
SOR JUANA INES DE LA CRUZ * 

PEDRO HENRIQUEZ URENA 

llN estas lecciones no voy, en general, a emprender 
· la apreciaci6n total del escritor de que trate, 

porque supongo que es ya conocido. Todos 
conocemos a Ruiz de Alarcon, por ejemplo, y sabemos el valor 
que hay que atribuirle. No me ocupare tanto de la valoraci6n 
literaria como de otros aspectos poco estudiados de los 
escritores que dan asunto a este curso. 

Para Sor Juana Ines de la Cruz, comenzare con breves 
indicaciones bibliograficas, a fin de que todo el que desee 
estudiarla tenga medias de hacerlo. 

Desde luego, las ediciones: en vida de Sor Juana se 
publicaron sueltas unas cuantas producciones suyas y luego 
dos tomos de obras, que contienen casi exclusivamente versos; 
despues de su muerte un tercer tomo con obras en prosa y en 
verso (indicare de paso que Sor Juana interesa mucho como 
escritora en prosa). Los tres tomos se reimprimieron varias veces 

(*) Este importante trabajo crftico-biografico de don Pedro Henrfquez Urena, 
corresponde al tomo VI de sus Obras Completas, actualmente en prensa en los talleres 
graficos de la UN PHU. 
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en los primeros aii.os dd siglo XVIII; las reimpresiones Hegan 
hasta 1725, y cesan ah{ bruscarnerite. Eso es explicable: 
entonces se iniciaba, aunque despacio, un carnbio de gustos, y 
Sor Juana desaparece de la circulaci6n editorial; sin embargo, no 
desaparece de la circulacion en las librerias, y se ve que las 
elliciones fueron tan copiosas, para aquella epoca, que muchas 
tie eilas han sobrevivido en gran numero de ejemplares. Mexico, 
pdr ejemp1o, esd. inundado de viejas eCiiciones, que no fueron 
impresas .alli; solo se ifnpnrriie·ron en el pa1s los "Villanc1cos", el 
"Divina Narciso", e'l "Nepttino alegorico", los "Ejercicios de la 
Encarnaci6.n ', los "01frecimientos de las ·no1ores", la " Carta 
atenagorica" y la "Carta a Sor Filotea", pei:o nunca los tofnos 
de dbras que hoy tenetnos que aceptar como cdmpletas. 

Estos tres tomos no contierten la dbra total. de Sor Juana: 
saberilos por SUS contemporatleOS que escribio mucho mas; ella 
nunca concedio suficiente atencio'tl a la impresion de SUS obras 
literarias y las dejaba perder. Como no las public6, ~e -0cuparon 
en hacerlo otras perso'nas, si bien ella aamiti6, por lo menos, 

• indicar erratas que debfan corregirse. 
Despues ae 1725 no se han reimpreso nunca las obras 

completas de Sor Juana. En e1 sig1o XIX se hicieron tres 
ediciones sdectas'; una buefla, en Quito, bajo el cuidado tie j'Uan 
Leon Mera; otra en Madrid, ficil de encontrar, que ileva pr6logo 
de Antonio Elias de Molins yes escanilalosa por las erratas; una 
mediana de Paris, de la casa Donnamette. Ademas existe la 
coleccion de Menendez Pelayo, en su "Antologfa de poetas 
hispanoamericanos", y una comeCiia de Sor Juana ·figura en la 
Biblioteca de Autores Espaii.oles (Rivadeneyra). 

En el siglo XX se ·despierta en Mexico gran interes par la 
obra y la personalidad de Sor Juana; se han comenzado a hacer 
excelentes ediciones crf ticas: tales son las dos de ''Poesias'', 
-siempre en selecci6n, por desgracia, y no ob'ras completas, 
-hedhas por Manuel Toussaint, y luego, ya en revistas, ya en 
folletos, las ediciones de Emilio Abreu Gomez, quien ha 
publicado el poema "Primero suefio", la "Crisis de un sermon" 
o "Carta atenagorica'.' y la "Carta a Sor Filo tea de la Cruz"' (el 
"Sueno" es la obra mas oscura •entre 'las de Sor Juan:a). Es 
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probable que los manuscritos de las obra'.s publicadas esten en el 
monasterio del Escoiial, donde parece que los dejo el P. 
Castorena; deberfan estudiarse, sobre todo si son aut6grafos. 

Los juicios y los datos biograficos sobre Sor Juana se 
reClucen a poca cosa. Contemporaneos de ella hay dos escritores 
que nos dan iriforn1es escasC?s, ,pero que so~ los principales que 
poseemos: el p adre Diego Cdlleja y el padre Juan lghacio Cle 
Castorena; sus trabajos aparecen en el tercer totno &e la obra de 
Sor Juana. 

Despties pasa to do el siglo XVIII y gran p a'.rte del siglo XIX 
~in que se haga nada serio; al contrario, la parte finaJ ael sig1o 
:XVIII y gran parte Bel XIX son perfodos en que domina la 
opinion a e que cua:hto tenga relacion con Gongora e~ ma'.Io y 
ext ravagante; como a Sor Juana se le consiB.eraba su disdpula, 
quedaba olvidada y coridenaCia con el culteranismo gongorino. 

Solainente en Me~ico se llicieron algunos esfuerzos 
patrioticos para veneer el prejuici~ contra el gongorismo: hay 
un breve trabajo de un extraordinario escntor' desconociClo 
fuera de Mexico, Ignacio Ramirez, que USO el seudonirrio ae 
" El Nigromante"; acleinas, un estudio concienzudo ae J ose 
Marfa Vigil, el trachictor de Persia, y una que otra pagina mas, 
en la que se concedfa valor a Sor Juana. Pero dto no trascendfa 
fuera de Mexico y solo por excepcion podemos citar el interes 
que se tuvo por SU obra en ~l Ecuador (Mera); tarril::>ien 
podrfanios mencionar en la Argentina a Juan Marfa Gutierrez, el 
hombre que supo todo lo que poclla saberse ae la literafura 
colonial de America. 

Salvo estos ji{kios, no vuelve a jus'fipreciarse eI valor ae Sor 
Juana hast a Menendez Pdayo, su Antologf a de poetas 
hispanodmericahos (1893)': el juido de este crfrico no es iriuy 
extenso, pero exce1ente. Menendez Pelayo no logra lil::frarse 
totalmente de pr ejuicios al hablar Ciel cu1teran'ismo, sobre toa o 
en los im1tadores de Gongora, pero hace ju's1ticia a Sor J uana, a 
quien considera el tllayor poeta espaiio1 de la segunda mitad dd 
siglo XVII, el mejor ef oeta de los tiempos de Carlos II. 

En el siglo XX, el interes renace en Me:Xico, con Amado 
Nervo, quien publico en 1910 un libro sobre Sdr Juana, "Juana 
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de Asbaje" ( este ti tulo usa el apellido paterno de Sor Juana; 
pero en los siglos XVI y XVII la distribuci6n de los apellidos 
espaiioles era caprichosa, o bien obedecia a reglas que no son las 
actuales; asi, era muy comun que el primer hijo llevase el 
apellido del padre y el segundo el de la madre; la mujer casi 
siempre llevaba el apellido materno, y Sor Juana probablemente 
se llam6 en el mundo "Juana Ramfrez": su madre se apellidaba 
"Ramirez de Santillana"; por error se le llama "de Cantillana"). 

La investigadora norteamericana Dorothy Schons ha 
agregado datos a la biograffa de Sor Juana, y ha hecho una 
bibliograffa de juicios y estudios sobre ella; sigue estudiandola, 
y de cuando en cuando publica datos nuevos. 

Existen tambien los trabajos de Manuel Toussaint, de base 
muy s6lida, y los valiosos de Ermilo Abreu Gomez, ediciones o 
estudios, uno de ellos sobre la funci6n de la mitologfa en las 
obras de la poetisa; sabido es que la mitologia tuvo mucho papel 
en la poesfa culterana. Hay una conferencia de la poetisa 
uruguaya Luisa Luisi y un estudio del argentino Hector Ripa 
Alberdi, en quien se malogr6 un buen prosador y un conato de 
americanista sagaz. 

Ahora promete un extenso estudio el psic6logo mexicano 
Ezequiel A. Chavez. 

*** 

c!En que consiste la obra de Sor Juana? Ante todo, dos 
comedias, y esto es importante: una monja que escribe 
"Comedias de capa y espada"; en realidad escribi6 una sola, 
"Los empefi.os de una casa": el titulo nos indica que estamos en 
el reinado de Calderon, quien tiene una comedia de titulo 
parecido, "Los empefi.os de un acaso"; la otra comedia, "Amor 
es mas laberinto", es la elaboraci6n de un tema mitol6gico, 
aunque los personajes se vistan con capa y espada, pero esta 
obra no es toda de Sor Juana, pues el segundo acto que tenemos 
es de otro ingenio, muy inferior a ella: el bachiller Juan de 
Guevara. Tenemos ademas tres autos sacramentales: "El Divino 
Narciso", "San Hermenegildo" y "El cetro de Jose": los autos 
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sacramentales, cuyo principal cultivador fu~ Calderon, nos 
recuerdan tambien si.l proximidad. . 

Otras obras nos mantienen dentro de los Hmites de la 
literatura dramatica: los "Villancicos~', , ~ipo que Carolina 
Michaelis ha llamado "especie de op'ere.ta ~:a~ra". Hay, todavfa, 
"loas y letras", dialogadas o cantadas a varias voces; ejemplo: 
"Letras para la profesion de una religiosa. ' ". 

Como poesfa 'lfrica, gran numero· de . €amposiciones en 
forma de sonetos, de romances, de redondillas y de silvas; hay 
un ensayo de metro raro: unos decas11abos, "Lamina sirva el 
cielo el retrato ... ", que en vez de ser los · usual es de ti po 
anapestico, como los de muches himnos nadonales de America, 
estcin compuestos de una palabra esdrujula segUida de dos pies 
trisllabos terminados en acento: al fmal va una silaba 
suplementaria, coma es de uso, despues : del acento que 
llamamos final, en el verso castellano; Recientemente ha 
"resucitado" esta composicion Gerardo Diego, reproduciendola 
en su Antologfa en honor de Gongora (Madrid, 1927). La imito 
Agustin de Salazar,' uno de esos 1>oetas que. tenian un pie en 
cada continente, pues nacio en Espana, se educ6 en Mexico y 
luego repartio su vida entre ambos paises; fu'e en <>ierto modo 
disdpulo de Sor Juana. 

En prosa, las dos "cartas" , y unas pocas obras sabre temas 
religiosos: "Ofrecimientos para el rosario" ... '"d·e las Dolores 
de ... Marfa"; "Ejercicio ... para... la Encarhaci6n del Hija de 
Dias"; la "Prates ta de la fe". "El Neptune alegorico ", en que se 
describe el recibimiento del virrey Conde de Paredes, tiene 
partes en verso y partes en prosa. 

Entre las obras petdidas, nos resultan muy interesantes las 
"Sumulas". Una "suma", en la Edad Media, era un tratado de 
nociones filosoficas o teologicas; ~n tratado· m:is bre've era una 
sumula. No se nos dice de que er:in laS. '"Sumula(' de Sor Juana: 
supongo que serian fiiosoficas o tedlo.g!cas; tarnpoco se nos dice 
cuantas eran. Se perdio; ademas, urr Tratado de Musica, en el 
que, segtl.n se dice, , se habfan reducido ·a fo~as fnuy simples y 
claras las ensefi.anias del arte';· ·dice el , .Padre Calleja: 
"Pareciendola que las ciencias qµe habfa- empleado no podfan 
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ser de provecho a su religiosa familia, donde se profesa con 
esmero tan edificativo el arte de la musica, por agradecer a SUS 

carisimas Hermanas el hospedaje cariii.oso que todas la hicieron, 
estudi6 el arte muy de prop6sito, y le alcanzo con tal felicidad, 
que compuso otro nuevo y mas facil, en que se llega a SU 
perfecta USO sin los rodeos de! antiguo metodo: obra, de los que 
esto entienden tan alabada, que bastaba ella sola, dicen, para 
hazerla fam,osa en el mundo". 

Sor Juana vivi6 sol~ente en Mexico; no asi Alarcon, que 
era un ingenio de dos mundos, o Bernardo de Valbuena, o 
Agustin de Salazar. Pero, si Sor Juana vivio solo en Mexico, tuvo 
fama fuera de Mexico, dondequiera que se hablara espaftol: 
precisamente, el tomo tercero de sus obras lleva una extensa 
"fama p6stuma"' donde aparecen gran numero de versos 
escrito~ por poetas espaftoles, tales como Monforte, Canizares, 
el Conde de Torrepalma, el Duque de Sessa, y poetas de la 
America <lei Sur, principalmente de Lima. En muchos escritores 
espaftoles de fines <lei siglo XVII o del XVIII se encuentran 
referencias a Sor Juana; por ejemplo, en el "Teatro critico" <lei 
Padre Feijoo; pero Sor Juana vivi6 en Mexico y era muy 
mexicana. Aql..lella persistencia particular que caracteriza a 
Mexico, y que observabamos en Alarcon, es. muy caracteristica 
de ella, que nos da precisamente la formula de esta persistencia: 

Si de mis mayores gustos 
mis disgustos hon nacido, 
gustos al cielo le pido, 
aunque me cuesten disgustos. 

Y es curioso que temas semejantes sean comunes en 
Mexico, como lo demuestran estos dos cantares <lei pueblo: 
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Me he de comer un durazno 
desde la raiz hasta el hueso; 
no importa que sea triguefio, 
sera mi gusto, y por eso. 



El otro se caracteriza por usar "mas que", equivalente a 
"aunque": 

Mas que me revue/que un toro, 
mas que me caiga y me raspe, 
mas que me suceda todo; 
siendo por mi gusto, masque. 

El tipo de literatura de Sor Juana encaja estrictamente 
dentro del siglo XVII, salvo excepciones como la "Carta a Sor 
Filotea", que tiene gran valor de sinceridad y de llaneza, poco 
comun en aquellos tiempos; otra excepci6n es la de aquellos 
versos, los que precisamente la han hecho mas celebre, las 
redondillas'en defensa de la mujer, que empiezan: 

Hombres necios que acusais 
a la mujer sin razon ... 

Aun hoy, esta rara composici6n se oye en boca de las 
recitadoras profesionales, una de las cuales suprime el final, no 
se por que. 

El estilo de Sor Juana es una sfotesis de los estilos de su 
tiempo. Hay tres corrientes estillsticas en el siglo XVII: la 
culterana, representada por Gongora y su escuela, y, fuera del 
gongorismo, por Luis Carrillo Sotomayor, por Francisco de 
Rioja, por Bernardo de Valbuena, por los grupos de Antequera 
y de Granada que representan las "Flores de poetas ilustres" 
reunidas p or Pedro Espinosa; el conceptismo, cuyo 
representante maximo es Quevedo, y el estilo facil, cuyo mejor 
ejemplo puede observarse en Lope. 

El estilo faeil oscila entre dos escollos: el prosaismo y el 
ripio, la colecci6n de imagenes clises, en que el cabello es 
siempre oro y la aurora siempre riega 13.grimas. 

Estos tres estilos se encuentran reunidos en Sor Juana: aun 
mas, puede asegurarse que el que menos se da en ella es el 
culterano. Sor Juana era ante todo intelectual: la facultad 
predominante en ella no era la facultad de creaci6n poetica sino 
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la inteligencia como raz6n, como facultad de entender y juzgar; 
de modo que, naturalmente, tendfa al sistema que trabaja, o 
quiere trabajar, con ideas, antes que al estilo que trabaja las 
imagenes, tendencia espontanea en el poeta que es, ante todas 
las cosas, poeta. 0 bien cede al estilo facil. 

El tema de la poesfa que ha dado fama a Sor Juana, 
"Hombres necios que acusiis a la mujer sin- raz6n", no esta 
estrictamente aislado en su tiempo, aunque es raro. Hay un 
antecedente curioso, y muy cercano, en la comedia de Alarcon 
"Todo es ventura", en el pasaje que comienza: 

No reina en mi coraz6n 
otra cosa que mujer ... 

Es curioso que esto aparezca en Alarcon, generalmente 
amargo contra las mujeres, como hombre de escasa suerte en el 
amor; pero Alarcon era tambien, como Sor Juana, una 
inteligencia discursiva, que lo llev6 a comprender la situacion de 
las mujeres; aparte de las faltas propiamente femeninas, 
consideraba que habia otras en la mujer cuya culpa tocaba al 
hombre, por ser el quien la dominaba y le imponfa sus deseos. 
En la literatura espaiiola hay elogios aislados de la mujer, cuya 
fuente esta en Italia; es t6pico del Renacimiento italiano el 
elogio de la mujer, que se puede enlazar hacia atras con la 
exaltaci6n de la "donii.a angelicata" en Dante y Petrarca, y a 
traves de ellos con los tiovadores provenzales. Pero desde el 
siglo XV se pie.nsa en la mujer que debe alternar con el hombre 
en la cultura: eso, el Renacimiento italiano lo expone como 
teoria y lo practica; en realidad, el Renacimiento italiano 
anuncia la actitud moderna sobre la situaci6n de la mujer en la 
sociedad. De haberse desarrollado normalmente esa actitud, 
habrfamos llegado, al final del siglo XVI, a la situacion que 
encontramos a fines del siglo XIX: la igualdad de la mujer con el 
hombre en qerechos y en cultura. Este desarrollo lo impidio la 
Contra-reforma cat6lica: se volvio a considerar que la mujer 
debfa permanecer sujeta, obediente y limitada; as{ reaparece el 
.concepto de que la mujer debe carecer de cultura, sin siquiera 
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saber leer ni escribir. Eso fue lo normal en la Espana de los 
siglos XVII y XVIII; eso, naturalmente, se reproduce en 
America. Una defensa como la que hace Sor Juana de la mujer 
resultaba extraordinaria en la epoca de Carlos 11, y ha 
conservado su actualidad. 

La "Carta a Sor Filotea" se une a las redondillas para 
demostrarnos que estas no fueron ocurrencia pasajera, sino 
resultado de tendencias fundamentales de Sor Juana. Se ha 
llegado a decir que Sor Juana, de haber nacido a fines del siglo 
XIX, habrfa sido f eminista y has ta sufragista. 

Sufragista o no, Sor Juana habrfa sido una mujer de gra 
actividad publica. Pero, si habrfa sido capaz de llegar ai 
sufragismo en el siglo XX, tpor que eligio en el XVII el 
convento, que parece ser el polo opuesto? El caso es explicable: 
en el siglo XVII el convento no era precisamente el camino 
opuesto a la actividad publica; el camino opuesto era el 
matrimonio, que obligaba a la mujer a recluirse en las atenciones 
de una familia generalmente numerosa y de una casa que era un 
taller de trabajos muy variados. El convento es el camino quc 
eligi6 Santa Teresa, de quien sabemos que desarrollo gran 
actividad, cosa que el matrimonio no le hubiera permitido, asi 
como sus viajes frecuentes, por lo que se la llam6 "Femina 
inquieta y andariega": iba de ciudad en ciudad fundando 
conventos. 

Sor Juana es ante todo una inteligencia razonadora, pero, 
naturalmente, no quiero decir que le faltara la facultad de 
creacion poetica. Surge aqui otro problema: lpor que, si en ella 
predominaba la inteligencia razonadora, uso la forma poetica, 
que no es su expresion adecuada? Por razones de ambiente. 

Durante la epoca colonial y todavfa durante el siglo XIX, 
en la America espafiola, -y aun ahora en buena parte de ella, 
-cuando un joven demuestra talento, a todos sus conocidos se 
les ocurre que debe hacer versos: la prosa no ha gozado de 
prestigio. Las artes o las ciencias se veian como posibilidades 
remotas: ademas, unas y otras requieren trabajo asiduo, cosa 
nada comoda para la pereza criolla; mientras el verso solo pide 
pluma y papel. . 
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Examinemos el ambiente colonial de las ciudades cultas de 
America, en las primeras ciudades que tuvieron universidad: 
Santo Domingo, Mexico, Lima, Cordoba, Quito, Charcas. tQue 
se podia escribir en ellas? Se podfan escribir obras religiosas, 
historia y versos; las novelas estaban prohibidas: no se podfa 
imprimir ninguna. Nuestro habito del contrabando no llego 
hasta la violacion de esta ley; solo se lograba que las novelas 
impresas en Espafia entraran de contrabando, pero se habrfa 
descubierto facilmente la novela impresa en America. El teatro, 
como diversion publica estable, se desarrolla solo en Mexico o 
en Lima. La variedad de actividades literarias era, pues, escasa. 

"A la verdad, yo nunca he escrito sino violentada y 
forzada, y solo por dar gusto a otros, no solo sin complacencia, 
sino con positiva repugnancia (es ta declaracion nos trae a la 
m rnoria las de Santa Teresa), porque nunca he juzgado de m{ 
que tenga el caudal de letras e ingenio que pide la obligacion de 
quien escribe; y as{ es la ordinaria respuesta a los que me instan 
(y mas si es assumpto sagrado): tque entendimiento tengo yo? 
tque estudio? tque materiales ni que noticias para eso, sino 
cuatro bachillerfas superficiales? Dexen esso para quien lo 
entienda, que yo no quiero ruido con el Santo Oficio, que soy 
ignorante y tiemblo de dezir alguna proposicion malsonante o 
torcer la genuina inteligencia de algiln lugar. Yo no estudio para 
escribir, ni menos para enseftar, que fuera en m{ desmedida 
soberbia, sino solo por ver si con estudiar ignoro menos. Ass{ lo 
resp~mdo y ass{ lo siento. 

El escribir nunca ha sido dictamen propio, sino fuerc;a 
ajena, que les pudiera dezir con verdad: Vos me coegistis. Lo 
que sf es verdad, que no negare {lo uno porque es notorio a 
todos y lo otro, porque, aunque sea contra m{, me ha hecho 
Dios la merced de darme grand{ssimo amor a la verdad), que 
desde que me rayo la primera luz de la razon fue tan vehemente 
y poderosa la inclinacion a las letras, que ni ajenas 
reprehensiones (que he tenido muchas) ni propias reflexas (que 
he hecho no pocas) han bast ado a que dexe de seguir este 
natural impulso que Dias puso en m{: Su Majestad sabe por que 
y para que, y sabe que le he pedido que apague la luz de 
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entenclimiento, dexando solo lo que baste para guardar SU ley, 
pues lo demas so bra (segun algunos) en una mujer, y aun hay 
quien cliga que dafia. Sabe tambien Su Majestad que, no 
consiguiendo esto, he intentado sepultar con mi nombre mi 
entenclimiento y sacrificarselo solo a quien me lo di6, y que no 
otro motivo me entr6 en la religion, no obstante que al 
desembarazo y quietud que pedia mi estucliosa intenci6n eran 
repugnantes los exercicios y compafifa de una comunidad; y 
despues en ella, sabe el Senor, y lo sabe en el mundo quien solo 
lo debi6 saber, lo que intente en orden a esconder mi nombre, y 
que no me lo permiti6, cliciendo que era tentaci6n: y si seria ... 

"No habia cumplido los tres afios de mi edad, cuando, 
enviando mi madre a una hermana mfa, mayor que yo, a que se 
ensefiasse a leer en una de las que llaman "amigas", me llev6 a 
m{ tras ella el carifio y la travessura ( 1); y viendo que le daban 
lecci6n, me encend{ yo de manera en el deseo de saber leer, que 
engafiando, a mi parecer, a la maestra le dixe que mi madre 
ordenaba me diesse leccion. Ella no lo creyo, porque no era 
creible; pero, por complacer al donaire, me la cli6. Prosegui yo 
en ir, y ella prosigui6 en ensefiarme, ya no de bu;las, porque la 
desengafi.6 la experiencia, y supe leer en tan breve tiempo, que 
ya sabia cuartdo lo supo mi madre, a quien la maestra lo ocult6 
por darle el gusto por entero y recibir el galard6n por junto: y 
yo lo calle, creyendo que me azotarian, por habetlo hecho sin 
orden. Aun vive la qne me ensefi6, Dios la guarde, y puede 
testificarlo. Acuerdome que en estos tiempos, siendo mi 
golosina la que es ordinaria en aquella edad, me abstenia de 
comer queso, porque o{ dezier que hazia rudos, y podfa 
conmigo mas el deseo de saber que el de comer, siendo este tan 
poderoso en los nifios. 

"Tcniendo yo despues como seis o siete afios, y sabiendo 
ya leer y escribir, con todas las otras habilidades de labores y 
costuras que deprehenden las mujeres, oi dezier que habia 
universidad y escuelas en que se estudiaban las sciencias en 
Mexico; y apenas lo oi, cuando empeze a matar a mi madre con 
instantes e importunos ruegos sobre que, mudcindome el traje, 
me enviasse a Mexico (Sor Juana habfa nacido, y vivi6 sus 
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primeros afios, en la alquerfa de San Miguel de Nepantla, entre 
/os dos volcanes nevados def ~entro cf.e Mexico, el Popocatepetl 
y el lxtacfhuart!}~ , ~n cqsa de- unos deudos que tenfa, para 
estudiar y ctJTSa?"1la J]nivcr,sidad-; ella no lo quiso hazer (y hizo 
muy bien), perq' y,p desJ?ique el deseo en leer muchos libros 
varios que te~ ,.· .. ~i abuelo, . sin que· ha$tassen castigos ni 
reprehensiones ~ estorbarlo: . de manera que cuando vine a 
Mexico se adm,iraban, no -tanto del mgenio, cuanto de la 
memoria y noticia5 que teni'a, el'\ e~ad que parecfa que apenas 
habfa tenido tic;.qlpo para aprf J:lender a hablar. 

"Empeze a depre~ender grama~iH, en qu~ creo no llegaron 
a veinte las lecciones que tome; y era tan ~ntenso mi cuidado, 
que siendo ass{ qtie en las mujeres (y mas en tan florida 
juventud) es tan aP.r~ciable ~l adorno n.'!-tural del cabello, yo me 
cortaba de el cuatro ~ s<;is dedos, midiendo hasta donde llegaba 
antes e imponiendome ley de que si cuando volviesse a crecer 
hasta alli 'no s~pfa tal o tal cosa que me habfa propuesto 
deprehender en tan to que creda, me lo habfa de volver a cortar, 
en pena de la ruqeza. Sucedfa ass{ que el crecfa, y yo no sabfa 
lo propuesto ,. porque el pelo creda apriesa y yo aprehendfa 
despacio, y con efecto le cor1:f!.ba, en pena de la rudeza; que no 
me pareda raz6n que estuviesse vestida de cabellos cabe~a que 
estaba tan despuda de notici~. que era mas apetecible adorno". 

El P. Calleja confirma las recu~rdos de Sor Juana y agrega: 
"En dos anos, ~rendi6 a leer, y escribir, contar, y todas 

las menudencias eu)iosas de labor blanca: estas, con tal esmero, 
que hubieran Sid~ s1i her~dad si hubiera habido menester que 
fuesen SU tarea: L~ primera luz que ray6 de SU mgenio fue hacia 
las versos espaii.oles, .y era muy racional admiraci6n de cuantos 
la trataron e_n aquella edad tierna ver la facilidad con que sallan 
a SU boca 0 SU. plum_a~OS consonantes y las numeros ... 

"No llegaba a ·J.es ocho afios la. Madre Juana Ines, cuando, 
par que le ofr~ierdn 'pbr premio un libro, riqueza de que tuvo 
siempre sedierita . !- c~dici-a, compnso · para una fiesta del 
Santissimo Sacramento una "Loa" con las calidades que 
requiere un cabal pp~,lll4: testigo· es el muy R.P.M. Fr. Francisco 
Muniz, dominiqn~ yieario enton,ces del pueblo de Amecameca, 
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que esta cuatro leguas de la caserfa en que naci6 la Madre Juana 
Ines ... " 

Hay otros problem<\S interesantes: uvo, el.de· los versos de 
amor de Sor Juana. Uno de los eruditos mas extravagant.es del 
siglo XIX, Adolfo de Castro, el qu.e compuso "El •buscapie" y lo 
atribuy6 a Cervantes, forj_6 una novela sobie esps versos de 
amor: seglin el, Sor Juana, antes de enu'ar al claustro, estuvo 
enamorada del virrey Marques de Mance,ra. ·La ,suposici6n no 
tiene apoyo en ninglin data. Es cierto que S0:r Juana figure en la 
corte virreinal: sus .padres, que eran de faniilia estimada, aunque 
probablemente no ricos, obtuvieron influen<:ia .para que Juana 
entrase en el palacio com.a <lama de la viI:reiria, Su ·fa.milia 
conocfa, dice el P. Calleja, "el riesgo . _q.ue F·OQla correr de 
desgraciada por discreta, . y, con desgrada" nO. ment>~ de 
perseguida por hermosa; assegtlraron an.tbo.s dtrcynQs d~ una 
vez y la introduxeron en 'el Palacio ... , don.de entraba con. t'(tulo 
de muy querida de la senora Virreina ... No se. har~ 'sjn hipe.rboles 
veros1mil cuanto cariiio ... le cobraron SUS ExceleI).cias, viendola 
que acertaba, como por uso, en cuanto, sin ;mandarselo, 
obededa. La senora Virreina no parece que P,odia vivir ·u.n 
instante sin sujuana Ines ... " . · " 

] uana Ines tuvo por la virreina amistad apasion"'1.a; y le 
dedic6 gran nfunero de poesias, dandole d nombre de "Laura" 
(2); le dedic6 -con un son~to- el primer·tomo de conjunto de 
SUS obras, e hizo versos a ·su muerte. Al virrey le dedico tambien 
algunos,pero con sabor de· puracortesfa y afecto r.espetuoso,. 

Pero el verdadero problema es otro: lcuando, y p.or que, 
escribi6 ] uana Ines sus versos de amor? Si son · sinceros, y 
representan amor real, ilos escribiria antes. de entrar al 
claustro? Juana Ines trat6 de hacerse monja antes de cumplir 
los diez y seis afios; entr6 de novicia, y abandon6 el cJaustro 
temiendo no adaptarse del todo a las obligacioqes· de l~·';,i_da de 
convento; por fin, entr6 definitivamente de monja; "aqtes de 
cumplir diez y ocho a:fios. lPudo esqibir esos ·ver~ ·a los 
quince? Seda asombros.o. lPudo escribirlos ·a los diez t ieis o 
diez y siete? 

Todavia puede parecer asombroso, porque hay j>oesfas 
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admirables, como el soneto "Detente, sombra de mi bien 
esquivo ... " y las dos composiciones en liras; ademas, seria 
extrafio que entre dos intentos para profesar como religiosa se 
escribiesen tales versos. ~Los escribiria en el claustro? Entonces 
sedan meros ejercicios ret6ricos, y lo que asombre sera la 
perfecta imitaci6n del sentimiento genuino. 

De cualquier modo i extrafio ejercicio literario para una 
monja! Las ediciones de sus obras tienden a darnos la 
impresi6n de que sean meros juegos de ret6rica, mediante los 
dtulos explicativos que ponen a las poesias: titulos pueriles, ya 
veces equivocados, -una de ·1as composiciones en liras dice 
representar los sentimientos de una esposa; el soneto "Detente, 
sombra ... " dice ser "fantasia contenta con un amor decente"; 
asi otros. 

El problema resulta insoluble, por falta de fechas y datos. 
Las costumbres permitian a una monja, todavfa en el siglo 
XVII, actividades que ni el XIX ni el XX le petrnitir{an. 

El que sean meros ejercicios ret6ricos aquellos versos 
resultaria literariamente explicable: buena parte de la obra de 
Sor Juana tiene ese caracter de ejercicio. Ejemplo, aquel soneto: 

Al que ingrato me deja, busco amante; 
al que amante me sigue, deja ingrata; 
constante adoro a quien mi amor maltrata, 
maltrato a quien mi amor busca constante. 

Desde luego se advierte que esto es mera ret6rica: es un 
soneto conceptista, hecho con la facil tecnica de las ant{tesis. 
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Al que trato de amor, hallo diamante, 
y soy diamante al que de amor me trata; 
triunfante quiero ver al que me mata 
y mato al que me quiere ver triunfante. 

Si a este pago, padece mi deseo, 
si ruego a aquel, rrii pundonor enojo: 
de entrambos modos infeliz me veo. 



Pero yo por me/or partido escojo, 
de quien no quiero, ser violento empleo, 
que, de quien no me quiere, vii despojo. 

Este ejercicio termina, sin embargo, con una actitud 
personal, un indudable rasgo de caracter de Sor Juana, que 
declara elegir aquello que Satisface mas SU amor propio y SU 

orgullo; no se trata aquf de la cuesti6n amorosa: se trata del 
orgullo personal. Habiendo comenzado un ejercicio ret6.rico 
sabre tema de amor, le da Un final que revela mucho SU caracter. 
Pero no siempre igual resultado: bastarfa, para comprobarlo, el 
otro soneto sabre el mismo tema: 

Que no me quiere Fabio al verse amado, 
es dolor sin igual, en mi sentido; 
mas que me quiera Silvio aborrecido 
es menos ma!, mas no menor enfado. 

I.Que sufrimiento no estara cansado 
si siempre le resuenan al of do, 
tras la vana arrogancia de un querido, 
el cansado gemir de un desd/chado? 

Si de Silvio me cansa el rendimiento, 
a Fabio canso con estar rendida; 
si deste busco el agradecimiento, 
a mf me busca el otro agradecida; 
por activa y pasiva es mi tormento, 
pues padezco en querer y en ser querida. 

Aunque el problema resulte insoluble, vale la pena despejar 
algunos de sus elementos: un estudioso me decfa hoy que toda 
esta poesfa "culta" del siglo XVII, especialmente la culterana y 
la conceptista, da impresi6n de artificio, vista desde nuestro 
tiempo, irritado de sinceridad romantica, de desnudez realista y 
de franqueza superrealista; toda parece, a la distancia, ejercicio 
ret6rico. No parece natural que quien siente un amor se ponga a 
expresarlo en forma conceptista o culterana; pero la verdad es 
que todos nos expresamos dentro de formas que son las usuales 
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en nuestro tiempo (a menos que introduzcamos novedad, cosa 
que a Sor Juana no parece haberle preocupado grandemente), y, 
a menos que las formas de expresi6n sean tan artificiosas que 
impidan toda sinceridad, nuestro sentimiento entrara en ellas. 
La forma poetica de Sor Juana, a pesar de sus artificios, no llega 
a impedir la expresi6n de las emociones. As{, las poes{as que 
dedica a su amiga y protectora la Marquesa de Mancera estan en 
la forma usual de la epoca, pero sabemos que representan 
sentimientos reales: as{, el soneto en que le habla de la 
enf ermedad que ha padecido y de que ha sanado, no es mas que 
un juego de conceptos sobre la muerte y la causa de que la deje 
vivir: la muerte no puede enseiiorearse en ella, porque su senora 
es Laura; por eso termina con este rasgo fino: 

Y dej6me morir s6/o por t!. 

Si hay obra en Sor Juana que demuestre intento ret6rico, 
es su comedia "Los empeiios de una casa", ejercicio de tecnica 
calderoniana: hay dos <lamas y tres galanes, el galan "a" hace la 
corte a la <lama A y a la <lama B; el galan "b" y el galan "c" 
hacen la corte a la <lama B. 

El problema es resolver por quifoes se decidiran estas 
<lamas; hay una que esta dudando entre los galanes,y paracolmo 
hay hasta una escena de confusion en que se produce una 
relaci6n ficticia entre una <lama y un galan que no se conocen. 
A pesar de tanto artificio, hay en la comedia rasgos 
autobiograficos: una de las <lamas tiene muchos de los 
caracteres de Sor Juana, yes ella la que se lleva el mejor premio, 
el mejor galan. 

*** 

Sor Juana tiene, entre los catorce y los dieciocho aiios de 
edad, vida tan agitada, flsica y espiritualmente, que cuesta 
trabajo imaginarlo en mujer tan joven. Sabemos que desde 
pequefia tuvo interes en estudiar, que a la edad de ocho aiios fue 
llevada a Mexico a vivir con uno de sus abuelos, donde comenz6 
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a leer muchos libros, que solo en veinte lecciones aprendi6 las 
rudimentos del latfo y que despues adquiri6 las mas variados 
conocimientos par esfuerzo propio. Dice el P. Calleja: "Volaba 
la fama la habilidad tan nunca vista en tan pocos anos; y al paso 
que crecf a la edad, se aumentaban en ella la discreci6n con las 
cuidados de su estudio. · 

"Aqui referire con certitud no disputable (tan ta fe se debe 
al testigo) un suceso, que sin igual apoyo le callara ... El Senor 
Marques de Mancera, que hoy vive, -y viva par muchos afios, 
que frase es de favorecido, -me ha contado dos veces que, 
estando con no vulgar admiraci6n (era de Su Excelencia) de ver 
en Juana Ines tanta variedad de noticias, las escolasticas tan (al 
parecer) puntuales, y bien fundadas las demas, quiso 
desengafiarse de una vez, y saber si era sabidurfa tan admirable, 
o infusa, o adquirida, o artificio, o no natural, y junt6 un dfa en 
su palacio cuantos hombres profesaban letras en la Universidad 
y ciudad de Mexico: el numero de todos llegada a cuarenta, y 
en las profesiones eran varios, coma te6logos, escriturarios, 
filosof os, matematicos, historiadores, poetas, humanistas, y no 
pocos de las que, par alusivo gracejo, llamamos tertulios, que, 
sin haber cursado par destino las facultades, con su mucho 
ingenio y alguna aplicaci6n suelen hacer, no en vano, muy buen 
juicio de todo. No desdenaron la ninez (tenfa entonces Juana 
Ines no mas de diez y siete afios) de la, no combatiente, sino 
examinada, tan senalados hombres, que eran discretos; ni aun le 
esquivaran descorteses la scientifica lid par mujer, que eran 
espafioles. Concurrieron, pues, el dfa senalado, a certamen de 
tan curiosa admiraci6n, y atestigua el Senor Marques que no 
cabe en humano juizio creer lo que vi6, pues dice "que a la 
manera que un gale6n real (traslado las palabras de Su 
Excelencia) se defenderfa de pocas chalupas que le embistieran, 
as{ se desembarazaba Juana Ines de las preguntas, argumentos y 
replicas que tantos, que cada uno en SU clase, le propusieron" ... 
De tanto triunfo qued6 Juana Ines (asi me lo escribi6, 
preguntada) con poca satisfacci6n de si. 

"Entre las lisonjas de esta no popular aura vivia esta 
discretf ssima mujer, cuando quiso que viessen todos el 
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entenclimiento que habfan o{do... Desde esta edad tan 
floreciente se declic6 a servir a Dios, en una clausura religiosa, 
sin haber jamas amagado su pensamiento a dar o{dos a las 
licencias del matrimonio: quizas persuadida del secreto la 
Americana Fenix a que era impossible este lazo en quien no 
podfa hallar par en el mundo". 

Creo que Juana Ines no entr6 al claustro propiamente por 
motivos religiosos; no quiero decir que entr6 al claustro sin fe, 
cosa inconcebible en el Mexico colonial del siglo XVII, sino que 

. no entr6 en eI por vocaci6n claustial: su motivo esencial fue el 
deseo de tranquilidad y de estudio. 

"Enqeme religiosa, -dice en la "Carta a Sor Filotea" ,-, 
porque aunque conoda que tenia el estado c;osas (de las 
accessorias hablo, no de las fonnales) muchas repugnantes a mi 
genio, con todo, para la total negacion que tenfa al matrimonio, 
era lo menos desproporcionado y lo mas decente que podfa 
elegi.r en materia de la seguridad, que deseaba, de mi salvaci6n: a 
cu yo primer respecto ( como al fin mas importante) cedieron y 
sujetaron la cerviz todas las impertenencillas de mi genio, 
que eran de querer vivir sola, no querer tener ocupaci6n 
obligatoria que embarazasse la libertad de mi estudio, 
ni rumor de comunidad que impidiesse el sossegado silencio de 
mis libros. Esto me hizo vacilar algo en la determinaci6n, hasta 
que, alumbrandome personas doctas de que era tentaci6n, la 
vend con el favor clivino, y tome el estado que tan 
inclignamente tengo". 

A quien tiene vocaci6n de monja, como Santa Teresa, no 
se le ocurrirfa pensar en los estorbos de la vida en comunidad: 
Sor Juana, en realidad, habrfa querido vivir sola entregada al 
estudio, lejos de las vanidades y esteriles inquietudes del siglo; y 
entre dos posibilidades, el claustro y el matrimonio, le pareci6 
menos estorbo -aun siendolo- el claustro. 

"Pense yo que hufa de m{ misma,- agrega,- pero, 
miserable de m{, trixeme a m{ conmigo, y traxe mi mayor 
enemigo en esta inclinaci6n que no se detenninar si por prenda 
o castigo me cli6 el cielo ... 

"Volv{ (ma! clixe, pues nunca cesse), prosegui, digo, a la 
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estudiosa tarea ( que para m{ era descanso en todos los ratos que 
sobraban a mi obligacion) de leer y mas leer; de estudiar, y mas 
estudiar sin mas maestro que los mismos libros. ya se ve cuan 
duro es estudiar en aquellos caracteres sin alma, careciendo de la 
voz viva y explicacion del maestro: pues todo este trabajo sufrfa 
yo muy gustosa, por amor de las letras; si hubiesse sido por 
amor de Dios, que era lo acertado icuanto hubiera merecido! " 
La conf esi6n es definitiva: su verdadera religion era el estudio. 
Luego dice: "Bien que yo procuraba elevarlo (el trabajo) cuanto 
podfa y dirigirlo a su servicio (al de Dios), porque el fin a que 
aspiraba era a estudiar teologfa, pareciendome menguada 
habilidad, siendo cat6lica, no saber todo lo que en esta vida se 
puede alcanzar, por medios naturales, de los Divinos Misterios, y 
que siendo monja, y no seglar, debfa por el estado eclesiastico 
professar letras, y mas siendo hija de un San J er6nimo, y de una 
Santa Paula, que era degenerar de tan doctos padres ser idiota la 
hija". 

Le pareda preciso, para llegar "a la cumbre de la Sagrada 
Teologfa... subir por los escalones de las Sciencias y Artes 
Humanas; porque lcomo entendera el estilo de la Reina de las 
Sciencias quien aim no sabe el de las ancillas? " 

Para darnos cuenta de SU caracter, vearnos lo que dice 
sobre su manera de estudiar, y como a veces tenfa que sufrir 
estorbos en sus estudios: "Yo de m{ puedo assegurar que lo 
qeue no entiendo en un autor de una facultad, lo suelo entender 
en otro de otra que parece muy distante ... No es disculpa, ni por 
tal la doy, el haber estudiado diversas cosas, pues estas antes se 
ayudan; sino que el no haber aprovechado ha sido ineptitud mfa 
y debilidad de mi entendimiento, no culpa de la variedad: lo 
que, si, pudiera ser descargo mfo es el sumo trabajo, no solo de 
carecer de maestros, sino de condisdpulos con quienes conferir 
y exercitar lo estudiado, teniendo solo por maestro un libro 
mudo, por condiscipulo un tintero insensible; y en vez de 
explicaci6n y ejercicio, muchos estorbos, no solo los de mis 
religiosas obligaciones (que estas ya se sabe cuan util y 
provechosamente gastan el tiempo ), sino aquellas cosas 
accessorias de la comunidad, como estar yo leyendo, y 
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antojars,eles en la. celda vecina tocar y cantar: estar yo 
estucliando, y pele<tr dos criadas, y venirme a constituir juez de 
su p!!J!dencia; ~star . yo escribiendo, y venir una amiga a 
visitarmoe, haziendome muy mala obra con muy buena voluntad: 
donde I~ :pi;eciso, no solo admitir el ~mbarazo, pero quedar 
agra~:da' -f1el pe_tj~icio; y ~sto es ~ontinuamente, porque como 
los raf9~ que dedico a m1 estud10 son los que sobran de lo 
regular. de·i la comunidad, ellos mismos les sobran a las otras para 
venirnie · a estorbar; y solo saben cuanta verdad es esta los que 
tienen :'e:Xperiencia de vida comiln, donde solo la fuen;:a de la 
vocacion pue-de hacer que mi natural este gustoso, y el mucho 
amor q~e har entre m{ y mis amadas hermanas, que como el 
amor cs union, no hay para eI extremos distantes". 

Luego narra las dificultades que tuvo y las criticas que 
recibi6~ :"Entr~ . las flores de estas mismas aclamaciones se han 
levantado y despertado tales aspides de emulaciones y 
persecuciones, cuantas no podre contar; y los que mas sensibles 
y nocivos para tn{ han sido no son aquellos que con declarado 
odio y malevolencia me han perseguido; sino los que amandome 
y deseando mi bien (y ·por ventura, mereciendo mucho de Dios 
pot la buena intenci6n) me han mortificado y atormentado mas 
que los otros con aquel "no conviene a la santa ignorancia que 
deben este estudio; se ha de perder, se ha de desvanecer en tanta 
altura con su misrrta perspicacia y agudeza." <:'.Que me habra 
costado resistir esto? i Rara especie de martyrio, donde yo era 
el martyr y me era el verdugo! Pues por la (en m{ dos veces 
infeliz) habilidad de hacer versos, aunque fuessen sagrados c'.que 
pesadumbres no me ha dado? · 

"Han llegado a solicitar que se me prohiba el estudio. Una 
vez lb consiguieron ctm una prelada muy santa y muy candida, 
que crey6 que el estudio era cosa de Inquisici6n, y me mand6 
que no estudiasse; yo la obeded (unos tres meses que duro el 
poder ella mandar) en cuanto a no tomar libro, que en cuanto a 
no estudiar a:bsolutamente, como no cae debajo de mi potestad, 
no lo plide .hacei; porque, aunque no estudiaba en los libros, 
estudiaba en tooas las cosas que Dios cri6, sirviendome ellas de 

64 



letras, y de libro toda esta maquina universal. Nada Vela sin 
reflexa, nada ofa sin consideraci6n, aun en las cosas mas 
menudas y materiales; porque, como no hay criatura, por baxa 
que sea, en que no se conozca el "me fecit Deus," no hay alguna 
que no pasme el entendimiento si se considera como se debe. 
Ass{ yo (vuelvo a dezir) las miraba y admiraba todas; de tal 
manera, que de las mismas personas con quienes hablaba, y de 
lo que me dezian, , me estaban resaltando mil consideraciones: 
tde d6nde emanarfa aquella variedad de genios e ingenios, 
siendo todos de una especie? tcuciles serian los temperamentos 
y ocultas cualidades que lo ocasionaban? Si vefa una figura, 
estaba combinando la proporci6n de sus lineas, y mediandola 
con el entendimiento, y reduciendola a otras diferentes. 
Passeabame algunas veces en el testero de un dormitorio nuestro 
(que es una pieza muy capaz) y estaba observando que, siendo 
las lineas de sus dos lados paralelas, y su techo a nivel, la vista 
fingfa que sus lineas se inlclinaban una a otra, y que su techo 
estaba mas baxo en lo distante que en lo pr6ximo; de donde 
inferia que las lineas visuales corren rectas, pero no paralelas, 
sino que van a formar una figura piramidal. Y discurria si era 
esta la raz6n que oblig6 a los antiguos a dudar si el mundo era 
esf erico 0 no. 

"Este modo de reparos en todo me sucedia y sucede 
siempre, sin tener yo arbitrio en ello , que antes me suelo 
enfadar, porque me cansa la cabe~a; y yo crefa que a todos 
sucedia esto mismo, y el hacer versos, hasta que la experiencia 
me ha demostrado lo contrario: y es de tal manera esta 
naturaleza o costumbre, que nada veo sin segunda 
consideraci6n. Estaban en mi presencia dos niiias jugando con 
un trompo, y apenas yo vi el movimiento y la figura, cuando 
empeze, con esta mi locura, a considerar el facil motu de la 
forma esferica, y c6mo duraba el impulso, ya. impresso e 
independiente de su causa, pues distante de la mano de la niiia, 
que era la causa motiva, bailaba el trompillo, y, no contenta con 
esto, hice traer harina y cemerla, para que, en bailando el 
trompo encima, se conociesse si eran cfrculos perfectas o no los 
que describia con su movimiento; y halle que no eran sino unas 
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lf neas espirales, que iban perdiendo lo circular cuando se iba 
remitiendo el impulso. 

"Pu es c'. que os pudiera contar, senora, de los 
aco n tec1m1entos naturales que he descubierto estando 
guisando? Veo que un huevo se une y frie en la manteca o 
azeite; y, por contrario, se despedaza en el almiliar; veo que, 
para que el azucar se conserve flllida, basta echarle una muy 
minima parte de agua en que haya estado membrillo u otra 
fruta agria ... Pero, senora c'.que podemos saber las mujeres, sino 
filosofias de cocina? Bien dijo Lupercio Leonardo que bien se 
puede filosofar y aderezar la cena. Y yo suelo dezir, viendo estas 
cosillas: Si Aristoteles hubiera guisado, mucho ms hubiera 
escrito". 

Sor Juana, durante su vida en el convento, estuvo en gran 
comunicacion con el mundo: precisamente, el claustro estaba 
lejos de ser sitio de reclusion tan estrecho coma hoy parece; si 
consideramos que en el siglo XVII una mujer tenfa muy poco 
movimiento, cualquiera que fuese su estado, el convento no le 
resultaba mas estrecho que la casa: el locutorio podfa 
convertirrse hasta en reunion frecuente y numerosa; y el 
locutorio del convento de San Jeronimo en Mexico era 
concurrido por toda clase de personajes eminentes, deseosos de 
conversar con Sor Juana. "En las visitas a la red -dice el P. 
Calleja- habfa menester gastar mas paciencia, porque mas 
tiempo, como los personajes que frecuentaban su conversacion 
no acertaban a dexarla luego, ni les podfa perder el respeto con 
excusarse. Solo para responder a las cartas que, en versos y en 
prosa, de las dos Espanas recibfa, aun dictados al oldo los 
pensamientos tuviera el amanuense mas despejado bien en que 
trabajar. No se rendian a tanto peso los hombros de esta 
robustissima alma; siempre estudiaba y siempre componia, uno 
y otro tan bien como si fuera poco y despacio". En medio de 
to do esto, es evidente que Sor Juana fue siempre modes ta, y 
nada preocupada de SUS exitos, que le ven{an sin buscarlos. 

Hay otro hecho curioso, que ha demostrado recientemnte 
la senorita Schons, y es la capacidad administrativa de Sor 
Juana; creo que la senorita Schons exagera al llamarla "astuta 
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mujer de negocios" (puesto que una monja no estaba en 
situaci6n de hacerlos); pero, a lo que parece, se le hada gran 
nurnero de regalos, y con ellos logr6 constituir una renta. 

Es fama que lleg6 a tener gran numero de libros, hasta 
cuatro mil, -porque se los enviaban los autores,- dice Calleja
"como a la Fee de Erratas" (como si hoy dijeramos el dep6sito 
legal). 

Se consagr6 siempre a la caridad; a ~os cuarenta y un a.iios, 
sobrevino en ella un cambio grande y oefinitivo: sinti6 por fin 
una devoci6n religiosa intensa y abandon6 todos los estudios 
prof anos; vendi6 sus libros, para dedicar el producto de ellos a 
la caridad, repartiendolo entre los pobres, y solo conserv6 tres 
libros de rezo. Se consagr6 a la oraci6n y hasta lleg6 ·a 
mortificarse el cuerpo. 

No sabemos, o no sabfamos bien hasta hace poco, cual 
pudo haber sido la principal influencia de esta conver$i6n, 
llamemosla asi; -pero ahora, con los datos publicados por la 
senorita Schons, cabe suponer que influy6 mucho en ella el 
arzobispo cuyo delirio caritativo la contagi6 y la hizo 
desprenderse de todos los bienes que posefa. 

Esta crisis sirvi6 providencialmente para prepararla a bien 
morir, porque, antes de que se completaran dos a.iios de la 
transiormaci6n que se oper6 en su espiritu, muri6 Sor Juana: 
habia a la saz6n en Mexico una epidemia larga y terrible, que 
dur6 J nucho tiempo; durante ella, aquel arzobispo hizo multitud 
de obras de caridad; entretanto, Sor Juana se dedicaba a 
atender a sus hermanas, como enfermera: en su cuerpo 
debilitado hizo presa facil la enfermedad, y muri6 cuando afui 
no habia cumplido los cuarenta y cuatro a.iios. 
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