1 111.lf\do, Celébrese 
la d1cha de estos buenos hcxrbr-es en ser- los prirreros convidados a esta rre 
sa, en el metro que más le agradare. -

Certamen tercero 

llls tres Rnntos Reyes, aunque no fuerun de los primeros que llanó Dios 
a s1J Convi tn pero en su partida se rrostraron rrucho más finos que los pas
torea, asl porque hubieron n1enester meno:; tll tmentos aun teniendo menos lu 
cef\ del Convite; coro tanb1fn porque vencieron mayores dificultades y an-: 
ct.zv1eron mh.-:1 largo~ C':mllnos. Merece su diligencia ser alabada en rootro co 
rn~:-:1pondllmt.r. a la soberan1n de tnles personajes. -

Vlondo el lnht.1M110 Herodes que no le era concedido destrozar el Pan 
dril d~lo 1 cnb6 Rt1 mbin en los ttemos niños que hab1a en aquella car.ar
ca, cuya eLil.uJ no pasaba de lios años, fabricando dr.sta manera pan a su 
cri.1nlrtad. E'J1,1UK\Jen nuestras reliP,1..osas rusas lns lágt"'imas a las rr.adres 
drnll.0:..1 ntriu!; d.'1ndoles en unn dulce elcgia el consuelo de que sus hijos 
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fuorm lR1l primlcias de aquel trigo que la divina Providencia ha destina
do 11 lou graneros del cielo. 

Francisco Javier Clavlgero. (1) 

f.l coojmto poético del que fonnan parte los poemas 59 y 60 

do Sor .JuR11A Inés de la Cruz tiene la estructura que exigían las cCJ'lVOCa

tortna¡ ~n esto Cbso, el conjunto está integrado por el Prognmna., el ~ 

p;mm111, nl Eplgrmrna (rún. 59) y la versión (!1Úl\, 60); sin eni>argo se ig

nom •F"' sor Juana lo hubiera propuesto en algún certmien de poes1a l~ 
tlr111; tml>oco se sabe que hubiera participado en alguno. 

r:J conjunto poético es el siguiente: 

ANAGRAAA 00t CEU.'llRA LA 00\CEl'CION DE MARIA SANTISIMA. 

PrugNrtma 

SUoona lllud Ave Gabriella ore, 
f\lnda nos tn pace , nutma Htwae ncrnen. 

/v\í\00 san na.ta, Proles sine la.be¡ inde flos tiumano generi, vivun Decus. 

N< ... ml11e mat.t-mo, uu.tata parte, Canilla 
dicitur, ut Triviern, di¡;"la ministra, colat. 
Totun naren ego, Triados quae Ancilla, Parentis 
rruto: tota in Ave verti tur Heva m1hi. 
Ne:~ rutasse satis í\Cflen; lllJta.ssc ?arentem 
gaudco: me pr'Olcm Gratis mnter habet. 
Nmt¡uo Amac mm nata, oodi t cul Gretla naren: 
Gratin cui Proles, cui sine labe genus¡ 
Flos idem hUoono generi, vivun Decus. Inde 
pro Ancllla, Mntrem me vocat ipse Deus. 

Estos cinco d1st.tcoe, tradlJcldos en cinco coplas castellanas 

~:1 nOOlbre materno ti..rvo 
Caml.la rrudado L'11 parte, 
para quo a la Trivia Diosa 
d!lJTliV!10nte mlriistrase. 

(1) Ulbl1ott!ca No.c;lonaJ de M6xico, Sección de manuscritos, Ms. No. 1600 
hs. t l9 - 120, en i. O~orlo narcro, op. cit., p. 20J- y 201. 
Las s1 Jbra.yn.dos no son mios. 



Yo, Esclava del Trino Dios, 
todo el nanbre de la rwire 
rrudo, y todo para mi 
el EVA se vuelve en AVE. 

Ni bastó rrudar el nombre; 
alégrone que l!Udase 
a la Madre, y que la Gracia 
por hija me sel'lalase. 

Hija de Ana soy, a quien 
la Gracia dio nombre grande: 
a quien dio Pro! e fecunda, 
a quien G6nero 1rrpecable. 

De aqui me ha venido el ser 
Flor del htrr."'10 linaje, 
vivo Honor¡ y que de Esclava, 
Madre el m1sro Dios me llame. 
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3,2 CJl'MS l'OF.'l'AS NO\lctlISPANAS DEL SIGLO XVH. 

No es sor Juana Inés de la Cruz la única rrujer poeta de su de 

"'' •!RIO en In 11\Jcva EapAf\a, Se tiene noticia de algunas 111.ljeres que hi

cieron po•rnla antes y despuós que ella; sin embargo ser Juana es la figu

re. central y más relevante. 

Al principio del siglo XVII, se publica el primer texto de PQ 

ee!a femenina¡ ea un soneto ( 1) de Catalina de Eslrwa, dedicado a su tio 1 

el poeta flemAn González de Eslava, con motivo de la publicaci6n de sus 

Coloquios espirituales y sacmrentales. 

En segundo lugar, en el orden cronol6gico, teneros noticie de 

Mar! a de Estrada Medinilla, quien entre otros poemas escribió una "Rela -

c16n a una religiosa prima suya" scbre la entrada del virrey don niego 4?_ 
pe?. Pacheco Cabrera y Bobadilla, Marqués de Villena, el 28 ele agosto de 

1640, en In Capital. Ezrpieza relatando, en la. pers011a graTatical, la ea

lidn de su casa¡ describe el arco triunfal que erigló la Ciudad, cuyo te

!Tfl central era Mercurio, caro figura reprcsentativn del virrey, enviado a 

In 11\Jevn Espaíla por Júpiter, su Majestad Fellpe IV; asim19ro el erigido 

p:'.lr la Cntr.clrol y, finalmente, dice cóm;:) desde un balcón donde se prote

gió porque llovía, escuch6 la loa que se pronunci6 para expllcar al vi -

rrcy el cf!IOOro ronunento. ( 2) Por este poema se considera a Maria de Es

trada Mertinilla la prinX?ra mexicana que escribe elogiando estas tierras, 

espccificamente la Capital. Antes que ella, ya lo habian hecrc ilustres 

peninsulares (Francisco Cervantes de Salazar, Juan de la Cueva, Eugenio 

So.1"7.ar Alare6n y Bernardo de Balbuena) en sendos poemas descriptivos. 

Doí'la Maria tarrbién participó en 1654 en el cortaren poético, 

convoclldo por la Real y Pontificia Universidad de México para honrar la 

Irrnacu!ada Concepción ctn Marla, bajo el titulo "La Im.aculeda Coocepci6n, 

s!ntlol o de In rW.s pura Minerva que nació de la cebe za de Júpiter annada 

con N~cudo crlstallno y lar1?.a f'Ulgida". Entonces fungieron caro juez el 

( l) Jor.eflntt Murlel, Cultura ferrenina novchispana, p. 122. 

(~) Alfonso Méndez Plancarte, Poetas novohispano•(1621-1721). Parte pr1_ 
trern, p. 43 - 45. 
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Cfll(>l thn don f'cctro Vel6.z.q11r.:1. c1e la Cadena -qu.ion rMs tarde serla padrino 

dr! Sor J11nna- 1 r.t'Xlo l'tscuJ nl bnct11llor SnrH'\ann y secretario el presblt~ 

m Juan du Guetvarn, n quien por su función tocó publicar el twento. 

r:.~tA. l lustre rrujP.r presentó una glosa en décimas, ccnfonne lo 

ex!p.(n lA c<mvocAtorln; CCl!Tfllti6 a lado de Agustín y Salazar y Torres, 

Francisco 1Jram6n, Sandoval Zapata, luis de Berrlo, etc. Este úl tlcro garo 

el µrillll!r premio y doila Maria, el tercero. 

En tanto que la investigación no dlga otra cosa, a doi\a Maria 

de Estrada Medinilla se le considora la precursora inmediata de sor JUMB. 

Inós de J n Cruz. 

Oespuós de nuestra Décirra nusa, se sabe que, apenas iniciado 

el siglo XVIII, se convocó a una justa 11 teraria para celebrar la canoni

zacl6n dn Ran Juan de Dios. En la publicación del concurso se 1mnciona 

qtm f\.le lruJreada una nujer. Aslmlsoo participó una religiosa del convento 

dP. la Concepción de México, sor Teresa Magdalena de Cristo, nacida a rre -

dladoN del olglo XVII y, por tanto, contemporánea de sor JuanR.. En una 

qulntlllA c<m>ara al sonto con Hércules. (1) Otra oponente fue sor Juana 

Tcrrn.m Un uM Antonio, ru:mJa rlcl t'onvcnto de santa Clara. 

Don José Mariano Beristáin y Souza. menciona a sor Maria Jose

fa de ~a.r1 Jo~é, profc:m de! convento de san José de Gracia, que ccxrpuso 

rllfílf'rYl!lflH p0f'!":Ífi~ )lAC'1A. 17(1?, 

/\Unque ya. en pleno 8l~lo xvur, nacida en 1720, no podemos~ 

jur• de mcrn~ionar a doña Maria Guerrero. (2) 

Esta nujer !\Je hija de don Antonio Guerrero ( 1689 - 1757), e~ 

alumo del Colegio ~lá,icro de san Pedro y san Pablo. Este ilustre criollo 

se dedicó nl cultivo de las letras hlL·nanas, y estableció un estudio en su 

propia casn donde lmPartló por casi $0 a!1os clases particulares de ari~ 

tica, gecmctria, grarnática ca9tellana y latina, retórica sagrada y profa
na. Tal flVlttstro no pod!a pennitir que su hijR permaneciera en la ignorcm-

( 1} ~' parte scgundl:1. 1 p. 1~-0 y 151. 

(2) Advierte Josefina l•l.Jriel en Cultura femenina novohlspana (p. 259), 
obrn básicn para la elaboración de este subcapÍtulo, que "no ha.Y 
QUP. confundir a esta Maria Guerrero con la que rue amiga de sor Jua 
na Y que pertenecía A.1 prorúnentc rno,yorazgo de los Guerrero, para -
los CJltf! e>scrtbió la loa a ln Purfsitna. Conccpci6n. '' (rn'.rn, 499). 
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cin, pue1;3 desda pcqueria le enseñó la grévr.átlca latina y castellana, con 

tonto provecho que a los diez años pronunció un ponegirico latino y una 

canción castellana -ambos textos extraviados- en honor de sor Juana Inés 

do la Ct\1z, 

En resuTKm, antes, • Catalina de Eslava y Marta de Estrada~ 

dinU ln, y después, sor Tm"esa Magdalena de Cristo, sor Juana Teresa de 

!!lll1 Antonio y oor Maria Josefa de son José son las lllljeres poetas que en 

el siglo XVII rodean a la principal: Sor Juana Inés de la Cruz, 

Por cierto que no se conoce docuircntación que pn.iebe que an -

tes quo nl ln otrn rrujer nacida en Nueva Espar1a hf\YB eser! to poesin lati -

Mi por t.Mto us la Décima nusa lu primera mexicana que lo hizo, 

• Fn el siglo XVI, en Espn.'la, hubo irujeres que se distinguieron por su 
saber e intelectualiclnd; por ejemplo, Beatriz Galindo, apodada "La 

latina", maestra de latin de ISElbel la Católica. "Conoceroos otras nujeres 
intclcct.lmles caro Francisca de Nebr!Ja 1 hija del 1'am:iso latinista., Lucia 
Medrana, Juana de Contreras, Florencl.a dt:l Pilar. Algunas de ellas dieren 
confercncios públ tcan en ln Untv1~rsidad de Sala'T1/1!1CB, Francisca de Nebr!
jn nuBt1 tuyó n su pa.dre t~n ln cátedra de la Carplutense. Cierto que la 
snlma'1t1nA Pro una de las pocas universidades de la época que adn1 tian rru 
Jert!::J ~n ,:-;11: ... HtJlm;, concl"'dléndo:r:.s grados acadérnicos11 • (J.M. K<:lbeyashi, -
~, , 11. 1 O~) • Arkrrfw "Espnñ:.i tuvo, antes de sor Jurir:a, una eser! tora 
fem1nl!Jla: l:i nuvcll!.;t.a M...lr!a r:i1: Zcyns (1590 - 1661?) cuyo tP~1t1roon1o e~ 
tgunluicnt:e digno de r.cnsidC'rnclón: 'Las alma.a ni son hor.hres nt son rruje
rc:n', dec!a en el prólogo de sus Novelas ejerrplares y ooorosa.s11

, (Be~)' 
-Berl tng, ~·, nota 221, p. ?.81) A su vez so~ Juana en los villanci
cos de sruitn Cntnrina ( H:i91), donde se encLJentra la tesis !Undanental de 
su Res77csta.,., af1nna: 11 De una rrujer se convencen/todos los SA.b1os de 
Eplpto~pnm pn.1eba dt:~ que el sexo/no es esencia en lo entendido" 
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4. U\ POóS!A LATlNA DE SOR JUANA INES DE LA CRUZ. 

fu las obras que rcvisarerros en el presente capitulo, sor J~ 

na manifiesta que no solAmCnte emprende y traduce los textos latinos, 

sean en prosa o en verso, sino que CaTpane con tal daninio que puede ~ 

Jar una gama que va tlel latln llamado macarrónico hasta el clásico. 

r.cnaro Fcmñnctez Mee Grégor en un articulo periodlstico del 5 

de marzo de 1945, titulado "No soy el antisorjuann" (Y· apéndice 1) 1 hace 

ui repaso sanero de ocho textos latinos de sor Juona, los ónices que, se

Rt'111 61, e::icrib16, y decl1u·l:l 4ue 11su daninio del latín no lo corroboran 

su::1 pocos y deplorables versos en esa lengua". 

Los ocho textos son los sigi...¡ientes: 

No"' ?.18 "llla quae llonlrn.m cael!". 

241 11Hodie Nolascus d1vinus11
• 

?4~ "Q .. 11 regni car.lonirn clnves' 1
.• 

258 "J llr! ego qui quondnm !\J1 11
• 

?.66 "Qua.re lt:ichryrrosun11
• 

274 "O Da:lina Speciosn". 

3GU 110 Dcmlna ca1~l1 11 • 

Un f"pigrrura de Neptuno alegórico {sin especificar). 

Jnl'lt&cjo pt.Jr 1·1 ,)l11c'í11 rlo C'r~nr1m Ft:mñndr~z Mac: Grl!K<Jt'1 reµlt

c-n Al rorl!;ci Mt·ndt·1. Plencnrte mediante tres artículos publicados los d!as 

19 y ;JG de rMr?.O y 2 de ahrJl r!c 1945, bajo el título 11 Los poetmS latinos 

rtt~ mir .h11m11" (.!'._. flt~ndtcf's 2, 3 y 4), donde hace un breve estudio de los 

fic t.rHlH del µuc11.u ldentl ficacto por el primer verso l}Ue dice 11llle 
q11l Hna1lri rr11!l lor". 
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cx:hO pot?ims mene 1 onnrtos por F'emández Mac Grégor 1 y aruw.e ocho más que 

sn le escnparon na sohenos cáro, dice Méndez Plancarte (Sf.!:. apéndice 2); 

son loa 1H s1w,11ent.tm: 

l. Nuev?. poum."l..'i en vcf'"'-JOS latinos: 

Nos. 13:.J ºlom Anioo Verbo Adhaeretn, 

134 11 lam Anima exirc". 

?10 ºllln quse Paninun Caeli ... 

245 HUle qu1 Rarulo melior11
• 

2~2 "Divina Maria" 

2!>5 '' !sta quam cxmibus11
, 

26fi 1 'Q1.1are l achryrrosun11 
• 

; 114 110 ncmina. Speciof;a". 

360 110 fXmlna Cael1 11
• 

2. Cuntm poemná "hfbr"idmi' 1 o "l;:it1nos a media.-,": 

No9. 241 11Hodie Nola.scus Divinus11
• 

249 11Vál r.,amc el Sane te Si'lnC torun11 
• 

258 "llle cp,o, qui qurntdam fui". 

~t. 'J'rxm poenas en lutln clásico: 

Nn~ r,q "NnntnH tt .. ~tt•mo, lOlt.1.ta parte, Cam1lla11 • 

t:pi¡~r;1ma 11ClAr\IS h .. mor cooliº {6!1 lienzo de Neptuno alcs6r1co) 

r:plgramo 11Desinc, pn.cifen-'.1.11 (7~ lienzo de Neptuno alegórico) 

Mos después, con base en los art!culos que cscr1bl6 Alfonso 

M(mdci. Pl:u1carte objetando Rl "aoogacto IOOtido a critico literario" {1) y, 

:..;i.ibre to<1o cm las Ohras coopletns de sor Juana Inés de la Cruz, que éste 

uctt tó ha.Jo ln nnnn. de! Fondo de Cultum Econémica, Tarsiclo Herrera Za. -

pll!n 1irnponc 1..ui..-i clas1f!cacl6n y ccrrpleta. la li:;ta de 16 poem.1.S añadiendo 

lnn <:oplan "In Madre de Dios bendita" (nün. 2:,s), cuatro villancicos 

{nl2n!!J, :11ti, ?.?:), 247 y 26B), otros euntro "atribulbles" {núns. "/.'IJN 1 

XXXVltl, L.t y UV) y ln traducción ºAnte tus ojos benditosº (nún. 98) del 

lntfn nl l'HHt.Pl lnnn. Fn R1:i1ia, l"m~en un total de 26 car.posiciones que cla-

{ l } Al 1rm;i ff' y ht..rnnn 1 ~10 en sor Jt 1:U1A, p, 244, 



sifica en seis "guirnaldas latinas": ( 1) 

Ja. guirnalda: Azote de sacristmes rudos: 

249 VillMcico VITI. "Vá..li~~ el Sancta sanctorun''• 

290 Villancico VIII. "Escuchen doB sacristsnes". 

2n. i:;ulmalda: Dron>'.lS contra el latín macarrónico: 

219 Villancico VIII. 11 la soberana Doctora". 

2S8 Vlllancico VIII. "Ille ego qui quondam fui". 

258 Coplas "La Madre de Dios bt.!ndi tn". 
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VlllancJco ~ atribuible "Ou Josafat los paetores11 • 

Villancico XXXVIII atcibuible "Qua.e est Ista, <¡Ua3i Aurora?" 

220 Villancico IV. 11
1S11enc1o, at~nc16nl 11 

247 Vtllancico VI. "¡Oigan un sUogiSTX) 1 ser'iores 1 nuevo11
, 

258 Villnncico II. "Pues lu Iglesia, señores". 

J:i. guirnalda: El latin ccm:> materia de branas: 

241 Vi llnncico VII!. "Hodie Nola.9cus d1v1nus". 

4n. guimnlda: El espléndido canto bllinl'f..le: 

2~,2 Villancico I1. 11 Divina :.1arla11
• 

~Ja. guimfilda: Los etéreos hinnos 1::eUievalP.s latinos: 

218 Villancico II. "llla quae naninum Cael1 11 • 

255 Villancico V. ''Ista qu.'.:l.11 amibtl!;11
, 

274 Villancico VIII, "O Dcrnina Spec1osa11 • 

360 Vlllancico III. "O Danina. Caeliº. 

Villancico LI atribtúble "Caelcstis auriga". 

Villancico LlV atribuible "Begina SupeIUn". 

245 Vtllunc1co IV. "Ille qui Rarulo rrelior''. 

266 V l llanclco Vlll. 11(,.\.lnre lnchryiro~il..iíl11 , 

0<1. guinlllda: D!sticoG a latín áureo. 

i_;g Epigra-na 11Nc:mine materno, rrutata parte, Camilla", 

Epigr;1n .. , del 6~ lienzo de Nf'pti.m rll·.~g.Jrico: "Clruus honor coeli 11 • 

Epigrwa del 7~ Uen:..:o .je Neptuno alegórico: "Desine, pacifera". 

Trac!.ucclor1es: 

93 ''Ante tus ojo~ b1~ndi to~;· 1 
( dt?l latín al castellano}. 

133 "Ian Anima Verbo adhaeret" (del Ca.titellano al latín). 

13·1 "Iarn Antna exin::-" (del castellano al latín). 

(1) ~. p. 2~13 - 268. 
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Cai la guia de Alfaiso M!indez Plancarte y Tars1cio Herrera 2':!! 
p16n, en el preeente cap1 tulo nos ocupareioos de las 3 tl"SdJcciones y de 

19 poemas latinos originales de sor Juana, haciendo caso aniso de los 4 

viilllllCicos "atribuibles" que Herrera Zapién inclizye en su clasificación, 

Para proceder al estudio, conviene partir de un cri terlo de 

dificultad P-ntre la expresión oral. y la escrita; la carprensiál y la tre.

á.lcci6n; loa textos poéticos y los expositivos, y el verso y la prosa. 

Respecto a la lengua latina realizada verbalmente, ignoraros 

que sor Juana la manejara en la caiversaciál cano una segunda lengua; por 

tanto l'v!!l"OS de atenernos únicarrente a la escritura. 

As1 pues, partiendo del supuesto de que es más carplejo t~ 

cir que cooprender los textos en lengua extranjera; desentral'lar el senti

do rlel texto poético que del expositivo, dificultad que aurrenta ante los 

textos en verso, proponemos la siguiente escala: 

ler, grado: Carprensiál de textos latinos, en prosa y en 

verso, 

20. grado: Traducción del lat1n al espsl\ol, en prosa y en 

verso. 

La nuestre. de la !labilidad de sor Juana pare. carprender y t~ 

dJclr toxt.os lnt1nos en prosa y verso se infiere de la 477 frases y voca

blos en lat!n, distribuidos en sus 395 obras, de las que nos ocuparemos 

en ol siguiente capitulo; sin enbargo une rn..1estra rru,y caicreta de trailc

ci6n del latin al espel\ol es la que presenta en versos octoeilaboe, dls -

tribuidos en 1:1 cuartetas de la "Oraciál publicada en latin por la Santi

durl dr.l µu¡:m Urtinno V!ll, de feliz rrem:iria, traducida en castellano, para 

edificación dd q.1e leyere, por la delicadieima viveza y claridad de la 

poetlea''.(núi,, 98) 

3er. grado: Traducción del espei\ol "1 latín, en proBll y en 

verso. 

Del castellano nl latin es patente su capacidad para verter 

l.llll 11d6ctma que se dio, en la forma que está, a la madre Juana, para que 

la tredljese al latin" (rún. 132 bis), quien no se confonro cai una, en

tes hizo dos versiones: "Iam Anima Verbo adhaeret" (nín. 133) y "Iirn ani

rm exire", (nún. 134) 
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4o. grado: La creación en lengua latina. 

La "CaJtlOSi tio" cubre Ul'\a gwa de posibiltdades que OJbifroS 

de re<U>ir a cuatro niveles de dificultad, cloode se repartieron los 19 

JlOflMll latinos originales de sor Juana; a saber: 

ler, nivel: MJeve poemas en latln y ·uspaf'lol: 

241 Villancico VIII. "HO<lie NolllSCllS d1Virns''. 

249 Villancico VIII. "Válgame el Sancta sanctorun". 

258 Villancico VIII. "!lle ego qui qucndsm fui", 

25fl Coplsa, "ta Madre de Dios bend1 ta". 
290 Villancico VIII. "Escuchen dos sa.crtstanea0

• 

219 Villancico VIII. "La scberana Doctom". 

220 Villancico IV. "¡Silencio, atenc16nl 

247 Villancico VI, "¡Oigan l..U1 silogiaro, seí'lores, nuevo''. 

268 Villancico II, "Pues la Iglesia, sef\ores". 

2o. nivel: un poema en latin semejante al castellaro: 

252 Villancico II. "Divina Maria''. 

3er. nivel: Seis hl.m106 medievales: 

218 Villancico II. "Illa q1.1ae Daninun C""l1''. 

245 Villancico IV. "Ille qui Rcmllo melior". 

255 Villancico V. "Ista q1.10m amitos''. 

~66 Villancico VIII. "Quare lechcym:>sun". 

274 VHlancico VIII. "O Dcm1r.a Speciosa". 

360 Villancico III. "O Danina Caeli''. 

4o. nivel: Tres ~plgramas en latin clásico: 

59 ºNcmine mu.terno, m.itata pu.rte, Ccmilla". 

-- ºCJruus hr:nor coeli" (del so. lienzo de Neptuno ales6rico). 

-- "íleslne, ;:mc1fera" (del ?o, lienzo de Neptuoo aleg6r1co), 

4, l lllfi l'Ol·lMS EN !.ATfN Y ESP~L (ler. NIVEL). 

A ~ste nivel corresponden los poema.s que Alfonso Méndl!z Pl"!:! 

cnrt~ llmb "hlbrldos" o "lo.tinos a medias" (1) son aqu<!llos en loe que 

( 1) Al fon..., Méndez Plancan:e (v. nota, Obras CO!!?letas. T. II, p. 374) 
roodif1c6 "" lista de poar.as "hibrioos''. En 1945, habia ccnsideradO 

tres (nins, 241, 249 y 290); en 1952, añade dos niis (nCms. 252 y 258). 
Abrou Gáooz sol!lllente reconoc1n tres (núns, 241, 249 y 252). 



62 

IOr Juana rnezcla rarance con frases y palabres latines. 

El villancico VIII "Hodie Nolascus divinus" (nín, 241) de loe 

Maitines de 111 festividad de san Pedro Nolasco (¿México?, 1677) consiste 

en una cooqX>s1ci6n, donde sor Juana juega coo los térnú.noe en latin me -

dio que pone en boca de un estudiante y la interpretación gf'lllCiOsa de SJ 

interlocutor, basada en la percepcié:n audi Uva. 

l'l.Jy frecuentemente los villancicos son dialogaclos: el canto 

pasa de una voz a otra o de un coro a otro. Por otra parte, ciertos v1 -

llancicos cerro éste sm verda<leras escenas de ccmedia. Sor Juana sabe 

"que ya en el postrer Nocturno, esté. la gente cansada" (rún, 311, villan 

cico VIIl "Miren que en estos Mal tines", Festividad de la Aeuncié:n, !léxi

co, 1690); por eso aligera con gracia sus CO!qXlsiciones echando meno del 

latín 1MCarr6nico, de la alternancia de voces, de la irclusié:n de persa":!! 
jes populares, etc, 

Adviértase que sor Juana usa el latin macarrónico con esa fi

nalidad1 no porque, caro algunos su;xmen, caiociera mal la lengua. 

Escriba AlfC<'ISO Reyes: "Hacia fines del siglo [ XVII ] , cunde 

la gustosa prirravera de villancicos, de lo mejor en el tipo religioso-pcr

pular, lo rMs cantarín, lo mM enirrado, en ambiente de veriJena Ca\ farol.!. 

tos y c11dcnas de 1 papel de china 1 • Tanto en los vi llanclcos an6nirroe caro 

en los firmados -y en estos sobre todo-, el populariSTO y el cultürro, 

los slrrbolos teológicos y cientificos, hasta la rr.a:úa lat1n1zante y el ~ 

tcquisrro, el 1rr.a.carr6nico' 1 el disparate v1zcaino y el portugués eproxim.f! 

do, se me;~cla'1 de rrodo curioso y sin estorbarse. 

Ya no era el villancico la mera canción de Navidad, sino que 

se abre a los irás variados asuntos y ocasiones [ .• ,] LO cultiva sobre to

do sor Juana, y rrucho mé.s villancicos de los que aparecen coo su natbre 

le son legitimivnente atribuibles. 

Aquel desenfado, que entonces nadie consideraba ofensivo a la 

religión, consiente fsm111aridades a la vez que refinamientos", (l) 

En las coplas del villancico VIII, Ensalada (nún. 249) "Vé.l!@ 

rre el Sancta sancton..rn11
, correspondiente a los Maitines que se cantaren 

(l) ~.p. 99, 



53 

en ln catedral de 1*x1co en 1677, sor Juana ~zcla b..let'I raren:e coi. latlr. 

~100: 

Me:z:cl6 rman::e y latin, 
por cr.pe.r, a lo estu:1ia~te, 
en el r.al latin lo gallo, 
lo gallina er. ~ ransnce. 

{w, 76 -Sl) 

El villa.~1co VI!! ''!!le ego q..U qu.::rdan !Ui" (rúr .. 255) q.Je 

!'onM parte del of1c1o de !o'.alt!nes de la As..n:il:n (Cat<'dral de México, 

1679) tiene la p<icul1ar1da:! de Q'-"' e~tá estr.>::t.m>:lo om cuatro frases 

de la~: "Ille e¡o qui qur..j!r.:" (I,l), "Arn<lviN1"1"" C&'10" (I,5), 
11orsJS ab alto" (II,2) y 11 s..i;:>t'r a.et.hers." (!.379) en loe versos 13, 16, 

21 y 28 1 por lo que la ~c1&-i ~r16 el carScter Ce centón.• En 

ai intnxtJcc:iái se jU!lt1fica: 

Por celebrar tanta fiesta, 
a:¡uel sacristán de a'"lta"<i 
'1-lo' l.nt.~o ccn SJ vo:: 
gallinero en el Pa..'Taso, 

cercenano.:i 00 Vir&ilio 
y rurcien:lo lo cc:-.3XJ, 
™ sut.""'I! que can~!", hizo 
esta! ccplas de reeaz.o.s: 

ccn lo cual, CCT'.Sigui6 tu::er, 
de~s M estar ~ car~, 
ajer.a teda la cera 
y "-')'O todo el t.'"&Oajo. 

\w. 1 - 12) 

Po:- t..Jt:...--s "-e:-scis, ta":tién ~oe!"'t.1.r.\:IS que es el r..is:D sacris -

tán del vt llar.c!c0 ''Vl<l;;tr.e el 5'r.cta 11&--ctoru::" (nin. 249) cµe ahora r.e! 
cla t'ra!es oor-tas, ."--q..>e escasas, del prin::1p1o de la ~ ccn latin 

!mniltar, <J.ll! Oe\.•iene :-a.:-r!W.!;:o en: "cosas de l'l"ft.."'C& ~ori". "cascos", 

.. ~ristannru:;" y ''n.,.•:.goton.r.t''. 

Otro !.n::.ücio d~ que es el C'.!.s:-o sacristán ca1tae,iad:J de fra -

• Centón: Pcem forr.ado ccn versos de otro poeta. 
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ses virgilianas son loa versos 112 y 113 del nún. 249, que dicen: "¡Ch 

qui6n !llera ahora Eneas,/ por ser sic orsus ab alto!" 

Correspondiente a la millll9. carposici6n rún, 258 ha.Y que in -

cluir en cete ler, niwl las coplas "La madre de Dios bendita", En esta 

cooposic16n sor Juana forma un interesante pastiche parafraseando los ver, 

cículos misros de las "Lecciones" de ce.da \.U'iO de los tres Nocturnos de 

loa Maitines de la festividad de la Asunción; solamente ef'lsde en cl.W'tO 

luge.r la antifona "Dignare me 181.!dare te, , , " de las Vi aperas del Oficio 

cooúi de la virgen Maria. 

Eh el villancico VIII 11 Escuchen dos sacr-istanes" (rún. 290) 

de los Maitines de la Navidad de 1689,en le. Catedral de Puebla, expresa 

sor Juana "en claros latines / oscuros misterios" (w, 36 y 37), porque 

ciertsrrente no ha.Y disparate en el fondo de la disputa entre los sacris~ 

nea Benito y Uorente: Este se admira ante el hecho de ver al V•rbo "En -

camado"; aquél se encanta presintiendo en Belén la Eucarist!a. Sor Juana 

subraya ambos doQl1'as al final de las coplas con citas de la Biblia Vulga

ta. 
Siguiendo a Tarsicio Herrera, pertenecen a este ler. nivel 

los villancicos 219, 220, 247 y 268: (1) 

En el villancico VIII "La soberana Doctora" (rún, 219), co -

rrcspoodiente a los Maitines de la Asunción (México, 1676), sor Juana 

menciona P.n ocho versos cuatro tratados teológicos: De charitate, !2!L.&!!!.
.!:!!!• De 1n~BITIR.tinne, De Trini~ate. 

se refiere a nuestra Sei"tora caro vencedora en oposiciones a 

la cñtecl"'O. de Prirr.a O! Teología por su danir.io en eses rra.terias, por lo 

que merece la aclomnctón 11vfctor, víctor, victor, víctor, Marta", que se 

daba al triunfador de las oposiciones en cé.tedr-..s universitarias, o al "!< 
ter dramático IT'ás aplaudido, etc. La misma aclmación latina, sor Juana 

la dirige a santa Catarina o Catalina de Alejandr!a, tradicional patrona 

ele les filósofos. (v, ruin. 317) 
F.n el villancico IV 11 ¡Silencio, atención! 11 (nlm. 220) corres

pon<itente fl esos misoos Ma.1 Unes, inserta vocablos y f're.ses latinos nusi-

(!l ~·· P• 224 y 231 - 233. 
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cales y ll túrgicoa. 

&1 ol villancico Vl 11 ¡0lgan un silogiSJ'D, ser.ores, nuevo" 

(rún. 247) pnra los Ma1 tinea de san Pedro (México, 1677) mezcla cuatro lJ! 

t!nlsmt1 de silogillllOO escolésticoa: "sic argutl!ntor'', "principia negan -
t.es11 , 11 ferlo11 y 11caelarem11 • Con el sentido de estos dos tlltt.m::JB juega sor 

Junna: fcrlo a 1h1ero 1
1 caclarem e 'me ocultarla', Pedro "arguyó" caitra 

tihlco 11 h1rJéndolo11 , y cootra la criada de Ca.ifá.'31 queriendo "ocultar11 su 

identidad: 

Mejor las razones hila 
vuestro acero sin misterio 
pues cuando su corte afila 
contra Maleo, arguye en "~", 
y en 11~1 ' con la ancilla, 

(w. 50 - 54) 

Por último, en las coplas del villancico II de los Ma1 tines 

parn la A>ninc16n (México, 1665) "Pues la Iglesia, ser.ores" (n'.Jm, 268) sor 

J\.lllM snipll!ica en una cuarteta asonantada el texto latino de las letsni-

118 de l'llestra senara. 

Perten..ce a Pste nivel el villancico Il "Divina Maria" (rún. 

2'~2), correspa;dicnte a los f.!ait!nes de la Asunción (México, 1679). 

~:S un ronMCi llo exasilallo o de "endechas" s1rn..ú. tánesnente 

latino y cnatr.l11mo. De por si está en latJn, aun:::¡ue coo métrica pUNltlen

te ::11l6bicu ~cm.• 1.1 nspaf\ola o la de nJJChas "secuencias" medievales, caro 

el hlrino de las ~/~:J¡·,.-:ra"-3 d".?1 Oficio Ccm,jn de la Virgen: "Ave Maris ste·-
1JA11~ r"P.nt t1tme \;; pectJl l "lr1dru1 dP. que sor Juana hizo coincldir el cast~ 

l!AnO con el latln, por el gran parecido entre la lengua ma&e y la hija, 

r.>r.cepto en los vocablos: 11 ltlX'', 11qua.e11
, 

1'Scala11
, ' 'alta mente'', ''foecun -

d:l.:"" • 11Rrnl.in,t1'', "11 lustrant11
, "1rivoc001JS", "e.dorant11 e "101'lorant" que, 

sl11 "'tmry,o, no ofrecen n;n¡;i:na dificultad para la car¡irens16n. 
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4.3 LOS IUfft'.JS MEDIE.VAU:S (3er. NIVEL), 

n1 1.1"1 elevado ntvel se encuentran los poeMS escritos total -

mento en lRtln. 

Sor Juana coopone seis hirmes en "latín con-ecto y agilisimo" 

Rl duclr de Alfonso M~ndez Plancarte. 

Fonmn l.11 conjunto de secuencias latino medievales, a la ~ 

m del 11Vcni, Sane te SpirJ tus" (de Pentecostés), el 11Stabat Mater doloro-· 

""" (del Vl~mes de Pasioo) o del "Dies !rae" (del Oficio de los Dif\Jn -

ton), c1.1e acentuaban lR solecmldad de los ritos. 

El vi llanclco II "!!la ~ Daninun Caeli" (rún, 218) de los 

Mnl llnr.s i::Vlt.'1c1os en la fsttvldad de la Asunción (Catedral de México, 

Ui'/H) cor1ttlste en un ranance latino con rimn. ascoante en 1-a, coo proso -

11ln pf'!"PJU de las lenguas neolatlllfl.9 y métrica hispana silábico-acentual 

(m ~"l.lllnt.ttatlva); por truito diptonga a la castellana: ó.11-clor, ha-bu!t, 

¡¡lo-rime, nqu! bls!labos graves y de por si trlsllabos esdrújulos. 

caro en toda carpoeiciá1 de contenido religioso, sor Juana "':!!: 
ni flmitt< t•ól tda doctrina y apego absoluto a la ortodoxia. Por cuanto a la 

fonna, una ""ncllla piedad catOlica cuando sus receptores poseen una cul

b1m media o infertor, cano eran los asistentes a los Ma1 tines, y se rev!! 

la cano una sutil teóloga ante el obispo Femánclez de Santa Cruz. Esto d!, 
ce 11ucho de ,., ¡¡ron cRpBCldad de adecuación. 

Dt· las mtsnas ca.racterlstlcas del anterior es el villancico 

IV "lllll qul !looulo rrelior'' (rún. 245) de los Maitines de san Pedro após

tol (Catedral de t·k\xlco, lfi77): Métrica de ranance espaf\ol; castellaniza 

le prol!IO<tt11 el" rn~n1lt11, im<•-nla y po-lluit diptongando su final, trisila

bos ~sdrujulos '"1 lbt!r., son blsllabcs graves en espaftol, al rrodo de glo

rln, t'A-lun, sc-rle. A..~1 t1Ynhil:n aqu! y en otros casos (stridcnt, nin. 
2f1f1 1 v. tll) !'11.lr JLu:ll1ll cvnv1crtc en silaba apn.rtc la 11 511 preconsonlultic-A 

{~. t•rno 11 t!1>p!endurc 11
1 en l!l v. 44), según la tendencia de la re

:1ll1J1ci6n fonét.1ca cnstcl lana. 

F.l vi llanclco V "lsta quam amlbus" (rún, 255) de Jos MRl ti -

nrn: d1 • 1;1 /\:..iJtK'\i°>n (C:1tcdral de M6x1co, 1679) consiste en 1Zl ranancillo 

11i PWf1'•:tJ1 l:iU11, L:11htén r.m m6tr1ca y prosodia castellanas. su interés 
ntdlcn en ~m vt•raos pantasllabos esdrújulos. 
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Herrera ZSp!én descubrió en la estrofa 5 un bello hanenaje a 

V!r¡¡lllo: "Está clero que •str!clent cérdines / et janua pénditur' (w. 19 

y 20) evoca el pasaje de la~ VI, 573 y siguiente, donde leeiros 

'Strldentt~s chrd1nes sacrae / panduntur portae• en tanto que estas dos ú.!, 
t\111118 voces aparecían tarri>!én al principio de Enelcla II, 27. A su vez el 

giro 'satis lusillllS' (v. 35 de la estrofa 9) nos recuerda el Epltalemlo 

do Catulo (Carmen UU, v. 232)". ( 1) 

Inclusive aparece el concepto de Dante (Paraíso XXXIII, 1): 

''Vlr¡¡lnc Mndre, f1gl1a del tuo Figl!o" para au verso "Gen! torero genuis -

ti" de la segunda coplR. (2) 

El villancico Vll! "(,\!are Jac~sun" (rún. 266) de los Mai

tines cltt "'"' Pedro apóstol (México, 1683) están escritas en rruy sencillo 

pr.ro correctn lat!n, salvo el h1span1aro ~ p::Jr "ssbc" ... (~es 

llllboreW" o proceder con cordura), y la prosod.ia de o¡:ortú-erit, aqui pro

l'l.l'IC!ado opcr-tuerit. 

Fn lFIS dos estrofas que le sirven de 1ntrociJcci6n oor Juana 

monc!ooa ll Montano y Nebrija, los textos clásicos de gramática latina en 
kl 6poca, v!ncule.doe a un estudiante del curso de ma,yorea: 

(1) ~· p. 242. 

(?.) .!!?!!l!:!!!· p. ?45. 

Viendo aquesto, otro mayor, 
q..¡e ya algún lat!n sabia 
y que el Arte de Mcntano • 
enlazaba el de Nebrija, 
hizo con sencilla voz 
ma pregmta latina, 
a que le respondió el Coro 
L'!1 lenguas de BU anralia. 

• Prob11lllemente t>.• trote del poligrafo Benito Arias lbltano (1527 -
1 ~98). No "61o l\Jc conocido en los medica teológicos novohlspanos 

por la nrnurentnl ~ pol!glotn, llanada de Arrl:>eres por la elude.el don
de se publlc6, sino tmbién en lé.LS rulas de retórica por su Rhetoricorun 
11 brl IV, l!ll'reso por vez primera en Arrl:>eres por Cristóbal Plantío el 
~bt'iH y µor segunda, en Vakncia, en 1775. (Ignacio Osorlo Rarero, 
~ore~ta .. ., ~·p. 49). 
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El villancico VIII "O !Jan!na Speciosa" (rUn, 274) de los Mal.

tlneR dr. Ja Aan:ión (Ml!xico, 1685) consiste en unas coplas en forna de 

liru de cuatro heptasilabos y un erdecasilabo cc:n rima A-B-B-A-A, 

Genaro Femández Mac Gn!gor en su articulo "No ect el antieo.!: 

Jua'lll" declaró que este poema carecía de originalidad p,ies, pareciendo 

eua vet'llOs a les advocaciones de las latanias, bien podría haber transcr.!. 

to ot.ru mlla. Aparentemente, es verdad que tiene esa estructura, pero de 

las lwretenaB "61o aparece textualmente una advoceciá'I: ''Virgo praedic"!! 

da" (v, 44), 

Tlr!llién el villancico III "O Danina Caeli" (rún. 360) le p~ 

ce a Feniéndez Hao Grégor 11 s1n 1nsp1rac16n11
, por su serrejanza coo las le

tan!M lauretanas. No debería parecerle extrai'<> cuaMc> cc:nfiesa en el ""'!2 
clonado articulo que "algunas veces abro el hirmario para delei tanne", 
donde debló haber le1do la secuencia "Ven!, Sancte Spiritus" que consiste 

en una llHt.a. de invoce.ciooes a manera de letanías. Por cuanto a su forma, 

ante vUJanclco consiste en un ronancillo exas!labo en correcto latín, 

arque 1T1zy llano; con versos asooantes y prosodia castellana en cuanto a 

!R ""flllN'C'lón Rllliblca de Im-pe-ril.ITl, crea-ru-rae y ha-bu.is-ti (donde en 

l1ttl11 '" l¡;zy tal"" diptongos o sinéresis); ccn un estribillo de tres dod~ 

c:111llabos y m eneasllabo, 

4,4 l.J:$ EPIGIWIAS flll LATIN CLASICO (4o, NIVEL). 

A este nivel, el úl tJmo y niw elevado, correapaiden tres epi

gl"'FIMS ,,m la-;:ín óureo. Estas carposiciaies 9al "el mayor expa1ente de sor 

.hwMt en esta !en,;_;uri:'1
, dice Alfcoso Méndez Plancarte, en ellos 11 ae mJes -

trn Weila t.ait>Jlon ce los secretos de la vereificsc1oo clAsica por riguro

""proaodla y me.trien c.:zmttativas". (v. apéndice 2) 

t1 eplP.rn:ill "l'icmlne m~temo, mJtata parte, Camilla" (nún,59) 

se df!rivn di!! un e.nagrgma y, a su vez, éste de un progremra. 

Em frcl~ucnte en los certl:lrrenes barrocos tanar un texto latl

m IJ(bl!co O 11 túr¡¡lco llamado progrernra y Cctl la caroinaci6n de todas y 

cnd., una de oo~ lct.ru.."1 formar otra c~s1ci6n latina, alusiva l::ll ten"ü 

pr\Jp11ettlo, lltmada ~y, por últino, glosarlo en un epigranrna tan
btt'm 1R.tlno, acarpai\ado a veces de su versión. 
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Se illllora si sor Juana participó en algún certamen ccn este 

ccnJiiito do cooposlciones. El prognrirna se taró de la primera estrofa del 

h1nno medieval "Stmens illucl Ave" (de las Vísperas del Oficio Carún de la 

vtrgm Maria), F:stnictur6 el lll"\B!l,rmma en prosa y en Jat!n, y, a partir 

di~ c'!Hte, cn1PJ8Q el c-pigm11nn 11 Nan1ne maten10, rutata parte, Cmt.illa" 

(ri111. ~9) que incltzye todas las palabras de naterior anagrtmM. 

El ep.tgmrma está escrito en cinco dísticos elegiacos de hex! 

metro y ptmtfwnetro al temados, en latín clásico. Lo sigue la versión 

(rún. 60) que !!Or JUMa hizo casl literal, en diez d!aticoa distribuidos 

en cinco coplas castellanas. 

l.ol!!I eplgnrnnas "Clanw h:Jnor coeli 11 y 11Deaine, pacifera11 del 

6o. y 7o, lionzo, respectivamente, del ®::O erigido por sor Juana y des -

crl to en el Neptuno aleg6rl co ccnaisten tarrbién en sendas cooposiciones 

dt? diez versos, distribuidos en cinco dísticos de hexámetro y pent~tro 

el temllllc>R. 

fh reslll100, caro ha sido posible advertir, su ferniliarided 

r.<JO In lengua lntina penni t16 a sor Jusna desplazarse a su gusto por to -

d<'" ,..., estratos: La catprensiái y la traducción; la prosa y el verso; 

!OH l.AxtoR no U terarioa (loa a.rguoontativoa: Carta atena¡¡6rica, Neptuno 

alcg6rlco y lle"!l""sta a sor Filetea de la Cruz) y 19 textos poéticos GOO 

t:ubren eJ espectro que va desde el latin "macarr6nico" al clásico. 

Ins textos del primer nivel, en latín y ranance, no les resu.!, 

l.ldmn lncwprensibles al auditorio, dado que estaba fam111arlzado ccn el 

lnt!n t'Cleslástlco (por los textos de la Misa, del Breviario remano, del 

Ritual n::mano, etc. ) y el estudiantil. 

C\ln !..l cc.1r1XJ!ilcl6n 11 0lvina Maria" (rún. 252), única corresJ'O!:!, 

dlente al lleEIJO:lo nivel, sor Juana se acerca ~onnente a los asistentes 

lll caú\Jndir o t\r.;Hr ul latín con el ranance. El1 tanto que los hirmes ~ 

di"Vales del tercer nivel, totalmente en latin, si no eran ajenos al pú

hllco medlo, 11 algi.D'los ya les resultaban incatprensibles. Después del hi!!J 

no "0 Daninn Speclosa" (nún, 274) una voz de la clase popular exclana: 

Bueno está el lat!n; mas yo 
de la Ensalada, os praneto 
que lo que ea deate bocado 
lo quo soy yo, ayuno quedo. 



Y para drume un hartazgo, 
ccm::> U'\ negro carotero 
quiero cantar, que al fin es 
cosa que gusto y entiendo; 
pero que han de ayl.>:lar todos, 

(w. 63 ·- 71) 
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U'8 coopostclone~ del 4o. nivel, el rMa elevado, escritas en 

lat!n clllstco, quedan en tert'eM vedado al cCllÍln de la gente; sólo CCl!l -

prenslblnH pl\1'8 estudiantes, profesores y personas cultas, entre las que 

horrDl'I de lnclUir a lRS relacicriadas con el clero y la corte virTeinal; 

~ "'aulta P.xtrai'\o que en las dos CCl!ledias y los sainetes, obras es -

crt tl.Afl para este sector, solanente se cuenten tres expresie11es latinas. 

Por tocio lo cementado, se incurrida en jUicio pr@Cipi taOO si 

el del!lellf>l'i\o de 110r JUSl& cm la lengua de Lacio se calificara de "pini -

toe lat1nc1s11 y sus poerras latinos 11cmo algo peor que deplorables", c<l'll) 

lo hizo Genaro Feméndez Mac Grégor; tmpoco son meros "versos latinos r;!, 

119dos" caro los tUd6 de un plunazo Marcelino Menéndez y Pelizyo, 
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.-., !A<; H!ASF.S y UlS VOCAB!DS !J\TIOOS tl'I LDS 'l'EX'l'OS DE U. OECIMA MJSA, 

A lo largo de toda su obra literaria, aparece el latinen ~ 

aus y vocahloA aislados. 

1. Crm:> rmscs, mediMte: 

1.1 C! t.llB textualus: 

i.1.1 De la Biblia VUigata (Antiguo y Nuevo Testarrento), 
1.1.2 De Jos llbros 11 túrgicos católicos (la fllsa, el Oficio Divi

no, el Rl tual ronano, etc.) 
l.1.3 De los Padres de la Iglesia (ssn Jerón!roo, ssn A¡¡ustin, etc.) 
J ,J ,4 De los sutcres gt'E!Colatinos (Herocloto, Virg1l1o, Horacio, 

OV\dlo, etc,) 
1.1.5 Ue mitólogos, poetas, eruditos, etc. (Plero Valeriana, Alela 

to, Natal Cooti, Jacobo Boldoc, etc.) -

1.2 Lucuctones latinas, del tipo: in a;¡one (núm. 15, v. 40), vale (nún. 

81, v. 37), rara avis (rún. 49, v. 40), etc. 

1.:1 lk>t.es, • CO<rrJ algJOOS del Neptuno alegórico: Opportuna interventlo 

( !. BU! - 802), Te clavun tenente, non nutahit (1, 889 - 890), Nen 

phi!' u! tra (1, 1041), etc, 

1.4 Dichos y proverbios, caro: Pisce tacitumior (1, 157 - 158) del 

mh;,J1 ~u .. 10 alegórico. 

2. VcJCab!(!s alslatlos, caro: nem:> (rún. :JO, v. 30), pater (nún. 43, v. 59), 

uxor (n1:r.1o 48, v. 99), etc. 

3, TénnlnoH propios col lenguaje de disciplinas que conoc!a sor Juana 

(Tcolop,{11, filosvfia, Derecho, Retórica, etc.), cano: a parte rei 

(rún, 4, v. l:>-1), pro singular! piure.le (rún. 49, v. 88) y neolog1'rros, 

caro: r-1.lSlle-purltc (r.ún. 38, v. 148), 

• Mote o lcnn heráldico: Herald. Sentencia breve llanada tarbién "Divl 
sa••, que llevaban loo caballeros en las justas y torneos y que, con:

acrvndn por sun :;;uccoon~s, consti luye uno de los OIT1anCntos principales 
dr. 10:1 efi<"11dos de a?TMS. F.l gusto de posteriores épocas los taró de las 
~~~!1'11d:1:.,1 l·~il.Ti ltlr;l!> o dl~ m'l.xl1rias fllosófica."l, inventando, no pocos, la 
t'onlu!d ri lJn lo~ poetas al servicio de generosos Mecenas. (Enciclcpedia 
ll'll""1'91l.l tlustrndn. europeo ..ooricana. Madrid, Espasa-Calpe) 
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•;. Ul.'l flWlES V UlS VOCABLOS LATINOS il'I LOS TEXTOS DE !.A DIX:IMA MUSA. 

A lo largo de toda su obra 11 teraria, aparece el latin en fi!! 
auA y vocahloA a.lslados. 

1. Cl"lrO rmscs, rood1Ante: 

1.1 Cit ..... textuales: 

1.1.1 De la Biblta Vulgata (Antiguo y Nuevo Teatanento). 
1,1.2 De los llbros litúrgicos cat6licos (la ~Usa, el Oficio Divi

no, el R! tua.l ranano, etc.) 
1.1.3 De los Padres de la Iglesia (sen Jerónliro, san Agustin, etc.) 
1.1,4 De los autores grecolatinos (Herodoto, V1rgil1o, Horac1o, 

OVidi o, etc. ) 
1.1,$ {.)e mlt6logos 1 poetas, eruditos, etc. (Piero Valeriana, Alela 

to, Natal Contl, Jacob::l Boldoc, etc.) -

1.2 L<x:uclcoes latinas, del tipo: in agane (nún. 15, v. 40), vale (nún. 

81, v. 37), rara avis (rún. 49, v. 40), etc. 
J .;i Mol.es, • curo alg.¡nos del Neptuno alegórico: Opportuia interventio 

(l. 801 - 802), T~ claV\.ln ter.ente, non nutabit (l. 889 - 890), Noo 

plus ultra (l. 1041) , etc. 

1.4 fl!ct10s y proverbios, c0<00: Place tacltumior (l. 157 - 158) del 

mlt:nn ~u:10 a.les6rico, 

2. Vocohltls als!Rdos, cano: nemo (nún. :JO, v. 33), pater (rún. 43, v. 59), 

wcur {rttr. . .;a, v. 99}, etc. 

3. Tlmnlno:< propio" del lenguaje de disciplinas que conocia sor Juana 

(Tcolo.v,!:1, Ft looofia., Derecho, Retórica, etc.), cano: a parte rei 

(rún. 4, v. J:J.1), ~ro slngularl plurale (rún. 49, v. 88) y neologisr<>s, 

ca110: t>lL<;ne-pcrl te Crún. 38, v. 148), 

• MOt" o len" heráldico: Hemld, Sentencia breve llanada talrb1én "Dlv1 
aa.11 , que llevaban los coballcros en las Justas y torneos y que, con= 

scrvn.dn. por sun succoorcs, const.lluye uno de los o"1EITICT'ltos principales 
tr. Ion eR<"ll<ios de nrm::w. F:l gusta de posteriores épocas los tan5 de las 
~;,~·.1,11l:L'i E.:11.·1·i tun.l!J o dl· m"Í.Xl1ras fllosót'icas, inventando, no pocos, la 
footwda 1Jt? lu• ¡'°"tas al servicio de generosos Mecenas. (Enciclopedia 
ml""rsaJ llustmdll C'Ur<?f>CO anericana, Madrid, .Espasa-Calpl!) 
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Antes de entrar en matori a, conviene sena.lar dáidc se ubican 

loii 1~J p1.>t~11H.H lullnos orJv,Jnnlcn de oor Juana, estudiados en el capitulo 

anterJor, en el siguiente r:uadro. 

l.Ds rú11eros entre paréntesis indicClll el total de textos que 

sin lugar e ll.Jdas "'11 !eren de la plune de la Décima M.lsa; hacen un total 

de 412 piezas, entre los que obvisnente oo se C""lJrenden los textos "atr,1 

b.1iblea" ni la se¡µida jornada de Altor es más laberinto. 

Para la elaboración del cuadro oos atuvimos al orden y nune'!! 

cl6n establecidos por Alfonso Méndez Plancarte en su edici6n de las ~ 

~: 
T. Urica personal ___ (216) ___ 1 

T. 11 Villancicos (106) 15 

Letras sacras (44) 1 

T. III Autos y loas (19) o 
T. IV Canedlas, sainetes (13) o 

Prosa (14) 

412 textos. 19 poemas latinos. 

Caro se puede apreciar, 16 poemas latinos se encuentran en el 

t. 11 V!llrinclcos y letras sacras, y los otros 3 -los epig"""""' en lat!n 

clf19ko- en In Llrica per'SOnal (t. !) y en la prosa (t. IV), 

Volviendo a las fraseR y vocablos latinos diseminados en sus 

obra:" se ndvlcrte que un total de 477 se distribuyen en 395 textos de la 

a1¡¡ulcntc ronra: 
T. I Llrlca personal 215 32 

T. II VlllClllClcos y letras sacras __ 134 ___ 13 

T. UI Autos y loa=: 19 6 

T. IV Canedl as y salr.e tes 13 3 

Pn>an: Neptuno alesórtco -----

Carta ntena¡¡6rica -----
HN1fllP.!'ltA A Rnr Ft 1 otoA. 

Otros-----------

3 

395 textos 

209 

70 

94 

50 

54 en las obras 
en verso 
(11.3 %) 

423 en las obras 
en prosa ____ cea. 1 %J 

477 f:/ vocablos 
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ai el total de 395 textos no se incluyen 17 poeiraa latinos 

(el epip;mna nún. 59 y los 16 villancicos latinos), En el total de 209 

t'rw!s y vocablos latinos del Neptuno alegórico toopoco se ir>::luyen los 

do!! epig1'811'48 en latin clb.sico: "ClBNS hooor caeli" y "Desine, pacifera", 

Por tanto, la <Ml/Or fl'ecuencia de obras lati.r- originales º.!!. 
tA en la obra en """''" y laa frases y vocablos latinos se concentran en 
ln pn>sa. • 

~.1.1 J,lflJCI\ PE:Rl'.ONAL. 

EJ conjunto de 216 textos de la Ur!ca persaial lo integran 

~· su gran poema fllos6fico de madurez; 16 poeiraa de tema relig1o

en, mAa 199 clrr.unstanciales, serios y burlescos, dirigidos a personajes 

insignes, caro fray PEIO'O Enr!quez de Ribera, dot'a G.ladalupe Alencaatre, 

della Elvtra de Toledo C<:rldesa de Galve, los MarQUeses de la Lag\.uia, los 

"'1rqueees de Marcera , • , ¡ a otros menos notables, caoo su maestro de len

~ lat1M Martin de Olivas y su hennanastro Diego Lozano, o a personajes 

ml6nlrros, cam un doctorado, un toreador y hnsta un caballo nuerto por un 

toro. Loa escribió para ofrecer excusas, agradecer, acarpai\a.r regalos, l.! 

roont.nr nu~rtes, etc. Entre los poemas circunstanciales, se incluyen los 

flloal>f!cos iooncrea, caro el que principia con el verso "Finjooos que soy 

fcJJ¡¿'' (rn·rn. ~ 1 ), y los de terna a-ooroso, caro el popular "Hat'hres necios 

q.Je acu...'iáis", y !ltls 66 scnetos. 

t;1 este co""'5 de 216 textos se encuentran únlcirnente 32 voc_!! 

b!os y rrn. .... s latlnoo, obtenidos de las siguientes fuentes: 

• f'ar,¡ rrqyorco detalles, v~asc el Cuadro general ... , en la p. 9S. 
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a, Biblia Vulgata. Antiguo Testamento __ 2 

MJevo Testamento 3 

5 

b, Textos 11 túrgicos, Breviario 1 

Misa o 
Otros 1 

2 

c. Padres de la Iglesia o 
d, Autores, Griegos o 

Latinos 4 

4 

o. M1 t6logos y otros o 
t. Latin. Frases • 9 

Vocablos 

Otros •• 

21 

Total 32 

5, 1, 2 VILIR«:ICOS Y l.E1llAS SACRAS. 

Dl ocasión de las grandes festividades rel1giosae de la ciu

dad (Aainct6n, ••• san Pedro, etc.) se pennit!a al pueblo el acceso a los 

oticioa cantados por las monjas Jeráiimas. 

!JJ pt!nn!s16n tenla dos finalidades: Solermizar las fiestas rrás 

relevantes y reforzar las creencias y c!evocicnes de. la soci..s.d. Asistia 

tonto la nristocrecin ccm:i el pueblo. La entrada era gratuita. 

• t.ocucionea, motes, dichos y provert>ios, 

•• ~nninos de divereas disciplinas, y neologisnoe, 

La Awnci6n es la fiesta titular de la catedral de Mt!x!co. El dosma 
de 111 As.Jnci6n no fue definido hasta el l• de rovierri:>re de 1950 por 
ul papa Plo XII. 



En el d.ia de San Pedro, 
por grandeza de sus llaves, 
=es fiesta de Portero, 
se da la entrada de belde, 

Cm aquesta ocaa16n, pues, 
entrar<n a celebrarle 
de lo mejor de los ban'ios 
rrult! t\Jd de perscnajes, 
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(N\:m, 249 Villancico VIII,- Enssleda. 
Intl"QÓJCci6n, w. l - B) 

En el poema nún. 15 sor Juana ofrece disculpas al virrey, M•!: 

<1Jéa de la t.ogo.aia por ro heber podió::l verlo l%\Ei tarde CU8f1do hebía aaist.!_ 

do 111 afielo de Vísperas: 

Si daros los buenos ai\os 
Sellar, que logréis felices, 
en laa Vísperas no pude, 
recibid.los en Maitines. 

(w. 1 - 4) 

En este romnce alude haberlo escrito por la noche. Gracias 

al 1111er1ficio de nu:haS horas de suollo, seguremente pJdc escribir llJJChos 

textos que hM llegado hasta nosotros, pues loe deberes conventuales 

(que en la R•"J?:lCSta ... denanina "nús religiosas obligaciones'', l. 446; 

"[ colW!I) formales", l. 270; "obligaciál", l. 292) le~ w tienpo 

dJrante el dia: 

Noctwna. rr.as oo L\Jnesta, 
de noche nú pll.ll'a escribe, 
pues para dar alabanzas 
horo de laudes elige, 

Valiente lll'Or, centra el S\\Y01 
r.ace, coo dulces ardides, 
q..¡e, para de.ros 1.1"1 d!a, 
a rn1 una noche me quite. 

No parecerá lJll,\Y poca 
fineza, a quien bien la mire, 
el que vele en los 11anances 
quien se duerme en los !.atines. 

Lo que tuvi•re de malo 
poroc.nad; que no es posible 
suplir las purp.'.lreas horas 
las luces de los candiles 



y más del mio, que está 
ya tan ~el triste, 
que rre rrotejA. de loca, 
aunque ""' acredita virgen. 

(w. 5 - 24) 

sln embargo no podia disponer de toda la noche, porque antes 

del alba la empana ccnvocaba al rezo ccm.mitario de los Maitines y, pos-

1.tJriomrntr. al de Laudes. En tanto que en las grandes festiviclades, para 

fncilitar la asistencia de la gente, los maitines se cantaban la vispera 

por la noche. (l) 

F.sta Hora del Oficio divino constaba de tres Nocturnos, con 

tres sa.ltoos cada uno, entre los quo sor Juana Inés intercalaba ocho vi -

lllVlClcos; no rueve, yu 4ue el últ1rro salnn va seguido del hirmo Te Deun 

q.Je cierm el acto litúrgico. "Carla uno de los nueve sa.l.rros del oficio 

- dice Benassy-llerling - lba seguido por un contrap..n'lto poético y ITlJS! cal 

que pennitia una verdadera ccm.mión popular con el espiritu de la litur -

gla latina. Más que entreactos; se trataba de réplicas. Dado que el juego 

cmplsto de vlllancicos era escrito generalmente por la misma plllnll, lo 

..,rio y lo jocoso podian encadenarse y caipletarse\ lirierro y jácara 1 a 

Jo 111vino ' alcgorias y personajes folklóricos, juegos culteranos o con -

cept latas y brcrnas medio groseras que, con toda naturalidad, seg(li parece, 

alternaban con el lirisoo devoto." (2) 

Entre el segundo tercio del siglo XVII y mediados del XVIII, 

ee dt."OCIT11nlU"C.X1 11V1llancicos 11 casi exclusivanente los que se intercalaban 

t~1 los Mtli tin('s, dejéndose a los otros, más carú"mente, el genérico ncxn -

hre dt! "l.r.tre.n' 1
, .seg(IJl lo hace la propia sor Juana, Más tarde al suprimi! 

"" esus plozas del oncio Divino, se restringió del todo dicho vocablo a 

los cánticos navldei\03, caro los corocemos hasta hoy. (3) 

EL gimero lle los villancicos, traido de Espei'la, se aclimató 

¡::x.•rfc!t.:t.aucntc en r1ut~Htr" n~dio; St.· hizo mestizo, 

Nu dt~bt~ ¡A.:rpn.:rnl~rno~ su tono a veces jocoso que toopoco ex -

(l) 9.f!:• Aenassy-Berl1ng, ~· • nota en la p. 291. 

(?)~.p. 31. 

c:1) fI!:.. llbro.9 c011pleto.s. T. n, p. XJll, 
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tnll'laba a !ns Rutorl dadea cclesiá.•tlcaa y civ!les, ya que era. \.l'l vehlculo 

de reforzamiento doctrinal, a la vez que una catarsis para el pueblo en 

lo!I que oo veia retratado; le.a voces de indios, mestizos, negros, galle -

gos, portugueses y vascos fonnaban el interludio de la sa!rrcd!a, Se dice 

cµi rubo benefactores que dejaren una renta a detetml.nada entidad ecle -

siástica, cano el Cabildo de la Catedral, para pagar ar&Ja.lmente, ccn ll'Otl 

vo de una flesta religiosa seflalada, la pro<hlcci6n de poemas originales, 

de la nús!ca para cantarlos y de la 1'1llres!6n de los textos en los que, 

oolocaoo en buen lugar, figurara el nCl!Dre del f\.lndador. ( 1) 

Sor Juana eegut""fVl'tmte escribió los villancicos por encargo y, 

!l"l!dlante l>stos, amrn!6 la antedicha f\Jnc!6n catequizante; de este rn:xlo, 

entre bronaa y veres, trsnsnit!6 el mensaje doctrinal, en ta>os que van 

desde el senclllo de la fe del carbcnero, cano se advierte en el villancl 

co Vll! (rnin. 249) con los "c¡u!-qui-riqui" del gallo de san Pedro, hasta 

el tcoló¡¡lco, cano en la serie que versa sobre la Imiaculada COOcepci6n 

(Catedral de Puebla, 1689), cuyo primer verso dice: 

¡Oigan \.l'l Misterio, que 
aunque no es de fe, se cree 1 • 

(V!llanc!co I) 

F11 ul taro 11 de las Obras CC11J?let0B advertirros 12 cc:njuntos 

lk: vllJtu1c:lcc'H 11w·a MnitJr1eH, a los que se sunan las 32 letras sacras pa

ro cantar en Ja íl<!dlcocl6n del t.errplo de ean Bernardo y toda w octava 

(M/!xtco, lf>90): luego -sin fechas ccnocldas y restos probables de sendos 

conjuntos- las 3 letras de la Presentación de Nuestra Sei'IOra, las 3 de la 

filcarlW:ión, !25 2 navidei'!as y, por úl tirro, las 4 para la Profesión de 

l.1111 rell~.10-,.1. 

E.•Jt°"' ..:orp:.w, excluyendo los villancicos 11atr1buibles11
1 empren 

de l~ ccnposlchY'.<:s, c!e las que te®ién retiI'!ITIOs los 16 poemas latinos 

estudiados a.rribR pan quedllmos con 134 piezas entre las que se d!striti¿ 

ynn i'.ilcnmente 13 frn>'es y vocablos en lengua. latina de la siguiente man! 
rn.: 

(1) Ef!:· !Jcnassy-Berllng, ~· p. 32. 

El dop¡M de la lrtnaeul oda Concepción de Maria no fue definido hasta 
el H de ritcierrbre do 1854 por el papa P!o IX. 
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a. Biblia Mpta. Anti¡¡uo Tesbn!nto __ 1 
llJIM:> Testanento ___ 1 

2 

b, Textos 11 b'.Jrgicoa. Breviario o 
Misa o 
otl'Oe o 

o 
c. Padres de 11\ Iglesia o 
d. Aut.ores. Grie¡os o 

Latinos o 

o 
e. Mi tólo¡oe y otros o 
t. L&tin. Frases 6 

Vocabloa 2 

Otros 3 

11 

Total 13 

i;, 1,:1 A11IOO V LCJAS, 

En el terno III se incluyen 13 lou, la 1Nt;Yor1a escritas cai 

nutlvu de los cu1pleaí\:ls de reyes y virreyes¡ irSs Slll 3 autos con sendas 

J.cM: El dlvlno Narciso, El mártir del Sacnonento, wi Hennenesildo y fil. 
cetro de José. En total 19 c~sicionea. 

En el siglo de oro de lu letru e~lu, laa t\n::lones te.!! 
trwles C:a!flrendian, aru.Ms <le la canedia y el auto, divel"808 interludios 

dll cante, "m:>ji¡¡nnga" o "bailete''. lklo o varloa entnmeae11 al fil'll\l del 

.. to o lnttirc&lados en lM jornadas de la canedia; a la _,.,ra de prólogo, 

• preantaba un juguetillo escénico -a veces, on Si'll'le mc:'16logo- que se 

llllmlba "l.aa" (alebenui). Esta consistia originalmente en m saludo Bl P2 
bllco, on b........., esbozo del &r¡l\l\'IOnto y la r"eeanendac16n de la obra que se 

pm-.t11rfn •n,..p,111<1~ ~el sil..rcio y la benevolencia del 1!1Ud1t_2 

1 

1 

\ 

_\ 
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1'10, (1) 

l.Jl virreina Marquesa de la Lag\J'\a l nci t6 a sor Juana a que •! 
crlbiom El divino Narciso, cai su loa, para llevarlo consigo a Madrid en 

1688. f\m publicado en México en 1690, aunque no fue presentado aqu1 en 

Vid8 de uor Juana¡ tmpoco se tiene la certeza de que lo !\Jera en Espaí'\a. 

Esta obra es la única escrita sin motivo circunstancial que 

sa publlc6 en ~xlco. (2) 

sor Juana concluye este auto cai una parte 1 en esptml, del 

hi!!t\O "Penge lin¡¡ua", de TanáB de Aquino, perteneciente a la fiesta del 

Corp1~1 Christi. Se apega al texto latino, sin embargo se pennite traducir 

ºFruto real, generoso, del Vientre más licri)io" donde se lee "Fructus ven

trle generoa1 Rex ... " 

El auto intitulado El mártir del Sacramento1 san Hermenesildo 

plantea problemas morales de indole moral poli tica; (3) en tanto que fil. 
clivlno Narciso y El cetro de José sc:n exposiciones de do¡¡ne. y moral. Por 

el suludo que se expreea, al final de la loa (w, 461 - 488), al rey, la 

reina, la reina-madre, las daMs, los consejos y tribunales, el Ayunta -

miento, la srlstocracia y el pueblo, haee suponer que la Marquesa de la 

Laguna también le encargaria El mártir del Sacramento .•• y le irrpondria 

el tema poco antes de partir de la Nueva Espw1a para representarlo en la 

corte do ln Metrópoli. Se ignora si efectivarrente lo fue en ~ildrid o al@. 

r.a otra parte. 

Por úl tlrr.o, r~l cetro de José es el único auto de sor Juana 

fil n:·ctütncntc cuc:RrÍ!itlco; los otros dos lo sen indirectarrente. 

rn el conjunto de 19 ccrrposic1ones que fonnan el taro Ill, ~ 

se a la t<..':M.tica de los tres autos, solarr.ente se encuentran 6 frases y vo 

cables latinos, que son los siguientes: Non plus ~.ltra, Plus ultra, Cae.na 

fRCtn Cn•.,n. 369); Sanctus (nún, 371); Geroollus (rún. 381); Ut (nún, 384)• 

(1) s:f!:· Obras carpletas. T. III, p. LII. 

(2) V6asc "Ediciones rle obras de sor Juana en Nueva EspW.S." en Benassy
Bcrllng, ~··p . .J()7, 

(3) y. ~. V parte, cap, 3 y 4, 
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&.l.4 CCHDIAS Y SAlNl"l'ES. 

fh lruJ obras ~lle escribió sor Juana para representarse (autos, 

lons, comr.dlas y sa!Mtes) IA cantldad de frases y vocablos latlncs es 

cons!demblerrente exigua; en tanta que Ion prodiga en las villanc!coa. 

Tnl voz n r.llo la inclinaren tanto el estilo y el tono de los textos del 

BrevJ nrlo cc:xro el recinto donde se cantaba el Oficio divino; en tanto que 

las obras drerráticas, por el hecho de representarse fuera del tenplo, la 

nilevar!an de ese eirpe!lo. 

Mencione<ros las 13 de las 14 piezas incluidas en el taro IV 

de lBR Obras catpl etns; a saber: 10 del "Festejo de Los ~s de una C!! 

8l111 y 3 rlel "Festejo de lv:oor es má..q laberinto". No considermos 14, por -

q\Kl heiros de excluir la jornada segtnda de M<Jr es más laberinto, que no 

eN:rlhló so~ JuaM sino el l!cencla<kl • Juan de Guevara. 

U. primera comedla de sor Juana rue Los enpeüos de una casa. 

l:1 11111, 11111 HaJricl.l!S, Jr..l!_i letras y el sarao integran el 11Festejo11 , que 

cm toclll seguridad se ofreció en Ja casa del ccntador den Femando Deza, 

r.r1 Ml!xlco, el 4 de octubre de 1683, al virrey Conde de Paredes y su espo

au. y ~1 ncasiál de la entrada µ.lblica del nuevo arzobispo doo Francisco 

Ai!tll nr y S<:lj11s. Este prelado, enerrúgo del teatro profano y otras fiestas 

11L111dunw•, probablerrente no asistió a la representación. ( 1) 

La ccmedla con sus piezas anexas fue editada en Espaíla, en 

lG92. 

la c.::xrec.!J u Arrvr es más laberinto, ccroo la anterior, desarro -

J la el tema o1el r.,'Or, tan caro para sor Juana. Por cierto que en ITUChas 

de sus obm..o.;, SLlS t•.\(pres1orw.~ nrrorosas, esto es, su lenguaje de ooor es 

de tan fina calldncl <;"-"' Menéndez y Peleyo afinna que sus versos de Em>r 

pmfmo "oon do los :rlls suaves y delicados que han salido de pluna de nu

jer''. (2) 

Alberto G. Salceda habla de la representac16n de la loa de 

• T1-Mll-n oo l~ reconoce crno "presbí tcro11 y "bachiller''¡ h:'.lSta creen 
aJ¡¡unos que era prlrro de sor Juana. 

(l) !<f!:· A.G. Salceda, Obras carpletss. T. rv, p. XVII - XX. 

(~) ill· pcr ~. p. XXII. 
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Anur m.1 mfm laburJ nt.o can:.> de algo seguro, y de la caredia coot0 de algo 

prob11ble. 

Olee Octavln Paz que rn.JS obras drematicas no fueron escrl tas 

pnm lll tllbl11clo públlco, sino para la corte virreinal y los palacios de 

ht nrlstooract a¡ ( 1) sin erri:mrgo, A1..11que se supone que su ¡:úblico tenia 

IJVl cultum n-Edin o superior, sor Juana soloov=nte incluye las siguientes 

expreRlonos lntlnas: Volnvcruit, ln aetemun (núm. 391); in solldun (nún, 

3!14), en Los enp:ilos de una CBS'1, 

Cnoo se advJ crtc, la desproporción es notable: Solamente 3 en 

1:1 pi c1.as dranll.ticas. F}) 111 obra literaria totitl, las canedias y sainetes 

ocupan ul (1l tlrro lugar en la cantidad de frases y vocablos latinos. 

!J, ? OIUIAS l·l'l PROSA, 

l.11..c; ot>ra.'i en prosa son las 13 siguientes, mis una en verso: 

~:J N<11bux1 alegórico, que cooprcnde: Dedicatorla (nún. 400), Razón de la 

ffdirlca nll!g6rlca, y apllcaci6n de la fábula (rún. 401) y, en verso, la 

F.xpltcacl6n del arco (nún. 402); la Carta atena¡;órica (nún. 404); la~

p••sU. a oor Filetea de la Cruz (nún. 405); más otras rueve piezas. 

F:l NepltU'lO A.legórico, caisiderado un 11annatoste" por G. Fer -

nhlKl"z M:m Grégor y culiflcado de "lndlgesto" por Menéndez y Pela,yo, CSP,!l 

m tulav!u un estudio detenido que lo coloque en su justo lugar, Pru-a Oc

tnv1o Pnz es "un perfecto e,it .. >nplo de la OOnirablc y execrable prosa barI'2 

CEh prosopopl~yica, cn..ivWu de ecos, laberintos, emblemas, paradojas, agu

de1.o."i, nnt.f l~sis, coruscMte dn et tas latinas y nart>res griegos y egip -

cJos, qtm m1 f"rnHcs tntcrminRhtcs y sinuosas, lenta pero no agobiada por 

a,,; nrreo", nvat>dl por la página con cierta majestad elefantina. No ilTlJO.!: 

t;1: Ju ntx111dm1cln c!e citas, referencias y alusiones librescas -cuatro o 

ctrk·11 por p/ijtlnn- no~ dn una iden bastante cOllJlcta de las lecturas de 

:-;t1r .lurinn y dn HUH µreferonclA...'\ Intelectuales y literarias." (2) 

(l)~,p.-t:tt. 

(;')~.p.: 1 1 1 •.V•'Hi. 



82 

Cuando el Cabildo catedralicio le encarg6 a sor Juana la ere.s:_ 

c16n del o.reo triunfal le reconocl6 gran capacidad; • caro, por otra par

te, rl Cllblldo de la ciudad, a Carlos de Si~enzn y G6ngora, Dice Franci_!! 

co dr: ln Mnza que 11 sc llomnba a los mejores artistas y a los rrejorea poe

ta.~ paro. que lo idearan y crnpuHleran". (1) Entonces se revela caro dise

Mndor11 c1e la obra matcr1.al y en la justificación Hteraria, can::> una m.i -

jer de vasta cultura profana. Pam Josefina Muriel, el Neptuno alegórico 

es "la. mejor man1fcstac16n de su cultura hunanist1ca' 1 ¡ ( 2) asi caro la 

Carta atenas6rica lo es de su cultura religiosa. Aquél, lo es de las le -

tras hunanas; ésta, de las divinas, 

Debido a tal despliegue de erudic16n, el texto resulta pesado, 

pero no debe ex.traM.mos, dado que esa era la fom.a de los escritos arg..i

rrcntativos de su época¡ cargados de citas textuales y referencias ciocure!l 
tales -sobrecargados, para el gusto moderno- con el objeto de apoyar los 

juicios. El Neptuno alep.6rico, adell'ás de la emoci6n que despierta la l6g!_ 

ca de su discurso, manifiesta lí\ destreza de sor Juana para versificar en 

cut1tr.ltano y latln. Alfonso MéndL~?. Plancarte sef\ala que las mejores nues

tras de su dcxninio dol lat1n se encuentran atú; sen los dos epigramas 

• Sor Juana confiesa que se intt:resaba tanto por la ''Reina de las cien-
c lasº, la Teologta, coro por lus otras ºciencias y artes11

: Lógica, R!! 
t.6rlcn, FiAlca (Ciencias naturales), Ar-itrrética, Gec:metria, Historia, De
recho, Patrlst1ca, MúsicEl, Anlropologia, Astrologia, Arquitectura y Artes 
roochnlcaR (Cfr. Respuesta •.. , l. 312 - 382). Su ccnocim.1ento de estas 
dos úl tirruiS explica que ~e le enccmendara la erección del arco triunfal. 
"¡,Cáno ( entender ] ~ün A.r-quttectura -escribe- el gran Tenplo de Salcm~n, 
óonde i'uc et m1soo llios el ru~ttnce que di.o ln d1sposici6n y ln traza, y 
el Sabio Rey sólo fue sobrestantu que lo ejecutó; dcr.de no había basa sin 
mist~rio, columa Rin sirr.bolo, comisa s1n alusión, arquitrabe sin signi
ficado; y a.si de otras sus partes, sin que el ml.s m1nirro filete estuviese 
s6lo por el survic.to y car;:>lemento del Arte, sino sirr.bolizando cosas ~o 
res?'' -
Con lhs décimas "Esta grandeza que usa" (nlrn. 115) agradeció la asigna -
ciún y pAgo por el Eif'CO triunfal, 

( 1) la mi tolop;iu clásica en t!l arte colonial de México. México, UNAM 1 

196H, p. 10. Grncia.'3 a este ru-co, sor JtJ.a.liñ. fue elogia::ia, desde el 
siglo XVII y desde Polonia, por el sabio Juan li\iguel van der Ketten 1 

en s11 Apeles ~imb611 co. 

(2) ~'-1.h· p. l!>l. 
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''Clan. h<n>r caeliº y "Desine, pacifere.11 del sexto y eéptim:> lienzo, re! 

pect!vemente, 

J..a primera cdiciá-1, eislnda, del Neptuno a.leg6rico se hizo 
11en MAxico, por JUAO de Ribera, en el E'nt>edrad.111011

, sin fecha, pero sesg 

nrnente puco ti""l'O después de la entrada solent\e a la ciudad de México 

dftl virTCy Conde de Paredes, r.o.arques de la I..ag\lna, etc., el 3::> de noviem

bre el<• lñllO, para cuya ocasión se erig16 el arco que ah1 se describe. 

Oov!enente el texto Iba dirigido al virrey y la virreina, las 

a1torldlldos civiles y eclesiásticas, los harores y las rujeres cultos, 

"'lence bien ca1prenderlan las 209 frases y vocablos latinos, eros los 2 

eplgrnnns, que conatl tuyen una rérrara y Jo hacen pesado a los lectores "!2 
d1.~mo:; que desconozcan la 1 engua lat1 na. 

Lo propio hizo Carlos de SigUenza y Góngora en su ~ 

vi r·Lt1rlf'B poi f Ucas para describir el arco que, para la misma ocasiétl, le 

mclU'g6 f!\ CahUdo de la ciudad. En su descripción se CU€ntan 360 citas 

lnt.ercaladns, todas en latin, menos dos en griego. (1) 

De las 412 CCJlllQsiciones que integren la obra 11temria can -

pleta ele 111 Décima M.Jsa, el Neptuno alegórico (n'.rns. 400, 401 y 402) con

tl...,.. H oolo 209 frases y vocablos latinos -más los dos epigranas en la

t1n clilsico. Más latln que cualquier otra pieza. Contiene el 43.8 % ; el 

porce11ta_!u restante se reparte entre las decros «l9 caiposlciones. 

Aduná!;, l!l1 esta ohra, rrcnciona contlnuanente a f116eofos, hi,! 

torlndoreH, naturalistas y poetas de la AntigUedad caro autoridades en lll,!! 

\.eria mlt-0J6glc1l. CH.a tfJniJién a los mitólogos en boga, caro Vincenzo car 
tnrl, Plcru V::l...lc~rlano, Natal Conti, Alciato¡ poetas, Ca'!\'.) Pedro Riccio 

(Cr!niro); htn.,,'listas, caro Erasrro de Rotterdam; al médico Sereno Saráú

co: R Jacobo fl:ildoc, P.tc. 

F.ste texto, alarde de cultura no religiosa, pudo haber sido 

nl Inicio de Ja 001\iraciéo de la virreina por la mcnja jeráünvl, y de su 

anlstad. Cunndo regresa a España, en 1688, lleva Ca"ISigo las piezas que 

fonmn\n "1 priirer toro de sus obras, publicado al aÍ\O siguiente, con el 

titulo inundac16n castállda de 111 l:nica poetisa, fo\lZS dezima, Soror Juana 

Inlm rle In Cf\l7.,,, 

( 1) C1l!'lJH hislbrlcaq, p. '/;!/. 



L/\.'i f\Jent.cm y fN~c1..1CnclA..<i del Neptuno alegórico son: 

a. Biblia VUlgata. Antiguo Testamento ___ 11 
Nuevo Testamento ___ 2 

b. Textos 11 túrg!cos. Breviario 

Miaa -------
Otros-------

o 
·o 
o 

84 

13 

c. Padres de la Iglesia-----------

o 
4 

d. Autores. Griegos ·1e 

Latinos--------- 104 

·21 
o. Mtt6logos y otros ----------

r. Latin, Frases----------

Vocablos----------

Otros ------------

122 

43 

27 

Total 209 

El sep;untlo texto a..rgunentat1vo es la Carta atenag6rica o 

"crlalH'' dnl Scnrón del Mandato que predicó el P. Antonio Vieyra, S.J., 

011 lu crtpl lla real du Lü;bcm, en lbt:O. 

SotH't:! 1•Ht.li crttkR., el chispo de Puebla, en su Carta de sor 

Fllolea rte la Cruz, aseveró: "Yo, A lo rrenos, he acinirado la uiveza de 

lrn1 c:onccptos 1 la discres16n C1e sus pruebas, y la energica claridad, con 

que convence el 0.'1~to, ccrrp;:iro:.era inseparable de la sabiciJria". 

F.s rnzonnble afinnar que, independientemente del valor lite~ 

rl 0 que poseA l n Cartn atcnag6rica, esos valores son los que hacen bello 

el discurso. 

El obl spo Manue 1 Femlindez de Santa Cruz "quien hizo lrrprimir 

lti Cartfl -escribe sor JUcYla- tan sin notlcia mía, quien la 1nt1tul6, quien 

la co~teó, quhm ln honró tanto11
1 (1) caro consecuencia 11 00 las bachille-

( l} Hc~p111~:ita •• ., l. 106 - 109. 
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rlBI! de una caiven.aclán", (1) la inst6 a escribirla. 

La difusión del eecrl to le caus6 a sor Juana ccrisecuencias 

1nprnv1alb1cs, ¡¡ratas y margas. Entre otras, en 1691 1 el Uc. l'I'll11C1sco 

Javir.r raraviclno predicó un senrón, dedicado precisanente a la coounidad 

del ccrrvmto de san Jcróninn con el titulo de "La fineza ~ar'', y ITUChos 

alloe mb tarde, en 1731, la Madre Margar! ta Ig¡w:ia, religiosa agustina 

mi caivento de santa Mónica, en Lisboa, repl1c6 a aor Juana en defensa 

dn Vlnym. 
la Carta atenna6r1ca, que 11parec!n querer inpugrlar"', (2) 

pmde ublcl\f'!!e en la l!neB de los debates que acosturbraban los estudian

tes de lcm colegios jes.útlcos. F.l ~ [de 1575 J resella detalladErnen

t.> ni desnrrollo de los estudios durante el curso: los gramáticos no s6lo 

rept:tian sus lecciooes sino que cada una de las scrrein.ns carpcrúan diálogos 

ffl pt'Osn y elegantes églogas en verso latino¡ los retóricos cada ocho días 

eecrlb!an versos latinos o i"l'rovisaban alguna pieza oratoria a prop6s1to 

dn la f1crnta de algún&. santo¡ cada c:k:is rreses, por otra parte, se escogían 

(1) CartA a~6rlca, 1, l. Voz: Bachiller!a. (De bachiller, 2) f,f!WT\. 
!tn1""1 l"ll"rtincnte. / 2. f!WT\, Cosa dicha sin t\Jndanento. (Dic-

clav.rlu <le 111 Len t: la, 19a. ed. Real Academia Española, 19791. 
V,,1,: l~ochl l lcr U dP. bachl llcr, persona que habla 11\lChO irrpertinentemente) 
r. frtn. Locuaci<lad irrpertinente y sin fundanento • 

.. • agra:lóle tanto mi bachilleria, que me alab6 JTUcho, etc. 

(Vicente Espinel) 

11! en materia que no entiendas / Hables ccn bachilleria. 

(C. Pérez de Herrera) 
Vo:t..: l!act1l llcrifl: fam. Co~m dlch., sin t\Jr\dm1tmto por locuacidad inperti -
rllmtr.. 

, •• sletlllre que me o!a algún despropósito / 6 alguna bachille 
.!'.:!.!!· minlr<lcn<' / con gran ternura, exclsnaba: etc. --- -

(Isla) 

Dejad ya bach!llerlas, / Paje, y m!rod quién as! / Llega sin 
l lr.enci11 uc;ur.--

(M,J. de Larra) 

(Anknto de> P~cs, Gn1n d!cc!onarlo de la lerl2).la castellana. (de Autorida 
2\!'• 'I', J. llnrcclona, Fanento carcrclal del libro [ s. a. J ) . 

(~ 1 ) ftil:l(llk?NtU ••• , l. 1:!'/l. 
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ckm nrudon1H y <lo~ poetas. Los prlrreros debatian ya alabando o vl tuperan

dc>, ya ncusMdo o dcfendlC?ndo en tomo a algún tema previarrente fijado¡ 

lon oogundoR, presentaban hennosos panegirices y car;:>osiciooes en verso 

latino", (1) Era práctica normal, canenta A. Pérez de R!vas, que los est)¿ 

dlantea rreyores disertaran todos los dias en el refectorio sobre algún t! 

""' Gnsp11r ne Cllrhajal, antlguo rraestro de ¡;ra:nátlca en Puebla y Méx!co, 

extendió t~stn práctica a los retóricos, quienes a la hora de la cena ªXP.!2. 
nlnn, respond(an y repllcabll!l (curso escolar 1608 - 1609). (2) 

Rote.remos el terra del latln. Sor Juana se apoyó en m1nerosas 

et tas parn reforzar RU tesJ s, 

Ja IMYOr fineza de Cristo, según el Padre Vieyra, que ''ningu

r10 me hA tlo dllr otra que la lguale", declaró arrogante, nl Tanás de Aqui

no ni A¡¡ustin nl Juan Cris6staro, es la siguiente: Hacer beneficio• sin 

ea¡>en1r ct>rrosponctcncla. cato es, ''ernar sin cor~spondencia''• 

Sor Juann. Inés dl! ln Cniz propone lfl suya, Es entonce!3 cuando, 

ul d1·dr d1~1 olJlupo Femlindci. de Snntn Cn.lZ, corta "la plUTa rr.ás delgada 

( qUf! Antonlo Vieyra ] 11 ¡ es la siguiente: h"l mayor fineza de Cristo son 

loft 111.Jt!n1~flc1os n1:•r,nttvos11
, que conststen en abstenerse de hncer favores 

poru que 1 rn~ bt'.!neficiudu~ no qut.!Ut:n cooo ingratos al no poder correspon -

dcrlrJ::; pro¡mrcionalrr.cnte. 

Curtosamente, a pesar de mencionar contiru.a.'Tlente a los Padres 

d" In Igle8la (Ag..istin, TanáB de Aquino, Juan Cr!s6stmo y otros), no 

trart.'-icrlh16 nlnguna cita lnttna de la Patr'isttca¡ tarrpoco de los libros 

U túrv.tcos¡ mimos aún, por la indole del terr.a, de los textos grecolatinos 

ne crh;Uu.nos. 

Las rrn.scs y vocnblos: en latin de la Carta atena.P,6rica, que 

BL.fü'll'I ·10, tie di!ltrlbtiyen de In ~iguiente rr.an.era: 

(l) fo'lol., L. !, p. 25"1 - 258 clt, en I. Osorio Roo-ero, Colegios y profe
~' ºR· cit., p. 26Y 27. 

{;I) ~:tt_. (~fl ~I p, ll'/, 
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a. Ulblla Vulgata. Antiguo Tcstanento ___ 12 

tlrevo Tcst1r11ento SO 

b. Texton litúrgicos. Brev!nrio -----

Misa--------
Otros _____ -::::......~º~.:::.:_: 

e, Pndres de la Iglesia --------,.---
d. Autows. Griegos __________ .:c,o ,' 

Latlnos · '~'O 

c. Mitólogos y otros ___________ _ 

f, Lntln, Frases-----------'-- 3 

Vocablos ----------- O 
Otros __________ -:::......'~3:.._ __ 

6 

Total 70 

Be~: :u 1 t.11 1 mll spcnsnblc canentar la Carta de sor Filetea de la 

~· ( 1) t.cxto vinculado a la Carta atena¡¡6rica, Esa misiva, por una pa,¡: 

te, no fim •~ia reprimenda por cuestionar al célebre predicador jesuita, 

1•1t.ut1 \.l'll\ rtlnbanza¡ por otra parte, tiene el tono de aquélla breve que 

Fninclsco de Asia cnvi6 a Antonio de Parua, que a Ja letra dice: " A rra,y 
Antoolo, mJ obispo, fra.y Francisco, salud en Cristo. Pláceme que lees a 

}CJ.I;\ rralh!:{ la Sap,rada Teología, cuidando, sin enbargo, que por este est!:!, 

dio no ~u ~ C'l l!!lpiri t.u de oración, según se ccritiene en la Regla.. 

hr{-r1º, (í-') l~to es, qde n lo~ religiosos los estudios, aunque sean de lns 

h•t.r11:1 dlvirl.llS, no dPhen rtii=;tmerlcs de sus deberes regulares¡ por lo C<!! 

t.Ntrln hnn 00 smvirlP.s para A.Cceder al aoor de Dios, a la santidad de la 

(:
1

) l·~'lrrl lft:1 rn >1,..tn:t tie fiM Frnnc1sco de Asis, bio raffA.S dP. RU é 
~. ~iCJr1t1, 1.1 {''ti t.orl al cnti>l tea, l~J56, BAC, 4 , p. b:J. 
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que hacen profcsl6n. 

r'emándcz de Santa Cniz (sor Filetea de la Cruz): 

l. No repn1cba que escriba versos, sino los temas ITLl1danos. . 

2. No está de e.cuerdo coo "la vulgaridad, de los que reprueban en las rru
p,urcA n 1 uso de las lt!tras11

• 

3. No se opone a que las rru,jeres estudien pam saber, sino a la soberbia 

qur. podrin despertarles la sabtdurla. 

4. No pretende que sor- Juana "rrudc el genio, renunciando los libros: sino 

que lo rrejore leyendo alguna vez el de Jes...i Christo". 

5. Le recucrdn que su ciencia ha de ordenarse al pel'feccionooúento y sal.

V1K:16n cJc !'iU alma. 

6. Lit exhortn a que cuide de que las Letras hurranas sirvan a las Divinas. 

A ln "doctislma, discrctislm-,, santisim y 11nOrosisirna" ( 1) 

Cnrta ~ sor F!loteA. de la Cruz, c-on'C~de la destinataria ccn la~

(lH-!Sln n ~mr Fllot.ea de la Cn.iz, de la cual, según Octavio Paz, "ciertos 

pnsn.Jl'm -rnn.rcn. de su épcx:n y dr. su cultura clerlc;\].- son pedantescos y 

nh!.1Kirln co luttria.Jo~¡ otros son llanos, escritos en una aanire.ble y flui-

da ~n1:-'f1 ranl tlnr11 • (::1) 

F11 su f'i•110:-;.;.1 íl1~:;put!!ü.a, ~-;or Juana no contrarUcc al obispo, ~ 

U!H confl nna y arrplia el contenido de la ~: 

l. Snhrc Ru tendencia a escribir de temas Rl.Jrldanos, hay que reconocer que 

""" obl"BS llanadas profanas son escDSamCnte una tercera parte de la 

pr<Xilcc Llti 11 tel'al'La que ha llegado hasta nosotros, y que éstas fueron 

coorJ t.lls a 1 nstnnclas rlc sus anigos ¡ ella misma declara en tres ocasi.Q. 

nru: 11 Y~• r:~JtlCo he escrito sino violentada y forzada y sólo por dar SU!! 
t.o a otrcl1" ( 1. 168 y 169)1 ''El escribir nunca ha siclo dictamen propio, 

sino l\1erz.a aj::-r.a~ q....ie les pudlera decir con verdad: Vos me coegistls11 

( 1. lli:i - Jfi~,} y "~'is ndelnnt("I "yo rrunca he escrito cosa alguna por mi 

volunt.nd, sino pvr· ruegos y pnJceptos ajenos" (l. 1264 y 1265). "No roo 

ar.1JCnk1 hi~><·I' o&:r!to por ml gusto sino un papelillo que llaman El sue 

!!?11 
( 1. 126'/), y "uno.::. Ejercicios de la Encamación y unos Ofrec~n-=

Luu dt> 10:.1 Dolores, se Lnprimieron con gusto mio por la pública devo

"lón", ( I, 1'1117 - 1~~1) 

(1) Hr.~1pu1~sta ••• ,, l. fj. 

1;·)~.p.t>:J'I. 
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2. Respr.cto a los estudtos r:le las rrujr:res, en la Respuesta, "la única re.!, 

vlndlcaclón que heya planteado de manera detallada y argi..mentada fue 

la rcft?rcntn nl derecho al estudio, en especial para las cristianas, y, 

todtlvla mhs para las rcl1¡¡1osas", ( l) 

3, Nn 1 B engrio su cultura. "Lo que sólo h• deseado -ccnflesa sor Juana

eo eMtudinr pRl"a ignorar menos" ( 1. 1156), "Yo no estudio para eser! -

bi r, n 1 nr.nos parR. ensr.M.!' (que fuera en mi dcsredida soberbia) , sino 

uúlo pnr ver HI con c!1tur1tar lp;ioro menos, Asf lo respondo y aa1 lo 

t:tlcnLo" ( 1. 1'/g - 182). No asptra 11a sahcrJns todns [las ciencias] 

(qt1e ya se ve que no es fácil, nl aun posible)" (l. 376 y 377), De he

cho c•n ~ declara esa imposibilidad. 

4. Hespccl.o nl consejo de leer más el Libro de Cristo, sin renunciar a 

los ot.nx~ libros, "su tests 1\Jndanental es que, lejos de ser nocivo 

pnra ln SMtlf1cad6n de las nujeres, el estudio de las ciencias ~ 

dos contribuyP. a ella¡ la consecuencia que de ello se desprende es que 

In 1p,11•sifl deberla reclutar un cierto contingente de rrujeres conpeten-

1.t•ii y rJe cJcrt.a edad. para. garantizar la transmisión de su saber entre 

tu.e; personas de su rnisro sexo". ( 2) 

5. Hl·spf:ct.o a 111 snlvactón rte Hu alma, con ese fin "Entrérrc religiosa[ ••• ] 

era 10 11ieno~ d1!Sproporclonado y lo más decente que podía elegir en ma.

t.erJ n ele 1.1 Rcp;urldact que deseaba de m1 salVRción; a cuyo prirrer res~ 

lo (1:0·1io nl fJn trás ir.portante) cedlcn:'n y sujetaron la cerviz tedas 

In!:< 11npt!rtlnm1clllns de mi P,enlo [ que errui vivir sola y dedicacme 11-

tH"ementn 1JI Psturlto ]", {l. ;JG8 - 27~) Declara que el conocimlento de 

J:t8 !-ln.;J,rurJ;is J:.:5cri tura..c; y la Tc>ologla r(~qul ~ren dfl 11 tll1a cor:tlr:ua ora -

l;lón y purvz:1 de vida, para irrpctrar de Dios nquella purgación de áni

nx.1 {' l l1n1lnnción de mente que es menester par-a la inteligencia de co -

f 1) tti-~n:1i:sy-IV•rl lnp;, op. cit. 1 p. 2ñ7, Dice: "La tesis fundanental de la 
lo llu:-;p11N1t.:.i a sor Filoten se enclientra en los villruicicos ~ 
Cflt.urlna" t~, p. 276). 

(;?) !hl<tcm, P• :n2. Las ITT.Jjeres preceptoras evitarían los desórdenes en 
l(•:· 1·~.trnli11:; !'ri•c1Jt~r1t.<1dus pcn· uucr!ñchas (v. p.22) y 8~ l<:t~ librariu. 
de:- r11ir./1os µel 1Rms a que están expuestas Con los profesores. (Res --
[llleHtn, 1. 1033 - 1052), --
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~I!:; l.nn 111 tR.~¡ y si C.Rto falt.n 1 nadn slrve de lo denás". (1. 378 -

:Jil~). 

b. Sobre el carácter ancllar rte las ciencias hunanas, declara: "El fin a 

quo nsplrsba ora a estudiar Teología, [ •.• J parec!énclcme preciso, para 

lln~nr n ella, subir lm:1 cscalunes de las ciencias y artes hUnanas" (l. 

3<Xl; :Jl4 y 315) 

Pam justipreciar cawenientemente las tres obras anteriores 

e(J prY?cioo partir de dos criterios: 

A. LB Pxcelcncla literaria de una pieza no se debe a la abun

dnrtcln do frag¡ncnt.o~ transcritos de un autor o autores clásicos. (1) 

b. No de<rerl tan la creación de uns obra original la exhib! -

ciá'l c1o rruchos o poco::; fra_a:nentos, \.-eraos, frases y palabras venidas de 

lou 1:lá.t.ilc!oR, "habida cuenta de que es norn.al y justo que la lectura, el 

upnmd1zH.,Jc y el estudio de los clásicos suela traer a la trente no sólo 

Vt?rB08 1 frn.'it1s o fregrientos • sino ruchisiroos recursos (fip]..lI"aS) útiles 

aJ pmp!o ~Ht\llH'"lO creador [ ,. , ) tal 'contaninatlo' l10 Sólo ejercieron 

n.ieut.ros poctfls neolatinos mexicanos, sino en gran red.ida y con mayor ra-

7Í"1 Jos hltMni Htn.s europeos más representativos del bien llamado revolu -

cJonnrlo rn'<>lat{n". (2) 

IJn criterio acliclonal: 

l.ll'lndo n qul: ':~•t.n .. 'i Ln:s ub1'é:C:i en r•rusn uon textos argt..rrentatlvos, poseen 

ltt tw!l lf'i';t propl11 cfo lU1 d1!4<~urso lógicEVrente bien estructurado. Es el cr.!., 

wr•l" ostél:lco con que º" pos!blr valorar los trabajos cientiflcos sobro 

el que d1nt~ Arturo Rosenbluth: 

Dc!c'l.ITX'JS, i:I. ;-.)(!~¡¡_ ... :fr:>, que un método es elegante, que un trabajo es bonito y 
hnstn bcJ lo. .. otra parte, tani:>Jén ~urrim:is a los adjetivas de signi
ficado rµie . .:;t--i. :-.~tos juicios, revelados por estos adjetivos, se aplican 
no s61o a lo~ ~:---.1~ ¡n..Jc: s ctent (fices propianente dict'os, experimentales o 
tP.órlcos, slno t<Nr,'. ~L· se errpleM para calificar est\.Xiios matemátiC'!OS pu
rosrentc obnLra.cto::: (!~~t.:u~rdese el canentar1o de Poincaré acerca de la e~ 

(1} .1. C.'1líi0rw:1 ~)lgoz;i, Hamllh!f.n nc:-olattno (Eur:opa-México, siglos 
XV - XV 1l1), p. liJ. 

• ~ir Junnn tnl v~z scr1n can:: uquella m::>nja, a que se refiere Arce y 
cJ t..a flll ln Respuesta ••. , "que tenia el Breviario de tal man.era en la 
"'"'orlri, que op!lcaba con grand1s1ma prontitud y propiedad sus ver -
f;o~, t-tn1m:m Y :;cnt.enclns de hroúlias de los santos, en las conversa
l:lonctt". (t. l;~co - 1;x:>J} Seguramente sor Juana citó varias veces de 
11,,,..1r·l11; r11 1r ,.~ ill('11rr1ó Pn ."\lp,tiri.,_c; inexactitudes, cano: 1•1nclinnt.(l 
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ecl6n 1mtinnhtlca). 
!.a 11pl1cac16n de estos criterios l!Stéticos a los estudios cient!ficos o 
lrfttP.mé.t!cos il11)l1ca una reacción s>lbjetiva, eminenteirente estética, igual 
a 111 qUP. BP. expcrlrrenta cuando se enjuicia una obra de arte. Cuando deci
nDH, por cj""l'lo, que la teorla de Maxwell sobre las ondas elect~ti 
cüf\ C9 uno. de las creaciones tMs bellas de la fisica teórica, quereros d~ 
cir que hfonno expcriirentodo una ciroci6n estética, en todo coopareble a la 
qua experirrcntlfllOs cuando o!rros uno de los últirros cuartetos de BeethOven, 
o cuMdo contenl'laroos el Mol,.{,s de Miguel Angel, o cuando leemos el 
~de Shakespeare", (3) 

Por últirro, lns restantes obras en prosa son los EJerciclos 

oovotos [ , .. ) d<? la pur!siira Fncamaci6n (núm. 406) y unos Ofrecimicn -

tos [ , •• ] dr. los Dolores (nún, 407) ¡ a éstas hem:is de sumr la "Oedica

torln del 1-;ep;undo volur~n" (núm. '103) mé.s seis textos, cuya estructura 

trftR hlcn hnr:e p<'nRnr en f6nrulas ya estatuidos que en obras originales. 

Jo:Stu t:orpi.m de nueve textos contienen 50 frases y vocablos en latin. 

Aflnna Octavio Paz: "La erudicJón de sor Juana era más extensa 

que proí\indn [ ••• l coo frecuencia sus fuentes eran las secundarias y d~ 

r.\vndl.L~: carpendLOH1 crestanat1as y manJB.les. Aderrás sus noticias no eran 

uuy fresc:J.o;: El h11noot1EITf.l neoplat6rúco hab!a florecido un siglo antes" y 
11 N\1 hny 'llln mc.agernr la erudición de sor Juana ni sus conocimientos de t~ 

ologln y dP. patrlstlcu. Conocia tos textos que circulaban en su tiel11)0 y 

em p,ran lectora de obras que hoy corresponden a nuestras enciclopedias y 

Hbro~ de ct1vulgm.:\6n, Con frecuencia sus cita.a no proceden de una lectu

m dtructH ctr. las !\lentes s1no de pasajes citados y canentados en esas en 
clclopcclin.q y crcst.a110.tias11

• (4) 

l,;un c~iW!.i udvertcnc1U!J 1 ccxicluyanog el capitulo con la lista 

cif: aut.on.~u y alt_{•..:--.as obres, de lns que obtuvo las citas textuales en la -

t!n que m~ f!CIC:u,:nt:-·un en su obra literaria¡ son las siguientes: 

CRfll t.c cm1s1 t ~1¡iir1 tlm'' (Cru·ta atenap;órica, 1, 98 y 99) ''Q..li diligit 

1;~.~ 111~~~~~~·:::t:c':~~~/:~~~!~i~~~Li atenag6rica, l. 657 y 658) ¿O se-
l ;•)~,p.4h, 

(:1) V. "IJJs n..'":ipcct.m; estét.Lcos de la ciencia11 • El método cientlfico. Mé
Xtco. CCNACYT 1 1981, p. 97 - 104. 

(4) 91!.:...l:.!l.:, P• 236 y 318. 
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l. La Blblla Vulgata: 

l.l Del Antiguo Testerrento, transcribe citas de 19 libros: 

I~l Pentnt.P.11co: Génesis, !xodo y Deuteroncmio¡ Jueces¡ Reyes I, II 

y lV¡ ele los libros sapienciales: Job, Salrros, Proverbios, Ecle -

B!Mtt\s, Ecleslástlco, Cantar de los cantares y Sabichlria; de los 

llhros prof6tlcos: Isaias, Ezequiel, Daniel, Joel y Abacuc. 

l .;1 Or>l NuC?vo Testamento, cita 15 libms: 

Evn11p,cl los de Mateo, !v'iarcos, Luces y Junn~ Actos de los apóstoles¡ 

CnrtAB de Pnblo a los Ranonos, Corintios I y II, Efesios, Colosen

Bcs, Til'Tl)tco y Ti to¡ Carta 1 de Pedro: Carta I de Juan¡ Apocalip -

81:1, 

2. Uu 101:1 textos litúrgicos, acude al Breviario del Oficio divino, al Mi

snl y al Rl tu al ronanos, 

3, Do loA l'flClres cte In Ig1asla, el ta a Caslodoro y los santos Jerónimo, 

C1prlano, Isidoro de SavlUa, Agustín, Anbroslo, Juan Crls6stom:i y G~ 

gof'lo Nnclanceno. 

4. lk! los t.nxtos v,rccolatinos -en orden alfabético: 

4. t Griegos: Apolodoro (?), Apolcnlo de Rodas, Aristóteles, Epirrénides 

rlo Creta, Euripides, Herodoto, Harero, Or-feo, Platón, Sófocles y 

1ht'.!(lW1ÍB, 

•1,:-' Lntlnos: Afronlo, ClcP.rón, Clauditu10, Claudia Gennánico, Oionisio 1 

Eal.rJclo, Horado, Juvr.mi.l, LactMCio Finnlano, Wcano, I..uciano 

( ;,dt~ So.1osatn'1') 1 Ludo Floro (?), Macrobio, Marcial, r."arciano C~ 

lln. 0Vldlo 1 Plinln El maynr 1 Plinio El rr:rmor, Plutarco, Procelio 

{?), 4\.lintlliano, {AJ1nto Cut'C10 1 S&nec·i1 (IJJcio Anneo), Slmeca 0'1a[. 

('O l\Jineo), ::;crvlo 1 Sil to l t..1.11 co, SuetorLlo, 'l'i to Lucio, Vf:ller!o MQ. 
..-.iuP y Vi t}•,11 ío. 

Octnvio Pnz apunta: 11Nl una palabra sobre l.rn.:rec!o (et pour cause) 

ni, cxtroñffiJCnte, :mbre Tibulo. Cu:rbios de gusto y de la perspectiva: No 

rrcn1:loru:i n r.at.ulu y, :i6lo l.U1t1 vez :1 Propcrclo, pcrtildo en una m1unera --

cicln". ( 1) 

{ 1) lliltlt~11, íl• ~~'B. 



5. MI tólogos y otrus: 

!'"º"° Rice lo (Crin! to), 11 Lernto ltallano (n. 1465) 

1·:raFm> de Rottcr'dlll!I (¿1469? - 1536) 

!'loro Voleriano Bolzanl (147/ - 1556) 

Alc!Mo (149?. - lSfiO) 

¡,.,rclo PoJ lc!ana (?) 

Sereno (C;>.¡Jnto) S1>'fÓnlco, médlr:o (s. XV¡) 
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Nntnl Contl (NntaHs Cures), literato italiano (1520 - 1562) 

Vlnct•nzo CnrtRrl, lit<'rato \taltano (lú20 - J~72) 

Jncobo lk>J<Joc, cop1.1ch!nu parisiense (n, e 1500) 

AthMas\us Klr<:her, jeSl.ll ta Afemán (1602 - 1667) 

.Jum D1RZ de Arce, teólogo mexicano ( 1 - 1653) 

lle bstos, merece especial atención At.hanasius Kircher, quien 

rn1H<?ílf> mnwrllticas en \\\li-¿burg y Rana; constn•Yó la primera máquina ce.le~ 
lnctor~¡ tnventó el 11Pantcxootrun11

, para resolver proble.'TlS.S de geaootr!a 
prltctlcn; escritHó f'antaootnl!l Kircheriam.-n (1669), Cl.lltiv6 diversos iM!! 

"'"'"'' ad"r/l.q de !AS matemáticas: lnvent6 Ja linterna mágica y una máquina 

Pllt'n t:.scr!hlr: r1nscubrtó la ror;fnrescencia del mFt.r; desarrolló la idea de 

U1 lt.'Oguft,Je untvursal ¡ escribió sobre el rr.egneti!'itro, la. acústica y la luz~ 

Fun ven:!ad'.!~rtte un "doctor de las cien artes11 • cc:mo se le- 1100-abs* 

"Klrcher :-instuvo una copio~a corrospondencifl con el canónigo poblano Ale

JM<lro rAIJ!i\n y (ca>JO lnsóli to m la ciencia de la época dedicar un llbro 

o un oroortcnnn} le 'tcdic6 ~U1o de sus libros más populares, el Magneticlln 

Nlltumc H"!@!!!· rllb1M que <>ra cercano al obispo Femández de Santa Cruz 

~t·n -:-1ep,ún ::;u ve por $U correspondencia con K1n:::hez- experto en asuntos 

dv rf :tkh y 1!>'.lilfld .l :•tV y 1 t: hizo .:tl JcRUi ta alemán Valiosa.,.~ SU_g~rencia~ 
que é:-1te Incorporó en dicha obro, Este !\le sin duda uno de los más inpo!'

t:ant,:s vínculos que cnla:zru"On a Klrcher con sor Juatla''· (1) 

La oom lntdecturu d~ Kircher fascinó al siglo XVI!. El~ 
tuMo nlvJ•6r1co P8 1.inrt obra do tnspirac16n k1n=hertana. aunque sor Juana 

no lo Ciln "" ui la, (?) S!g(Jenz;i y Góngora tarrlJl6n !\le aanirador del je-

( 1) r:l!ns 'l'rat;ilsc1, El circulo roto, p. 90. 

(2) ffi• 0, Paz, ~·, p. 237 - 2Jq, -
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S.Jlln olemhn. Sor Junna tm el rún. 50 habla de 11 la Conbinatoria en que a 

veces k.1rkor1zo11 y en el rún. 193 de "la Catbinatoria de Kirkero". 

U1a reflexión final para conclUir: El Neptuno ale¡¡6rico y la 

Cllrta at.e!!!!j¡6r!ca son productos natu:•ales del barroquisno novohl.spano y 

do !IU inteligencia upUcada a los letras hlll\Sn8S y d1v!nas; sus escritos 

ele te111a lll'OJ"OSO son ut resultado de 'una fina sensibilidad; la Resp.testa a 

sor Fllotcn de la Crut. es el alegato por el derecho de las nujeres al co

nocimiento, y ~· la declaración de la ilTlJOSibilidad de alcanzarlo. 

()11'1111 todas concebidas por una rrujer excepcional, i~lida por la voca -

cilxl 11 dr! lf!cr y rrA.ct leer, rle estudiar y mé.~ csti.1diarJ 1 , (l. 292 y 293) que 

1ngrm'6 m1 .,¡ cawent.o, no porque hllb!era imaginado que ah1 tenc!ria más 

tlt!IJllO y !'ncilidadcs para saciar su sed de conocimientos, sino porque, s~ 

¡µ1 lo dcc 1 nr6: "era lo menos desproporcionado y lo ll'ás decente que podia 

elrp;lr en mnterta de seguridad que deseaba de mi salvaciónu, (l. 292 y 

293) 

F 1 N 
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crncwsIONES 

l. Junna de Asbaje estudió latin en la ciudad de México, adondA llegó en 

1656 6 1659. 

2. r:l alto grado de conocimiento de la lengua latina lo alcanzó probabl!! 

rmnte rmtcs de 1667, es decir, antes rle sus 19 aros de edad. 

3. Juann de Asbaje no estudió latinen las aulas universitarias o de 

otro colegie>, sino sola, con el irrpulso inicial del Br. Martin de 01.!. 
vns. 

4, Probablt."rnCnte nntes de lngre511.r en el convento de san José de las Car, 

nt!lltas douoalzns ya sabia lttt!n (1667). 

5, El aprendi zajo del 1 atin de Juana Inés seguramente siguió la pauta e!! 

tablnclda por la pedagogia jesuitica. 

6 •• Junna. Inés segurr..vnente alcanzó un nivel de dcrninio de la lengua lati

nn equivulente al de quienes estudiaron el curso carpleto de la.t1n1 -

dad (5 Mos) en los colegios Jcsuiticos. 

'/, Mtt11t~J1-1ha cun fHcllldéld tonto C!l latín rredieval caro el clásico. 

U. Ru por.nía en lat!n¡ trus tratJucctones del espru1ol al latin, y vicever

:~a; 1:1:; L:\ t.:c.1 <k~ tcxtns lnttnn~. y ln inclusión de frasr!s y vocablos 

lntinos en S'Jl':I obras corrobornn que leia y escribía la lengua latina. 

Se 1P.f1ora que lo hablara. 

9. En sus poesías latina-:; ortg1n·1les, sor Juaria mestra su gran "habili

rlnd d~~ hncer versos", u la que alude en su Resnuesta .•• : "que en mi 

r-r: trn1 nnt.ural, que flU?'J me violento para que esta carta no lo sean, 

y pur:Slcrn decir aquello de ~\Jidguid conabar dicere, versus crat" (l. 

1?18 - l??l). 

JO. Sor .ltWJ1H. logró un 11iv1:l de drrninio del latín que la habilitó para 

purlldpnr en lo~ certámenes de poesia latina. Aunque se ignora que 

hublurn participado en alR\lfl01 los poemas núm.~. 59 y 60 oblig;m a 

rn1ponc~rlo. 

11. Nc1 hrzy c:ltn:.1 r•n lrit{r1¡ t:impt1<.~<1 hny ~xprosicnr•s ni vocahlos lRtinos en 

~· 
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12. fo :¡g:, tuxtos de "ºr Juana •e manifiesta el lat1n en 152 citB!l de la 

!!!!21.!.!!; 31 de los textos del culto católico; 20 ds la patristica; 139 

de RUtores grJ egos y latinos de la Antig!ledad; 47 ds autores modernos 

(poetas, mit61ogrn::¡, Prudltos, rOC!dicos, etc.). y 89 frases y palabras 

HtJe 1 t.rm en latín, Todo hACe un total de 477. 

En 103 395 textos no se incluyen los 17 poemas latinos originales ni 

los C' epigrmias del Neptuno nlcgórico. 

13. LA obrn literaria coopleta de sor Juana está integrada por 412 piezas 

(395 • 17). Por cierto que Alfonso Méndsz Plancarte suna 413 pon:¡ue 

err6ncnt1Klnte cuenta la segunda jornada (nún. 398) de Amor es más la

~' que curpuso Juan de Guevara. Ta11)oco deberían caro textos ~ 

l ldml de la pltllifl de sor Juana los 6 textos siguientes, que son pro -

piE1T1Cnlc f6nrulas canónicas. Habr"ia que probarlo. Estos son: 
110oct.a cxplicaciOO del misterio, y voto que hizo de defender la Puri

•lrra Concepción de Nuestra Seí\ora, 111 Madre Juana Inés de la Cruz" 

(nún. '108) ¡ "Protesta que rubricada con su sangre, hizo de su fe y 

mor du Dios la Madre Juana Inés de la Cruz, al tierrpo de abandonar 

los eAtudios hunanos para proseguir1 desembarazada de este afecto, en 

"1 cnmtno de ln perfección" (nún. 409) ¡ 11Petlci6n, que en forma caus! 

dlcf' pr·m_mnln nl trlbunnJ dlvlno la M.-idre Juana Inés de la CntZ, por 

hflJP.lrnr perdón de sus culpas" (núm. 410), y los 11 Docunentos en el l.!, 

hr\J dt• prof(_mlonmt del convento de san Jerónim:> (núns. 411, 412 y 

41:1). 

14. F.n los vlllnncicos que se "representaban" para el público en general 

hny mfls lotfn, seguramente por la 1nfluencla del ambiente cultural de 

In ciudad y de los textos 11 túrgicos, que en los autos y loas (T. Ill) 

y con••dias y sainetes (T. IV). 

15. lil\Y mh.9 citas, frases y vocablos latinos en las obras en prosa (423 = 

Hll.7 %) que en toda la obra en verso (54 = 11.3 %) de sor Juana. 

16. Entrn In..c; obru.s en prosa, el Neptuno alegórico tiene el más elevado 

porr:c•nfn.lc rtc clt1.13, frases y vocablos latinos (209 !:: 43.8 %}. 

l'/, l:ts el t.ns tcxtualP-s ml.t.s nll'TX.!rosas del Nepbmo alegórico corresponden 

11 autonm p;rccolntinos, mitólogos y otros intelectuales de los siglos 

XVI y XVJI, 

10. Pnra rcspa.ldr'lr su tesis en la Cartn. ntenagórica, apela a la ™' y 
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peso R que HC ref1erc a los snntos Padres A,c¡;ust!n1 Te.más de Aquino y 

,h1I:U1 Crtsóstaro, no los cita textua.11rente en lat!n, n1 a otro de los 

Pndn.~R de tn Iglesia. 

19. En lH Hrspur.stn a sor Fi lotea de la Cruz µredcminan las c1 las latinas 

hlbl !ere;¡ en semejante pro¡xlrciéo lüS de:Ms. 

20. AlgunnH el tas en lat1n son inexactas, probablerrente, porque a veces 

solamente se atenta a su rreroria. 

21. Gcnaro Fl!mández Mac Grégor contaba 8 poemas latinos solamente y Al -

fonso Méndez Planearle, 16; Tars1c1o Herrera Zapién cuenta 26, porque 

Sltna n los 16 de Méndcz Plancarte una copla (nún. 258), 4 villancicos 

orlglncllcs, 4 villancicos 11atrH:u!bles11 y l.U1a traducción del latín al 

cnstcllano (núm. 98). 

Eh sum, poderoos afirTM.r que son 19 poemas latinos originales, más 

:i trnd1icciones (núms. 98, 133 y 134), haciendo caso 00\J.so de los 4 v.!_ 

1 lanctcos 11atribu!bles11
• 

2;•, Su dcJnlnio de la lengua latina permitió a sor Juana Inés de la Cruz 

desplazarse a su gusto por todos sus estratos: la cooprensión y la 

t.rnduccl6n¡ ln prosa y el verso¡ los textos no literarios (los argu -

ncntatlvo8: Neptuno alcg6rico, Carta atenag6rica y Respuesta a sor F1-

l1il r•:1 de! ln Cn.1z) y 19 t<'xt.m• ~tices originales que cubren los niv.!:_ 

Ir~ r¡11r. VM rlesc1e el latfn 11rMCArrónico11 al medieval y clásico. 
é"~. In UV\Yorln de los poemas latinos originales se encuentran entre la 

obra en verso¡ las citn..<.J, frases y vocablos latinos se concrmtran en 

ln prona. 



CUADRO COOOOLOGICO, ANEXO 1 

lf1U!> El 29 de octubre, !\.lndac16n del convento de san Jerónim::> en 
Mlixlco. (1) 

1600 Nace en Lisboa Antooio Vieyra. (2) 

lUtO Nace en Zacutccas Antonio Núf\ez de Miranda, 

1621 ~l.Jere el rey Felipe III que ocupó el trono desde 1598; lo su
cede Felipe IV, 

16~3 Conoogrnci6n del tO!rf!lo de san Jerón!rro. 

lli:'9 lnLD'ldnclaies en México. 

lh:ir, Don P"dro Rmúrez de Sant1llana alquila la hacienda de Nepan
tln. 

W:l'/ ~:n PRlcncia, nace Manuel Femández de Santa Cruz y SahagÚn. 

lMS ( ¿14 de agosto?) Nace en México Carlos de Sig\!enza y Góngora. 

164A El 12 de novienbre nace en Nepantla Juana Inés de Asbaje y Ra 
mi rcz, Sus padres f\leron Isabel Ram1rez Sant1llana y Pedro Ma 
nucl de Asbaje y Varp;as Machuca. (3) -

lfihO F.l P. Vleyra predica el senOOn del Mandato, en la capilla re
al de Lisboa. 

Antes de curpllr 8 ailos, Juana Inés coopone una loa al &ro. 
Sncnvnento, para una fiesta celebrada en la parroquia de lvoo
CMIP.ca. 

1m1; (¿o r.n 1655'1) Muere el abuelo materno, Pedro Ramlrez de Sant.!_ 
llt111Ji, 

(¿o en 1659?) ,JURl1/i Inés es enviada a vivir a México eco los 
Mata: Maria REl!l(rez Santlllana y Juan de Mata. 

f'."11:m,..,rrn:lón dt! l:i l'atcdrnl de Méxlco. 

¿Nncn el Cap. Diego Hulz Lozano, hijo? 

\fiSB Nacr. Anton:ln Hutz Lozano. 

lli 1 1~ Nat;c Jnt'is liUii'. lllí'lttlu, quam en su rrnnento :;e cru-;ó en el tcrrr 
pln de SM JcrónJrro. 



lhü4 1.legu <ll 25o. virrey clan Antonio Sebasti/ln de Toledo, Marqués 
de Mancurn, quien tana posesión de su cargo el 15 de octubre. 

Josefa Maria R!lllirez Asbaje casa ccn José 5/lnchez Paredes. 

Juana. lriHs, entre los 16 y 20 ai'los, es recibida en el pala -
cio virreinal "con el titulo de rruy querida de la seflora vi -
ITelna", dof\a L.ea10r Carreta, 11 Laura11

• (4) 

166~ f.\Jere Felipe IV, el 15 de septiembre; lo sucede su hijo Car -
los II. (5) 

lf;()'/ l!:l 14 de a.gasto ing~sa en el convento de san José de las Car 
11clitru1 rtescul?.as, y flllle el 18 dP. noviembre por rootivos de -
salud. 

Antes de 1669, rruere su padre dcr1 Pedro Manuel de Asbaje y 
Var¡¡M Mactuca. 

lfifiq El 15 <ie f~brero 1 Jllal1a Inés, m::>nja novicia del corrvcnto de 
san Jcr6niro solicita otorgar testarrento, y renuncia de sus 
bienes. 

f;l 23 de febrero, testmento y renuncia de sus bienes. 

El 24 dH febl"\!ro, hace la profesión religiosa con el nanbrc 
de sor .h•'lna Tnés de la Cn1z. (nin. 411) 

El 25 de febrero, su madre le dona una esclava l!l.llata. 

lff/? En agosto, Carlos de Sigllenza y G6ngora es naitirado profesor 
rle Matemáticas y Astrología en la Universidru:l, 

f;¡ 15 de dicienbre, petlcl6n de Antonia e Inés Ruiz, medias 
henn&rulS de sor Juana, para ingresar en el ccnvento de san Je 
l'OOlroo. -

lfi'/;¡ Virreinato (26o.) de Pedro Nuí'lo Colón de Portugal, Duque de 
VeJ'RP.Uf•5, Marqués de Janaica, Grande de Espai'la, del 8 al 13 
de dicierrbre. 

A partir d<!l 13 de diciembre, vlrminato (270.) de P!\YO End
q1mz de ilt.vcra. O.S.A .. Arzobispo de México, a partir del 13 
de dlciurbre. 

rallece Ooi\a Leonor Carreta, Marquesa de Mancerd, en Tepeaca, 
en su r.mllno a Españn.. 
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Hil'O Sor JU1flli dlrl¡,\C el nrco triunfal, erigido por el Cabildo de 
lt1 lp,l11slu Metropolitana de México" la entrada del virrey 
Conde 00 Pa.rerles y dt? su esposa, el 30 de octubre, y carpone 
el Neptuno alegórico, (7) Por el mismo motivo, Carlos de 51 -
gUenze. erige el suyo que le enccmendó el Cabildo de la ciudad 
y que describe en Teatro de virtudes pol1t1cas. 

El 15 de novientlre, se ve por primera vez en México el cerne ta 
~ originó los textos de S1gUenza y Góngora y del P. ElJ.sebio 
Kino. 

El 17 de novlerrt>re, flSU1le el cargo el 28o. virrey don Tanás 
Antonio de la Cerda y Aragál, l'.arqués de la Laguna, Conde ele 
Paredes. ( 7) Su esposa era dci\a Maria Luisa Gonzsga Manrique 
de Lara, Coodc!sa de Paredes, Marquesa de la Laguna 1 

11 Lysi". 

El ;JO de novic'lli11'C, Payo Enriquez de Rivera regresa a Espafla, 

M.lera la t1a María de Mata. 

UID;! Sor J11M11 obti cnr. de premio una tasa de plata ¡x>r el poema 
"Ccn luc~lcnte vuelu airosoº (nún. 139) en el certarren en ho -
nor d<' In Innaculacla Concepción, descrito por SlgUenza y G6n
µpnt en el Trtunfo pnrt.énJ co. 

16!!.'J Nac !miento de José Maria de la Cerda, hijo del virrey Caide 
de PIU'C'des, 

Sor Juana obtiene de premio dos bandejas de plata por el poe
n-a "CUando, lnvlctislmo Cerda" (rún. 22) cai el que participó 
l'll el certsrnen del 28 de febrero, descrito tarbién por Sigilen 
ui y Góngora en el Trl!Zlfo parténico. -

r'renclsco A¡;ular y Se!Jas tara posesión del arzobispado de Mé 
•leo. (8) -

f:I •1 de oetubre se representa Los enpei'los de una casa ante el 
virrey. 

Confl lctn de dinero entre sor Juana y uno de sus sobrinos. 

El 19 de m.~o, UcenclA a sor Juana para que venda una escla
va di.' su propiedad. 

16114 f.l 12 de jl.TllO, ejecuc\6n del Marqués de Benavitles "El tapa -
0011. 

C:1 6 de jU.'11.o, sor Juana vende la esclava a SJ. hernena Josefa 
M;1rln de Asbajc. 
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16115 Se publica en México el sernál del P, Vieyra. 

El 10 de mar-LO, entrega de 200 pesos en dep6si to a interés a 
Juan de la Barqul l la, por sor Juana. 

1686 El 30 de novicnbre, el virrey Conde de Paredes, Marqués de la 
Laguna, deja el cargo. Ese misro día lo asure el 29o. virrey 
!lelchor Portocarrero Lasso de la Vega, conde de M:>nclova, 

ltHl7 El 11 de enero, Isabel Ramirez de Santillana hace testamento. 

1688 El 3 de enero 1 rrucre la madre de sor Juana. 

El 28 de abril, salen de México el virrey Conde de Paredes, 
MarquéR de la Laguna, y su esposa. 

El 29 dt! agosto, te~t.arrento de Isabel María de san José, reli 
,li(iosa novtcin de sun ,lcr6nirn:> 1 protegida de sor Juana. -

El 4 de dlckrrbre, .<!SU.re el cargo el 30o. virrey Gaspar de 
Sundoval Sll va y Mencloza, CCl'lde de Gal ve. 

lflt\!t El 11 de enero se representa Amor es más laberinto, en el pa
lacJo virreinal. 

f.l 18 de Rbrll, el Conde de l'<:lnclova sale de MéXico al Perú. 

En Madrid, la Condesa de Paredes, Marquesa de la Laguna, man
ci.• pubUcar el vol. l de lns obra.~ de sor Juana, con el titu
lo lrundtlclón castál ida. 

W!WJ P\Jbllmic!ón en México de El Divino Narciso. 

El ?4 de Junio, consa¡¡ración de la nueva iglesia del convento 
º" san Bernardo. 

Cm·ta de sor F'Uote:i de la Cruz., firmada el 25 de novient>re. 

1'l1 rllcl1:mbre, pub!;cac!ón en Puebla de la Carta de sor Filo -
~~ a sor Juana y de la Carta atenag6r1ca. 

tT1 MwlrJcl, "" publica la 2a edición del vol. I con el titulo 
~. 1rr.luyc 1·:1 Divino Narciso. 

16!11 Al prl nclplo del ai'\o, calamidades naturales en ~va España, 
que clumr.'in tres oi\oo. 

F.I ~,1 de enero t.rlunfó Jo armada de Barlovento en la batalla 
mv11l y t~rN>ntn> r1o In Isla de La Tortuga centre las tropas 
rmnccsns. 

~:1 lo. <""lf' rMT7.n, 11~r1ht~ 1 E\ Respuesta ••• , que serÁ puhl 1cridA 
f.ÓHlitrvt111.-:nte. 
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El 12 de maz-1.0, petic16n de sor Juana para in¡:>aler a censo, 
asegurado en fincas de dicho convento, la cantidad de 1400 

pesos de oro carún, propiedad de la solicitante. 

El 24 de tnEU"ZO, censo sobre 1400 pesos, asegurado en fincas 
cif!l convento de san Jeróntm::J, que se establece a fnvor de oor 
JIJIW18, 

J. Palnvlcino predica en san Jerónlrm sobre la Fineza lnE\YOr 
de Cristo, y elogia a sor Juana. 

En Julio, festejos por las bodas del rey Carlos II con Maria 
M4 de Neullurga. 

F.l 2 de agosto, petición de las Madres Priora, Vicaria y Defi 
nldoms del convento de san Jerónirro,para recibir de sor JUll:: 
na 600 pesos, e lrrponerlos a censo y tributo redimible sobre 
bienes de dicho convento. 

El lB de agosto, irrposicl6n de 600 pesos m§s, sobre bienes y 
rentas del convento de san Jerónimo por sor Juana, 

El 23 de agosto, ecl tpse solar. 

F.<1ici6n en Puebla de los villancicos de santa Catarlna para 
la catedral de Antequera. 

lH92 i,MJere el Pbro. Juan de· Guevara, autor de la 2a. jamada de 
Arror es rr.ás lflherlnto? 

&! publica en 8ev11 ln el vol. II de las obras de sor Juana, 
Incluye El mllrtir del Sacramento, san HermenegUdo. 

1-:J a> de enero, oor Juana solicita licencia al Arzobispo de 
M1xJru pnn-1 carprar lu celda que fue de la Madre Catalina de 
san Jerónimo. 

¡.;¡ 25 rle enero, licencia del ArLoblspo de México a las Madres 
Prlor<l, V!carl a y Definidoras del convento de san JerónilTD pa 
ra vender a .sor Juana la celda.. -

El 9 de febrero, venta de la celda de la Madre Catalina de 
aan Jerónir.-o a sor Juruia. 

F:l 22 de rr.ario, nuere en Espai'la., el Ccnde de Paredes, Marqués 
de la Laguna. 

1\1 danin¡;;o B de Junio, grave revuelta en la ciudad de México; 
Incendio de los principales edificios civiles. Carlos de Si -
R(leNa y Gálgors salva llbros y códices del A,yu-\tErniento. 

lm:i En Barcelona, 2a. erlicl6n del vol. II de las obras de sor Jua 
rn. -
Confesión general y "petición causidica!'. (nún. 410) 
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1694 El B de febrero, ratifica los votos religiosos y el de defen
der la Irrnaculada Concepci6n (rún, 412), 

El 17 de febrero, voto que hizo sor Juana de defender la Inna 
culada Concepción (rún, 408), (9) -

El S de marzo, "Protesta que rubricada con su sangre hizo de 
su fe y anor a Dios, •• al tienpo de abandonar los estudios 
hunanua" (rún, 409), ( 10) 

lfi9r1 F.l 17 de febrero, rruere el P. Antonio Núf'\ez de Miranda, el 
confesor de sor Juana. 

El 17 de abril, a las 3 horas, rruere sor Juana Inés de la 
Cruz. (11) 

Inauguración del órgano de la catedral de México, traido de 
Espana. 

1696 El 30o. vl.rrey, el Conde de Galve, deja el cargo el 27 de fe
brero. Lo sucede interinamente Juan de Ortega Monteilés, el 
3ler, virrey de la Nueva Espaila. 

F.I obl spo Fernnndez de Santa Cruz declina el n00ibr<V1\1ento de 
vi rrny t.ras la renuncia rtel Conde de Galve. 

El 18 de dicientire, entra en la ciudad el 320. virrey, José 
Sarmiento de Valladares, 

lflft/ El P. Antonio Vieyra rruere en Salvador, Brasil. 

l69H M.mre el arzobispo de México Francisco Agt.liar y Seijas, 

Ren! lzRClón del cuadnJ de Villalpancto: La Plaza Mayor. 

161JU El lo. de febrero, 1rucre el obispo Manuel Femández. de Santa 
Cruz. 

B!ografia de Francisco Agt.liar y Seijas por José l.e>.amis. 

l'/O.l Biogrlifin de sur Juana por el P. Diego Calleja, en la Aproba
ción al vol. III. 

Juan I!V19Cio de Castorena y Ursúa publica en Madrid el vol, 
IIl de las obras de sor Juana con el titulo Fema y obras 
posthumas, 

!>lJere el rey Carlos U de Espaila; lo sucede Felipe V, nieto 
de Luis XIV. 

El 22 de agosto, nuere Carlos de SigUenza y G6ngora. 

1701 El 4 de noviembre, as<Jre nuevamente el cargo de virrey Juan 
de Ortega Montai'lés. 
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1702 Biograffo clel P. Antonio NCli'\ez de Miranda, por el P. Juan de 
Oviedo. 

El 8 de diciembre, Juan de Ortega MaltaMs deja el cargo de 
virroy en rMnOs ele Francisco F'emández de la CUeva Enr1quez, 
[).q.Je de Alburquerque (34o, virrey), 

1713 Primer retrato póstuno de sor Juana, pintado por Juan de Mi -
randa para el convt!nto de san Jeróniroo, dende encania sus "ele 
vad!sirrcs poemAS latinos". -

1'/14 (¿En 1716?) F'rl\Y Miguel de Torres, sobrino de sor Juana, pu -
bUca una biogrnf1a del finado obispo Meruel F'emández de San 
ta Cruz. -

17?.6 Con el Teatro critico ln!versal, de Feijo6, principió el des
cnldi to politice de sor Juana. 

17ti0 1.;1 plnl.or Mi~1et CohrY!r'd ropio el retrato de sor Juana pinta
do por Juan de Mi randa. 

1861 Cierre del convento de san Jcr6niroo. 
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t\OTAS PARA I·:L CUADRO CRONOLOGICO 

(1) El convento ee llamaba Santa Paula y su te111Jlo esteba consagrado a 
san Jer6n1ro, F.ste Mtiguo Padre de la Iglesia habia sido un harl:>re 

en¡x:c1fllmente dedicado a las antiguas letras; estuvo rodeado de discipu
loo: Mnrcela, santa Paula y sue hijas Blesilla y santa Eustoquio, 
Sor Juana tcn!a una devoción llllY particular por esta última, (Benassy
llf!rl In¡¡, Ih.JMnisno y .. ., p. 75 y 76) 

(;•) !lenassy-Berling se refiere al predicador "bmsllet'\o" Antonio Vieyra 
( lblclern, p. 108): I. Osario Remero lo llana "l11S0bre.s1leflo" (Cole -

f!IOA y .. ., P• 162) --

(3) F:n el archivo parroquial de Chirralhuscán, con fecha 2 de dicienbre 
de 1548, aparece anotado y finnado por Fr. Po. de fbiasterio, el bau

tiBoo de "Inés, hija de la Iglesia", cuyos padrinos fueren Miguel Rsnirez 
y Beatriz Rsmi rez, henMnos de la medre de Juana de Asbaje, Se piensa que 
p.1ede tratarse de sor Jt.Jlif\B., quien, en este caso, tendría tres atlas rrés 
di.! edR.d que los que confesaba. 
F.l hsl laz¡¡o se debió al Lic. Alberto G. Salceda. 
lJJis G. Urbina, Francisco de la Maza y Octnvio Paz, entre otros, se incli 
l1M por el aflo 1648. Su prirrer biógrafo, el P. Diego Calleja, eel'lala quc
l'lRC16 en 1651. 

(4) fic ignora culindo y clmo Juana Inés se convirtió en dana de honor de 
la virreina. 

(5) .lullM Inés ccmione un poema alusivo a la rruerte del rey, 

(ti) C<~ro ern rcplA.i:entario, sor Juana hace su testamento la víspera de su 
profesión religiosa, le"nndo a su madre 240 pesos. El P. Nü'lez de Mi

rA11dn RJ rvt6 de testigo. El 25 de febrero, su madre le da una esclava co
nn r.1rvjcmt.a¡ trAs tnrcte, un "achaque" será "!l rrot!vo de la partida de la 
111J!atn y •1o su matrimonio, CQl!l) san Jerón1ro sólo albergaba a las hijas 
Jcp,ltirMS, sor JUPna se declara tal en su fónmila de profesión (nún. 411), 

(7) Acr:rca ele los titulo• y la olografla de este descendiente de san Luis 
y de Atronso el Sabio, cf, A.M. Pl:mcarte 1 Obras carc:leta.s, t. I, 

rota, p. :na. - -------

(B) f:l nuevo 11rwbtspo era rruy AUstero y, entre otras cosna, a.clversa.rio 
clol teatro, (f.!:. ~. t, IV, P• XVIII) 

(~) ¡,, Hcnl y ronttfJcia Universidad de México exigiu el voto de defender 
In Inmnculada Conce¡ici6n a tocios sus graduados, (J, 1-1.lr!el, Cultura 

ft-r11C'nlnn novoh1A~, p. 172) ---

(10) Se J p;nora la. fecha cxac i;ri dP. la gran 11 conversi6n11 de sor Juans. El 
i'. CallP..la la sitúa en 1693. 

(11) la oración tünebre (cx•.ravJarla) f\Je pronunciada por Carlos d.e SigUe!:! 
zn y ri6ngora. 
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ANEXO 2 

Crltico y hl1Mnista, Alfonso Méndez Plancarte nació en la 
ciudad de Zoo-ora, Mich,, el 2 de septienbre. Su vicia fue gemela de la de 
"'' henrano Gabriel, cinco silos ma,yor que él: estudios primarios con los 
Wirietaa de Zamora y preparatorios en el Seminario Conciliar de México y 
en el Tridr.nt.ino de su tierra natal. En Rana, vivió en el Colegio P1o La 
tlno-Amerlcano y estudió en la Universidad Gregoriana. All1 obtuvo el gra 
do do! doclor en fllosorla ( 1927) y ya de welta a la patria se doctoró eñ 
tP.olo¡¡tn 1m la Unlversidarl de Méxlco (1931). El 14 de febrero de 1932 re
c1h16 la unciái sacerdotal. Profr.sor en L~l Seminurl o de Zamora y en el de 
W!xico, el esfuerzo verbal le pn.xh.Jjo una afección incurable de las cuer
das vocal<'~ qtm lo nlejó del púlpito. DeRpués de la rruerte de su hermano 
Gflbrlcl ( 16-XII-1949), dirigió la revista Abside. fue mienbro correspon -
d1r.ntn de In Academia Mexicana de la I.en¡¡ua en !950, y de núrero en 1952. 
1-'t.tl h!c16 1!11 ~xico D.F., el 8 de febrero. 

De él dljo Alfooso Junco: "1-l.lnanista de excepción, t\le en la 
crlllca 11ternri111.-i descubridor de minas virgencs, un erudito voraz que 
se~ nut.rfa en las rucntes, un juzgador penetrante y personal." Dio a cono
c1~r Jnt.cresa.nteH rruestras de po<~tas novchispanos de 1521 a 1721, entre 
ln:-l c11alm1 destaca ln obra de Sor Juana Inés rJe la Cruz: su prosificación 
df! 11 ~:1 Sur?OO" y la ed1c16n critlca de sus Obras cc.xrpletas. Fn colabora -
clbn con Ff"fU1C1sco González Guern?ro editó las Obras ccupletas de Amado 
N<~rvo. Su prot\.lndo conocimiento dP.l latín y de las letras cl6S1cas le per 
mi t.16 real 1 zar notllbles traducciones caro las XL Odas de Horacio. -

OBRAR: F:l grnno cte rrot->t.aza, 1938./ NMdo Nervo, M<;i\ru'\as del 
fX'l<:tn, f':st. prel,, UPéndlce y ed. tic A.M.P., Eds. Botas, México, 1938./ 
111.o. hlstorla mlthológtca de Gutiérrez Dávila" en~. México, 1941./ 
Poetas novoh1spanos, primer siglo ( 1521-1621), Estudio, selec. y notas de 
.. .,OEU, ni'.m. 43, u'NAM, México, 1944./ Cr!tlca a Ennilo Abreu Gónez: Sor 
Ju¡inn Inéa de la Cruz. Bibllop.rafia y biblloteca (cinco articulas, loST~ 
"'"" <1cl 11 de sep. al 9 de oct., en El Ll11versal, México, 1944). / Poe -
tns nnvohlspanos, sep;undo siglo (1621-1721) parte segunda, Estudio, selec. 
y notrw de.,., Bf..l.J, nlm. 54, UNAM, ~xlco, 1945./ C6dice Gánez de Orozco, 
Ll'l rnunu.Rcrl tu novohtspeno del X»I/XVII, Estudio, ed. y notas de A.M.P., 
Textos de J.lt.,ml:Jra Mexicana, nún. 2, UNAM, México, 1945./ XL Odas de Ha 
meto, Vc!r:;i61; rítmica y notas r1c A.M.P., Bibliotheca Sc?"lpton.ñiG'ñieCO-:" 
ñiñ"Ct. Hr:u;innruri Mextcana 1 l.INAM, México, 1946./ "Palabras en el pórtico", 
Pnl¡l. H Gul l l0rno Hnmfrez Espai'la: La. fanllia de Sor Juana Inés de la Cruz, 
IH{lo unlv1~n1it:irtn, w~.'(ico, 1947,/ Le6ñ Marchante, Jilguerlllo del Niño 
D1o:i. Un olvl<iri:!:· p.11:;,;•. cspw!ol. Abslde, Inés de la Cn.iz., ~1 Ed,, 
prosl J'lcuc!Ón, Intr. y notas [ .. ~co, 1948,/ Memorial de la santa v.!, 
dn d1ch0!10 trñr1~i~ü :!t.: ~l buen teneficiado Pedro Plencarte cura de Cn-

uAro en el Obls AOO rle Michoacn.n 1555-1607 1 Estudio,ed, y notas de 
A.M.P., 'n,,lo P.l slgno oe / bstde, :.· xico, 1950./ Sor Juana Inés de la Cruza 
El Hu1~00. l·:rl,, pros1 fkac16n, Intr. y notas de A.M.P. 1 Textos de Literatu 
ni Mmücana, nitn. 4, lrqJ. lln1versltar1a, México, 1951./ Prirror y primavc-=-
1.J ill'l ll:d-K:tl, B •. ,,lo el slJ.110 de l\bstrte 1 México, 1951./ Ed., pról. y no -
ttL" a 1 oo tres primeros toros de las Obras carpletas de Sor Juana Inés de 
ln Cn17, 1 ~l~E. R1hltntP,C'!R A:r.P.rll"'!AM, m'rn.c¡. 18 1 21, 27, 32 1 Méiüco, 1951 -
lf11 ,"/ (t, 1, l.fr!r:n['f!~l, 19~1¡ t. lt, Villancicos y letra.e:; sacras, 
l'I',,': t. 111, t,11111~; y JrnL'{, Hl5~: t. IV, Canedias, sainetes y prosa, l1J57, 
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F.d, introd. y notn..~ ele Alberto G. Salceda). / Rubén Dar1o: Poes1as can -
~. J::d,, intrud. y notas ele A.M.P., Eds. A¡¡µilnr, Madrid, 1952./ 
l'Tii.YJosll Antonio Plancarte, un poeta mexicano ele fines del siglo XVIII, 
~:d. y Mlec, de A,M.P., CUademos de Literatura Michoacana, Morelia, 
M1ch., 1952./ 11rAW1n.lupc en rrás pleno fulgor litúrgico'', en~. t. 
XVJ, nún. 2, Abr.-jun., 1952, pp. 227-244 y t.. XVI, nún. 3, jul.-scp., 
1952, pp. ~51-374./ "D1nz Mirón, gran poeta y suro art1fice" (Discurso 
ele recepción cano individuo ne núrero, le1do en la noche del 26 de enero 
<lo 1954), r.n MemJriM de la Acadcm1a Mexicana, t. 'IN (1956), pp. 7-20; y 
bn,lo el ulpr¡o c1r. Abslde, Méxtco, 1954./ D!az Mirón, poeta y artífice, 
Ant. IJbr. Robredo, México, 19"4./ CUestlúnculas B"Jorinas, Pí"ól. etc Al 
for\Bo JlU1Co, Col. Studiun, ním. B, Eds. de Andrea, xico, 1955./ Discur 
"" de respuenta ,.¡ que pronunció Francisco González Guerrero la noche -
del lG de f!!hrero de 1955 en la recepción de éste en la Academia Mexica
M, en Mtvorlas d<> la Academia Mexicana, t. 'IN ( 1956), pp. 156-170; y en 
l~v1ti16n dr• Gut1 •rrez N em. de r·ranct.sco González Guerrero, l1rp. UOiver 
H1 t.Rrln, HJ~5. Juan Jos de ArrlolR.: Déclrms de Santa ílosal.1a, ~. iné:" 
ln6dlto dol ~lv,lo XVIII, Sclc~c. y rotas de A.M.P., Col. Los preRcntcs 1 

W·x1~01 1!1~1!,./ A111ndo Nervu: ObrAS c@lct.ns. 2 vols. Ed., estudios y no
tas dt"! Al l'a:180 Méndoz Plnncartc ( poes os) y Frnncisco González Guerrero 
(pro~ns), AgU!lar, Obra." eternas, rúns. 60 y 61, Madrid, 1955-1956; AgUl 
IRr, Madrlc1, 1962. / San Juan de la Cruz en México, FCE, Col. Letras MexI 
,~,llVL~, n(rn. 54, México, 1959. • -

(0c'"'1'0 de Gócooz, Aurora M. y Ernesto Prado 
Velázquez. Diccionario de escritores rrexl
canos. México, Centro de estudios 11 tera -
rios - UNAM, 1967) 

• No t:lf! 11ie111.:luu111 lo~ 1u•Lkuh.>li tl 1..ulru:ios 111.os poenas lat.lnutt de Sor· 
.lunnn'' que A(lnrecieron en El Universal los lunes 19 y 26 de ma.r"'"¿Q 

y :1 di• .1brl 1 •I~ )')llr1, incl111r1o~ r.n este trabajo caro \O!=; np(tnd1cr.s 
~. 3 .V 11, ~HpP.<"t.jvmir.nt.P., 
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APENDICE 1 • 

No sey el antisorjuana. 

por 

Genaro Femández Mac Grégor. 

El UnJversal. No, 10344, al\O XXIX, 
tcm:i CXIII. México D.F., lunes 5 
de irar-z.o de 1945: la. sección, p. 
3 y 9. 

J.;J pobre ensa.YO que cscribi hace trece sllos sobre Sor Juana 

lnéR de In Cruz, para atacar la tesis de su santificación inicial, soste

nl<!R en rr.rvoroso y bello libro por mi respetado amigo y maestro, el Lle. 

J.;zequ!~J A. Chávcz, me ha conquistado lnpugnadores. Her!, sin intentarlo, 

el mor-. n mt ver incaisul to, que algunas perscrias profesan a la intere -

s:111tn y clnl icnda rronja. 

V11 a CUl{llir la á.Jlce jerónima dos siglos y medio de haber e!! 

tmgndo "" Mli to al CreBdor, y la Academia Mexicana ha decidido conoorro

r-r1r· f!HI• trhnsi to con lD1a tunc16n digna del suceso. De su seno norrbró una 

cnnlHlór1 orgM1· .. .ndorn trlM, de la que fonoo pRrte 1 y para que no se cf\:!a 

QI~• "' l lustre ct.l<!11JO detersorio del !diana puso la Iglesia en enanos de 

Lutrm1, ~ulcru ! lm;:ilanre ante la opinión del sarrllenito de antijuanlota, 

(1' 1n ne! rr1' hn col J.::ndo. 

No adoptm'é pnra ello, caro la Madre Juana en merrorabl e oca -

1:11ón, In rmna. cruu:d•Hc.:t, aunque soy harbru de leyes, pues al rrenos, a.sí 

lu rtlce mi t( t"ulo. Ma3 f:I. lR. edad que tengo, y con pocos clientes en puer-

Vi• 111 1.r'"..-U'l!'-'(!l'ipcil~1 dt! lw; t:WJtro artículos que nos flt3J1 sctvido cc:roo 
:q>éndl<!eS, se ha respetAcio la ortograf!a y los subra.Yados, dado que 
:>t! otJl11vtcron de los periódicos de la época, caiservados en la Hetooro 
l.l!OA NoolnnRI y en In del per16dico El Universal. -



!(1.) 

tn, puedo <:nnfeBRr que ln Abogacía rre carga. In~ dajando volar m1 pluna, 

al tocar lac:; trrputacioneR que se me han. hecho. 

LEL primera y general t!S que no simpatizo ccn nuestra Décima 

M.J..cm. LD nll?P,;O stncerarrentc. Declaro que el caso espiritunl de Juana de 

Aal1t1JI! mn nt.roe; pt:rn que t~nu'J escritora no le rcct.n0zco vueloa suficlcn

t<!B pnra 1 r a aJJWntnr el nono núooro c!e las unánlu"s hcnnanas. Poetisa, 

lo es; pootlsa del siglo XVII, lo cua.l. sip¡'llflca ave en un yerno: un dul

ce :¿enzontln 11-.?xicnno 1 nuy diferente del portentoso pájaro que renac1a de 

SUH r.tml7J\So 

Pnru este jutc1o no es rralévolo, cano no lo es decir que Prii:, 

tn, o Ho~lfl!I ~\,rc110 1 o RB:n1rcz, o Pez.a, pongo por caso, no p..leden codearse 

con llamro, Vlrv,11 lo, C.:orr1r.lllc, ~hakespearc, o Calderón de la Barca. 

Croo que nl rrujen."°s con irás estro Ql.\e Juana, tales caro la Condesa de 

Non.11 l1!t1 1 o Ada Ncgrl, en Europa, o cero:> las porta.liras de nuestra raza, 

\n Mistral, ln lbart>ourou, In Stom1, rrerecen la deificación que supooe 

a¡¡rugllrlB.'i al riúrero de las hijas de fotlerr6sine, Sólo unos cuantos indivl

dl.Jl)S h11TW10A Rlcnn:z.an la apoteosis. 

Y no soy yo el único que asi valúa a nuestra suave reclusa. 

Men6n11ez Pcloyo, que no puede ser tachado de parcial, piensa algo semej8!!, 

t.c. Se 0011\m de que en aquel irrp<'rio del mal gusto que constituye el si

glo XVll, r111.Ctera Juana de Anbaje, ''no porque esté ltbre de ma.1 gusto •.• 

sino porque HU vivo ingenio, su aguda fon.tasia ••. y sobre todo el itll)etu 

y ardor dP. tlU gcntimicnto •• , dieron a AI..GUNA.5 de sus carposiciones valor 

pol!t!t:o dl1r-dde1'0 y absoluto. POCAS SON, A LA YEllDAD, LAS !;(JE UN GUS'IQ SE

v¡.no V F.l;;(:R\n~J!Jl~(' PUEDE E"Nl'RF.SACAR DE ••• sus obras, y aun estas mismas 

no HC l~ncU<..'Otran i=".XC'ntas de ro.sgos enfáticos, alanbicados o conceptuo -

¿~ic qt.ucru i.•na Hpreclud6n más clarividente y justa? 

Tmhién :;e me hu cri tlcado porque rre alcé contra la tesis de 

qui~ Ju:111:1 l\i{· ~...-11\t.n desde que ingri:~ al ccovento. Creo que hoy ya no hay 

pnrn qul· mover nucho ~se punto, porqu.c nadie ha aducido razones que des -

tn1yan Lci.n que yo fomulé en contra, y antes los sabidores en la irateria 

rrt: t\:111 npoyadC>. El cnp1r1 tu nobi lisimo de Juana, de la clase de los que 

lR lg!<m!n Cat.61 len dlp..ita caro elegidos, sintió "'-IJ' teflllrano la llamada 

dP. 01oH, y h~lu la totnl renunciación de lo terreno. Pero el rrundo la 
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notuvo tonavia, aunque con los !uzos sutiles y lilT{lios de la Ciencia y el 

Arte. Alll reside el droma de esa alma apasionada, que a la postre obede

cl6 t~l cc:loste llamamiento, despojéndose de todas sus aficicnes y aseen -

dicndo a sr.r sol!llrente una dl vina hoguera de arror de Dios, y de caridad 

para ,....,, pr6Jlrros. 

Otru de mis soot>enltos: Agucé la Jron!& contra las rujeres 1.2_ 

tmda.9, Conste ¡¡qui, que rindo hanenaje a la menor de ellas; que no las 

considero lnfer1ores en el saber y en el creer. Lo que afinoo es que no 

está en een direcc16n su destino; el de la mayoria es la maternidad y la 

educ~aci6n cte la nlfl\ez, puus sus manos blancas y divinas, la sostienen en 

SUB primeros paso!l por la tit?rra.. ¿~e los hanbrcs tenerros los misoos de

bcreu? El r1c procrear apenRS nos errbarga un rrancnto; el de ecllcar nos in

c1..r11be, puro él no s1~1flca abson:l6n total de nuestro ser. La rrujer si 

tir?Oe que entregarse toda a la sacra tarea que le encoo:endó la naturale ... 

w¡ U1!HCU1darfa su misión si se diera totalrrentc a los trabajos intelec -

tualr~s, crm.> rt.ebe hacerlo quien desea sobresalir en ellos. 

N6t""" que la misna Sor Juana se dedicó al claustro, centro 

du MU:1 ~st.1KJtoH. gn1cias n "la total negación que tenia al matrimonio", y 

cetro una LrarUincción ccn ~ .. u cteseo dt! vivir sola, "sin nada que ent>arazase 

eJ f1'J!iügttd1' Hlltmclo de m1~ IU.1ruH11 • No hubiern ¡xxiido ser lo que t\Jé ~ 

pi if'rlfin 111 f)1nelún nHLUrttl pHr& la que la rrujer está hecha: ••• ( palabras 

il1!g1hles ] mAdrc, inlciar almas nuevas en el Bien y en la Belleza. ¿Es 

un p1.·,·;lflo q111~ yn :1dom .'l nuc.str:l CQTf)::lñr.ra en el magno y fecundo sacerdo

cio que lP. l~.c s:..:. sexo, y que aan:i re solém':!'nte, con intelectual sinpa

t!a, nqo;e\ In." °''~léndldas excepciones de !llljeres sabias que confinnan lR 

~~ln genr.rnl 7 M1 terrp.erar:ento no es apropiado para amar, coo soor entero 

n1 n ltypati a, rd a Aur.;ra D..tpin, ni menos a la Pardo Ba.zán. 

Por últlm.), vuy a contestar un reciente reparo que hace a mi 

cr1turlo sobre lns cor;iosictones latinas de Sor Juana, el rn..iy culto cri-

tico y pot!ta, Dl."'Ctor Alfonso Méndez Plancarte, en su articulo del lunes 

posnt~J, "" EL IJNJVEHSAL. 

Otee SIJ sei"Jorla quena hay que tachar de "deplorables" los ~ 

mn:.1 lntlno!i de nut!t:Jtra rronjn, "caro ascnt6, ignonrnos por qué, ruestro 

re~1pi~tublc 1kx1 {if.maro Femánd~z Mnc Grégor11 • 
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Agradezco el !merecido epiteto, y desde luego insinlo, que 

p.iesto que se trata de cosas de gusto, podría excusar una respuesta P8.I"!:. 
pethndar" clotrás del mio; pero me obliga la cortes!a, y tmbién la espe

ranza de que el rruy alquitarada del señor Méndez Plancarte, me dé la ra -

z6n al cabo de lo que diré. 

Refiriéndooe al aprendizaje del latin de la rronja, a.senté que 

creia exageraci6n, y ire ratifico en ello, que lo hubiera logrado en sólo 

veinte lecciones. Pudo en ellas asir los rudimentos di? la lengua, para 

después desarrollar su conocimiento, ya solitaria, por el ejeI"Cicio y 

Hp1icaci6n constantes. Agregué que su dcminio del lat.in no lo corroboran 

"sus pocos deplorables versos en t•sa lengua"¡ y es evidente que e:n este 

juicio coincido con Menénd~z Pe layo, cuya au+.:oridad ha de ci tarSE en to -

das las cuestiones de crl tica. "~ se juzgue a Sor Jl.Jé.ll'\3. -escrlbjó- por 

~•s s{rft)()los y jcn1~:lificos, por su Neptuno Alegórico, por sus er.saladas 

y villancicos, RJH sus VE!lliOS lATll'XJ.S RlMAJXJS, etc." No nada de <SO po -

drla justificar el rencrri>re de la m:nja. 

Pero, aparte opinia1es, accrquérrcinos a sus pinitos lt.tinos, 

qllt! n.fortunnrla:11_•fll.c son fo<.)<'O!:i, y con ellos por delante dictaminerros el V_!! 

lor quo tienen. El prirrero que encuentro en su obra tiene el doble peca~ 

no!n cnrácter1 µara den Marcelino, de ser villancico y de ser rir:.ado. Es

lil dedicado a ~tiria Virgen y Madre, y su autora lo llama "rt~tro de Ende -

ch."1.."'i Castel lanas en ldi«n..1. Latiro". Bu primera cuarteta re1.a: "O Dcmina 

Coeli - M.mdique Regina, - Janua pcr quarn ames - In lrrperilrn in~rat11 
••• 

Caro se ve, aprovecha las cor.ocidas invocaciones de la letanía, y as! si

!!)Je haSt..' el t'in. Res¡:ecto a lnspirnc16n, nada: una devoción carlin. Y la 

forna ••• ¿v::-tll"" l.1 µ~r:n discutir ese latir decadente y trivial? 

V.:-sHJ!3 el Scgtifldei Nocturno, dedicado al apóstol San Pedro, 
11r_u1 Regril c~loru·;i c1:1ves, - torquet, et oequa iustitia, - quae in te_ 

rrls ligat et solvit, - in coelo solvet et ligat" ... Lleno también de lu

gares caruncs piadoso:=., y sin ninguna elegancia. en la factura. 

Ni valen mis las cc.plns n..l m1sro santo: "¿QJ.a.re lacryroos..rn, -

rngo, video,c!.. flentl.'rn - illun, qui cOl:lorun - claves poten<s tenet?" La -

t.tr1 c:asi mttcw·rú1i<..:o, ¿vcrdmi':' 

Sip;uen otr'X1 cupla'3 que se cantaron en la Catedral el día de 

la Asunr:jó11 de 16tJS: "0 Dcmlna S?Cciosa, - O Virgo praedicanda, - O Mater 
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venr.fW\da, - O Gcnttrtx glorloaa, - O Daninatrix ortJis generosa!" 

~ podr{a seguir: "O 'l\lrris Davidica - O TUrris Ebumea -

O VM 11Plrttuale - o SP"culiin Justlt1ee, etc. 

l'RNct! que la rn1Blllll rronja calificó su CCX!l>OSici6n y la JuzR6 

por voz de 1.r10 de RUS cantores: "Bueno está el latín: - mas yo de la W

Mlncl.1 OR prareto - que lo que es de este bocado, - lo que soy yo, ayuno 

quodo" ••• 

No hf! de tanar en serio el villancico latino que en la mis

rrn fiesta cnnta Lll sucr1!-3tán, PJCS la madre Juana lo zurce por donaire y 

bur1n: "Cm'Cenandc de Virgtlio, - y zurciendo lo cortado", obra rrás de 

sastr<! qur. de cMtor, según su propio dicho. 

De la rn1soo. 19\ia es el Diálogo que se reci t6 en loor de San 

Pt•drn Nolu::w.:o', pues la autora lo pone en hoca de un estudiantón, "de bn

chl ller ctft1ct11t1o, - que esr:ogiern antes ser nudo, - que parlnr en castc _ 

llnno11
• 

l;\1t•da otro villancico C"Tl'lJCRto para la Asunción de 1687. 

AJ ll "" hnbln de Aquella "cu1us ubera puel lo - lac dedere benedicta.,. -

Q.Jne aubtectiin habult J.lll1t1 - rMtema sub dlsc1pl1na", etc. 

¿Alguien puede caisiderar bello lo anterior? Yo confieso, con 

t0<lo res¡x:to para los ten-as que la m:lnja trata, que sus versos latinos me 

PfU"!Cl!n ul¡¡o peor que deplorables. 

Y no hay iMs. El ep1grana que endilgó Sor Juana en su Neptuno 

AleP,lirlcu, que es único ejenplo suyo de vere1f1cacioo clásica, que yo co

ncr.-.c1t, está juzgnrlo en globo por da\ Maro~lino, al calificar de indigesto 

ttxk> c9e cuimtostc!. 

'f no es que yo I't!?Jil'lf: el verso latino, posterior a los si -

¡¡los de oro, Algunas vec"" abro el H1imario paro deleitanne (cuanto lo 

p.JP.Ck.! mJ luf)UrfP.cto conocimiento de la lengua de Virg1lio), con sus 

rlmn:1. 

J~l Hotiílur doctor MCndcz Plwicarte si que se poeta elegante en 

cs1•v1ol y m lal\n, y por consiguiente su defensa de los metros latinos 

c1' ~ w .fun11a, roo parece sólo una rruestra de su tolerancia y silrpatia e.x -

tn-rri:irl;l!i, F:I, quu nhruva n sus anchas en las fuentes clásicoo, sabe mejor 

tfA: yo Ju qtJC rut'J1:ja. Jü cscncJa divina de lo Bello. 
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Los poemas latinos de Sor Juana. 

por 

Alfonso ~dez Plancarte. 

El Unlvemal. No. 10358, año XXlX, 
taro CXlI!. México D.F., lunes 19 
de marzo de 1945: la. sección, p. 
3 y 5. 

A)lrcstáncloBC a honrar los dos siglos y medio del tránsito de 

~>r .ltl&lll1 (1695 - 1945), la Academia Mejlcnna de la Lengua ha designado 

~•1 Juntn Ol"!!Hni:t:\dora que Incluye a don Genero Femández Mac Grégor; y 

ftut . .u -trvti:~l:t.o AUtor dt~ un.."\ imnograf{n sobre 11 1.R Rnntificacitn de Sor Jun

ni1111 ncfi.q,,J demn.."ltudo &!Vnra y nquf y allá discutible, pero sienpre valio

an-1 :.w. :ulP.lnnt.n u quien tema que la ac:rlsolaria corporación "puso la Igl!:_ 

Hl11 tm manos dP. lJ.Jtcro", con su articulo irrpreso en esta misna página del 

lur~u f, du n~1r1.o: 11 00 OOY F:I, ANI'ISORJUANA". 

(.Pt! q11f: arco habrú partido tan enherbolada saeta? Ni eso r-..ab~ 

"""· l'cm hA.ldón 1 njusto rtesde luego, ése que rechaza, No irrplica hostil.!. 

da<! ti;icln lr; llr1ca de la f>l:lnja el demostrar que no fué propiamente "san

tJ\11 Htno '! n la postro": en los últimos ai\os, cuando -ya del todo- "o~~ 

r:lt> n1 r.r:ln~to 1IB1T1A111iento, despojándose de todas sus aficiones y aseen -

cUend1l n r>nr solnrrente una divJna hoguera de amor de Dios y de caridad .. . 11 

Ni tmpwu -nunquc de ullo c1is1ntn:oos, al polo opuesto-, su juzgar y "gu.:! 

tar a lA M1 st.ral o a la Condesa cte Noailles y hasta Ada Negri o la Stomi 

y 1 u Ib:11ix1urou, cam por.Usas ctc "rrás ~stro que Juana ... 11 Aqut misro, no 

oh .. qtantr• (el 26 de J'nhrcro), nr.góhams que fuesen "DEPIDRABL.ES" loe poe -

rmu lnttnos cit' la Déc1rra r.l.J..~. "caoo asentó, igioram:is por qué, ruJestro 
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""'pctablo don r.enruv Femándcz Mnc Grégor .•• " • y él ahora, dcdlcándcmJ 

ln oop,undn mltarl dul citado art.kulo, remacha -de Sor Juana- que "su do_ 

m.i nJ o del latln no lo corroboran sus po:::os y deplorables versos en esa 

lc:ngun11 ; tvlCe un julclo Slrna.rio de esos 11sus plni toa latinos" para 11dlc

t.aminnr Stl valor"¡ y coocluye que -en esta segunda instancia- resultan 

"A!roO PFOH qJE DEPLORABLES". 

Perdónenos el injust.-:roente distinguido académico, si a nues

tra VP.Z pcF>MOs Rus razones y f\.1ncian:ls rruestra opinión. Tópico es éste 

CnBl Vlf'Ktm hasta hoy en la crl tica sorjuanista, en que ha de semos gra

to nl convr.rsar apaclblP.Ttiente, sin que el cordial respeto coarte ta sine.!:_ 

m frnnquc1.a. 

F.s evidente (as1 pr1nc1pia este diálogo), que t!n este juicio 

colncldo ce.o Menéndez. Pclnyo11
, el cual escribió: "No se juzque a Sor Jua

M.,. por su Neptuno Alegórico, por sus ensaladas y Villancicos, por sus 

Vt!f'f\O!l ln.tlnof\ rifMdu~ ••• ", sin mirar en "todo esto11 !;ino un "da.ro test.!. 

nonio dt- córo la tlronia c1el medio anbiente puede llagar a pervertir las 

mtumlezn."'I más µr1vileg1adas ••• 11 Pero tan acre fallo - que se extendia 

t.rtrbtén nl "Prirooro suci'\a" y a toda su poesia más gongorina. y a sus Ro -

11~1nc:c!:1 dc! ''poc.::>l<'.t. lriv1n1 y casera"- ¿nos cegará el encento prirooroso de 

sus Vlll1U1clcoe hispa."10s, o al nocturno esplendor del 11SueM11
1 o a la luz 

y el rt}C';{n de Bql.l(?llos Romances? Su autoridad, por ende, "NI.MIS PRGBAT"

protmr!n mucho má.~ de lo que se intenta-. pues nos har!a, igualmente "de

plorar'' tnntas otros Joyas en que el universal gusto irodemo goza poes1a 
D.? Jun.trn>H<J:; l1~1tlateH. 

Y ~o ~~rupia, y aún rrás. diga10s del anotar -frente a una de 

mma rlm:i.s la•.!N~; dt~ Junna Inés-, que "tiene el doble pecsninoso carác -

tm· pu.r-J Oal 1'~-"'CF!l ~n.J, de ser VILLANCICO y de ser RIMAOO ••• " El creer~ 

t:m\lnOHO f!!itl~ den.nudo y doble hCCh0 1 seria ultrajante suponerlo en el mea 
no critico: seria echur a lus llamas todo el Villancico espafiol 1 sin 
uxceptuar· las d1nd!~..as rr.nravlllas de V;,_¡d1v1elso o de I.ope, y ll~varse 
entre ln..~ Pspunlas toda la Poesía Latina Medieval. con el "Stabat Ma.tcr'1

, 

l·n eol prlrmro tlc du~1 arttculos publicados en el periódico El Univer -
~~1 111:; ll1n~R ?fi rln ff'hn~rn y 5 de m.-irzo de 1945. ----
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el 11Ules J. rae", el 11 Ven1, Sancte Spiri tus" y toda su téoría ingenua y ra

dJ 1111to de secuencias y "prosas'', por más que el misro Don Genaro nos dice 

ct'm:> él, a veces, 11ebre el Hitmar'lo para deleitarse en sus rimas ••• 11 

1-ii csn alta y hltnild!! tradicjón, cabalmente -la dttl 11 Latin 

fitynt.lqur. 11 q1m ctcleitnha uun n Rc1ey de Cournmt, <.~Ofl el llano decoro de su 

11~11w.1n, J lnpidA dnvoc16n y dulc1? ternura, rreloctta cantarina y diáfana ln

g"ruldad-, halla su 6ptitm luz esta pol"Ción rrayor de la poesía latina de 

Sor Juann, rntentru!:l que en ln otrrt ostenta -docta y fina htm-mista- la El[l_ 

t!p,1J11 mét.rlca y la prócer latinlct.d de sus hexámetros y pentt.retros, O., 

l.1'1 lw:\o, µues -en nuestra Décima M.Jsa.-, "la conceptuosa bizarría de sus 

Epigt"(fM!:; t:n Dtsttcos, en que se nos rruestra dueña ta·nb!én de los secre -

toH prosódicos de la versificación clásica"; y de otro (bien prosigue di

clr'~ndolo Gahrit?l Méndez Plancartt~, en ~u "Horacio en ~1éxico", 1937 1 pág. 

R). 11 Jn P,rncJa exquisita de ws Villancicos latinos, en los que parece f!. 
v!vl r un Hnplo de Aquella Edad enorme y delicada que oyó cantar a Ansel -

rru y n Rcmardo, a Buenaventura y TQ'Tlás de Aquino.,. 11 

f~ro slgDfOOS ya al señor F'rmhndez M.o.c Grégor en su escruti -

nto lndtvldufll dt: Wes piezas concretas 1 marcá11doles sus páginas por la 

odlclllf1 <fe 17?t1, y traó.Jciendo lns citas con todo el fiel esrooro que la 

prurura pr.rtocUstlcn nos consiente. 

[leJ Vllluncico aislado"º l:Q'1INA COELI" (T.I,191), copiada~ 

lo t.i.J µJ'11111?ra copla1 coOOntnse: "CcmJ ce ve, aprovecha las conocidas inv2 

C":1rlcY1CS rJ,-. 1.-. : .. •:-nnftt y A.~f sip,ilP. hA.~ta el fin. Respecto a inspiración, 

nudu. Y 1n ronr.aH •• !_v:·t.h~ la pena discutir ese latin decadente y tri --

vJal ••• ? l'nro !10So:::-c:~ v~XJH algo diverso. De esas 11 invocaciones" (que no 

r.1:1 nln~{u1 <lm1cJoro pr.1a.frnsear), sólo tres coplns, P.ntre las cx:ho rlol PQt!

mJ Ln, Rlurlc•n n A.lgunn~, y el lo con llnda gracia renovadora. CCXJtlárensc el 
111<<'.t{lnu Crotl1 11 y el 11JrJ11\.l8 Caell" o el "Stella Matutina" y el 11 Rosa t-:Yst.!_ 

co11
1 con Hll'i C"!Orrespondientes estrofas: 

110 Donina Cae lJ , 
Mund\qur. Regina 
lMW'l pcr quam ames 
In !r;pez·lun intrant 1 



. 'l\1 conclusus Hortus 
Sanctonm delicia, 
Ros001 quam noo feci t 
IJlln culpa spineam ... 1 

••• 'l\J, lucida Stella 
1\llgens Matutina 
luce errantes tua 
reduc is in viam •• , 11 

( 
110h Retnn del ~oo. 
Señora dul Cielo, 
Puerta µor quien todos 
entran al lrr¡)eriol 

'IÜ, Huerto Cerrado, 
de los Santos gloria, 
Rosa que ninguna 
culpa hizo espinosa •• , 1 

• , • Tú, lúcida Estrella 
1\llges: Matutina, 
tu luz al errante 
devuelve a la via..,, 11) 

ll6 

¿~ habrá en ese latín, de "decadente y trivial 11 , aLJn escru

rullwndo por nuestra cuenta la licencia justificable de silabear "I!Tpe -

rllm11 a la cnst.el luna? ¿No es ceñida y radiante, por ejerrplo, esta expre

ulá1 qur. ul t.nu:iuclrla so nos desluce: "Rosa quan non !eclt / ulla culpa 

splnm111 ... "? Sobr.• la "1nspirac!6n" que cabe en este ingenuo lirisrro sa -

<!ro-pop.Jlar -cano esa fresen. apllcac16n 1 tan cristalina a la Inr.aculada- 1 

v;wun t.mtllñn ln."i dos f1Mles cuartetas, cc:n su hcn:la y bella f\lsión de 

"lit! nquf lH. EscJ&.Vi'l del Sef'\ort• 'l el "Bienaventurada rre dirán todas las &!:. 
l'lf'nu~lno1•:-t ••• 11

: 

"Te lpsarn vocast1 
hltnllem Anclllan 
ut ames creaturae 
P.<!r1t.nm ne dicMti 

Mn cun v1s conservun 
nostrun Deus se efficiat, 
te Anc1\ 11111 ostendis 
ut Scrv..m concip1as." 

(
11f'ues Sierva te llanas 
hunilde a Ti misma, 
todas las criaturas 
Dichosa te digan; 



que anhc 1 ando se h:iga. 

Dios cc:nsiervo nuestro, 
mostt'Mdote Esclava 
lo concibes Siervo••) • 
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Y tras esto /.ha.Y alguna objetividad en el decir que aquel 
11aprovcchar'1 las Letlmias "así sigue hasta el fin" ••. ? 

¡.;¡ Vl!lancico de los de s. Pedro, 1677 -el del verso "!;l.li Re

$1fl1 Cnelorun claves", pero que Cfll)ieza: "ILLE i;t)I RCMJI.O MELIOR" (I, 

J99)-, lo recUce el sot\Qr Fernández Mac Grégor a ''lugares carunes11 y 11n1!.! 

guna clc~nnclll era la facturaº ••• Pero, en su original -intachables y aun 

prlrrvroSA..~, DILX'lQtJe cnstt?llantcen la prosodia de "oonitrn11 o "pollu1t11 , 

ir¡uf hiHf 111.hos, cun nu alud!do !\Joro natural en estas aplicacicncs de la 

nÚl.rlc:n hi>JllUllll ni Intin- nada cano eJ<hibJ r algunas estrofas (tan sólo ~ 

pumndo lEL'J evidentes errata5 de "Senina" y "deterui tº 1 por "Regina" y 
11dr.tcrsi t 11 ): 

Ule qui RCXll.ll us melior 
Urtiem c:a>didi t invictam, 
et arniun terrarun ortliun 
feci t ut esset Regina: 

per qJem, Catholicae fidci 
excul ta vera doctrina, 
discipula est Veritatis 
quae erat err"Oris Magistra .•. : 

, •• qui ef'fuso sangulne proprio 
rMCUlEl!I dcters1 t illEl!I, 
qua sur¡¡entis rroenill Rema 
manus polluit fratricida ••• : 

• , • qui Regnl Coelorun claves 
torquet, et aequa. 1ust1 tia, 
quae in terris llgat et solvit, 
in Coelu ~olv1t et Ugat ••• , 

•• , Sydt:!re Iulii t\.llgcntior, 
lunfn:l tntcr matutina, 
quas ante re.xerat terras, 
luce í"í'!Spici t benigna. 

Y m cuMto al fondo (aunque se desvanezca el esplendor con

r.l on dt: alJ!t:ino~ vernos, r.mn ése 11 qua surgcntis rooenia Ranae 11 ••• ) tN\S\..ti

tL'OrJM '" carito, Jnspl rado con bella Jlbertad en la Hc<nllia de San León, 
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nJ nuevo ~'-1clador de Rana, que la caisagr6 más eterna y al ta. ccn su sede 

y con eu martlrio: 
11Aq11él que n11!.jor que H(:.rulo 

t\.n:lú ut.ra vez la ume invicta, 
y la hizo Reina de cunntE1S 
c1udadee el Orbe acJnira¡ 

Por quien de la Fo Cat6lica 
cultivada en la doctrina, 
la Maestra de 1 Error 
ya es de la Verdad Disclpula •.• ; 

, • • el que con su propia sangre 
linpi6 la !Mcula antigua 
con que a la Rana naciente 
manchó mano fratricida •.. ; 

• , , el que del Cielo las llaves 
tuerce, y cal recta justicia 
cuanto aqut liga y desata 
desata en el Cielo o liga •• ,; 

, , , más que el Jmero de Julio 
las estre!las matutinas 
ya opaca, y las tierras que antes 
rigi6, ccn ciJlce luz. mira". 

11No vnlen rrás", prosigue don Genaro -o sea, no exceden de 

n¡llP./U'T?~' roo1int~H11 -, y np:irtc r1e rl lo, exhiben un latin ca.si ma.carróntco", 

!,L., r.nplr.ltl "WARE ~IM'' (S. Pedro 1683, t. I, 211), Pero -ya que 

oo 11m.~11 - .st v~•lt.-n, a ruestro g..¡sto, ni les encontrati:>S tal mancha (sin 

CfH! nbut1? nl "tldt")ol•n?", sabornar o proceder coo cordura, en rnJ evolución 

hls¡mn!zi••Le y om rurllnlcR de "saber", 1M.s sugerida y sugestiva ¡¡qui por 

ln pttJ"COC1TlA91a del 11 rn::p1 t" y "coep!t11
, aunque intraducible). Y he aqu! si 

n>, la gmc1n jugueton.n de sus a.11 tr.m.cion.es y ritm::ls, y su tierno "con -
1,.,'t·pl.u11 ul ··xpl icru· et "Arra.re" (el "anar'' que inspiró su contrición) 1 por 

nils c¡oe ~ 1 fino oqu! voco emocionado tarpoco pueda verterse: 

''¿c;uare laciu'ytrosun, 
roge, vtcteo, et :flenter.i, 
1111111 qui CaeloNn 
clavos potens tenet? 
- 0.UR sapit amo.re, 
coepi t m\0.re flere11 

••• 



("¿Por qué cstA lloroso, 
dcci<tne, y gimiente, 
quien tiene del Cielo 
lns Llaves potente? 
- Porque sabe miar, 
11 ora 1WMrp;MM!flte11 

••• ) 

Va hoy, Hin cnbnrgo, es hora de detenernos. Sólo advirtaroos 

q.w., n csoa tres Villancicos, rruestro ilustre Interlocutor no ai'\ade sino 

ot:ro~ cuatro (dos de ellos, ésos si, intencicnal y risuei'IMlente "macarró

nicos"), y alude luego a sólo un Epigl'OOlfl (sin que nos deje vislunbrnr a 

cuhJ, de 1~ntre los dos del "Neptuno") ... : CCH:> PIEZAS, por junto, que ex

prcni.mentc afirma ser la totalidad de esos "pinitos latinos", tan "pocos 

y ñep lornhles" . .. 

l.Álltlma que Sor Jl.l81la -cosa que no es de ¡¡usto ni de crite -

rto, sino 1lo hecho palpable- tenga realmente el doble de esas poesias, 

p.ma rw:1n lfl!nos que OI'RAS C:OlJ (o seis, si prescindirros de las 11hibridas11 

o 11 lr1tln:u.; a rrcdias", que él, sin errbargo, quiso inclu1r) se le escaparon 

u ,., docto c<msor -no sabemos cáro-, y algo acentúan lo raudo de su info.!: 

1mr!lún y Jo f!l1Mr1o de su juicio en este dictRiren. 

l'ero el fAl11tU.-'ll i?.11r tan grave y rtúl tiple olvido -así caro el 

EV.!u1,1111\ar•lo un el exanen de las restantes obrns que ya ól adujo -habreioos 

,¡, <k•Jnrlo pnra ot.ru lunes, ya que esta senda (aunque pidiendo perdón) 

0:1:: Vil :1 l'Xl).~1r 111.'ls ele una .1orn1dn. 
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APENDICE 3 

J.oH po<.'11\a~ latinos de Sor JUllflfl, II 

por 

Alfonso Méndez Plancarte, 

El Universal, No. 10365, a1lo XXIX, 
taoo CXIII. México o. F" l!EleS 26 
de !Ml"LO de 1945: la. sección, p. 
3 y 6. 

Rehnctendo al ~scrutinio que de estos 11 dcplorables11 poemas 

nou dcrllc6 el ael'lor Jlcencindo Femández Mnc GréP.,or en la segunda mitad 

de RU nrtfculo del 5 de marzo ("l'l) SOY EL Al'II'ISO!UUANA"), gozBl!Ds ya, an

te los tl'!'n pr1ml!rne de los siete villancicos que él edlcia, el ingenuo 

t~nc:nnt.o y IR cantnriM agilidad de esos frescos retoi'ios de la hirrnolog!a 

ffl!cilevnl. Y hoy vmos a seguirlo Hn el exaren de los cuatro restantes, y 

n cxrrplf?tnrlos (caoo lo pldc la lntegridad del "cuerpo del deli to11
, y CO!l 

f'orm~ n Mu 11xplict ta intención de una revista total) con las otras seis 

rlrM.." lat.Jnns de la Décima M.lsa, que -no sabemos cáro- se le escondieron. 

Mr\S né1V"IDH lfc1 to, antes, ofrecerle nuestros acrecidos respetos y ruestra 

sincorn corig:-atulaci6c1, ctlTJO 1~cvo Hcictor, que acaba de ser electo, de 

la lln!vcrn!dnd Nacional.• Y que -a la luz y con la fuerza de Arriba- sea 

pnm bien, 

CJP.clanos c:l11 Gcnaro, al punto y hora en que nos despedimos 

que 11 :.-1 lp,t.W!ll ot.11m copl ns11 , o sean los Ll ras 110 cx:MINA SPECIOSA" en los V.!. 

llanolcoH de ln Asulc!én, de 1685 (T. I Ecl. de 1725, p. 218); y transcr!

blervlo sólo ''" principio: 

• füa electo ei 23 ele lllOI"7.0 de 1945 y too{¡ posesién al dia siguiente, 
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110 Danina Speciosa, 
o Vi rp;o praedicanda, 
o Mater veneranda., 
o Genl trix gloriosa, 
o Daninatrlx Ort>is grnerosal 11 

lnst"*'n no ser todo el poeira sino una floja copla de las Letarúas, e 

1 rm l 1.nbA que podl a aegul r: O 'l\Jrrl s Dav ld!ca 1 O Turris Ebumea ! O Vas 

f~1lrlb.11Jlt!I etc. 11 
••• 

Pero el 11segui rlc" -f.truéhm~e a ht.teerlo- no serla tan fácil, 

L'fl vt•niot\ l.w1 Wil lurdoH curo e81-~ ül tlmu "O Dan1natr1x Orbls geooro -

ool''. .. ) y en tnlcs Lirns acoosonantadas c010 ~stas que traduc!rros: 
11r.beromn abstulisti 
flindl quem hanora.•ti; 
Anpiuem wpcrastl, 
Geni torem genul sti, 
ldeoque amiun Regina dtcta t\Jlsti. 

J>\?nilibus omata 
regia cun rragestate, 
et mira varlt!tate 
virtutun corona.ta 
et super oones Caelos exal tata! 11 

••• 

("Ln tristeza expeliste 
de coto f!..lndo que honraste; 
el lispl.d quebrantaste 
11 tu Padre a luz diste: 
Reina de toó:>s aclamada t\llste, 

De Joyeles ornada 
con <'!gin majestad, 
y en éurel\ variedad 
ele dones coronada 
!'Obre todos los cielos exal tadal" ... ) • 

ln Mterlor no será una poesia excelsa; pero sient>re hubo me

dlu (y p<lrclone Horaclo) entre lo sublime y lo "deplorable". Y sobre todo 

-<!f.)$8 nó.a objetiva- ¡_qué rastl'O queda aquí de "letanlas", justificante 

de oqueJ fll.cU dosdén? Ni es ""5 .lusto anotar que "parece que la misma 

fo\Jnjn ca 11 flc6 esa caii>osición y Ja juzgó po~ voz de uno de sus canto -

rcn", al hl.cerlo dec1 r: 
"~no está el latin; mas yo, 
~ esta Ensalada., os proneta 
~ lo que es de este bocado~ 
lo que soy yo, ~quedoº••• 



Alli Hblo Rf! expresa que ese 11 latin11 dejaba al pueblo en nyu

"'"~• y que -un aquella fiesta ele todos- serla bueno agregar otro~ canta -

res. htlstn en la media lengua de ruestros 11G\J\neos11 
••• Ccxnentario de un 

11NP.gro cr11otero". que sólo dice que él "no entiendeº esas U.ras, y dcride 

nos HCrJ a irrposiblc descubrir la meror "cal1f1cac16n". 

11No he dt1 taM.r en serio" -continúa el dictrvnen que comenta -

UJlH- ~1 V\ l tAnC1cCJ 111w: EGO QUI Qu:::r·mAM F1.J1 11 , de 11 la misna fiesta" de la 

A:11Z1C\6n (AU11q1ie de 1679, T. 1, 226), ya que "la madre Juan'1 lo zurce con 

<~lntl\rc y burla", como ella dice, "cercenando de Vlrgilio /y zurciendo 

lo curtac1011 en la burda tela de "1u1" oacr1stán" ••• ; asi caro tarrpoco el 

1Hñlo~.o 11 df! 11:1 mtf-IM. laya" que, "en boca de un estudiantón", principia: 

'HJDIE Nt>1ASLiJS DlVlNUS" (S. Pedro Nolasco, T. I, 234) .. , 

t-ns, desde luego -para aclarar las varias catcgorlas de tales 

vursun \ntunclona.l y r1sueMnentc 11semilatinos"- distinguimoos la divcr

nn 11 l;\Vn" du t~Sfm dos pt cz.ns: p.JnH la primero., ésa si propiamente 11maca -

n'l':nka11
, resuelvn, entre hel'nistiquios virgilianos ("!lle ego qui quoodam 

f\JI 11 
••• , "S1c ora.is Ab al to s.m".,.), chuscos dislates en espai\ol estu -

d\ont1~N:1m!nt.o lat.lnl1.ac\o ("Cosas de marca maiori" •••• 11M0nigoton.rn prae

lnt.uH" ••• ); mir.ntras que la scguncta, al tema ambos idianas stn confundil"

loa, hnhl;ul<ln un interlocutor a6lo en latin ("Qmlbus f\Jit Salvatoris / 

lnt.c pcrf1·l~tlur l11V1go11 .. ,), y protestando el otro, en castellano, de lo 

que"" lmn.,,inn que llqllél le ha dlchO ("Mago no soy, voto a tal, / que en 

mi v\dn lo b· estu<11.ado",,,), Y en una y otra burla, sin "tararlas en se

rlo" -rertl1111.mtc tiemn .. ·Hacio gruesns, y más que cantarse en el tetrplo- no 

t:P!L.,rtJB ¡x~r<lr.r nnda nl aón1.mr esa ágil fluidez con la que la poetisa .1u

p,lmtl•11t1n cm iattn. 

Ar¡11! 1 1.ld1111As -p.1es ln cohcn.mcia pide carpletar e.se gériero1 

'"':::d1! q11n d<.o Gt?ri.;u,1 quiso Inducirlo -adelf111teroos utros dos Villoncicos, 

:111!1l11y,miml.1~ "hfbrlrtm;;", pero de sendas nuevas especies. Uno, en los de 

!):u1 1'1:dn1, <le: tú'7'1: 11 VAJ. .. GAMI~ EL SAf.CTA SAl'CTORUM" (T. I, 204}, en cuyo 

c:111l1?l ln110 r!<: puntan. puntn, "n-ezcl6 ranance y latín" otro 11Sacristán11 , 

r1t•ii(~lp:l\W111'10 n nu 11 N1~hrtjH11 (y rnl "quts vel qui"). recordanrio a Vlrgilio 

y 111 V11l~.:1l:t C 11 !-1l1~ 01"8\IH 811 alto11 ••• 11cnntinuo gallus cantavit.11 ••• ). Y 
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el ut.ro, de la Navlruid, en Puebla, lú89: "F.SCIJCHEN OOS SACRISTANES" (T, I 

31·1), no mimos "latino n medias" por esos textos b1blicos que cifran "en 

clarou lnt.Jnes / obscW'Os misterios", a lo largo de varias coplas caro 

6Rta.s: • 

Sohro el portal una estrella 
dlr.e que el Nir.o es el 11Verb..m11

, 

p.ies "habi tavi t in nobis 
et v!d!Jrus glorisn Eius" ••. 

• • • Si en un pr1.nc1plo te fundas, 
yo t:!n un fln, que ns Evangelio, 
pueH "cun dilexisset suos, 
1.n finem cHlexi t. cos" ••• 

11Q.J.!da otro V.lllancico, para la Asunc100 de 168711 
•• -prost -

guc nuestro respetable interlocutor-, o sea el que erll>ieza: "lUA QJAE 

lJU>UMM CAJ::LI" (1'. l, ~39); y con sólo declmos que habla de Nuestra 5ei12 
m, 

"c."Utus ubcra Puello 
lac dcdere benedicta", 

a,o.¡( fle lo t1espac:ha, desconcertante: ''¿Alguien puede considerar bello lo 

witcrlor'I Yo confieso, con todo respeto para los tL'!l188 que la Monja tra -

t.n, 1¡un RllH von+oH Jntinos me pnrccen algo peor qut! deplorables".,. 

Sólo que en esa rnínirno. cita, que vertereroos: 

"Ul que a sus pechoR benditos 
dio al Pequei'luelo su leche", 

rvu1t1 ha! lrwm~ qu<• abone tal ncrl b1d, y si l:<\a cándida miniatura de inge -

nua plt-tlmJ, coo ancha trad1cl6n en la iconografía mariana medieval y en 

111 nt1!4 l.l1~nv. pcJt•.sla cMsl1RnA. de tcx:ios los siglos. Y yo confieso, con ~ 

1~1 ri?Bf'•?lo par~\ el sci~r Fcrnh.ndcz M.'.lc Grégor, que ciertanente "considero 

bnJ lo" dicho n.-.rff1Ce, que ah\mda todo en rasgos íl1JY lindos, caro podrá 

,J11~v;ir.w. rn.lfl n pr.AA.r rle nuestrn pálida traducción: 

LotJ cuplu..'i Lr•uuscrit&J t!slán inve1't.ldas (ff. Obras carplctas. T. lJ, 
p. 12'/), 
Errntn: n¡~., lh87; debe decir 1676 C!!f. ~. p. 3). 



"Illa quae Dooúnun Caeli 
gcstasse in utero digna, 
et Verb.111 cliv!run eat 
marabiliter enixa; 

Cuius ubera Puello 
lac declerc benedicta, 
et vox concil1av1 t soorn..m 
Dav!clica <i.llcior lyra; 

!;\.loo subiectun habuit Illun 
ITlfltema sub disciplina 
CaeU qUOOJ trementes horrcnt 
dun fulmina !rntus v!brat; 

Cu1 Virgineun pedem gaudet 
iJ.lna osculari sulxnissa 
Q.Jaeque Stellis corooa.tur 
fulgore Solis snicta, , • : 

•• , lnnixa super dilectun 
Caelest1..'m 'lhalmun intrat, 
ubi s..mran potestatem 
habet a Dei tate Trina" ••• 

("La que del Cielo al Seror 
1 levar rrerec16 en su vientre, 
y al Vertio de Dios di6 a luz 
tan marnvillossrente; 

La que a sus pechos bencli tos 
dió al Pequenuel o su leche, 
y Jo arrulló cual la lira 
de David, m9.s chllceroonte; 

Ta que en filial sunlsl6n 
tuvo Al r¡ue rayos ardientes 
vibra airado, ante OJ!en tre.iulos 
los Cielos se en;:>avorecc n¡ 

Aquél la cuyo Virgíneo 
pie, la LUna besa alegre, 
La que l.JJccros coraian, 
La que el Sol viste fulgente •• ,: 

• • • ya en su Amado reclinada 
L>ntra al Tálacoo Celeste, 
donde el suro poderlo 
1 A Trlnn Deidad le ofrece" .. .) 

124 



125 

Lle¡,¡ffdo R tal al tura Den Genaro -tras esas siete pieUIS que 

t'<lmJS rtl(>JL....00 coo él-, ea oqul donde afinna, explicito y rotundo, de 

lns veNK>H latinos rimados de Juana de Asbaje: "Y ya no hey más" ... Pun

tual l cl!IOOU dr.sdc !uegn, por tanto, que s! hey -a más de aquéllas- Ol'RAS 

s~:1s. por lo met'l0t:J 1 do tales cooposicionus, hartO a la m&no y a. la vista, 

nun Hin snllr de BUS Obras. Asl, los dos poemltas "semilatinos" que ya 

lll(repµros; y otro~ dos Villancico~, plena y hernx>5emente latinos; y en 

fl11, dos 06clnll!S tmhién rillladas en la lengua de Lacio, 

(-:St.M doR Déclma..~: "IAM ANIMA VF.ROO ADHAEH.E'I'" ••• , y 11 IAM CU -

l'IT ANIMA J·:Xll1f." ... , (T. 11, cd. 1725, p. 199), adunan a su métrica bl,.a

rrlu ln curtuBldtu:i 00 ser una fluida vers16n, po["' partida doble, de cicr

\Jl n,l"n.::t Jl(•cloo 11116n!<M., que en su original CllStcllano "se le dio a la Me 
rt11? ,llJ.-UUl llélNt que la trudujera al lat!n" {lb., p. 198}: 

"Ya ~l alma al Verbo se ase, 
ya estriba en el coraz6o; 
y tirando de la unJ.6n, 
rurve el rUJdo y se deshace .. ,; 

y J1!U1\ vr.r cf.rn <'1 ln reall2ó el grave encargo, 111.lY más airosa de lo prev.!, 

slhlc. deuvtt uno Hiqulera de sus principins: 
111Mi anima Verbo adhacret, 

1"11 nititur corde puro; 
et corporv vis cassuro, 
unione rupta, nen haeretº, .. 

Ws ot.ros dos Villancicos, a cual m.>is fresco y gentil, deste

llnn mt>0u !JO Jos ™' la Asunción de 1679 (T. I, p. 221 y p. 223), El prl

rtlH'O "OlVTNh. MARIA", que r.!l t:t ln par "Latino y Castellano". en sirn.1ltane1 

d11d lndtv!t\:• (r:rin sólo identificar 11 l.Ux11 coo 11 I.uz11
1 y 11adorant11 con 11ado

n111", o "qune" r:on 11que11 ••• ), deserrf)eM con linda gracia su arduo alarde 

brlf'J"tx·o, d1~!;J(k: Ja joyant.e copla inicial: 

"t>lv!t1a María, 
rublcundc'1 AUrorn, 
nnt.uLlna tux, 
riuricslm.:1 Rosn; 

wna quac di v"rsas 
U lwtrondo zonas, 
peregrina luces, 
cclypses ignoras'1 

• •• 

Ni uH 1rcrt0!J flno y t..ranspan.mte el segundo, o sea, este rcm:I!!. 



el l lo "rn'l'A QUAM CM'lillUS", •• , qu" •m la pruva y alada concisión de sU!; 

pp,nw.nflntxm esdn°Jjulos florece en grancteS conceptos, altas imágenes y l'"2. 
b.mtn p1"ct-v1, y cm que tmtüén o~.ll"ffi'X:'ls poner las manos apresuradas, para 

t.nurognr AU scnt.\do: 

"lata., QUEITI amibus 
Cae lis mi rantlbus, 
V J rgl nem credinus, 
r·occundan caninua¡ 

lata, quae plurlmis 
omata laudibus, 
ae OHtenctl t MinJnir-1T1, 
MnxlnR plnud! tur; 

lata, qua.e dulci ter 
1 actnvi t Parvulum 
quem Cae! l culmina 
adorant Mru<inun •• , : 

•• , textum sycleribus 
lnci.lta pallium, 
omatun floribus 
et rorans bal saoo • •• , 

.. • felix Ent>yreum 
occupat 'lhalanun, 
ubl dlgn!ssinun 
occipi t t.aurun11 

••• 

("la que actnirándola 
Ciclos extátlcos, 
Fértil e !mácula 
fieles cantancs¡ 

Esta, que Má1.!1M 
llr:wnan mil cánticos, 
si Ella a si Minima 
oo ha dcc l arado; 

l.n que ci.llcls!ma 
lactó a uquel Pár.tulo 
que fl1t>lreRS cúspides 
rul1>r-i:ul MAxlrro ••• : 

... ya de astros n1 tidos 
LP.Jldo ,,¡ pal lo, 
que en flores r\1tilo 
dcHtila bálsamos .. ., 



••• dichosa, el Célico 
la ncog" TAlamo 
donde el dl¡vúslro 
recibe l.BUro" ... ) • 
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MM huy, dtl nuevo, aqu1 deberos pausar. Y queden ya, para un 

1..,n.,cro y flr.al estudio, loo Hexánetros y Pcntflootros clás!canente medl

cion -nn aúlo rtc uno t\1no de tres EµigrmM de nrücer aire renacentista-, 

do11dc Sor• ,JtJ/illll acallará de corroboramos su familiaridad ero el latín de 

t.orlo l tnnj<~, y nos revelará l.'\Xrfllldatentu su maestría en la lengua y la 

rra~:trlca lfo lR Hanu de Augusto. 
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APOOICE 4 

Lns poenas latinos de Sor Juana. III 

por 

Alfonso Méndez Plancarte. 

El Universal. No. 10373, ai'\O XXIX, 
tcrro CXIV. México D.F., lunes 2 de 
abril de 1945: Ja, secci6n, p. 3 y 
20. 

Por fresca grncla llrica, cnln-• IH.CJ obras latinas de la Déci

nn M.JSH, no ~ duda que descuellan sus "Vi llanclcos" rima.dos -gemelos, a 

ni!r\UÓO, tk! las "Prosas" del Sl.IW Adén de SM Víctor a iguales tetMB, en 

paralr.ICI l11n RUStooo car<> ilustrativo, de que sólo el terror de la proliJ.!. 

<1mf tMJH rllsuurltt-. Mrl!l t~ri ln ntni'\nden> a :.."U sapJcntu danln1o sobre esa len 

Rt.Jn, sal ru'Jr1 rMs capitales sus tres 11 Epigt'3M5" en hexfrnetros y pentátoo -

t.nm, dontfn In co,Yl..riturn Hf le cxtg!a. a 8U la.tinldad un pr6cP.r decoro re

r11u:1•ntlut.n, en vez de aquella cándida sencillez "medieval", y donde (caro 

ya 111 11111u1trvros ccn Gabriel Méndez Plancttrte) 11 se nucstrn chJei\a tanbién 

c1i• los ~'l(~c~n·tü~1 dt~ !A VtH'Ht f1~Rl'l6n clftstcn", por rigurosa prosodia y rré

t.l'lcn 11crnu1t.l tu U vv.s". 

f.\1y J 1~.Jo::., Hin f:mb:Jrgo, de consagrarles esa justa atenc100 

-1'11 la '"•vl:;f.;1 cli· :;u:; "rlcµlornhlcs" vr.-rsos latinos que nos cledlcó en Ja 

!Jf~Rundn mi t.arl de su artículo del 5 de mar¿o: "NJ SIJY EL ANTISORJUANA", 

CJllt~ tK1y :..u:::U'lnn?ITOs de nnal1zar-, el RPñor licenciado Feméndei. Mac Grégor 

r>puna.• ni nludi6 a to.l~s DJsticos en este solo párrafo desconcertante: 
111-:l 1".ptp,rnrm que imrltlg6 Sor Ju11na en su Neptuno Alegórico, que es el ún! 
c·o '\l1"flplo MtJYO de versJ flcuclbn clásica que yo conozca, está Juzgado en 

p,lolx> rx>r rxx-1 Marcelino, al cnllficar de indigesto todo ese armatoste" ••• 

't' 111 un;J pal nhrJ wá'-i. 

Hólo que !) nl c~lr. hablar de "El Epigrama" del Neptuno, ya 
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quo non don los que nl l f figuran; ~) ni ése es fiU "único ejerrplo11 de di -

chn Hi?trhm., ¡"JUc!-3 t.frne todavía utro, a la Ime.culnda, y con él son tres, 

dlatlntos " inconf\.rodibles; 3) ni ....., de ésos del Neptuno cabe decir que 

yn M<méndcz y Pell\YO Jos ".J11z¡¡6" en modo alguno; 4) n1 ese juicio seria 

c1"flr1! torio, hn.•tn prohibimos su revisión; y m,'i,,¡ Cl.lB11tO que 5) ni el más 

oovum nnál Isla dcscubrirR, en su len~ y ~-u rretro, nada que obligue a 
11deplomr11 eliOs tres poemt tas: 

Por lo dt..'más -de todos sus escr1 tos en latin- 1 son éstos el 

lltt.Yor mcpunente de Sor Juana en tal lengua¡ y por lo mlsm, cuando el Pa

rtr.,~ Cnllo,lu aflnn..'l qur. "la s11po con eminencia'', u cuando el óleo de M1I'B!! 

da, PO l'/1.1, c~nc:auia sus 11elevadisim::is poema.~ lat1nos11
1 bien podrimPS d~ 

c l r -y con mili< razón- que nuestros Epigronas "ya están juzgados" en aque-

11 oR nad11 rim~dui'\nbles elogios. Pero al buen pagador no le chlelen prendas¡ 

y unlnponlnndo H. tcx.1.-, autoridad si.1 exaren directo, vanos al "callen bar -

tJ.'tR y htd>lcn ~nrtn:.J" ••• 

1-:I l"r1P.mM rfr! 11 1A r.nrlr,...~16n de Maria", ante todo: "~INE 

~Wln!l\11" ••• (T, U, cd, l'/25, p •. 11 - 2), en cinco D1stlcos que la propia 

~".11r Junna. runar.ccó en senda::; coplas, la celebra con tan 11~1d.a gracia c2 

rm oovot:n Aj!udoza, r.n,... exquisita alusión a un rasgo de Virgl!lo. 
11t.:r:rntla11

, allá en el Mantuano, v16 su ncrrta-c me.temo en parte 

n•J<!ac1o, ni corn'1l¡¡rnrse ni culto de Diana. ("Matrlsque vocavlt / nomine 

Cnantll&!, rrutA.ta pA.rte, Cmiillml"•••i Eneida, XI, 542 - 3)¡ y el norbre 

cii1' 111'.VA" :'{(! rrur'.6 integnmmte en el "AVE"con que saludó a Nuestra Senara 

ol An:An,v,"l de 111 Anunciación. Y he aqui estos cuatro versos, de los diez 

dol poc .. -no, ctzy:J Aut.orn mimiu nos vertió su concepto, ya que no su esplen

d1.lr latino: 
11Ncmlne rr>:ltt·n10 1 rrutatu parte, Ct.rnilla 
dicltur, ut Triv!am digna llÚnistra colat. 
Totun nar.cn Ego, Triados quae Ancilla, Parentis 
nuto! tota in Ave vcrtibJr Heva mlhi 11 

••• 

"r:t 1x11~H'f' 1r~llcn10 tuvo 
Canl lH mida.do en parte, 
para que a Ja Tri via Uiosa 
<Jlw1anente ministrase 
Yo, Esclava 001 Trino Otos, 



todo el narbrc de la Madre 
nudo, y todo para m1 
el f)JA se vuelve en AVFP ••• 

]:JO 

Salva, e1 acaso, lZlB. aspereza fugaz ("rruto: tota" ••• ) , ¿qué 

podré. roprenderse en tales hexémetros y pentánetros, hasta ignorarlos 

crno lMxlstentcs? C.terto que, para doo Ermilo Abreu Gánez, tat¡X)CO exis

ten r.ntrc los vernos latinos de nuestra M.J..qa: pues hallando a su margen 

ltt n:ferenctn que ya aclanm:is ("Virgil,, lib. 11 Aene1d."), nos explica 

rtu,y Uftrio que "son cinco DisticoH del libro U {sic) de la Eneida.11
, tan 

nólo 11 t.rrul11Cldos por la poet.isa" en esas coplas de ranance que, de pilón, 

paréc<Jnle "redondillas" .. , ("B1bllografia y biblioteca", p. :xll), Pero 

Rln ofendt!r R Don Genaro atribuyéndole igual percance ( ¡Disticos en la 

fi1cl<ln, y munt.Mdo nuy punt\Jalmcnte a Eva, Santa Ana y la Santistma TrinJ.. 

cln.i.11), no por t:llo su olvido es n-enos serlo, cuando se está "deplorando11 

r!l r¡ue anf $C llll:JJJ,in.1. "único c,1r.nplo" de esa versificación de Sor Juana. 

¿Y c¡ué decir de "El Epigrama" (asi, en singular y coo articu

lo del'Jnldo) que sor Juana endilgó en el N!l"l\ll\()".,., cuando -notoriBnen

tu- son dos los Eplgranas que omaroo aquel Arco Triunfal a los Marq\leses 

d<: la Lai>;unA, cada uno rte cinco Dlstlcos de un hexlimtro y un pentártetro? 

Uno, en el 11Scxto Lienzo'', alegoriza la liberalidad del Mar -

qu~~. ton In rDJOiflca gratl tud del "Dios del agua" al sublimar al Delfín 

mlt'C l!m canstclaclones: "Cl.ARUS H:NJR CAEU" .. , (T. I, p. 277). Y de e!!_ 

tu -con·1s.~1endo la grave errata de "Claribus11
, que debe leerse "Clan.is" 

(m.•p;(.in el ·r. 1 de 1'114, y el aü:;lado "Neptuno" original de México, 1680), 

y Eq:M.J;1tn.rnlo de pl1!5o esas curiosas reminiscencias del Polifemo de Góngora 

("l•x:lent.t: honor <Je! cielo") y del Cannen Secular de Horacio ("lucici.Jn 

Cncl 1 dec11s11 )-, dcm:,}1 siquiera su gallardo principio, que nos atreveros a 

hl1"1\Vlizttr: 
11Ctaru.'i honor Caeli, miran ti bus addl tur a.stris 
IA~lph1ntl8, 4uurlda.'fl gloriu torva maris. 
N<'pt.unun optatls anplcxibus Mphi tri tes 
ncxulL, t!l. roc:rituu !>')'dera rn..nJS habet11 

••• 
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( 11Clnro honor dnl Clr.lo, ya a Jos al6n!tos Astros 
,1únlBBP. nl ílcJ ffn, torva dP.l ponto gloria. 
~len ntó en los onsiados vinculas de Anfitrite a Neptuno, 
.1u.<itR merced, por éste, ya en las Estrellas goza"., • ) • 

l:h el 11SéptJrro Lienzo", par su parte. el segundo de Mlbos Ep.!_ 

P.r'OOV'l!i: ''DESINF., PPClF'ERA'' ••• (lb., p. 281}, evoca la contienda. de Neptu

no y <le PnlM ( hl ja scya, según ciertos mitólogos, que la llmian "Neptu -

nla"), sobre r.l dar nart>re a Atenas quien le ofreciese dádiva mejor¡ CUD!! 
clo In OUva preflrió•e al Corcel, y el dios hubo de preciarse "de ser ve!l 

e Ido por rnJ propta Sabiduría" ••• Y de este simbolo de la ventura de 11 nuc~ 

tm Ath1Jntl8" bajo dJcho Virrey -"pues la gobierna aquH a quien sólo la 

rri:d-Kl gohlema-, he ¡¡qui también los dos prl!TX!ros Disticos, de perfecta 

eJt!RMCln P.n su oriHJnal, si no en ruestro calco: 
11 Vesine, paclfera bel lAntP.m, Pallas, oliva, 
desine, Ncptun1 vinc~re, Pallas, equum. 
Vlciati, dooasque tuo de nanine Athenis 
naren: Neptunus <lat tlbl, et ipse suum", •• 

("Ya ctH Nt!ptuno, ch P;tlas, venció t.u pacífica oliva 
ul cnbnl lo ~uerrero: rfí.L.'i de triunfar ya baste. 
'I\Í lo vrnclAtc, Athrmn, y a Athemis dlstc tu ncutJro¡ 
Pf!l'O n t1 el propio Nuoon dtótc, Oh Neptuno, el suyo11 

••• ). 

1.Pucdr. todo lo ~xpuesto suprimirse con ningún 11 juicio en glo-

bo" rk• Don Mnr·cel ino? E.'-l claro que no. Puro su autoridad que veneretros 

no:1 hn dl.' merecer una respuesta especial. 

MPnéndez y Pel~o coronó en sólo cuatro meses toda esa marav! 

J la ¡x>CiemM dP. su 11Antolog!a1
' e ''Historia de la Poesía Hispano-America _ 

r111" -dondt-!, por lo demás, Juana de Asboje 1 aunque el cM.s alto, era s6lo 

uno rn1tn:• liis mwhm; cientos de Autores de la América Nuestra en esas CU!! 

tr'O ct~nturla.~-. Y rum con ser él quien era, la prisa y la fatiga no p..idi.!:_ 

nx1 mcnoH lit: d~:jar at;;.11 y allá, en ese rronunento genial, sus huellas h~ 

niu• dt! trn·xncti tur1 o de rHstracctón. 

A...¡{ -en ~>lu ~3'Jr J\lru\a- 1 el llauar "versos sueltos" a los del 

evl1l1•ntr. lilllMCu ' 1Lámlna sirva el Cielo al retrato" .•• , cuyos preciosos 

r.icr.:n:->f1Ahcx1 1 tm.'-l Qjf?Ada tan brcvn, desrlenó con fác11 sonrisa ("Historia" 

••• , 1911, 1, p. 7fi). O bien. fil m;crtb!r que "casi todos (sus biógrafos) 

fi(' l lml t;u1 n ,v,lmmr lo qui~ 111 puc~Llsn <HJo du sf misma en la CARTA A'Ifil~ 

c'/'11111~1\. rY·1;pcY1rttern1o ::i ln qlll? le había ctirigido el Obispo de Puebla", 
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(ib., p. 83): lo cual es confundir la "Cr1s1s de un sernón" de Vieyra -a 

111 ciic el llrro. Dr. Femánde:t de Santa Cruz d16, al editarla, aquel otro 

alto nanbm sona.ntf!- 1 con la "RESPUESTA A SOR Fltol'EA'1
, o sea, la confi

~nc1~ aul.oblográficn a ln que Don Marcelino, evidenterrente1 quería alu

d! r •• , Y que éste no f\Jé un "lapsus" rreclmico, sino confusión pers1sten

tu, nos lo confinna el que tras mencionar en el texto, caro flor de la 

pmnn de ~or Juana, esta misna. úl tirra 11Carta al Obispo de Puebla"- rein-

clc1u1 EVlultmdo R1 en.lec! 11CartA. Athenngórtca •. ,, Pllebla, 169011
,., ( ib,, 

p. 73). 

A lo cual si ai'iadirros que él no escr1bi6 ni una palabra con

cn~tn sobre estos Epigramas, y que todavía entonces no habla reaccionado 

ni en un óµlce contra el secular ru1tigonzorismo absbluto de sus maestros, 

podn:ioos ya justlprcc.iar su pretendida condenaci6n "global" de tales Dis

tkos "al calificar rle indigesto ( resuoo Don Genaro) todo ese annatoste" 

quo sori a el "NEPL'llNO AI..ECiORICO". 

Sin esta'3 crudas voces tex.tuales 1 que no hemos hallado en Don 

Murcellno 1 de coro nos aab!arros el irmegable desdén que lo hizo escribir: 

"No He Juzgue u Sor Juana. por su Neptuno" , que -con loa versos "latinos 

rJrr<ldos" y con los Viilanclcos y los Rcmances y Décirras fMJiliares -sólo 

at.eAttgunr{n cáoo el "contagio del mal gusto" la alcanzó a 11perver 

ti r'' •• ,, pueAto que sus "~nfáticos y pedantes" a'lligos la aplaudían, sobre 

tocio, cuMdo en el "Sue~o" resul tnba "m..45 ln.;i.cces1blc" que Góngora, y 
11G111.ir1do cri Pl Neptuno.,, apuraba el rna,gin discurriendo emblemas disparat.! 

úu:;11 
••• {lh., p. '"1 - n y Hl), Tacto ello, sin embargo, en nada nos turba. 

El gmnde cr1 tlco -pero aqu1 Wn apresurado-, apenas si hojearla tal obra 

puro "fichar" su barroco género de alegorías mi tol6gicas1 glosadas en den 
oo prosa farragosllmente erudita. Aun sus versos hispanos, mal le pOdian 

R\Jstnr, por gongor1nos 1 ni en tan bellos pasajes caro el Soneto final, 

frnnqueóndole al Virrey ese ten;>lo de "Pórfidos rnentales11 que le erige el 

Amor, o cOOJO la alusión a la isla de Delos, cuna del áureo Sol y la argé!l 

tea l.J.1111.l, en donde pinta la opulencia de Méjico: 

"Cludad sobre la' ondas fabricada, 
que en césped titubean te 
c.lc11a P.•ntll 1 dad tundó ignorante; 
s1 ya no providencia misteriosa 
énula de Venecia la hizo herrrosa 



porque pudi~se en su primera cuna 
caisa¡¡rarse al Sellar de la t;¡guna; 
en quien, por más decoro, 
nace en plata orana y Febo en oro, 
que a vuestras plantas postren a porfia 
cURndo brUlft la nochH y luce ol d.ta11

.,, 
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Y ya con su desabrida 1npresi6n, de fárrago y barroquisro, 

oo 11perderlu11 U1 lnstanto en buscar y leer sus Epigramas latinos, tan 
rmrgtnales para su prop6•i to del rrooonto y a los que para nada alude, re

nl1oonte, rt1 "en globo" ni en aeroplano. 

Aún quedn el tlo, pues, para el anó.l!Ris directo y pausado 

que RqU1 nos ntreveroos n nugerlr e iniciar diciendo tranquilE1rente: Júz -

guosc, ñ t 1 a Sor Juana, por sus nueve • poemi tas de versos latinos rima -

don (o t.n?ce, cart1rendiendo 105 "latinos a rrediasº), y júzquesela, nuy en 

eHpf!CJ al , por esos tres Epigrarrcs de hexámetros y pentáretros, si es que 

ec qulern "dlctsnlnar" hasta qué punto "corroboran" su rr.aeetria en el la

tln ••• y llllte esas diez y se1s C"'l"'Siciones (en vez de las solas ocho, 
en t<Jtnl, n que lns reducía el sef\or Femández Mac Grégor), -las que he -

nnll t!Studladu saooraroonte, pero con algo de prem..ira, y traduciendo rrues -

tr'f15 dtns po.rn facilitara todos su goce y juici(r, confiErOOs en haber 

ilustrado nuestra opin16n, de que -por su valor poético y art1st1co, y 

por t>tl l;ltfn, om "medieval", om clásico- nada tienen de "deplorables". 

lJnn t'J1 Urna pu.labra a nuestro ilustre interlocutor, quien 

-tnm gratlflcRmOu gentilmente con el titulo de "poeta elegante en espa

l'lnl y lntln'', aunque jamás hem:>s ritmado ni un dáctilo-, caicluye que 

n11~Ht.r'R defennu de lo:.i rri?tros lntulüs de Sor Juana" deberfi atribuil'Sf! a 

sólo una 11 !.olnroncio. y slmput1a extremacl.rui11 hactfl ella. 

la "sirrputia extrenwln" -si cabe extremo en lo justo-, si la 

conff?srm.1H, con alegre ufanía: 11Aroor mi nosse, che mi fa parlare" ••• ta 
11 1ol•n'm1el:111 , ''º 1~.'lTlhiC'I, hnr:1a la Fénix de Méjico, no tuvo ni pod1a tener 

ul ml11L11u Bi t.lu, Hléndcno~ inposlblc el "tolerar" lo que nos encanta. 

Créanoslo as! el sellar licenc1ado Femández Mac Grégor. Y 

purdónenou (lo decirros de corazón) cualquier involuntario desliz en que 

tv1Ynrros portldo Incurrir contra nuestro respeto hacia él, a.si en lo perso-

Ml y 11 ttinlrlo, caro en su nueva investidura de Rector de la Universidad 

Nw:lonal, 

1 r·:rr;:1t.:1: f)Jt•1,:o "nueve" i rlchc rtecj r 11 rl1ez". 
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