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9 Cuadro cronologlco 

A. Serie Iiteraria picaresca 

1554. La Vida de LtJ::ariJIo de 
Tormes, anonimo. 

1555. SeguJlda Parle de Laza
rillo, anonimo. 

1599. Guzman de AIji:Jrache de: 
Mateo Alerruin. 

1602. SegullJa Parle de Guz
man de Aljarache de Juan 
Marti. 

1604. Segu/lda Parle de Gu;:
man de Aljllrache de Matt:o 
Aleman. 

1604. EI Guilim de Hono/re de: 
Gregorio Gonzalez. 

1605. La Picara Juslilla, de: 
Francisco Lopez de Ubeda. 

1612. La Hija de Celeslina de: 
Salas Barbadillo. 

1614. La lngeniosa Elena 0 La 
Hija de Celsrina de Salas 
Barbadillo. 

1619. La Desordenada codicia 
de los bienes ajenos de Car
los Garcia. 

1620. EI Lazaril/o de Manza
nares de Juan Cortes de 
Tolosa. 

1624. EI Donado Hablador de 
Jeronimo Alcala Yanez. 

1626. EI Buscilll de Francisco 
de Quevedo. 

1632. Teresa de Manzanares 
de Alonso Caslillo Solorza
no. 

1646. Jlida de ESlebanillo Gon
zalez, anonimo. 

8. Acontecimientos literarios 
y culturales 

1553. EI Crotalol/ de Cristobal 
dt: Villalon. 

1558. Diano de Jorge de Mon
temayor. 

1564. 	 Diana Enamorada de 
Gil de Polo. 

1565. EI Abencerraje. 
1570. La Araucuna de Ercilla. 
1574. Alabanza de las lel/guas 

hebrea. griega. JUlina. casle
lIana y I'ulenciunu de Martin 
de Viciana. 

1575. Examen de Ingenios de 
Huarte de San Juan. 

1585. La GaJaleu de Miguel de 
Cervantes. 

1596. Filosofia amigua poeti
ca de Pinciano. 

1601. HislOriu de Espu,w del 
Padre: Mariana. 

1605. Don Qlly'OIe I dt: Miguel 
de Cervantes. 

1609. Arre Nuevo de hacer 
comedias en esle tiempo de 
Lope de Vega. 

1611. Tesoro de la Lengua 
Castellana 0 EspanoJu de 
Sebastian de Covarrubias. 

1613. Novelas Ejemplare; de 
Miguel de Cervantes. Sole
dades de Gongora. 

1614. Don Quijote /I de: Fer
nandez de Avellane:da. 

1615. DOll Qllijole JI de 
Miguel de Cervanles. 



II lU Cumra las nllrl1la~ 

1622. Las jieslas de lu boda de 
lu iJlcullSubie /1/ulcaswJu d.: 
Salas Barbadillo. 

1625. EI Cabullero de Olmedo 
de Lope de Vega. Tardes 
entretellidus d.: Castillo 
Solorzano. 

1627. Suer ius y Discur.ws de 
francisco de Quevedo. 

1637. EI Heroe de Baltasar 
Gracian. 

1640. EI Pulitico de Ballasar 
Gracian. 

1642. Arte del Ingellio d.: Bal
tasar Gracian. 

1646. EI Discn!lo dc Baltasar 
Gracian. 

1651. EI Critic()n de Baltasar 
Gracian. 

C. Acontecimientos sociales 
y politicos 

1545. Delibemeioll por la cau
sa de los pobres de Domingo 
de SOlO. 

1552. Brel'isilllu relucion de la 
destruccivn de las indias de 
Bartolome dc las Casas. 

1555. Primera bancarrota del 
Estado; epidemia de hambrc 
y alarrnante aumento de la 
monalidad. 

1556. Reinado de Felipe II. 
1557. Quiebra de precio!>; Auto 

de Fe en Sevilla contra t!spa
noles acusados de luteranis
mo. 

\ibms prohibido!>; Autos de Fe 
en Valladolid y Se\illa con
tra acusados de luteranismo. 

1561. Madrid es declarada 
capital del rcino. 

1564. Clausura del Concilio de 
Irento. inidado o;:n 1545. 

1565. Sublo;:vacion de los Pai
ses Bajos contra Espana. 

1566. Sall/dab/e ilmruccio/l 
del estado de matrimonio de 
Fray Vicente Mexia. 

1567. S.: ro;:nueva un .:dicto de 
de 1526 por.:1 que se prohi
be a los moriscos de Grana
da eI uso do;: su kngua, cos
tumbres y 

1568. Sublevacion de los 
moriscos do;: Granada. 

1569. Deportaci6n de los 
moriscos. 

1575. Quio;:bra o;:slalal; suspen
sion do;: pagos. Fuerte 
aumento de los impu.:stos. 

1576. Nueva bancarrota; o;:pi
demia do;: pt:sto;:. 

1580. Espana se anexiona Por
tugal; se prohib\! a los pmte
sores y esrudiantes espanoks 
o;:studiar \!n uni" ersidades 
extranjeras, salvo Bolonia y 
Roma; DiJlogo ell laude de 
las mugere;; de Juan do;: Espi
nosa. 

Cuudro 

1581. ..Jv1Ji,;;[w a 

del Prindpe de Orunge COI1

tra sus calimmiudon.:s (FiIi
picas) .:n mgies, frances y 
aleman. Purl\!: es.:ncial do;: la 
L.:yenda N.:-gra. 

15S3. Nuevo y ampliado Indi~e 
de Libro,; Prohibidos pur la 
IOl.jllisicion; La pel/er.iU 
cusad" de F ray Luis de Lo;:6n 

1585. TroPils ingksas saqucal1 
Vigo. 

158tl. La "Armada Inv.:ncibk" 
es rotundamcnte vencida pur 
10$ ingit:ses. 

591. Subk\.adon en eI Reino 
de Aragon. 

1595. Guerra entre t.spana y 
francia. 

1596. Iropils inglesas saquean 
Cadi;£; nUl!va bal1carrota. 

1597. Lo~ Bajos cons'
guen autonomia. 

159~. FdllJC IlL d~ bpa
de pe!>!e 

a&ola Ca"lilla. 
159Y. EI Duqu.; de Lenna diri

ge los a~untos del Estado 
como Pri\,ilr.io del Rey; nue
va" peSI<:~; Vida pa/iticu de 
lodm los eSlados de muge
res: ell eJ ~'uai se dall //Illy 

pro\'e('hu~o5 )' Christianus 
duclIlllell(u5 y avisus para 
criurst' Y lrJIlservurse del'i
dumeme icJs lIlugems en sus 
es /adus d" Jll<l.n de la Cerda. 

1600. Memorial para la res
(uuracion de Espana do;: 
Gonzakz do;: Cdlorigo. 

1607. Nuo;:va bancarrota del 
Estddo; suspo;:nsion dt: pagos 

160b. Razon yjorma de lu gale
ra .1' cam Real, '1l1e el Rey 
IllieSlro senor munda hacer 
<':11 es/os'Reynos, para casli
go de las mugeres vagrantes. 
lodmnas. alc,Jhuetas y ottas 
semt'jallles do;: Magdalena de 
San Jeronimo y DisL'urso de 
reclusio/l y castigo de las 
l1Jugeres vagabllndas y delill
quentes destus reynos de 
Cri~tobal Pert:Z de Herrera. 

1609. Los moriscos son 
sado& de Espana. 

1619. Restauraeion politiea de 
£~puna de Sancho de Mon
cada y Obligaciones de 
tutios lo~' estados y ojidos. 
C<JI1 los rellledios y consejos 
111<1•• e/icuces pam la sailld 
espil'irual y general refurllla
ci.on de las coslUmbres d.: 
Juan de Soto, 

1620. Felipo;: IV. Rey. 
1621. EI Condo;:-Duquc de Oli

vares Va lido del Ro;:y. 
1626. Suspension de pagos. 
1627. Nuo;:va bancarrota. 
1640. Subkvacion do;: Portugal 

'Y Cataluna; idea de un prin
dpe puliticu cristiano de 
Diego Saavedra Fajardo. 

http:Pri\,ilr.io
http:pel/er.iU
http:Discur.ws


Com,.! Ia.:. nonnas12 

1648. Terrible epiJcmia de 1650. Memorial a razon de la 

peste asola E!>paiia; Espana tiespublaciun y pobreza tie 

pierde los Paises Bajos del Espana y su remetiiu de 

Norte. Martinez de Mata. 
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15 Las picaras 

2.1. EL TlEMPO DE LAS PiCARAS 

Las picaras literarias espanolas apareCieron en un 
periodo historico al que hoy, en temlinos esteticos, 
solemos denominar Barroco. Una etapa que se define 
como lll1a estructura historica operante en la Europa 
Occidental en el periodo comprendido entre 1600 y 
1680, aproximadamente, y caracterizado en Espana 
por las particulares relaciones sociales mantenidas 
entre los grupos de poder: monarquia, iglesia, nobleza, 
y la masa de subditos. Espana era, en este tiempo, un 
reino sumido en lll1a profunda crisis economica, asola
do por guerras, hambrunas, suspensiones de pagos, 
quiebras estatales y pestes, bajo el control de los Aus
trias, la nobleza hereditaria y la Iglesia Catolica recien 
salida del Concilio de Trento (vease con detenimiento 
el cuadro cronologico C). 

La Espana barroca hundia sus raices en un pasado 
inrnediato conocido historica y esteticamente como 
Renacimiento. Un periodo que habia sido diferente, 
caracterizado por profundos cambios operados en la 
vision del hombre y sus relaciones con los demas, la 
orientacion hacia 10 nuevo, las utopias, nuevas tecno
logias, grandes desplazamientos de poblacion, aurnen
to del uso del dinero y desarrollo del concepto de tra
bajo como mercanda. 

En contraste, la Espana del Barroco se caracterizo 
por la fuerte y organizada reaccion de los grupos pri
vilegiados contra los intentos de origen renacentista 
por avanzar e impulsar desarrollos y proyectos socia
les y politicos que, de haber sido implementados, 
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habrian dado al traste con el tradicional sistema de pri
vilegios operante en la sociedad espanola. Ciertas 
transformaciones, sin embargo, se habian ido produ
ciendo. El advenimiento del Estado Absolutista, de 
cuya cabeza -el rey- todos eran subditos implicaba 
serios trastornos para la nobleza, que veia su poder 
politico debilitado por el poder Real. Ademas, la ideo
10gia del privilegio por nacimiento (sangre), estaba 
siendo cercada por los discursos de la virtud y las 
obras. Es decir, cada vez mas, y con mayor claridad, 
se articulaba la idea de que ciertos individuos podian 
alcanzar el honor, el poder, la riqueza, y todos los pri
vilegios a ell os asociados, por medio de obras, hazai'ias 
o tratos. Por ejempl0, la Corona, asolada por la crisis 
economica, habia puesto a la venta numerosos tatuJos 
nobiliarios. Todo ello contribuyo al progresivo debilj
tamiento de la nobleza tradicional (0 de sangre). 

Ademas, la antigua nobleza se vio obligada a inser
tarse en el aparato del Estado, a traves de la Corte. El 
Caballero, paso a ser el Cortesano. Y asi llego a con
formarse un nuevo grupo social: la aristocracia. La 
Corte quedo constituida como el organa central de la 
sociedad absolutista y, en la Corte no solo tema cabi
da la aristocracia, sino tambien grupos de indilliduos 
de diverso origen, letrados, secretarios, escribanos, 
escritores, archiveros, etc. La presencia de estos, 
indispensable para el funcionamiento de la burocracia 
estatal, contribuia aoo mas al debilitamiento de la ide
ologia de la sangre como base inamovible de la estruc
tura social. 

Las picar~ 

Como uno de los instrumentos de control de la 
sociedad, el estado absolutista utilizo la cultura. 
Mediante el control de algunos gropos de intelectuales 
y de su produccion, se intento manipular las actitudes 
e ideas de la Aristocracia y los miembros de la Buro
cracia, asi como persuadir a ciertos grupos un poco 
mas aJejados deJ poder a que se integraran y aceptaran 
el sistema social imperante. La cultura quedo en 
manos de burocratas y aristOcratas cortesanos al servi
cio de los intereses del Estado. 

i,CuaJes eran esos intereses? Con la organizacion 
de Estado absolutista se fue fraguando la idea del sub
diJo, con dos modelos: uno para la aristocracia y otro 
para los gropos subordinados. EL model0 de la aristo
cracia se bas6 en la autoaJienacion, en la autoexclu
sion, en ]a conformacion de una serie de actitudes y 
modos particulares -privados- que distanciaban a la 
aristocracia de los demas grupos sociales. El modele 
para los grupos subordinados se bas6 en la alienacion, 
la exclusion forl.osa (Oscar Pereira. ]992). La autoa
lienaci6n implicaba un distanci.amiento voluntario de 
las masas y la aceptacion de una serie de diferencia
doras nonnas de conducta en casi cualquier ambito de 
la vida: maneras de hablar, actuar, vestir, comer, jugar, 
amar. Este sistema de autolienaci6n llegaba incluso a 
afectar a la transmision de la informacion y el conoci
miento. e] caso de la circulacion de las biografias 
manuscritas, no impresas, con 10 que se aseguraba su 
reducida circulacion (Bouza: 2001,215-240). La alie
nacion. por Stu parte, implicaba La implementacion de 

1 5 _ ...._ ....______________·_or_~__--__~·___._._____ 
... ,. ''I... eM Plt_. '.0'. ';, $tt est?Z P"t.···tf·rrlcte,·;WMil...... \"em'=' ,_--............:.__..._...":.!.-1."'-~·_·~~............. _SI'... ) 




III 19 Contra las [lormJl> 

nonnas y legislaci6n sobre la masa de subditos no per
tenecientes a los grupos privilegiados. Dichas nonnas 
y leyes afectaban tambien a los mas variados ambilos 
de la vida comunitaria: vestido, comida, trabajo, alo
jamiento, etc. 

Los espanoles pobres, los de origen converso y las 
mujeres fueron algWlos de los grupos excluidos a la 
fuerza, alienados, de las esferas de poder y privilegio 
de aqueUa Espana absolutista. El Estado -haciendo 
uso de todos sus mecanismos de poder: cultura, legis
laci6n, Inquisici6n- dedic6 no poca parte de sus 
esfuerzos a controlarlos, imponiendo severas barreras 
que garantizaran la supervivencia de las estructuras 
sociales y las prerrogativas de los privilegiados. 

l Y la literatura? En el ambito literario, gracias a la 
difusi6n de la imprenta, la narrativa de entretenimien
to sirvi6 como uno de los cauces de difusi6n y amplia
ci6n de los modelos de la autoalienaci6n y alienaci6n 
desarrollados por los privilegiados de aquel tiempo. 
Dirigida a ellos, la literatura cortesana se ocup6 de 
proporcionar imagenes, situaciones y personajes 
impregnados de las ideas y estereotipos del momento: 
poderosos monarcas, buenos y malos cortesanos, 
damas y damiselas en los mas diversos grados de maJ
dad 0 inocencia, campesinos ricos, clerigos mujerie
gos, donjuanes, estudiantes, mesoneros, mujerzuelas, 
criadas, moriscos, esclavos, caballeros cristianos, 
ninos pobres, hidalgos pobres, mujeres pobres, sim
ples bur6cratas, etc. Todos cabian en las situaciones 
inventadas para entretenimiento, educaci6n y, a veces, 

Las picara~ 

escarmiemo de los privih::giados. Unos personajes for
mahan parte del ideal social cortesano y, por tanto, 
navegaban las aguas de la aventura sorteando peligros, 
para finalrnente alcanzar el exito, el amor, el reconoci
miento, el poder, etc. Otros personajes, los proceden
tes de los sectores mas alejados del poder, eran exami
nados a fondo en las ficciones, frecuentemente para 
satisfacer la pre-existente idea de su ignominia, mal
dad, simpleza, inferioridad, peligrosidad social, ambi
cion desordenada de bienes y titulos, etc. A menudo, 
eslos personajes eran recompensados con un final ade
cuadarnente punitivo. Por 10 general, era la interacci6n 
entre unos y otros personajes 10 que proporcionaba la 
base de la aventura. Para ello, era necesario eliminar 
momentanea e imaginariarnente las barreras de aliena

forzosa y autoalienaci6n voluntaria que los sepa
raban en 1a realidad. Al final, la restauraci6n del orden 
de la narraci6n implicaba la necesaria existencia de 
tales barreras, pues de no poder ser restablecidas, la 
original situaci6n de desorden que habia dado pie a la 
aventura literaria habria derivado en un completo, 
aunque irnaginario, descontrol social. Estimulante 
ejercicio politico, pues, era el que prestaban estas 
narraciones cortesanas a sus lectores, para convencer
los -en caso de que hubiera dudas- de la superioridad 
del status quo sobre cualquier alternativa, pasada, pre
sente, 0 futura. Se trataba, en fin, de Wla lileralura de 
reaccion, como reaccionario era el Estado para el que 
se produjo. 
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2.2. MUJERES LlBRES 

As! se fonna una serie narrativa llamada, a veces, 
novela cortesana; constituida por innumerables nove
las en que personajes de todas las esferas sociales se 
entrecruzan, chocan, momentaneamente consiguen 
desequilibrar el sistema social establecido y, finalmen
te, vuelven a su obligado lugar social. Las tres novelas 
a que este estudio se dedica tienen su lugar en esta 
serie literaria y se caracterizan por su reacci6n contra 
un tipo concreto de mujer de la epoca, las llamadas 
mujeres libres. 

La figura de la mujer fibre era contemplada en 
aquella Espana como una amenaza al orden social 
descrito mas arriba. Sobre ella, contra ella, confluye
ron una serie de discursos cuya funci6n era la conten
cion de esa fuerza potencialmente desestabilizadora. 
Entre esos discursos se encuentra, en mi opini6n, la 
novela de picaras. 

(.Que se entendia en aquella sociedad por mujer 
fibre? EI diccionario de Sebastian de Covarrubias dice: 
UTiene par opuesto siervo. Y dizese liber cualquiera 
que es sui iuris. Llamamos fibre al soltero que no es 
casado. Ubre, el que esta sin culpa. Y fibre aquel a 
quien eljuez ha dado par tal. Ubre, el que es sue/to de 
/engua, diziendo todo /0 que Ie parece, sin respetar ni 
perdonar a nadie" (Covarrubias, 1611: 764-765); a 
pesar de Covarrubias declina ofrecer una definicion 
del tennino 'muger' porque "Muchas casas se pudie
ran dezir de esta palabra; pero otros las dizen, yean 
mas libertad de 10 que seria razon" (Covarrubias, 

1661: 8iS), SoU continuador, Benilo Remigio Noydens, 
anota en ]a edici6n de 1674 10 siguiente "La que yo 
dire ahara se entiellde de las que, huyendo de la 
modesta compasJura de su ob/igacioll, viven con des
ahogo, lJj]oxalldo las riendas a su natural, para que 
carra libre y desbocado hasta precipitarse; no de las 
cuerdas y recogidas, cuyo honor es su destino, a quien 
conSlJgraJl er recato, la honestidad y el recogimiento, 
que estas han sido credito y jlJStre de naciones y 
monarquias. Esto presupuesto, digo con San Maximo 
que fa mala es lormenlo de /a casa, naufragio del 
hombre, embw-ac;o del sossiego, cautiverio de la vida, 
dana conJilluo, guerra voluntaria, fiera donllistica, 
disfrarado .,eneno y mal necessario, [... ]". (Covarru
bias/Noyd.ens, 1674: 818). 

Una mujer Jibre podia ser, para el discreto Covarru
bias, una mujer soltera, 0 suelta de lengua, 0 algo mas, 
que el lexicografo en todo caso se resiste a explicar. 
Para Noydens, sin embargo, la Iibertad aplicada a la 
lUujer tenia -claras connotaciones de huida: una mujer 
libre era una pieza suelta en el sistema social, alguien 
que intentaba escapar su obligado ·'recogimiento". Su 
libertad de movimiento proven'ia de haber "afloxado 
las riendas a su natural, para que corra libre y desbo
cado hasta precipitarse" causando todo tipo de altera
ciones a su paso. Para los espadoles de entonces, una 
mujer fibre era una mujer que se resislia a ser conteni
da en los espacios reservados para ella, alguien fuera 
de lugar. Pero, ino explica Noydens tambien que estas 
lUujeres eran un mal necesario? Veamos por que. 

..~ " .... -- ..... " <0"' .. at'ln.,,, 7InUmrtllflbt' WI • Ii . rr d,III j" Ii...ill""" .... ' ..... ••• .•• ,..-w, 



22 Conrra I~ norma.> 

Para explorar este asunto, debo detenerme breve
mente en ciertos aspectos generales sobre la vida de 
las mujeres de la epoca. EI discurso medico habia defi
nido el cuerpo de la mujer como inferior y defectuoso, 
pero su sexualidad como apabullante y poderosisimo 
instrumento de control (Maril6 Vigil 1986: 43-44). La 
fuerza de su sexualidad (se repetia que la mujer estaba 
dominada por ella) podia conseguir dominar al var6n 
e invertir eI orden del poder patrircal. 

No debe sorprender, pues, que los moralistas de la 
epoca se aplicaran a la propagaci6n de un discurso de 
contenci6n y reclusi6n disenado especit1camente para 
la mujer espanola. Cuatro estados se reconocian en el 
tiempo para la mujer: doncella, casada, viuda 0 mon
ja. Obediencia, humildad, discreci6n y silencio eran 
los atributos mas preciados en la mujer de cualquier 
estado. Una vez casada, la mujer debia permanecer en 
la casa, dedicada al trabajo domestico, a ser apoyo del 
esposo y a procrear (Fray Luis de Le6n, 1583: 110). 
Parad6jicamente, el discurso del honor y la insistencia 
en la supeditaci6n de los privilegios al origen, hacian 
a la mujer -supuestamente inferior al hombre por 
naturaleza- guardiana de la sociedad. Es decir, fa 
mujer era pieza socialy politicamente esencial para el 
sostenimiento del sistema que /a cOlllrolaba. Con el 
control de la mujer se aseguraban nada menos que el 
origen (la sangre) la transmisi6n de poder y de la pro
piedad. El descontrol de la mujer equivaJia a arriesgar 
todo ello. En suma, fa propagacion y mantenimiento 
del orden establecido dependian en buena parte del 
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cOlllrol ejercido por los hombres sabre fa sexualidad 

de fa::> mlyeres. 


Existia, no obstante, una quinta forma de conten

cion para aqueUas mujeres que no pod ian 0 querian 

ajuslarse a ninguno de los cuatro estados menciona

dos: puesto que era necesario guardsr el honor y casti

dad de las mujeres privilegiadas y, al mismo tiempo, 

se reconocian las necesidades sex.ua]es de los varones, 

no cabla sino admitir cierta fcmna intermedia. Para 

que las mujercs de los grupos prjvi]egiados guardaran 

con seguridad eI honor, el origen, eI poder y las pro

piedades de sus familias, y para que los hombres de 

estos pudieran dar rienda suelta a sus. apetitos sexua

les, era necesaria Ja participacJ.J/i sexual de mujeres 

no perlenecienres a los grupos privilegiados y, por 

tanto, exentas de la funcion de guardianas del honor, La 

sangre y la propiedad. De ahl que las "maLas mujeres" 

fueran caracterizadas por Noydens como un "mal 

necessario" . 


Ahora bj~n, cierto control debia ser establecido 

tambien para las 'mujeres malas'. E] burdel constituia 

un quit/co eswdo de hecho, un espacio social debida

mente regulado en que la mujer 'mala' podia ubicarse 

legalmente en La sociedad espanola del Barroco (Mary 

Elizabeth Perry, 1990: 137). EI burdel era, pues, un 

espacio de alienaci6n controlada al servicio de las 

necesidades particulares de aquella sociedad. Defi

niendo eI burdeL, dice Covarrubias: "La casa pliblica 

de las malas mugeres; ell frances se llama bordeau, 

pero viene deJ nomhre latina burcius, que vale mulo. el 
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cual es engendrado de padres de diferentes especies, 
conviene a saber del cavallo y de la borrica 0 asna. Y 
porque los ayuntamientos que en tal lugar se hacen 
son ilegitimos, se llama burdel, y el engendrado en 
ellos burdo 0 borde" (Covarrubias, 1611: 245). Las 
mujeres pobres del burdel eran, a fin de cuentas, un 
'mal necesarlo' en la sociedad y, como tal, tentan tam
bien su lugar. 

Habia, sin embargo, mujeres que se negaban a ocu
par ese lugar de alienacion controlada, mujeres que 
descaradarnente optaban por la libertad como sistema 
de autoalienacion. Estas eran mujeres fuera del con
trol institucional de la sexualidad. La expresion mujer 
libre aparece con frecuencia en textos de la epoca 
como marcador de una concreta • desviacion' social: la 
prostitucion fuera de los limites legales del burdel. 
Estas eran las mlljeres fibres, mujeres que ejercieron 
no poca fascinacion entre lectores y escritores cortesa
nos, como prueba la serle literaria que aqui se comen
ta, aunque nuestras historias literarias se empenen en 
ocultarlo bajo el pudico velo de criterios esteticos. 

Una arnplia galeria de mujeres de todo tipo apare
cio en la comedia, la poesia y la novela espanola de la 
epoca; eran modelos no coincidentes, que iban desde 
los diversos acercamientos de Miguel de Cervantes, 
hasta las representadas en la prosa y poesia de Fran
cisco de Quevedo, pasando por la comedia de Lope de 
Vega y Tirso de Molina. Asi aparecio la curiosa serie 
literaria de las picaras. Esta serie, constituida por obras 
como La Picara Justina, Teresa de Manzanares 0 La 
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Hija de Celestina, luVO amplia difusion entre los cor
tesanos de la epoca. Sus aulores, Francisco L6pez de 
Ubeda, Alonso Castillo Sol6rzano y Alonso Salas Bar
badiUo respectivamente, las imaginaron mas 0 menos 
fibres, extremadamente daninas para el honor del 
caballero, itinerantes, obsesionadas por la riqueza y las 
ventajas econ6micas del matrimonio, increiblemente 
capaces de hacerse pasar por danlas de la alta soc ie
dad, mentirosas, viciosas, de origen converso, irredi
mibles, astutas y radicalmente opuestas a su reclusi6n 
en el burdel. 

La fascinaci6n y el empeno por reducir la libertad 
de las mujeres libres fue, naluralmente, mas alIa de la 
literalura cortesana. Las mujeres fibres Hamaron tam
bien la atenci6n de los politicos, los viajeros y, como 
no, las autoridades. La situaci6n de crisis economic a y 
la falta de empleo afectaba profundamente a las espa
no las pobres que 'Vivian y morian en condiciones mise
rabIes. En 1685 un ministro real reportaba el estado 
miserable en que muchas mujeres vivian, pidiendo 
limosna de casa en casa porque el trabajo de sus 
manos no les garantizaba el sustemo; otras mujeres, 
decia el viajero, se retiraban avergonzadas a sus casas. 
Se morian de hanlbre (Mary Elizabeth Perry, 1990: 20 
y 137). 

La insistencia de los traladistas, los medicos, los 
religiosos y los hombres de letras de la Corte, en el 
necesario control de la mujer, la natural sujecion de 
esta al varon, y los peligros de la libertad y autonomia 
de las mujeres, indica que la percepci6n de la am.ena
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za importante al sistema social establecido se basaba 
en la resistencia de algunas mujeres al control aliena
dor del burdel. El caso de las mujeres pobres y solas, 
dadas al vagabundeo, el pillaje, la prostitucion y las 
manipulaciones del matrimonio es expllcitamente 
enfrentado por las autoridadcs politicas en Madrid ya 
en 1631 cuando disponen: Se pregone en esta Corte, 
atento a la muchedumbre de mozas que pueden servir, 
que han venido y vienen a esta Corte y andan vagan
do par ella par bodegones y tabernas que no solo son 
vagabundas, sino que andan par las calles, portales y 
cajones incitando a los hombres a que ofendan aDios 
con elias y asistan can los amos, etc. (Marilo Vigil, 
1986: 89). 

La muchedumbre de mozas a que la disposicion 
alude estaba compuesta de mujeres jovenes, so]as, 
carentes del capital necesario para ingresar en conven
tos 0 contraer matrimonios -dotes-, que desplazadas 
del campo a la ciudad pasaban a servir 0 a la prostitu
cion libre, 0 a ambas actividades, como medio de 
sobrevivencia. Mujeres que no se inscribian en el 
hogar conyugal 0 el convento y, por tanto, libres de 
movimiento, buscaban las formas de establecer su 
supervivencia economica que les eran mas accesibles. 
Mujeres que ni siquiera se sujetaban al enclaustra
miento en el institucional burdel regulado por las auto
ridades (Mary Elizabeth Perry, 1990: l3 7). 

(,Habian dado estas mujeres fibres con uno de los 
puntos mas sensibles de la sociedad Barroca? La aten
cion dispensada sobre elias, 0 mas bien, contra elias, 
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hacc wrpechur precisamente eso. Como maf necesa
rio, la existencia de mujeres pobres que se ganaban la 
vida rnercadeando con su sexualidad era aceptada en 
el sistema debido, por una parte, a las necesidades 
sexuah;$ de los hombres y, por otra, a la obsesion por 
controlar la sexualidad de las mujeres respetables. EI 
control politico de la reproduccion de los privilegios 
requeria la proteccion ferrea de las mujeres que esta
ban en condici6n reproducirlos (las doncellas, viudas, 
casadas y solteras de respetable cuna) contra los 
impulsos sexuales de los varones de sus propio circu
10. Para beneticio sexual de estos y para proteccion de 
sus intereses politicos y econ6micos se llev6 a cabo la 
institucionalizacion del burde!. Pero (,que ofrecia eI 
burdel para las mujeres pobres a cambio de su contri
bucion sexual en el control social de los privilegios? 
Nada. No debe sorprender que algunas mujeres pobres 
optaran suplir la existente demanda sexual a traves de 
una oferta enteramente privada. Esta alternativa si 

, otr~cia posibilidades de ganancia, como en adelante se 
.~ 

vera. 
Como las mujeres fibres de las que nos habla la his

. toria, las picaras literarias 10 intentaron casi todo para 
asegurar su estabilidad econ6mica, estabilidad que 
constituia para elias una verdadera obsesi6n. Las pica
ras literarias unian a su libertad sexual desligada del 
burde] una clara voluntad de desafio: aceptaban el 
papel soda] construido para elias, pero mostraban 
serias intenciones de transfonnarlo, mejorandQ en la 
escala s()ciai. Para ella se servian de la dependencia 

t,,'''--........................ 1 ~tfi2 ".8 ........__ ~..... b I.fliie ••'" It' t',t,* utll" 'III"••: JERI'", 0'"' '.l-' I ph'..... JU,' •• u•• qt. F:III 11'1 ilt --~~#'
hI n 



21S Conu"a las normas 

sexual sobre la que se asentaba el sistema de repro
duccion de privilegios. En otras palabras, al igual que 
las mujeres de buena cuna, estaban dispuestas a con
tribuir sexuabnente a la sociedad, a cambio de ciertos 
privilegios. 

Este es el contexto de enunciacion que da fondo y 
sirve de referencia a la narracion de las picaras litera
rias espanolas: una sociedad dominada por los privile
giados mediante la implementacion de mecanismos de 
exclusion de los olros grupos cuya participacion acti
va y pasiva en el sistema, sin embargo, tiene que estar 
garantizada; una cultura controlada por la Corte; un 
retrotraimiento del papel de las mujeres en la esfera 
publica; una organizacion social que asignaba a la 
mujer limitados espacios de accion -matrimonio 0 

convento- y, al mismo tiempo, dependia de las contri
buciones sexuales de las mujeres del burdel; el des
contento de los grupos alienados a la fuerza; la pre
sencia de una nueva fuerza social: los cortesanos dedi
cados a la burocracia del Estado; la aristocratizacion 
de la antigua nobleza y la paulatina decadencia del 
discurso de la sangre como eje ordenador de la soc ie
dad. A ello habria que anadir, como siempre, el instin
to de de supervivencia caracteristico de los seres 
humanos, un instinto que lleva a unos hacia la accion 
transgresora, en tanto mueve a otros hacia la reccion 
conservadora. 
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2.3. LA PfC1RA JUSTINA (1605) 

Una colision de voces transgresoras y conservado
ras se observa cLaramente en las novelas de picaras. La 
historia de Justina Diez, 1a narradora y protagonista de 
La Picara Justina, novela escrita por el medico tole
dano Francisco Lopez de Ubeda y publicada en 1605. 
Poco se sabe de este autor al que, no obstante, se ha 
podido ubicar entre el cfrculo intimo de un poderoso 
cortesano: Rodrigo Calderon y Sandelin, Duque en la 
Corte (Bruno Damiani, 1977 y (982). 

Escrita por un cortesano, pero narrada por la voz de 
una mujer libre, est a novela puede resultar de intrinca
da lectura para el lector modemo, tanto por el estilo 
como por el lenguaje y estructura, plenamente barro
cos. Que este texto gozo de exito nacional e intema
cional en su momento, 10 atestiguan las ocho traduc
ciones que de ella se hicieron entre 1624 y 1707, asi 
como sus ediciones en castellano: dos en 1605, una en 
1607, Y dos en 1640 (Bruno Damiani, 197.7: 167) 
Importante tambien es el hecho de que fue la primera 
novela dentro de la serie tradicionalmente Hamada 
picaresca protagonizada por una mujer libre 

La Picara Justina se ofrece allector como la vida 
de una mujer libre escrita por ella misma: una mujer, 
de baja condicion social, de vida alegre y origen con
verso. Sus deudas con La Vida de Lazarillo de Tormes 
y Guzman de Alfarache son explicitadas desde los dos 
prologos -uno de Lopez de Ubeda y otro de Justina
asi como desde la biografia de esta, que dice estar 
casada con el Picaro, Guzman de Alfarache, en el 

" ".""JHir----.~.-~- ... - ..-.-~--... • ,. .... _- *. ,.at.,nsllrnl.II.rrrsl.' ItIli .....nt ••• IJrrlp·.,..... t'.tI $'1 • lUI 8ni'u,.I#'.... f lit 



30 Comra las nonnas 

momento en que escribe; sin embargo, la deuda litera
ria se extiende mas alIa, a obras que anteceden en el 
tiempo a las Vidas de los picaros, como La Celestina, 
y La Lozana Andaluza. 

EI caso de Justina constituye una inflexion suma
mente interesante en las novelas de los picaros. Al pro
tagonizar y narrar una mujer libre, el autor se ve obli
gado a ajustar los elementos de la narracion a las par
ticulares condiciones socio-sexuales de su personaje. 
Si la voz habia de ser la de una mujer, la vida habia de 
contemplarse desde el angulo de ella, desde sus parti
culares experiencias e ideas en re~~cion al afan de 
medro, la sexualidad, la honra, el matrimonio y la 
seguridad economica. l.,Como y para que dar vida a 
una criatura cuya accion transgresora amenaza el esta
tus privilegiado del escritor y el lector? La novela 
picaresca en sus formas mas reaccionarias -las nove
las de picaras y El Buseon de Quevedo- resuelve esos 
interrogantes aplicando una estrategia simple: la inclu
sion de mas de una voz en el texto. De tal manera que 
diga 10 que diga y haga 10 que haga el protagonista 
transgresor la reaccion del autor y publico cortesano 
siempre aparece inscrita dentro de la historia que 
cuenta. Esa segunda voz, disfrazada de censura moral, 
es Ia voz politica de los privilegiados. 

En manos de Lopez de Ubeda la voz de Ia mujer 
esta atravesada por continuas reflexiones en tomo a 1a 
naturaleza de la mujer y conlra la libertad de Ia mujer 
y todo elIo, en Ia voz de 1a mujer misma. La picara 
cuenta su vida sobre un fondo ideologico claro: Ia 
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mujer es esclava de su naturaleza inferior. Esa es la 
idea que atraganta la historia de Justina. Como conse
cuencia, la concieneia de mujer ereada por Lopez de 
Ubeda se retuerce entre arrebatos de libertad y arreba
tos de sumisi6n (Textos 4 y 6). 

La novela se divide en Introduccion, Libro Prime
ro (que contiene tres eapitulos subdivididos en Titu
los), Libro Segundo (ocho capitulos), Libro Tercero 
(seis capitulos) y Libro Cuarto (cinco capitulos). Se 
inicia con un Prologo del Autor a Los Leelores, segui
da de un Pro/ago Summario -tambien del autor- en el 
que se incluye una nota de Justina a Guzman y, por 
fin, supuestamente eserita por la picara, aparece una 
Introducion General, titulada "La Melindrosa Escri
bana". 

Cerrando cada capitulo aparece un "Aproveeha
mien to" en la voz del autor. Son unas pocas Hneas de 
tono moralizante hilvanadas a la narracion de Justina 
que sirven, si no para re-dirigir su historia, al menos 
para crear una colisi4,n de voces: la de la mujer libre y 
la del eortesano. (Texto 2) 

Al principio de "La Melindrosa Escribana" encon
tramos a Justina con La pluma en la mana; en la plwna 
se Ie pega un pelo con el eual entabla dialogo: con el 
pelo, con la pluma y hasta con la tinta charla Justina 
haciendo uso de una lengua fibre, enredandose enjue
gos de palabras y jeroglificos, estilo que, en adelante, 
mantendra durante tada la narracion. 

La picara declara abiertamente su intencion de 
retratarse "tal eual es" y, sin mas, se declara picara, 

1l11 fI atN p 1 'j til ....... 01,.._ _.. fI, ." a ,'', .N"' .... to ~ 




32 Contra las nom1Q5 

prostituta, con versa y sifilitica, "fruta que huele bien y 
sabe mal". 

El Libro Primero, titulado "La Picara Montaiiesa" 
incorpora un personaje llamado Perlicaro que se rie de 
Justina y de sus illfulas de escritora. Ambos se enzar
zan en una larga polemic a ace rca de hombres y muje
res y solo entonces, ya en pleno capitulo segundo, pue
de Justina dar a conocer su abolengo: picara por los 
cuatro costados, nieta de un suplicacionero, bisnieta de 
un titiritero, tataranieta de un ilusionista, descendiente 
de conversos. La narradora se detiene y complace en 
escribir y describir a su familia; el meson en el que se 
crio y aprendio sus picardias y las espantosas muertes 
de sus padres, expuestas sin la menor emocion. Al 
quedar huerfana hereda -junto con sus hermanas- el 
meson, aprovechando el que todos los varones de la 
familia estuvieran ausentes. 

EI Libro Segundo lleva por titulo "La Picara Rorne
ra" y en et Justina describe su aficion al baile y las 
romerias. Muertos sus padres, cuenta, se dedica a ir de 
romeria en rorneria; en una de ellas es raptada por un 
grupo de estudiantes, consigue escapar y, posterior
mente se venga de manera cruel. Tambien se describe 
un viaje a Leon. En el camino, Justina lrama una bur
la contra un estudiante, otra contra un ladron y una 
mas contra una meson era, roba un asno, se hace pasar 
por rnendiga para obtener dinero para comprar un teji
do que Ie gusta y pelea con los romeros en una rome
ria. Aillegar a Leon, ofrece una minuciosa descripcion 
de calles y monumentos, seguida de otra burla mas a 
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una mesonera y, finalmente, sale hacia su pueblo: 
Mansilla de las Mulas, En el camino se detiene a des
cribir trajes, locados, costumbres y figuras que va 
encontrando. 

El Libro Tercero, "De la Picara PLeitista" trata de 
las desavenencias de Justina con sus hermanos acerca 
de la herencia de los padres, Ellos quieren apartarla de 
la herencia acusandola de ser una pieza sue/fa; ella se 
defiende interponiendo una demanda judicial que pier
de; por ello debe salir del pueblo y dirigirse a olro 
lugar, Rioseco, para apelar el fallo de la Juslicia. En 
Rioseco espera la soluci6n de su pleito y se ve en 
manos de los intermediarios de la justicia. Necesitada 
de dinero, decide hacerse pasar por hilandera pobre y 
trabajar como mediadora entre unas viejas hilanderas 
y sus proveedores. Tarnbien se hospeda en casa de una 
bruja morisca. Al morir esta Justina se hace pasar por 
su hija. Como heredera pobre puede recibir limosnas 
legalmente. Finalmente el fallo judicial favorece a la 
picara, que sale de Rioseco, no sin antes reflexionar 
acerca de la conveniencia de protegerse de sus herma
nos mediante el casamiento, 

El Libro Cuarto, "De la Picara Novia" presenta al 
primero de sus pretendientes, un hombre sin oficio al 
que Justina rechaza; viene despues un hidalgo que 
sufre la misrna suerte, y otros mas. EI Libro se enros
ca en digresiones sobre eL amor y los galanes a los que 
Justina clasifica por tipos. Fillalmente la picara se casa 
con un hidalgo pobre y jugador, Hamado Lozano (Tex
to 7); describe su boda y habla de su posterior matri-
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monio can un hombre Hamado Saltolaja del que queda 
viuda. Para tinalizar, dice estar casada con Guzman de 
Alfarache, figura de sobra conocida por los lectores de 
Mateo Aleman. 

En contra de 10 que algunos cnticos literarios vie
nen repitiendo, ni el estilo de la narradora, ni las diver
sas interrupciones a que somete su narracion difuminan 
los trazos de una linea de acontecimientos coherente. 
Justina narra su historia de principio a fin, Iievando al 
lector por los vericuetos que ella misma atravesara. Su 
historia y los personajes que va encontrando en el 
camino, Ie dan pie a reflexionar profusamente, es cier
lO, pero sus reflexiones no constituyen salidas de tono, 
sino que se insertan bien en el contexto de la enuncia
cion barroca. Su escritura es la de una mujer fibre, erra
tica, viciosa, seguida muy de cerca por un autor que, 
acaso no fiandose de su propia criatura, esta empeiiado 
en cerrarle el paso en cada momento (Texto 5). 

Vista desde fuera de la serie picaresca, ni la voz ni 
la historia de Justina encuentran explicacion; vista 
desde dentro, en cambio, Justina es la primera picara 
que cuenta su historia. La primera picara cuya vida se 
conviene, por su propia mano, en un objeto publico de 
lectura. Hay, sin embargo, en la autobiografia ficticia 
de Justina un desdoblamiento peculiar con respecto a 
las de Lazaro y Guzman. Por un lado estan la Justina 
narradora y la Justina protagonista, colocadas en iden
lica situacion a la de los picaros; por otro lado, sin 
embargo esta la intervencion directa de Lopez de Ube
da. 
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£1 autor se rcserva siempre el derecho de cerrar y 
orientar las historias de la picara a su gusto, y emple
arias para la dcmostracion de sus propias convicciones 
o "Aprovechamientos". En La Picara Justina, la auto
nomia de la primera persona narrativa queda si no c1a
ramente rota, deteriorada al menos por la presencia de 
una voz mas pooerosa, capaz de reorientar el discurso 
de Justina y aplicarle funciones ajenas (Texto 2). Lo 
que sale a la luz son los silencios, los vacios, ante el 
asedio reiterado del autor al yo narrativo de la picara. 
La voz de abajo, la voz de la picara, no es capaz de 
invertir la jerarquia de la enunciacion; antes bien, Ie 
sirve de apoyo, igual que la mujer servia como pieza 
fundamental en La maquinaria del honor levantada en 
la epoca. 

Justina aparece caracterizada como una "mujer 
libre" cuya ambici6n se dirige exclusivamente a esta
blecer su pro pia seguridad econ6mica. Poco menos 
que encmiga de los hombres, sin embargo, se vale 
fundamentalmente de ellos para lIevar a cabo sus pla
nes, pues sin los hombres -ella es consciente- no seri
an viables (Texto 8). 

Justina pierde su medio de vida, el meson hereda
do de sus padres. como ya vimos; consigue recuperar 
cieno dinero apeLando a la justicia, robando y enga
Dando. Conseguido su objetivo econ6mico -origen de 
la mayoria de su.s aventuras- pasa rapidamente a ase
gurarlo hacienda uso de de diversos matrimonios. 

Se casa, pucs, Justina, para asegurar su vida -terne 
la venganza de sus hermanos contra quienes apelo ante 
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la justicia- con el hombre que lleva sus negocios. Se 
casa, de hecho, varias veces, siempre eligiendo en base 
a los beneficios que el hombre de turoo pudiera apor
tar. Pero de su vida de casada no sabemos nada, salvo 
que es en ese punto euando eseribe su vida y que no Ie 
interesa entrar en esos ponnenores. 

Lo primero que salta a la vista es que esta picara no 
va de amo en amo, sino primero sola y, mas tarde, de 
esposo en esposo; que su presupuesto inieial no es 
eseonder su eondiei6n de picara, prostituta y eonversa, 
sino asegurar su flaea seguridad eeon6miea eompro
metiendo su libertad 10 menos posible y protegerse de 
sus enemigos en el matrimonio. EI objetivo primordial 
al que dirige sus burlas son los hombres, que se aeer
can atraidos por su sensualidad y desearo. Ademas, a 
pesar de las mascaras y fingimientos, un instrumento 
basieo del eual se sirve la picara es su sexualidad. Por 
ultimo, la mujer que escribe, desde su presente sobre 
su vida pasada, no siente remordimiento alguno (Tex
to 3). 

La novela hace gala de un discurso antifeminista 
bien elaborado. Mirados con ateneion, en Justina y en 
su diseurso eonfluyen dos corrientes ideologieas 
opuestas sobre la mujer y su libertad. Lo que tenemos 
en esta novela es una mujer que eelebra su vida en 
libertad al tiempo que reehaza la libertad para la mujer 
(Textos 4, 6 Y 8). Justina aparece como atrapada en 
una enredadera entre los deseos contradictorios de 
Lopez de Ubeda de dar euerpo a la voz de una mujer 
libre y, al mismo tiempo, silenciarla. Emerge ante el 

lector la imagen de una mujer libre pero constreiiida 
par !:iU propio disclirso. Una lllujer a la que se Ie haee 
hablar, para que se muerda la lengua (Textos I y 8). 

La consrante oeupaeion de Justina es en lazar sus 
peripecias con eiertas ideas sobre 1a naturaleza de la 
mujer, su libertad e independencia. Hay, a 10 largo de 
la novela, numerosas ocasiones en que la pieara se 
detiene a desvelar las naturales inclinaciones de la 
mujer: son avaras, son egoistas, les gusta mandar, son 
hipocritas, mentirosas, interesadas. Ese es su natural; 
pero hay tambien, reflexiones que no apuntan solo 
hacia la naturaleza, sino tambien a la necesidad social: 
gran pane de 10 que hac en las mujeres 10 haeen por 
necesidad ( Texto 4). 

El discurso de la narradora se tensa, pues, entre los 
dos extremos del aeatamiento a la insubordinacion, 
dando entrada a ideas eontrapuestas y enrareeiendo el 
texto en una especie de convulsion interna. Justina 
parece eSUlr a ambos lados del dialogo; su voz Ilega 
acompaiiada de un eco inverso que transmite posicio
nes ideo16gicas opuestas sobre la mujer, su naturaleza 
y su funcion y eondicion social. 

En eontraposicion, no se aprccia vacilaeion ningu
na en los "aprovechamientos" insertados por Lopez de 
Ubeda. La voz de la autoridad moral se reafinna y for
talece, a medida que la de Justina pierde terreno y cre
dulidad. La protagonista-narradora no puede tener 
autonomia. No debe, puesto que no hay en sus pala
bras arrepentimiento, no hay en su vida transfonna
cion, no hay inserci6n posible para ella porque, en su 
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naturaleza y condicion social csta la ameuaza al orden 
establecido. 

Control c insubordinacioll unidos, Lopez de Ubeda 
tiene que construir una figura femcnina rcbcldc, una 
picara, para que sirva de ejemplo, pero no puede con
cederle plena autonomia, Justina sirve al tin y al cabo 
para justificar una vcz nul.s la aplicacion del modelo 
delsubdilO alienado a lajuerza. 

La historia de Justina es la de Wla mujer que se 
opone al imperativo de sus hennanos varones, al fallo 
de la justieia y a las conveneioncs sociales que pesa
ban sobre la mujer soltera y sucha; por eso no se la 
deja sola en su narracion, sin acotarla y dirigirla hacia 
la hoguera inquisitoriaL Lo que Justina haee, los 
hechos de su vida, es desobedecer. Desobedecer aun 
aceptando el matrimonio como solucion practica para 
su seguridad economica. La trayectoria de la picara es 
la de una supervivente fuera del control de su familia, 
el convento, el burdel y los preccptos morales y socia
les al uso. 

La picara no esta construida, como Lazaro y Guz
man, como WI sujeto capaz dc verse a SI mismo como 
objeto de su narracion; ella y su narracion son objetos 
vistos y controlados desde afuera por un tercero. Esta 
sera la caracteristica que, se impondra en las subsi
guentes vidas de picaras, y asegurani la diversion de 
sus lectores. 

La Picaru Justina pone a prucba los ejemplos ante
riores, por cuanlo los ajustes que la representacion de 
una mujer libre requeria habian de ser sopesados con 
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sus cfeclos. Darle completa aUlonomia de voz y de 
conciencia equivalia a reconocerle la posibilidad de tal 
autonomia a una mujer. Lo que algunos criticos litera
rios han temdo por degeneracion de la serie picaresca 
obedece, en mi opinion, a su necesaria adaptacion a la 
ldcoJogia cortesana. La inconc1usion 0 fisura de la 
subjetividad de Justina es, mas que falia, instrumento 
deliberado de control textual, una estrategia reaccio
naria caractcristica de la novcla picaresca barroca. No 
obstante, la trayectoria de la vida de la picara permite 
que et lector contemponi.neo entre en contacto con una 
represent.Qcion simbolica qu~ ofrece acceso tanto a las 
actitudes sociales de las mujeres fibres de las que nos 
habla la historia, como a las del publico cortesano para 
cuyo divertimento se crearon las plcaras literarias. 

Justina no puede "arrimarse a los buenos", como 
Lazare.. porque su "naturaleza de mujer" (ademas de 
poore y de conversa) la excluye de ese espado, de 
modo que siguc hablandiJ desde d margen; desde su 
verborrea macabable se dibuja, sin embargo, una histo
ria comadacon orden, aungue asflxiada par voces con
tcndientes, de entre la que t'inalmente triunfa la autorial, 
que nos dirige hacia la hogucra inquisitorial (Texto 3). 

La maniobra por la cual d sujeto-narrador que es, 
a la vez objeto de su discurso y objelo de un discurso 
ajeno. tan caracteristica en JusJina, sale a la luz sin 
tapujos en las historias de sus sucesoras. Ademas, se 
conservan los temas del origcn converso 0 morisco de 
la protagonista y de la mendicidad fraudulenta corrien
les en la picarcsca. Ma!:l importante aUn es observar 
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como se amplian y desarrollan otros tern as: las mani
pulaciones del matrimonio, la aparicion del trabajo 
remunerado y la comercializacion de la sexualidad 
como modo de vida, acompanada del desarrollo de la 
figura del rufian 0 chulo, que tiene en estas novelas un 
papel importante. 

La tradicion de la picara se extiende asi, trabajan· 
dose precisamente los aspectos mas particulares al 
sujeto-objeto mujer. Ahondando en las caracteristicas 
que hacen de una mujer, una picara: la libertad, el inte
res economico, el comercio sexual y el fraude matri
monial. Por supuesto, continuan apareciendo rasgos 
comunes a la historia del picaro: la critica de tipos y 
costumbres, los viajes, los disfraces y burlas. 

Las hermanas de Justina comparten con ella el 
marco sociohistorico: apenas tres decadas separan a la 
primera de la ultima. Hay, sin embargo, dos desplaza
mientos que merecen notarse. Primero, la picara rome
ra que encontrabamos en Justina, solo se acerco a una 
ciudad, Leon, sin lIegar a instalar en ella su centro de 
operaciones. En contraposicion, las siguientes picaras, 
tambien mozas rurales, haran de la ciudad su centro. 
Ello dara a sus aventuras un caracteristico aire urbano 
con la consiguiente aparicion de tipos diversos: caba
lleros, hampones, actores, jugadores, etc. Segundo, 
frente a la rUstica moza de Mansilla de las Mulas, 
cuyas transformaciones no van mas alla de hilandera 0 

morisca, las picaras urbanas adquieren pronto un aire 
de sofisticacion y una elegancia de maneras, que les 
permiten no solo pretender ser damas, sino pasar por 
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serlo, asi como dedi carse al trabajo manual remunera
do, al servicio domestico e incluso al teatro. 

2.4. L", HiJA DE CELESTINA 0 LA iNGENIOSA ELENA 

(1612 Y 1614) 

Alonso Jeronimo de Salas Barbadillo (1581-1635) 
fue agente de negocios, novelista, dramaturgo, poeta, 
amigo de Miguel de Cervantes y de muchos otros 
autores contemponineos. Si tuvo poco exito en los 
negocios, no fue asi en su prolifera vida literaria. 
Como tautos otros, se desplazo con la Corte de Valla
dolid a Madrid, y fue criado de la casa del Rey; hom
bre pendeuciero, preceptor del uieto del Marques de 
Cafiete, soltero ernpedernido y, en fm, otro cortesauo 
autor (JesUs Costa Ferraudis, 1995: 13-15). 

Enlre muchas otras obras destacan varias dedicadas 
a imaginar el complicado mundo de las relaciones 
entre hombres y mujeres: La hija de Celestina de 
1612, La Ingeniosa Elenll de 1614, Casa del Placer 
HonesJO de 1620, La sabia Flora Marisabidilla de 
1621 y Lasfiestas de fa bod a de la incansable malca
sada de l622. 

La primera edicion de La Hija de Celestina apare
ci6 en Zaragoza, en 16l2, y en Lerida, en el mismo 
ano. Posteriomiente, en Madrid y en 1614, Salas Bar
badillo publica una edici6n revisada y ampliada, a la 
que da por tftulo La lngeniosa Elena. 

Esteticamente hablando, 10 que mas ha Hamado la 
atenci6n sobre la pfcara de Salas Barbadillo, es la 
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combinaci6n de primera y tcrcera persona que carac
terizan la vida de Elena. La obra comienza in media 
res, con la Hegada de la joven a Toledo. Desde aqui, un 
narrador cuenta quicn es, como es y, sobre todo, que 
pretende esta mujer (Texto 9). No hay, por tanto, gran 
interes por parte del autor de dotar a la picara del con
trol de la narracion. EI control es absoluto, ella es el 
objeto en que se centran la mirada del narrador y la del 
lector. 

Ciertamente, la dialectic a pasado-presente que se 
observaba en Lazarillv, Justina y Guznuin, posibilita
da por su papel de narradores-protagonistas, no apare
ce en esta novela. Esta picara esta muerta. Su historia, 
los ultimos episodios de su historia, son narrados en 
tercera persona, por un agente extrano. Es el narrador 
quien organiza la situacion, orden a los episodios, los 
control a y los convierte en ejemplo'moralizador. Si en 
las anteriores picarescas la narracion partia del presen
te del protagonista, en e1 caso que nos ocupa no existe 
tal presente, Elena est<l muerta, de ahi que la voz 
narrativa pueda interponerse entre la picara y ellector 
con toda naturalidad. 

No obstante, en el capitulo tercero se produce un 
llamativo encuentro de voces y de narraciones. EI 
narrador lIeva allector hasta un detenninado episodio 
de la vida de Elena, a quien, por unas paginas, cede la 
palabra. Elena, sin embargo, no se dirigini directa· 
mente al lector, como habia hecho Justina, sino a un 
interlocutor interno, su compaiiero de viaje, un rufi<in 
Hamado Monttifar (Texto 10). La picara dice ser hija 
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de un gaUego alcoholico y Ulla morisca --esc)ava, bru
ja y dedicada a la proslituci6n- Hamada Celestina, y 
narra las violentas muertes de sus padres sin emoci6n 
alguna. Desde temprano, dice, se dedica ala prostitu
cion, habiendo sido "tres veces vendida por virgen". A 
la muerte de su madre, Elena queda sola y se alia 
entonces con su interlocutor, MomMar. Bajo el patro
cinio de este Elena se dedica a seducir hombres por 
dinero. Es decir, que trabaja las calles de las ciudades 
para su rutian. 

Ahora bien, si la breve narracion oral de Elena 
resume muy rapidamente los rasgos su vida -de pasa
do a presente- en sus propias palabras, no ocurre 10 
mismo con la aproximacion del narrador. De manera 
pausada, organizada, y extensa, el narrador se detiene 
en la ultima etapa de la vida de la picara. Su narraci6n 
se cine a unos pocos episodios bien relacionados. 

La bella Elena llega a Toledo acompaiiada de su 
ruti<in, Monttifar, y una vieja celeslina conocida como 
La Mendez. Es nuche de fiesta. Se celebran los espon
sales de un caballero, Don Sancho de Tarfaiie, con su 
prometid.a. AI momento de su llegada Elena entra en 
conversaci6n con un joven criado que, vestido con las 
ropas de su amo, intenta haccrse pasar por caballero. 
Tambien Elena prerende ser 10 que no es, una dama 
noble. Su belleza y sus maneras magnetizan al joven 
que termiua ofreclendo a la pieara toda la infoffilacion 
que esta necesita para urdir su trampa. Don Sancho es 
un hombre hermoso, rico, honrado y extremadamente 
enamoradizo. Va a casarse, tina]mente, con una mujer 
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que es su iguaL EI matrimonio culmina las ilusiones 
del adinerado tio del galan. t 

tUfar, cncontradas por Don Sancho -que todavia sigue 
a Elena- y, de nuevo, recuperadas por MontUfar. 

Inrnediatamente Elena y compana urden su treta. 
Forzando un planeado encuentro fortuito consiguen 
que Don Sancho quede prendado de la picara, a la que 
confunde con una dama. Seguidamente, Elena, disfra
zada de viuda acude a hablar con el tio. Aprovechando 
la mala fama del enamorado, Elena finge haber sido 
seducida y deshonrada por el. A cambio de su silencio, 
ella pide 0 el dinero de la dote para ingresar en un con
vento 0 el equivalente en joyas a dos mil ducados. Con 
el dinero en la mano, Elena y su tropa ponen pies en 
polvorosa. De camino a Madrid ella Ie cuenta su vida 
a Monrufar. Seguidamente Monrufar relata la vida de 
una alcahueta y todas sus prostitutas. Aqui se inserta 
un largo y realmente grotesco relato acerca de la his
toria de una familia de prostitutas, en la que se desta
can los consejos de la madre a sus hijas para que ejer
zan bien su oficio (Textos II y 12). 

Mientras esto sucede, Don Sancho, enamorado de 
Elena y sin saber quien es, sale en su busca, la encuen
tra y, sin dar credito a las acusaciones de sus criados la 
deja escapar. La picara y su gropo llegan a Madrid, de 
ahi se dirigen a Burgos. En el camino, aprovechando 
una enfennedad de Monrufar, Elena y la vieja intentan 
deshacerse de el. Elena, siguiendo el consejo de la 
Mendez, quierc "retirarse" con su dinero, es decir, 
buscar marido. Sin embargo, las dos mujeres seran 
alcanzadas y azotadas por Monrufar. Las dos mujeres 
seran abandonadas en el medio de un bosque por Mon-

Reunida la tropa, los tres se dirigen hacia Sevilla, ,f 

I 
alIi se hacen pasar por limosneros hasta que son des

I cubiertos. La Mendez es apresada y muere. La picara 
y el rufi<in escapan a Madrid, donde se casan y viven 
de la prostitucion de Elena (Texto 15). Hasta que un 
dia Elena se enamora de un c1iente y MontUfar, furio
so, Ie da una paliza. La venganza no se hace esperar. ! 
Elena envenena a Monrufar, es detenida yajusticiada I 

! 	 publicamente, y para que todo tennine bien -desde el 
punto de vista del lector- Don Sancho se casa con su 1, 
prometida y el criado con quien empezo el enredo 
toma los h<ibitos. EI momentineo caos, producido por 
la voluntad y habilidad de la picara para adentrarse en 
el circul0 de los privilegiados a base de su sexualidad, 
da paso a la restauracion del orden social. Aunque para 
detener a esta picara haya sido necesario acudir al 
ajusticiamiento. 

La novela presenta una picara ya descaradamente 
prostituta. El juego entre picara y dama presta a la 
narracion otro aliciente: la entrada de un caballero 
como victima, La burla que esta hace alrededor del 
modelo de la viuda deshonrada pone en evidencia las 
pnicticas de honor -y deshonor- aplicadas en la Espa
na del XVII. EI buen nombre del caballero y su fami
lia se compra con dinero, el refugio de una dama des
honrada -el convento- se compra igualmente con 
dinero. El dinero y la sexualidad refuerzan y debilitan 
por partes iguaLes la ldeologia del origen (sangre), en 
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una Espana en que los nobles ya no solo nacian, sino 
que tambien se hacian, a base de dinero. 

En efecto, esta picara elegante manipula a su anto
jo la ideologia de la honra, cuando pide la compensa
cion monetaria a cambio de su silencio y la consigue. 
El salto desde Ju~/ina es doble y de doble direccion. 
Por una parte, se desarrolla ellado elegante de la bur
lao La seducci6n del caballero, la manipulacion de los 
c6digos de conducta, vestido y maneras de hablar 
imperantes para las elites del XVII. Al mismo tiempo, 
mediante la observacion constante de Don Sancho y 
las frecuentes ret1exiones que a su actuaci6n alocada 
dirige el narrador la obra sacude las costumbres amo
rosas de esas elites. Considerese un dato: en ningUn 
momento Uega Don Sancho a saber que la hermosa 
Elena es una prostituta. EI narrador es, sin embargo, 
totalmente fimle en cste punto. Y el lector es plena
mente consciente. Solo el caballero, Don Sancho, esta 
cegado. 

Don Sancho aparece estralegicamente situado entre 
la hermosa dama y la mujer libre. Dos modelos de 
mujer, el uno, perfectamente adecuado, el otro, com
pletameme desviado. En cjerto modo, podria decirse 
que aunque sea Elena la protagonista de la novela, la 
presencia de Don Sancho es de igual relevancia. Con
tra el se urde la maniobra de la picara, y es su persona, 
al final, la que queda en evidencia. 

La IJlgenio~a Elena se ocupa de la colisi6n de dos 
niveles socioecon6micos radicalmente opuestos: la 
aristocracia y los elementos marginados. La poderosa 
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incursion de la mujer fibre en la esfera de accion del 
caballero, deja al descubierto cl desequilibrio social 
que las mujeres fibres pueden suponer, mediante la 
seduccion, el disfraz, la imitacion de la regulada con
ducta cortesana y el comercio de su sexualidad. 

Hombres y mujeres, por igual, aparecen observa
dos en esta nove La. De un lado se pone en evidencia la 
fragilidad en la que se asienta el predominio del varon 
aristocrata: el c6digo del honor que el mismo trans
grede y las pniclicas asociadas como la compra del 
silencio de la mujer. De otra parte, se deja a1 descu
bierto algo que en Juslina solo se veia de reojo: la rela
cion de la picara con la prostituci6n no institucionali
zada. La violencia preside las relaciones de la prosti
tuta con su rufioin. La paliza en el bosque y los malos 
tratos en el matrimonio son ejemplos de la brutalidad 
fisica del rufian y dejan enteramenle al descubierto los 
imereses economicos de este. 

Merece la pena detenerse aquf para la considera
cion d~ la figura del rufian. tan viscosa en Justina y sus 
predecesores. De acuerdo con las disposiciones lega
les sobre prostituci6n, estaba prohibido que alguien 
viviera a costa de las ganancias de una prostituta. Los 
rufianes constituian una ca1egoria historica asociada 
con el trabajo de las prostituras no vinculadas a1 bur
del. Como tal categoria, se reconocian en la epoca cin
co clases de rufianes: l) los que encerraban a sus 
mujeres en un bwdel publico; 2) los que se dedicaban 
a vender los tavores de sus pupilas en domicilios pri
vados; 3) los que hac fan 10 mismo con esclavas 0 cria
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das; 4) los que prostituian a su propia esposa, y 5) los 
que prestaban su casa a mujeres casadas para facilitar 
el adulterio (Mary Elizabeth Perry, 1992: 127). Lazaro 
y, en derta parte de su vida Guzman, caerian dentro de 
la cuarta categoria. En cuanto a MontUfar, va de la 
segunda a la cuarta, cuando se casa con Elena. 

Semejante clasiticacion atestigua la extension del 
fenomeno y la preocupacion de las autoridades por 
controlarlo. Quienes favorecian la explotacion legal 
del burdel, escarnecian, naturalmente, esta explotacion 
'libre'de la mujer. Las mujeres, mientras tanto, tenlan 
pocas opciones: burdel 0 "vida libre", ya fuera sujetas 
al rutian como Elena, 0 en desesperada busca de mari
do, como Justina. Sea como fuere, la presencia expli
cita de Monru.far en esta novela, saca a la luz, definiti
vamente, el trasiego sexual de las picaras. £1, como 
Don Sancho, es objeto de cuidadosa observacion. 

Monrufar es escamecido por su cobardia -teme 
mas que Elena a la autoridad- por su brutalidad contra 
las mujeres, y por su absolutamente explicita desvia
cion del orden social. Vive del trabajo de la picara. 

Si a esta percepcion de la mujer pobre como mer
cancia, Ie contraponemos la imagen de la honesta 
dama burlada por Don Sancho, 10 que tenemos delan
te es una vista panoramica de la situacion novelesca en 
la que el centro estA ocupado por los varones y el mar
gen por las mujeres. Salas Barbadillo no se detiene en 
la honesta dama, porque su novela exige que Ie siga 
los pasos a Elena. Pero esta fascinante historia deja ver 
una situacion compleja. Antes de que el orden sea res
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tituido, mediante la intervencion de la justicia, antes 
de que la picara se convierta en homicida, hay un pun
to en que las dos mujeres parecen acercarse al mismo 
terreno, el de la victima del juego del varon (MontUfar, 
Don Sancho). Naturalmente, la novela no sigue este 
camino. Elena es una mujer mala, una ladrona, una 
falsa cristiana, una falsa limosnera, una falsa viuda, 
una falsa dama y una falsa esposa. Cuando, al final, 
parece que realmente se enamora, se hace necesario 
acabar con ella antes de que el amor Ie abra las puer
tas de la redenci6n. Las aguas vuelven a su cauce 
cuando la justicia se encarga de eliminar a la asesina. 

Salas Barbadillo pone gran cuidado en inforrnar al 
lector como, tras los ajusticiamientos de la Mendez, 
Elena, su enamorado y el asesinato del ruficin MontU
far, quienes prevalecen son Don Sancho y su tio, y que 
esa prevalecencia esta basada en el uso de la autoridad 
y de la fuerza. Solo la rigurosa accion de la justicia 
consigue salvar la situacion. 

El desarrollo que entraiia esta novela con respecto 
a la trayectoria anterior de la picaresca es radical. En 
primer lugar, el planteamiento de la prostitucion feme
nina como medio de supervivencia economica se 
extiende sobre el tapete sin tapujos. Ademas, la proxi
rnidad de la picara con el caballero articula la amena
za social de la mujer iibre de manera explicita. Con 
ello se introduce una de las claves de la novela, here
dada en parte de Justina: la observacion de la picara y 
su ambiente desde arriba, desde la autoridad, como 
objeto de di"ersion y preocupacion. Es importante 
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resaltar que la picara aqui no aparece sola, sino total· 
mente inmersa en su ambiente, en compania de Mon
lUfar y de la Mendez. Con todo, Ia picara pretende 
rechazar incluso la autoridad de su rufian y esposo, y 
es en esta desobediencia donde se complican sus pro· 
blemas. 

Como Justina, Elena aparece sometida a Wla doble 
autoridad, pero si en aquella veiamos Ia tension entre 
la narracion de la pieara y el acoso a que el au tor Ia 
sometla, en Elena la tension se tilLra de un modo mul
tiple: entre la autoridad de ia Justicia y Ia desobedien· 
cia de la prostituta, entre la autoridad del rufian y el 
des eo de Iibertad de su pupila, entre Ia autoridad del 
narrador y Ia desfachalez de Ia protagonista. 

Con La Jngeniosa Elena se consurna el rapto de Ia 
voz narrativa de Ia picara. Justina se debate entre ser 
sujeto y objeto de su historia, Elena es, ciaramente, 
mero objeto de Ia narracion. 

Ahora bien, Elena habla y habla Ia Mendez, y habla 
el MontUfar, son, pues, tres voces de los bajos fondos 
las que aparecen fosilizadas en Ia narracion de Salas 
Barbadillo, jWltO a ia del narrador. De esta manera, Ia 
presencia de los hampones es central. La vida de Ele
na contada por ella misma y Ia manera de pensar del 
rutian expresada de viva voz constituyen Wla parte 
importantisima de la novela, y no solo por el hecho de 
aparecer recogidas junto con ias voces de otros, sino 
por el antagonismo que puede apreciarse en ::iU rela· 
cion. MontUfar piensa en Ia mujer pobre como mer· 
caneia, en tanto que Elena y la Mi!ndez contemplan a 
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la mujer pobre como lrabajadora que vivc de su cuer
po (Texto 14). Mas at1O, la Mendez atmna que el tra
bajo de la prostituci6n debe, idealmente, abandonarse 
a los treima anos. Tras esa edad 10 importante es haber 
acwnulado ciertos ahorros y encontrar Wl esposo bajo 
cuya protecci6n pasar el resto de la vida (Texto 13). 

Los imperativos econ6micos tan fuertes en Justina, 
no 10 son menos aqui. Las dos mujeres estim preocu
padas por su supervivencia economica y su seguridad, 
y la seguridad pasa siempre, para Ia picara, por el 

matrimonio. 
Segun la Mendez Ia vida de una mujer pobre y libre 

esta ligada a la satisfacci6n de sus necesidades econo
micas. Ello puede implicar la necesidad de ganarse Ia 
vida can medios no honrados, como la prostitucion, y 
por ello, la estigmatizacion: la afrenta. Ahora bien, 
cubiertas las necesidades economicas, Ia mujer libre 
debe encontrar proteccion antes de que sea demasiado 
tarde, y esa protecci6n, de naturaleza social y econo
mica, solo la brinda un matrimonio. En este sentido, la 
propuesta de la Mendez cuadra perfectamente con las 
ideas que al respecto ciIculaban en La epoca. La (mica 
mujer protegida era la mujer sujeta de alguna manera 
a la autoridad de un varon. Pero el matrimonio que la 
Mendez propone es algo diferente al matrimonio sobre 
el que reflexionaba Justina. En ambos casos se trata de 
una instrumentalizi:ici6n de la instltucion, pero en Jus
lina, d matrimonio no pretendia encubrir la afrenta. 
En cambia, 10 que la Mendez prop one es una enmien
da, un dispositivo para la reinserci6n social de la pros
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muy activo en la Espana del XVll (Mary Eliza
beth Perry, 1990, Magdalena de San Jeronimo, 1608 y 
Cristobal Perez de Herrera, 1608). 

De modo que esta novela contiene nuevas clavcs 
para el estudio de la 1a picara literaria y de las mujeres 
fibres. La e1eccion de los personajes, e1 manejo de pri
mera y segunda persona, la introduccion del rufian, el 
asesinato, la prostitucion descarada, la amenaza social 
de la insercion de la picara, e1 ajusticiamiento, la 
rebeldia de esta contra el ruiian, vienen a unirse a los 
mOlivos anteriores: la necesidad economica, el recuen
to del pasado, la falta de arrepentimiento, la manipula
cion del matrimonio, e1 robo, 1a bur1a, 1a fa1sa pobreza 
y 1a ausencia de moralizacion. As! pues, 1a presencia 
activa de las picaras transforma la serie picaresca. 

2.5. TERESA DE UtINZ4NARES (1632) 

La siguiente picara lileraria :;e llamaba Teresa, era 
morena, pobre, hennosa, inteligente y mora. Su au lor, 
Alonso Castillo Solorzano, la imagino escribiendo 
casi sola. La historia esta escrita, pues, en primera per
sona (Textos 16 y 17). 

Alonso de Castillo Solorzano (1584-1648) es un 
buen ejemplo de hombre de su tiempo: un creador al 
servicio de los cortesanos de Felipe III. Nacido en Tor
desillas, Valladolid, Castillo Solorzano trabaja al ser
vicio del Marques de Villar, del Marques de Velez y 
del hijo de este. Novelista prolifico, muy inclinado a la 
elaboraci6n de series novelescas, pUblico, entre otras, 
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Tardes entretenidwi de ] 625, Las arpias de Madrid de 
1631, La ninG de Jvs embusles, Teresa de Manzanares 
de 1632, £J Bachiller Tmpaza de 1634 y La Garduna 
de Sevilla de 1634. Serias dificu1tades economicas Ie 
ob1igaron a vender su propio titulo de nob1eza en 
1623. Aunque escasamente cOllocido por el publico 
lector de hoy, la obra de Castillo Solorzano tuvo, al 
parecer, amplio eco en la literatura europea contempo
ranea (Alan Soons, 1978: 69-78). 

Si Justina era una narradora acosada por su autor y 
Elena apenas tenia cuatro paginas para contar su vida, 
la voz de Teresa es abiertamente manipulada por una 
presencia autorial que deja la trampa de la ficcion al 
descubieno (Texto 16). Castillo Solorzano llena el 
silencio que preside la historia de Teresa. Ella no dice 
por que escribe, no interpret a 10 moral 0 inmoral de su 
vida. No sc juzga y no se ex.cusa. Solo cuenta su vida. 
Nace en Galicia, queda huerfana de padre y se trasla
da a una casa a servir como criada. Posterionnente 
Teresa y su madre van a Madrid donde trabajan en un 
meson. Teresa queda huerfana de madre a los diez 
aiios. Pobre y sola. pasa a serv ir en casa de dos her
manas maestras de labor. Alii '.live unos anos, aprende 
a leer y escribir, alIi empieza tambien la labor de alca
hueta y a hacer monos y pelucas para las senoras. Con 
estas manas, la joven puede hacer un dinerillo y hasta 
llega a ser considerada "compaiiera" en la casa donde 
sirve. Pero Teresa esta cansada, esta cansada de estar 
sujeta al servicio de sus amas y no ve otra alternativa 
para liberarse sino buscar un hombre de caudal con 
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quicn casarse (Textos 17 y 18). Pronto hallara la oca
sion en la pers.,ma de un achacoso y adinef'ddo viejo. 
Pero pronto tambien llegani el tedio y, con el tedio, un 
nuevo des eo de libertad. Teresa se enzarza entonces en 
una serie de amorios adulteros, hasta que su viejo 
esposo muere y, otra vez pobre y sola, eUa entra a ser
vir en casa de una duena. Consigue algu.n dinero, pero 
tambien consigue ser expulsada del servicio. Asi las 
cosas, Teresa se traslada a Cordoba y se instala en 
principia como artesana de pelucas, pero pronto tiene 
que huir de lajusticia (Texto 19). Llega a Malaga, alIi 
se hace pasar por una joven cautiva, Dona Leonor de 
Guzman, y es descubierta (Texto 20). Un reencuentro 
con un viejo amante Hamado Sarabia permite que la 
picara se enrole como actriz en una compania itine
rante, y da pie a su segundo matrimonio. Esta vez, 
Sarabia, jugador empedemido, arruina a Teresa, la 
maltrata y la prostituye (Texto 21). Finalmente, Sara
bia tambien muere. Teresa recupera una libertad que 
no puede darse ellujo de conservar. Siempre en busca 
de proteccion, decide casarse con un indiano celoso y 
avariento. A la fuerza sujeta, Teresa busca su libertad 
en diversos amorios que la Hevan a involucrarse en un 
horrible crimen. El indiana se rettra a un convento, 
Teresa es descubierta, pero escapa a Toledo, de donde 
par sus robos tiene que huir hacia Madrid. Alli viYe de 
la prostitucion. Gana algUn dinero, es perseguida por 
la justicia y decide finalmente que necesita casarse de 
nuevo. Su cuarto matrimonio, con un hombre brutal, 
coincide con el momento en que escribe su vida. 
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La vida de Teresa gira en lOrno a tres ejes que se 
cruzap: el trabajo manual remunerado, la explotacion 
libre de la sexualidad y la instrumentalizacion del 
matrimonio. Cuatro veces se casa la picara, y cuatro 
veces il1tenta establecerse independientemente para 
vivir de su trabajo. Sus artimanas, sus burlas y sus 
rohos se intercalan entre estos intentos fallidos de esta
blecerse independientemente. Como Justina y como 
Elena, 10 que mueve a Teresa es la necesidad de super
yivencia economic a, pero alga hay de diferente en 
esta picara: su clarisima intencion de cambiar de esta
do, de fingir ser quien no es y llevar su intencion has
ta usurpar una identidad con creta (Dona Ines de Guz
man) y acceder a los privilegios correspondientes. 
Esta aspiracion a ser »,as interrumpe constantemente 

industriosos afanes de Teresa, una picara que esta 
a cabaUo entre la opcion tradicional: el matrimonio, y 
una nueva y radical opcion: el trabajo manual remune
rado. En esa situaci6n, el papel que mas caracteriza a 
Teresa es el de actriz. Teresa actu.a, como dama, como 
artesana. como esposa y como actriz. Su aspiracion a 
cambiar de estatus social se traduce en la represellta
cion de diversos papeles. No obstante, el final de su 
vida, alestigua el fracaso. Teresa cuenta su historia 
desde el papel que, al parecer, finalmente ha asumido: 
una mujer de mala vida, mal casada y mala madre. 

Si Justina era "'pieza suelta" y Elena "una vii rame
ra", Teresa es una Hbuscona de marca mayor". Y hay 
en Teresa una clara conciencia de este hecho. Teresa 
piensa que es del todo normal querer ser mas, aspirar 
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a "hacerse mas caliticada sangre", y que no debe cul
parse a ning6n individuo por tener la intenci6n de 
"valer mas" (Texto 20). 

Tiene Teresa una clara conciencia social. Todos 
deben tener acceso a los privilegios derivados de los 
est ados regulados por las autoridadcs y, en efecto, 
todos anhelan tales privilegios que cl orden estableci
do solo garantiza para ciertos grupos de individuos. 
Una mujer tan consciente de su condicion como ella, 
sabe que tingir es la (mica alternativa para parecer 
mas, y el trabajo la (mica alternativa para tcner mas. 
De este modo, Teresa representa w} paso adelante para 
la picara literaria. Ciertamente, trabaja mas que Justi
na, no se prostituye de manera tan profesional como 
Elena, no tiene ning6n "caso" de que dar cuenta como 
Lazaro y, al contrario que Guzman, no ve de que ha de 
arrepentirse. Teresa reclama el derecho de todos a que
rer ser mas y a ser mas. Lo plantea abiertamente y, a 
traves de todas sus aventuras 10 intenta una y otra vez. 
Pero su disfraz es descubierto siempre, sus trampas 
perseguidas por la justicia y su dinero robado 0 diLapi
dado por hombres. He aqui una picara que chapotea 
estrepitosamente en todo tipo de aguas, para tenninar 
hundida en el mismo lodo en el que empez6. 

Castillo Solorzano hace hincapie en su novela en 
uri aspecto concreto: el matrimonio. Esta picaresca se 
centra en lossucesivos matrimonios de Teresa, sus 
manipulaciones, sus traiciones, sus delitos y su fraca
so finaL Teresa no se casa solo por dinero, dos de los 
cuatro matrimonios son por este interes, pero en otras 
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dos ocasiones es ella la que aporta el capital y quiere 
protegerlo. 

De cualquier modo, eL circulo se eicrra sobre Tere
sa, y esta mujer, que paso por dama, trabajo como 
peluquera, fue criada, a1cahueta, enamoro a muchos 
hombres y rohO a otros lantos, vuelve, finalmente al 
mismo pun to en que vivio su propia madre. El lector 
cortesano puede respirar tranquilo. Una vez mas, las 
aguas vuelven a su cauce. Aunque esta vez, la lengua 
de la picara haya artieulado con toda claridad su dere
cho e intenci6n de cambiar su posicion en la sociedad, 
ya las tradicionales artimanas y burlas picarescas haya 
anadido su habilidad para el trabajo remunerado. 

Con Teresa, el lipo literario de la mujer pobre en 
busca de sustento y libertad sigue su camino. Diversas 
furmas de prostiluci6n y alcahueteria (las de Celestina, 
Lozana, Justina, Elena y La Mendez) se habian ido per
filando en la literatura como medios de vida que alra
vesaban periodos historieos divers os. Se avanza ahora 
un paso mas. Teresa alcanza el trabajo manual remu
nerado. Aunque, como era de esperar, la narrativa COf

tesana no este interesada en la posibilidad de una 
transfQrmacion social por medio del trabajo remunera
do, .sino en la implacable contencion de toda aspira
cion transgresora. De ahi el inevitable fracaso final de 
Teresa. 

En el caso de las picaras literarias, la seguridad 
econ6mica seguia pasando por el matrimonio, sin el 
cual esa seguridad parecia ser imposible de imaginar y 
con el eual la libertad de la mujer quedaba anulada. 
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Las picaras, mujeres capaces de burlar el control del 
burdel, eran, sin embargo, incapaces de evitar el con
trol del matrimonio, ultima salvaguarda del orden 
establecido. i., Ocurriria igual en el caso de las mujeres 
libres de la historia? Quienes sostienen que la novela 
picaresca es un genero 'rcalista', un retrato de costum
bres, Wl reflejo de la readidad hislorica, sostendnin 
que sf. Sin embargo, si se considera la serie picaresca 
del XV II como una reaccion cultural elitista contra la 
existencia de discursos amenazadores del orden social 
establecido, la respuesta bien pudiera ser contraria. En 
este caso, la maniobra de control textual responderia a 
la existencia de un descontrol real. En otras palabras, 
la serie picaresca del XVII vendria a sumarse a los 
reaccionarios discursos moral, legal, medico, religioso 
y politico emanados desde la Corte con la intencion de 
neutralizar y eliminar cualquier intento desestabiliza
dor. En todo caso son los historiadores quienes tienen 
la palabra. De 10 que no puede haber duda es de que 
las mismas condiciones socio-historicas que produje
ron un tipo de mujer pobre Hamada "fibre" en la Espa
na del XVU, produjeron tambien Wla serie de novelas 
cuyas protagonistas son "picaras". 

2.6. CONTRA LAS NORMAS: PiCARAS y PICARESCA 

Historicamente hablando, hubo en la sociedad 
espanola del XVII cinco estados, cinco lugares legales 
para las mujeres: doncella casta, perfecta casada, 
sumisa religiosa, viuda, y regulada prostituta. Fuera 
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del espacio legal, conlla las Donnas, se situaban las 
mujeres fibres. Como estas, las picaras literarias se 
negaron, en principio, a aceptar su lugar social. No 
obstante, en la literatura. todas terminaron por casarse 
una 0 mas veces: Justina se plego al matrimonio en 
varias ocasiones, y termin6 casada nada menos que 
con el picaro Gu.zrnan; Elena, asesino a su esposo
ruiian y Teresa, casada en mUltiples ocasiones, termi
no por roer el duro hueso de un matrimonio muy ale
jado de La perfecta casada. . 

Una linea COffiu.n recorre las tres novelas. Cuando 
llega a acumular cierto capital, a base de trabajos 0 de 
argucias, siente siempre la necesidad de asegurarlo y, 
siempre la maniobra es La misma: el matrimonio. De 
este modo, la Iibertad economica conseguida se extin
gue inmediatamenle en ]a necesaria sujecion a la volun
tad del esposo que, cuando es rico y muere la deja en la 
calle, -y, cuando es pohre, dilapida el capital de su mujer 
antes de moriT para de nuevo dejarla en la pobreza. 

Hablando en ..erminos literarios, las tres novelas 
aqui tratadas aj ustaban ]a vision reaccionaria de las 
novelas de picaros del XVII a la condicion socio
sexual de sus protagonistas. En las novelas de picaras 
se podia ver y oir aquello que se sospechaba en las his
torias de picaros: fa insJrumenJt:4Jizacion del matrimo
nio y fa comerclai~zacidn de fa sexua/idad como medio 
de !)upervivencia economica y estrategia de medro 
sodaJ por parte de grupos de espaiioles pobres. 

Es de lamentar que anticuados criterios de orden 
estetico y desfasados argumentos ideologicos -irrele
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vantes en la Espana democnitica- continuen apartando 
las novcias de picaras de los programas de curso, las 
historias literarias, las publicaciones especializadas y, 
en fin, de los lectores contemponineos, Si estas nove
las fueron escritas en buen 0 mal estilo, en primera 0 

en tercera persona, con Lazarillo 0 con Guzman en 
,mente -0 almargen de ellos- es algo que podra deter
minar ellector, cuando las lea. Para leerlas, sin embar
go, es necesario que el lector sepa que existen tales 
novelas. 

Hablando en leoninos de critica Iiteraria, las nove
las de picaras parecen haber chocado contra las nor
mas esteticas e ideol6gicas de buena parte de los estu. 
diosos. Salvo dignisimas excepciones -entre los que 
quisiera destacar el trabajo pionero y largamente ol ...i
dado de la espanola Mireya Suarez (Texto 24)- la 
suerte de estas novelas en los estudios picarescos pue
de resumlfSe en dos palabras: no interesan. La crilica 
de los siglos XIX y XX las ha apartado relegandoias a 
la categoria de engendros de escaso valor estetico, 
copias fallidas de obras de mayor calidad e, incluso, 
degeneraciones literarias propias de artistas menares 
(Textos 22 y 23). Las historias literarias 0 bien apare
een plagadas de invectivas contra estas novelas, 0 bien 
las eluden. En conseeuencia, se ha cxtendido sobre tas 
picaras un silencio critico que ha bloqueado el acceso 
del lector espanol contemponineo a una parte de su 
propia historia. 

No obstante, el paso del tiempo yel arraigo del s.is
tema democnitieo en nuestro pais han conseguido 
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reactivar el interes de lectores, editores y criticos por 
el estudio de nuestro pasado reciente, y remoto, inclui
da la novela picaresca. En apenas cinco anos los estu
dios picarescos han saltado de su poltrona en el remoto 
ambito de los profesionales de la critica, a las paginas 
de los peri6dicas nacionales y regionales. Primero 
Lazardlo, el genial picaro salmantino, reaparece en 
tierras de Badajoz, escondido entre las paredes de una 
vieja casa de Barcarrota, en una edici6n hasta entonces 
desconocida (Medina del Campo, 1554), ya los til6
logos, naturalmente, les da un vue1co el coraz6n: son 
las primeras senales de que aun queda vida en esa his
toria que lleva dan do vueltas mas de cuatrocientos 
anos.. En el ano 2000, ta salida al mercado de un nove
doso estudio critico y edici6n de Lazarillo, realizado 
por Aldo Ruffinatto, desata una polemica de importan
tes proporciones (Rutflllatto / Rico, 2000-2002). En el 
ana 2002, Jose Luis Madrigal reabre el asunto de la 
anonimidad de la novela, atribuyendola a Cervantes de 
Salazar (Madrigal, 2002). Finalmente, la hispanista 
Rosa Navarro Duran ademas de sostener que el autor 
de La Vida de Lazarillo de Tormes fue Alfonso de Val
des, alega la existencia de dos voces en el texto, la de 
Valdes -en el pr6Jogo- y la de Lazaro, en el resto de la 
narraci6n. Atin mas, Navarro Duran rastrea la fuerte 
influencia sobre Lazarillo de dos textos dedicados a 1a 
prostituci6n lemcnina -La Celestina y La Lozana 
Alldaluza- y postula que el "Vuestra Merced", desti
natario de la carta de Lazaro, debi6 ser una de las 
damas que acostumbraban a confesar con el Arcipres
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te de San Salvador (Navarro Valdes, 2003). En fin, que 
no estan los estudios picarescos tan fosilizados como 
parecia. 

Cabria aiiadir que la de Lazaro no parece la his to
ria de un hombre radicalmente solo -como por tradi
cion vienen repitiendo muchos criticos- sino la histo
ria de un hombre acompanado y abrigado por las 
mujeres a las que usa como instrumento para su super
vivencia y transformacion social. Lazaro no logra 
asentarse socialmente por entrar a servir a un arcipres
teo Lazaro consigue entrar al servicio del arcipreste 
porque consiente en servir de tapadera para las rela
ciones ilicitas entre su esposa y el religioso (Coll
Tellechea y Zahareas, 1997) 10 cual -al convertir a 
Lazaro en rufian- nos devuelve al asunto de las pica
ras, tan necesitadas alin de un espacio critico abierto. 

Las tres novelas de picaras a las que se dedica este 
estudio, junto con toda una serie de picaros literarlos 
desdenados por la critica como "de inferior calidad" 
(vease la seccion A del Cuadro Cronologico) constitu
yen una de las areas menos estudiadas de nuestro 
"Siglo de Oro". En el caso de las picaras, sospecho que 
la causa de su alienacion reside mucho menos en las 
preferencias esteticas de la critica decimononica que en 
ciertos velados 0 declarados presupuestos ideologicos. 

La creacion critica de la especial categoria "Siglo 
de Oro" -una categoria anomala en nuestra historia 
literaria, pues esta a caballo entre periodos historica, 
social, cultural, economica y politicamente muy dispa
res- es el resultado de una combinacion de facto res de 
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indole diversa que debiera ser revisada. EI Hamado 
"Siglo de Oro" t!S una construccion critica que -con 
enonne ex-ito- ha conseguido sustraer una parte del 
pasado cultural espaiml de sus coordenadas historico
politic as originales. En el casu que nos ocupa, por 
ejemplo, la aplicacion de esa etiqueta ha posibilitado a 
sou vez la construccion de un genero critico al que se ha 
Hamado nove/a picaresc(.;l espanola, genero que com
bina obras de caracter hist6rico, ideologico y estetico 
tan dispar como Laz.a,.il!o de Tormes (1532'1), Guzman 
de A.Jfarache (1599), El Buscon (1626?), Teresa de 
Manzanares (1632) 0 Estebanillo Gonzalez (1646), 
entre otms. A cst!! generu cntico se Ie exigio, ademas, 
que encarnara lUla cierta 'csencia' de espaiiolidad. La 
categoria de "espatiolidad" por supuesto, respondia a 
diversas -e incluso contr'dfias- afiliaciones ideologi
cas, no estelicas, aunque se abrigara, en muchas oca
siones, en criterios eSlelicos para presentarse al publi
co (Suarez, 1926; Pfandl, 1933; Praag, 1936, Herrero: 
1931, Castro: 1957, Menendez y Pelayo: 1961, Bai
lIon: 1969; Marava)): 1986, etc, etc). Las consecuen
cias de tales exigencias han dado como resultado, ide'" 
fectiblemente, eJ apartamiento de aquellos textos 
"picarescos" que no proyectan la imagen deseada. Por 
tanto, la critica ha privilegiado al picaro moralista, 
Guzm~n de AJj(.;lrac he. Todos los demas -Buscon 
incluido-son considerados epigonos, imitaciones, 
obras de menor interes, en fin, "picaresca menor". 
Solo LazariJJo se ha salvado de la pira, y esto, me 
temo, s610 par seT anterior a los demas. 
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En mi opinion, un amilisis crilico de las etiquetas 
"Siglo de Oro" y "Novela Picaresca Espanola" no 
necesariamente pondria en entredicho la tradicional 
lista de "clasicos" de la literatura espanola en lengua 
castellana. No se trata, pues, de una mera cuestion de 
"abrir el canon". No se postula aqui la sustitucion en 
los programas de estudio de la historia de un picaro 
con la de una picara. Pse trata, sin embargo, de iT con
tra las nonnas. Se trata de abrir espacio para la re-exa
men de los criterios estthicos e ideologicos aplicados 
en su labor por la critica de los siglos XIX y el XX y 
su adecuacion -0 no- a las necesidad general de revi
sion del pasado historico y cultural que sienten los 
espanoles de la Democracia. En esa revision debe 
dejarse espacio tanto para las mujeres libres como para 
las picaras. 

III 
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Texlo 1 

La Picaru JU.Hina. francisco Lopez de Ubeda (1605). Edi
cion de Bruno Damiani, 1982; "Prologo del AUlor al Lec
tor" p. 44. EI autor propane que su novel a sirva como 
advertencia. 

En este libro hallani 1a doncella el conocimiento de 
su perdicion, los peligros en que se pone una mujer 
libre que no se rinde al consejo de los otros; aprende
ran las casadas los inconvenientes de los mal os ejem
plos y mala crianza de sus hijas; los estudiantes, los 
soldados, los oticiales, los mesoneros, los ministros de 
justicia y, finalmente, todos los hombres, de cualquier 
calidad y estado, aprenderan los enredos de que se han 
de librar, los peligros que han de huir, los pecados que 
les pueden saltear las almas, Aqui hallanls lodos cuan
tos sucesos pueden venir y acaecer a una mujer libre; 

Tuto 2 

Justina se autodescribe como pobre, picara, prostituta, 
hip6.::rita y sifilicica en su Ln[foduccion, "La Melindrosa 
Escribana". Seguidamente Lopez de Ubeda cierra el pasa
je COD su primer "Aprovechamiento", pp. 62-63, 

Solo un pelo de mi pluma ha parlado que soy 
pobre, picara, tundida de cejas y de vergUenza, y que 
de puro pobre he de dar en comer tierra, para tener 
mejor merecido que la tierra me coma a mi, que si me 
rasco la cabeza no me come el pelo, y segun mi pluma 
lIeva la comente atrevida y disoluta, a poca mas licen
cia la tomara para ponerrne de lodo, porque quien me 
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ha dado seis nombres de P, conviene a saber: picara, 
pobre, poca vergiienza, pelona y pelada, (,que he de 
esperar sino que como la pluma tiene la P dentro de su 
casa y el alquiler pagado, me ponga algUn otro nombre 
de P que me eche a puertas? Mas antes que nos pope, 
quiero soplarle, aunque me llamen soplona. 

Aprovechamiento 
De /0 que has leido en eSle numero primero, lector 

Christiano, colegircis que hoy dia se precian de sus 
pecados los pecadores, como los de Sodoma, que can 
el fuego de sus vicios merecieron el fuego que /es 
abraso. Es, sin duda, que el mundo y el demonio, por 
fomentar la /iga que lienen hecha con la came, nues
tra enemiga, acreditan y honran los vicios camales. 

Texto 3 

Ultimas palabras de Justina, seguidas del ultimo "Aprove
chamiento" del autor y de las palabras que cierran la nove
la, p. 466. 

Dios nos de salud a todos; a los lectores para que 
sean paganos, digo para que los paguen; y a mi para 
que cobre, y no en cobre, aunque sl trae cruces y es de 
mano de Christianos, 10 estimare en 10 que es y pondre 
donde no 10 coman ratones. 

Soy reeien casada. Es noche de boda. A buenas 
noches. 

Aprovechamiento 
Genera/mente en eJ discurso de este primer tomo y 

en eJ de Ja mocedad de esla mujer, 0 por mejor decir, 

Te)\tos 69 

Jesla eslI.JJUa de /a JiberJad que hefabricado, echanis 

i de ver que la Iibertad que uncJ vez echa en el alma rai

; ces, por ins/antes crece con La ayuda del tiempo y fuer
za de la ociosidad. Veras ansi mismo como la mujer 
que una vez echa al Iranzado el lemor de Dios, de 

I nada gusla, si no es de aqueJlo ell que Ie contradice, 
siendo ami que sin Dios no hay cosa que merezca 

I nombre de gusto, sino de pena mayor que los mil ~ 
irifiernos. Mas como Dios sea inJinitamente bueno, de 
los males saca bielles para Jos suyos y para su divino 
nombre. honra y Gloria. 

Todo 10 que en este libro sc contiene, sujeto a la 
correccion de la Santa Iglesia Romana y de la Santa 
Inquisicion. Y advierto al lector que siempre que 
encontrare algUn dicho en que parece que hay un mal 
ejemplo. rep are que se pone para que mar en esta 
estaua aquello mismo, y en tal caso, se recorra al apro
vechamiento que he puesto en el fill de cada numero y 
a las advertencias que hice en el prologo allector, que 
si ansi se haee, sacarse ha utilidad de ver esta estatua 
de libertad que aqui he pintado, y en ella, los vicios 
que hoy ilia corren por el mundo. Vale. 

Texto 4 

La dotlcella Theodora expone su tlIosofia sobre la natura
leza de las mujeres. La Picara ./uSlinu, Libro Segundo, 
Capitulo Primero, p. 156. 

Habeis de suponer, ilusb'es damas y daifises, que 
aunque sea cosa tan natural como obligatoria que el 
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hombre s\!a senor natural d\! su mujer, aunque la pese, 
eso no es natural, sino contra su hwnana naturaleza, 
porque es captividad, pena, maldicion y castigo. Y 
como sea natural el aborreciento desta servidwnbn: 
forzosa y contraria a la naturaleza, no hay cosa que 
mas huyamos ni que mas nos pene que el estar ateni
das contra nuestra voluntad a la de nuestros maridos, y 
generalmente a la obediencia de cualquier hombre. 
Vean aqui la razon por que somos andariegas. 

Texto 5 

Aprul'ecll£lmienru del autor correspondienle al Libro 
Segundo, Capitulo Primero, Numero Cuano. p. 186. Los 
padres deben conlrolar a sus hijas. 

AprovechamiellIo 
En achaqllt' de mascaras y di~j;'aces se comefen ho), 

dia temerarios pecados, poria ella I los padres cllerdos 
y christianos deben gllardar a SliS hijas de semejantes 
ocasiones, en las cllales eSfa el anzlIeio solapado. 

Texto 6 

Justina explica para que fueron hcchos el hombre y la 
mujer. Libro Primero. Capitulo Primero. Numero Segun
do, p. 97. 

C.) el hombre fue hecho para ensenar y gobemar, 
en 10 cuallas mujeres ni damos ni tomamos. La mujer 
fue hecha principalmeme para ayudarle (no a este ofi
cio, sino a otros de a ratos, conviene a saber:) a la pro
pagacion del linaje hwnano y a cuidar de la familia. 

*' ' 
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Tuto 7 

Juslina J.::~cribe <11 hiJ.lIgo Lozano, uno de sus maridos. 
Libro Cuano, Capi1ulLl Cuano, pp. 452-453. 

Era mi marido lozano en el lecho y en el nombre, 
pariente de algo y hijo de algo, y preciabase tanto de 
serio, que nunea escupi sin encontrar can su hidalguia. 
Podia ser que 10 hiciese de temor que no se nos olvi
dase de que era hida],go; y no Ie fahaba razon, porque 
su pobreza era bastante a enterrar en la huesa de el 
olvido mas hidalguias que hay en Vizcaya. Era alto de 
cuerpo, tanto que unas damas a quien pidi6 licencia 
para entrar a visit3rlas, se la dieron con que se hiciese 
un nudo antes de entrar. Era algo calvo, senal de des
amorado; ojos chicos y perspicaces, senal de ingenio
so, alegre y sobrino de Venus; nariz afilada, que es de 
prudentes; boca chica can frente rayada, que es indicia 
de ima,ginativos; corto de cuello, que es senal de mise
rabies; espalda ancha, de valiente; hallabase bien, mas 
de punta que de tal60., que es senal de celoso; no tenia 
un comado, selial de picaro y efeto de pobre. Dos 
cosas tenia pm las cuates Ie podia despreciar cualquier 
mujer de bien: la primera, que jugaba el sol antes que 
naciese, y no dlgo yo el sol, que con quedarme a bue
nas naches se acabara, pero jugaba toda la noche; la 
segunda, que era muy amigo de pallas. 

1. l' 
 t"·"~.tMl_' • *rt 'p 1", pm 7· 1?2SZiM'It''PEn n ~ )1.. ·~t • ••••• 1".11.'l1li"•• I i •••• .,.. • ,..'Io'ue • 11'$ .~'-~~ 



72 Contra las nurlllas 

Tutu 8 

Justina cxplica que cI illlen:s es 10 que rrui.s mueve a lWi 
mujeres hacia .:1 arnor. Libro Cuarto, Capilulo Cuarto, p, 
454, 

Si quieres saber par que eaminos Ie viene a la 
rnujer de aearreo el arnor, yo te 10 dire. Por una de tres 
razones ama una mujer. La primera y mas principal es 
por dadivas e interes, por manera que, si estimamos 
ealidades, partes, prendas y grandeza, es por pensar 
que es plata quebrada, por la eual hallaremos rnoneda 
e interes; en fin, que trocamos la estima del honor por 
el valor del utH que deseamos. Nadie se espante que yo 
diga 10 mucho que puede con las mujeres el interes, 
pues natural raz6n 10 persuade y patentes ejemplos 10 
declaran. 

Texto 9 

La ingeni()sa Elena/La Hija de Celestina (1612-1614), 
Alonso Salas Barbadillo. Edicion combinada de JesUs 
Costa Ferrandis. 19115, Descripcion de Elena, pp.43-44, 

Muger de buena eara y pocos ailos, que es la prin
cipal hermosura, tan suti! de ingenio que era su cora
zon 1a recamara de la mentira, donde hallaba siempre 
el trage mas a su propos ito conveniente. Persona era 
ella que se passara diez ailos sin decir una verdad, y 10 
que mas se Ie ha de estirnar es que nunca Ie echaba 
menos y vivia muy contenta y consolada sin sus visl
laS; cierto que mentia con mucho asseo y limpieza, 'i 
que salia una bernardina de su boca cubierta de pies. a 
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cabe~a de tanta:; galas que se llevaba los oidos de los 
que la escuchaban sin poderse defender los mas sevc
ros y rigurosos imimos. 

Texto 10 

Elena babla de sus urigenes, pp. 62-63, 

Ya Ie dije que mi patria es Madrid. Mi padre se 
lIamo Alonso Rodriguez, gaJlego en la sangre y en el 
oficio lacayo, hombre muy agradccido al ingenio de 
Not! por la invencion del sarmiento. Mi madre fue na
tural de Granada y con senales en cl rostro, porque los 
buenos han de andar seiialados para que de los otros se 
diferencien. Servia en Madrid a un caballero de los 
Zapatas, cuya nobleza en aquel lugar es tan antigua 
que nadie los excede y pocos los igualan. Al fin, escla
va, que no puedo yo negarte 10 que todos saben. Lla
mavanla sus amos Maria, y aunque respondia a este 
nombre, e1 que sus padres la pusieron y dla escucha
va mejor fue Zara. Era persona que en esta materia de 
creer en Dios se yva a 1a mano todo 10 que podia, y 
podia mucho porque creya poco. 

Texto 11 

Montufar. compailero de Elena, recila de memoria unos 
ver:;os que aconsejan a las mujen:s que se proslituyen, p. 75, 

Quando alguna se pone ala ventana 
Ha de estar bien tocada y bien vestida, 
Diciendo el traje: dama cortesana. 
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Si passa algun mozuelo que a la vida 

La haee tiesta perpetua sin hacienda, 

Pongase luego triste y divenida 


Para que dest\! modo no sc ofend a 

De que no se Ie haga conesia, 

Y que a nacido de dolor entienda; 


Texto 12 

Montufar recila de memoria versos sobre esposos que 
prostilUyen a sus mujeres, p. 85. 

Si a tnt tnujer 1a llamo prenda mia 

y es verdad que 10 es, l,quien a una prenda 

cuando hay necessidad no empeiiaria? 


Que he de empeiialla y aun venderse entienda 

porque mientras estoy necessitado, 

no es ella mi mujer, sino mi hazienda. 


Con injusta razon sere culpado, 

Pues si es mi carne, de mi carne como, 

Que bien se que en aquesto soy letrado. 


Texto 13 

La M~l1dez aconseja a Elena sobre la necesidad de prole
ger su futuro con un buen malfimonio, pp. 102-lO2, 

Dixok: a Elena a quantos daiios estava sujeta, 
repressentandok: que era como los esclavos que andan 
en las minas, que despues que con largo afan sacan e] 
oro que la avarienta y escasa tierra guarda retirado, 10 

Texto:. 7S 

llevan a sus amos, que les pagan con dalles una mise
f'd.ble cornida y tal vez, en lugar della, muchos palos y 
no pocas cozes. Adviniola que era tan breve don la 
hennosura que, antes de muchos afios, avia de mudar 
con ella el espejo de lenguaje. diziendola en vez de las 
lisonjas muchos pes sarcs , pintandola tan fea como 
entonces heml0sa, Y prosigujendo con su discurso muy 
enojada. mas a fuer~a de la passi6n que de la razon aun
que en esto la tenia, pronuncio estas palabras: 

- Sabed. senora, que en lle,gando una lOuger a los 
treinta, cada afro que passa por ella la dexa una arruga. 
Los anos no se detienen en otra cosa sino en hazer a 

persorlaS mozas, viejas, y a las viejas, mucho mas. 
Que este es su ejercicio y mayor passatiempo pues si 
par haber vivido una muger mal, adquiriendo con tor
pes medios hazienda quando Uega la vejez aunque la 
gaza des cans ada. es triste vida por ser afrentosa, 
l,Quanto peor estado sera el de aquella que tuviese jun
tas 1a afrcllta y la pobreza? J.,A quien podni bolver a 
pedir La mana ell una necessidad'] 5i vos, por el servi
cio de Dios y par la vergiiencya de las gentes, os retira
dades con los bienes que tem!ys para casaros con un 
hombre que procurando enmend.ar vuestra vida passa
da. corri,giera los borrones de las mentas, no me pare
ciera mal, mucho gusto recibicra de que con este tal 
abrasaredes vuestro caudal; pero can un picaro hom
bre de ruynes enlralias y de baxo animo, cuyo corat;6n 
es tan viL que se ha contentado y satisfecho para pas
sar su vida destc baxo entretenimiento en que se ocu
pa, estafando mugeres. comielldo de sus amenazas y 
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viviendo de sus insolencias, locura es, necedad sin dis
culpa gastar con ella hazienda y cl tiempo. 

Texto 14 

La Mendez confronta al Tufian Montufar por su descarada 
explotacion de las mujeres, p. 104. 

Pues cosa ciena es que ba de ver vuestra merced 
muy premiado en la otra vida el cuydado que siempre 
ha tenido de que las mugeres que ha tratado no sean 
vagabundas, poniendolas a oficio y haziendolas traba
jadoras: que no solamente comfan de la labor de sus 
manos, sino de la de todo su cuerpo. 

Tello 15 

Elena y Montufar, casados, viven en Madrid, donde Mon
tUfar prostituye a su esposa, pp. 155-156. 

Entraron en la Corte ricos y casados, y la cara de 
Elena con tanto derecho a parecer hermosa que quien 
la dava otro titulo no la hazia justicia. Los primeros 
dias se trat6 de recogimiento basta que se asseguraron 
de que Don Sancho de Villalfaiie estava en Toledo, tan 
despicado de los amores como del hurto. Y assi, poco 
a poco, fueron sacando el cuerpo del agua y empe~a
ron a reconocer la tierra. Oblig6se MontUfar, quando 
se dio por esposo de Elena, a Ilevar con mucba pacien
cia y cordura, como marido de seso y al fin hombre de 
tanto assiento en la cab~a, que ella recibiesse visitas; 
pero con un item: que avian de redundar todas en la 

TexlOS 77 

gloria 'i alaban~a de los cofres, trayendo utilidad y 
provecho a la bolsa, y que siendo esto assf, no pudies
se afilar sus manos en la colera para ponerlas en ella. 

Texto 16 

Lt.I Ninu de los Embusres, Teresa de Manzanares (1632). 
Alonso Castillo Solorzano. Edicion de Emilio Cotarelo y 
M on (1906) "Prologo al Lector" eI autor presenta a Tere
sa, p. 7. 

Escribo la vida, inclinaciones, costumbres y 
maquinas de una traviesa moza, de una garduna racio
nal; taller de embusles, alrnacen de dembelecos y 
depOsito de cautelas. Con sutH ingenio fue buscona de 
marca mayor, sanguijuela de las bolsas y polilla de las 
haciendas. Con 10 vario de su condici6n fue malilla de 
todos los estados, objeto de diversos empleos y, final
mente, desasosiego de la juventud e inquetud de la 
.ancianidad. Parte de estas cosas heredo por sangre y 
mama en la lee he, y parte ejecuto con travieso natural 
y depravada inclinacion, pudiendo bien decirse por 
ella aquellos dos versos de un romance antiguo: 

Dellas me deja mi padre, 

Dellas me ganara yo. 


Texto 17 

TeleiiU se rebela contra sus senoras, capitulo VI, pp. 78-79. 

Ya yo era de diez y seis ados, edad en que la que no 
es entonces mujer de juicio no Ie tendni en la de cin



78 Comra las nonnas 

cuenta, y corrime de que me quisiesen apremiar a estar 
siempre trabajando en mi labor, Uevandose della tanto 
provecho como yo, y siendo la mayor parte del traba
jo mio; y asi, mostrandoles dientes, dije que yo no las 
servia como hasta alli, que no era mucho desorden 
salir a divertirrne, tal vez de la continua asistencia de 
la labor; que si les parecia esto exceso, procuraria no 
darlas enfado, buscando vivienda donde pudiese usar 
de mi libertad, sin estar sujeta a sus reprensioncs. 

Texto 18 

Teresa se casa para salir del servicio, capitulo VI, p. 86. 

Verne aqui el senor lector mujer de cas a y familia, 
y con un retumbante don aiiadido a la Teresa y un ape
Ilido de Manzanedo al Manzanares. No fui yo la pri
mera que delinquio en esto, que muchas 10 han hecho, 
y es virtud antes que delito, pues cada uno esta obliga
do a aspirar a valer mas. Mi esposo pasaba por la 
transforrnacion que era con quien habia de cumplir; un 
don mas en la corte no la pone en costa q ulen a tantos 
(puesto de improviso) ampara cada dia. 

Texto 19 

Teresa se asienta en Cordoba y vive de su trabajo de pclu
quera, capitulo X, p. 144. 

Buscamos casa cerca de la plaza, y hallamosla a 
proposito para mi ejercicio. Comence a manifestar mi 
habilidad llendome a las iglesias a verme con las mas 

Tt:x[01> 79 

bizarras damas que alli veia, con quicn me introducia 
y les decia 10 que habian menester para andar bien 
tocadas, ()freciendome a servirlas; con que en men os 
de un mes yo tenia grandes conocidas, que fueron las 
Clue bastaron para hacer rill mercaduria muy vendible. 

Texto 20 

Tere&a se disculpa cuando 5e descubre que ha imentado 
hacerse pasar par la desapw-ecida hija de un capitan, capi
tulo XIV, pp.201-202. 

Yo, viendo estar decubierto mi embuste, Ie dije, 
puestos los ojos en tierra: 

No debe ser culpable en ningu.n mortal el deseo 
de anhelar a ser mas, el procurar hacerse mas cali fica
da sangre que la que tiene, supuesto 10 cual, en mi no 
se debe culpar 10 que he hecho, puesto que fue con esta 
intencion de valer mas. 

Texto 21 

Teresa habla sabre su casamiento con Sarabia, como este 
"lve del trabajo de ella 'I como intenta dedicarla a la pros
tituci6n, capitulo XV, pp. 213- 214. 

llego la rotura con S arabia en el juego a tanto que 
c()menzo a empenarrne los vestidos con que me habia 
de lucir. Con esto no teniamos hora de paz, atrevien
doseme a ponerrne las manos. Vino su desvergiienza a 
tales tenninos, que me comenzo a dedr que bien podia 
n() ser singular en la comedia, sino admitir con versa
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ciones de quien me queria bien, que otras alzaran las 
manos al cielo de tener las ocasiones que yo y mayo
res aumentos. Finalmente, 61 me dio a entender que no 
Ie pesaria de verme empleada en el principe que me 
pretendia, con 10 cual vi abierta permision a toda rotu
ra, y en el dispuesto sufrimiento para lodo. 

Texto 22 

Menendez y Pelayo (1961), iV, p. 10. 

Hubo en el siglo XVII novelas picarescas de muje
res [ ... ] pero mas bien que rameras y a1cahuetas son 
estafadoras y ladronas; [ ...] la novela picaresca, no ya 
en estos compuestos degenerados de arte, sino en sus 
primeras y energicas personificaciones [ ...] es la epo
peya c6miea de la astucia y del hambre. 

Texto 23 

Miguel Herrero (1937), pp. 351-352. 

Hemos de reconocer que a partir de Mateo Aleman, 
si la intencion moralizadora permanece intacta, la tec
nica, los elementos doctrinarios, varian a tenor de la 
personalidad que los maneja [ ... ]. EI autor de La pica
ra Justina retrocede visiblemente a la tecnica de los 
novelistas medievales y coloca la moraleja al principio 
[sic] de cada capitulo. Solorzano y Barbadillo apenas 
demuestran que llevan brujula en su navegacion. Lo 
pintoresco de la fabula los distrae de preocupaciones 
transcendentales. 
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Texto 24 

Mireya Suarez (1926), pp. 182-183. 

La picara haee evolucionar la picaresca y transfor
rna su caracter; digal0 si no, la famosa "Garduiia de 
Sevilla", la "Picara Justina", "La Nina de los embus
tes", etc ... donde ya se dan, a demas de los aspectos 
piearescos que vemos en el picaro, aqueUos otros que 
son exclusivos de la personalidad de la picara. 

En todos los aspectos psicologicos y sociales que 
nos presenta esta vida de vagabundez y aventura, se 
nota la defmitiva influencia de esta figura, mitad 
mujer, mitad demonio, que hace que, no solo evolu
cionen las vidas, sino haee se sienta de un modo duro, 
decisivo, su influjo en la sociedad. 

La picaresea pasa, con la figura de la picara, del 
hecho al caracter: y el "earaeler" define su vida. 
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