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Maria Gertrudis Höre (1742-1801) es una poetisa 
gaditana de la segunda mitad del siglo XVIII sobre la que 
existen estudios antagönicos. Una de las razones que me 
llevö a elegir como tema de la investigaciön a esta mujer 
fue intentar elucidar la parte de ficciön que envolvio a 
este personaje en las distintas interpretaciones histöric- 
as. AI igual que Dona Maria Isidra de Guzmän, Maria 
Gertrudis Höre recibiö una esmerada educaciön alentada 
por sus padres, pero nunea cursö estudios en la 
Universidad. Las trabas y los prejuicios sociales de la 
epoca en que naciö (veinticinco anos antes que la 
«Doctora de Alcalä»), asi como ei olvido por parte de la 
investigaciön del siglo XX, contribuyeron a oscurecer esa 
figura femenina de sumo interes.

Casada con Esteban Fleming (en 1762) tue, 
aparentemente, la primera mujer, no viuda, en entrar en 
clausura (en 1778). Desde su celda la erudita monja 
colaborö con diversos periödicos de la epoca; muchos de 
estos poemas estan firmados por sus tres iniciales, 
H.D.S, la Hija del Sol, calificativo que le fue atribuido por 
sus contemporäneos cuando era seglar y viajaba a 
menudo entre Cadiz y Madrid. En 1997, C. Sullivan, pro- 
fesora de literatura espanola en la Universidad de 
Minnesota, hablö de Maria Gertrudis Höre como una de 
las cuatro mejores autoras espanolas de finales del sete- 
cientos. Esta profesora afirmö que a muchos hispanistas 
les gustaria conocer mäs a Maria Gertrudis, pero que 
parecia dificil satisfacer esta curiosidad.

Animada por el deseo de conocer un poco mejor a 
aquella mujer fascinante, reflejo de la feminidad en el 
Cadiz de la segunda mitad del siglo XVIII, ante el miste- 
rio de su conversiön y frente a la ausencia de detalles 
biogräficos, intente profundizar mäs en su existencia. El 
estudio llevado a cabo en el mismo convento, unido a los 
anos de investigaciön en mäs de diecinueve lugares de 
la peninsula me permitieron localizar un amplio abanico 
de su escritura (publicaciones religiosas y en prensa, 
cartas privadas y oficiales, poemas manuscritos).

Por ello, primero, he analizado los lazos de paren- 
tesco de tres generaciones de su familia, Io que me per- 
mitiö acercarme al universo social en el que la poetisa 
construyö su identidad. En segundo lugar, me he centra- 
do en los elementos desconocidos de su toma de velo, 
entre eilos, sus cambios residenciales y las distintas 
modificaciones ocurridas en la organizaciön de la familia 
en la decada de los sesenta.

A Io largo de la investigaciön intente encontrar 
respuesta a alguno de los interrogantes fundamentales: 
vestir el velo de la religiön, ipudo ser el castigo de una 
mujer adültera?

Por ultimo, para entender el nuevo espacio en el que 
la poetisa conviviö durante los Ultimos veintitres anos de 
su existencia, he estudiado el universo de la clausura en 
el convento de Santa Maria en el que ingresö en junio de 
1778. Descubri las exigencias de su toma de velo y, tal 
vez, los motivos que la llevaron a elegir una instituciön de 
religiosas calzadas. Conocer la atmösfera conventual 
durante su monacato me permitiö analizar sus relaciones 
con el mundo de los seglares: en ningün momento, Sor 
Maria de la Cruz perdiö el contacto con los de fuera. 
Dona Maria Gertrudis Höre fue una mujer perteneciente 
al siglo de las Luces, una verdadera ilustrada para quien 
la clausura no fue en absoluto un aislamiento intelectual 
puesto que siguiö conservando su pasiön por la cultura y 
su interes por el mundo que la rodeö.

Esta investigaciön, por una parte, pretende restituir a la 
Hija del Sol en su contexto social e histörico y, por otra, 
desarrollar otro enfoque para los estudios de genero 
durante el setecientos, centrändose en una minuciosa y 
detenida busqueda de cualquier elemento tanto biogräfico 
como bibliogräfico que pudiese ayudar a la reconstrucciön 
de las vivencias de las poetisas del setecientos en Espana.
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LISTA DE TODAS LAS ABREVIATURAS UTILIZADAS 
EN LA REDACCIÖN

Maria Gertrudis Höre: M.G.H, D.M.G.H.,
H.D.S. (Hija del Sol), Fenisa, M.G. de la CH.
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EL DINERO: ABREVIATURAS Y  EQUIVALENCIAS

reales de vellon: r.s de v.n ou r.s. 
reales de plata: r.s de p.l 
maravedis: m.s 
pesos: p.s.

En 1763, un peso (de 128 cuartos) equivalia a 15 r.s de v.n (y medio cuarto), 
o 8 r.s de pl. (de 16 cuartos). Un peso fuerte correspondia a 20 r.s de v.n, o a un 
peso (de 128 cuartos) mäs 2 r.s1. Para tener una idea del valor del dinero de la 
epoca,y situar a Maria Gertrudis Höre y sus contempöraneos, descubrimos el suel- 
do de un panadero o de un herrero, en Cadiz, en 1760. Ganaba al ano alre- 
dedor de 60 pesos. El sueldo anual del panadero incluye 180 dias de trabajo paga- 
dos entre 3 y  5 r.s de v.n por dia. Comparamoslo con el sueldo de un medi- 
co de la epoca sabiendo que ganaba entre 200 y  1 267 pesos al ano2.

S e g ü n  la  c la s iiic a c iö n  e s ta b le c id a  p o r  M.J d e  la  P a scu a  S ä n c h e z

• Clase alta: el Capital es superior a 300.000 r.s de v.n.
• Clase media alta: el Capital se sitüa entre 100.000 y 300.000 r.s de v.n.
• Clase media media: el Capital se sitüa entre 5.000 y 100.000 r.s de v.n.
• Classe media baja: el Capital se sitüa entre 5.000 y 2.000 r.s de v.n.

Sobre tres generaciones, la fortuna de la familia Ley y Höre fluctuö entre la clase 
alta y la clase media alta sin bajar nunca de la clase media media.

1 A fin de efectuar las equivalencias, podemos utilizar las Tablas de Francisco Rendon y Fuentes y los docu- 
mentos estadisticos conservados en el Archivo Municipal de Cadiz. Francisco Rendön y Fuentes, Promptuario 
Aritmetico o Breve Reduciön de unas monedas a otras, Cadiz, Imprenta de Marina de Manuel Espinosa de los 
Monteros, 1763. A.M.C, leg. 6949, -Libro de lo industrial y personal de la cuidad de Cadiz correspondiente a 
seculares. Estadlstica. 1760*, pägs. 214/215.

2 M.J. Pascua Sänchez, Actitudes ante la muerte en el Cadiz de la primera m itad del siglo XVIII, Diputaciön 
Provincial de Cadiz, 1984, pägs. 19/20.





D ed ica to r ia

«Je prefere leur histoire, plutöt que leur eloge; 
car on doit aux morts que ce qui est utile aux vivants: 
la verite et la justice.» Condorcet.

A la comunidad Concepcionistas calzadas 
de Santa Maria de Cädiz, 

con la que me rei, 
me emocione, 

llore.

A la Reverenda Madre, 
Sor Maria Asuncion 

por abrirme las puertas 
de la cerrada clausura.

A todas, 
a las que hoy no estän, 

a Sor Encarnacion y  
Sor Dulce Nombre.

En recuerdo a los inolvidables 
momentos pasados 

en companta de 
Sor Maria Jose Odero Jaen,

a la luz del vespero 
en silencio, 

al amparo del locutorio.
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INTRODUCCIÖN

«Endechas a una Perdiz»

e:Quien dijera que una ave 
Su libertad perdiera 

mil veces mäs dichosa 
fuera por ser cautiva?

Maria Gertrudis Höre1.

Al presentar, por primera vez, la vida y parte desconocida de la obra de Maria 
Gertrudis Höre y Ley (1742-1801) espero contribuir a la labor de difusiön histöri- 
co-literaria sobre mujeres espanolas durante el siglo de las Luces. Entre los eruditos 
el siglo XVIII ha recobrado su dignidad en la Historia; cada vez mäs los equipos de 
profesores de las Universidades madrilenas, malaguena o gaditana, por citar solo 
algunas, profundizan en la labor de divulgaciön de los estudios de genero; en 1994 
M.a Löpez-Cordön volviö a publicar, con una introducciön, la obra de Josefa Amar, 
Discurso sobre la educaciön..., arrojando luz sobre el trabajo de la autora2. La 
excelente tesis doctoral de Mönica Boiufer, profesora en la Universidad de Valencia, 
rescatö del olvido a mäs de eien mujeres, o el reciente libro del profesor Emilio 
Palacios son el fruto del interes por este siglo y su poblaciön femenina3. No obs- 
tante, pese a estos avances, en lo conciernente a la Literatura sigue siendo dificil dis- 
frutar de las vivencias y creaciön de mujeres del setecientos.

Como es sabido el llamado siglo de la Ilustraciön se corresponde con el gobierno 
de la casa de los Borbones y representa en la historia politica y social de Espana tanto 
el final del Antiguo Regimen como el despertar de la epoca contemporänea. La pro- 
blemätica de este periodo me ofrecia un indudable interes para el estudio de genero 
porque en el estaba depositado el origen de muchos aspectos posteriores. No fue este 
un juicio välido ünicamente para los hombres sino tambien para las mujeres que, en 
palabras de Mönica Boiufer, fueron un «insustituible agente de civilizaciön»; eilas par- 
ticiparon en este fenömeno de transformaeiön propio al siglo XVIII y constituyeron, 
al lado de sus correligionarios, la linea de partida de la cultura moderna4.

1 V. Anexo a: Su vocaciön en la clausura. Endechas (a una Perdiz): iQ uien dijera que una ave..., päg. 254.
2 Josefa Amar y Borbön, Discurso sobre la educaciönßsicay moral de las mujeres, M.a V.a Löpez-Cordön (ed.), 

Cätedra, Madrid, 1994, pägs. 9/49-
3 Mönica Boiufer Peruga, Mujeres e Ilustraciön: la construccciön de la fem inidad en la Ilustraciön espanola, ed. 

Alfonso el Magnänimo, Valencia, 1998. Emilio Palacios Fernändez, La m ujery las letras en la Espana del siglo 
XVIII, Colecciön Arcadia de las Letras, Ediciön del Laberinto, Madrid, 2002. Luzmaria Jimenez Faro (ed.), pröl. 
M.a Dolores de Asls, Poetisas espanolas, Antologia General, Tomo I, Torremozas, Madrid, 1996.

4 V. Margarita Ortega Lopez, -Algunos cambios en las mentalidades de las mujeres madrilenas durante el siglo 
XVIII», Canterla Cinta (eds.), La m ujer en los siglos XVIIIy XIX, VII Encuentro de la Ilustraciön al Romanticismo, 
Universidad de Cadiz, 1993, pägs. 301/312.
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Discurrir, entre otros elementos, sobre la lirica de Maria Gertrudis Höre, aunque 
parezca un aspecto bastante reductor, resultö ser un sistema en el cual no solo 
habia espacio para la reflexiön sobre las estructuras literarias sino tambien espacio 
para hablar de su condiciön femenina, tan atada a la realidad histörica como la pro- 
pia existencia del varön. Maria Gertrudis no solo compuso melifluos versos; fue una 
erudita, una femina con inquietudes sociales, artisticas y culturales, se involucrö en 
la intensa vida gaditana de las Luces pero, pese a ello, hasta hoy pocos historiado- 
res se habian interesado por sus experiencias como mujer que escribe.

1 . LOS PRIM EROS DATOS

La existencia de estudios antagönicos sobre esta misteriosa poetisa despertö mi 
curiosidad. Decidi, pues, interesarme por ella a fin de intentar elucidar la parte de 
ficciön existente en las interpretaciones histöricas asi como desvelar algunos de los 
elementos que constituyeron su «realidad».

Considerada hoy dia por la actual critica como «una de las mäs relevantes poe- 
tisas del siglo XVIII» -cuya ajetreada vida arrojaba luz sobre su lirica- no disfrutö 
hasta ahora del reconocimiento pöstumo: tanto su bibliografia como su biografia 
era inexistente o casi inexistente.

Empezamos por los datos sobre los cuales todos los criticos estaban de acuer- 
do: Maria Gertrudis Höre y Ley naciö en Cadiz el 5 de diciembre de 1742. Fue hija 
de padres irlandeses, don Miguel Höre y dona Maria Ley. Se casö con diecinueve 
anos y medio, el 15 agosto de 1762, con Esteban Fleming, un ingles oriundo de 
Puerto de Santa Maria5. De seglar, hizo frecuentes viajes entre Cadiz y Madrid para 
asistir a las tertulias mäs famosas. Dieciseis anos mäs tarde, en 1778, fue la primera 
mujer casada, sin ser viuda, en ingresar en clausura segün dijo su primer biögrafo el 
gaditano Nicoläs Maria Cambiaso.

Desde su celda, la monja erudita colaborö con diversos periödicos, publicando 
sus poemas principalmente en el Correo de M adrid a partir de 1787, con cuaren- 
ta y cinco anos, y en el Diario de M adrid a partir de 1795; aquellos poemas esta
ban firmados por sus tres iniciales H.D.S, la Hija del Sol, calificativo que le fue atri- 
buido por sus contemporäneos por su belleza y erudiciön. Muriö el 9 agosto de 
1801 en la clausura y cayö en el olvido6.

5 Manuel Serrano y Sanz, Apuntespara una biblioteca de escritoras espanolas desde el ano 1401 al 1833, B.A.E, 
Atlas, 1975, pägs. 523/532.

6 Decidi aprovechar los distintos nombres e iniciales utilizados por Maria Gertrudis Höre en sus publicaciones 
en la prensa (H.D.S., M.G.H., D.M.G.H., Fenisa) como otros que intervinieron mäs tarde en orden cronolö- 
gico ya que son nombres e iniciales descubiertos en los archivos eclesiästicos y utilizados por la poetisa o 
por los que le escribieron (MG. de la CH., Sor Maria de la Cruz...) mientras era religiosa en el convento de 
Santa Maria. Una manera de marcar su existencia, de situar los episodios de sus vivencias, mezclando diver
sos seudönimos para evitar repeticiones.
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A partir de estos datos varios autores del siglo XEX propusieron sus interpreta- 
ciones; entre ellos, Cecilia Böhl de Faber, alias Fernän Caballero. La autora recogiö 
los rumores que circulaban en aquel entonces, cuarenta y ocho anos tras la muer- 
te de la poetisa, tanto en la Isla de Leon como en Cadiz7.

Segün sus propias palabras, Maria Gertrudis Höre, casada con Esteban Fleming, 
vivia con su madre y una sirvienta negra, Francisca, en la Isla de Leon. Hacia 1764, 
su esposo estaba comerciando en La Habana. Gracias a Francisca, don Carlos de Las 
Navas, brigadier de marina perdidamente enamorado, consiguiö introducirse en la 
casa y obtuvo los favores de Maria Gertrudis. Una noche, al entrar en el jardin, dos 
hombres irrumpieron; le apunalaron varias veces y huyeron. Conmocionada, ambas 
decidieron disimular el asunto, limpiando las manchas de sangre y sacando el cadä- 
ver a la calle. Al dia siguiente se escuchö la fanfarria de regreso de Jerez; de mane- 
ra instintiva Maria Gertrudis se asomö a la ventana, y:

(...) ve... jve a Las Navas a la cabeza de su brigada, que en aquel instante 
alza la cabeza, sonrfe y saluda alegremente a su amada! Francisca da un 
grito y cae sin sentido: La «Hija del Sol», fuera de si, clama al cielo pidien- 
do misericordia. Refiere a voces lo acaecido aquella noche; la creen loca,
C..)8.

Maria Gertrudis aparece como una «pecadora arrepentida» que decide entrar en 
clausura a fin de expiar su culpa.

Casi todos los investigadores que se acordaron de la poetisa se apoyaron en las 
informaciones dadas por Cambiaso, el que fue el mäs cercano en el tiempo, pero 
tambien en el espacio de la poetisa. Su conocimiento asi como los detalles facilita- 
dos por este gaditano confirmaron que conocia un poco mäs a la Hija del Sol que 
todos los demäs criticos e historiadores: en el manuscrito original de Cambiaso, con- 
sultado en la Biblioteca de Estudios y de Temas Gaditanos, la fecha de nacimiento 
exacta de M.G.H. no aparece; solo estä escrito «naciö hacia 1744», una precisiön de 
oidas mäs que una exactitud histörica. Todos coincidieron en que Maria Gertrudis 
era guapa, Cambiaso anadiö que era rica, resplandeciente, lujosa y muy atractiva:

Era hermosisima, de mucha gracia y viveza, de un talento despejadisimo, y 
lo empleaba de continuo leyendo obras selectas y eruditas. Vestia con la

7 La primera publicaciön conocida estä en el periodico: La Ilustraciön, «La Hija del Sol*, I, Madrid, 1849, nüm. 
22, pägs. 174/175. En 1851 se publico en un cuaderno (Madrid, Biblioteca Universal) junto con otro cuento. 
Citado por Maria del Carmen Simon Palmer, Escritoras espanolas del siglo XIX, Manual biobibliogräfico, ed. 
Castalia, Madrid, 1991. Cecilia Böhl de Faber (Fernän Caballero, seud.), «La Hija del Sol», Relaciones. Obras 
complelas, Antonio Rubinos, 1921, pägs. 137/139.

8 F. Caballero, Op. c it., pägs. 137/138.
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mayor elegancia, riqueza y fino gusto, sobre un gentil talle. Llamäbanla 
comünmente la «Hija del Sol» para significar por este renombre cuänto bri- 
llaba entre las otras damas por su dulcisima voz y hechiceros encantos y 
melifluos versos, y ostentaciön en su persona y casa9.

Treinta anos tras la muerte de Maria Gertrudis, Cambiaso hizo alusiön al arre- 
pentimiento de aquella mujer, apoyändose en un testimonio escrito por la 
Reverenda Madre de Santa Maria (cuya huellas no han dejado rastro) y en las memo- 
rias de los contemporäneos para desvelar el sentimiento religioso de la Hija del Sol. 
El testimonio confirmaba el desencanto hacia el siglo de D.M.G.H. y su intencion 
de no romper jamäs los votos, asi como revelaba su conducta ejemplar en el con- 
vento. Se sorprendiö de su decisiön en un momento cuando todo parecia sonreir- 
le; precisö que ella siguiö escribiendo despues de su entrada en religiön. Algunas 
frases que encierran elementos y detalles que comentaremos mäs detenidamente:

Viviö (...) manteniendo encendidas sus claras luces en la oscuridad del 
claustro, asi que todas las personas que la conocieron admiraban los beilos 
dotes que la hacian tan apreciable; pero particularmente la fuerza que tuvo 
su valiente alma para tomar la resoluciön magnänima de abandonar los pla- 
ceres en dias tan floridos10.

Los primeros articulos insistieron en lo extrano de su tardia toma de velo, mäs 
que en las cualidades de su obra literaria. Los poemas de Maria Gertrudis Höre eran 
de acceso dificil y cuando fueron reeditados en la segunda mitad del siglo XIX, su 
reimpresiön sufriö la censura a fin de coincidir con las formas y el lenguaje que el 
ideal femenino del momento exigia. Sin embargo,A.L Cueto fue el ünico en publi- 
car doce poemas, algunas notas biogräficas y algunas anotaciones procedentes del 
Archivo de don Martin Fernändez de Navarrete11. Hoy dia estos papeles estän en la 
Biblioteca Menendez y Pelayo de Santander.

9 N.M de Cambiaso, Memorias para la biograßa y  para la bibliografia de la isla de Cadiz, Imprenta de D. Leon 
Amarita, Madrid, 1830, Tomo II, päg. 72. N.M. Cambiaso, Memoria para la biograßa y  para la bibliografia de la 
Isla de Cädiz, ed. Caja de Ahorro preparada por Ramön Corzo Sänchez y Margarita Toscano San Gil, Cadiz, 1986. 
reed. de los dos primeros vols. impresos en Madrid en 1829. lera ed. del tercer vol. inedito, päg. 213.

10 N.M. Cambiaso, Op. c it., 1830, pägs. 75/76.
11 Agusto Leopoldo Cueto, Poetas liricos del siglo XVIII (ed. orig.: 1869/1875), B.A.E, Tomo III, 67, Atlas, Madrid, 1953, 

pägs. 553/559. Ese joven apodado El merlin de los papeles fue encatgado el 19 de febrero de 1789 crear en el depar- 
tamento de Cädiz una biblioteca; tenla solo 24 anos. Fue elegido por su erudiciön y sus numerosas lecturas, por- 
que era urgente reconstruir fuentes importantes que hablan sido destruidas cuando el incendio del Real Alcäzar, 
en 1734. -Martin Fernändez de Navarrete» (1765-1844), ed. y estudio preliminar de Don Carlos Seco Serrano, B.A.E, 
Tomo LXXV, Atlas, Madrid, 1954, päg. 17. Inventario de los papeles pertenecientes al Excm Senor Don Martin 
Fernändez de Navarrete existente en Äbalos en el Archivo del Marques de Legarda, Madrid, Ediciones Cultura 
Hispänica, 1944. Este inventario ya no tiene ninguna utilidad. El actual Marques de Legarda, vlctima de varios robos 
en su casa de Abalos, me hizo el honor de contestar a mis numerosos e incesantes correos en una carta del 24 de 
junio de 1998: Por lo que respecta a los poemas de Dona Maria Gertrudis Höre, lamento decirle que la correspon- 
diente carpeta no aparece entre los documentos del archivo (...)produciendose el consiguiente desorden y  lamen- 
tablemente el extravio, que espero no sea definitivo, de !a carpeta mencionada. (Francisco Fernändez de Navarrete).
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2 . LA CRITICA DEL SIGLO XX

A partir de los documentos archivados por M. Serrano y Sanz en 1903, supe que 
Maria Gertrudis Höre entrö en el convento de Santa Maria en 1778. La licencia acor- 
dada por su esposo, la que le permitiö vestir el häbito de religiosa tenia fecha de 
primero de junio12.

Russell Sebold, el primer critico literario de Gertrudis Höre en la segunda mitad 
del siglo XX, profesor en la Universidad de Pennsylvania, aprovechö el cuento de 
Fernän Caballero para intentar explicar lo ocurrido. Partiendo de esta «leyenda», 
considerö poco probable que algün acontecimiento hubiese occurido en 176413.A1 
contrario, su conversiön en 1778, con treinta y cinco anos, fue calificada por el pro
fesor con esos terminos:

No es ya cuestiön de una romäntica joven e imprudente, sino de una 
romäntica desilusionada por los anos, desesperada, histerica...14

No percibiö la decisiön de Maria Gertrudis como un arrepentimiento sino como 
la metäfora de «su pena de amante abandonada». La vio como a «una mujer enamo- 
rada del amor desde siempre», que no pudo realizar sus ilusiones amorosas y que, 
por despecho, tras sufrir el abandono (de su amante), decidiö tomar el häbito. 
Afirmö que le gustaba imprimir un cierto dramatismo en todas las peripecias de su 
vida y anadiö que su punto de vista se veria confirmado abundantemente en sus 
versos. Hablö tambien de su decisiön de profesar como de «un acceso de locura alu- 
cinatoria», lo que me pareciö dificilmente creible y algo exagerado. <<Cömo la igle- 
sia hubiese autorizado a una mujer casada, una madre, a entrar en la clausura tras 
una «alucinaciön literaria»?

La visiön de la reciente investigaciön norteamericana resultö mucho mäs inte- 
resante. En 1993, Elisabeth Franklin Lewis sostuvo su tesis doctoral, cuyo tema era 
la subjetividad en el discurso femenino, en los textos de Josefa Amar y Borbön, de 
Maria Gertrudis Höre y de Rosa Gälvez. Su acercamiento, como el de otra investi- 
gadora norteamericana (Sullivan), fue muy distinto al de Russell Sebold.

Franklin Lewis recordö que Maria Gertrudis era mäs conocida por la «leyenda» 
de F. Caballero que por su lirica; hizo constar que este pequeno cuento servia para

12 M. Serrano y Sanz, Op. c it., päg. 525. A.L. Cueto, Poetas Uricos del siglo XVIII, «Bosquejo historico-crftico de 
la poesia castellana en el siglo XVIII*, B.A.E, Tomo I, 61, Atlas, Madrid, 1952, päg. 235.

13 Russell. P. Sebold, -La pena de la Hija del Sol, realidad, leyenda y romanticismo», Estudio a Ricardo Cullön, 
Lincoln, Nebraska, Society of Spanish, American Studies, 1984, pägs. 295/308.

14 Ibidem, päg. 299.
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llenar la ausencia de detalles biogräficos. Afirmö que nunca podriamos realmente 
destacar el personaje del mito de «La Hija del Sol», pero reconociö que su poesla 
merecia un poco mäs de atenciön. E.F. Lewis se propuso hacer una nueva lectura 
de sus poemas y no vacilö a la hora de calificar a Gertrudis Höre como la poetisa 
mäs importante del siglo XVIII espanol15.

Constance Sullivan, profesora de literatura espanola en la Universidad de 
Minnesota, en 1992 y en 1997, publicö importantes articulos, trabajando esencial- 
mente con su producciön poetica manuscrita. En su ultimo articulo Sullivan hablö 
de Maria Gertrudis Höre como una de las cuatro mejores autoras de finales del 
siglo XVIII: primero, Josefa Amar y Borbön, destacada miembro de la Junta de 
Damas de Honor y Merito, cuyas obras y traducciones conocieron el exito; 
Margarita Hickey, poetisa y traductora, que sitüa en tercera posiciön (es decir des- 
pues de Maria Gertrudis) y por ültimo, Maria Rosa Gälvez, conocida por sus obras 
teatrales16.

Basändose en los 58 poemas conocidos, C. Sullivan se propuso estudiar la ver- 
dadera naturaleza poetica de la gaditana. Su estudio era preciso, y mucho mäs deta- 
llado que el de la critica anterior; un estudio que por primera vez se interesaba por 
la expresiön lxrica de Maria Gertrudis como poetisa.

En palabras de C. SuUivan, el primer poema mencionado y publicado por 
Cambiaso, «Hasta cuando Gerarda...»17, fue una de las pocas composiciones que 
podiamos ubicar en el tiempo, algunos dias despues de su ingreso en el convento. 
Era un detaUe importante dado que casi ningün poema tenia fecha; aparentemen- 
te, solo fue publicado en prensa unos quince anos mäs tarde18:

iHasta cuando, Gerarda, 
tu peregrino ingenio 
en frivolos asuntos 
malgastarä conceptos?
( ...)

15 Elisabeth Lewis Franklin, 'Feminine Discourse and Subjectivity in the Works of Josefa Amar y Borbön, 
Maria Gertrudis Höre and Maria Rosa Galvez-, Universidad de Virginia, 1993- De la misma autora: 
■Mythical Mystic or “Monja Romäntica”?: The Poetry of Maria Gertrudis Höre», Dieciocho, 16, 1-2 (1993), 
pägs. 95/109. >

16 Constance A. Sullivan, -Dinos, dinos quien eres: The Poetic Identity of Maria Gertrudis Höre (1742-1801)», 
Pen and Peruke: Spanish Literature o f the Eighteenth Century, Monroe Hafter ed., Michigan Romance Studies, 
XII, 1992, pägs. 153/183. De la misma autora: «Las escritoras del siglo XVIII», Breve historia fem inista de la 
literatura espanola (en lengua castellana), IV. La literatura escritapor m ujer (De la Edad Media a l s. XVIII), 
Zavala Iris M. (Coord.), Editorial Anthropos, Barcelona, 1997, pägs. 305/330.

17 V. Anexo a. Anacreöntica: Avisos a las mujeres o el desengano. iHasta cuando Gerarda..., pägs. 214/216.
18 *A los pocos dias de estar en el convento (...)» N.M. Cambiaso, Op. cit. , 1986, päg. 214.
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Yo tambien invocaba 
al que llaman Dios ciego 
e hice (jrara locura!) 
me prohijarä Febo.
(...)
No tejas mäs laureles 
a ese contrario sexo 
que solo en nuestra ruina 
fabrica sus trofeos.
( . . . )
Veräs caer marchitas
esas rosas de Venus,
y  perder lafragancia,
que te encanto algün tiempo19.

El sujeto poetico sentia ahora como un remordimiento hacia su frivola actitud: 
Fenisa (otro de sus nombres de pluma) decide avisar a su amiga Gerarda, preve- 
nirla acerca de los hombres /ese contrario sexo/ que A.L Cueto prefiriö cambiar 
por /ese enemigo sexoZ20.

Constance Sullivan interpretö este verso como el ataque mäs violento de Maria 
Gertrudis hacia los hombres; Russell Sebold se preguntö sobre este cambio en apa- 
riencia tan radical y prefiriö darle el sabor de la leyenda contada por Fernän 
Caballero. «Amor, arte y experiencia» se confundian de manera brutal permitiendo, 
en palabras de E.F Lewis, avanzar en la teoria de que algo extraordinario transfor- 
mö la vida de Maria Gertrudis asi cömo su poesia.

Constance Sullivan afirmö que a muchos hispanistas les gustaria conocer mäs a 
Maria Gertrudis, pero que parecia dificil satisfacer esta curiosidad por dos razones: 
la influencia de la «leyenda» contada por Fernän Caballero contribuyö, aün hoy, a la 
deformaciön de la imagen de la poetisa y, sobre todo, dijo Sullivan, por el hecho de 
que sus poesias nunca fueron reimpresas21.

19 V. Anexo a: Avisos a las mujeres o el desengano. Oda A nacreöntica: iHasta cuändo Gerarda..., pägs. 
12/13.

20 A.L. Cueto, Op. c it., päg. 556. Del mismo autor: Poetas liricos del siglo XVIII (ed. orig.: 1869/1875), -Bosquejo 
histörico-critico de la poesia castellana en el siglo XVIII», B.A.E, Tomo I, 61, Atlas, Madrid, 1952, pägs. 
235/236.

21 Efectivamente, Maria Gertrudis Höre como muchas mujeres del setecientos, brilla por su ausencia en las anto- 
logias de poetas espanoles del siglo XVIII: solo John H.R. Polt, en 1975, publicö dos de sus composiciones 
(■El nido» y »Endecasilabo a sus amigas»). Poco antes Guillermo Carnero, en su Antologia de la poesia pre- 
rromäntica, habia publicado otro poema suyo -Infeliz pajarillo...». John H.R Polt (ed. intro y notas), Poesia 
del siglo XVIII, Cläsicos Castalia, Madrid, 1975, pägs. 153/155. G. Carnero, Antologia de la poesia prerro- 
mäntica, Barcelona, 1970, pägs. 47/48.
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No podia mäs que compartir las reflexiones y el estudio de esta profesora. Asi, 
pues, me propuse satisfacer su curiosidad, animada por el deseo de saber, de cono- 
cer un poco mejor a aquella mujer fascinante, misteriosa, un reflejo de la feminei- 
dad en el Cadiz de la segunda mitad del siglo XVIII.

3 . NUEVAS APORTACIONES SOBRE LA POETISA

Fijemonos ahora en la muy interesante reflexiön de Margarita Nelken, hecha en 
1930:

Una sola poetisa destäcase por entonces con rasgos personales vigorosos, 
y ello, mäs que a su obra, debelo a su historia, episodio romäntico si los 
hay, y que bien pudiera calificarse de leyenda, (...). ,-Cömo regatear los lau- 
reles de la gloria a la poetisa que reunia en si tan pateticos factores?22

Ante el misterio de su conversiön, frente a la ausencia de detalles biogräficos, y 
constatado el abandono de su obra, decidi interesarme por la Hija del Sol. Habia 
que empezar desde el principio. Me fui a Cadiz para conocer mejor su entorno 
familiär y su existencia en la clausura.

En primer lugar, analice los lazos de parentesco de tres generaciones de su fami- 
lia, lo ünico que me permitiö acercarme al universo social en el que la poetisa cons- 
truyö su identidad. La elaboraciön de la genesis de la dinasda de comerciantes a la 
que Maria Gertrudis perteneciö, y el esquema social en el que la poetisa construyö 
su identidad, fueron los ünicos elementos que me permitieron descubrir algo de su 
infancia, algo de la educaciön recibida.

Creciö en el seno de una reconocida familia. Tanto su padre como su abuelo 
materno fueron pudientes comerciantes cargadores al por mayor en la Ruta de 
Indias, los dos, procedentes de Irlanda del Sur (Kilkenny y Waterford), llegados a 
Cadiz a principios del siglo XVIII.

Entonces, me di cuenta de que todos los que habian hablado de ella no fueron 
ajenos a su universo familiär: Francisco Micon (el Marques de Merito), Martin 
Fernändez de Navarrete, N.M. Cambiaso y la familia de Cecilia Böhl de Faber 
tuvieron contactos directos con ella o por lo menos con sus parientes23. Es decir 
que la «leyenda» de Fernän Caballero se apoyaba en testimonios directos de algu- 
nos contemporäneos. Constance Sullivan, con razön, hizo constar que la autora

22 Margarita Nelken, Las escritoras espanolas, Labor, Barcelona, 1930, pägs. 180/181.
23 Profesores de la Universidad de Cadiz ya lo sabian, por lo que se refiere a Fernän Caballero.



IN TR O D U C C IÖ N 23

decimonönica se inspirö en el arriculo de Cambiaso, para escribir «La Hija del 
Sol». La familia de Cambiaso asi como la de Fernän Caballero eran comerciantes 
y se conodan24. /Como hubieran podido ignorar la ajetreada existencia de esta 
«ilustre gaditana»?

C. Sullivan senalö que Cambiaso habia tenido acceso a documentos que perte- 
necieron a Francisco Micön25, quien escribiö un soneto en su honor cuando entrö 
en la clausura:

Ya en sacro velo esconde la Hermosura,
En sayal tosco, el Garbo y  la Gentileza 
La hija del sol, a quien por su belleza 
Ast llamo del Mundo la locura, (.. ,)26

Este hombre no fue ningün extrano; en un testamento de Joseph Diego Ley, uno 
de los tios de Maria Gertrudis, redactado en 1769, estaba escrito:

(...) y a la plena confianza y satisfacciön que tengo al Senor don Thomas 
Micön, Marques del Merito (...)27

Ese Thomas Micön enviö a su hijo Francisco a Italia y a Francia cuando tenia solo 
dieciocho anos:

Como era reconocido maestro de Capilla (Francisco) se le encargo la 
correspondencia con el (...) müsico alemän Joseph Haydn28;

Francisco Micön, amante de la müsica, fue miembro destacado de la sociedad 
gaditana, pariente y amigo de la familia Höre y de Maria Gertrudis. No habia lugar 
a dudas, la ciudad de Cadiz estuvo en contacto con la actualidad artistica.

24 «Recibo de reverencia y obligaciön dotal Francisco Cambiaso a D.a Maria Juana Ley» (ultima hija de Francisco 
Joseph Ley y de Bianca Manuela de Utrera, los tios de M.G.H.) y «Manifestation hecha por Thomas Izquierdo 
(esposo de Manuela la primera hija de Francisco Joseph Ley y Bianca Manuela de Utrera) y su mujer y 
Francisco Cambiaso.» A.H.P.C., Not. 25, PT 5774, fols 605, 623 y 771. V. Anexo b. Ärboles genealögicos de 
la familia Ley, päg. 26l.

25 Francisco de Paula Maria Micön, Marques de Merito, naciö el 15 de noviembre de 1735, hijo de Thomas de Micön 
(del Consejo de Su Majestad) y de Manuela Cifuentes. Ese joven sacö provecho de una ensenanza con maestros, 
estudiö la gramätica latina en el convento de Santo Domingo de Cadiz. Algunas precisiones sobre la educaciön 
gaditana. V. I. Azcärate Ristori, Los jesuitas en la politica educativa del Ayuntamiento de Cädiz (1564/1767), 
Facultad de teologia, Granada, 1996. Rafael Roman, La ensenanza en Cädiz en el siglo XVIII, Unicaja, Cädiz, 1991.

26 V. Anexo a. Su vocaciön en la clausura. Soneto: Ya en sacro velo esconde la Hermosura..., päg. 239. El soneto 
estaba tambien en el manuscrito de Santander. C. Sullivan apuntö las diferentes versiones (A.L Cueto, N.M. 
Cambiaso, Fernän Caballero). A.L. Cueto fue el que registrö las variaciones mäs importantes. Constance A. Sullivan, 
*Dinos, dinos quien eres: The Poetic Identity of Maria Gertrudis Höre (1742-1801)», Op. c it., päg. 179, nota 16.

27 A.H.P.C., Not. 3, PT 781, fol 689.
28 N.M. Cambiaso, Op. cit. , pägs. 116/125.
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En un testamento de Bianca Manuela Utrera, fechado a 1778, una de sus tias poli- 
ticas, podemos leer:

(...) nombro por mis Albaceas (...) al S.or D.n Francisco de Paula Micön, 
Marques de Merito, mi hermano a dho S.or Andres Prasca, Conde de 
Prasca, Caballero del orden de Santiago, a d.n Francisco Cambiaso, (...)29

Cambiaso y Micön se conocian30. Cambiaso fue el primero en reeditar uno de los 
poemas de Maria Gertrudis Höre; dijo, con orgullo, tener el original en su posesiön. 
Afirmö haber visto los originales en 1816, algunos poemas depositados por uno de 
sus confesores, en casa de una mujer acomodada que vivia en la Isla de Leon 11a- 
mada Teresa de Figueroa.

O’Crowley, de padres irlandeses, fue un importante coleccionista y un amigo 
intimo de Francisco Micön31, otro apellido encontrado en uno de los testamentos 
de Pedro Langton (el ahijado de su madre y el primo de su abuelo materno), un hombre 
asociado al negocio de Eduardo Murphy (el sobrino de Pedro Langton), dos hombres 
que se cuidaron de la fortuna de Sor Maria Gertrudis de la Cruz Höre32.

Durante el transcurso de la investigaciön, paulatinamente, descubria un mundo en 
el que cualquier acciön adquiria una lögica, la lögica de una sociedad muy encerrada 
en si misma aunque abierta al mundo; todo ello me condujo hasta esta «ilustre gadita- 
na» que, sin el interes que suscitö en algunos de sus familiäres y amigos, probable- 
mente, jamäs hubiese llegado al conocimiento del siglo XX. Este enfoque me permitiö 
tambien destacar una tendencia comün, propia de las familias de comerciantes irlan
deses que llegaron a Cadiz para instalarse: la coherencia del grupo Ley y Höre no tenia 
solo un valor intemo sino que daba cuenta de cierta realidad de la epoca.Ademäs, la 
entrada de Maria Gertrudis Höre en el convento de religiosas concepcionistas de Santa 
Maria, en el mes de junio de 1778, aunque supuso una profunda ruptura con su vida 
de mujer acomodada, no ensombreciö jamäs la coherencia del grupo.

29 A.H.P.C., Not. 25, PT 5772, fol 609. Extracto de un testamento redactado el 3 de julio de 1778 por Bianca 
Manuela de Utrera, la esposa de Francisco Joseph, el tio materno de Maria Gertrudis. A.H.P.C., PT 5772, fols 
607/625 y PT 5774, (1780) -Recibo de reverencia y obligaciön dotal Francisco Cambiaso a D.a Maria Juana 
Ley», fols 605 y 623. »Manifestaciön hecha por Thomas Izquierdo y su mujer y Francisco Cambiaso», fol 771. 
A.H.P.C., Not. 5, PT 1055, (1778), y -Poder parar de la Marquesa de Meritos a Joseph Maria Cambiazo», fol 
194.

30 Nicoläs Maria de Cambiazo y Verdes, futuro Marques de Merito, era un pariente y un gran amigo de F. Micön; 
fue su tutor cuando era nino. Manuel Ravina Martin (ed. y pröl.), Nicoläs de la Cruz y  Bahamonde, Conde 
de Maule, De Cadiz y  su comercio, Tomo XIII del viaje de Espana, Francia e Italia, Universidad de Cadiz, 
1997, päg. 455.

31 M. Ravina, Op. cit. , päg. 30, nota 37.
32 En un documento del 16 de septiembre de 1779, Pedro Langton entregö sus poderes, entre otros a 

O’Crowley, el hombre que estuvo presente en la redacciön de su inventario post mortem. A.H.P.C., Not. 9, 
PT 1662 (II), fols 1293/1294 y PT 1665 (I), fols 305/306 y fols 312/324.
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La investigaciön llevada a cabo me permitiö conocer algo mejor su universo 
social antes de su ingreso en la clausura; ademäs, pude adelantar en veinte anos la 
fecha de su primera publicaciön respecto a los conocimientos actuales: no publicö 
por vez primera en 1787, cuando tenia cuarenta y cinco anos y era monja de clau
sura, sino cuando era todavia una seglar, la ünica prueba de que recibiö una pulida 
educaciön mucho antes de ingresar en la clausura: con veintiseis anos escribiö dos 
poemas en Castellano en honor a Maria Rosario Cepeda y, como de costumbre en 
las escritoras dieciochescas, bajo anonimato33.

En segundo lugar, los elementos desconocidos de su toma de velo invitaban a 
desarrollar lo que me parecieron ser los argumentos de su enclaustramiento: efecti- 
vamente, tanto sus distintos lugares de residencia como los cambios ocurridos en el 
seno de su familia desvelaban no solo el malestar familiär sino el escändalo püblico.

A mi parecer, Maria Gertrudis eligiö dejar un discreto testimonio poetico de la tra- 
gica situaciön a la que se vio conffontada: la reclusiön perpetua en un monasterio, tal 
y como se recoge en las leyes todavia vigentes a finales del setecientos para las adülte- 
ras. Lo descubri en parte por su participaciön en la tertulia de don Antonio de Ulloa, de 
la que no se sabia nada en Cadiz. Maria Gertrudis mantuvo correspondencia poetica 
privada con sus amigas de la tertulia mientras viajaba a Madrid en circunstancias algo 
extrana; en esta Serie de tres poemas se desvelö su escritura de caracter «intimista».

Supe de la necesidad de su reconocimiento social ante su tardia conversiön por 
el descubrimiento, en la Biblioteca Municipal de Cadiz, de una Novena a Jesus de la 
Esperanza escrita poco antes de entrar en clausura (1777). Los estigmas de la cen- 
sura, la elecciön de la forma y el culto a la Esperanza descubrian las confesiones 
anönimas de la misteriosa poetisa34.

Por ultimo, estudie el universo conventual en el que ingreso en junio de 1778. En 
primer lugar, me pregunte cuäles fueron las exigencias de su toma de velo y el clima 
en la clausura. <Por que «eligiö» una instituciön de religiosas calzadas? ,-En que consis- 
tieron las instancias de su profesiön? Intente acercarme a lo que fue el espacio privile- 
giado de la poetisa: su celda.Aparentemente, Sor Maria Gertrudis de la Cruz Höre tuvo 
algunas dificultades para adaptarse a su nueva vida, pero no tardö en acomodarse.

33 Un descubrimiento hecho por mi amiga madrilena Yolanda Vega Moreno, cuya perspicaz ayuda fue siempre 
mi mayor apoyo cientifico a lo largo de la investigaciön. V. Anexo a. Avisos a las mujeres o el desengano. 
Endechas reales: Sabia afrenta del Hombre... pägs. 203/205 y Rom ance Heroico: Dönde, Minerva, las 
Lechuzastristes..., pägs. 206/208.

34 B.M.C. Novena al Santo Cristo de la Esperanza que se venera en el Convento de Santa Maria de la Ciudad 
de Cadiz com puestapor una Persona devota de esta Venerable Imagen, D. Manuel Espinosa de los Monteros, 
Impresor de la Real Marina, Cadiz, 1778. V. Anexo a. El misterioso viaje a Madrid. Novena a Jesus de la 
E speranza (prölogo): Venerändose en el Convento..., pägs. 236/238.
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iCuäles fueron sus relaciones con el exterior? Descubri que en ningün momen- 
to perdiö el contacto con los de fuera; algunos de sus poemas daban constancia de 
ello.Tambien me he detenido algo en su escritura conventual; tanto en su lirica pri- 
vada (cartas a su confesor) como en algunos de sus escritos oficiales cuando 
Gertrudis desempeiiö, en los anos 1790, el papel de secretaria. Dona Maria 
Gertrudis Höre fue una mujer perteneciente al siglo de las Luces, una verdadera 
ilustrada para quien la clausura no fue en absoluto un aislamiento intelectual; siguiö 
conservando su pasiön por la cultura y su interes por el ser humano.

Ante las tribulaciones de su existencia, a menudo, utilice sus poesias como cono- 
cimiento histörico; sus textos fueron los de una femina del setecientos, inmersa en 
su contexto social e histörico y creo que podrian leerse como «el diario de la expe- 
riencia silenciada». La critica literaria feminista, en particular norteamericana, abogö 
por una Uteratura como «vma forma de Intervention  en la vida», deseando «romper 
la Uusiön formaüsta de que la literatura estä divorciada de la reaüdad». Desvelar el 
«yo prohibido» fue uno de los retos de la investigaciön35.

Desde hacia dos siglos la historia se habia acomodado a una cierta biografia de
D.M.G.H., embozada por un velo de romanticismo como lo iluströ claramente la 
elecciön del titulo de E.F. Lewis en su articulo de 1993: «Mythical Mystic o r“Monja 
Romäntica”?:The Poetry of Maria Gertrudis Höre».

Por esta razön mi propösito fue, por una parte, reconstruir el contexto tanto geo- 
gräfico como social e histörico de la poetisa antes de su ingreso en clausura, y por 
otra, estudiar e intentar descifrar el papel y el simbolismo sexual de esta mujer en 
la historia del siglo XVIII, en una epoca en que se presentian los albores de un cam- 
bio social. Al apropiarse Maria Gertrudis de la practica de la escritura e inscribir en 
la Historia sus vindicaciones, aunque todavia fuese de forma discreta, fue participe 
de este cambio. Dejö en su entorno social, el testimonio poetico de su existencia 
partida, medio seglar, medio monja.

La investigaciön realizada invita a emprender estudios mäs amplios. Podriamos 
preguntarnos, por ejemplo, /en que medida las escritoras espanolas del setecientos 
(fuesen religiosas o no) participaron y recibieron la cultura del llamado siglo de las 
Luces? O, /cuäles fueron sus relaciones con los hombres literatos de su tiempo? 
pero de momento detengämonos en la existencia de aquella gaditana, «honor de su 
sexo» y «amor de su patria»36.

35 Beatriz Suärez Briones, Sextuatidades: Teorias Literarias Feministas, Premio de Investigaciön Maria Isidra de 
Guzmän, Alcalä de Henares, 2002, pägs. 35/40.

36 V. Anexo a. Avisos a las mujeres o el desengano. Oda: Bellas P escadoras., pägs. 220/221.
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I. EL UNIVERSO SOCIAL DE MARIA GERTRUDIS HÖRE

Considerado sea 
respetado y  tenido 

por templo de las Musas 
de la p a z  por asilo.

Maria Gertrudis Höre37.

Descubri, en un articulo de prensa de 1879, algunos versos (totalmente desco- 
nocidos) escritos por la Hija del Sol. La poetisa hablaba de su ciudad natal como 
del refugio de las Musas, como si fuese el amparo de los poetas. Al describir en 
pocos versos la ciudad que la vio nacer, en ella destacö un toque «divinamente 
femenino». Pero Cadiz, aunque parecia ser el lugar idöneo para la creaciön, fue una 
ciudad a menudo conflictiva durante el setecientos.

A . EVFLUENCIAS GEOGRÄFICAS

1. CÄDIZ, LA «OPULENTA»

Ante todo, y como la propia Maria Gertrudis lo esbozö, era necesario hablar de 
la situaciön tanto geografica como social de la urbe peninsular llamado de mil 
maneras por Gerönimo de la Concepciön: «Tarteso, Afrodita, Augusta Gaditana, 
Extremidad del Mundo,Termino de laTierra, Columnas de Hercules,Julia,» etc...38 
Esta ciudad portuaria ubicada en el extremo Sur de Espana, situada en la punta de 
Andalucia Occidental mira hacia el oceano Atläntico; estä emplazada entre la fron- 
tera del Norte de Äfrica y los confines de Europa, era el punto estrategico entre 
Europa y America. Parecia obvio, Cadiz fue un centro en el que la actividad mer- 
cantil estuvo presente desde su creaciön, hace mäs de tres mil anos. Desde su ori
gen, Fenicios, Cartagineses y Romanos intentaron hacer de aquel «Termino de la 
Tierra» un potente puerto de mar:

Once leguas del Estrecho de Gibraltar, saliendo del mar Mediterräneo para 
entrar en el ancho y espacioso Oceano (...)39

37 Cuatro versos olvidados que fueron publicados por Enrique Romero y Fernändez, «Noticia y elogio de los 
gaditanos que han honrado a Espana con sus escritos*, La verdad. Revista de intereses materiales y  adm inis
tratives, de ciencias, artes y  literatura, ano IV, nüm. 99, Cadiz, 5 de enero 1879, pägs. 1/4.

38 Gerönimo de la F. Concepciön, Emporio del Orbe. Cadiz Ilustrada, Investigaciön de sus antiguas Grandezas, 
discurrida en concurso del General Imperio de Espana, Imprenta de Joan Bus, Amsterdam, 1690, lib. I., Cap. 
IX, päg. 35.

39 Agustin de Horozco, Historia de la ciudad de Cädiz, Manuel Bosch, Cadiz,1845, päg. 1.
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Esta situaciön estrategica muy codiciada, entre otros, por los ingleses, fue el 
desencadenante de numerosos asaltos. Habria que remontarse algo en el tiempo 
para poder entender la expansiön y la importancia maritima de Cadiz.

A partir de la conquista de America, Sevilla fue la ciudad elegida por los Reyes 
como centro del monopolio mercantil. Primero, las dificultades para llegar hasta 
Sevilla, luego las distintas epidemias que asolaron la ciudad durante el siglo XVII 
provocaron el desvio lento pero paulatino de todos los comerciantes extranjeros y 
peninsulares hacia las «Columnas de Hercules.» El decreto fechado a 12 de marzo 
de 1717 ordenö el traslado del Consulado y de la Cämara de Comercio. La guerra 
de Sucesiön permitiö el nacimiento de una verdadera fuerza naval espanola asi 
como la resoluciön de 1717, por la que se concentraba la mayor parte del comer
cio de Ultramar en Cadiz. La ciudad adquiriö aün mäs prestigio pese a que en 1778 
perdiö el privilegio de ser el ünico puerto espanol autorizado a tratar directamen- 
te con America. Su creciente importancia facilitö la concentraciön de los poderes y 
el control progresivo de las redes administrativas y militares. En 1749, la ciudad esta- 
ba bajo la autoridad castrense y politica de un gobernador real; en 1751, Cadiz se 
convirtiö en la sede de uno de los tres departamentos de la Real Armada40. No obs- 
tante, en el transcurso de la segunda mitad de la centuria, los conflictos belicos con- 
tribuyeron en buena parte a la decadencia econömica de la ciudad: hacia 1780, en 
el puerto se reunieron las flotas francesas y espanolas debido al conflicto con los 
Ingleses por el sitio de Gibraltar. Acudieron ochenta navios41.

Durante la guerra de 1793 con Francia, las perdidas fueron enormes. Poco des- 
pues, durante los dos primeros anos de otro conflicto (1796), la Marina Inglesa 
detuvo en los puertos mäs de ciento ochenta barcos, generando nuevos gastos. La 
guerra durö alrededor de cinco anos, lo que contribuyö a empeorar la situaciön 
mucho mäs que el libre comercio decretado en 177842.

La colonia irlandesa establecida en la ciudad, aunque poco numerosa, desem- 
penö un papel decisivo en la vida econömica gaditana43. En Cädiz, segün datos faci- 
litados por el padre Antön, habia un importante nümero de poblaciön flotante

40 Ibidem, pägs. 81/146. Adolfo Castro, Memoria histörica de la poblaciön y  de la estadistica en la provincia de 
de Cädiz escritapor acuerdo de la ju n ta  del censo de 1860, Cädiz, Imprenta y Litografla de la Revista Medica, 
1862, pägs. 13/18. Antonia Heredia Herrera, «Apuntes para la historia del Consulado de la Universidad de 
Cargadores a Indias en Sevilla y Cädiz*, Anuario de Estudios Americanos, nüm. 27, 1970, pägs. 219/279. 
Antonio Rumeu de Armas, Cädiz, metröpmli del comercio con Africa en los siglos X V y  XVI, Caja de Ahorros 
de Cädiz, Cädiz, 1976.

41 Manuel Ravina, De Cädiz y  su comercio, Tomo XIII del viaje de Espana..., päg. 150.
42 Ibidem., päg. 69.
43 M. Bustos, ■Urbanisme et negoce ä Cadix aux XVIIeme et XVTIIeme siecles», Bulletin du Centre d'Histoire des 

Espaces Atlantiques, nüm. 4, 1988, pägs. 163/183. Citado por M.a Isabel Marmolejo Löpez y J. Manuel de la 
Pascua Sänchez, «Comerciantes irlandeses en Cädiz, 1700-1800», La Burguesia Espanola en la Edad Moderna, 
Luis Miguel Enciso Recio (coord.), Universidad de Valladolid, Tomo III, 1996, pägs. 1209/1231.
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Mapa de la bahia de Cädiz: su situaciön privilegiada como ciudad fortificada y  sus alrededores en 1775 (Id Isla de Leon,
Puerto Real, Puerto de Santa Maria, Rota) (Biblioteca Federico Joly).
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(entre ocho y diez mil personas) que frecuentaba este puerto: vice-reyes que se 
iban a America, prelados que volvian como alguaciles de la Santa Inquisiciön y 
muchos mäs44.

Resulta evidente, el espacio desempenö un papel fundamental, decisivo aun en 
los acontecimientos vividos por la poetisa de origen iriandes y por los suyos. La 
influencia de los extranjeros, el movimiento y la mezcla cultural que conociö Cadiz 
fue enorme, de una importancia Capital y, principalmente, por razones comerciales. 
En 1770, Maria Gertrudis tenia veintiocho anos. La ciudad se componia entonces de 
unos 65 000 habitantes. En 1776, cuando todavia era mujer seglar, 949 barcos de 
todos los paises entraron en el puerto45. Una sociedad multicolor de la que nos 
habla Alfonso Aramburo:

(...) Aquellas tripulaciones de veleros -camisetas rayadas y tatuajes en el 
pecho- aquellos hombres duros y curtidos por el mar que daban a la plaza su 
hondo sabor marinero. Aquellas tabernas de la calle del Boquete y el callejön 
de los Negros -cuando el comercio de esclavos estaba en todo su apogeo- 
visitadas frecuentemente por Pedro Blanco, el Negrero, en sus muchas arriba- 
das a Cadiz. Debia formar todo ello un cuadro ünico. En contraste, al otro lado 
de la plaza, el Ayuntamiento ponia una nota de orden y majestuosidad. Y en 
medio, el mercado; gritos y pregones, vistosos trajes de majas y majos, alga- 
rabia. Esta plaza (...) era un mundo extrano en el que se entremezclaban gen- 
tes de las mäs diversas condiciones y de los lugares mäs distantes46.

Urbe opulenta, ciudad cosmopolita, reflejo de la moda y de las corrientes de la 
epoca, ävida de diversiön, en Cadiz no podian faltar teatros ni toros. El teatro espaiiol, 
la öpera italiana y la comedia francesa se ponian en escena präcticamente a diario. Por 
otro lado, las corridas de toros seguian siendo de enorme atractivo para los extranje
ros. Una «diversiön nacional» de la que solo disfrutaban con frecuencia Cadiz y 
Madrid47. El viajero ffances llamado Laborde describiö la ciudad en pocas palabras:

44 Pablo Antön Sole, El Cadiz del Conde de O’Reilly, conferencia pronunciada en el ciclo organizado por el 
«Aula Militär de Cultura« de Cadiz sobre el tema «Cadiz en la Carrera de las Indias» dentro del programa del 
XVIII Curso de Verano para Extranjeros de la Universidad de Sevilla en Cadiz. Separata de la obra titulada 
■Cadiz en la Carrera de las Indias«, Aula Militär de cultura, gobierno Militär, Cadiz, 1967, pägs. 3/5.

45 Adolfe Castro, Memoria histörica de la poblaciön..., pägs. 8/9. Paloma Femändez Perez, El rostro fam iliär de la 
metröpoli, Redes deparentesco y  lazos mercantiles en Cadiz, 1700-1812, siglo XXI de Espana editores S.A., oct 
1997, pägs. 32/34. Pablo Antön Sole, La iglesia gaditana en el siglo XVIII, Universidad de Cädiz, 1994, päg. 70.

46 Alfonso Aramburo, La ciudad de Hercules, Cädiz, 1946. Citado por Ramön Solls, El Cädiz de las Cortes: la 
irida en la ciudad en los anos de 1810 a 1813, pröl. de Gregorio Maranon, Silex, Madrid, 1987, päg. 48.

47 Pablo Antön Sole, «La prohibiciön de las corridas de toros en dias festivos y los obispos de Cädiz«, separata 
de Archivo Hispalense, nüm. 167, Sevilla, 1971, pägs. 14 y 98. W. Dalrymple, «Viaje a Espana y Portugal», 
Viajes de extranjeros por Espana y  Portugal, colec. por J. Garcia Mercadal, Tomo III, ed. Aguilar, Madrid, 
1962, päg. 716. Don Gaspar Melchor de Jovellanos, «Al teniente de navio Don Jose Vargas Ponce en que le 
propone el plan que debia seguir en una disertaciön que iba a escribir contra las fiestas de toros», Obras, 
B.A.E., Tomo 50, II, Atlas, Madrid, 1952, päg. 264.
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Ahi se busca mucho el placer, mientras uno se entrega enteramente a los 
negocios una parte del dia. La danza, el juego, ir de paseo, al espectäculo, 
(...) y el amor comparten y disponen de todos los ratos libres que se pue- 
den sustraer a las especulaciones del comercio48.

El clima de la comarca es mediterräneo, semi-hümedo y suave en invierno, tem- 
plado por la influencia del Atläntico49. Los vientos que soplan desde el estrecho de 
Gibraltar desempenaron un papel de primer orden en la vida de los gaditanos Gas 
salinas); aun parecian tener efecto sobre el caräcter y la sensualidad de las andalu- 
zas del setecientos y en especial entre las gaditanas:

La belleza de las Andaluzas, su vivacidad, su fanatismo exaltado, su sensi- 
bilidad extrema, parecen en Cadiz mäs indömito que en cualquier otro 
lugar; en ningün otro sitio tampoco los dos sexos se buscan con mäs dili- 
gencia; en ninguna parte la necesidad de los sentidos parece ser una de las 
necesidades mäs premiadas; y en ningün otro lugar la influencia del clima 
parece desarmar tan fäcilmente al moralista mäs severo50.

Fischer considerö que las espanolas tenian demasiada libertad y que corrompi- 
an las costumbres de forma atrevida:

(...) van de un extremo a otro, eilas casi han sido mäs libres que en cual
quier otro sitio. Las mujeres (...) hacen y reciben las visitas, componen a 
su antojo sus «Tertulias»; van a fiestas püblicas sin consultar a sus maridos; 
gastan la renta de su dote como les parece, y pese a ello reciben cierta can- 
tidad de dinero que entran en sus convenciones. En una palabra, no solo 
las Espanolas saben usar de sus derechos sino que ademäs defienden sus 
pretensiones con el mayor rigor51.

Podemos pensar que solo eran rumores literarios de viajeros extranjeros. Sin 
embargo, durante el siglo XVIII la situaciön cosmopolita de la ciudad parecia favo- 
recer el «caräcter libertino» de los gaditanos. Como poner en tela de juicio las pro- 
pias palabras de este eclesiästico cuando confirmö con amargura, en una carta diri- 
gida a la Corte de Madrid con fecha del 31 de julio de 78 (poco antes de que ingre- 
sase Maria Gertrudis Höre en la clausura), el comportamiento de sus habitantes:

48 A. de Laborde, Itineraire descriptif de l ’Espagne, Tomo II, ed. Aguilar, Paris, 1809, päg. 79. Las traducciones 
son mlas.

49 Pablo Antön Sole, -Datos bäsicos para la historia de la Diöcesis de Cadiz en el siglo XVIII», Gades, nüm. 1, 
Cadiz, 1978, päg. 89-

50 N. de Hoffmann, Lepeintre frangais en Espagne, Paris, 1809, esc. II, päg. 196. Citado por E. Fernändez Herr, 
Les origines de l ’Espagne romantique Les recits de voyage 1755-1823, Didier, Paris, 1973, päg. 154.

51 Christian August Fischer, Voyage en Espagne aux annees 1797 et 1798, trad. Ch. Fr. Cramer, Tomo I, 
Duchesne, Leriche, Paris, 1801, pägs. 233/234. Citado por E. Fernändez Herr, Op. c it., pigs. 155/156.
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(...) A este infeliz extremo ha llegado en muchos esta especie de delito en 
Cadiz (el adulterio), en donde parece que la lujuria ha perdido el caräcter 
de su malicia, segün el descaro y desenfreno con que generalmente se vive; 
la publicidad, y escändalo con que por todas partes arde este maldito vicio, 
y la impunidad, y sufrimiento, con que en toda clase y suerte de personas 
lo miran aquellos que tienen autoridad para castigarlo52.

Si creemos la relaciön escrita por este clerigo cuando opino sobre sus paisanos, 
entonces, la Hija del Sol creciö en un lugar fascinante para los amores libres.

Leemos ahora a Alejandro Ramirez, quien pasö por Cadiz, en 1791:

Cadiz es un pueblo sin igual entre todos los que he visto hasta ahora. Tiene 
todas las malas y buenas costumbres de una ciudad grande y de un puer- 
to de mar, riquezas, magnificencia, lujo y corrupciön de costumbres, que es 
la companera del lujo y de la opulencia (...)53

Esta situaciön invitaba a la tolerancia. Ese movimiento continuo de personas pro- 
cedentes de todos los lugares del mundo ofrecia una mayor libertad incluso para 
las mujeres. Ese ambiente fue la consecuencia lögica de la convivencia de varias 
naciones y distintas culturas religiosas. Se leia la prensa extranjera y los libros prohi- 
bidos entraban fäcilmente. La Inquisiciön no tenia mucho poder de convicciön54:

Era Cadiz la urbe peninsular en la que se vendian mäs libros, en que el 
ansia de saber afectaba a mayor nümero de ciudadanos (...) Una de las ciu- 
dades creadoras de la Espana moderna (...) por su sagrado derecho a opi- 
nar, a criticar, a discutir, a aspirar a un reparto menos injusto de las alegri- 
as de la vida terrena y entre ellas la mayor de todas: el posible acceso de 
todos los hombres al Saber55.

Los gaditanos tenian inquietudes por la cultura, algunos enviaban a sus hijos a 
recorrer Europa, otros eran coleccionistas o tenian importantes bibliotecas; se 
hablaban numerosos idiomas, principalmente el ingles, el frances y el italiano. A par- 
tir de 1770, la ciudad tuvo biblioteca püblica56. En fin, Cadiz se descubriö muy a

52 A.D.C., Secretaria. Reales Ördenes (R.O.) (1775/1778), leg 11, carpeta 5 bis, fol 1.
53 A. Picardo, Cadiz en el comercio de Indias, Real Academia Hispanoamericana. Discurso de academico de 

nümero, Cadiz, 1950, päg. 16. Citado por Isabel Azcärate Ristori, Los jesuistas en la polttica educativa del 
Ayuntam ienlo de Cadiz (1564/1767), Facultad de teologla, Granada, 1996, päg. 190.

54 M. Defourneaux, Inquisiciön y  censura de libros en la espana del siglo XVIII, Madrid, 1973, päg. 118.
55 Ramön Solls, El Cadiz de las Cortes.. päg. 9.
56 Pablo Antön Sole, -Bibliotecas y bibliöfilos gaditanos*, separata de Archivo Hispalense, nüm. 176, Imprenta 

de la Diputaciön Provincial, Sevilla, 1974, päg. 48.
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menudo con costumbres distintas a las de otras ciudades del interior de Espana. 
Una ciudad portuaria que clasificaba ya a Maria Gertrudis Höre en una elite feme- 
nina de excepciön.

B. LA COHERENCIA DEL GRUPO

1. GENESIS DE LA FAMILIA: UNOS COMERCIANTESIRLANDESES

A tientas y contando en cierta medida con algo inevitable, la subjetividad, voy a 
intentar aflojar esta dimensiön inexpugnable que fueron los cambios de «mentali- 
dades» y las «representaciones colectivas» en su universo tanto geogräfico como 
social y politico57.

Acerquemonos primero a su colectivo. En efecto, es dificil hacer una «historia» de 
su lirica manuscrita sin contar con el apoyo de su entorno. Por ello, estudie la cons- 
tituciön de su familia durante tres generaciones. Una investigaciön de la que queria 
hablar porque me pareciö que podia aportar datos nuevos o por k> menos corrobo- 
rar otros estudios en relaciön con la burguesia gaditana en el siglq XVIII58. Como lo 
afirmö A. Garcia Barquero, y aunque Maria Gertrudis fue hija y nieta de comerciante:

(...) el Cadiz de la Carrera de Indias, el que conocemos, no se agota en ella 
y surge asi un Cadiz desconocido al que empezamos a asomarnos y al que 
es necesario sacar de las sombras. El Cadiz cotidiano, el de los comporta- 
mientos sociales, el de las fiestas populäres, el Cadiz politico, el Cadiz de 
las mentalidades de sus habitantes. (...) es tarea iniciada pero con mucho 
campo por delante para cubrir59.

Para la investigaciön el excelente libro de Paloma Fernändez Perez, El rostro 
fam iliär de la metröpoli..., fue una herramienta fundamental para el estudio de la 
burguesia gaditana; me ha permitido obtener numerosos elementos de compara- 
ciön con otras familias de comerciantes en la Carrera de Indias. El matrimonio fue, 
sin lugar a dudas, el mejor instrumento de integraciön: Paloma Fernändez afirmö 
que casi el 80% de las personas estudiadas se casaron por lo menos una vez60.

57 Marcel Mauss, «Representations collectives et diversite des civilisations-, CEuvres, Tomo II, ed. de Minuit, Paris, 
1981-85. Traducido al espanol por Juan Antonio Matesanz, Institution y  culto: Representaciones colectivas y  
diversidad de civilizaciones, Barral, Barcelona, 1971.

58 Se puede consultar, a lo largo de la lectura, la biografia resumida de la existencia de Maria Gertrudis Höre 
y de los suyos ante la suma considerable de elementos recogidos. V. Anexo e. Biografia resumida de Maria 
Gertrudis Höre y Ley (1742-1801) y de su familia, pägs 277/287.

59 Antonio Garcla-Barquero Gonzalez, Comercio y  burguesia m ercantil en el Cadiz de la Carrera de Indias, 
Diputacion Provincial de Cadiz, Chiclana, 1991, pägs. 22/23.

60 Paloma Fernändez Perez, Op. cit. , pägs. 113/126.
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Toda una generaciön de comerciantes iba a nacer bajo la ambiciön de Lorenzo 
Ley, el abuelo materno de Maria Gertrudis. Ese joven irlandes, oriundo de Kilkenny 
(Irlanda del Sur) llegö a Cadiz en 1701, con trece anos.Ahi viviö en casa de un fran- 
ces vinculado al comercio. Con veinte anos se casö con la hija de un comerciante 
recien fallecido, Catalina Warnes. Esta boda fue el punto de partida de lo que seria, 
algunos anos mäs tarde, una verdadera potencia mercantil, unas redes de influen- 
cias construidas, estudiadas, donde cada decisiön, cada uniön favoreciö la estrate- 
gia familiär. Los lazos con la Iglesia y las diversas uniones matrimoniales mostra- 
ban una trayectoria pensada, premeditada por este joven inmigrante irlandes y 
catölico61.

El abuelo materno de Maria Gertrudis empezö su carrera como mercader (en 
1708) en la tienda de lenceria que habia heredado su mujer, situada en la Calle Juan 
de las Andas. Administrö el negocio y el matrimonio se mantuvo en un principio 
con la dote de su esposa62. En Cadiz, las mujeres no eran una carga: frecuentemen- 
te tenian poder econömico, bienes muebles, etc. La ciudad dependia del derecho 
de Castilla donde las leyes se regian por el principio igualitario en las costumbres 
de herencia (se repartia entre hijos e hijas de forma igualitaria) y protegian el patri- 
monio de las mujeres63.

Fue su numerosa descendencia, tuvo siete hijos (cuatro hijas y tres hijos), lo que 
le permitiö asentar las bases de una sölida empresa mercantil y conseguir el logro 
social y econömico tan deseado. Una compania basada sobre el principio de la 
endogamia, caracteristica de la burguesia mercantil en el siglo XVIII (el 76% de los 
irlandeses se casaron con irlandesas). Estas alianzas aseguraban la continuidad y la 
progresiön del negocio en una epoca, como senalö Guimerä Ravina, en la que «los 
lazos afectivos eran mucho mäs seguros que los vinculos juridicos»64.

Esa fue la realidad de los abuelos y de los padres de Maria Gertrudis, quienes 
mantuvieron fuertes lazos con otros irlandeses en distintos puertos espanoles y

61 A.D.C., Secciön II. Vicarfa General. Expedientes Matrimoniales, 1708, leg 163, s.n.
62 A.H.P.C., Not.l, PT 24, fols 71/74.
63 Las leyes eran las de la Novisima Recopilaciön de las leyes de Espafia, Tomo V, lib. X, tlt. 2, 3, 4, 5, 6, 20 y 21. Y 

las leyes contenidas en las recopilaciones de leyes de Justiniano, leyes de Toro y de las Partidas, las que protegi
an los derechos de las mujeres y les permitlan recuperar su dote y las donaciones hechas por su esposo en caso 
de ruina, de muerte o de divorcio. Las ricas dotes eran superiores a 5.000 pesos, un dinero que en la segunda 
mitad del siglo proviene esencialmente del patrimonio de individuos extranjeros. Algunos estudios sobre la dote 
y la herencia en Castilla: James Casey y al., La fam ilia en Espafia mediterränea (siglos XV-XDQ, ed. Crftica, 
Barcelona, 1987. Paloma Femändez Perez, Op. eit. , pägs. 107/108, nota 95, päg. 125, päg. 137, pägs. 175/189, 
nota 20 y päg. 191. Otras referencias sobre el valor de la dote y una muy buena explicaciön de la causa de su 
decadencia en toda Europa. P. Femändez Perez, Op. e it., päg. 251, nota 42; päg. 252, nota 43 y 44; pägs. 256/257, 
nota 46. Para tener idea del valor del dinero he establecido algunas equivalencias al principio de este estudio (s.p).

64 Agustln Guimerä Ravina, Burguesia extranjera y  comercio atläntico. La empresa comercial irlandesa en 
Canarias (1703-1777), Santa Cruz de Tenerife, Consejeria de Cultura, 1985, pägs. 39/50.
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extranjeros, una ventaja, ya que hablaban el idioma. No hay que olvidar que el matri- 
monio en aquel momento no era un contrato privado entre dos partes sino una 
alianza de grupo.

Como de costumbre en las familias deseosas de adquirir poderes tanto sociales 
como econömicos, el hijo primogenito Nicoläs Francisco Ley se dedicö a la carrera 
eclesiästica. El abuelo matemo de Maria Gertrudis estaba dispuesto a sacrificarse para 
que su familia gozase del prestigio de un empleo: Protonotario Apostölico y Consultor 
de la Santa Congregaciön de Ritos y de Indulgencias de Roma. Nicolas Ley ocupö este 
puesto a finales de los anos cuarenta. Fueron pocos los comerciantes que consiguieron 
un cargo para su hijo en la alta jerarquia eclesiästica, segün anotö Paloma Femändez.

Por otro lado, la estrategia de la alianza con los yernos («yernocracia»)65 facilita- 
ba la concentraciön de los patrimonios de ambas familias - evitando asi la disper- 
siön y reforzando la posiciön econömica y social de la familia, ya que la dote venia 
a aumentar el fondo comün de la compania.

Exactamente lo que hizo Lorenzo Ley con su primera hija (Margarita Patricia), 
que se casö con diecisiete anos a finales del mes de septiembre de 1727 con Juan 
Gascoygne, celebrando la ceremonia de velo a principios de octubre66.

Detengämonos por el momento en los principios de esta celebraciön. Se trata- 
ba de una misa nupcial de origen romano instituida por la Iglesia catölica antes de 
consumir la uniön; daba solemnidad al matrimonio y consistia en cubrir a los con- 
yuges con un velo durante la celebraciön. En Cädiz, la joven esposa tenia la cabeza 
cubierta mientras el esposo se cubria las espaldas con un velo o una cuerda y el 
cura pronunciaba la bendiciön en la que les deseaba felicidad y una descendencia 
numerosa. No tenia caräcter obligatorio, sin embargo, el clero exortaba a la pobla- 
ciön a cumplir con el rito67. Lorenzo Ley cumpliö con la tradiciön.

65 Julio Caro Baroja fue el primero en subrayar la importancia de los yernos para Espana en la fipoca Moderna 
en cuanto al proceso de consolidaciön de una empresa familiär y en atribuir esta palabra, «yernocracia*, para 
definir aquellas präcticas ya muy estudiadas en otras zonas de Europa. Paul Butel, «Comportements familiaux 
dans le negoce bordelais au XVIIIeme siede», Annales du Midi, vol. 88, nüm. 127, abril-junio 1976, päg. 143. 
Citado por P. Fernändez Perez, Op. cit. , päg. 175, nota 74 y päg. 176, nota 75.

66 La Union fue bendecida por Joseph Vega, cura de noche, el 24 de septiembre de 1727. Uno de los testigos 
fue Francisco Warnes, religioso franciscano descalzo de la ciudad de Medina Sidonia, el cura que bautizo a 
Maria Gertrudis en 1742. A.D.C., Seccion II. Vicaria General. Expedientes Matrimoniales, 1730, leg 239, s.n. 
A.H.P.C., Not. 5, PT 1001, fol 632.

67 Esta ceremonia podia tener lugar todo el ano, salvo durante el Adviento y el periodo de Cuaresma. Era una 
interesante fuente de ingreso para la Iglesia y para celebrar esta ceremonia el clero pedia el doble que para 
el matrimonio. Ademäs, cuando el rito tenia lugar en un oratorio privado, entre parientes y amigos, los novios 
habian de pagar un tributo mucho mäs elevado que si fuese celebrado en la parroquia. Luis Gomez Morän, 
La m ujer en la historia y  la legislaciön, Editorial Reus, Madrid, 1870. päg. 319. P. Fernändez, Op. cit. , 
pägs. 81/82, nota 42 y pägs. 84/89-
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En abril de 1728, el abuelo de Maria Gertrudis empezö oficialmente con Juan 
Gascoygne, su primer yerno, pero tambien con Patricio White, su cunado, y con la 
ayuda de Ricardo Höre a ejercer la profesiön de comerciante. Fijemonos bien: gra- 
cias a esa primera uniön, Lorenzo Ley tenia ya contacto con la familia Höre. 
Estäbamos en 1727 y Maria Gertrudis naciö tan solo a finales de 1742, hija de 
Miguel Höre y de Maria Ley Es de notar que el sustantivo «comerciante» fue utili- 
zado por los demäs historiadores espanoles para denominar el concepto de bur- 
guesia que se desarrollö en Cadiz durante el siglo XVIII y no para calificar su logro 
social. No se trata aqui de senalar solo una situaciön econömica sino tambien y 
sobre todo unos lazos de parentescos, una nociön en la que el valor de la familia y 
la relaciön con el poder estaban en el centro de la actividad social y econömica.

Sin embargo, los planes del abuelo se vieron algo contrariados. En efecto, apenas 
dos o tres anos tras esta primera uniön, Margarita Patricia, de solo veinte anos, 
quedö viuda, y sin ninguna descendencia. Una situaciön molesta para Lorenzo Ley 
quien habia de encontrar pronto otro socio, otro esposo para esa joven viuda. 
Margarita Patricia contrajo segundas nupcias räpidamente, en 1730 con Juan Van 
Halen, uno de los principales socios de la compania creada por Lorenzo Ley. Juan 
Van Halen (una de las calles de la Isla de Leon conserva su recuerdo) procedente de 
Flandes, y como los demäs socios, tuvo que invertir la dote y los bienes de su mujer 
en la compania, condiciön sine qua non para el pretendiente que deseaba contra- 
er una uniön con una de las hijas de L.L68.

Esta vez la ceremonia de velo fue celebrada apenas tres dias despues de la boda, 
en la capilla de Nuestra Senora de los Remedios. <<Cömo consiguiö que se celebra- 
se por segunda vez si, segün el cödigo canönico, se trataba de una ceremonia ünica? 
Sin duda fue la razön por la que Francisco Toscano Puelles, antiguo director de la 
diöcesis de Cadiz, habia puesto en tela de juico la viudez de Margarita Patricia en 
su estudio exhaustivo sobre los Van Halen: ««jla primera mujer de Juan Van Halen?»69. 
Tampoco Paloma Fernändez conociö la realidad de esta primera uniön, o sea el pri
mer socio de Lorenzo Ley.

68 Esboce varios ärboles genealögicos de la familia de M.G.H. dado que la familia Langton esta en relaciön con 
los Murphy, ellos mismos estän cerca de los Fleming, pero tambien de los Warnes asl como de la familia 
White. Aunque de forma imperfecta, he intentado hacer estos bocetos a fin de que se pudiera entender mejor 
los diversos lazos de parentesco. V. A nexo b. Ärboles genealögicos de la familia Ley, de la familia Höre, de 
la familia Langton, de la familia Warnes, de la familia White/Fleming, pägs. 261/265-

69 Toscano Puelles senalö que Otero no habia reconocido descendencia a Juan Vanhalen lo cual era falso: su 
hijo, Francisco de Paula Maria Lorenzo Vanhalen naciö en Cadiz el 25 de mayo de 1738. F. Toscano de 
Puelles, «La familia Van Halen-, Institute Salazar y Castro (C.S.I.C.), Hidalgula, Madrid, 1973, pägs. 535/554. 
Santiago Otero Enriquez, -Familias espanolas de origen flamenco. Los Van-Halen», Revista de Historia y  de 
Genealogia Espanola, Madrid, 1, 1912, pägs. 216/225. F.P. de VH. formö parte de la compania Vanhalen y 
Höre a partir del primero de enero de 1763- Fue inscrito en el registro de comercio en 1765. A.H.P.C., Not. 
5, PT 1040, fols 279/284 y fols 650/651. Juliän B. Ruiz Rivera, El consulado de Cädiz matricula de comer- 
ciantes (1730-1823), ed. Diputaciön Provincial de Cädiz, 1988, Anexo III, päg. 232.
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Asi que, entre la formaciön de la familia y la constituciön del negocio, el margen 
de la maniobra fue muy estrecho: el contrato comercial entre Lorenzo Ley y Juan 
Van Halen fue escrito unos dias despues de la redacciön del recibo dotal, mientras 
que formaban compania ya desde hacia unos anos, pero sin haber redactado con
trato. Este ültimo pormenor me permitiö asentar las relaciones mercantiles sobre 
los lazos de amistad y la confianza mutua. Poco despues muriö Margarita Patricia 
(en 1741) y Juan Van Halen se casö por segunda vez, pero no cambiaron sus rela
ciones: era el padre del primer nieto de Lorenzo Ley, el amigo y el socio de las com- 
panias sucesivas.

2. SU UNIVERSO DE NINA

Tengo muy pocos datos por no decir ninguno sobre la infancia de Maria 
Gertrudis Höre, lo que, al fin y al cabo no me sorprendiö mucho sabiendo que 
Espana, al contrario de Inglaterra o Francia, no conservö präcticamente ningün 
documento privado; a menudo, es dificil conocer los detalles de la infancia de un 
autor espanol, una realidad confirmada por James Casey:

Los archivos privados de las grandes familias espanolas, tan ricos en pape
les administratives y libros de cuentas, carecen por lo general de cartas inti- 
mas que nos permitan reconstruir la vida familiär de entonces. Solo en los 
archivos judiciales podemos ver algunas, depositadas alli como prueba de 
parentesco en los litigiös de herencia o en testimonio de voluntad para los 
pleitos matrimoniales en la curia70.

De su universo de nina solo supe, en 1750 cuando tenia ocho anos, que su 
madre recibiö en herencia de su padre una esclavajuana la negra71. Maria Gertrudis 
viviö rodeada de animales: su madre tenia un loro, algunos canarios, y un perro 
dogo. No podian faltar tampoco lacayo y sirvientas: una de ellas aun se criö en su 
casa desde pequena72.

Tal vez, solo podemos imaginarnos reconstruir la impresiön de un dia de su 
ninez durante seis o siete minutos cuando, a las diez menos cuarto, el primero de 
noviembre de 1755, la tierra se pusö a temblar. En el recinto gaditano, ningün edi- 
ficio se derrumbö, aunque algunas tejas se cayeron y se abrieron grietas en las

70 James Casey, *La familia en Andalucia del Antiguo Regimen*, Historia 16, nüm. 57, 1981, päg. 71.
71 En la clausula 22 del testamentopost mortem del abuelo de Gertudis Höre. A.H.P.C., Not. 5, PT 1039, fol 175. 

Segün Ramön Solls, en Cadiz, los esclavos se adquirfan muy jövenes y coincidian con la edad de los hijos 
de la familia que servian. Ramön Solls, Op. cit. , pägs. 77/78.

72 Todas estas informaciones proceden del pleito de divorcio de Maria Ley, su madre, declarado el 21 de junio 
de 1766.
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La entrada de la ciudad por la Puerta de Tierra y  el barrio del Boquete. 
Enfrente de la Plaza de Toros, el monasterio de Santa Maria con sus tres patios 

(Museo Municipal de Cädiz, maqueta realizada entre 1777 y  1779).
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casas. Pero poco fue el dano producido en comparaciön con lo sucedido tanto en 
el mar como a la entrada de la ciudad; el maremoto destrozö todo, pasö por la 
Puerta de Sevilla, entrö por la Puerta de la Mar, arrancö la estatua de Hercules. El 
camino entre Cadiz y la Isla de Leon quedö totalmente destruido; el mar lo cubriö 
todo arrastrando lo que se encontraba a su paso.Tuvieron que cerrar las puertas de 
la entrada principal, la de Puerta Tierra.7iM  fin y al cabo, para los vecinos de Gades 
todo se quedö en un buen susto. Sin embargo, sabiendo que los padres de Maria 
Gertrudis no vivian en casa del abuelo materno (frente al puerto, en el interior) 
sino en el barrio del Boquete, o sea a la entrada de la ciudad, la familia Höre tuvo 
que pasar algün miedo.

Esta casa, de la que no tengo constancia precisa, pudo ser el lugar de nacimien- 
to de la futura poetisa; una vivienda que conservaron aün despues de la muerte (en 
1764) de Miguel Höre, su padre73 74. Ya podia afirmar que la poetisa siguiö viviendo 
alli con su madre y con su esposo Esteban Fleming durante tres anos (hasta el 14 
de julio de 1765) para luego irse a Puerto de Santa Maria, frecuentando la Isla de 
Leon, tierra de moda en la decada de los sesenta donde la familia Höre tenia una o 
probablemente varias residencias75. Maria Gertrudis volviö a Cadiz a finales de 
1768, con la intenciön de instalarse en una casa situada en el Barrio de la Cuna, 
Calle San Miguel, con su esposo y otra vez con su madre, en un «barrio de exce- 
lentes casas, habitado por familias pudientes»76.

Consegui reunir todas estas informaciones y reconstruir en parte su trayectoria 
en la ciudad de Cadiz gracias a la localizaciön de varios protocolos notariales per- 
tenecientes a su familia. Los contratos de las companias sucesivas como el vocabu- 
lario utilizado, o la frecuencia de los actos notariales, sus propösitos o sus razones 
de ser, sus origenes - contrato de matrimonio, pacto de residencia, revocaciön de 
testamento, proceso judicial - fueron mi mayor apoyo a lo largo de la investigaciön. 
Fue la metodologia que me permitiö conocer, y quizäs comprender, las actitudes de 
Maria Gertrudis.

Ahora bien, para entender mejor su universo de nina volvamos a hablar mäs 
detenidamente de su progenitor Miguel Höre. Naciö en Dungarvan, en la pro- 
vincia de Munster en Irlanda del Sur, hacia el ano 170077. Su lugar de nacimien- 
to no tenia nada excepcional. Dungarvan formaba parte del Condado de 
Waterford del que mäs del 30% de los emigrantes irlandeses que vivian en Cädiz

73 M. Ravina, Op. c it., päg. 147, nota 40 y pägs. 148/150.
74 V. Anexo d. Plano de Cadiz: los distintos lugares de residencia de la poetisa y de su familia, päg. 275.
75 Ver la portada del libro de J.L Löpez Garrido en la que figuran cinco parcelas con el nombre de Höre. Jose 

Luis Lopez Garrido, La Villa de la Real Isla de Leon (1668-1768), Universidad de Cädiz, 1999-
76 Ramon Solls, Op. c it., päg. 36.
77 A.P.S.C., Libro de Defunciön, (1764/1768), libro 17, fol 284.



EL UNIVERSO  SO CIAL D E M A R lA  G ERTRUDIS HÖ RE 41

eran oriundos78. Su bahia daba a un puerto como Cadiz, pero con muchos menos 
intercambios comerciales. Cuando llegö Miguel Höre a la Peninsula tenia entre 
diecisiete y dieciocho anos.

Primero, se quedö en casa de un pariente, el joven Eduardo Höre79. La lectura de 
su expediente matrimonial me permitiö esbozar su encuentro con Lorenzo Ley, su 
futuro suegro y socio.

El cruce de la documentaciön, desde los primeros momentos de su llegada, evi- 
dencia la amistad que unia la familia Höre a Lorenzo Ley. La localizaciön de otro 
expediente matrimonial, el de Margarita Warnes y de su esposo Diego Bray, hizo pal- 
pable el por que de las correspondencias y simetrias entre los miembros de ese clan.

Estemos atentos a la historia de Bray.Tambien saliö de su tierra, Irlanda, a los die- 
ciete o dieciocho anos, pero llegö a Cadiz algunos anos antes que Miguel Höre, en 
171 l,probablemente tambien por razones econömicas. Luego,iniciö un viaje a Francia 
donde estuvo encarcelado durante seis o siete anos para luego volver e instalarse en 
Cadiz. Fue cuando hizo venir a Miguel Höre, su fiel amigo, hacia los anos 1717. Los dos 
eran oriundos de Dungarvan y se conocian desde hacia casi veintitres anos cuando 
Miguel Höre se desposö con Maria Ley, la futura madre de Maria Gertrudis.

Como Lorenzo Ley, aunque tenia mäs anos, se desposö con una Warnes el 17 de 
septiembre de 173080. Diego Bray conocia ya a Lorenzo Ley; le eligiö, como eligiö a 
Ricardo Höre, para que hieran los testigos de su uniön con Margarita; de la misma 
forma, el fue uno de los testigos de la boda de los padres de Maria Gertrudis, doce 
anos mäs tarde81.

Este hombre me permitiö enlazar y entender las estrechas relaciones que unian 
a ese pequeno grupo de irlandeses. Resultaba fäcil suponer que Lorenzo Ley cono- 
ciö a Miguel Höre en aquella epoca, apenas llegado a Cadiz, cuando fue acogido por 
Eduardo Höre, un pariente de Ricardo Höre el que acogiö a Juan Gascoygne, dos

78 Seguido por la ciudad de Dublin (el 15,2%), Galvay (menos del 10%), Kilkenny (el 9%), provincia de origen 
de los Langton, de Lorenzo Ley, y por fin Limerick (el 7%). Irlanda y Francia fueron los dos principales pal- 
ses de origen de los comerciantes extranjeros instalados en Cadiz segün el estudio de Paloma Fernändez ela- 
borado a partir de 852 disposiciones testamentarias de comerciantes de Cadiz entre 1700 y 1812. Paloma 
Fernändez Perez, Op. cit. , cuadro 1, -Lugar de nacimiento de los comerciantes y sus parientes femeninos», 
päg. 22. M.a Isabel Marmolejo Lopez y J. Manuel de la Pascua Sänchez, -Comerciantes irlandeses en Cadiz, 
1700-1800*, Op. cit, päg. 1212.

79 Eduardo Höre tenia 36 anos cuando los padres de Maria Gertrudis se desposaron en 1737. A.D.C., Secciön 
II. Vicarfa General. Expedientes Matrimoniales, 1737, leg 272, fol 137.

80 Margarita Warnes era hija de don Antonio Warnes y de dona Isabel de la Bolta. A.P.S.C., Libro de Matrimonio 
(1729/1733), libro 24, fol 48.

81 A.D.C., Secciön II. Vicarfa General, Expedientes matrimoniales, leg 272, (1737) fol 137, leg 220, (1727), s.n., 
y leg 239, (1730) s.n.



42 D O N A  MARJä  G ERTRUDIS HÖ RE (1742 -  1801), V IV E N C IA  DE U N A  PO ETISA G A D IT A N A  ENTRE EL S IG LO  Y  LA  CLAUSURA

hombres que pronto iban a ser los dos primeros esposos de las dos primeras hijas 
de Lorenzo Ley. iPodemos poner en tela de juicio la larga amistad que unia estas 
familias?

El padre de la Hija del Sol era un hombre veinte anos mayor que Maria Ley, su 
esposa. Llegö de Irlanda casi en las mismas condiciones que el abuelo materno de 
Maria Gertrudis, sin embargo, empezö su carrera de comerciante mucho antes de 
contraer una uniön matrimonial. A diferencia de su suegro, casado ya con veinte 
anos, Miguel Höre tenia mäs de treinta y seis cuando contrajo matrimonio con la 
segunda hija de su amigo, el 12 de febrero de 1737. La uniön de los padres de Maria 
Gertrudis, por la diferencia de edad, fue citado por Paloma Fernändez; la investiga- 
dora afirmö que para los comerciantes, no era ningün problema, sino al contrario: 
permitia conservar el silencio, la paz y la estabilidad necesaria para el buen funcio- 
namiento del negocio.

Antes de contraer Miguel Höre esta uniön, Lorenzo Ley habia establecido una 
compania con su yerno Juan Van Halen, en la que se habia comprometido hasta el 
14 de agosto de 1741. La boda tuvo lugar en 1737 y la compania «Ley Van Halen y 
Höre» empezö solo el primero de enero de 1744, casi siete anos tras la uniön. 
Podemos suponer que algunos negocios pendientes de la compania «Ley y Van 
Halen» no permitian una integraciön mäs räpida del padre de Maria Gertrudis, el 
nuevo socio82; a no ser que fuese Miguel Höre el que tuviera obligaciones de las que 
no podia deshacerse.

Como primer acercamiento indispensable de la investigaciön, a fin de continuar 
la elaboraciön de la genesis de esta dinastia a la que la poetisa perteneciö, y divisar 
el esquema social de la familia en la que aquella mujer del Siglo XVIII construyö su 
identidad, he de hablar de los otros dos hijos de Lorenzo Ley: Francisco Joseph (EJ.) 
y Joseph Diego (J.D.). Paloma Fernändez les cito como ejemplo cuando hablö de 
exogamia profesional, una de las estrategias utilizadas conscientemente por algunas 
familias de la elite mercantil gaditana.

Aquellos dos hijos parecian ser el eje central de la estrategia imaginada por el 
abuelo materno. Efectivamente, ellos fueron los intrumentos de la diversificaciön, 
aunque sus destinos reflejaban algunas semejanzas: los dos se casaron sucesiva- 
mente con veintiün anos, en 44 y 46, con dos hermanas, hijas de comerciantes. 
Receloso, apenas dos anos mäs tarde, el 6 de febrero de 1746, Lorenzo Ley hizo 
redactar un documento en el que entregaba a sus dos hijos un octavo de los bene- 
ficios de la compania «Ley Van Halen y Höre»83.

82 Por lo tanto, los dos primeros yemos no esperaron o esperaron poco para formar parte de la empresa familiär.
83 A.H.P.C., Not. 5, PT 1039, fols 161/163.
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No formaron parte de la empresa familiär de la misma manera que los demäs 
socios: Francisco Joseph viajö a menudo a las Indias y al puerto de Vera Cruz en el 
golfo de Mejico.Y Joseph Diego, fue contable general de la manufactura de tabaco 
del reino de Santa Fe, en Argentina, en 7984. El Capital ofrecido esta vez para su uniön 
era de 12 000 pesos al que se agregö 8 000, la dote de las esposas respectivas; un 
dinero que le sirviö para aumentar el Capital de la compania: en su ultimo testa- 
mento, Lorenzo Ley confiesö tener deuda y haber utilizado los 20 000 pesos, suma 
de la dote y del Capital de cada de sus hijos, para invertir el dinero en la compania.

Por ello, cuando muriö Nicoläs Ley el primogenito, el padre de Maria Gertrudis 
fue, con todo lögica, y antes que sus otros dos hijos, nombrado heredero universal 
de Lorenzo Ley: Miguel Höre pertenecia del todo a la compania creada por su sue- 
gro y sus dos hijos no. Estä claro, el abuelo de Maria Gertrudis estuvo dispuesto a 
todas las estratagemas para que fructificase su empresa.

Ya sabiamos que la sociedad habia empezado el primero de enero de 1744, es 
decir apenas algunos meses antes de la uniön de Francisco Joseph; probablemente 
fue una de las razones por la que Lorenzo decidiö establecer una nueva sociedad, 
sabiendo que sus hijos iban a casarse. En defmitiva, le proporcionarian una buena 
cantidad de dinero. En poco tiempo Lorenzo acumulö 40 000 pesos, un dinero que 
no devolviö, o mäs bien que supo pedir.Tanto la uniön de Francisco Joseph como 
la de su hermano, y la de sus hermanas, no habian tenido otro fin que el porvenir 
y el desarrollo de la compania, centro de interes privilegiado de todas las decisio- 
nes tomadas por el abuelo de Maria Gertrudis. No obstante, creia estar segura de 
que esta condiciön intervenia en el funcionamiento inicial del contrato y modifi- 
caba las reglas sobre las que fueron establecidas la primera compania en la que 
Miguel Höre participö.

Como probablemente lo pensö Paloma Fernändez cuando dijo:

Una vez casados, Ley hizo que sus hijos entraran a formar parte de la com
pania familiär (...)85

Tras leer el contrato de la compania redactado el 5 de septiembre de 1743, es 
decir antes de que sus dos hijos se casaran, mis certezas se desvanecieron: en la 
clausula nümero tres, se reservaba ya el derecho de anadir algunas modificaciones 
segün su conveniencia:

84 Francisco Joseph comerciö con joyas y plata. Fue el comandante del navlo «El Rio de la Perla» y desempe- 
nö otros cargos honorificos al servicio de Su Majestad. Muriö en la provincia de Sonora en Nueva Espana 
tras vivir dieciocho anos en Mejico. A.H.P.C., Not. 1 (San Fernando), PT 55, fols 508/512. Not. 5, PT 1040, 
fol 64 y PT 1028, fols 90/91. Not. 3, PT 790, fol 42.

85 Paloma Fernändez Perez, Op. c it., päg. 165.
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(...) Y anadiendo otro algün pacto se expresarä con individualidad en la 
misma apuntaciön, la cual, y el, tendrän igual fuerza para su observancia 
como si aqui fuese inserto86.

Cömo poner en duda esta estrategia a largo plazo pensada, imaginada por 
Lorenzo Ley gracias a su multiple descendencia. Cömo dudar de la importancia del 
negocio para el, si ni la ausencia, ni la enfermedad, ni siquiera su propia muerte 
podian poder trabas a la compania. Lorenzo Ley habia previsto que sus hijos tuvie- 
ran una participaciön en los beneficios, que Juan Van Halen y Miguel Höre dirigiri- 
an la sociedad, pero tambien que Francisco Joseph y Joseph Diego conservarian sus 
partes e intereses en el negocio que el habia creado. Por aquel entonces, ya no era 
Pedro Langton quien se ocupaba de las cuentas sino Guillermo Butler. Unos apelü- 
dos que hemos de asociar a los de Fleming, de White, o de Murphy, todo un clan de 
irlandeses que encontre al lado de Maria Gertrudis tanto antes como en la clausu- 
ra de Santa Maria87. Apellidos de los que hemos de acordarnos para entender los 
mecanismos sobre los que se formaron los intercambios y las relaciones en este 
clan de inmigrantes.

Este previo estudio de su familia sobre tres generacions me permitiö, aun cuan- 
do Maria Gertrudis entrase en religiön, entender el rigor y la coherencia existente 
dentro de este grupo de negociantes irlandeses. Alejada de la opulenta sociedad 
mercantil gaditana, Sor Maria de la Cruz Höre se encargö, desde la clausura, de man- 
tener la continuidad: eligiö a algunos de estos familiäres para subvenir a sus nece- 
sidades religiosas, los mismos que se cuidaron de las rentas de su madre.

3. LA CONSAGRACIÖN DEL CLAN

Las primeras conclusiones sobre la burguesia gaditana, antes de que existiesen 
seriös y minuciosos estudios sobre los comerciantes en Cadiz, rechazaban la existen- 
cia de una burguesia organizada. Paloma Fernändez subrayö el error que cometiö A. 
Garcia Barquero (en 1991), al negar la existencia de una dinastia mercantil en Cadiz:

(...) la prueba mäs clara de que la burguesia de Cadiz carecia de una men- 
talidad propiamente burguesa era «la persistencia de rasgos tan tradiciona- 
les como la exigencia de limpieza de sangre» y el haber hecho del ayunta- 
miento gaditano un coto cerrado nobilario88.

86 A.H.P.C., Not. 5, PT 1018, fol 501.
87 A.H.P.C., Not. 5, PT 1018, fol 502. Guillermo Butler reside en Cadiz. V. Anexo b. Ärbol genealogico de los 

Langton, päg. 263.
88 Antonio Garda-Barquero Gonzalez, Op. cit., päg. 173- Citado por P. Fernändez Perez, Op. c it., päg. 176, nota 75.
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Una demostraciön sostenida por Dommguez Ortiz (en 1955) en su libro sobre 
Espana en el siglo XVIII de la que se sirviö A. Garcia Barquero para apoyar su tesis:

No parece existir en Espana, en el transcurso del siglo XVIII, una burgue- 
sla organizada, con autentica conciencia de clase y de sus propios intere- 
ses, capaz de luchar por cambiar las estructuras y poner fin a las trabas del 
Antiguo Regimen. Incluso en Cadiz, considerada sede de uno de los pocos 
nücleos burgueses importantes de la penlnsula, la burguesla sigue siendo 
un grupo que no demoströ cohesiön ni fuerza89.

Aunque, es verdad, las actitudes caracteristicas del Antiguo Regimen seguian pre
sentes -a veces como factor de logros comerciales-, no nos autorizaban a negar la 
cohesiön de un grupo, en Cadiz, en un momento dado.

Estas declaraciones hoy, no pueden ser representativas de la vida gaditana de 
aquella epoca. La necesidad de seguir profundizando en los conocimientos de 
aquella sociedad cuando Cadiz conociö, en palabras del padre Antön, su «Siglo de 
Oro» fue igualmente subrayado por Carlos Martinez Shaw, en 1981, en su estudio 
monografico del comerciante Agustin Ramirez Ortuno; otro espanol que encontre 
al lado de algunos miembros de la familia Höre90.

El estudio realizado por Jose Luis Gozälvez Escobar publicado en 1991, sobre los 
comerciantes irlandeses instalados en Huelva apoyaba la reflexiön: la existencia de 
un verdadero clan en el que descubri a Maria Gertrudis Höre, parienta lejana de 
Jose Maria Blanco-White (1775-1841), escritor y confesor de monjas. En su auto- 
biografia podemos leer:

Todo esto hace de mi familia como una pequena colonia irlandesa, cuyos 
miembros siguen conservando la lengua y muchas de las costumbres y afi- 
ciones que su fundador trajo a Espana91.

Entre los miembros de ese clan volvemos a encontrar a los Butler (Guillermo fue 
el secretario de L.L.), Gerardo Wadding de Huelva92 que tenia compania con Thomas

89 A. Dommguez Ortiz, La Sociedad espanola en el siglo XVIII, Madrid, 1955, päg. 190.
90 Ricardo Butler, Francisco Walsh, pero tambien Lorenzo Ley se hicieron fiadores de Agustin Ramirez Ortuno 

en 1745. Carlos Martinez Shaw, «Un mercader gaditano del siglo XVIII: Agustin Ramirez Ortuno-, Archivo 
Hispalense, nüm. 196, Sevilla, 1981, pägs. 30/31 y 39, nota 29.

91 Autobiografia de Blanco White, Ediciön, traducciön y notas de Antonio Garnica, Sevilla, Publicaciön de la 
Universidad, 1988, päg. 31. Jose Luis Gozälvez Escobar, «Comerciantes irlandeses en la Huelva del siglo 
XVIII-, La burguesia de negocios en la Andalucta de la Ilustraciön, A. Garcia Baquero (comp.), Diputacion 
Provincial de Cädiz, Cadiz, Tomo I, 1991, päg. 277.

92 El sobrino de Pedro Langton, Miguel, se casö con la hija de Gerardo Wadding; este estuvo relacionado con 
los Butler y con los White, comerciantes irlandeses instalados en Huelva; aquellos fueron los abuelos del 
escritor Jose Maria Blanco White (1775-1841) nacido en Sevilla.
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Wadding y Antonio Butler en Cadiz. Acordemonos, Juan Van Halen, el socio de las 
companias sucesivas se casö por segunda vez; su esposa se llamaba Clementina 
Murphy y Wadding. Hacia 1750, los Murphy (Gerardo y Anastasia, Ricardo y Juan) here- 
daron de los Wadding; un elemento mäs que no permitia poner en duda la cohesiön 
y la coherencia de esta dinastia mercantil, fundada por algunos jövenes patriarcas lle- 
gados al principio del siglo XVIII de Irlanda a Espana93. Sin embargo, como lo subra- 
yö Dominguez Ortiz o Garcxa-Barquero, encontre rasgos de limpieza de sangre.

Para su sexto nino (tuvo siete), el abuelo materno de Maria Gertrudis tenia otros 
proyectos. Ana Manuela fue un poco la excepciön de las cuatro hijas. En primer 
lugar, fue la ünica en casarse con un espanol, Lucas de Velasco, la ünica que tuvo un 
expediente matrimonial completo, detallado, al contrario de los otros miembros de 
la familia.Todos los testigos eran notables de Cadiz como lo senalaban sus estancias 
y propiedades en la Isla de Leon en el momento de la boda, en junio de 1747. San 
Fernando aün no tenia ayuntamiento propio, el terreno todavia formaba parte de 
Cadiz y vivir alli seguia siendo un privilegio de las clases acomodadas.

Dos anos tras esta uniön, Lorenzo Ley pidiö una declaraciön de nobleza94. Segün 
un estudio de Paloma Fernändez, el 90% de los 244 expedientes de hidalguia del 
siglo XVIII conservados en elArchivo Municipal fueron iniciados por comerciantes 
matriculados en el Consulado de Cadiz95. Pero, <estos comerciantes eran ya hijos- 
dalgos? /Lorenzo Ley tuvo que huir de Irlanda con trece anos?

Su trayectoria comercial y la adquisiciön de la hidalguia en 1749, casi al final de 
su existencia, me hacia pensar que habia subido cada peldano con el apoyo de la 
estrategia desarrollada, gracias a la diversidad y la multiplicidad de sus inversiones 
y porque supo apostar por los lazos de amistad y las buenas relaciones entre miem
bros de su clan. No obstante, al pedir el titulo de hidalguia le fue necesario entre- 
gar algunos documentos sobre el origen de su familia.

Fue cuando me di cuenta de que el abuelo era de ascendencia ilustre. Era de fami
lia catölica desde hacia cuatro generaciones. No dudo de los origenes nobles de 
Lorenzo Ley, pero sigo pensando que el matrimonio de Ana Manuela con Lucas de 
Velasco formö parte de la estrategia de reconocimiento social que esperaba en el terri- 
torio espanol. Ana Manuela era mayor que Catalina Juana, su ultima hija, a pesar de ser 
la ültima en casarse; una uniön probablemente esperada y cuidadosamente premedi- 
tada. La calidad de don Lucas de Velasco, visitador de las Aduanas Reales de Cadiz, le 
permitiö realizar una boda con un Espanol que contaba ya con un reconocido Status

93 Jose Luis Gozälvez Escobar, «Comerciantes irlandeses en la Huelva del siglo XVIII*, Op. cit. , pägs. 278/279.
94 A.M.C., Prueba de Hidalguia, Lorenzo Ley, leg 10589, fol 26.
95 Paloma Fernändez Perez, Op. cit. , pägs. 4/6.
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en el seno de la sociedad gaditana, una union exogäxnica, tanto al nivel profesional 
como geografico. Lorenzo Ley sabia que transmitiria, por lo menos a uno de sus nie
tos, este titulo de nobleza. A partir de este momento (diciembre de 49) el abuelo de 
Maria Gertrudis gozö por poco tiempo (murio enTolosa (Francia) en noviembre de 1750), 
de todos los privilegios y honores reservados a los hidalgos de sangre96.

Recapitulemos: el hijo primogenito de Lorenzo Ley (Nicolas) hizo una carrera 
religiosa, en Roma; su hija (Margarita Patricia), le permitiö las primeras alianzas 
comerciales y la creaciön de la compania «Ley Van Halen». Su segunda hija (Mariana 
Valentina), la madre de Maria Gertrudis, le ofreciö un hombre de confianza y con 
experiencia (Miguel Höre) Sus dos hijos (Francisco Joseph y Joseph Diego), sin ser 
socios, participaron en los intereses de la casa mercantil «Ley Van Halen y Hore».Ya 
tenia preparado el terreno para llevar a cabo la realizaciön de su estrategia familiär 
y no necesitaba mäs socios; entonces, fue cuando prefiriö cambiar de täctica.

Cuatro de sus siete hijos formaban parte o habian participado en la formaciön 
de la compania; entonces, para la ultima hija (Catalina Juana), buscö un comerciante 
que tuviera su propia compania; finalmente, el elegido fue Gerardo Barry; muy pro- 
bablemente un buen amigo: heredö una de las casas de Lorenzo Ley97.

Segün dijo Manuel Bustos, hablando de la comunidad anglo-irlandesa en Cadiz, 
«no es mucha la informaciön que poseemos de estos comerciantes»98.

Hasta hoy, sabiamos que la Hija del Sol era guapa, rica, pero sin que ningün critico 
hubiese establecido una investigaciön cientifica sobre sus origenes; solo existian algu- 
nos datos, basados ünicamente en el cuento de Femän Caballero y las afirmaciones de 
Cambiaso. Ese primer acercamiento a su circulo familiär era necesario e indispensable 
para poder iluminar el camino de excepciön de esta erudita. Maria Gertrudis descen- 
dia de las mas nobles familias de Irlanda; su calidad, rango y clase social, sin lugar a 
dudas, tuvieron una fuerte influencia sobre sus comportamientos y actuaciones.

A su vez, fiel a la estrategia familiär practicada, Maria Gertrudis se casö con el 
nuevo socio de su padre, Esteban Fleming. La boda tuvo lugar en Cadiz, el 15 de 
agosto de 1762. La joven pareja (ella tenia diecinueve anos y el veinticinco) al menos a

96 De esta Union nacieron cuatro hijos: dos hijas y dos hijos. Para Joseph Manuel y Lorenzo Joseph, menores 
en 1761, don Lucas de Velasco pidiö el titulo de hidalgo a fin de que entrasen y pertenecieran al Colegio 
Seminario de Nobles fundado en Madrid para beneflciar de los privilegios de los que gozaban los hidalgos. 
Joseph Manuel naciö el 5 de enero de 1749 y fue bautizado el dia 8. Lorenzo Joseph nacio el 29 de diciem
bre de 1750 y fue bautizado el 30. Sus padrinos respectivos fueron Lorenzo Ley y Miguel Höre. A.H.P.C., Not. 
10, PT 1854, fols 1424/1425 y Not.5, PT 1039, fols 159/160; Not. 10, PT 1854, fols 1463/1469.

97 A.H.P.C., Not 5, PT 1040, fols 64/70 y PT 1039, fol 310.
98 Manuel Bustos, Los comerciantes de la Carrera de Indias en el Cadiz del siglo XVIII (1713-1775), Ed. 

Universidad de Cadiz,1995, pägs. 228/234.
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partir de la redacciön del contrato comercial entre Fleming y su padre, el 31 de 
diciembre de 1763, viviö en el barrio del Boquete, en casa de los progenitores de 
la poetisa". Su padre le ofreciö la elevada dote de 20 000 pesos, un dinero reinver- 
tido en la nueva compania «Höre Van Halen y otros»99 100. Los tramites se hicieron con 
toda cordialidad con los padres de su esposa:

(...) habiendo contraido y celebrado legitimo matrimonio y velaciön con 
d.a Maria Gertrudis de Höre y Ley de estado honesto (...) bajo de las capi- 
tulacion.s y contratos matrimon.s verbales q.e amistosa y gustosam.te pro- 
cedieron a dho consorcio (...)101

El padre de Maria Gertrudis muriö a principio de 64. El 14 de julio de 65, 
Fleming y su esposa se marcharon a la ciudad de Puerto de Santa Maria para regre- 
sar a la ciudad gaditana a principios de 1769.

El acercamiento a su entorno social hizo necesario cotejar la documentaciön. 
Por ello, decidi sacar provecho no solo de fuentes archivisticas sino tambien de 
varios articulos decimonönicos escritos por otros gaditanos, como Adolfo Castro, y 
seguir asi sus huellas en la cuidad.

En palabras de A. Castro, su esposo habia tenido una casa de comercio en Cadiz 
en la calle Gamonales, nümero 35, un barrio frecuentado por numerosos extranje- 
ros. Esta informaciön de interes era totalmente desconocida por la critica. Entonces, 
fui al Archivo Municipal de Cadiz averiguar los nuevos datos: eran exactos. Puedo 
anadir que ahi Fleming viviö pero solo a partir del ano 73, o poco antes, y no mäs 
allä del mes de junio de 78. Sin embargo, no estoy segura de que Maria Gertrudis le 
siguiera hasta su nueva residencia aunque probablemente asi fue, en un principio: el 
censo, de donde se sacö la informaciön tenia caracter militar y recogiö ünicamente 
a los hombres (a no ser que en aquel momento la mujer fuera la cabeza de familia).

Si fäcilmente me di cuenta de la presencia de esclavos en casa de varios miem- 
bros de su familia102, en cuanto a Maria Gertrudis no he encontrado ninguna alusiön

99 A.H.P.C., Not. 5, PT 1040, fols 663/671.
100 E. Fleming habia de aprontar 10 000 pesos.
101 EL recibo dotal de Fleming tenia fecha de 29 de diciembre de 1763. A.H.P.C., Not 5, PT 1040, fols 647/648.
102 Catalina Juana (la ultima hija de Lorenzo Ley) hizo alusiön a la compra, hacia 1753, de una esclava negra 

llamada Maria de los Dolores. Despues de una enfermedad, Maria de los Dolores se quedö paralizada; tal 
vez fue la razön por la cual Catalina Juana encargö a su marido que la cuidara. Precisö que si Maria de los 
Dolores lo deseaba, habia de devolverle su libertad. A.FLP.C., Not. 25, PT 5751, fols 314/316. Margarita 
Warnes, una prima de H.D.S., estaba en posesion de un esclavo negro, oriundo de Guinea, un adulto de 
quince anos, Juan Nepomuceno, bautizado el 4 de diciembre de 1779- A.P.S.C., Libro de Bautismo 
(1779/1780), lib. 77, fol 177. En 1764, Don Lucas Martinez de Velasco (el esposo de Ana Manuela) tenia 
varios esclavos; se quedarfan libres tras su fallecimiento. A.H.P.C., Not. 10, PT 1855, fols 653 y 685.
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ni informaciön claramente expresada, ni en los protocolos redactados ante nota- 
rios, ni aun en los documentos privados. No obstante, Esteban Fleming y entonces 
Maria Gertrudis, tuvieron un o una esclava en 73103.Algo excepcional en palabras 
de Julian B. Ruiz Rivera quien hizo constar que solo algunos pocos comerciantes 
tenian esclavo.Acordemonos de la «leyenda» de Fernän Caballero en la que dijo que 
la Hija del Sol acompanada de su esclava negra Francisca, hizo desaparecer el cuer- 
po de su amante y limpiö las manchas de sangre. Quizäs, nunca hubo victima pero 
el poseer esclavo ya no se podia negar.

Supe tambien que disfrutaron del servicio de nueve criados mientras que la 
mayoria de los comerciantes gaditanos poseian entre uno y cinco104. El nümero de 
criados y el lugar de residencia elegido a partir de 69 por la pareja Fleming/Hore 
me dio una idea mäs precisa del grado de ostentaciön y prestigio deseado; no deja- 
ba lugar a dudas sobre la opulenta existencia de la «ilustre gaditana»,misteriosa reli- 
giosa casada algunos anos mäs tarde105.

Poder reconstruir el recorrido geogräfico de Maria Gertrudis en Cädiz y en sus 
alrededores o su ostentosa posiciön social, no solo me permitiö conocer los des- 
plazamientos de esta mujer culta antes de entrar en religiön, sino que me condujo 
hacia las probables razones de su viaje a Madrid - el centro de la intriga - para regre- 
sar a su tierra natal algo desilusionada, e ingresar poco despues en el monasterio de 
Santa Maria del Arrabal para siempre (en junio de 1778). No hemos de olvidar que 
su alta posiciön requeria la discreciön en una epoca en la que todavia resultaba difi- 
cil diferenciar el universo privado del püblico y en el que el concepto del honor 
seguia siendo algo sagrado.

Pero, primero <que fue lo que ocurriö el 14 de julio de 1765? «Por que M.G.H. 
decidiö, de forma repentina, irse a vivir a la ciudad de Puerto de Santa Maria con su 
esposo? y solo por cuatro anos.

Como mujer seglar, la decada de los sesenta fue un momento de fuertes tribula- 
ciones para Maria Gertrudis Höre. Para mi, fue una ocasiön ünica para involucrarme 
en su universo familiär y adentrarme en las vicisitudes de su existencia, en sus con- 
flictos cotidianos de los que sus contemporäneos, sin lugar a dudas, tuvieron que 
hablar. Por ello, consideremos detenidamente sus relaciones con Maria Ley, su madre.

103 Gracias a las informaciones extraidas de un cuadro con fecha del 30 de junio de 1771 (que sirvieron a las 
reformas fiscales decididas por Carlos III, el 13 de abril de 1771) se conociö que poseia esclavo. Julian B. 
Ruiz Rivera, El consulado de Cädiz matricula de comerciantes..., päg. 80.

104 Algunos comerciantes tenian siete criados y a veces nueve, pero solo unos pocos tenian diez y hasta doce 
criados. Ibidem.

105 Sobre 290 comerciantes solo 35 declararon tener criados. Julian B. Ruiz Rivera, Op. cit. , päg. 94. Hice 
ampliamente uso del anälisis hecho por Juliän B. Ruiz Rivera.
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II. RUPTURA DE LA ESTRATEGIA FAMILIÄR

Maria Ley perdiö a su esposo, el padre de Maria Gertrudis, un hombre veintidös 
anos mayor que ella, a principio de marzo de 1764. Como mujer del final del Antiguo 
Regimen respetara, por lo menos de forma oficial, el tempus lugendi (tiempo de 
duelo): tras la muerte del conyuge era necesario esperar un periodo de nueve, diez o 
doce meses antes de contraer otra uniön. La madre de Maria Gertrudis volverä a des- 
posarse exactamente dieciseis meses despues de la desapariciön de Miguel Höre. Las 
mujeres debian acatar esa honesta conducta bajo pena de perder los bienes transmi- 
tidos por el difunto; una obligaciön que el Derecho no exigio nunca a los viudos106.

Las segundas o terceras bodas durante la Epoca Moderna eran consideradas 
como una amenaza para los jövenes y como una transgresiön del mismo principio 
del matrimonio, cuyo objeto era la procreaciön y no el placer107. No obstante, la 
madre de la poetisa pareciö ignorar la sanciön colectiva a la que expuso a su fami- 
lia, y a su propia reputaciön. En su ciudad natal, un tercio de los matrimonios cele- 
brados fueron segundas o terceras bodas contraidas por viudos, al igual que en 
otras zonas de Europa Occidental.

Segün el cuadro establecido por Paloma Fernändez, a partir de los fibrös matri
moniales de 1700 a 1812 existentes en las cinco parroquias de Cadiz, los matrimonios 
secretos contraidos por viudas entre 1760 y 69, periodo que me interesaba directa- 
mente, fue el mäs elevado de todo el dieciocho (53 viudas contrajeron matrimonio fren- 
te a tan solo 32 viudos). El nümero de bodas por segunda o tercera vez, en aquel perio
do, fue tambien el mäs elevado de todo el siglo XVIII, con un total de 96 personas108.

Casarse en secreto no era el privilegio de la viudez. El ejemplo de los padres de 
Maria Gertrudis, al igual que numerosos comerciantes en la carrera de Indias, per- 
mitia asegurarlo109. No obstante, la actitud de la madre de Maria Gertrudis ya no 
tenia nada que ver con la estrategia habitualmente utifizada por la profesiön. Los 
matrimonios eran secretos ünicamente en la comunidad social y no en el seno de 
sus propias familias. El alto porcentaje de uniones contraidas con una importante

106 Comentarios a l cödigo de derecho canönigo, por los doctores Arturo Alonso Lobo, O.P., Lorenzo Miguelez 
Domlnguez, Sabino Alonso Morän (coords.), B.A.C., Madrid, 1963, Tomo II, päg. 737, nota 1. Enrique Gacto, 
«Entre la debilidad y la simpleza. La mujer ante la ley», Historia 16, nüm. 145, Madrid, Mayo 1988, pägs. 28/29.

107 Comentarios al cödigo de derecho canönigo, Tomo II, Cap. XII, pägs. 737.
Can. 1142. Aunque sea mäs honorable una viudez casta, sin embargo son välidasy Itcitas las segundas nup- 
cias, quedando en su vigor lo que se prescribe en el canon 1069, § 2. Aunque el matrimonio anterior haya 
sido nulo o haya sido disuelto por cualquier causa, no por eso es Ucito contraer otro antes de que conste legi- 
timam ente y  con certeza la nulidad o la disoluciön delprim ero.

108 En 1765, el mismo ano en el que Maria Ley contrajo segundas nupcias, una cedula real prohibiö el «Chari
vari» contra los viudos, a fin de evitar los escändalos püblicos. Nomsima Recopilaciön de las Leyes de Espaha, 
Tomo V, libro XII, ley VII, päg. 417.

109 Paloma Fernändez, Op. cit. , pägs. 101/103.
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diferencia de edad parecia ser la razön por la cual la casi totalidad de las intrigas 
nupciales, para los comerciantes, se hicieron en secreto (104 sobre 130); muy pro- 
bablemente por temor a la opiniön püblica.

Paloma Fernändez, en su detallado estudio no consulto el legajo 383, el que 
corresponde al expediente matrimonial de la madre de Maria Gertrudis; consulto el 
legajo 382 y pasö al legajo 385 entre los ciento treinta expedientes estudiados. Pero 
aun asi, podia afirmar que solo en diez de los ciento treinta matrimonios, la edad de 
la esposa era superior: ocho tenian una diferencia de edad inferior a cinco anos y 
una sola esposa era veinticinco anos mayor que su marido110.

La segunda uniön de la madre de Maria Gertudis formö parte de los pocos matri
monios insölitos que tuvieron lugar en el seno de la elite mercantil gaditana. La reper- 
cusiön social rompiö claramente con el esquema cläsico de las esposas de comer
ciantes. Maria Ley era veinte anos mayor que su esposo. Esta vez, y al contrario de los 
häbitos del clan, formaba parte de una pequena minoria: tenia cuarenta y tres anos y 
su marido unos veinte. Era incluso mäs joven que su hija ünica. Cömo sorprenderse, 
a lo largo del pleito de divorcio, al dar con frecuencia con la palabra escändalo.

A. UNA REPUTACIÖN MALTRATADA

1. EL MATRIMONIO CLANDESTINO DE SU MADRE

Pero antes de hablar de divorcio eclesiästico (termino que existia desde la epoca 
romana), hablemos primero de la segunda uniön de Maria Ley.

En el Archivo Diocesano de Cadiz localice el expediente matrimonial. Me per- 
mitiö conocer con exactitud las distintas etapas de la uniön contraida por la desi- 
gual pareja, perfectamente consciente del riesgo y de los rumores existentes, inclu
so antes de contraer esa uniön. Maria Ley tuvo sin duda una fuerte influencia sobre 
el clero local, y una posiciön social acreditada, no solo en Cadiz sino tambien entre 
el clero andaluz porque si no, cömo hubiera podido obtener las dispensas necesa- 
rias tan pronto y celebrar un matrimonio en la mäs absoluta clandestinidad.

El futuro esposo,Antonio de Oliva, oriundo de Barcelona, era un joven mozo de 
unos veinte anos, cadete de infanteria de Zamora111. Se presentö el 11 de julio de 
1765 ante el tribunal eclesiästico de Cädiz a fin de solicitar el acuerdo necesario 
para desposarse con esta mujer madura. Don Antonio Fanales y Escalona, capellän

110 Ibidem, pägs. 105/106 y 114.
111 Era hijo de don Gerönimo y de dofta Maria Josepha Oliva de Matrfn, difuntos cuando contrajo esa uniön. 

En otro documento, mäs tardio, era oriundo de la cuidad de Perpignan (Francia).
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de Ecija, recibiö su peticiön y le concediö la autorizaciön para la dispensa de las 
amonestaciones. Poco despues, la madre de Maria Gertrudis dio su testimonio y 
solicitö, con ansia, este favor cuyo principal motivo parecia ser la urgencia:

(...) por motivos urgentissimos, q.e la obligan deba contraer matrimonio 
con D.n Antonio (...)112

pero tambien el mäs absoluto secreto:

(...) favor q.e espera recibir de Vuestra Santa Ilustrfsima (V.S Yll.ma) con 
el mayor secreto113.

Es cierto que la uniön provocö alboroto y enfado en esta familia adinerada 
porque de otra forma, cömo podriamos explicar que el mismo dia, ese 11 de 
julio,Antonio de Oliva solicitase una declaraciön en la que se precisaban las rela- 
ciones y razones que le unian a esta mujer. Con este documento, mäs bien ori
ginal y probablemente poco habitual, me di cuenta de que la uniön, aun antes 
de contraerla, provocaba, tanto entre los mäs cercanos como entre los vecinos, 
rumores de los que A. de O. se defendia firmemente. Se le acusaba de querer des- 
posarse por el beneficio de la cuantiosa dote, estimado en 10.000 pesos (acor- 
demonos, Maria Gertrudis fue dotada con 20.000)114. Indignado, declarö y jurö ante 
Dios que solo el «amor» y la «ternura» le incitaban a unirse con la madre de la 
poetisa. Segün el, solo se trataba de una calumnia populär, muy lejos de la reali- 
dad y sin ninguna base. Esta declaraciön garantizaba lo extendido del rumoreo y 
la certeza de que todos, aun antes de la boda, sabian ya de las intenciones de la 
atrevida pareja115.

No estaba tan lejos del universo emocional de la Hija del Sol: en uno de los pri
meros documentos del pleito de divorcio, fechado a 15 de julio de 1766, descubri 
que este papel habia sido redactado a la atenciön de Maria Gertrudis ünicamente 
porque era muy reacia a esta uniön y temia por sus bienes116.

Ahora bien, apenas dos dias mäs tarde, el 13 de julio, un tercer eclesiästico inter- 
vino: Thomas Cavallero, cura de la parroquia del Rosario recibiö en su casa, en 
plena noche (a las doce y media pasadas), a Antonio de Oliva. Habia venido para 
pedirle que presenciase el matrimonio que pretendia contraer; por supuesto, la 
celebraciön habia de realizarse con el mayor secreto.

112 A.D.C., Secciön II, Vicarla General, Expedientes Matrimoniales, leg 383, fol 135.
113 Ibidem.
114 El recibo dotal de E. Fleming esta fechado a 23 de diciembre de 1763. A.H.P.C., Not. 5, PT 1040, fols 647/648.
115 A.H.P.C., Not. 6, PT 1177, fol 313.
116 A.D.C., Secciön IV, Varios, Demanda de divorcio, leg 730, fol 29.
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Poco despues, el novio, acompanado por el notario Luis Rodriguez Montes, vol- 
viö a la casa del cura. Eran las cuatro de la madrugada. Los testigos, dos de las cria- 
das, estaban presentes para certificar oficialmente la viudez de la contrayente117.

El documento no me permitiö restituir mäs precisamente los pasos de la secre- 
ta actuaciön; el texto se volvia dificil de leer: los estragos del tiempo solo me deja- 
ron descifrar los sustantivos «urgencia» y «prontitud». Pero es cierto, la pareja que- 
ria casarse, casarse räpidamente, mientras conocia la presiön y el rechazo de sus 
familiäres y vecinos. Sus relaciones ya estaban sometidas a la critica, fuente de dis- 
cordia y de numerosos dilemas. Entonces, ipor que casarse? (Y  por que con tanta 
prisa? Y, <jsi su madre estuviera embarazada?

Al dia siguiente, el 14 de julio, Maria Ley firmö una declaraciön en la que se con- 
firmö la presencia, a las cuatro de la madrugada, de Antonio de Oliva en la casa del 
cura. Su madre estaba perfectamente al corriente de la intriga; aprobö los metodos 
empleados para conseguir la uniön. Todo hacia creer que contraer esa uniön fue 
realmente indispensable.

Una hora mäs tarde, a las cinco de la madrugada, en la habitaciön de Maria Ley 
-viviendo bajo el mismo techo Maria Gertrudis y Esteban Fleming- el cura Thomas 
Cavallero bendijo la uniön legitima, en presencia de dos de las criadas, y del nota
rio, testigos de aquella celebraciön insölita118.

El derecho canönico habia previsto, siempre cuando el Ordinario local diera su 
aprobaciön, que la celebraciön podria tener lugar en casa de particulares «pero solo 
en algunos casos extraordinarios y siempre por una causa justa y razonable»119. En 
nuestro caso, ^cuäl pudo ser la razonable y justa causa de la precipitada uniön?

En derecho canönico (capitulo VII del Cödigo) este matrimonio se llamaba un 
«matrimonio de consciencia». Solo una causa muy grave y muy urgente permitia al 
Obispo celebrar nupcias sin las amonestaciones, y en el mäs absoluto secreto120.A 
mi parecer, ante la urgencia de la demanda y la rapidez de ejecuciön, ese matrimo
nio habia de celebrarse probablemente por razön del canön 1115 § 2, en el que 
«son presuntos legitimos los ninos nacidos por lo menos seis meses despues del dia 
de la celebraciön del matrimonio»121.

117 Las mujeres no podlan ser testigo en un testamento; sin embargo, en un caso como este o en un pleito de 
adulterio, y de forma excepcional, su testimonio se consideraba legltimo.

118 A.D.C., Secciön II, Vicarfa General, Expedientes Matrimoniales, leg 383, fol 135.
119 Comentarios al cödigo de derecho canönigo, Tomo II, lib. ter., tit. VII, Cap. VIII, Canon 1109, § 2, pägs. 

674/675.
120 Ibidem, Can. 1104/1107, päg. 671.
121 Ibid, Cap. IX, pägs. 677/678.



RUPTURA D E LA  ESTRATEG IA FAM ILIÄR 55

Esta podria ser una excelente razön: casarse para legitimar la prole.Ademäs, apo- 
yaba mi hipötesis sobre comentarios hechos por la parte adversa.Al declararse el 
divorcio, apenas un ano tras la boda, descubri que la madre de Maria Gertrudis 
habia tenido un mal parto122. iNo se acercaria a los tres meses de gestaciön?

El 13 de octubre de 1764, poco antes de que su madre se casase, el Obispo 
Thomas del Valle, en un documento oficial, recordo a los clerigos de la diocesis tanto 
el interes de los contrayentes como su obligaciön de preservar el secreto, a fin de no 
peq'udicar a los recien desposados. Era necesario preservar, en caso de violaciön de 
dicho secreto, la integridad de la familia expuesta al desprecio püblico123.

La influencia de la que su madre disfrutö en Cadiz facilitö la obtenciön rapida 
de la dispensa, y de los demäs favores. En cuatro dias apenas, exactamente del 11 al 
14 de julio, protegida por la oscuridad de la noche, se desposö con un hombre 
mucho mäs joven que ella124. /Un deseo de venganza? /La necesidad de recuperar 
el tiempo perdido, de divertirse por fin? No tenia mäs de quince anos cuando se 
casö con el padre de Maria Gertrudis, un hombre de treinta y siete anos. Ninguna 
autoridad masculina podxa impedir su deseo de libertad: su padre y su marido ya 
estaban muertos; por fin, a la madre de Maria Gertrudis le era posible realizar, como 
mujer, sus aspiraciones personales a la edad de cuarenta y tres anos.

2. EL REPARTO DE LOS BLENES O CUESTLONES PRÄCTLCAS.

Habitualmente, poco antes de la segunda boda se establecia un balance de los 
bienes adquiridos durante la uniön, y se distribuia la legitima correspondencia del 
difunto entre sus descendientes. Sabiendolo, me pregunte si este informe habia 
existido entre Maria Gertrudis y su madre125.

Empece a investigar en esa direcciön y, finalmente, di con el documento; fue 
redactado por Lorenzo Pisön, notario y amigo de la familia Höre y Ley. Sin embar- 
go, pude comprobar que aquel reparto no fue dictado antes de las segundas nup- 
cias, como estipulaba la ley, sino un mes y medio despues. Este papel, redactado el 
30 de agosto de 65 para Maria Ley, y el 31 para Maria Gertrudis, cerraba y anulaba

122 A.D.C., Seccion IV, Varios, Demanda de divorcio, leg 730, fols 10/12.
123 P. Femändez, Op. eit. , pägs. 92/93. Esta referencia fue localizada tambien por Paloma aunque cometiö un 

pequeno error: este papel esta fechado al ano 1764 y no en 1774. A.P.S.C., Libro de Matrimonios Secretos, 
III (1762 a 1787), un papel ubicado entre los folios 12 y 13.

124 A.D.C., Secciön II, Vicarfa General, Expedientes Matrimoniales, leg 401.
125 Los derechos igualitarios de reparto de bienes en Castilla entre hijos (hijos e hijas) y padres permitian a los 

hijos prevenirse contra posibles injusticias. Las leyes principales estan en la Novisima Recopilaciön de las 
Leyes de Espana, Tomo V, lib. X, tit. 2, 3, 4, 5, 6, 20 y 21.
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los trämites judiciales puestos en marcha ante el alcalde de Cadiz y el notario Diego 
de la Barreda126.Aparentemente, no ha quedado rastro de este conflictivo protoco- 
lo en el Archivo Histörico Provincial. No obstante, la presente carta de pago per- 
mitia deducir el deseo de esta familia, el de observar la buena armonia y la reci- 
proca amistad que desde siempre les unian.

Pedro Langton, el que se ocupaba de las cuentas en tiempo de la compania «Ley 
Van Halen», primo del abuelo materno de la poetisa, debia probablemente algün 
dinero a su madre. Antonio de Oliva, recien llegado en esta familia endogämica, 
quiso probablemente ocuparse del asunto, recuperar el dinero, pero sin tener en 
cuenta la larga y fiel amistad que unia a Pedro Langton con esta familia desde hacia 
generaciones.

Sin embargo, ipor que no redactaron ese papel antes de que la madre de Maria 
Gertrudis se desposase con ese mozo de infanteria? A mi parecer, esta negligencia 
reflejaba el caräcter urgente de la uniön, lo que sin duda fue el origen de las desa- 
venencias entre madre e hija127.

Por ello, el 30 de agosto de 1765, Pedro Langton hizo redactar, en favor de Maria 
Ley y de A. de O., una carta de pago y de anulaciön: ella recibiö la mitad de las ganan- 
ciales de Miguel Höre, dado que la otra mitad pertenecia a Maria Gertrudis, su hija 
ünica. Contraer su madre segundas nupcias antes de realizar ese inventario fue pro
bablemente una de las razones del descontento de Maria Gertrudis. A. de O. obtuvo 
asi ventajas financieras que privaron a la Hija del Sol de una parte de su herencia128: 
Pedro Langton firmö un recibo comün de 200 pesos a favor de Maria Ley y de su 
esposo (fechado a dos de agosto); un dinero que pertenecia a Maria Gertrudis129.

Por redactar el protocolo de herencia, Pedro Langton tenia derecho a percibir el 
5% de la suma total del documento. Sin embargo, en testimonio del aprecio que tenia 
a Maria Ley su madrina y quizäs, porque le debiera algün dinero, no le cobrö nada.

126 El alcalde era Juan Tamariz y Vargas del Consejo de Su Majestad.
127 Paloma Fernändez hizo referencia a un caso similar: el de un padre y su hija (con su yerno). Poco despues 

de casarse el padre, la hija declaro un pleito judicial contra el a fin de recuperar su legitima, puesto que su 
madre acababa de morir. El litigio pasö a manos de la justicia en el ano 1763. A.H.P.C., Not. 13, 2557, fols 
67/74. P. Fernändez Perez, Op. c it., päg. 121, nota 119.

128 Fuero Real, Lib III tit. IV. Ley VI. «En que manera debe el padre, 6 la madre partir con los fijos su facienda, 
si quisiere casär.segunda vez. El Home (...) 6 si la muger que hobiere fijos de otro marido casäre con algun 
home (...) ante que haya partido con sus fijos ficiere alguna ganancia con la parte de los fijos, quier sea 
mueble, quier ralz, el padrastro, 6 madrastra hayan la meytad de las ganancias (...).» Novisima Recopilacion, 
ley 1. tit. 4. lib. 10. «Modo de repartir los cönyuges entre si los bienes adquiridos estando de consumo. La 
mujer no puede admitirlas (herencias) o repudiarlas sin lincencia del marido sino a beneficio de inventa
rio.» ( ley. 10. tit. 20. lib. 10.) Marcelo Martinez Alcubilla, Cödigos antiguos de Espana: colecciön completa 
de todos los cödigos de Espana, desde el Fuero Juzgo hasta la Novisima Recopilacion, Madrid, 1885.

129 A.H.P.C., Not. 5, PT 1042, fols 549/552.
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Sea lo que fuere ya tenia un documento de primer orden para la investigaciön. 
Primero, descubri un elemento de interes a lo largo de sus relaciones, un elemento 
que fue el centro de la discordia pero tambien de la reconciliaciön: un precioso ser- 
vicio de plata que la madre de Maria Gertrudis encargö a Joseph Tarquet.

En segundo lugar conoci sus gastos personales durante el ano de su viudez, asi 
como los gastos del hogar que Maria Ley compartia con Esteban Fleming y con su 
hija. Por ejemplo, el gasto de los articulos de consumo (cacao de Caracas, azucar blanco 
de La Habana...) incumbia a Maria Gertrudis y a Fleming130.Aquello no daba lugar a 
dudas, todos vivieron bajo el mismo techo a mediados de los sesenta, tras la muerte 
del padre de la poetisa.Ya conocia las condiciones de la nueva convivencia familiär. 
Ademäs, algo de sus gustos y häbitos alimenticios porque el chocolate, producto de 
lujo y de trueque desde el siglo XVII, formaba parte de los gastos de la familia131.

Era de suponer que la ausencia o, mejor dicho, la no presencia de D.M.G.H. y de 
Fleming el dia 30 de agosto en la notaria de Lorenzo Pisön -mientras se requeria 
tres testigos para redactar cualquier protocolo- traducia el enfado de la pareja. Una 
situaciön familiär mäs bien tensa, razön por la cual, a mi parecer, se presentaron en 
el estudio solo al dia siguiente para redactar el mismo protocolo de herencia. Asi, 
estuvieron seguros de no encontrarse en los pasillos132.

La pareja percibio una importante suma ese 31 de agosto. Un dinero del que 
parecian estar muy satisfechos; una suma cuatro veces superior a la recibida la vis- 
pera por su madre y su padrastro.A partir del concilio de Constantinopla, se dicta- 
ron unas normas especiales para las segundas nupcias. Por una parte, se estableciö 
una sancion para el parens binubus y, por otra, una defensa en favor de los hijos 
del primer matrimonio133. Entonces, Maria Gertrudis se beneficiö de algunas pro- 
tecciones juridicas.

3. MARlA LEY ELOGIA A SUJOVEN ESPOSO

El 28 de octubre de 1765, apenas algunos meses despues de la uniön (el 14 de 
julio), y solo dos meses tras el reparto de los bienes, Maria Ley deseö oficializar una 
donaciön a su nuevo esposo.Ya tenia la prueba oficial de la tensiön existente en 
aquel entonces entre Maria Gertrudis y su madre. Maria Ley conservaba aün cier- 
to orgullo, desde hacia poco mäs de tres meses no vivia con su hija; se permitiö

130 A.H.P.C., Not. 5, PT 1042, fol 568.
131 Ibidem, fols 553/558.
132 Ibid, fols 563/564. Los testigos fueron los mismos que en el documento anterior.
133 Juan Iglesias, Derecho Romano. Instituciones de derecho privado, l.a  ed 1958, Ariel, Barcelona, 7.a ed.1982, 

pägs. 575/576.
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afirmar su autonomia frente a la heredera de Miguel Höre. No obstante, a lo largo 
de los anos, se desvaneciö aquel sentimiento de soberbia.

Pero de momento, probablemente para que su hija lo supiera, y para justificar 
püblicamente las cualidades de su esposo, subrayö el interes con el que el joven 
arreglaba los asuntos de la casa. Al redactar esta carta de forma oficial, Maria Ley 
quiso destacar su cuidado en materia de ahorro, su abnegaciön y sacrificio al orga- 
nizar lo mejor posible los gastos del hogar:

(...) no menos que el cuidado con que se versa, aun en los diarios preci- 
sos dispendios, pues encargado aun en el econömico manejo de la Casa, 
extendiendose hasta a ir, como va personalmente a comprar a la Plaza, 
experimento los mayores ahorros y diferencia en el gasto, y mäs cuando 
estas precauciones, le privan de todo genero de diversiones y con el fin 
principal de evitar gastos; (...)134

Sin embargo, ipor que hacer ese donativo de forma oficial y con tanto rigor si la 
discreciön era la regia de oro para la elite mercantil? Maria Ley habia de justificar 
sus actos; sintiö la necesidad de recordar que la ley le autorizaba la donaciön; ana- 
diö que conocia perfectamente sus derechos. Parecia claro, el malestar entre madre 
e hija se agudizaba135.

iCuäles fueron las causas principales del desacuerdo entre madre e hija? ,-Fueron 
razones de indole moral? Maria Gertrudis, <sintio vergüenza ante la disparidad de la 
uniön o, mäs bien, fueron motivos de caräcter econömico el origen de su disgusto?

B. EL PLEITO DE DIVORCIO

Poco antes de declararse el pleito, el 24 de mayo de 1766, el joven Antonio de Oliva 
cayö enfermo. Ese mismo dia, Maria Ley decidiö ocuparse del negocio: le confiscö 11a- 
ves, libros, papeles y Capital. Estä claro, sus relaciones ya se habian estropeado: la forma 
en que A. de O gestionö la empresa no fue del gusto de su esposa, una mujer que en 
negocios tenia no solo la experiencia de su padre sino la de su primer marido.

Räpidamente la situaciön se complicö. El 4 junio, gravemente enfermo, A. de O. 
redactö su testamento; no tenia mäs que veintres anos. La investigaciön llevada a 
cabo, tanto en el Archivo Histörico como en el Archivo Diocesano, me permitio

134 A.H.P.C., Not. 6, PT 1177, fol 508.
135 El conyuge sobreviviente podia disponer de lo que le pertenecla en derecho, sin necesidad de reservarlo 

para los hijos del matrimonio en el que les hubo. Novisima Recopilaciön, ley 6. tlt. 4. lib. 10.
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estar segura de la tensiön existente entre la pareja asi como de la discordia entre 
madre e hija, profundamente afectadas por las circunstancias.

Aun antes de que se declarase el pleito, Maria Ley se habia protegido contra posi- 
bles controversias: nombrö dos comerciantes residentes en Madrid a fin de que la 
representasen en caso de litigiös contra su esposo; estäbamos a 7 de junio de 
1766136. Oficialmente, el pleito de divorcio se abrio en Cadiz el dia 21 de junio. La 
jurisprudencia tenia un calendario que respetar para hacer justicia y durante los 
dias festivos no se podia establecer sentencia alguna137. Sin embargo, en este caso, 
la notoriedad de la familia hizo que la justicia pasase por alto estas normas:A. de O. 
recibiö la dicha queja el mismo dia, aunque fuera festivo. Entonces, a partir de este 
momento, a A. de O. le fue prohibido injuriar la madre de Maria Gertrudis, presen- 
tarse en su domicilio y ocuparse de sus negocios. Los actos fueron sentenciados el 
mismo dia (festivo) por el vicario, y al dia siguiente, el 22 de junio, se redactaban 
las primeras declaraciones de los testigos.

Los testimonios recogidos eran escalofriantes: Andres Blake, comensal del hogar 
familiär, testificö acerca de las ofensas sufridas por Maria Ley. Afirmö que A. de O. 
injuriö a su esposa, que la tratö de puta, propösito que tenia fuerza de ley, palabras 
que en derecho estaban sometidas a penas pecuniarias138. Dijo que la amenazo con 
arma blanca y que habia abandonado el domicilio conyugal. Una de las criadas fue 
testigo de las injurias y confirmö la presencia de eclesiästicos en el momento en 
que sucedieron las disputas; otra comentö el estado de depresiön de su ama, hablö 
de malos partos y subrayö la actitud autoritaria y humiliante de A. de O.

Aquella mujer acumulaba motivos y argumentos para proceder a una separacion 
definitiva, segün las leyes de aquella epoca. Sin embargo, al leer la soflama del abo- 
gado del marido, podemos extranarnos de que, en 1766, una mujer pudiese conse- 
guir proteccion alguna:

(...) es manifiesto el error en que las mäs viven, y conque por no dejarse corre- 
gir condenan sus conciencias, sin atender que el marido es la cabeza a quien 
deben respetar, y por lo mismo puede corregir a su mujer, y aun castigarla

136 A.D.C. leg 730, fols 194/196. A.H.P.C., Not. 5, PT 1043, fol 353.
137 Comentarios a l cödigo de derecho canönigo, Tomo III, Can. 1638 y 1639, pägs. 348/349.
138 Leyes del estilo o Declaraciones de las leyes del Fuero Real: Lib. IV, tlt. III, Ley II.= .Que pena ha aquel que 

denuesta a otro, o le injuria (...) o a mujer de su marido puta, desdlgalo ante el Alcalde (...)». La autoridad 
de aquellas leyes fue negada frecuentemente porque se decla que ningün rey las dictö, como tampoco fue
ron promulgadas, ni comunicadas a tribunal alguno para que sirviesen de normas. La Academia de la 
Historia les incluye en apendice de su obra titulada: Opüsculos legales del Rey D. Alfonso el Sabio: porque a 
pesar de que no son obra del mismo, sino posterior, han acompanado siempre al Fuero Real, en todas sus 
ediciones, por servir de interpretaciön y  aclaraciön a sus leyes. Citado por Marcelo Martlnez Alcubilla, 
Cödigos antiguos de Espana, colecciön completa de todos los cödigos de Espafia,...
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moderadamente, segün el comün sentir de todos. Los Canonistas en el Cap. 
«que mad modum de juxe juxado», ni prueba la sevicia, porque se oiga que la 
mujer clama, llora, y pide favor a los vecinos, ni porque se manifieste con los 
ojos cärdenos, ni el rostro hinchado, ni nunca se presume la sevicia contra la 
mujer, a menos que esta no la pruebe legitimamente, y con testigos de mayor 
excepciön, y asi son risibles, y despreciables las causas que se motivan (...)139

El argumento de los malos tratos fue la causa principal de la separaciön perpetua. 
El derecho canönico, canon 1131, habia previsto la separaciön si uno representaba un 
peligro para el otro, o cuando el conyuge, «con sus sevicias hace la vida en comün 
demasiado dificil». Un termino generico que hacia referencia a la crueldad, ya fisica ya 
moral. Si la vida de la mujer estaba en peligro tenia que pedir al juez la autorizaciön 
de abandonar el domicilio familiär. Pero la separaciön podia tener lugar sin la autori
zaciön del Ordinario si un verdadero peligro amenazaba.Vemos, en el § 2 del mismo 
canon 1131, que en todo caso la restauraciön de la vida en comün era preferible140.

1. LAS REACCIONES DE D.M.G.H.

Maria Ley no habia contado con la violenta reacciön de su hija ante ese matri- 
monio püblicamente fundado sobre la desigualdad de fortuna, sin hablar de la dis- 
paridad de generaciön141. Maria Gertrudis se encontraba ante una madre cuyo com- 
portamiento mäs bien se parecia al de una nina que queria desposarse contra la 
voluntad de sus padres. Pero D.M.G.H no disponia del incondicional derecho de 
obediencia que presupone la autoridad paternal.

Sin embargo, le quedö la posibilidad de ejercer una presiön moral sobre su pro- 
genitora, y eso fue lo que hizo: al dia siguiente por la manana, profundamente indig- 
nada, Maria Gertrudis Höre (y E. Fleming) abandonö el hogar familiär. La poetisa tenia 
veintitres anos y decidiö privar a su madre del amor filial de su ünica hija. En uno 
de los documentos del pleito, fueron anotadas las molestias e inquietudes vividas 
por Maria Gertrudis desde la intromisiön de A. de O. en el universo familiär. Tanto

139 A.D.C., leg 730, fols 121/122.
140 Can. 1131. § 1. Si uno de los cönyuges (...) lleva una vida de mtuperio o de ignominia; si es causa de grave peli

gro para el alma o para el cuerpo del otro; si con sus sevicias hace la vida en comün demasiado dificil, esto y  
otras semejantes son todas eilas causas legitimas para que el otro conyuge pueda separarse con autorizaciön 
del Ordinario local, y  hasta por autoridad propia, si le consta con certeza y  hay peligro en la tardanza.
§ 2. En todos estos casos, al cesar la causa de separaciön, debe restaurarse la comuniön de vida; pero si la 
separaciön fu e  decretada por el Ordinario para un tiempo determinado o indeterminado, el conyuge ino- 
cente no estä obligado a ello, a no ser que medie un decreto del Ordinario o que haya pasado el tiempo. 
Comentarios al cödigo de derecho canönigo, Tomo II, pägs. 685/687.

141 Las uniones contraidas con demasiada diferencia de edad eran rauy criticadas segün los sainetes escritos por 
el gaditano Juan Ignacio del Castillo; sin duda, ilustran algunos hechos sociales de la epoca. Juan Ignacio 
del Castillo, El Cafe de Cadiz y  otros sainetes, Emesa, Madrid, 1977.
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sus temores e incertidumbres, en cuanto a sus ingresos futuros, como sus condi- 
ciones de vida fueron destacados elementos de la estrategia elaborada por la defen- 
sa; el disgusto de Maria Gertrudis parecia ser el elemento motor de la resoluciön:

(...) y lo que es mäs, aun de su propio matrimonio, y cohabitaciön con su 
mujer, lo q.e ha servido de imponderable complacencia a d.a Maria Höre, y 
su marido d.n Esteban Fleming (...), y desconfiando de su subsistencia; (...)142

Maria Gertrudis se negö rotundamente a tratar con su madre. Sus relaciones se 
habian deteriorado desde el mismo dia en que Maria Ley se desposö en secreto con
A. de O.; intereses econömicos estaban en juego, pero tambien valores sentimentales.

Paloma Fernändez insistiö en las consecuencias destructivas de un pleito, razön 
por la que estos litigiös fueron poco comunes. Raras fueron las familias de comer- 
ciantes que tuvieron que recurrir a la justicia de la Iglesia o del Estado para desen- 
redar sus discordias143. Cuando la investigadora se interesö en los conflictos inter- 
generacionales dentro del grupo de comerciantes, hizo constar que eran pocos los 
anotados oficialmente; hablö de los conflictos generados por jövenes frente a los 
mayores y no de lo contrario, como en nuestro caso144.

Maria Gertrudis no pudo aceptar que este joven derrochase la fortuna paterna 
de la que era heredera. La desigual uniön fue la razön por la cual abandonö por pri- 
mera vez la casa de sus padres, aquella manana del 14 de julio de 1765 se marchö 
con su esposo a la vecina ciudad de Puerto de Santa Maria. Jean-Fran^ois Peyron, 
durante su viaje a Andalucia en los anos 1772/1773, hablö de aquella ciudad:

(...) situado en una llanura muy agradable, en la desembocadura del 
Guadalete. La ciudad de Santa Maria es grande, rica y poblada; no tiene 
ninguna clase de fortificaciön. Sus calles son anchas y adornadas de her- 
mosas casas; puede decirse que es una de las ciudades mäs bonitas de 
Espana. (...) Sus alrededores son muy alegres; respirase alli el perfume de 
los naranjos (...) El Puerto de Santa Maria estä situado frente por frente de 
Cadiz, y desde su muelle se ven muy claramente esa ciudad y su bahia, no 
siendo el trayecto mäs que de dos leguas; (...)145

142 A.D.C., Demanda de divorcio, leg 730, fol 119.
143 Segün una muestra de 155 pleitos de divorcio y 225 demandas de esponsales localizados en el Archivo 

Diocesano de Cadiz, solo seis familias recurrieron a la justicia y dentro de ellos, tres familias de comer
ciantes. P. Fernändez Perez, Op. cit. , päg. 161, nota 5.

144 La libertad individual para elegir al esposo, asi como la oposicion o la resistencia conflictiva fueron hechos 
excepcionales Ibidem., pägs. 115/116; päg. 120, nota 117 y päg. 121.

145 Jean-Franfois Peyron, -Nuevo viaje en Espana en 1772 y 1773», Viajes de extranjeros por Espana y  Portugal, 
pägs. 719/932. (el extracto, päg. 797.)
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Maria Gertrudis no solo viviö en El Puerto; durante los largos anos que durö el 
pleito, se quedö, de cuando en cuando, en la villa de la Isla de Leon, la actual San 
Fernando.Ahi,donde sus padres habian adquirido una o,tal vez,varias residencias146.

2. EL IMPACTO SOCIAL DE LOS TESTIGOS

Maria Gertrudis y su familia estuvieron en una situaciön muy incömoda. La pre- 
sencia de varios testigos, obviamente, hacia peligrar el secreto y la discreciön, bie- 
nes tan preciados en la sociedad de finales del setecientos. Los criados y emplea- 
dos de la casa comercial solian ser testigos de primera categoria, porque a menudo 
vivian bajo el mismo techo147. Era imposible esconder la existencia de una pareja 
tan conflictiva, imposible silenciar esta extrana relaciön; la diferencia de edad tuvo 
que ser la razön principal de la condenaciön moral de la uniön.

iCömo una mujer de cuarenta anos pudo atraer a un hombre de apenas veinte, 
si no fuera por el dinero? Esta relaciön originö un clima familiär tenso y los criados 
tambien estaban molestos.Algunos ya habian podido notar el comportamiento y la 
actitud hostil de A. de O. para con su esposa148.

El juez pidiö a Maria Ley no despedir a ninguna criada. Probablemente para inte- 
rrogarles, pero tambien para asegurarse un minimo de discreciön149.

A lo largo del pleito fueron las mujeres principalmente, aunque no solo, las que 
aportaron sus testimonios. En el pleito canönico, el principio de admisibilidad de la 
prueba por testigo era absoluto (can. 1754); un principio diferente del pleito civil. 
No obstante, cuando se trataba de mujeres, esta nociön de absoluto habia de mati- 
zarse. Ellas tenian el derecho de opinar en asuntos civiles y religiosos, pero solo si 
estos tenian lugar entre mujeres y en ausencia de un representante del genero mas- 
culino; de no ser asi la justicia no prestaba ningün credito a su testimonio150.

146 Ver la portada del libro de Jose Luis Garrido, La V illa  de la  Real Isla de Leon (1668-1768), en la que figura 
cinco parcelas con el nombre de Höre.

147 P. Fernändez Perez, Op. cit. , pägs. 140/141.
148 Tuvieron a su servicio un lacayo, siete sirvientas y dos criados a finales de los cincuenta. Cuando tuvo lugar 

el pleito disfrutaban de seis sirvientas, un lacayo, un mayordormo, y un cocinero. Durante el gobiemo de 
Carlos III, el nümero de criados fue reducido a dieciocho. A.D.C., leg 730, fol 186/187. Novisima 
Recopilaciön..., art. 5, ley 5. y not. 2. tit. 16. lib. 6.

149 No obstante, el lacayo Francisco DIaz Plata ya habia pedido su traslado a casa del Marques de Tavares donde 
tenia mayores comodidades; obtuvo permiso para dejar el empleo e ingresar en la otra casa. A.D.C., 
Demanda de divorcio, leg 730, fol 50. Novisima Recopilaciön.. ley 1. y not. 1. tit. 16. lib. 6.

150 Comentarios a l cödigo de derecho canönigo, Tomo III, päg. 557. Fuero Real, Ley 96: *En que cosas, y cuan
do vale el testimonio de la mujer*. Marcelo Martinez Alcubilla, Codigos antiguos de Espana,...
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En nuestro caso, los testigos fueron principalmente reclutados en el seno del 
hogar y entre los miembros de la familia. Sus testimonios sirvieron para apoyar la 
separaciön definitiva151. Las criadas dieron testimonio de la degradaciön del estado 
de salud de Maria Ley, alegando los malos tratos psicolögicos infligidos por su joven 
esposo y confirmaron un mal parto152.Afligida por la divisiön familiär, se hallaba en 
la mäs absoluta soledad frente a este hombre. La perdida prematura de un nino fue 
un elemento recurrente en el pleito, la certeza de que estuvo embarazada153 154.

Michaela Bezön, una joven gaditana que se criö con Maria Gertrudis, entrö al ser- 
vicio de la casa poco despues del segundo matrimonio de su ama. En su testimonio 
afirmö que la actitud de A. de O. era una constante molestia para los criados en el 
hogar. Precisö que el malestar se desencadeno alrededor de siete meses tras la uniön. 
Una preciosa indicaciön de tiempo que me permitiö conocer los meses durante los 
cuales la pareja conviviö; porque segün el ültimo testamento de Maria Ley, nunca lle- 
garon a convivirm .Aqui teniamos un claro ejemplo de la mentira o/y de la inexacti- 
tud protocolar, un documento que siempre habia de utilizarse con reserva.

No obstante, el testimonio fue de lo mäs interesante, porque pocas son las fuen- 
tes que hubieran permitido conocer algün pormenor de la cotidianeidad de la poe- 
tisa.Ast mismo descubri sus relaciones con su madre durante la separaciön, el com- 
portamiento de A. de O para con su esposa y las desavenancias entre todos eilos:

(...) Veia a esta salir huyendo del dho D.n Antonio, y solo se hallo pre
sente en una ocasiön en q.e D.a Maria Gertrudis Höre, (...) mando un reca- 
do a dha su madre pidiendole una cama ordinaria q.e le hacia falta p.a uno 
de sus criados, y con efecto la dha D.a Maria Ley se la mando dar, y habien- 
dole dicho al expresado d.n Antonio su Marido (que no se habia hallado 
presente al recado) y enterändole de lo q.e su hija le pedia, preguntändo- 
le q.e si empezö a alborotarse y a tirar, el dho D.n Antonio el badil del bra- 
sero a q.e estaba arrimado, y las sillas haciendo amago con una de tirarla 
a la expresada d.a Maria su mujer q.e retrociendole la acciön la tiro contra 
la cama q.e estaba en el cuarto del Pie de la Sala, y habiendose retirada la 
dha D.a Maria sin decirle palabra, quedo el dho d.n Antonio dando voces, 
y diciendo q.e su mujer era una Puta (...)155

151 Los criados son testigos püblicos cuando testifican sobre actos de su propio oficio. Los amigos y los miem
bros de la familia son testigos privados si no son personas püblicas o si no testifican sobre su oficio. 
Comentarios al cödigo de derecho canönigo, päg. 557.

152 Maria Garrido estaba al servicio de los Höre desde hacia algunos meses. Hablö del dolor psicolögico sufri- 
do por la madre de Maria Gertrudis. Otra criada, Maria Esteves, informo que su esposo queria privarla de 
la compania de su loro, de sus canarios y de su perro, asi como de la distracciön de algunas plantas. A.D.C., 
Demanda de divorcio, leg 730, fols 10/12.

153 Ibid, fols 33/34 y fol 38.
154 A.H.P.C., Not. 1 (San Fernando), PT 62, fols 80/82.
155 A.D.C., Demanda de divorcio, leg 730, fol 138.
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Aquel testimonio me permitio estar segura de la organizaciön y del nivel de vida 
de Maria Gertrudis. Aun cuando abandonö el hogar familiär, a la poetisa no le faltö 
nunca el desahogo econömico, tampoco la fama en la sociedad gaditana. Volviö a 
organizarse de la misma manera tanto en El Puerto de Santa Maria como en Cadiz, 
haciendo ostentaciön de su rango.Tenia un claro testimonio de las malas relaciones 
entre Maria Gertrudis y su padrastro. Una discordia permanente probablemente 
provocada por un sentimiento de inseguridad por parte de A. de O. ante la intensi- 
dad del amor filial. Maria Ley no tenia intenciön alguna de que peligrase este incom- 
parable lazo de parentesco. «Como hubiera podido, por amor a un hombre, resig- 
narse a abandonar su ünica prole, separarse de este ser tan querido?

La irritaciön de Maria Gertrudis fue un elemento recurrente durante el pleito y 
las razones de esta molestia se expresaron de forma precisa:

(...) es cierto q.e la hija de la declarante no gustaba de ver al dho D.n 
Antonio de Oliva, nacido de q.e este, hablaba y murmuraba mucho de la 
referida hija de la q.e declara, y de q.e cuando el dho Oliva la encontraba 
en la calle, no hacia aprecio de ella y en lugar de saludarla con la politica 
q.e era debida le hacia desprecio: y con este motivo, cuando la dha D.a 
Maria Gertrudis venia a las Casas de la declarante, esta, enterada de aque- 
llos antecedentes le suplicaba al mencionado Oliva se quitase de en medio 
p.r evitar no se enredasen de palabras, y asi lo hacia estando retirado, y 
muchas veces escondido, tras de la Puerta de la Alcoba principal q.e estä 
en la sala, p.a escuchar lo q.e hablaba la declarante con dha su hija, quien 
conociendo esto, a poco rato de su venida se ausentaba diciendo a la q.e 
declara se iba tan presto p.r no hacei\ mala obra al mencion.do Oliva156;

Esta fue una de las declaraciones del abogado Miguel Antonio Guer, en nombre 
de A. de O, fechada a 27 de octubre de 1766. Destacö la oposiciön de Maria 
Gertrudis y de Fleming frente a esa desigual uniön. Un elemento fundamental para 
el divorcio: la proximidad y las insistentes peticiones de Maria Gertrudis Höre a fin 
de que A. de O. abandonase el hogar.

Leemos ahora a uno de los abogados de su madre establecer una comparaciön 
entre su clienta y su esposo:

' (..,) arregländose, no solo a lo que producian los autos que son la regia para 
los Jueces, sino a las circunstancias de los litigantes, pues veia a mi Parte 
graduada con razön de Mujer honrada, de buena conducta, y conocida en

156 Ibidem, fol 184. A. de O. tenia malas relaciones con M.G.H pero tambien con Pedro Langton y con Gerardo 
Barri.
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aquella Ciudad por de apreciables calidades, y conocida crianza, (...); por 
el contrario notaba que Oliva era joven, sin arraigo, que desamparö su Casa 
voluntariam.te, sin que se quejase de violencia, o maltrato; y era por enton- 
ces desconocido al Provisor, (...)157

La notoriedad de la que gozö la familia Ley no dejaba la menor duda. Hemos 
comprobado que Lorenzo Ley, su abuelo materno, contribuyö a ese reconocimien- 
to por su brillante ascenso en el seno de la sociedad gaditana. Por tanto, su madre 
era conocida en la ciudad, mientras ese joven hombre, demasiado joven, no podia 
gozar de tal prestigio. Era su reputaciön contra la de su mujer, una prueba irrebati- 
ble en derecho canönico.

Y, gracias a estas declaraciones pude conocer el entomo de la poetisa, el circulo inti- 
mo de sus relaciones asi como descubrir las personas que frecuentaron regularmente 
su casa. El pleito me permitiö comprender la verdadera importancia e influencia de la 
familia para todos ellos: encontre a Joseph Ley, uno de los mäs jövenes hermanos de 
su madre y a su segunda esposa, Isabel Marqueti; a Pedro Langton; a Gerardo Barri, uno 
de sus tios politicos y a Juana Rubio, su prima. Esta estuvo casada con Patricio Wämes, 
familia de renombre en Cädiz.Tenia unos cincuenta anos en el momento del pleito y 
era oriunda de Guareha en Extremadura; muriö en Cadiz, el 26 de febrero de 1791158.

Entre los mäs cercanos a la poetisa estuvieron sin duda dona Anastasia de Vega, 
don Leandro de la Vega, protomedico de la Real Armada y dona Maria de Jesüs159.

Anastasia de Vega, desposada en 1743, era la viuda de Juan Adrian Power en 
1771. Esta mujer culta (segün la firma) muriö en junio de 1793l6oVega era un ape- 
llido conocido por su abuelo materno: acordemonos de Joseph Vega, el cura que 
bendijo la uniön de su primera hija con Juan Gascoygne.

Y Maria de Jesüs /no podria ser aquella amiga intima a quien la Hija del Sol se 
dirigiö en sus versos en numerosas ocasiones con el nombre de Gerarda? 
Efectivamente, si consideramos las iniciales dadas por Cambiaso, M. de J. P.,

157 Ibid, fols 241/242.
158 Redactö un poder para testar el 10 de abril de 1780 en el que dijo tener 64 anos. Los negocios de Patricio 

Warnes le obligaron a vivir en el Nuevo Continente, en Peru, de donde enviaba regularmente dinero a su espo
sa para su mantenimiento; poselan terrenos en Guinea. A.H.P.C., Not. 9 PT 1670 (II), fols 1112/ 1113- Not. 11, 
PT 2222, fols 1718/1719. Not. 18, PT 4279, fols 157/159. En palabras de Juan Jose Iglesias la inmigraciön extre- 
mena fue poco importante en la bahla de Cadiz. Juan Jose Iglesias Rodrfguez, Una ciudad mercantil en el siglo 
XVIII: El Puerto de Santa Maria, Universidad de Sevilla, ed. Munoz Moya y Montraveta, 1991, päg. 146.

159 A.D.C., leg 730, fols 179/180.
160 En un documento fechado a 30 de septiembre de 1803 descubri el segundo apellido de Anastasia de la Vega 

y Figueroa, hija de Juan de la Vega y de Manuela de Figueroa. Acordemonos, Teresa de Figueroa fue la que 
heredo los poemas originales de Maria Gertrudis. A.H.P.C., Not. 25, PT 5755, fols 560/564; PT 5765, fol 667; 
PT 5797, fols 651/662.
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cuando hizo alusiön a Gerarda, estas se corresponden de forma perfecta con las 
de Maria de Jesüs Power, hija de Anastasia de Vega, viuda de Power161.

Conocer la sociedad que frecuentaba la casa de Maria Gertrudis, todos miem- 
bros de su familia politica o consanguinea, me permitiö no solo acercarme a su 
entorno sino entender los enigmäticos documentos localizados en el Archivo 
Diocesano, algunas huellas de su existencia partida: medio seglar, medio monja. Sin 
este previo estudio nunca hubiera podido descifrar los fragmentos de su escritura 
intima esparcidos en los numerosos legajos de la diöcesis.Ahora podia afirmar que 
en este clan de negociantes irlandeses existiö una verdadera coherencia. Cuando 
ingresö en clausura en 1778, Sor Maria de la Cruz se adhiriö a la estrategia endogä- 
mica de su familia, fiel continuadora del clan Ley y Höre con o sin el velo.

3. UNA MADRE DISPUESTA A TODO PARA RE CONCILIARSE CON SU HIJA

Antes de involucrarme en su universo conventual, me detuve en las reacciones 
de la poetisa, fuertemente molesta por los sucesos ocurridos con su padrastro a 
finales de los sesenta. Este anälisis supuso el ünico medio de entender algunos de 
sus asuntos financieros poco despues de su ingreso en el convento de Santa Maria.

El papel desempenado por los directores de conciencia en aquella epoca fue 
fundamental, por mucho que se diga del siglo XVIII que conociö una disminucion 
devocional, o cierto menosprecio por lo religioso. La reiterada presencia de ecle- 
siästicos en la casa de los Ley y Höre pudo ser el origen de la separaciön judicial:

(...) idearon sus directores (de conciencia) occurrir inmediatamente a este 
juzgado a proponer el divorcio, y valiendose de las criadas de la d.a Maria, 
y testificando el nominado Blake, fraguaron la calumniosa informaciön, que 
se halla en estos autos, (...)162

Probablemente, sus confesores, preocupados por la preservaciön del credito, no 
solo de los Höre sino tambien de las familias Ley y Fleming, quisieron protegeries 
de tantas ignominias. Para evitar la propagaciön de la infamia publica tuvieron que 
aconsejarles la apertura, cuanto antes, de la actuaciön judicial. A finales de 1766 la 
parte adversa repetia las molestias vividas por Maria Gertrudis y Fleming:

(...) hasta q.e el disgusto notable q.e la celebraciön del Matrimonio causö 
en su Yerno, e hija; (como la misma Maria lo confiesa);163

161 A.D.C., leg 730, fols 179/180.
162 Ibidem, fol 119.
163 Ibid, fol 234.
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La siguiente declaraciön, fundamental para la investigaciön, permitiö conocer el 
lugar y el m odus vivendi de la poetisa, asi como el importante momento de rup- 
tura en su vida emocional. Descubri el profundo carino de una madre por su hija:

Si es cierto que habiendo contraido mi parte su Matrimonio con la decla- 
rante el dia de S.n Buena Ventura, 14 de Julio (...) se disgustö en sumo 
grado D.a Maria Gertrudis Höre hija de la que declara y D.n Esteban 
Fleming su Yerno: y por lo mismo se retiraron de su compania y casa en 
que van juntos en el proprio dia de dho casamiento, lo que fue de gran 
pesar a la declarante por habersele retirado su hija, y solicitö por los medios 
mäs eficaces volviese a su Casa: y no baständole sus persuasiones, se valiö 
de D.a Josefa Escobar, despues de algunos dias, para que mediase entre la 
declarante, y su hija, y p.r ultimo pudo conseguir, se citasen y hablasen en 
la Iglesia de los Descalzos de esta Ciudad.164

Ese documento estaba fechado a 2 de octubre de 1766.Aparentemente,desde hacia 
solo algunos dias Maria Gertrudis habia aceptado citarse con su madre. Podemos creer 
que transcurriö mäs de un ano antes de que aceptase volver a hablarla. Los protocolos 
notariales, como ya hemos comprobado, no fueron siempre unas fuentes fiables para 
la historia; sin embargo, no podia poner en tela de juicio el profundo descontento de 
Maria Gertrudis como tampoco podia dudar de su salida de la casa familiär.

La reconciliacion entre madre e hija conociö varias etapas sucesivas; entre otras, 
surgio la necesidad de esbozar algunas cartas, lo que llamaron durante el litigio 
unas «persuasiones»;

(...) la declarante solicita p.r si y a ruegos de dho D.n Antonio de Oliva, la 
amistad y comunicaciön de dha D.a Maria Gertrudis su hija; como era natu
ral p.r el amor materno, q.e le ha profesado y profesa, y estas persuacio- 
nes, q.e en dho capitulo se dicen, se redujeron, a escribirle, la declar.te 
varias Cartas, q.e el mismo D.n Antonio su marido le notaba, ofreciendo en 
eilas, q.e volviendo, a su antigua amistad, y comunicaciön serian Duenos 
de la Casa de la declarante y q.e el dho Oliva se sujetaria a lo q.e dispu- 
sieran, como el mismo, asi lo notaba en dhas cartas y lo voceaba p.r tal de 
q.e se consiguiese el fin q.e pretendian cuyas Cartas se dirijian a la Real Isla 
p.r hallarse en ella en aquel entonces la dha d.a Maria Gertrudis (...)165

Aunque en estas cartas se les propuso otorgarles el mando, nada pudo hacerse 
para que la pareja Hore/Fleming aceptase volver a vivir en la casa familiär. Estas 
declaraciones me permitieron conocer los desplazamientos de Gertrudis Höre en

164 Ibid, fol 178.
165 Ibid, fol 184.
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el momento de los hechos, a finales del ano 1768. Ahora estaba segura de que no 
habia permanecido estätica con Esteban Fleming en El Puerto sino que siguiö fre- 
cuentando lugares propios, y a solas.

Sin embargo, para Gertrudis Höre la oferta no era lo suficientemente persuasiva. 
Fue necesaria la intervenciön de otra persona, la intervenciön de una mediadora: 
Josefa Escobar166. Fue la conciliadora escogida, la que consiguiö convencer a Maria 
Gertrudis para que aceptara encontrarse con su madre en un lugar neutral, en el 
convento del Carmen, en el mismo lugar en que A. de O. se habia refugiado cuando 
la policia vino a buscarle.

Detengämonos un instante sobre este episodio rocambolesco: apenas dos meses 
tras pedir el divorcio, el 19 de agosto de 1766, bajo las ördenes del Provisor, y des- 
pues de haber avisado al gobernador politico y militar de Cadiz, A. de O. fue arres- 
tado y encarcelado en el Castillo de Santa Catalina167.

El pleito de divorcio recogiö aquella expediciön con bastante precisiön: eran las 
seis de la tarde, ese mismo dia 19, cuando aquellos dos hombres, Joseph de 
Sermanal, asistido por Franciso Montero, decidieron ir a verle a su casa, pese a la 
prohibiciön de residir con su mujer, para que conociera la decisiön de la justicia:

(...) y queriendo hacerle saber el mencionado auto del S.or Provisor en 
cuanto a la exhibiciön de las Cartas no lo permitiö la precipitada fuga con 
que se refugiö en la Iglesia del Conv.to del Carmen (...)168

Antonio de Oliva no esperö conocer la sentencia, huyö y se refugiö en la iglesia 
del convento del Carmen. Fue con el acuerdo del prelado y tras numerosas resis- 
tencias cuando, finalmente, consiguieron meterle en un coche y conducirle a la cär- 
cel de Santa Catalina. Este convento desempenaba un papel importante en el Cadiz 
de la epoca. Su ubicaciön (casi toda la manzana le pertenecia) situado en el paseo 
de la Alameda era un lugar muy discreto, retirado y alejado del centro, razön por la 
que era frecuentemente elegido como escenario de las intrigas gaditanas169. Pero, 
ipor que le encarcelaron? ,-Por que exhibiö algunas cartas difamatorias, cartas

166 En una declaraciön del mes de marzo de 1767 hecha por la parte adversa, uno de los abogados alegö la 
indigencia de Josefa Escobar que venia a comer todos los dias a casa de los Höre, como si fuese una men- 
digante. Para la defensa, estä claro que la testigo estaba sobornada. Ibid, fol 234.

167 Cadiz tiene dos castillos, el de San Sebastian construido en 1613 y el de Santa Catalina construido en 1598. 
Son dos fortalezas que forman parte de las fortificaciones de la ciudad. Se levantan el uno frente al otro, 
delimitando la playa de la Caleta. El castillo de Santa Catalina como el de San Sebastian estä compuesto por 
varios sectores: capilla, cuerpo de guardia, cuarto para presos, cuadras de alojamiento, polvorfn y aljibe «a 
pruebas de bombas». Ramön Solls, Op. cit. , päg. 139.

168 A.D.C., leg. 730, fol 100.
169 Agradezco al Padre Antön por darme esta explicaciön.



Vista de la Alameda en 1840 desde el barrio de San Carlos hasta el Baluarte de Candelaria: al fondo destaca la iglesia del Carmen
y  las tipicas torres de las casas gaditanas (Biblioteca Federico Joly).
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supuestamente escritas por el padre de la poetisa? o «solo fue encarcelado porque 
no respetö las advertencias de la justicia y siguiö viviendo en casa de su esposa?

Lo cierto era que ese episodio novelesco no habia podido tener lugar a espaldas 
de los gaditanos. Encarcelado desde el dia 19 de agosto de 1766,A. de O. saliö y vol- 
viö a entrar varias veces en el Castillo de Santa Catalina170.

Descubri que, para reconciliarse con su madre, fue necesaria la mediacion de 
otro personaje: Juan de Torrezar Diaz Pimienta tuvo como misiön reconciliar a 
Maria Gertrudis con su padrastro. La intervenciön de dos personas, Josefa Escobar 
y Juan Diaz Pimienta, me hacia pensar en el alto grado de descontento de Maria 
Gertrudis y, tal vez, podia ilustrar tambien su caräcter impulsivo:

Si tambien es cierto que sin embargo de haberse amistado, Madre e hija, 
fue con la condiciön de que para ir a Casa de la declarante no habia de 
hallarse presente el referido mi parte viendose en la precisiön de salir o 
esconderse: (...) se valiö del ernpeno, para con la hija de la declarante, de
D.n Juan Diaz Pimienta, afin de que se hicieran las amistades, como con 
efecto se consiguiö; y en su consecuencia concurria dho mi parte con la 
mencionada D.a Maria Gertrudis en las visitas y otras diversiones con tanta 
familiaridad, que juzgaran juntos al escondite, y otros diferentes juegos171.

Podriamos preguntarnos quienes fueron estos mediadores. Dos personajes inti
mamente ligados a las intrigas de esta familia, cuya intervenciön desvelaba el carac- 
ter de gravedad que tuvo que revestir el asunto, tanto en el seno del hogar como a 
la vista publica. Aparentemente, fueron fieles amigos: hallaba el nombre de Josefa 
Escobar casi quince anos despues de la mediacion, en una carta escrita por el cria- 
do de la poetisa. Aun en la clausura Sor Gertrudis seguia recibiendo noticias de sus 
amigas y entre otras de Josefa Escobar172.

El segundo mediador, don Juan de Torrezar Diaz Pimienta, coronel del regimento 
de la infanteria de Zamora, estuvo presente en cada momento importante de la 
reyerta familiär como en cada etapa de la reconciliaciön y, significativamente en dos 
ocasiones que consideraba fundamentales en la vida y en la organizaciön de esta 
familia: estuvo presente en el momento de la redacciön del contrato de residencia

170 Pese a su peticiön de puesta en libertad bajo fianza tuvo que quedarse en prisiön durante las flestas de 
Pascua del ano 1767 porque asl lo habia decido su esposa. Ibidem, fol 222.

171 Ibid, fol 178. El documento fue redactado el 2 de octubre de 1766.
172 Una carta fechada a 4 de enero de 1781 de la que volveremos a hablar en la ultima parte de la investiga- 

ciön. A.D.C., Secciön IV. Varios. Correspondencia particular del Magistral Martin Guzmän Director adminis- 
trador del hospital (1776-80), leg 3196, s.n. V. Anexo c. Las correspondencias privadas dirigidas a Sor Maria 
Gertrudis de la Cruz. «Carta de su criado», päg. 269.
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entre Fleming y Maria Ley, el 17 de diciembre de 1768, al igual que lo estuvo cuan- 
do fue pronunciado el divorcio, el 7 de octubre de este mismo ano 1768173.

Pero no nos enganemos, Maria Gertrudis y Fleming no estaban tan satisfechos 
de esta situaciön. Esperaron algunos anos mäs, hasta que Antonio de Oliva desapa- 
reciera de sus vidas, antes de decidirse - y de forma oficial - a volver a vivir juntos 
en la urbe gaditana. Pienso que este divorcio fue el de Maria Gertrudis, es decir que 
fue ella quien decidiö que su madre no podia vivir en compania de ese joven. Maria 
Gertrudis rehusö totalmente la situaciön. No quiso saber nada. Prefiriö pagar antes 
que ver a ese mozo de infanteria al lado de su madre. Puedo asegurar que fue un 
episodio de su existencia del que se iba a acordar durante mucho tiempo: tras ingre- 
sar en religiön Maria Gertrudis tuvo que seguir pagando las mensualidades de una 
pensiön vitalicia a su ex padrastro. Por esta razön, porque habia dinero de por 
medio, A. de O. empezö a retractarse, suavizando sus propösitos.

Estos acontecimientos y pormenores de la vida del grupo fueron los ünicos 
datos que consegui rescatar en relaciön a su existencia de seglar, valiosos datos sin 
embargo para la investigaciön puesto que estos eventos, posiblemente, pudieron 
condicionar su camino de mujer y de poetisa de finales del Antiguo Regimen asi 
como, tal vez, su «decisiön» de tomar el häbito.

C. EL IMPACTO SOCIO ECONÖMICO

1. CONSECUENCIAS FINANCIERAS

El 8 de junio de 1768, pocos meses antes de concluir el divorcio, la madre de Maria 
Gertrudis recibiö, por mediaciön de Pedro Langton, sin que su esposo tuviera dere- 
cho a intervenir, los beneficios de las sociedades sucesivas de Miguel Höre. Con este 
dinero, guardado bajo llave durante algün tiempo, las partes decidieron firmar un 
extrano y misterioso acuerdo para reinvertir la importante suma. Era de 20.000 pesos:

D.n Pedro Langton, y el enunciado D.n Antonio de Oliva como marido, y 
conjunta persona de mi la prenarrada D.a Maria Ley (...) y d.n Esteban

173 En 1774, Juan DIaz Pimienta era Caballero pensionario de la distinguida Orden de Carlos III, brigadier de 
las Armadas Reales y, cargo de excepcion, gobernador elegido. En efecto, la elecciön de un gobernador era 
una -nueva» figura en el gobierno municipal que permitiö un equilibrio hasta ahora inexistante puesto que 
en aquella epoca, en Espana, eran nombrados a perpetuidad. En 1768, cuatro gobernadores fueron nom- 
brados en Cadiz y vinieron reforzar la nuevamente instaurada representaciön populär, cuyo principal inspi- 
rador y promotor fue P. Rodrfguez Campomanes. Fueron medidas que tuvieron lugar ünicamente en Cadiz. 
A.H.P.C., Not. 8, PT 1475, fols 1123/1124 y fol 877 y Not. 21, PT 5106, fol 99. Antonio Garcla-Barquero 
Gonzalez, *Un aspecto «olvidado* del reformismo municipal carolino: la reinstauraciön de las regidurias ana
les en Cadiz-, Adas del Congreso Internacional sobre «Carlos III y  la Ilustraciön» El Rey y  la Monarquia, 
Tomo I, Ministerio de Cultura, Madrid, l.a  ed. 1989, pägs. 387/404.
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Fleming como marido tambien, y conjunta persona de d.a Maria Gertrudis 
(...) resolvieron de comün acuerdo y madura reflexion, darles el destino y 
aplicaciön que por papel privado firmarian (...)174

Vi en esta misteriosa transacciön un primer acuerdo en cuanto a la pensiön que 
A. de O. habia de cobrar hasta el final de su existencia. Maria Gertrudis tuvo que 
renunciar a uno de sus derechos financieros como heredera universal175. Pero, a mi 
parecer, el dinero era un mal menor; porque lo que deseaba ante todo era quitarse 
de encima a su padrastro:

(...) bajo las retractaciones, e ingenua confesiön de sus falsedades, maquina- 
ciones, y excesos, que practicö el d.n Antonio obligändose (entre otros parti- 
culares) a no impedir a mi parte el maternal afecto. trato. v comunicacion con 
su hija ünica D.a Gertrudis Höre: a que no habia de intervenir. ni entrome- 
terse con motivo. o pretexto alguno en el manejo de sus caudales. deiändola 
en la libre administracion. giro. v custodia de ellos. sin otra contribucion. que 
la correspondiente a la manutenciön. v decencia de su persona. Casa. v fami- 
lia. con expresa renuncia de su derecho. v reciprocos gananciales (...)176

Sin embargo, lejos de respetar lo dictado,A. de O. siguiö, hasta el final, negändo- 
se a lo entendido:

(...) pero lejos de observar religiosamente, como debiera, los acordados 
capitulos, desde luego prohibiö, y se opuso con tenacidad a que viese, o 
comunicase a la referida su hija: poco despues se apoderö de la mayor parte 
de los bienes, cobrando unos, vendiendo otros, y sacando furtivamente los 
generös de los Almacenes, y varias alhajas, y pagares, que ha empenado, 
malbaratado, y percibido para fomento de sus vicios, y continuado juego: 
aspirando ültimam.te a posesionarse al mismo fin de una Vajilla de Plata, 
valuada en mäs de diez mil pesos del uso de mi Parte, y que tenia esta reser- 
vada, con el mismo recelo, fuera de las Casas de su morada (...)177

Me pareciö interesante subrayar la existencia de la vajilla de plata. Ese detalle fue 
un elemento central durante la disputa y para la reconciliaciön; la encontraremos 
de nuevo en el contrato que iba a reunir oficialmente a esta revoltosa familia.

Ahora bien, estäbamos a 7 de septiembre de 1768. Maria Ley seguxa estando sola; 
el divorcio, todavia, no habia sido oficialmente declarado. Maria Gertrudis se negö

174 A.H.P.C., Not. 5, PT 1045, fol 383.
175 Ibidem, fol 389 y fol 381
176 A.D.C., leg 730, fols 320/321. Las frases subrayadas lo estän en el manuscrito original.
177 Ibid, fol 321.
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a volver para vivir en su compania mientras su madre no estuviese totalmente libre 
de sus obligaciones para con este mozo molesto.

Aunque se trataba de lazos afectivos, de lazos familiäres, de un amor filial, los 
intereses de cada uno nunca se quedaron al margen, siempre estuvieron en el cen- 
tro de todos los acuerdos y pactos de esta conflictiva familia.

El 12 septiembre de 1768, es decir mäs de dos anos tras el inicio del pleito, el 
tribunal recibia aün varios testimonios en cuanto a la conducta de A. de O. Todos 
estaban de acuerdo en afirmar que robö en la casa, varias veces, bienes y mercan- 
cias para venderlos y sacar algün provecho a escondidas de su esposa. Los diversos 
testimonios me permitieron conocer el tipo de articulos que vendia la familia asi 
como los aderezos que se llevaban en aquella epoca: sello de oro, sortija de dia- 
mantes, anillo y espada de ceremonia de plata, tembleques montados en oro y sor- 
tijas en forma de pequenas bandas de oro guarnecidas de diamantes, pares de 
medias, panuelos de seda, etc ... Todos estos generös fueron sacados del almacen de 
la compania, con la intenciön de venderlos178.

Tras escuchar las ültimas declaraciones se cerrö el litis. Y, apenas un mes mäs 
tarde, de forma oficial, se acabö la discordia. Maria Gertrudis tenia 26 anos.

El documento que recogiö la separaciön definitiva, fechado a 7 de octubre de 
1768, era un acto llamado de «transacciön, convenciön y obligaciön» establecido 
entre Maria Ley yA. de O.y contra Esteban Fleming y Maria Gertrudis. Gracias a este 
protocolo conoci la imposibilidad de vida en comün de la singulär pareja:

(...) D.a Maria Ley, y D.n Antonio de Oliva, marido, y mujer (...) de un 
acuerdo, e igual conformidad: Decimos, que conociendo por propia expe- 
riencia lo impracticable que es nuestra reuniön a la vida maridable, y resi- 
dencia en una propia Casa y aun en Pueblos inmediatos, por los litigiös, 
desazones, y escändalos ocasionados, y q.e a cada paso se sucitarfan, de 
que dan sobradas pruebas las diferentes demandas, (...)179

Estäbamos ante un joven mozo oficialmente arrepentido de su conducta aunque 
no se olvidö nunca de sus derechos financieros. Siempre fue consciente de los inte
reses y de las ventajas que podia sacar de esta pudiente familia:

(...) que tenga efecto la presente transacciön que termina a su tranquilidad, 
y sosiego, aun mismo tiempo q.e cede a mi beneficio, y utilidad, (...) de mi

178 Ibid, fols 324/329.
179 A.H.P.C., Not. 8, PT 1475, fols 868/877.
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espontänea voluntad (...) me conforme en la separaciön del matrimonio (...) 
con la precisa cualidad de ausentarme de esta Ciudad a los seis dias de veri- 
ficada mi soltura a distancia de veinte y cinco leguas de sus contornos (...)180

No tuvo reparo alguno en hablar de su «espontänea voluntad» refiriendose a la 
separaciön con la madre de la poetisa, mientras seguia encarcelado en el Castillo de 
Santa Catalina por su inedecuada conducta.

La promesa de una pensiön mensual parecia ser, ipodemos dudarlo?, el elemen- 
to esencial que decidiö a A. de O. a abandonar la ciudad, obligändole a volver a 
Barcelona, su provincia de origen. Maria Ley se obligö a entregar una pensiön de 
por vida a su ex marido, la ünica forma de perderle de vista. La suma era conse- 
cuente y se necesitaba el consentimiento de su hija:

(...) nos D.n Esteban Fleming, y D.a Maria Gertrudis Höre (...) otorgamos 
que aceptando, (...) nos obligamos, y cada uno pagar, y satisfacer al D.n 
Antonio (...) y el suso dho expuesto a sufrir la prision q.e ocupaba, y demäs 
penas que por los expresados autos se le impongan, y llevändose a debi- 
do efecto el divorcio declarado (...) y pagarle los cuarenta p.s (...) en el 
Pueblo, o Ciudad donde habite con la distancia referida, franqueando los 
conducentes recibos de su propia mano (...)181

Estas eran las condiciones que debia respetar para disfrutar del dinero acorda- 
do. Esta pensiön A. de O. habia de cobrarla de por vida y aun tras la muerte de su 
esposa, e incluso en el caso de que contrajese segundas nupcias. Una situaciön, hay 
que decirlo, bastante excepcional para la epoca.

Un ultimo detalle me llamö la atenciön respecto a este protocolo de separaciön: 
Maria Gertrudis y Esteban Fleming se negaron a volver a vivir en compania de Maria 
Ley mientras A. de O. no hubiera desaparecido totalmente de su existencia. 
Efectivamente, el 7 de octubre de 1768 todos testificaron en la casa de Maria Ley; 
A. de O. regresö a la prision de donde habia salido para la ocasiön; Maria Gertrudis 
y Fleming a su morada, y no a la de Maria Ley:

testado = morada de la = no V.e =182

Una pequena fräse a la que dedique toda mi atenciön cada vez que constaba en 
un documento oficial. Al fin y al cabo, pienso haber entendido esta abreviaciön

180 Ibidem, fol 868.
181 Ibid, fols 874/875.
182 A.H.P.C., Not. 8, PT 1475. fol 877.
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recurrente que correspondia, a mi parecer, a la situaciön de residencia de las per- 
sonas que firmaban el documento: V.e o no V.e (Vive o no Vive)m .

Para librarse de A. de O. Maria Gertrudis y su madre estuvieron dispuestas a 
pagar. La Hija del Sol no dudö en perder algunos de sus privilegios para volver a 
encontrar, por lo menos, la apariencia de la armonia y volver a vivir en Cadiz con 
su madre, su esposo y su sequito de criados asegurandose el respeto y la fama en 
esta cosmopolita ciudad andaluza.

2. CONSECUENCIAS RESIDENCIALES

Ahora bien, habia de seguir estudiando algo este acto de divorcio porque al final 
de la clausula cuatro, y despues de haber convenido el pago de la pensiön, se espe- 
cificaba algo inesperado para la investigaciön: otro cambio de residencia.

(...) el ultimo dia de cada mes, sin anticipaciön total, o parcial, y franque- 
ando los competentes resguardos, o recibos por mi propia mano, y no por 
otras, (...) para lo que con debida antelaciön participare la mutaciön de 
dicha Residencia a fin de que pueda prepararse las ördenes, letras, y fon
dos de su pago183 184.

Maria Gertrudis, su madre y Fleming iban a realizar algün traslado. Un cambio de 
residencia debido, esta vez, a la desuniön de la conflictiva pareja tras tres anos de rela- 
ciones matrimoniales bastante turbulentas.A partir de ese nuevo detalle, «la mutaciön», 
decidi buscar las huellas de aquel supuesto traslado, a finales de 1768. Conociendo ya 
sus häbitos -atestiguarlo todo y oficializar cada uno de sus tramites familiäres- segui 
hojeando el enorme dossier notarial en el que se hallaba el acto oficial de divorcio, solo 
porque el mismo notario tuvo que seguir con el asunto, simple cuestiön de discreciön.

En palabras de P Fernändez buscar un pacto residencial, un documento poco 
comün, parecia dificil. La investigadora no excluyö los conflictos entre las genera- 
ciones pero afirmö que el grupo de comerciantes arreglaba sus desavenencias fami
liäres con reserva y discreciön; entonces, los contratos orales eran los mäs utiliza- 
dos, los mäs seguros para no dejar huella de las discrepancias185.

183 Descubrf estas abreviaturas tambien en la carta de pago de P.L contra A. de O. y su mujer el 30 de agosto 
de 1765: abajo del folio 552 (A.H.P.C., Not. 5, PT 1042) estaba escrito: testado = mill = no V.e; confimaba 
que no vivlan juntos en el momento de la redacciön del acto.

184 Ibid, fol 873. (Cursivas mias).
185 Paloma senalö la «renuncia de legltima* de Maria Gertrudis, para ilustrar los acuerdos mutuos entre espo- 

sos, y de forma mäs general en el seno de las familias de la elite mercantil. Paloma Fernändez, Op. cit. , 
päg. 183.
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Sin embargo, segui hojeando, con paciencia, ese enorme dossier (mil päginas sin 
indice). Mis diligencias revelaron ser como las que Maria Gertrudis y sus familiäres eli- 
gieron.Algunas 240 päginas mäs adelante, descubri la realidad del traslado: el 17 de 
diciembre de 1768, poco despues del divorcio, Maria Gertrudis, su madre y Fleming 
redactaron oficialmente otro protocolo en el que se recogia la estrategia residencial 
y la composiciön del hogar despues de las aventuras amorosas de su madre.

Tras constatar que esa vuelta a la vida en comün entre madre, hija y yerno habia 
necesitado oficializarse, estaba ya lejos de poder ensenar pruebas de confianza 
entre los miembros de esa familia, cuya decadencia aunque solo fuese por su forma 
de actuar, hacia pensar en el final de la estrategia organizada por el que fue al ori
gen de esta potencia mercantil, el abuelo materno de Gertrudis Höre.

En el libro de Paloma Fernändez y en el propio seno de esta familia encontre 
ejemplos en los que la ausencia de redacciön ante notario era la prueba de una con
fianza total y mutua. Durante el divorcio y aun desde la segunda uniön de Maria Ley, 
todas las diligencias familiäres tuvieron necesidad de ser escritas; la prueba cienti- 
fica del final de una relaciön cordial basada sobre la confianza y en la que, al con
trario, cada hecho y cada gesto tenia fuerza de ley186.

Podiamos creer que Maria Gertrudis y Esteban Fleming esperaron algo mäs para 
reunirse de nuevo. Querian estar seguros de que las disposiciones tomadas hasta 
ese dia tuvieron efectivamente lugar; querian tener la certeza de que A. de O. estu- 
viera en Barcelona, para decidir, de comün acuerdo, volver a convivir.

Ese pacto de residencia con fecha de 17 de diciembre de 1768 contenia impor
tantes informaciones. Maria Ley confesaba su destreza, la soledad en la que se halla- 
ba, reconociendo la precaridad a la que su esposo la habia reducido:

Yo la referida D.a Maria que por el amor, voluntad, y carino que profeso a 
la enunciada (...) mi hija, que lo es ünica (...) conociendo por propia expe- 
riencia la honradez, arreglada conducta, y buena correspondencia de su 
esposo (...) y que elfondoPrincipal a que me ha dejado reducido dho D.n 
Antonio (...) la mayorparte de mi caudal no puede sufragarme a sus preci- 
sos gastos que son indispensables para la manutenciön de una Casa, y  fa m i
lia separada con el esplendor, y decencia que corresponde al estado, y cir- 
cunstancia de mi persona, (...) y la soledad en que me hallo constituida: nos 
hemos convenido, y la expresada D.a Maria Gertrudis Höre y de mutuo

186 Paloma mencionö las relaciones de confianza de la familia Noble y Valois y dio numerosas referencias sobre 
estas familias; cito a Fr. de Paula Van Halen, el primo de M.G.H., y notö la armonia que le unia a su sue- 
gro, Nicoläs Jennet. Ibidem, päg. 143, y nota 25.
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acuerdo con igual afecto, y benevolencia en reunirnos, y vivir juntos, toman- 
do Casa proporcionada para que teniendo capacidad suficiente pueda yo la 
dha D.a Maria Ley permanecer en viviendas distintas con el sosiego, y tran- 
quilidad, q.e apetezco, concurriendo a la mesa, y demäs horas, visitas, y 
diversiones que tengo por conveniente y segün fuese mi voluntad; (...)187

Finalmente, madre e hija acabaron por encontrar un acuerdo tras cuatro anos de 
separaciön. Decidieron reunirse de nuevo para vivir en una casa que les permitiera 
tener suficiente libertad, ocupando sus dias como a eilas les apeteciera. Fleming 
parecia estar algo apartado en cuanto a la organizaciön lüdica de aquellas dos damas.

Sin embargo, encontrö fäcilmente su sitio cuando se tratö de financiarlo todo: se 
encargö de que fructificase algunos de los pocos bienes que quedaron a la madre 
de Maria Gertrudis, una de las herederas de la fortuna de Lorenzo Ley188.

La clausula primera de ese acuerdo me permitiö situar con exactitud el dia en 
que Maria Gertrudis habia decidido volver a vivir en Cadiz, el primero de enero del 
ano 1769.Ya habian decidido alquilar una suntuosa casa en la calle San Miguel, en el 
barrio de la Cuna. Sin embargo, en el momento del contrato, el 17 de diciembre, la 
casa seguia ocupada por un jefe de escuadra, don Agustin de Ydiaquez. Una casa, 
finalmente, que no estaban seguros de obtener.Al consultar algunos testamentos de 
Ydiaquez, me di cuenta de que Agustin Ydiaquez Borja, oriundo de Vizeaya, era de 
descendencia ilustre: hijo del excelentxsimo Senor Francisco de Ydiaquez y Borja, 
duque de Ciudad Real y principe de Esquilache189. La rica mansiön habia sido elegi- 
da por Maria Ley pero si no estuviese disponible, la madre de Maria Gertrudis se 
encargaria de hallar otra que fuera de su gusto. La elecciön del barrio, y en concre
to de esta casa, mostraba el deseo de reconocimiento social de esta familia190.

Fleming habia de abonar el alquiler anual de la futura residencia cuya elevada 
suma era de mil pesos. Se cuidaria de las compras alimenticias y del dinero para gas
tos menudos de su suegra; se comprometiö a abonar cada ano 400 pesos para su

187 A.H.P.C., Not. 8, PT 1475, fols 1117/1118. (Cursivas mlas).
188 Maria Ley entregö a su yemo la suma de 28.906 pesos, todo lo que le quedaba y que habia invertido en 

varias companlas, algunas pertenecientes a miembros de su familia por alianza y otras a irlandeses en Cadiz. 
De su primer marido habia heredado 60.000 pesos pero a su hija solo le dejö 10.000; claro Indice de la deca- 
dencia econömica de esta pudiente familia conforme se extingulan las generaciones. Ibidem, fol 1118. 
A.H.P.C., Not. 9, PT 1676 (I), fols 227/233.

189 En ese contrato solo estaba inscrito el nombre de la calle, sin precisar el nümero; lo que no me permitiö 
ubicar con exactitud la futura casa de Maria Gertrudis. A.H.P.C., Not. 12, PT 2474, fols 753/756. (un testa- 
mento de Ydiaquez del 19 de diciembre de 1778). Julio Caro Baroja hablö de este hombre en su obra. J. 
Caro Baroja, La hora navarra del XVIII Personas, familias, negocios e ideas), Diputaciön Foral de Navarra, 
Pamplona, (l.a ed. 1969), 2.da ed.1985. päg. 319.

190 Era un barrio centrico, con suntuosas casas en la que residlan pudientes familias. Ramön Solls dijo de aquel 
barrio «que incluia entre sus casas el teatro de la ciudad por antonomasia, aunque en muchos momentos 
no fuese el ünico-. Ramön Solls, Op. cit. , päg. 36.
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indumentaria y sus gastos particulares.Y, detalle de relevancia, habia de encargarse 
de abonar los 40 pesos mensuales al ex padrastro de su mujer:

(...) ha de ser de cuenta, y cargo de mi el dho D.n Esteban (...) no solo la 
total satisfacciön, y reintegro de los mencionados alquileres, alimentos, 
salarios, y demäs correspondiente para la manutenciön de la referida D.a 
Maria Ley mi suegra; sino tambien el aprontar los cuarentap.s en cada mes, 
que segün la citada capitulaciön y  convenio aprobado judicialmente (.. J 191

Fleming habia de abonar las necesidades de Maria Ley durante el periodo que 
vivieran juntos en esta nueva casa y abonar la pensiön de A. de O. el tiempo que 
durase el pacto. La madre de Maria Gertrudis especificö que, en caso de ruptura del 
contrato, ese Capital seria de nuevo repartido; un contrato al que Fleming se some- 
tiö enteramente. No obstante, al igual que aquellas dos damas, no pareciö prestarse 
a estas convenciones sin asegurar su retaguardia y sacar provecho de las condicio- 
nes nuevamente instituidas. Maria Ley hizo donaciön a Fleming de ese Capital de 
forma perpetua, especificando que ese legado se hacia sin perjuicio del derecho 
hereditario de Maria Gertrudis. Tampoco afectö a la quinta parte de sus bienes de 
los que, segün las leyes vigentes, Maria Ley podia libremente disponer.

A la redacciön de la tercera clausula, no olvidaron prevenirse ante una posible 
separaciön:

Pero si por algün motivo, o causa sobreviniente, de reciproca voluntad, o 
por solo la de alguno de nos los otorgantes se deliberare la separaciön de 
Casas, y familias, entonces, quedando anulada esta escritura en cuanto a la 
manutenciön (...) en tal caso solamente franqueare a la enunciada D.a 
Maria Ley (...) en dinero efectivo y de tres a tres meses el importe de los 
frutos, y reditos que al seis por ciento correspondan a la principalidad liqui- 
da del caudal que hubiere percibido, (...) computändose como se ha de 
computar por aumento del Principal la Vajilla de Plata que la referida D.a 
Maria Leyposee, y  lo que durante nuestra mancomunidad ha de servirpara 
el uso de la familia sin redito alguno, permaneciendo despues precisamen- 
te en poder de mi el referido D.n Esteban, y  de mi legttima mujer D.a Maria 
Gertrudis (...) y con la especial cualidad de que yo (...) D.a Maria Ley no 
la he de poder pedir, ni sacarla con pretexto ni motivo alguno.192

Volvemos a encontrar la vajilla de plata; una adquisiciön a la que Esteban 
Fleming parecia particularmente apegado, una pieza muy codiciada a lo largo de 
estas disensiones familiäres.

191 A.H.P.C., Not. 8, PT 1475, fol 1119. (Cursivas mlas).
192 Ibidem, fols 1120/1121. (Cursivas mlas).
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Ahora bien, pero «-durante cuänto tiempo se aplicö esta convenciön? <Dos, tres 
anos? iCinco anos como mucho? La ruptura del contrato de residencia y la necesi- 
dad de ratificar nuevas convenciones eran elementos que permitian esperar la exis- 
tencia de otro documento dado que hubo separaciön de vida en comün193. <Cömo 
Maria Ley, despues de que su hija ingresase en clausura, iba a seguir viviendo en 
compania de su yerno?194

Estäbamos a primeros de enero de 1769-A finales del ano 1771 la compania 
«Höre y Van Halen» se habia extinguido definitivamente195.

En 1773, Esteban Fleming era un hombre casado, con treinta y seis anos de edad 
(Maria Gertrudis tenia treinta y uno), comerciante matriculado en el registro de 
comercio desde 17ö0196. Residia en el barrio del Pilar, calle Gamonales, nümero 33, 
en el que poseia una casa comercial.Ya no tenia vinculo alguno con la familia Höre 
si no fuese seguir aprontando la pensiön de A. de O197. Pero quedaba una incögni- 
ta: iMaria Gertrudis y su madre le siguieron en esta nueva morada? Las fuentes no 
me permitian afirmarlo. En el registro aparecian las mujeres ünicamente cuando el 
marido estaba ausente en el momento de la redacciön, o bien si eran viudas. En 
nuestro caso, Maria Ley no apareciö (tal vez vivia ya en la Isla de Leon con su hija); 
en cuanto a Fleming viajö a Cartagena de Indias pero solo a principios de 1774198.

La compania «Höre Van Halen» fue siempre el ünico lazo que uniö a Fleming con 
la poetisa: interesa resaltar que su recibo dotal, redactado el 29 de diciembre de 
1763, estuvo dirigido a «Miguel Höre y otros» (los miembros de la compania) y no a 
Gertrudis Höre su mujer.Ademäs, a la redacciön del Capital de Fleming se recogiö

193 Por supuesto, he empezado a buscar el documento; pero, me di cuenta de que las notarfas que podlan inte- 
resarme estaban muy deterioradas; numerosos legajos son actualmente ilegibles.

194 Invito a la lectura de una anacreöntica manuscrita (nunca publicada) que la H.D.S. escribiö a un amigo aun- 
que, a veces, me fue dificil descrifrar algunas palabras. Se trataba de uno de sus Ultimos poemas escritos 
poco antes de su regreso de Madrid a la ciudad gaditana, despues de ese misterioso viaje. A mi parecer, 
podia fechar la creaciön hacia el ano 1774. V. Anexo a. El misterioso viaje a Madrid. Idilio Anacreontico: 
Luego que de la corte..., päg. 232.

195 El 25 de febrero de 1768 Juan Van Halen, Pedro Langton, Esteban Fleming y Francisco de Paula Van Halen 
decidieron reconducir la compania por cuatro anos; aquella prorrogacion ya habia empezado desde el pri- 
mero de enero de 1767 y hubiera debido normalmente finalizar el 31 de enero de 1770. Sin embargo, gra- 
cias a la redacciön de un protocolo de P.L. comprobe que fue reconducida un ano mäs. A.H.P.C., Not. 5, 
PT 1045, folsll5/119 y PT 1051, fols 111/114.

196 Julian B. Ruiz Rivera, Op. eit. , päg. 229.
197 El censo de 1773 corresponde a la Real Orden de Reempleo anual del Ejercito del 3 de noviembre de 1770. 

El registro esta compuesto de dos tomos divididos en quince barrios; solo consulte los registros de dos 
barrios: el barrio del Pilar en el que vivieron numerosos irlandeses y el barrio de la Cuna, ahi donde teni- 
an previsto mudarse a primero de 1769. A.M.C., Padrones, leg 1007, vol II, fol 122. Älamo Nunez Enrique, 
Fernändez Tirado Jose Manuel, Lara Muchada Juan, Löpez Garrido Jose Luis, Parodi Valencia Luis, Ramos 
Santana Alberto, -Fuentes para la demografia de Cadiz (siglos XVII y XVIII)-, Gades, Revista del Colegio 
Universitario de Filosofia y Letras de Cadiz, nüm. 11, Cädiz, 1983, 383/387.

198 Pedro Langton, en el poder para testar fechado a 18 de julio de 1774, revelö esta informaeiön. A.H.P.C., Not. 
5, PT 1051, fols 111/112.
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una «intimaciön» escrita por el notario en la que especificö la ausencia de Maria 
Gertrudis en su estudio199:

Intimaciön: (...) el Instrum.to de Capital q.e antecede a d.a Maria Gertrudis 
Höre y  Ley vecina de ella estando en las Cosas de su morada, presente d.n 
Miguel Höre, y D.a Maria Ana Ley sus padres en que manifestö quedar 
entendida siendo testigos los mismos =200

No se presentö a la redacciön del Capital de su esposo. En ningün otro protoco- 
lo consultado encontre tal intimaciön.

<Podria ser un indice del descontento de Maria Gertrudis ante ese matrimonio 
de conveniencia?

Para deshacerse de su esposa y de su molesta suegra, a Fleming solo le quedaba 
esperar la extinciön de la ultima compania.Tal vez, quiso recobrar su libertad, sepa
ra te  con dignidad de esta mujer «infiel» con la que ya no tenia vinculo alguno; tene- 
mos presente que en aquella epoca lo permitia el derecho.Tampoco podia olvidar- 
me de la misteriosa estancia de Maria Gertrudis en Madrid, un viaje que no tuvo 
lugar mäs allä del ano 1775.

A primeros de mes de junio de 1778 se concluia la existencia de seglar de la poe- 
tisa. Casada con Esteban Fleming, la Hija del Sol entraba de postulanta en el con- 
vento de Santa Maria. El 14 de febrero de 1780, vestia el häbito de profesa bajo el 
nombre de Söror Maria Gertrudis de la Cruz Höre. Pero, /que ocurriö con Fleming 
cuando su mujer ingresö en clausura para siempre?

3. QUE SABEMOS DE SU ESPOSO, ESTEBAN FLEMING

Era un hombre de unos cuarenta anos cuando firmö la autorizaciön de su espo
sa para que fuese religiosa:

(...) habiendome (...) rogado con las mayores instancias le diese licencia 
(...) para tomar el Häbito de Religiosa (...) habiendo tomado lasprudentes 
reflexiones que el casopidey  (...) deseando cooperar a la satisfaciön espi- 
ritual de la dicha D.a Maria Gertrudis mi legitima mujer (...) ofreciendoy 
prometiendo a Dios nuestro senor conservarme en castidad (.. ,)201

199 A.H.P.C., Not. 5, PT 1040, fols 647/648.
200 Ibidem, fol 649. (Cursivas mias)
201 A.C.S.M., Nota de los papeles perteneciente a la profesiön de la S.ra D a Maria Gertrudis Höre..., punto n° 1. 

(Cursivas mias). La licencia de su esposo. Manuel Serrano y Sanz la habia publicado junto con la partida de 
bautismo, de profesiön y de defunciön de la poetisa. Serrano y Sanz Manuel, Apuntes para una biblioteca de 
Escritoras..., pägs. 523/532.
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Conciliador, Fleming no vio ningün inconveniente en jurar castidad, en adoptar, 
como su mujer,la ley del celibato... La licencia,fechada a primero de junio de 1778 
asi como la localizaciön de una autorizaciön de embarque dictada por Maria 
Gertrudis en la porteria de Santa Maria el 30 de junio, no dejö a Fleming mucho 
tiempo para aburrirse en Cadiz; a mi parecer revelö sus prioridades: organizar con 
diligencia su nueva vida de continencia.

Sea notorio como yo d.a Maria Gertrudis Höre residente en el convento de 
Monjas de la Purisima Concepciön (...) Digo que dho mi marido estä 
prox.mo a hacer viaje a los reinos de Indias, y necesitando para ello de mi 
licencia y permiso para poderlo ejecutar (...) y mantenerse en ellos por tpö 
y espacio de tres anos, en los que formalice y evacue las dependiencias de 
su cargo concluyendo unas y principiando otras, (,..)202

Esta licencia, redactada en nombre de Maria Gertrudis Höre, por un periodo de 
tres anos, revelaba su afän de perder rapidamente de vista a su esposa, con la que, 
al fin y al cabo, no compartia mäs que una compania comercial. Acordemonos: la 
dote de Maria Gertrudis (20 000 pesos) fue reinvertida enseguida para aumentar el 
Capital de dicha compania203.

Entonces, Fleming estuvo en America por lo menos hasta el ano 1781. No tenia 
ningün documento que probase su residencia de por vida en La Habana (lugar en 
el que se encontraba en 78) o en Cartagena (donde solia comerciar), o en cualquier 
otra ciudad de America aunque si supe, todavia en 1786, que estaba en los Reinos 
de Indias:

(...) estando en uno de los locutorios (...) pareciö la Madre d.a Maria 
Gertrudis Höre, Religiosa profesa de Velo Negro (...) y q.e sin embargo de 
haber casado legitimamente, con d.n Esteban Fleming, halländose el suso 
dho ausente en los Reinos de Indias, (...)204

Era de suponer que Fleming prologö la licencia de su esposa de tres anos en tres 
anos. Lo cierto fue que de pronto, tras ingresar su mujer en la clausura, puso a la 
venta un navio comprado en nombre de la compania «White Fleming» establecida 
en Santo Domingo, la ciudad mäs pröspera de las Antillas en aquel momento:

202 Podla afirmar que Maria Gertrudis Höre firmö con su propia pluma este protocolo: el color de la tinta, dis- 
tinta de la del escribano, era igual a la utilizada por ella a lo largo de su correspondencia conventual como 
pude comprobar. Consegul localizar mäs de veinticinco escritos suyos, a menudo anonimos. A.H.P.C., Not. 
5, PT 1055, fol 351.

203 -Recibo dotal de E. Fleming a Miguel Höre y otros». A.H.P.C., PT 1040, fols 647/648.
204 El protocolo estaba fechado a 23 de febrero de 1786. Se trataba de un recibo entre la Madre Höre y su 

primo, Eduardo Murphy. A.H.P.C., Not. 9, PT 1676 (I), fols 227/233-
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(...) mediante a la estrecha amistad q.e me ha profesado el S.or d.n Joseph 
Solano Presidente que fue de esta Isla, y a los muchos favores q.e le he 
merecido, titulos a que me han puesto en las mäs precisa oblig.on de com- 
prarle el nomb.do Nra S.ra de la Concepciön (alias) el S.n Rafael, (...) y no 
siendo mi änimo de tenerle, sino de solicitar su venta, (...)205

Estäbamos a 9 de noviembre de 1778. Ya en Santa Domingo, Esteban Fleming 
parecia haber ideado, desde hacia algün tiempo, su nueva estrategia mercantil:

(...) yo D.n Roberto White (...) Digo q.e D.n Esteban Fleming q.e lo es de 
la (compania) de la Habana Dueno del (barco) (...) de doscientas tonela- 
das (...) y anclado en esta bahia, (...) confiriö (...) a mi Comp.a para q.e 
solicitase la venta del citado C..)206

Confiö la responsabilidad de la venta al capitän del barco, Roberto White, para 
concluirla una vez llegado a Cadiz, lo que efectivamente tuvo lugar el 21 de mayo 
de 1779207.

Fleming parecia actuar como si quisiera quedarse en America:

Muchos comerciantes cargaban en sus propios buques y comerciaban por 
su cuenta208.

iVender su navio no podria interpretarse como el deseo de alguien que queria 
instalarse en el «Otro Continente», para no volver nunca? <A no ser que tuviera otros 
buques?

No tenia certeza alguna en cuanto a como ni dönde Fleming rehizo su existen- 
cia en el Nuevo Mundo. Sin embargo, aquellos esparcidos documentos me pareci- 
an constituir unos indicios de interes a la hora de establecer hipotesis: segün el pro- 
tocolo redactado en Cadiz, fechado a 23 de febrero de 1786, y desde 1778, Fleming 
residia en el Nuevo Continente. Ademäs la ausencia (o la no localizaciön) de otro 
documento posterior a esa fecha en el Archivo Provincial de Cadiz (documento 
comercial, testamento, codicilo....) me invitö a conjeturar: el esposo de Sor Maria de 
la Cruz, quien habia jurado castidad, acabö o mejor dicho rehizo su vida lejos de la 
peninsula, en Nueva Espana.

205 A.H.P.C., Not. 9, PT 1661, fol 768.
206 Se estableciö el acta de venta del paquebote entre Francisco Herrera y Esteban Fleming. Ibidem, fols 

769/773.
207 Ibid, fol 773.
208 Ramön Solls, Op. cit. , päg. 106.
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Esta casi certeza fue puesta en tela de juicio cuando Manuel Ravina, director del 
Archivo Histörico Provincial de Cadiz, me revelö la existencia de la hija de Esteban 
Fleming, una noticia contada por un periödico de la ciudad, La Palma de Cädiz, en 
la secciön «Noticias poco conocidas de Cadiz»209. Bajo esta denominaciön Adolfo 
Castro empezö a escribir una larga serie de articulos, anönimos210. El martes 24 de 
abril de 1888, entre algunas noticias curiosas, se podia leer:

(...) Pero lo que hasta ahora se ignoraba es que el don Esteban Fleming, 
tuvo una hija natural que se bautizö con el nombre Maria de las Nieves en 
5 de Agosto de 1810 en Santiago, como hija de madre habil para contraer 
matrimonio. Con efecto en Julio de 1819, se enmendö la partida de bautis- 
mo de orden del provisor como hija de su segunda mujer dona Maria 
Concepciön Cobos211.

^Fleming se habia casado antes o despues de la muerte de Maria Gertrudis? 
Porque al establecer un estado de separacion legal en derecho canönico, sin que se 
produjese la ruptura del lazo matrimonial, le era formalmente prohibido casarse 
por segunda vez antes de que feneciera su esposa212.

Ahora bien, pero con este articulo mi teoria se venia abajo.Tenia que investigar 
la noticia con toda diligencia. Primero, localice la partida de bautismo fielmente 
reproducida por el periödico; habia calcado exactamente lo que estaba tachado en 
el original, lo que se podia leer. Apenas pude descifrar mejor la omisiön voluntaria:

(...) baptice (...) a Maria de las Nieves Josefa Antonia, que naciö en dho 
dia hija de d.n Esteban Maria Fleming y de estado habil para contraer matri
monio segün (...) dhoo h u  Padre que firma (...) D.a Maria Concepciön 
Cobos su legitima mujer casados en esta misma Parroquia;213

En el original, efectivamente, estaba apuntada la correcciön hecha en 1819 tal 
como precisaba el periödico La Palma. Sin embargo, la informaciön no era lo

m  Adolfo Castro fue uno de los multiples directores de este periödico fundado en 1853.
210 Agradezco a Manuel Ravina Martin por facilitarme la informaciön ahora publicada en Bibliöfilo y  erudito. 

Viday obra de Adolfo Castro (1823-1898), ed. Universidad de Cädiz, 1999, pägs. 241 y 236.
211 Quiero agradecer a la directora de la Biblioteca Municipal de Cädiz por haberme permitido hojear este ejem- 

plar fuera de consulta. B.M.C., La Palma de Cädiz, periödicopolitico, mercantil, literario, industrial, cienti- 
fico, comercial y  de arma.. Martes 24 de Abril de 1888, nüm 27. 330, fol 1. (Cursivas mlas).

212 Solo la muerte disuelve el lazo matrimonial de una uniön que se consumiö, segün el canon 1118. 
Comentarios al cödigo de derecho canönigo, Tomo II, pägs. 425 y 685/687 y 690/693- A. Bernärdez Cantön, 
Las causas canönicas de separacion conyugal, Madrid, editorial Tecnos, 1961, pägs. 8/11. Maria Gertrudis 
muriö en su celda a principio de agosto de 1801 y Fleming la sobreviviö. Una fräse escrita en uno de los 
dos manuscritos archivados en la Biblioteca Nacional de Madrid permitta afirmarlo. El copista probable- 
mente fue Juan J. de Mora. B.N.M., Ms 3751, fol 250 b.

213 A.P.S.C.C., Libro de Bautismos hechos en esta Real Parroquia de Senor Santiago de Cädiz siendo Cura de 
ella, y Examinador Sinodal el S.or D.n Pedro Gömez Bueno - tuvo principio en 5 de Agosto de 1802 -, fol 
84v. (Cursivas mias).
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suficientemente clara; habia que buscar el posible momento de la boda para 
entender lo enmendado.

Tras consultar el registro de las bodas de aquella parroquia de Santiago de Cadiz 
de 1801 a 1816, apareciö solo un elemento dudoso: una partida de casamiento de 
1803 en la que los nombres de los contrayentes estaban muy censurados y con una 
nota precisando el caräcter secreto y extrano del asunto.Ahora bien, pero al leer la 
primera letra del apellido tachado me di cuenta de que era una N: no podia ser la 
pareja que buscaba, la pareja Fleming/Cobos214. Era preciso buscar mäs detenida- 
mente, pero de otra forma.

En el Archivo de la Diöcesis de Cadiz, räpidamente, di con el expediente matri
monial. Entendi que se trataba de un matrimonio secreto. Una uniön bendecida por 
el cura Francisco Borja Valverde, pero solo el dia 10 de mayo de 1817215. Era esta la 
razön de la extrana formulaciön: la nina, Maria de las Nieves, habia nacido en 1810, 
mucho antes de que se casasen sus padres.

La localizaciön de una carta anadida al expediente matrimonial esclareciö la ver- 
dadera situaciön de la pareja y explicitö la razön de la modificaciön de la partida de 
bautismo:

(...) necesario se realice el Matrim.o con la brevedad y sigilo q.e sean posibles, 
p.r haber llegado a sospechar algunas de la familia de la contrayente, q.e no 
estan aün casados, de lo q.e en caso de tener certeza, podrfan seguirse muchos 
males; (...) tiene efectivam.te tres hijos de la Mujer con q.n lo suponia casado 
mucho tiempo hace, todos lo q.e lo conocen; (...) Cadiz 10 de Mayo de 1817216.

El hombre del que se hablaba en este expediente era el hijo de Antonio Fleming 
y de Isabel Macnamara; no se trataba de Esteban Fleming (hijo de Juan Fleming y 
de Elena Margarita Geynan), sino solo de un pariente lejano, indigente, que lleva- 
ba el mismo apellido217. Por ültimo, el registro de los matrimonios secretos de la

214 A.P.S.C.C., Libro de los Casamientos que se han celebrado en esta Parroquia del Senor Santiago de esta 
Ciudad de Cadiz = se dio o principio el dia Seis del mes de Enero de 1774 anos, fol 121v.

215 Francisco de Borja Valverde fue juez de testamentos y vicario interin en junio de 1800. Fue tambien vicario 
de Santa Maria con toda certeza de agosto de 1801 a mayo de 1802 y rector del colegio de San Bartolome; 
un hombre que encontre durante el sepelio de Maria Gertrudis Höre. A.D.C., Secretaria. Seccion I. Despacho 
de los Obispos, Antonio Martinez de la Plaza, leg 49, s.n. A.H.P.C., Not. 19, T 4565, fols 1242/1243.

216 A.D.C., Seccion IV. Varios. Expediente Matrimonial, leg 664, fol 23.
217 Era frecuente que ciertos miembros de familias pudientes no tuvieran el mismo estatuto social que sus 

parientes; descubri esta realidad en el Archivo Diocesano de Cadiz para los familiäres de la opulenta y cono- 
cida familia Butler y Murphy, parientes de Gertrudis Höre. Cadiz - 1794 -  «Informaciön de pobreza Joseph 
Maria Butler y Clementina Murphy Parientes en 3° con 4° grado de consanguinidad*. Unos parientes indi- 
gentes pero cultos si consideramos las firmas. Los testigos eran tambien familiäres: Guillermo Butler y de 
Antonio Van Halen. A.D.C. Seccion IV. Varios. leg. 536, s.n.
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parroquia de Santiago me permitiö confirmar con exactitud el dia de la celebra- 
ciön nupcial, el 22 de julio de 1817, de este hombre indigente, viudo de Maria de 
los Angeles Älvarez218.

Mi convicciön, de momento, se queda intacta: Esteban Fleming, el esposo de Sor 
Maria de la Cruz, acabö muy probablemente sus dias en la otra orilla del oceano 
atläntico, lo que sin duda le facilitö una vida libre, sin tener que dar cuenta a la jus- 
ticia eclesiästica espanola de su promesa de continencia. Tal vez, eso si, se casase 
por segunda vez tras la muerte de Maria Gertrudis, como lo autorizaba el pacto que 
firmö con la Iglesia a fin de que su esposa vistiese el santo velo para siempre.

Adentrarme algo mäs en su existencia de poetisa casada, al reunir los hallazgos 
actuales sobre las tribulaciones de su madre y el exilio voluntario de su marido a 
Nueva Espana, dos elementos claves en la resoluciön de su tan tardia y enigmätica 
conversiön, me permitiö jalonar el camino que la condujo, primero a Madrid y, final
mente, al convento de Santa Maria.

Quizäs, ahora convenga discurrir algo sobre su lirica asi como descubrir las leyes 
y pautas vigentes en el setecientos en relaciön con el ingreso en religiön de una 
mujer casada.

218 A.P.S.C.C., Libro de los Matrimonios secretos de la Parroquia de Santiago desde 1811 a 1817, fol 5.
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in . SU OBRA POETICA: CIERTA MIRADA

A. LA INTERTEXTUAILDAD INTERNA: SU EVOLUCIÖN «A CIEGAS

Me parece importante subrayar que Maria Gertrudis Höre fue la ünica de las cua- 
tro escritoras de la segunda mitad del siglo XVIII espanol reconocidas hoy en dia por 
la critica (las otras son Josefa Amar y Borbon, Margarita Hickey y Rosa Galvez) en tomar el 
velo de la religiön; fue tambien la mäs amenazada por el olvido, por la dificultad de 
atribuciön de sus textos, y pocos fueron los que se preocuparon por su lirica:

Las pocas poesias que se han conservado de esta mujer singulär, (...) no 
merecen salvarse del olvido, a no ser como testimonio honroso de su gen- 
til entendimiento, que en tiempos mäs felices para las letras habria produ- 
cido acaso brillantes y sabrosos frutos219.

Intente encontrar respuesta a algunos interrogantes fundamentales en la lirica de 
Maria Gertrudis Höre, por no conformarme con las deducciones del profesor Sebold:

,-Cuänto histerismo, cuänto dramatismo, cuänto romanticismo habrä tam
bien en la posterior decisiön de Maria Gertrudis de meterse monja?220

Hablar de sus poesias sin intentar entender las razones de su encierro conven- 
tual o sin referirse al contexto histörico y a la organizaciön de la sociedad moder- 
na seria de poco provecho.

Como lo hicieron Constance Sullivan o E.F. Lewis, enfoque su actividad poetica 
como elemento de conocimiento histörico. Consciente de que la elecciön del 
metodo plantea problemas, tuve que aceptar cierta realidad, como la existencia de 
pequenos detalles religiosos, la evidencia de relatos poeticos embebidos de hondos 
sabores histöricos, de datos geogräficos y culturales propios de su entorno221. Hasta 
el siglo XVIII el concepto desarrollado por Platon en el Libro X de la Repüblica y

219 A.L. Cueto, -Bosquejo histörico-crftico de la poesia castellana en el siglo XVIII-, Poetas Itricos del siglo XVIII 
(ed. orig.: 1869/1875), B.A.E, Tomo I, 61, Atlas, Madrid, 1952, päg. 235.

220 Russell P. Sebold, «La pena de la Hija del Sol, realidad, leyenda y romanticismo-, Op. cit. , päg. 299-
221 V. Anexo a. Su vocaciön en la clausura. Endecasflabos a sus amigas: Ya llegö enfin aquel dichoso dia..., 

päg. 252. El dia de su profesiön. Eterno gozo mio... (No doy muestras de amarte, jq.e pena?), päg. 243. Su 
actitud ante Dios al entrar en clausura porque a medida que pasan los anos se acercö al Creador. Soneto: 
Si al reconocer el almafelizmente...y Decimaz Mi humildadsefior, que intenta..., päg. 242. Sus peticiones 
hacia el obispo para ingresar en clausura y profesar. Soneto: Dichoso aquel que en sus alegres dias.. päg. 
248. La triste realidad del encierro conventual y la elecciön de la voz poetica masculina para expresarlo. A 
menudo la inversiön sexual contenla criticas del orden establecido. Ahi la poetisa evocaba el amor de una 
mujer de la que no hubiese sido separado si fuese de sexo masculino. Se puede consular tambien otros 
poemas en la BAE asi como en la Biblioteca Nacional: B.N.M., Anacreöntica: Amadoprimo mio..., Ms 
3751, fols 243b/244a. Tras una visita de su primo en el torno poco despues de su entrada en Santa Maria.
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por Aristoteles en su Poetica se mantuvo: los dos, aunque de forma algo diferente, 
sostuvieron la teoria de la «concepciön imitativa o mimetica» de la poesia segün la 
cual toda creaciön poetica estaba basada en la «imitacion de una realidad»222.

Me pueden reprochar una lectura autobiografica de sus poemas, pero la lirica 
dieciochesca corresponde a «una poesia de lo consciente, concebida como comu- 
nicacion social» y, con mayor motivo, cuando quedö manuscrita; mientras que la liri
ca decimonönica, «poesia de lo inconsciente, de inspiraciön individual» correspon
de ya a otra epoca, en palabras de Luis Cernuda223.

1. EL PESO DE LA CENSURA

Pese al mejor conocimiento y a la participaciön activa del estamento eclesiästi- 
co en la divulgaciön de la producciön poetica de Sor Gertrudis, sus poemas segui- 
an siendo de dificil acceso224. Primero, porque quedaron manuscritos o porque fue- 
ron publicaciones anönimas en su mayoria; y, cuando algunos fueron reimpresos en 
la segunda mitad del siglo XIX, su reimpresiön sufriö la censura a fm de coincidir 
con las formas y el lenguaje que el ideal femenino del momento exigia.

En un primer momento la transcripciön del manuscrito original que sirviö a la 
publicacion de sus composiciones en la BAE, formado por dieciocho poemas, me 
permitiö descubrir otra vertiente de su lirica «intimista». De las diecisiete composi
ciones que tenia,A.L. Cueto publicö doce; y de las doce, ni una estaba exenta de cen- 
suras225. La censura la encontre en los cinco poemas restantes que posiblemente

Vierte de päg. anterior
Anacreöntica: Del Rigoroso Enero... (A Melania, el 26 de enero de 1796), Ms 4061, fols 242/243. Su rela- 
cion con esta seglar en Santa Maria. Romance endecasilabo: Mortales, que dormidos en el Lago... 
(Habiendo sabido un Sujeto el desgraciado acaecimiento del Puerto de Santa Maria prorrumpiö en el 
Siguiente), Ms 4061, fols 272/273. Hl 17 de febrero de 1779 sobre la catästrofe del Puente San Alejandro. En 
la BAE: Poeslas misticas: A vos, padre amoroso..., y Silva: A Tesüs. Vos, mi Jesus, en una Cruz clavado.... 
Su lirica manuscrita de Indole religioso tras entrar en Santa Maria; desvela su actitud en el siglo y su «arre- 
pentimiento*. Agusto Leopoldo Cueto, Poetas Uricos del siglo XVIII, B.A.E, Tomo III, 67, Atlas, Madrid, 1953, 
(ed. orig. 1869/1875), pägs. 558/559.

222 Maria del Carmen Garcia Tejera, «La intertextualidad como recurso poetico, Gades, nüm. 8, 1981, pägs. 151/152.
223 Luis Cernuda, Pensamientopoetico en la lirica inglesa del siglo XIX, ed. Alianza, Madrid, l.a  ed. 1986, 2002, 

päg. 36.
224 Sor Gertrudis fue la ünica mujer de la segunda mitad del XVIII reconocida por su lirica «franciscana»; su «famo- 

so Stabat Mater» fue publicado en Cädiz a finales del setecientos y reimpreso varias veces entre los siglos XIX 
y XX. Sor Maria Gertrudis de la Cruz Höre, «El Stabat Mater», El ano Cristiano del R.P. Jean Croisset, Tomo II, 
Barcelona, 1863, pägs. 278/287. La Voz de San Antonio, Ano XXVII, Tomo 26, l e,° de Noviembre de 1921, 
Sevilla, nüm. 824, pägs. 328/331, un articulo de F. Pedro P. Hernändez O.F.M. de Cädiz. Citado por Samuel 
Eijan, Nuestros juglares del Senor. La poesia franciscana en Espana Portugaly America. (Siglos XIII a XIX), «el 
Eco Franciscano», Santiago, 1935, pägs. 405/406. Agradezco al Padre Hermes Jildo Zamora, bibliotecario del 
monasterio de Franciscanos de San Antonio de Sevilla por indicarme esta referencia.

225 A.L. Cueto, Poetas Uricos del siglo XVIII..., pägs. 553/559.
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tratö de rectificar. Finalmente, contrariado por su contenido, los abandonö al olvi- 
do226. Decidiö lo que aquella monja hubiera debido escribir. Deseö dar la imagen de 
una mujer piadosa y arrepentida, de una religiosa feliz en su nueva funciön de 
Esposa de Cristo.

Al finalizar su presentaciön, Cueto mencionö el soneto escrito por el conocido 
Francisco Micön, Marques de Merito, para celebrar la entrada de Maria Gertrudis en 
la clausura227.

Fijemonos en la palabra muy tachada por Cueto, una palabra que, en un primer 
momento, sirviö para calificar su entrada en religiön. En el original manuscrito 
pude distinguir la primera letra: tenia barra vertical por arriba y por abajo, y unas 
de las ültimas letras tenia una barra vertical por arriba solo:

Se ha conservado el siguiente soneto que le dedicö el Marques del Merito 
con motivo de su entrada forzada en el monasterio de Sta M.a.228

,;Acaso su toma de velo no fue decisiön propia? <Fue obligada a ingresar en el 
regimen perpetuo de la clausura? Esteticamente, siempre las obras de las escritoras 
habian sido marginadas; pero, en nuestro caso, no solo lo fueron los versos sino el 
primer juicio critico sobre la poetisa publicado en la BAE por A.L Cueto. <Por que?

Primero, me interese por el dictamen del nieto de Martin Fernändez de 
Navarrete puesto que tuvo el privilegio de descubrir los textos originales de la 
H.D.S., es decir el privilegio de conocer la verdadera expresiön lirica de la autora, 
sin el estorbo de la censura del Marques de Valmar. Con cierta razön, Eustaquio F. 
de Navarrete recordö que Maria Gertrudis escribiö versos dirigidos a sus amigas o 
amigos, sin pretender la publicaciön229. Expresö una opiniön muy interesante en 
cuanto a sus creaciones religiosas, adelantändose a la critica norteamericana de 
final del siglo XX.

226 Los siguientes poemas no fueron publicados en la BAE. V. Anexo a. El misterioso viaje a Madrid. 
Despedida que dejö escrita al marchar de Cadiz a Madrid, (...) para las damas de la tertulia de D. 
Antonio Ulloa: No me culpeis de ingrata..., päg. 225; Respuesta de D Gonzalo de Caftas: Amada 
Tertuliana..., pägs. 227; Respuesta de la «Hija del Sol»: Hermosas amigas..., päg. 230. Su vocacion en la 
clausura. Endechas: A una perdiz: <Quien diria que una ave..., päg. 254. Soneto: Dichoso aquel que en sus 
alegres dias..., päg. 248. En el manuscrito D 119 archivado en Santander se puede consultar: Endechas: A 
Mirtilo. Zagal, el mäs bello.. Idilio: Cuando huyendo las sombras...

227 Existe dos versiones de este soneto, una conservada en Madrid y la otra en Santander. La ünica diferencia 
reside en que parte del ultimo verso estä subrayado en el manuscrito de Santander: de la Hija amada del 
que es sol de lusticia. V. Anexo a. Su vocacion en la clausura. Soneto de Francisco Micön: Ya en sacro 
velo esconde la Hermosura..., päg. 239-

228 B.M.P.S., D 119, Juicio critico del Marques de Valmar. A.L. Cueto, Op. cit, päg. 554.
229 Antonio Prieto, -Del camino y temperamento de la poesia dieciochesca», Coherencia y  relevancia textual: 

De Berceo a Baroja, Alhambra, Madrid,1980, pägs. 179/180.
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Un punto de vista que el Marques de Valmar optö por eludir, modificando solo 
algunas palabras, pero algunas palabras que alteraron el sentido de sus composi- 
ciones de caracter religioso:

De monja hizo varias composiciones y traducciones de salmos en los cua- 
les luce monos tanto (anadido por el Marques de Valmar) el espiritu de 
devociön que como (id.) el poetico230.

La falta de fervor religioso fue un tema del que solo se hablö durante el siglo XX, 
por criticos literarios como Russell P. Sebold (1984), C. Sullivan (1992) y E.F. Lewis 
(1993) o Mönica Boiufer (1999). Los criticos del siglo XIX no quisieron acordarse de 
ello, mientras que la duda se revelö desde el primer momento, por el dictamen de 
Eustaquio F. de Navarrete231. Sin embargo, el gaditano Adolfo Castro, de forma algo 
novelesca, contemplö la posibilidad de una entrada «forzada»:

Atribuyöse por el vulgo a diversas causas (...) el haber la «Hija del Sol» tan 
rica, pretendida y hermosa elegido una celda estrecha y austera vida, (...): 
unos decian que la inesperada vuelta de un joven, (...) le obligö a buscar 
un refugio a su virtud en el claustro: otros que exigencias de su esposo que 
sospechaba de su lealtad: otros y los mäs que no querfa pasar por verse en 
el mundo que la adorö hermosa y jöven, convertida en menosprecio del 
mundo por los estragos del tiempo, (...)232

La lirica de Gertrudis Höre se desarrollö paulatinamente a lo largo de cuarenta 
anos. Un largo proceso evolutivo en el que se descubria el empeno de la escritora 
en traducir el contexto social y politico cambiante en el que estuvo inmersa, por 
ser ella la propia protagonista de su lirica.

Sus textos fueron los de una femina del setecientos, inmersa en su contexto 
social e histörico sin que nunca esta erudita diera la espalda a su epoca233 o a sus 
propias vivencias, consciente de la discriminaciön sufrida por «las de su sexo» 
desde sus anos mäs tiernos (V. la endechas reales y el romance heroico dirigidos a 
Maria Cepeda). Me parecia que sus poesias podian leerse como «el diario de la 
experiencia silenciada»234 y su aflicciön como el incentivo de su creaciön. El caso

230 Ibidem, päg. 155.
231 Se trata de la opinion del nieto de Martin F. de Navarrete y no de la opinion de A.L. Cueto, como se crela 

hasta ahora; el sölo calcö su propösito.
232 Adolfo de Castro, Historia de Cädiz y  su provincia, Imprenta de la Revista Medica, 1858, pägs. 795/796. 

(Cursivas mlas).
233 Tengo constancia, entre otros, de un soneto a Voltaire sobre la Revoluciön francesa (traducido del italiano), 

de un endecasflabo a Delio (el poeta Fray Diego Gonzalez) durante el conflicto con los ingleses en 1797.
Ms 4061, fol 255 y fols 251/254b.

234 Beatriz Suärez Briones, Op. cit. , päg. 40.
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de Maria Gertrudis desvelaba la existencia de una tradiciön de escritura de muje- 
res. En efecto, si la contraposiciön (como sistema de valor) entre poesia femenina y 
poesia masculina era obsoleta, en palabras de L. Jimenez solo existiö «una expe- 
riencia concreta -la maternidad- exclusiva de la mujer»235. A mi parecer, otras 
muchas experiencias, principalmente ligadas a lo politico, afectaron e influyeron 
directamente a las «damas de pluma» en su arte.

Aunque no tenia que considerar su obra como el fiel reflejo de lo que fue su exis
tencia, tampoco conseguia disociar del todo su historia personal de su Urica y mäs, 
sabiendo que numerosos poemas se quedaron manuscritos236 237. Leemos el final de la 
«correspondencia poetica» privada entre la poetisa y su amiga Gerarda, una poesia 
que el Marques de Valmar prefiriö titular «Meditaciön» para publicarla en la BAE:

y  este corto consuelo, rigurosas 
leyes de esta repüblica me privan  
por un espacio, que cual siglos cuento, 
aunque los cuenten todos como dias2il.

Ahora bien, detras de la censura de Valmar (en negrita) leemos, «me presan»: 
/(■■■) rigurosas/ leyes de esta repüblica me presan / por un espacio, que cual 
siglos cuento,/aunque los cuenten todos como dias/.

Luego, en otra poesia manuscrita publicada bajo el titulo «Poesias misticas», la 
Hija del Sol se dirigiö a la Virgen Maria:

ayudad compasiva 
mis ruegos repetidos.
Haced que de mis culpas 
se borre el negro libro;
A u nque quedan  las notas  
en s e r  p a r a  e l castigo  
Que yo sabre gustosa 
sufrir lo merecido,238

En la BAE dos versos no aparecieron; fueron tachados por Valmar: /A unque  
quedan las no ta s/ en ser para el castigo/. Un verdadero escrito religioso usaria

235 Luzmaria Jimenez Faro, Panorama antolögico de poetisas espanolas (Siglos XV al XX), Torremozas, Madrid, 
1987, päg. 24.

236 Solo tenemos los versos para hacernos nuestra propia idea sobre las verdaderas razones de su tardio 
enclaustramiento; no encontre documentos oficiales que podrfan dar algunas precisiones sobre el caso.

237 B.M.P.S., D 119, fol 6 d. Publicado y censurado por A. L. Cueto, Op. eit. , päg. 557. V. Anexo a. 
Endecasüabos: Los dulctsimos metros que tu pluma..., pägs. 249/251.

238 B.M.P.S., D 119, fol 10 a. A. L. Cueto, Op. cit., päg. 559-
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efectivamente un vocabulario lleno de penitencia y de redenciön, pero en esta 
composiciön titulada «Poesia mistica» por A.L. Cueto <<cabe espacio para estos dos 
estremecedores versos repletos de autenticidad?

Una mujer que necesita confesarse estä en la mejor disposicion de ser una 
mujer que escribe. Y que escribe poesia. (...) Hablar de poesia femenina 
es hablar de vida, de existencia, de una condiciön humana atada a la rea- 
lidad histörica239.

No podriamos estar ante el recorrido poetico escarmentado de una mujer die- 
ciochesca, en el que se mezclö lo religioso, lo juridico, sostenido por las institucio- 
nes que regian el orden social; ante una obligaciön ünicamente femenina e intima- 
mente ligada a lo politico, porque el derecho nunca reconociö el adulterio mascu- 
lino con tanto vigor.

La lectura de sus poesias me ensenö una verdadera coherencia en su obra, tejien- 
dose al ritmo de sus pensamientos en los que la poetisa expresö, sincera, sus esta- 
dos interiores, sellando en el verso importantes testimonios de su existencia, hecha 
de placer y de renuncia. Seria demasiado reductor contemplar los poemas como un 
simple «antes» y otro «despues», sin establecer la mäs minima conectiva con sus cre- 
aciones de seglar.

No estoy de acuerdo con la dicotomia establecida por el profesor E. Palacios al 
reducir las composiciones de Gertrudis Höre en «versos de sincero arrepentimien- 
to» tras entrar en clausura, y otros «de mayor seriedad, casi reflexivo», afirmando que 
este camino poetico se «quedö bruscamente cortado por los avatares biograficos»240 241.

A mi parecer, los versos de Maria Gertrudis no fueron tan torpes y en ellos pien- 
so haber descubierto un verdadero testimonio poetico; las huellas literarias de un 
sufrimiento -ünicamente- femenino... Efectivamente, si el adulterio fue un tema 
ampliamente tratado en las novelas decimonönicas no era costumbre tratar el tema 
en la historia literaria y menos aun comentando poesias escritas por mujeres en la 
Espana del setecientos.

Sin embargo, si la inteligibilidad cientifica consiste en establecer encadena- 
mientos constantes de fenömenos, <por que no intentar unir /m ä s que los Grillos 
del M undo/del Esposo la Cadena;/?24'

239 Luzmarfa Jimenez Faro, Op. d t . , päg. 16.
240 Emilio Palacios Femändez, Op. d t . , pägs. 142/145.
241 V. Anexo a. Su vocacion en... Decima: Lapluma antes de escribir..., päg. 241.
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/Dolor cuasi infinito! 
no lo puedo explicar, 
tü sabes de que modo 
me llegö a penetrar.
Tü sabes el motivo, 
tü sabes la verdad, 
tü sabes si fu e  amarte, 
tü sabes mucho mäs.242

Cuando E. Palacios comentö sus poesias ilustro el cambio de la reflexiön amo- 
rosa en su Urica por otras reflexiones «donde se desprecian las tentaciones de la 
carne, (...) los placeres (...) para colocar sobre estos bienes perdurables los inmor- 
tales: salvar el alma»243. Ahora bien, cuando interpretö este poema se equivocö al 
transcribir el titulo: «No doy muestras de amante que pena» escribiö el profesor 
Palacios mientras que Maria Gertrudis titulo esta composiciön: «No doy muestras de 
amarte, ique pena?», incisivos versos hexasilabos y heptasilabos con los que se diri- 
giö al Creador, conservando el sabor de su existencia de seglar:

Yo sentada a la Orilla 
de un Rio muy fatal, 
tomo los instrumentos 
iy  me pongo a cantar?244

Al entrar la Hija del Sol en el monasterio de Santa Maria no habia recorrido aün 
el camino espiritual que le acercaria a Dios: su vocaciön, o mejor dicho, su fe esta- 
ba en ciernes. Por ello podia situar el momento de esta creaciön, apenas ingresar 
en Santa Maria, cuando aun no se habia hecho a la idea de su santo encierro de por 
vida. Hablar, pues, del «amor al pröjimo como fin del alma devota» al comentar este 
poema resultö inadecuado245.

Tras la experiencia religiosa siguiö reflejändose en sus rimas -las de una insoli- 
ta monja casada- toda la dimensiön social de su literatura asi como su empeno en 
defender «las de su sexo», segün su propia expresiön. Los poemas publicados en 
prensa fueron un claro ejemplo de ello246.

242 V. Anexo a. Su vocaciön en... Etemogozo mto..., päg. 243.
243 Emilio Palacios Femändez, Op. c it., päg. 144.
244 El rio era simbolo de vida (el transcurrir del tiempo) segün la imagen de Heräclito o mäs tarde, segün la de 

Jorge Manrique. V. Anexo a. Eterno gozo mto..., päg. 243. Avisos a las m ujeres.O da Anacreöntica: 
iHasta cuando Gerarda. .. pägs. 214/216.

245 Emilio Palacios Femändez, Op. cit. , päg. 144.
246 V. Anexo a. Avisos a las mujeres o el desengano. Sus publicaciones en prensa desde la clausura, pägs. 203/224.
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El sistema literario era una instituciön de cödigos: la retörica y las formas elegi- 
das por Sor Gertrudis a la hora de publicar en prensa, firmando H.D.S. (Hija del 
Sol), fueron las huellas literarias de su existencia de mujer libre en la alta sociedad 
gaditana, pero con experiencia de monja; mientras sus poeslas manuscritas de indo- 
le religioso fueron el reflejo de sus vivencias en la clausura, preservando siempre 
algo de su experiencia de seglar.

Me pregunte si las razones oscuras de su toma de velo fueron las que condena- 
ron sus poesias al olvido.Al fin y al cabo, icomo y por que esta mujer casada, culta, 
adulada, tras ser madre247, decidiö con treinta y cinco anos, abandonarlo todo?

Fernän Caballero, en su cuento titulado «La Hija del Sol» la representö como una 
«pecadora arrepentida»248 que decidiö entrar en clausura mientras Sebold conside- 
rö su «decisiön» de vestir el velo como la metäfora «de su pena de amante abando- 
nada». Sin embargo, Margarita Nelken hablö de la gaditana y de su poesia conce- 
diendole una cualidad: la sinceridad.

La forma de sus composiciones es asaz desalinada, pero el fondo casi siem
pre admira por su contenido apasionado. En el la autora «respira por la 
herida». No es, la M.G. Höre una voz potente, mas, siquiera, es una voz de 
acentos sinceros. Y esta sinceridad, esta pasiön, torpemente expresada, 
pero vibrante, es la que sitüa a la «Hija del Sol» aparte de la muchedumbre 
de versificadoras de su tiempo249.

Como muchos criticos, Nelken no hizo elogio de su lirica. No obstante, en un 
cancionero del setecientos cuidadosamente manuscrito, archivado en la Biblioteca 
Nacional de Madrid (Ms 3751), esta «sincera poetisa» resultö ser la ünica mujer entre 
poetas de la talla de Felix Maria de Samaniego, Juan Pablo de Forner, Tomäs de 
Iriarte,Jovellanos,Juan Melendez Valdes, o Jose Cadalso.

2. SV  URICA AMOROSA

Todos los criticos, esencialmente a partir del relato de Fernän Caballero, se acor- 
daron de la Hija del Sol como de una religiosa «arrepentida». Parecia dificil creer que 
si viviö esta experiencia traumätica -la profesiön solemne como castigo- segün las

247 Existen algunos indicios en el protocolo del 17 de diciembre de 1768 que permiten pensar que Maria 
Gertrudis fue madre antes de ser religiosa profesa asi como un poema publicado en la BAE dedicado «a un 
hijo que se le muriö de viruelas-, A.L. Cueto, Op. cit. , päg. 556.

248 Se puede leer el cuento en una Version moderna publicada por Luis Valverde. Luis Valverde Maldonado 
(ed.), Lady Virginia y  otros cuentos de Fernän Caballero, Biblioteca Andaluza de Arte y Literatura, 1997, 
pägs. 45/62.

249 Margarita Nelken, Las escritoras espanolas, Labor, Barcelona, 1930, päg. 175.
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pautas vigentes para las adülteras durante la Edad moderna, no influyese en su lirica 
tan cercana al hipotetico juicio como tras la realidad de su ingreso en el monasterio.

Al contrario de Fernän Caballero, yo no creo que Maria Gertrudis eligiera ingre- 
sar en clausura sino que fue una de estas monjas «forzadas», apartadas de la mira 
social por las autoridades tanto civiles como eclesiästicas.

Mönica Boiufer considerö el amor como un tema poco presente en la produc- 
ciön de las escritoras espanolas y tampoco un objeto muy cultivado «fuera de las 
condenas morales de la pasiön o del lenguaje muy estüizado de la poesia». Lo atri- 
buyö a la influencia de la moral catölica, «que miraba con desconfianza el amor y 
condenaba sin paliativos la pasiön fuera del matrimonio»250.Al considerar algunos 
de los poemas manuscritos de Gertrudis Höre antes de que tomase el velo, ya no 
me parecia tan sencillo discurrir sobre el amor en la lirica de las feminas del sete- 
cientos. En el siguiente idilio dirigido a su amante poetico llamado Mirteo, proba- 
blemente escrito en la decada de los sesenta, se reflejaba claramente la alegria del 
yo  poetico seglar embebido por los placeres del amor sin sombra alguna y sin el 
menor rechazo hacia la pasiön amorosa:

El campo piso apenas 
cuando con alegria 
a recibirme amante 
Mirteo se anticipa.
;Con que placer le veo! 
jcon que gusto me mira! 
jah amor! yquien a tu imperio 
le llama tiramaE5'

El seudönimo elegido para su amante poetico no fue otro que la mascuUnizaciön 
de uno de los apodos de Venus, llamada Mirtea por los Poetas, refiriendose a sus 
templos. El mirto le era consagrado y fue el elemento indispensable en la celebra- 
ciön de las fiestas de Venus252. Maria Gertrudis, en sus poesias manuscritas no pare
cia desconfiar del amor ni reprobar la pasiön fuera del matrimonio; tampoco preo- 
cuparse por las condenas morales.

250 Mönica Boiufer Peruga, «Escritura femenina y publicaciön en el siglo XVIII: de la expresiön personal a la 
“Repüblica de las letras”-, Genera y  ciudadania. Revisiones desde el ämbito privado, Margarita Ortega, 
Cristina Sänchez, Celia Valiente (eds.), Institute) universitario de Estudios de la Mujer, XII Jornadas de inves- 
tigaciön interdisciplinaria, ed. Universidad Autönoma de Madrid, 1999, pägs. 217/219.

251 B.M.P.S., D 119, fols 1/2. Idilio: /Dejo yo de mi choza/la habitaciön pajiza/y al bello Guadalete /mis pasos 
se encaminany (.. JHasta que con cuidado/ mis ojos examinan/que el amado Mirteo/por el monte venia/ 
(...) Y en Mirteo me ofrece /cuanto mi afecto estima, /cuanto mi gusto anhela/cuanto mi amor aspira/Y 
saliendo del agua/cobro la ropa aprisa/que fio mi descuido/de las ramas vecinasj

252 Diderot y D’Alembert, Encyclopedie ou dictionnaire raisonne des Sciences, des arts et des metiers, par une 
societe de gens de lettres, Librairie Le Breton, (17 vols.), 1751-1766, Tomo XVII, päg. 37.
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Su lirica amorosa manuscrita (Ms 3751).

Algo mäs tarde, Maria Gertrudis dejö el idilio y el madrigal a Mirteo para expre- 
sar sus sentimientos componiendo endechas dirigida a su amante llamado enton- 
ces Mirtilo. Conforme a su formaciön intelectual, la joven poetisa usö numerosas 
alusiones mitolögicas y transformo sus denominaciones253. Eligiö el hexasilabo para 
expresar el ritmo de su pasiön en esta endecha:

253 Esta vez, habia que buscar la significacion de Mirtilo en el nombre de mare Myrtoum de las pequenas islas 
de Myrtos, en la punta meridional de Negreponte en el Peloponeso. Segun la fäbula, Mirtilo el traidor, mal- 
dicho por Enomano, fue asesinado a mano de Pelope, la que le arrojö al mar llamado entonces Mirtoo. 
Antonio Ruiz de Elvira, Mitologia cläsica, Gredos, Madrid, (lera ed. 1982), 1988, pägs. 192/194.
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Si tu amor seguro 
y  el mio contemplo, 
serem os ejetnplo  
a l  tiem po  fu tu r o ,254

Estos versos manuscritos, compuestos poco antes de su misteriosa estancia 
madrilena bajo forma de la endecha, composiciön lirica de caräcter patetico, cer- 
cana a la elegia, en la que el poeta comunica su dolor y su pena255, ,ino podrian des- 
velarse premonitorios aunque solo fuese por la elecciön de la forma?

Mas si en tanta dicha 
la ausencia inhumana 
llegase tirana 
por nuestra desdicha;

( ...)
Forzosas razones 
pueden dividirnos, 
mas no desunirnos 
nuestros Corazones.256

Su coetänea, Margarita Hickey utilizö tambien las endechas para dirigirse a su 
amante poetico, para advertir a las mujeres y manifestar sus quejas por la incons- 
tancia del amado257.

No obstante, para expresar la ausencia todavia incierta, Fenisa prefiriö no utili- 
zar la endecha sino el feliz madrigal:

iSaldre yo de esta tierra
Sin ver, sin abrazar a mi MirteoP

254 B.M.P.S., D 119, fol 1 b/c. Endechas: /Zagal el mäs bello/ de cuantos zagalesZ esparcen iguales/ al aire el 
cabello,/En mi verso amante/aün mäs celebrado,/que el barquero amado/de Safo constante/(...) Contenta 
a tu lado/del triste Leteo/la orillapaseo/Sin ningün Cuidado/ (...). No se queja en absolute de la incons- 
tancia de su amante.

255 Angelo Marchese y Joaquln Forradellas, Diccionario de retörica, critica y  terminologia literaria, colec. diri- 
gida por Francisco Rico, l.a ed. 1986, ed. Ariel, Barcelona, 4.a ed. 1994, päg. 122.

256 B.M.P.S., D 119, fol 1 b/c.
257 -Endechas aconsejando a una joven hermosura no entre en la carrera del amor-, -Endechas expresando las 

contradicciones, dudas y confusiones de una inclinacion en sus principios, y el plausible deseo de poder 
amar y ser amada sin delito*; -Endechas a la ausencia de un amante-; -Endechas endecasilabas a la mudan- 
za no esperada de un amante en una corta ausencia-, Margarita Hickey, Poesias varias de una Dama de esta 
Corte. Dalas a luz Dona M.H., Vol. I, Imprenta Real, Madrid, 1789, pägs. 171/172, 191/195, 208/210 y 
219/225. Monica Bolufer destacö la obra de Margarita Hickey como la mäs amplia muestra de literatura amo- 
rosa de una femina del setecientos jamäs publicada. Monica Bolufer Peruga, -Escritura femenina y publica- 
ciön en el siglo XVIII: de la expresiön personal a la “Repüblica de las letras”-, Op. cit. , pägs. 217/219.
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(...) faltarä a mi pecho resistencia 
para sufrir tan dilatada ausencia,258

Al contrario, Maria Gertrudis eligiö el estilo anacreöntico para avisar a las muje- 
res sobre las asechanzas masculinas y los peligros del amor259. Una «transgresiön 
poetica» inexistente en la obra de su correligionaria madrilena, aunque M. Salgado 
arrojö luz sobre ciertas distorsiones, nunca Margarita Hickey eligiö la anacreöntica 
para manifestar su aflicciön260.

En la lirica de nuestra gaditana destacaba la entrega de pasiön, pero no existia sen- 
timiento de inferioridad en sus poeticas relaciones amorosas, como se solia argüir al 
estudiar los versos de las escritoras de la centuria.Al matrimonio Maria Gertrudis no 
parecia venerarlo sino mäs bien odiar esa instituciön como vinculo de conveniencia:

Bellisima Diana 
que en solio luminoso 
de tu tälamo odioso 
libre te ves y  ufana,
Compadece alpesar que a mi me afana,261

Su desaprobaciön ante la uniön decidida (la poetisa estaba ya en la clausura) se 
sellö en una violenta figura retörica: tälamo odioso. En ningün caso elyo  poetico pare
cia someterse al otro. Maria Gertrudis siempre defendiö su integridad como ser huma- 
no adoptando una actitud vindicativa a menudo cuando se le faltaba al respeto:

Si tal vez considero
que en este mismo instante
infiel mi ingrato amante
escucha placentero
protestas de otro amor por verdadero

258 B.N.M., Ms 3751, fol 236. Madrigal: Cuando apartar nos veo...
259 V. Anexo a. Avisos a las mujeres o el desengano. Anacreöntica: Bellisima Zagala..., päg. 212; Oda 
Anacreöntica: ;  Hasta cuando Gerarda..., pägs. 214; Anacreöntica: Oye, Filena mia..., päg. 217.

260 Maria Salgado, «Reescribiendo el canön: Göngora y Margarita Hickey», Dieciocho, 17, 1, 1994, pägs. 17/31. 
V. Seguidillas: «Al desengano de una enamorada»; Decima: «Aconsejando una Dama a otra amiga suya que 
no se case»; otra: «Definiendo la infeliz constituciön de las mujeres en general»; Romance: «Dedicado a las 
Damas de Madrid, y generalmente a todas las del mundo»; Endechas endecasllabas: «Afectos del alma al 
amor Divino, y desengano y reconocimiento de la fealdad del amor profano». Margarita Hickey, Op. cit. 
pägs. 210/216, 227/233 y 342/347.

261 B.N.M., Ms 3751, fols 241b/242b. Publicado en la BAE. A.L Cueto tenia el poema en su integridad pero a 
partir del verso sesenta trazö una linea vertical en el original manuscrito para impedir la impresiön de los 
quince Ultimos versos: /Tu, bella Proserpina/observa sus acciones/y si vieres traiciones,/con saeta divi- 
na/Venga el agravio de mi pasiön fina./Mas no se verifique/presagio tan funesto/Vuelve mi amante 
presto/porque yo sacrifique/a Venus y  a su templo me dedique./Y a ti, triforme Diosa/Si alumbras su Cami
no,/Con gusto determino/Ofrecerte gustosa/de negra piel una ternera hermosaS
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( . . . )
Tü, bella Proserpina 
observa sus acciones, 
y  si vieres traiciones 
con saeta divina
venga el agravio de mipasiön f in a ,262

Quizäs, los versos manuscritos de Gertrudis Höre no permitian indagar en las ver- 
daderas razones de su enclaustramiento pero hacian brecha en la investigaciön, for- 
maban parte de sus vivencias como mujer del setecientos y yo, ya, no podia ignorarlo.

3. iRELIGIOSA POR RAZONES POLlTICAS?

Al igual que la moderna poesia de Alfonsina Storni («soy un alma desnuda en estos 
versos»)263, no fue el sentimiento abstracto lo que dirigio su lirica, sino un testimo- 
nio autobiografico de su situaciön conflictiva ante su concepciön del deseo. En 
aquella sociedad, en la que la represiön del placer era el instrumento idöneo para 
frenar el «peligro femenino», las poesias de Maria Gertrudis, en las que se compe- 
netraban la experiencia estetica con el valor del presente, fueron el reflejo de sus 
experiencias como sujeto deseante; el reflejo de su abierta, aunque prudente (poe- 
mas manuscritos), confrontaciön con las convenciones sociales reservadas a las 
mujeres.A mi parecer, su obra fue el vehiculo de la expresion de sus pensamientos.

Durante el setecientos el Derecho, como ratio scripta, se oponia por natura- 
leza a la supersticiön, a la ignorancia, al fanatismo, a los prejuicios, y los ilustrados 
intentaron mejorar el sistema. En el llamado Siglo de las Luces, el concepto de jus- 
ticia adquiriö nuevos valores como los de «utilidad comün» y de «felicidad pübli- 
ca»264. Pero, la definiciön de la felicidad, segün el propio Jovellanos, estaba muy 
clara: «No tomo esta palabra en un sentido moral»265. Aqui solo el estado de abun- 
dancia y de comodidades importaba. La felicidad ilustrada no reflejo precisamen- 
te igualdad de genero:

262 Ibidem. Existia esta misma sensacion en el poema -Infeliz pajarill» publicado en prensa y en la BAE con 
algunas modificaciones (BAE, päg. 555). (...) /No probaräsprisiones/de tejidos alambres,/ni cortare a tus 
alas/los pintados plumajes/Mas si despues que logres/la salud apreciable/ingrato a mis favores/volando te 
escapases/Pliegue al Cielo que encuentres,//oh .Jilguerillo infame,/con liga, que te prenda/o tiro que te 
m a te j Correo de Madrid, Tomo II, nüm. 111, Miercoles 14 de Noviembre de 1787, pägs. 543/44. Anönimo.

263 Alfonsina Storni, Antologia mayor, intro. de Jorje Rodriguez Padron, Hiperion, 1994, pägs. 11/13.
264 Santos M. Coronas Gonzalez, Ilustraciön y  Derecho, los fiscales del Consejo de Castilla en el siglo XVIII, 

Ministerio para las Administraciones Püblicas, Madrid, 1992, pägs. 65 y 88. Ramön Menendez Pidal, -Las dos 
Espanas-, Los espanoles en la Historia, Madrid, 1982, pägs. 182/237.

265 Gaspar M. de Jovellanos, Discurso sobre los medios de promover la felicidad del Principado, Tomo 50, B.A.E., 
Altas, Madrid, päg. 439.
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Libertad si, pero controlada, sin peligro para el orden püblico266 267.

<A quien mejor que a una mujer se adaptaba esta fräse en una epoca en la que 
no habia delito contra la vida o la libertad sino contra el honor y la honra?

/Vos que me tolerasteis/cuando con ciego olvido/Corrla desbocada/el 
Campo de los vicios/161 escribiö la poetisa gaditana dirigiendose al Creador. iNunca 
cometiö errores reprensibles para la sociedad de finales del setecientos?

Si decidimos intentar esclarecer el misterio que conlleva su tardia conversiön, 
algunas nociones de derecho tanto civil como eclesiästico se hacen imprescindi- 
bles. Primero, saber que el Derecho canönico distinguia un matrimonio välido entre 
cristianos que todavia no se habia consumado del que si se habia consumido. El pri
mero se llamaba un matrimonio rato y  no consumado y los esposos podian per- 
fectamente ingresar en religiön, pero a partir del momento en el que los esposos 
convivieran, se suponia, mientras lo contrario no se hubiera demostrado, que era 
consumado.Ya, y solo a partir de esta realidad juridica me pregunte como la sepa- 
raciön de los esposos habia sido posible porque, si hojeamos el Cödigo de Derecho 
canönico, el canon dedicado a la disoluciön del lazo era formal:

El matrimonio välido rato y consumado no puede ser disuelto por ninguna 
potestad humana ni por ninguna causa, fuera de la muerte268.

Ahora bien, cuando J.L. Lora hablö de la legislaciön canönica segün el concilio 
deTrento (sesiön XXV, cap. XVIII), en el que se proponia la excomuniön mayor ipso 
facto incurrenda al que violentaba una mujer para que vistiera el häbito, iluströ su 
pensamiento apoyändose sobre los propösitos de Antonio Arbiol, autor religioso de 
principio del siglo XVIII:

La violencia de que habia en Santo Concilio, no es solo el traer arrastran- 
do a una mujer al Convento, que esto seria escändalo mayor, y tirania indig- 
na de racionales. Para incurrir en la excomuniön, basta saber que la mujer 
no tiene voluntad de ser Monja, y que por temor y respeto humano viene 
al Convento269.

266 F. Aguilar Pinal, Historia literaria de Espana en el siglo XVIII, päg. 24.
267 Poesias mlstlcas: A vos, padre amoroso... A.L. Cueto, Op. cit. pägs. 558/559.
268 Can. 1118. Comentarios al cödigo de derecho canönigo, Tomo II, pägs. 425 y 685/687.
269 Fray Antonio Arbiol, La religiosa instruida... para todas las operaciones de su vida regulär, desde que reci- 

be el häbito Santo, basta la hora de su muerte, Madrid, 1791 (1 .a ed 1717), Cap. VII, päg. 36. Citado por J.L. 
Sänchez Lora, Mujeres, conventos y  formas de la religiosidad barroca, Fundacion Universitaria Espanola, 
Madrid, 1988, päg. 145.
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Las aportaciones de este destacado cronista de la Orden Tercera, lejos de care- 
cer de interes merecen sin duda cotejarse con otras fuentes juridicas.A partir de la 
consulta de los cödigos redactados por los canonistas durante los concilios en 
materia de clausura femenina, me di cuenta de que las «entradas forzadas» nunca 
fueron tratadas mäs allä de concebirse como «entradas de excepciön». Leemos las 
Claras contradicciones entre las Constituciones de las monjas, que prohibian for
malmente las entradas forzadas, y el Derecho canönico:

Las monjas terceras, llamadas penitentes (arrepentidas), que hicieren 
solemnemente los tres votos esenciales, deben ser obligadas y compelidas 
a observar perpetuamente clausura, por medio de las censuras e imposiciön 
de otras penas, e invocando, si fuere necesario, el auxilio del brazo seglar, 
y empleando ademäs todos los otros remedios de hecho y de derecho con
tra las transgresoras270.

Como lo confirmaron numerosos criticos, se insistiö en la prohibiciön de las 
entradas forzadas bajo pena de excomuniön, pero:

Exceptüanse no obstante las mujeres llamadas «penitentes», o «arrepentidas»
C..)271

Ahora leemos a Maria Gertrudis cuando suplicö al Obispo darle licencia para 
tomar el Santo häbito de novicia:

(...), mäs desenganada del Mundo por huir de el, (...), con consentimien- 
to del dicho Don Esteban, me retire al expresado Convento, donde dando 
pruebas de mi verdadero impulso, (...) he servido al Convento en todos los 
actos en que se me ha ocupado, y no obstante este conocimiento, estoy 
mäs radicada en el de que no me conviene, para seguridad de mi 
Salvaciön, otro estado que el de Religiosa (.. J 272

Los moralistas no se cansaban de condenar la «vida disipada», tan peligrosa 
para la «salvaciön del alma» y el Derecho castellano castigaba el adulterio feme- 
nino: consta en el Fuero Real y, expresamente, en la regulaciön romana de las 
Partidas (IV y VII) en las cuales se recogia el castigo a las adülteras por medio de

270 Juan Tejada y Ramiro, Colecciön de canonesy de todos los concilios de la Iglesia espanola (traducida al cas
tellano con notas e ilustraciones), parte segunda: concilios del siglo XV en adelante, Tomo IV, Imprenta de 
D. Pedro Montero, Madrid, 1853, päg. 412. (Cursiva mias).

271 Ibidem, päg. 432.
272 A.C.S.M., Nota de los papeles perteneciente a la profesiön de la S.ra D a Maria Gertrudis Höre, Religiosa en 

el Conv.to de la Purisima Concepciön, su advocaciön, S.ta Maria, de esta Ciudad, a saber, punto n° 2. La 
demanda deM.G.H. El documento esta escrito por ella. (Cursiva mias).
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La süplica de Maria Gerirudispara vestir el velo (enero de 1779) (A.C.S.M.).
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una condena a la reclusiön perpetua en monasterio mientras veria permitida la 
muerte del cömplice273.

Ahora bien, en el segundo de los once documentos necesarios a la singulär pro- 
fesiön de nuestra monja casada, estaba la demanda de averiguaciön de la licencia 
de Fleming. Los peritos nombrados fueron dos maestros de instrucciön primaria:

(...) en vista de lo expuesto en el Memorial (...) dado por D.a Maria 
Gertrudis Höre, (...) atento a la ausencia de D.n Esteban Fleming en los 
Reinos de America D.n Juan Perez, y D.n Antonio Penuela, (...) hagan la 
comparaciön, que se pide de la firma de dha Licencia (...) para que (...), 
sepasen los oficiospoliticos, y  de urbanidad a la RealJusticia (...)274

Entonces, «ipodria existir una sentencia judicial? En teoria, tenia que legitimar la 
separaciön.Y por ello, solo pudo elegir entre los tres modos de separaciön recono- 
cidos por el derecho en aquella epoca: la separaciön se hacia por sentencia, o por 
decreto del Ordinario o por ültimo por autoridad privada y, eso, ünicamente en 
caso de adulterio reconocido culpable y moralmente cierto (can. 1129/1130)275.

No obstante, una separaciön por autoridad privada (segün los canones 1130 y 
1131 § l)276 solo podia tener valor moral; por consiguiente, en el caso de subvenir 
a la separaciön de los bienes de la sociedad conyugal (lo que tuvo lugar en nues- 
tro caso) no habia otra alternativa que recurrir al tribunal competente para que 
estableciera la sentencia de divorcio. Una separaciön de orden privado llevada

273 Enrique Gacto, «Entre la debilidad y la simpleza. La mujer ante la ley», Historia 16, nüm. 145, Madrid, Mayo 
1988, päg. 31. Enrique Gacto, «El delito de bigamia y la inquisiciön espanola», Sexo barroco y  otras trans- 
gresionespremodernas, Alianza, Madrid, 1969, pägs. 139/140. Las Partidas, VII., tlt. XII. «De los adulterios», 
Ley XV - Quepena meresce el ome o la muger que faze adulterio, e como sepueden perder la dote e las arras, 
e como se pueden cobrar: *(...) la muger que fiziesse adulterio, maguer le fuesse provado en juyzio, deve 
ser castigada, e ferida publicamente con a?otes, e puesta, e encerrada en algun monasterio de duenas: e 
demas desto deve perder la dote, e las arras que le fueron dadas por razon del casamiento, e deven ser del 
marido (...)» Citado por Marcelo Martlnez Alcubilla, Cödigos antiguos de Espana: colecciön completa de todos 
los cödigos de Espana..., päg. 647. El adulterio consta tambien en Las Leyes de Toro (tlt. 80 y 82) y en la 
Novtsima Recopilaciön (tlt. XXVIII).

274 A.C.S.M., Nota de los papeles..., punto n° 3. (Cursivas mlas).
275 Can. 1129. § 1. Por adulterio de uno de los cönyuges puede el otro, permaneciendo el tnnculo, romper, aun 

para siempre, la vida en comün, a no ser que el baya consentido en el crimen, o haya dado motivo para el, 
o Io haya condonado expresa o täcitamente, o el mismo lo haya tambien cometido.
§ 2. Hay condonaciön täcita si el cönyuge inocente, despues de tener certeza del crimen de adulterio, convi- 
viö espontäneamente con el otro cönyuge con afecto marital; sepresume la condonaciön si en elplazo de seis 
meses no apartö de st al cönyuge adültero, ni lo abandonö, ni lo acusö en forma legitima. A. Bernärdez 
Cantön, Las causas canönicas de separaciön conyugal, editorial Tecnos, Madrid, 1961, pägs. 71/73, nota 3.

276 ■(...) el cönyuge inocente puede por su propia autoridad despedir o abandonar al adültero, disolviendo la 
comunidad de vida y, por tanto, crear un estado canönicamente legal de separaciön de hecho». Se puede 
considerar la separaciön por autoridad privada en caso de urgencia. A. Bernärdez Cantön, Op. cit. , pägs. 
75/79, nota 9- Ramön Faus Esteve, «La separaciön de hecho en el matrimonio», Anales de la Academia 
Matritense del Notariado, II, ed. Reus, Madrid, 2.da ed. 1950, pägs. 295/365.
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a cabo ünicamente bajo el juramento ante un notario püblico no era suficiente. 
Y, segün el derecho canönico, solo la separaciön por adulterio podia ser perpe- 
tua, que fuese conducida por sentencia o por autoridad propia porque las demäs 
causas, solo por excepciön y en caso extraordinario, podian producir el divorcio 
perpetuo277.

Cabia la posibilidad de que Maria Gertrudis Höre tuviera que enfrentarse a esta 
pudiente maquinaria judicial y, con mayor motivo, si nos acordamos de las palabras 
de este eclesiästico gaditano cuando hablö de sus feligreses al Obispo, en una carta 
de julio de 1778:

(...) A esta infeliz extremo ha llegado en muchos esta especie de delito (el 
adulterio) (...), en donde parece que la lujuria ha perdido el caräcter de su 
malicia, segün el descaro y desenfreno con que generalmente se vive, la 
publicidad, y escändalo con que por todas partes arde este maldito vicio, 
(...)278

Seguia buscando indicios de su reclusion, no como un acto de desesperaciön 
sino como un verdadero castigo. Todos los conventos no eran aptos para recibir a 
estas adülteras. En el capitulo XI de la Bula promulgada por Pio V, el 29 de mayo de 
1566, podiamos leer:

En los monasterios (...) a quienes pertenecepor obligaciön la cura de almas 
de personas seculares, (...) esten sujetos los que la ejerzan al obispo, quien 
deba antes examinarlos; exceptüanse algunos279.

Existian monasterios obligados a acoger a aquellas religiosas «penitentes», con
ventos que tenian la obligaciön de proteger el orden moral acogiendo mujeres adül
teras para «transformarlas» en religiosas profesas. Fundamentalmente eran conven
tos que se hallaban bajo la jurisdicciön del obispo (como en Santa Maria, convento de 
religiosas terciarias).

Cuando J.L Sänchez Lora se preguntö cuäl fue la utilidad de aquellos estableci- 
mientos conventuales, obviö, a mi parecer, una de las principales funciones socia
les de estas instituciones femeninas: esconder a mujeres adülteras de la vista de la 
sociedad de finales del Antiguo Regimen.

277 A. Bemärdez Cantön, Op. cit. , pägs. 8/9. Juan Aguilar Jimenez, Procedimientos canönico-civiles respecto a 
las Causas de divorcio y  nulidad de matrimonio, Imprenta del Institute Nacional de Sordomudos y de 
Ciegos, Madrid,1923, päg. 17.

278 A.D.C., Reales Ördenes (R.O.) (1775/1778), leg 11, carpeta 5 bis, fol 2.
279 Juan Tejada y Ramiro, Op. cit. , pägs. 411 y 421. (Cursivas mias).
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J.L Lora anadiö que las razones que condujeron a miles de mujeres al claus- 
tro fueron multiples y afirmö que estäbamos ante un fenömeno imposible de 
cuantificar:

(...) no existe documentaciön monästica que permita apreciar mäs razön 
para ingresar en un convento que la vocaciön religiosa280.

De ningün modo podia ratificar esta convicciön porque, en el caso de que exis- 
tieran entradas forzadas tenia que haber huellas escritas de la sentencia. Es eviden
te al respecto que la büsqueda representa una larga y fastidiosa investigaciön. No 
obstante, un testamento del padre o de la madre que relata el ingreso de su hija, el 
estudio de la familia, un pleito de adulterio en el Consejo de Castilla, ante los tri- 
bunales eclesiästicos, un pleito de divorcio, algunas correspondencias de caräcter 
privado, unas confesiones escritas... son documentos que no permitirian un estu
dio exhaustivo pero si un acercamiento mäs fiel a lo que fue y representö, para las 
feminas, la reclusiön conventual en Espana durante el siglo XVIII.

Al fin y al cabo, cierta misiön social parecia ser atribuida a estas instituciones 
conventuales, a menudo calificadas de «inütiles». No proliferaban solo las Casas de 
Recogidas para cuidarse de las mujeres de mala vida sino tambien instituciones de 
clausura que hacian de aquellas «mujeres langostas», segün la expresion de un ecle- 
siästico gaditano, verdaderas Esposas de Dios. Esta practica se hacia a escondidas 
con el fin de convenir en apariencia a ese orden moral tan premiado en la sociedad 
espanola de final delAntiguo Regimen.

iPudo ser este el caso de la fascinante figura de la poetisa gaditana Dona Maria 
Gertrudis Höre? Teniendo en cuenta lo anterior /acaso fue la Hija del Sol una reli
giosa penitente?

B. EL SABOR DE SUS RELACIONES SOCIALES

Para hablar de su estancia en Madrid -centro de la intriga- no tenia otro ele- 
mento que una serie de tres textos archivados en la Biblioteca Menendez y Pelayo 
de Santander, recopilados por Martin Fernändez de Navarrete; fue el ünico testi- 
monio de su participaciön en la tertulia gaditana de Antonio de Ulloa. El Marques 
de Valmar prefiriö no publicar en la B.A.E. esta correspondencia poetica intima:

280 J.L. Sänchez Lora, Op. cit. , päg. 139. Pedro Gonzalez, -Los conventos religiosos femeninos en el Cadiz del 
XIX*, VII Encuentro de la Ilustraciön al Romanticismo. Cädiz, America y  Europa ante la modernidad. La 
mujer en los siglos XVIIIy XIX, Cädiz 19, 20 y 21 de mayo de 1993, Cinta Canterla (Coord.), Universidad de 
Cädiz, 1993, pägs. 231/241.
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(...) solo publicamos escasa parte como muestra del estilo de la escritora. 
Los demäs, como su «Despedida de las damas de la tertulia (...) que dejo 
escrita al marchar de Cadiz a Madrid», y su correspondencia poetica con D. 
Gonzalo de Canas, aunque sembrados de ingeniosos rasgos, son poco dig- 
nos de la estampa por su desalino y sobrado281 familiär entonaciön282.

Su viaje a Madrid seguia siendo una incögnita. No tenia otros elementos a mi 
alcance salvo estos poemas manuscritos; esta serie de tres poemas archivados en 
Santander en la que la investigadora norteamericana Constance Sullivan percibiö 
una clara alusiön al misterioso viaje a Madrid, «probablemente hacia los anos 1770». 
En primer lugar, Maria Gertrudis compuso un poema en el que se despedia de sus 
amigas de la tertulia. Segün C. Sullivan, fueron versos escritos cuando se dirigia 
hacia Madrid, la manana siguiente a su ültima apariciön en la tertulia. A este le 
seguia la contestaciön de don Gonzalo de Canas; y, por fin, el ültimo y tercer poema 
era la respuesta de la poetisa283. Estos versos desvelaban tanto las dudas (en cuanto 
a su viaje a Madrid) como la importancia que tenia Andalucia para ella.

Constance Sullivan propuso dos interpretaciones a la lectura de esta correspon- 
dancia: «la Hija del Sol saliö de Cadiz con su amante o para obtener de su esposo 
(o de un eclesiästico) la autorizaciön para ingresar en el convento de Santa Maria, 
se marchö a Madrid». La profesora concluyö: We m ay never know...

Fue la primera critica literaria en considerar los poemas manuscritos de Maria 
Gertrudis. Sacö partido de eilos haciendo «una lectura autoreferencial ante la ausen- 
cia de mäs detalles biogräficos».Afirmö que el critico y el historiador podian ver en 
los poemas manuscritos una manifestacion tanto de su caracter como de su historia 
personal. En palabras de la profesora, los poemas publicados en prensa tenian un tono 
muy distinto y prefirio servirse de los manuscritos como si hieran elementos de cono- 
cimiento histörico «pese al riesgo de crear nuevas distorsiones del personaje»284.

1. QUE SABEMOS DE LA TERTULIA DE DON ANTONIO DE ULLOA

Primero, intente acercarme a la participaciön de D.M.G.H. en la tertulia para 
determinar con mäs precisiön cuando saliö de Cadiz asi como para acercarme a su 
formaciön intelectual. Al reunir las diversas actividades de estos dos hombres, Ulloa

281 Otra palabra, mäs corta, habla sido escrita primero pero me fue imposible descifrar la censura de Cueto.
282 B.M.P.S., D 119, fols 3/4. A.L. Cueto, Op. cit. , päg. 553.
283 V. Anexo a. El misterioso viaje a Madrid. «Despedida que dejo escrita al marchar de Cadiz...*, No me cul- 

peis de ingrata..., pägs. 225/226; «Respuesta de Don Gonzalo de Canas*: Amada Tertuliana..., pägs. 
227/229. «Respuesta de la Hija del Sol*, Hermosas amigas..., pägs. 230/231.

284 Constance A. Sullivan, «Dinos, dinos quien eres: The Poetic Identity of Maria Gertrudis Höre (1742-1801)*, 
Op. cit. , pägs. 170/174.
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y Canas, supe, aunque todavia de forma aproximada, cuändo Maria Gertrudis parti- 
cipö en la asamblea: entre los anos 1769 y 1775. Primero, al leer las memorias tes- 
tamentarias de Antonio de Ulloa:

(...) desde que vine a Espana con mi Mujer y familia en principios del ano 
de mil Setecientos sesenta y nueve (...)285

La tertulia no pudo tener lugar antes de esta fecha. La reuniön estaba, aparente- 
mente, constituida por algunas mujeres y un hombre, Gonzalo de Canas, noble, sol- 
tero, capitän de fragata de la Real Armada. Saber que el 25 de noviembre de 1775 
este estaba muy enfermo (murio el 4 de diciembre), me permitiö deducir que su viaje 
a Madrid no tuvo lugar mäs allä del ano 75286. Tenemos presente que Maria 
Gertrudis no entrö en clausura antes del mes de junio de 1778.

Acordemonos de la reflexiön hecha por varios criticos literarios afirmando que 
la Hija del Sol tuvo una vida agitada entre tertulia gaditana y tertulia madrilena287. 
Entre ellos, Russell Sebold:

(...) la encantadora poetisa Dona Maria de Höre, «La H.D.S» que era la nina 
mimada de los salones mäs cultos de Cadiz y Madrid288.

Ahora bien, pero en aquella epoca, entre 1769 y 1775, <cuäles eran las tertulias? 
Cuando decidi estudiar la existencia de la tertulia gaditana de don Antonio de Ulloa, 
me enfrente a la ausencia de documentaciön, al desconocimiento de los profesores 
de la Universidad de Cadiz y otros eruditos. Fäcilmente encontre huellas de las ter
tulias posteriores (al final del XVIII, principio del XIX)289. Pero, <que se sabia de esta 
tertulia gaditana? ,;Un auditorio famoso alrededor de un cientifico de renombre?

Interesarme por el amigo de Jorge Juan fue la ünica manera de aprender algo de 
esta reuniön, siguiendo el retrato de algunos miembros, masculinos, porque en 
cuanto a las mujeres que participaron en la tertulia no descubri nada.

Para conocer mejor a Ulloa leemos a Francisco de Solano Perez-Lila, (La pasiön  
de reformar. Antonio de Ulloa m arino y  cientifico (1716-1795)4, en su excelente 
obra pöstuma publicada por la Universidad de Cadiz:

285 A.H.P.C., Not. 1, PT 120, fols 92/184: el extracto, fol 125.
286 A.H.P.C., Not. 11, PT 2188, fols 367/370.
287 C. Sullivan, E.F.Lewis, Russell P. Sebold y A.L. Cueto todos lo hablan sugerido.
288 Russell P. Sebold, -Temas y tecnica de la Urica neocläsica», Historia de la literatura espanola, siglo XVIII (I), 

Guillermo Carnero (Coord.), Espasa Calpe, 1995, päg. 147.
289 Las reuniones mäs famosas cuando se habla de tertulia gaditana son la de dona Margarita Löpez de Moria, 

de inspiraciön liberal, y la de Frasquita Larrea (la madre de Fernän Caballero), de inspiracion conservado- 
ra. Ramön Solls, Op. c it., päg. 270.
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Imbuido del mäs puro incentivo de la Ilustraciön, Ulloa se suma al espiri- 
tu neocläsico de informar y divulgar las noticias y los conocimientos: con- 
vencido de que una naciön ilustrada - es decir instruida e informada - logra- 
rfa un bienestar social y econömico de un modo mäs räpido que otra con 
niveles de escaso desarrollo cultural. En una palabra «hacer comunicables 
las noticias de las Indias»290.

Hablar mäs detalladamente de una de las obras de Ulloa fue la ünica forma de 
acercarme a este amigo, a Gonzalo de Canas, quien acompanö a Jorge Juan en su 
empleo de embajador en Marruecos291. Conocer a estos hombres me permitiö des- 
cubrir los centros de intereses y de debates de los participantes si, por supuesto, 
aquella cita estuvo en consonancia con las actividades de estos dos cientificos.

Ahora bien, la segunda obra de divulgaciön escrita por Antonio de Ulloa tenia 
por titulo: La Marina. Fuerzas navales de Europa y  costas de Berberia, una obra 
que no fue publicada en el momento de su creaciön. Esta segunda y definitiva 
redacciön, segün Francisco de Solano, tuvo lugar alrededor de los anos 1772,1773, 
inmediatamente tras concluir sus «Noticias Americanas»; en enero de 1774 enviö el 
manuscrito a la Secretaria de la Marina292. Julian de Arriaga, Ministro de la Marina, 
entregö el texto a unos expertos.

Entre ellos, estaba Gonzalo de Canas, calificado por dos autores de «modesto mate- 
mätico y aströnomo». Sin embargo, por sus conocimientos astronömicos, el amigo de 
Gertrudis Höre fue nombrado profesor en la Academia de Guardia Marina293. 
Comprobe los numerosos contactos que la poetisa tuvo con la sociedad mäs culta e 
influyente de la urbe. Por ejemplo, me di cuenta de que todos los apellidos apunta- 
dos en algunos de los testamentos del celebre marino y cientifico (con fecha de 1783 
y 1789) fueron cercanos, amigos y aun miembros de la familia de Maria Gertrudis: 
Gonzalo de Canas, Antonio Murphy, Francisco Guerra de la Vega se relacionaron con 
la poetisa gaditana y todos fueron gente de confianza de Antonio de Ulloa294.

290 A de Ulloa, Noticias americanas, Madrid, 1772. (dedicatoria). Citado por Francisco de Solano Perez-Lila, La 
pasiön de reformar. Antonio de Ulloa marinoy cientifico (1716-1795), Universidad de Cadiz, C.S.I.C., 1999, 
päg. 259.

291 Era hermano de una influyente personalidad que ocupaba el alto puesto de notario mayor del Reino de 
Leon y poseia importantes titulos (Marques de Valdecerrato, Duque del Parque, Conde de Belmonte). 
Dalmiro de la Valgoma y Diaz-Varela, La Real Compama de Guardia Marina, C.S.I.C., 1943, Tomo II, pägs. 
42/43.

292 El prölogo estä compuesto de 22 päginas y el texto de 314. Este estudio, al contrario de sus obras anterio
res (todas escritas en colaboraciön con Jorge Juan), no le habla sido confiado por la administraciön. 
Francisco de Solano Perez-Lila, Op. cit. , pägs. 263/265.

293 Antonio Lafuente y Jose Luis Peset, *Militarizacion de las actividades cientificas en la Espana Ilustrada (1726- 
1754)-, La Ciencia Moderna y  el Nuevo Mundo, J.L. Peset (ed.), Madrid, C.S.I.C., 1985, pägs. 127/147. El 
Observatorio de Cadiz (1753-1831), Madrid, Ministerio de Defensa, 1988, päg. 98.

294 F. de Solano Perez-Lila, Op. cit. , päg. 398.
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Estos datos solo fueron esparcidos indicios sobre el circulo de amistad de la poe- 
tisa pero me permitieron acercarme algo mäs a su universo social antes de que 
ingresase en el monasterio.

«De que pudieron hablar durante estas reuniones? ^Mencionaron alguna vez sus 
descubrimientos, sus viajes, sus impresiones? ,jEl Nuevo Mundo le fue extrano? 
tCömo creer que este periodo no fue fundamental para la adquisiciön de su madu- 
rez intelectual? Maria Gertrudis participö en esta reuniön de expertos asentada en 
la cosmopolita urbe peninsular:

(...) en que el ansia de saber afectaba a mayor nümero de ciudadanos (...) 
Una de las ciudades creadoras de la Espana moderna (...) por su sagrado 
derecho a opinar, a criticar, a discutir a aspirar a un reparto menos injusto 
de las alegrfas de la vida terrena y entre eilas la mayor de todas: el posible 
acceso de todos los hombres al Saber295.

Aquella mujer del Siglo de las Luces, en medio de esa efervescencia, de esa sed 
de conocimiento, testigo de aquellos descubrimientos cientificos, no pudo quedar- 
se indiferente.Tuvo que participar, y aunque fuese solo compartir, las ideas de sus 
proceres amigos. Por tanto, podia suponer que eligiö su nombre de pluma Fenisa 
a partir del mismo termino literario «fenisa», el nombre dado a la constelaciön de la 
Osa Menor. Conociendo el interes y los avances en el campo de la astronomia asi 
como la profesiön de su amigo Canas, no seria de extranar296.

A mi parecer, la eleccion de su apodo poetico daba constancia no solo de sus 
conocimientos y cultura literaria sino tambien de su destacada posiciön intelectual 
en la sociedad gaditana. La Hija del Sol, una mujer que reluciö y pretendiö guiar a 
los suyos, reina de las Musas, como se denominö ella, en esta ciudad portuaria 
donde el refinamiento y las comodidades eran abundantes297.

Inteligente y curiosa, viviö en esta cuidad en la que numerosos libros circulaban, 
en la que era fäcil procurarse todo tipo de literatura, pese al control de la

295 Ramön Solls, Op. cit. , päg. 9.
296 Encyclopedie..., Tomo XI, päg. 716.
297 La divulgaciön de sus creaciones, aunque de forma anönima, fue bien anterior a la fecha conocida hasta 

hoy por los criticos: no publicö por primera vez el 14 de noviembre de 1787 sino el 19 de octubre de 1768, 
cuando era una joven de veintiseis anos y no una religiosa enclaustrada de cuarenta y cinco como lo Sena
te en la introduccion. Entonces, se conocian sus iniciales H.D.S. (Hija del Sol), M.G.H., D.M.G.H., su nom
bre poetico «Fenisa» pero se desconocia que fue quien firmo dos de los poemas anönimos publicados en 
honor a Maria Rosario Cepeda: una dama adoptiva de Febo, y  como tal, mejor Thalia; asi se presento la 
Hija del Sol a los gaditanos y como: De la misma reina de las Musas. No obstante, podia estar segura de la 
autorfa: uno de sus copistas - reconoci la grafia - escribiö al principio del primer poema en Castellano, con 
pluma, La de Höre. V. Anexo a. Avisos a las mujeres o el desengano. Endechas reales: Sabia afrenta del 
Hombre..., pägs. 203/205 y Romance Heroico: Donde, Minerva, las Lechuzas tristes... pägs. 206/208.
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UNA DAMA ADOPTIVA DE * EEBO, 
y como ta l ,  mejor Thalia > escribio al 

mismo asunto las s i g u i e n t e s A .
fc • ' A '' _ ' V • .. A'VV- • . f  \

i J>; . h L r  ■' h.-. \} V;Y

ENDECHAS REALES.

SABIA afrenta del Hombre,
Dodto honpr de tu Sexo,

Corona de tu Pätria^
Y prodigio feliz de nueftro tiempo.

.Nuevo -oprobio. de Aclienasy * 1: ü 
En cuyos anos tiernosy *
Se cuentan por minutos,
Los que son siglos > en un saber immenso* 

Bello olvido de Sapho,
Pues con mayor talento,; Y’ ;.yYY,'.A 
Que ella enseno Poesia*.
Ciencias mas altas y disputar tes vietön.

De la finjida Diosa, ;;
Que Athenas Ie dio Tempioy 
Justissimo castigo <M‘kU A-Yrr y 
Quando le usurpas el antiguo obsequio.

Quien la invocara ahoraj
.. -Y i,i E  . : L U Z

‘La de Höre”, su primera publicacion anönima conocida actualmente; fue editada en una 
antologia colectiva en Cädiz, en 1768. (B.N.M.).
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f

I

4 1
Y pefdonä cste avisö , pues ya veo,

Que advertirte de nadasera agravio, 
Quado en tu mismo entendimiento tienesj 
Preservativo de mayores danos.

£  de ti me despido; §

la que häs sabido yay
' <• v • A  5

K^nfinito lo he sentido j f 4 

rfquien lo negara , **
Cf)

§  g que llegue a mi oydo.
V  T3
> i-i
& O
^  • '**

F FL

Acröstico anonimo de la joven gaditana Gertrudis Höre (1768) 
en honor a Maria Rosario Cepeda, “La nina ilustrada” (B.N.M.).
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Inquisiciön. El nümero de librerias no permitia poner en tela de juicio la sed de 
saber de sus vecinos: habia veinte298.

Nümero desusado en aquellos tiempos y que, probablemente, solo supe- 
raba Madrid, con la circunstancia de que algunas de aquellas librerias eran 
de las mejores surtidas de Espana en libros extranjeros299.

Dentro de las veinte estaba la libreria de Antonio de Ulloa, «junto al pöpulo».Ahi 
se podia comprar tanto las öperas interpretadas en la ciudad como la müsica de 
grandes compositores en Europa; era una libreria de referencia que permitia a los 
gaditanos acercarse a la cultura europea300. Acordemonos, N.M Cambiaso habia 
senalado la aficiön de la Hija del Sol por la müsica.

2. CUÄL FUE SU RELACIÖN CON LAS TERTULIAS MADRILENAS

Cuando decidi interesarme por las tertulias madrilenas - al parecer frecuentada 
por la poetisa - encontre fäcilmente informaciones sobre una de ellas, la Academia 
del Buen Gusto. Tuvo lugar entre 1749 y 1751, en casa de la Marquesa de Sarria, 
Condesa de Lemos301, pero la Hija del Sol no era mäs que una nina.Tal vez partici- 
pö, en los anos 1771/1773 en laTertulia de la Fonda de San Sebastian, esta asamblea 
literaria sin pretensiön academica a iniciativa de Nicoläs F. de Moratin y de sus ami- 
gos italianos. Sin embargo, esta reuniön, aparentemente, no fue presidida mäs que 
por miembros del sexo masculino, hombres conocidos y que ya habian publicado302.

Hubo otras tertulias como la del Duque de Villahermosa y la del Marques de 
Manca pero sin que se sepa casi nada de estas reuniones y menos aun si presen- 
ciaron mujeres.

Los salones famosos presididos por damas fueron: el de la Condesa-Duquesa de 
Benavente (1749-1834), el salön sin duda mäs importante de Madrid. El interes que

298 Gonzalo Anes, Economia e Ilustraciön en la Espana del siglo XVIII, Ariel, Barcelona, 1969, päg. 164. Antonio 
Alcalä-Galiano, Memorias de un anciano, B.A.E., Tomo 83, päg. 276.

299 A. Domlnguez Ortiz, Cadiz en la Historia Moderna de Andalucia, Tomo I, Jornadas de Historia de Cadiz, 
1982, päg. 24.

300 Jose Maria Rivas Perez, Aproximaciön a la müsica en Cadiz durante el siglo XVIII, Cädiz, 1986, päg. 3.
301 Josefa Zuniga y Castro, la hermana del duque de Bejar. Para mäs informacion V. Jose Miguel Caso Gonzälez, 

•La Academia del Buen Gusto y la Poesia de la epoca», De Ilustraciön a Ilustrados, Universidad de Oviedo, 
I.F.E.S., XVIII, 1988, pägs. 53/85 y del mismo autor: -De la Academia del Buen Gusto a Nicoläs F. de Moratin-, 
pägs. 87/100. Publicado tambien en Revista de Literatura, XLII, 1980, pägs. 5/18. M.D. Tortosa Linde, La 
Academia del Buen Gusto de Madrid (1749/1751), Universidad de Granada, 1988.

302 Menos J. Cadalso (amigo Intimo de N. F. de Moratin) que no publico antes de 1773. Ibidem, päg. 69- V. J.M 
Caso Gonzälez, «La tertulia de la Fonda de San Sebastian y la poesia arcädica italiana-, Italia e Spagna nella 
cultura del 700, Accademia Nazionale dei Lincei, Roma, 1992, pägs. 173/184.
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m ostraba po r todo Maria Josefa Alfonsa Pimentel yTellez Girön asi com o la indus- 
tria que la hizo celebre agrupö en torno  suyo a lo mäs fino, tales com o el Marques 
de Manca, Iriarte, Moratin, Ramön de la Cruz, etc... El pequeno grupo, y algunas 
damas selectas (pero  sin que se conociera su identidad) se desleian en  largas Char
tas literarias, en palabras de Paloma Fernändez Quintanilla303; el salön de la Duquesa 
de Alba fue tam bien uno de los mäs im portantes de Madrid304.

La Condesa de Montijo, Maria Francisca de Sales Portocarrero y Züniga (1754- 
1808), presidia un salön de indole religioso (llamado jansenista p o r la Inquisiciön). 
En el no se discutia de m üsica ni de comedias, sino de tem as de m ucha mäs enjun- 
dia.Alli acudian notables personajes eclesiästicos (el obispo de Salamanca...), perso- 
najes vinculados con la ciudad de Cädiz com o Vargas Ponce, Martin F. de Navarrete, 
el que recopilö los poem as de Maria Gertrudis, asi com o el almirante Gravina, pero 
sin que tuviera el m enor rastro de la presencia de nuestra gaditana305.

Se conocia la tertulia de dona Maria Lorenza de los Rios, marquesa de Fuerte Hijar, 
dama de origen cordobes y mujer culta306. A su elegante salön acudian principalmen- 
te hombres de renombre (Moratin padre,Luzän,Jovellanos,MelendezValdes,etc...). Pero una 
vez mäs, la ausencia de huellas cientificas ante la supuesta presencia de la Hija del Sol 
en uno de estos salones se hacia patente. En el madrileno salön de la condesa de 
Branciforte, del que apenas se sabe, tam poco se tenia constancia de las mujeres que 
pudieron asistir a estas reuniones. Entonces, )cuäles fueron los nombres de las tertulias 
a las que la Hija del Sol asistia, y con frecuencia, en Madrid? ,-Tenia bastante informa- 
ciön sobre la existencia de tertulias madrilenas en la segunda mitad del siglo XVIII?

Solo estaba segura de que Maria Gertrudis habia pasado su existencia entre Cädiz, El 
Puerto de Santa Maria y  la Isla de Leon. En la actualidad no existen elementos para afir- 
mar que la Hija del Sol viajaba a menudo a Madrid para asistir a una de estas tertulias.

A mi parecer, su estancia madrilena revistiö un caräcter mäs bien excepcional 
com o m ujer espanola pertenecien te  al siglo XVIII. J. Blanco W hite lo hizo constar 
en una de sus cartas:

(...) Hasta ahora mis viajes por Espana han sido tan limitados como esta- 
blecen las costumbres de mis compatriotas. Los gastos, los peligros y las mil 
molestias que llevan consigo los viajes nos impiden hacerlos por placer o

303 P. Fernändez Quintanilla, «Los salones de Damas ilustradas madrilenas en el XVIII-, Tiempo de Historia, Ano 
5, 52, Marzo 1979, päg. 48.

304 Condesa de Yebes, La Condesa de Benavente. Una vida en unas cartas, ed. Espasa Calpe, Madrid, 1955, päg. 72.
305 Maria Carmen Iglesias Cano, «La nueva sociabilidad: mujeres nobles y salones literarios y poeticos», Nobleza 

y  sociedad en la Espana Moderna, II, ed. Nobel, Oviedo, 1997, pägs. 201/202.
306 Maria Carmen Iglesias Cano, Op. c it., pägs. 197 y 224, nota 58.
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por curiosidad. La mayorfa de los espanoles se pasa la vida en su provin- 
cia y muy pocas son las mujeres que han perdido alguna vez de vista la 
ciudad o el pueblo que las vio nacer307.

Por lo tanto, considero la reflexiön del profesor Russell Sebold mäs cercana a 
una sugerencia novelesca que a una realidad cientifica al hablar de la presencia de 
Maria Gertrudis Höre en las tertulias mäs selectas de Cadiz y Madrid308 309.

A lo largo de la investigaciön solo tuve conocimiento de un ünico viaje de la 
Hija del Sol a la Capital. Su unicidad me permitia calificarlo «de misterioso viaje»; 
este del que precisamente dejö constancia a sus amigas de la tertulia gaditana.Y, 
con mayor motivo, porque esta correspondencia «confidencial» no reflejaba ningu- 
na estancia idönea; mäs bien se parecia a un largo y triste «viaje de consentimien- 
to» emprendido, probablemente, hacia los anos 1773 o 1774.

3. ALGUNAS CORRESPONDENCIAS POETICAS INTIM  AS

En el primer poema de esta serie de tres Maria Gertrudis se despidiö de sus ami
gas de la tertulia. El caräcter secreto de ese viaje no dejaba lugar a dudas; la poeti- 
sa no quiso hablar de ello durante su ultimo encuentro:/<fe m i silencio el cautelo- 
so enigm a/ puesto que prefiriö evitar la pena y el dolor /con  la escena cruel de 
m i fa tig a / para no perturbar esta ultima cita. Es decir que conocia, pero prefiriö 
icallar las razones de aquel misterioso viaje?

Cuidaba de mis ojos,
de quienes mäs temta,
que incautos descubriesen
de m i silencio e l cauteloso enigm a / 09

El adjetivo «cauteloso» empleado para calificar el enigma traducia la fuerza de 
su prudencia. Si tuvo que enfrentarse a algün procedimiento oficial de separaciön, 
como lo creo, sabia que hubiera debido hacerlo en la jurisdicciön de Cädiz y no en 
Madrid. No obstante, conociendo su posiciön social, las tribulaciones de su madre 
y el escändalo provocado, para Fleming y para la familia Höre la ünica forma de con- 
servar algo de reserva, algo de reputaciön, era marcharse en secreto para arreglar 
los trämites con la justicia, sin provocar mäs alboroto en la ciudad gaditana. Con 
mayor motivo sabiendo que el lugar elegido para el enclaustramiento fue Cädiz. 
Ademäs, y no lo podemos olvidar, poseia relevantes arrimos eclesiästicos en el seno

307 Carta quinta Sevilla 1801. Jose Blanco White, Cartas de Espana, päg. 139.
308 Russell P. Sebold, -Temas y tecnica de la Hrica neocläsica*, Op. eit. , päg. 147.
309 V. Anexo a. El misterioso viaje a Madrid. No me culpeis de ingrata..., päg. 225.
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de la alta jerarquia gaditana en la persona del canönigo magistral Joseph Martin y 
Guzmän, uno de los ocho jueces sinodales en Espana entre 1776 y 1777310 311.

Ahora bien, si consideramos el poema de Gonzalo de Canas dirigido a Maria 
Gertrudis, en nombre de sus amigas de la tertulia, su contestaciön era una replica ine- 
quivoca:

E l am ante  y  e lfu e g o  
sott tan  c laros  enigm as
que por mäs que se oculten
los descubre la acciön, el labio, o vista.iU

Esta declaraciön de G. de Canas, en la que ante la palabra enigma encontraba otro 
adjetivo, me permitia creer que la actitud de la poetisa -una gaditana de costumbres 
libres- era conocida por todos, o por lo menos por la sociedad que la rodeaba.

En estos dos poemas cada uno utilizo el mismo sustantivo, enigma, pero no el 
mismo adjetivo. En palabras de Gertrudis Höre prevaleciö la cautela; pero el miste- 
rio acabö, en palabras de G. de Canas, en claros enigmas. La relacion semäntica, 
pues, no me pareciö nada fortuita.

Siguiendo el hilo coherente de su obra, una vez en la clausura de Santa Maria, 
la Hija del Sol compuso otra poesia (se quedö manuscrita) en la que pude averi- 
guar la evoluciön del enigma, entre 1774 y alrededor de 1778, cuando se volviö 
peregrino:

La pluma antes de escribir 
nos anuncia su destino 
cuyo enigm a p e re g rin o
asi se ha de definir:
(...)
No se su profesiön firm a  
muy gustosa por que en suma, 
cuanto firm a con la pluma  
con el Alma lo confirma;
(...)

310 P. Antön Sole, La Iglesia gaditana en el siglo XVIII, Universidad de Cadiz, 1994, pägs. 277/278. -La "Querelle 
des Femmes" en el Cädiz del setecientos: Sor Maria Gertrudis de la Cruz Höre (1742-1801), poetisa y monja 
casada-. Conferencia pronunciada durante el XIV Congreso de la Asociaciön Alemana de Hispanistas de la 
Universidad de Rastisbona (6-9 de marzo de 2003), Friederike Haussauer (dir.), La Querelle des Femmes en 
la Iberoromania, Vol. III. Traducido al alemän por Kyra Waldner. (en prensa).

311 V. Anexo a. «Contestaciön de G. de Canas-, Amada Tertuliana, päg. 227.
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y  por su acciön meritoria 
puede alcanzar sin desgracia 
perdön de culpas; jque Gracia? 
descanso eterno; /que GloriaP12

iQue ironia al versificar la Hija del Sol sobre su propio destino de religiosa pro- 
fesa! Precisamente, la ironia, segün dijo M. du Marsais, era una figura a traves de la 
que se dejaba entender lo contrario de lo que se decia312 313.

Ella se impuso la pena  
del encierro que prefiere, 
cärcel donde el cuerpo muere, 
prisiön donde el Alma reina) 14

La respuesta de G. de Canas despertö mi interes: la temätica de la muerte poeti- 
ca podia ser un tema intimamente ligado a su entrada conventual. A mi parecer, la 
contestaciön -en voz femenina- de G. de Canas, encerraba la metäfora de su entra
da en religiön:

Nosotras no olvidamos 
a quien fiel nos estima 
ni amistad verdadera 
jam äs temiö el olvido con justicia.
En fin  fe liz  ve, donde 
tu mSuerte te destina,315

La censura de Valmar, suerte en vez de muerte (mientras el poema nunca fue publi- 
cado) no me dejaba ningün lugar a dudas. Su entrada en religiön estaba intimamen
te relacionada con el campo semäntico desarrollado en todas sus composiciones 
sobre la muerte (v. Dichosa Perdiz m ia ...). El tema aparecia ya en sus poesias mäs 
de tres o cuatro anos antes de su toma de velo y siguiö vigente en sus creaciones 
posteriores: en 1795, Sor Gertrudis publicö en prensa un claro aviso a la joven 
Filena ante los peligros que ofrecia el mundo a las mujeres ünicamente:

Si de una amiga amada 
La avisa e l f i n  violento,
Suele algün breve instante conmoverse:
Mas por no entristecerse,
(...)

312 V. A nexo a. Decima: Laplum a antes de escribir..., päg. 241.
313 Encyclopedie..., Tomo VIII, fols 905/906.
314 V. Anexo a. La pluma antes de escribir...
315 V. Anexo a. «Contestaciön de G. de Canas». Amada Tertuliana, päg. 228.
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Repite diversiones,
Y  cuando de sus gustos a lta n e ra  
H a c e  a l  m undo testigo,
H a lla  en te m p ra n a  m uerte  su castigo.

Voltaire dijo, y no solo el, que las monjas «estaban muertas para la patria». 
Sexualizar mi lectura, no desde un punto de vista biologicista sino en un sentido 
cultural, quizäs, permitiria entender la estrecha relaciön entre sexo y politica, insi- 
diosamente denunciada aqui por la que firmö H.D.S.:

Esta es, Filena mia,
La fortuna que anhela:
L a  ig n o ran te  am bic iön  de nuestro  sexo,

( . . . )

C uando a l  m undo se en trega con exceso

(■ ■ J 316

Cuando se marchö a Madrid hacia 1773 o 74 (tal vez en 72) el secreto fue pre- 
servado, sus amigas no supieron nada. En todo caso no lo supieron en el momento 
de esta reunion, la ültima tertulia presenciada por la poetisa:

Pero no lo notasteis,
gracias a Dios amigas
y y o  llevo el consuelo
de que no perturbe vuestra alegria,317 318

A traves de esta correspondencia, insisto, de caracter privado, la Hija del Sol, abru- 
mada por la sola idea de marcharse (para siempre), invitö a sus amigas a conservar el 
recuerdo. Deseö justificarse hacia ellas y decidiö empunar la pluma, dejando huella 
poetica de este viaje madrileno que no se parecia para nada a un viaje divertido:

No me culpeis de ingrata, 
mis amables amigas, 
si anocbe al despedirme 
oculte mi dolor a vuestra vista.
Mi corazön sensible 

icömo resistiria, 
si afiadiera a la pena 
elpesar de una triste despedidaz5318

316 V. Anexo a. Canciön: /Oh, que desventurada..., pägs. 7/9.
317 V. Anexo a. El misterioso viaje a Madrid. No me culpeis de ingrata..., päg. 226
318 Ibidem, päg. 225.
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Maria Gertrudis prefiriö guardarlo todo secreto. iHubiese actuado asi si no 
hubiese tenido nada que ocultar? <;Por que tanto misterio?

con bärbara injusticia
no dareis al olvido
una amistad q.e a ser eterna aspira.
(...)
P.D
Debaos amigas mias 
de vuestro amor en pruebas 
que estos malos borrones 
ningün hombre los vea.319

El postdata no podia ser mäs claro: la Hija del Sol no escribiö estos versos para 
la posteridad. Solo fue una correspondencia poetica de indole xntimo que Martin F. 
de Navarrete se encargö de conservar. ,-Podiamos creer que los poemas revelaban 
los sentimientos amargos de la poetisa para con sus correligionarios masculinos? 
Justamente sobre lo que Russell Sebold se cuestionö al comentar el cambio brusco 
vivido por la «ilustre gaditana»:

Veremos despues que hay cierta teatralidad en la «vocaciön» religiosa de 
M.G.H. y que ella no se olvidarä nunca enteramente de las delicias del 
siglo. Pero por de pronto, bästenos notar -jque cambio!- que la nueva 
monja se declara amargada con los hombres (,..)320 321

La respuesta poetica de la Hija del Sol para sus amigas, bajo la forma de oda, 
daba constancia de sus actividades en la gran ciudad y de su estado de änimo. Le 
quedaba algo de esperanza, la de no ingresar en la clausura para siempre pese a su 
conducta libre, pero ünicamente porque acababa de llegar a Madrid:

jHa!permita el hado 
piadoso que vuelva 
a lograr la dicha 
que mipecbo anhela?lx

Invocö, esperanzada, el hado piadoso. Acabado el viaje, desahuciada y proba- 
blemente tras escuchar la sentencia, el yo  poetico se quedö sin ilusiön alguna; el

319 Ibidem, päg. 226.
320 Russell P. Sebold, «La pena de la Hija del Sol...», Op. cit. , päg. 297.
321 V. Anexo a. «Respuesta de la Hija de Sol». Hermosas amigas..., päg. 231.
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hado ya se habia vuelto el mäs tirano cuando «Habiendose desbocado el Caballo 
que llevaba una Calesa en que iba, compuso el asunto este»322 323:

Pues tu traiciön hoy con mi muerte estreno 
no dure mäs el riesgo amenazado 
que en llegando el rigor a ejecutado 
se acabarä lo que en temerle peno.
Y a ti imaginaciön, di, ino te bastan
elpeligro, y  el susto en que me miroP
Pöstumas reflexiones te contrastan:
y  el sosiego del Ultimo suspiro,
olvida el que dirän, pues solo siento
que lo que no fu e  ejemplo sea escarmiento?25

De regreso a Cadiz dejö constancia a un amigo (en un manuscrito de la 
Biblioteca Nacional) de algunos versos en los que mostraba su interes por 
Andalucia.Aprovechö los elementos naturales; se parecia al vivo retrato de su uni- 
verso andaluz:

Vi en fin  los cercados 
de pitas y  de jaras 

y  los fuertes fragmentos 
de moriscas Murallas:
(...)
La morada aceituna 
Caer con largas varas, 

vi tambien y  oi a todos 
que estabaya en mi Patria,324

No obstante, se entristecia por su pronta llegada:

que de mi antigua casa 
llegue al umbral y  pierda 
la libertad pasada ,325

Maria Gertrudis entrö en la clausura de Santa Maria en junio de 1778.Aquellas 
«correspondencias poeticas» no fueron escritas mäs allä del ano 1775, o sea por lo 
menos tres anos antes de su toma de velo.

322 /Soberbio Bruto que de instinto ajeno/precipitarme intentas desbocado,/y ejecutor del mäs tirano hado/decre-
to cumples de impiedades lleno:/ Ms 3751, fol 236b.

323 Ibidem.
324 V. Anexo a. Idilio Anacreöntico: Luego que de la c o r t e . pägs. 26/27.
325 Ibidem.
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iCömo creer que este misterioso viaje a Madrid no tuvo nada que ver con su 
ingreso en Santa Maria? Si, en Santa Maria y no en cualquier monasterio porque, 
ique casualidad!, poco antes de su profesiön compuso un largo rezo en honor a 
Jesus de la Esperanza, esta imagineria (olvidada) venerada en la iglesia de Santa 
Maria de Cadiz en relaciön con la «salvaciön de las almas» y por la que la poetisa 
tenia especial fervor. En este escrito, caido en el olvido desde hacia mäs de dos 
siglos, Maria Gertrudis, mujer casada con Esteban Fleming, revelaba su «deseo» de 
entrar en el monasterio de Santa Maria y no en cualquier otro convento.

C. SU ULTIMA PUBLICACIÖN COMO SEGLAR 

1. EN LAS POSTRIM ERlAS DEL DESEO

Su primer impreso conocido por la critica estaba fechado a 14 de noviembre de 
1787326. Sin embargo, descubri varias publicaciones anteriores. Una de eilas era un 
escrito de indole religioso de cuarenta y ocho päginas (el mäs largo escrito conocido 
de la poetisa). Se publicö algunos meses apenas antes de su ingreso en el monasterio, 
el 28 de abril de 1778.Novena al Santo Cristo de la Esperanza que se venera en 
el Convento de Santa Maria de la ciudad de Cadiz, compuesta por una Persona 
devota de esta Venerable Imagen. De nuevo, estaba ante una publicaciön anönima.

iCömo me he interesado en esa nueva composiciön, brevemente citada por 
N.M. Cambiaso?327 En primer lugar, y a partir de un documento conservado en el 
Archivo conventual conoci la existencia de este escrito cuya creaciön fue atribuida 
a Maria Gertrudis:

Tenemos un solo ejemplar de la Novena que por tradiciön sabemos escri- 
biö la M.a Höre en honor de Jesus de la Esperanza, que se venera en la 
Iglesia de este convento: hay duda de si fue ella o no, pero parece proba
ble pues el estilo es semejante al Quinario; debta estar aün en el siglo por
que esta impreso en 1777. Dice en el Prölogo que le tiene encomendado 
un deseo que aün no ha llegado a realizarse pero del cual tiene felices 
esperanzas, por lo que se deduce es suyo el escrito.328

Ahora bien, habia que encontrar la obra porque en el archivo conventual, el ünico 
ejemplar conservado, no apareciö. Con suerte, y sobre todo gracias a la colaboraciön

326 Correo de Madrid, Tomo II, nüm. 111, Miercoles 14 de Noviembre de 1787, pägs. 543/44.
327 A.L. Cueto mencionö, segün las informaciones dadas por N.M. Cambiaso, la Novena: Impresas corren varias 

composiciones, traducciones de salmosy del -MaterDolorosa*, una novena a la Esperanza, etc... A.L. Cueto, 
Poetas Itricos..., päg. 553-

328 A.C.S.M., Primer documento manuscrito. Sin clasificar.
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de Manuel Ravina, consulte en la hemeroteca de Madrid una revista de moda de 1870 
en la que habia un articulo escrito por Adolfo Castro: «Maria Gertrudis Höre de 
Fleming, la Hija del Sol. La Reverenda Madre de la Cruz y Höre -Mirta-329».A. Castro 
publicö algunos extractos de la novena y revelö la identidad de su autora: Maria 
Gertrudis Höre, aunque no omitiö la duda, puesto que la novena era anönima. No obs- 
tante el estilo parecido al del Quinario, hacia pensar que ella era la autora330. La razön 
por la que escribiö esta novena, segün las propias palabras de Castro, estaba amplia- 
mente consignada en el prölogo, ocupando aun un importante sitio en ese librito 
publicado en Cadiz durante el ano 1778331.

Recordemos el primer documento manuscrito conservado en el archivo de 
Santa Maria; ahi se hablaba de una novena publicada en el ano 1777. «Por que estas 
discrepancias en cuanto a la fecha de publicaciön? Sin la novena, imposible saber- 
lo. Sin embargo,ya tenia algo mäs que el titulo, conocia parte de la Novena. No dude 
un solo instante de la autoria de la ultima publicaciön de Maria Gertrudis como 
seglar. Entonces, decidi seguir la pista de Castro; porque si habia leido la novena 
hacia el final de los afios 1860, tuvo que tenerla entre sus manos, al menos durante 
un tiempo.

La lectura del articulo de Pablo Antön Sole titulado «Bibliotecas y bibliöfilos gadi- 
tanos» abriö nuevas pistas.Ya sabia que Castro habia legado su colecciön a la ciu- 
dad de Cadiz. Entonces, fui a la Biblioteca Municipal a consultar el fondo de «Adolfo 
Castro» y, efectivamente, localice la novena.

Tras el descubrimiento pude comprobar el por que de las dos fechas: un perio- 
do de cuatro meses separaba la censura eclesiästica de la autorizaciön civil: la pri- 
mera tenia fecha de 22 de diciembre de 1777 y la segunda de 24 de abril de 1778. 
Dos dias mäs tarde, se autorizö la publicaciön. La censura eclesiästica intervino räpi- 
damente (dos dias) pero la censura del Alcalde Mayor tardö mäs, casi cuatro meses 
(solia ocurrir). Sin embargo, cuando obtuvo el acuerdo civil, todo sucediö con mäs 
prontitud; en el mes de junio, quizäs a primero, la Hija del Sol entraba ya en la clau- 
sura de Santa Maria332.

329 Adolfo Castro, -Maria Gertrudis Höre de Fleming, la Hija del Sol La R.M. de la Cruz y Höre -  Mirta La 
moda elegante, nüm. 32, el 30 de Agosto de 1870, pägs. 262/263 y nüm. 33, el 6 de Septiembre de 1870, 
pägs. 269/270. Las pistas y referencias en relaciön directa con Adolfo Castro me fueron casi todas facilita- 
das por Manuel Ravina quien trabajaba entonces en la redacciön de un libro sobre la vida y la obra de A. 
Castro. Manuel Ravina Martin, Bibliöfilo y  erudito, vida y  obra de Adolfo Castro (1823-1898), Universidad 
de Cadiz, 1999.

330 El Quinario de änimas es el ünico escrito de M.G. de la CH. que se halla hoy en dia en el Archivo de Santa 
Maria. La Reverenda Madre me ofrecio una copia del impreso de 1789. A.C.S.M., Sor Maria Gertrudis de la 
Cruz Höre, Quinario que para sufragio de las religiosas defuntas del convento de Santa Maria de esta ciu- 
dad, Manuel Ximenez Carreno, Cadiz, 1789.

331 Adolfo Castro, La moda elegante, nüm. 32, päg. 262.
332 La licencia de su marido tenia fecha de primero de junio de 1778.
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El censor eclesiästico fue Cayetano Huarte. Este poeta y religioso gaditano hizo 
una critica elogiosa de este piadoso texto. Una critica que retuvo la atenciön de 
Adolfo Castro puesto que la cito en su integridad.

He leido esta novena; y ademäs de no hallar cosa contra la fe y buenas cos- 
tumbres, la encuentro muy propia para fomentar la sölida piedad, pues estä 
escrita de un modo en que no lo estän las mäs de las que se practican. 
Juzgo que serä muy ütil su impresiön para que por ella se comuniquen los 
afectos de las virtudes fervorosamente, como en dicha novena estän con- 
cebidos. jOjalä que desde esta empezara a reinar en los devocionarios y 
demäs obras de esta clase el acierto y solidez que debe desearse para des- 
tierro de devociones o superficiales o propias a fomentar ideas nada con- 
formes a las mäximas del Evangelio333.

Cayetano Huarte subrayö la originalidad del escrito, notö el fervor de la devociön 
expresada a traves de una redacciön virtuosa y animö a que se publicara. Una origi
nalidad, segün el, que permitiö al genero renovarse. La reflexiön de este eclesiästico 
y poeta gaditano permitia concluir, y tal vez afirmar, que los escritos religiosos, consi- 
derados como un genero en decadencia a lo largo del setecientos, volvieron a encon- 
trar fervor y devociön gracias a la devota pluma de esta anönima dama «arrepentida».

Maria Gertrudis se permitiö aperturas y espacios de libertad en sus rezos y con- 
vidö a sus lectores a hacer lo mismo:

CREDO IV.
Haced Padre amoroso, 
que el Espmtu mio, 
pues admitiö la culpa, 
no rehuse el castigo.

CREDO V.
Pues mi corazön pudo 
ofenderte atrevido, 
no tenga resistencia 
en pagar sus delitos.

Aqui se pide, como en el Primer 
dia, lo que se desea; (.. J 334

333 A. Castro, La moda elegante, nüm. 32, päg. 263. Novena al Santo Cristo de la Esperanza que se venera en el 
Convento de Santa Maria de la Ciudad de Cadiz compuesta por una Persona devota de esta Venerable Imagen, 
D. Manuel Espinosa de los Monteros, Impresor de la Real Marina, Cadiz, 1778, päg. 1. V. Anexo a. El miste- 
rioso viaje a Madrid. Novena a  Jesus de la Esperanza (prölogo): Venerändose en el Convento.. pägs. 236/238.

334 El segundo dta. B.M.C., Novena al Santo Cristo de la Esperanza ..., päg. 23.
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Al final de los nueve dias de ejercicios piadosos, Maria Gertrudis no dudö en invi- 
tar al lector para que orase por el alma de «el» que habia escrito estas oraciones. La 
poetisa no se dirigiö al lector tuteändole sino utilizando un yo  poetico intirno vehi- 
culo de un tu  universal; usö tambien un plural de modestia (nosotros), su manera 
quizäs de «diluir» su personalidad con la presencia intensa de ese yo  que pide: 
/( .. Jos pongam os/ el deseo de obtener lo que en esta / devota Novena pedim os 
( ■■) / ■

Fijemonos. La Novena empezaba un jueves y las «consideraciones del jueves des- 
pues del domingo de Pasiön», dia en que se conmemora la conversion de la peca- 
dora Maria Magdalena, se consideraba como el sermön emblemätico dirigido a la 
penitencia335. Maria Gertrudis dispuso de todos los ingredientes necesarios a la 
expresiön de un verdadero arrepentimiento, ademäs de poseer relevantes arrimos 
eclesiästicos en la persona de su confesor y amigo Joseph Martin y Guzmän: fue el 
confidente y el heredero (sigiloso) de parte de los bienes de su madre ademäs de 
su confesor cuando era novicia.

Lo que Maria Gertrudis pedia en esta novena era profesar en el monasteriö de 
Santa Maria y no en cualquier otro santuario. Esa primera creacion de indole religio- 
so, probablemente sirviö de punto de partida al reconocimiento social de la decisiön 
tomada por o para la poetisa. A la vez tuvo que ser un incentivo para sus jueces tanto 
civiles como eclesiästicos a la hora de decidir del lugar de reclusiön de la «atrevida».

Al menos desde finales de 1777, por no decir ya en 1773, Maria Gertrudis Höre 
sabia que iba a profesar los tres votos; lo que pedia era ser monja en el monasterio 
de concepcionistas calzadas de Santa Maria, donde probablemente conocia a alguna 
pensionista y en el que disfrutaria de cierta amenidad en el trato, mäs cercano al de 
su opulenta existencia de seglar que al rigor de una instituciön recoleta o descalza.

2. POR QUE EL CULTO A LA ESPERANZA

Profesö un profundo afecto a la imagen religiosa de la Esperanza, una imagine- 
ria venerada en la iglesia de Santa Maria que desconocia la actual critica gaditana. 
Al buscar la significaciön del culto a la imagen de Jesüs de la Esperanza, pronto me 
di cuenta de que esta figura era poco comün336.

335 Maria Helena Sänchez Ortega, Pecadoras de verano, arrepentidas en invierno. El camino de la conversion 
femenina, Alianza Editorial, 1995, pägs. 119/120.

336 Efectivamente, el tema de la Esperanza fue una devociön -olvidada* hasta los anos sesenta del siglo pasado 
tanto al nivel teolögico como präctico. Diccionario Teolögico Enciclopedico (sagrada escritura, historia, espi- 
ritualidad....), Vito Mancuso (coord.), editorial verbo divino, Navarra, 1995. Tlt. original: Dizionario 
Teologico Enciclopedico. trad. Alfonso Ortiz Garcla. Edizioni Piemme, 1993, pägs. 325/326.
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Mis incansables preguntas dirigidas a las monjas concepcionistas de Cadiz (de 
Santa Maria y de La Piedad), a los eclesiästicos gaditanos y tambien a los de Sevilla o 
de Madrid, se quedaban sin respuestas.

Los libros me dejaron algunas huellas de una devocion a la Virgen de la 
Esperanza en Malaga y en Sevilla en relaciön con la «salvaciön de las almas»337. Sin 
embargo, no tenia nada, ninguna informaciön sobre el culto ni aun sobre la exis- 
tencia de una devocion a la imagen de Jesus de la Esperanza en aquella epoca; pero 
sabia que el don de temor estaba relacionado con esta virtud teologal338. En 1771, 
la Congregaciön de Nuestra Sefiora de la Esperanza en Barcelona actuö para reco- 
ger mujeres que querian dejar «la mala vida»339. Entonces, ipodia atar cabos entre 
feminas de mala vida y la Esperanza? Sea lo que fuere, un sentimiento de incerti- 
dumbre envolvia esa latria:

Habitualmente, la esperanza estä asociada a la actitud de la persona (...) 
que espera obtener en el futuro un bien precioso, dificil, de que depende 
su gozo o su felicidad.340

,;Esta virtud teologal no expresaba en si toda la dimensiön intima del escrito 
anonimo? En este caso la originalidad de su escritura no residiö en la forma del 
genero escogido sino en el perfil de la Esperanza, una devocion bastante atipica: 
vivir en el presente proyectado en el futuro, tender hacia un bien cuya posesiön 
niega la virtud que la sostiene y le confiere valor. Vivir en la esperanza significaba 
por lo tanto situarse entre el «ya» y el «todavia no»,posicionarse en la historia some- 
tiendose a su lögica341.

<jAun podemos dudar de la autoria de esta novena anönima? Una creaciön origi
nal de Maria Gertrudis a punto de ingresar en la cerrada clausura.

Asi pues, la esperanza tiene la tarea de introducir una proyecciön tensa en 
el dinamismo etico del cristiano que le permita soportar las tribulaciones y

337 Diego de Lana, Oratorio a la Serem'sima Reina de los Cielos de la Virgen Maria con el plausible tttulo de La 
Esperanza, sita en el convento seräfico P. San Francisco de esta ciudad de Sevilla.... Imprenta de Pedro 
Joseph Diaz, Sevilla. Constituciones para el gobierno, y  regimen de !a Congregaciön de Maria de la 
Esperanza y  salvaciön de las almas, (...) primitiva fundaciön en Sevilla (...), imp. Joseph Altes, Barcelona, 
1761. Citado por A. Palau, Manual del librero bispano-americano, 2.a ed., libreria Palau, Barcelona, 1951, 
Tomo IV, päg. 43.

338 Diccionario del Cristianismo, Olivier de la Brosse (Coord.) and &, editorial Herder, Barcelona, Vol. 131., 
1986, päg. 276.

339 A.H.N.M., Consejos, leg 1706. Citado por James S. Amelang, -Los usos de la autobiografia: Monjas y Beatas 
en la Cataluna Moderna-, Historia y  genero: Las mujeres en la Europa Moderna y  Contemporänea, ed. Alfons 
el Magnanim, Instituciö Valenciana d’Estudis i investigacio, 1990, päg. 208.

340 Diccionario Teolögico Enciclopedico (sagrada escritura, historia, espiritualidad....), päg. 325.
341 Ibidem.
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las persecuciones (aspecto negativo) y arrastrar con coraje la ardua batalla 
de la vida (aspecto positivo).342

En un pequeno impreso de dos hojas sin fecha (<siglo XVII?), conoci otra finali- 
dad de la Esperanza: alentar la muerte343.Ya podia proponer un paralelismo entre su 
escritura privada de indole profano (la correspondencia con sus amigas) y esta 
publicaciön anönima de indole religioso: la alegoria de la muerte perseguia su obra; 
probablemente, esta ültima creaciön de seglar fuera el simbolo lirico de su entrada 
conventual, el paso literario hacia el otro mundo.

342 Ibid, päg. 326. Histöricamente, la esperanza no tuvo un lugar importante en la teologia moral tradicional 
como tampoco en la dogmätica (supremacia de la fe y de la caridad).

343 Mateo Recalde Ayo, De la necesidad que hay de alentar la esperanza, principalmente en el trance de la 
muerte, s.l, s.n, s.a.



SU UNIVERSO  EN LA  CLAUSURA 127

IV. SU UNIVERSO EN LA CLAUSURA

Aceptando los dos siglos de negligencia tanto biogräfica como bibliogräfica, ini- 
cie la investigaciön contando con escaso material. En la actualidad, el hallazgo de 
una suma considerable de documentos sobre la organizaciön interna del monaste- 
rio me permitiö reconstruir buena parte de su experiencia como monja en el seno 
de la comunidad asi como conocer su labor de secretaria344.

Pese al caräcter monogräfico del estudio, no podia olvidar referirme a las reli- 
giosas sin contar con que el gobierno civil y la jerarquia eclesiästica apenas tuvie- 
ron interes por el bienestar de estas comunidades. El universo de la clausura feme- 
nina fue, y sigue siendo, uno de los aspectos mäs desconocidos del estatuto ecle- 
siästico; los estudios existentes se centraron fundamentalmente en los siglos XVI y 
XVII. Si bien resulta cierto que algunas investigaciones han venido revelando ülti- 
mamente el interes por develar unas formas de vida aparentemente escondidas tras 
los muros de los monasterios345.

Por lo tanto, el interes inicial por la poetisa se transformö, con el devenir de la 
investigaciön, en un puente que acabö introduciendome en el universo conventual, 
en ese desconocido mundo de mujeres. Intente, en este estudio, reunir parte de la 
estancia de la Hija del Sol en Santa Maria pero, ante todo, analice las instancias de

344 Una cartas a veces fxrmadas por sus iniciales, a veces anönimas. V. Anexo c. Algunos documentos de la 
comunidad religiosa, pägs. 271/272.

345 N. Nicoläs Gonzalez Gonzalez, El Monasterio de la Encarnaciön de Avila, Tomo I, Ävila, 1976. A. 
Dominguez Ortiz, «Aspectos sociales de la vida eclesiästica en los siglos XVII y XVIII: la jerarquia eclesiäs
tica», Historia de la Iglesia en Espana, R. Garcia-Villoslada (dir.), vol IV, B.A.C., Madrid, 1979, pägs. 29/54. 
Maria del Carmen Gömez Garcia, Instituciones religiosas femeninas malaguenas en la Iransiciön del siglo 
XVII al XVIII, Diputaciön Provincial de Mälaga, 1986. E. Ayape, Historia de dos monjas mtsticas del siglo 
XVII: Isabel de Jesüs e Isabel de la Madre de Dios, Augustinus, Madrid, 1989. Jose Maria Miura Andrades, 
-Formas de vida religiosa femenina en la Andalucia medieval emperedadas y beatas*, Religiosidad femeni- 
na. Expectativas y  realidades (siglos VIII-XVIU'), Angela Munoz Fernändez y M.a del Mar Grana Cid (eds.), 
Madrid, Asociaciön Cultural Al-Mudayna, 1991, pägs. 139/164. Concha Torres Sänchez, La clausura femeni
na en la Salamanca del siglo XVII: Dominicasy Carmelitas, Universidad de Salamanca, 1991. M. Sänchez y 
A. Saint-Jaens, Spanisb women in the golden age. Image and realities, Wesport, 1996. M.a Leticia Sänchez 
Hernändez, «Las variedades de la experiencia religiosa en las monjas de los siglos XVI y XVII*, Revista 
Arenal, Ortega Margarita y Lopez Cordön M.a Victoria (Coords.), Universidad de Granada, Vol. 5, nüm. 1, 
enero-junio 1998, pägs. 69/105. Angela Munoz Fernändez, «El monacato como espacio de cultura femenina. 
A proposito de la Inmaculada Concepciön de Maria y la representaciön de la sexuaciön femenina», Pautas 
histöricas de sociabilidad femenina. Ritualesy modelos de representaciön, Mary Nash, M.a Jose de la Pascua, 
Gloria Espigado (eds.), Universidad de Cädiz, 1999, pägs. 71/89. Y de la misma autora: Acciones e inten- 
ciones de mujeres en la vida religiosa de los siglos X V y XVI, Direcciön General de la Mujer-Horas, Madrid, 
1995. Aurora Dominguez Guzmän, «De monjas y de poesia de ocasiön en la Espana del seiscientos», Romper 
el espejo, la Mujery la Transgresiön de Cödigos Literarios en la Literatura Espanola: escritura, lectura, tex
tos (1001/2000), Maria Jose Porro Herrera (ed.), Actas de la III Reunion Cientifica Internacional, Universidad 
de Cordoba, 2001, pägs. 41/50. Maria del Carmen Gömez Garcia, «La opciön de vida religiosa», Las edades 
de las mujeres, P. Perez Canto y M. Ortega Lopez (eds.), Institute Universitario de Estudios de la Mujer, 
AEIHM, 2002, pägs. 247/264.
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su profesiön, lo que me permitiö seguir conjeturando acerca de su extrana y tardia 
profesiön solemne.A partir de la documentaciön localizada (cartas a su confesor) 
pude formar hipötesis sobre su estado de änimo asi como conocer la organizaciön 
de su espacio privilegiado en el seno de la congregaciön. Comente algo de la orga
nizaciön conventual y elegi detenerme en algunas de las reivindicaciones de la 
comunidad en relaciön con el «depösito» de mujeres adülteras, mientras Maria 
Gertrudis Höre era la secretaria en Santa Maria.

Descubrir la atmösfera conventual y algunos acontecimientos vividos por Sor 
Maria de la Cruz me permitieron adentrarme algo mäs en la existencia de esta 
enigmätica religiosa gaditana, algunos aspectos de la investigaciön que hasta hoy 
habian sido muy poco valorados por los historiadores.

El 14 de mayo de 1527, una comunidad de religiosas calzadas se instalaba en el 
primer monasterio de Cadiz, el de Nuestra Senora de la Concepciön o M onasterio 
de Santa Maria del Arrabal. Fue fundado siete anos tras la adopciön de la Regia 
de la orden concepcionista346.

Ahora bien, para conocer el grado de cumplimiento de la regia y constituciones 
en materia claustral, segün dijo J.L Sänchez Lora, teruamos una fuente excepcional: 
los libros de visitas y decretos provinciales.

Estos documentos de regimen interno no ocultan nada, por lo que podia consi- 
derarlos como una fuente de informaciön fiable347.

Las frecuencias de las visitas debian de corresponder con el final del trienio del 
gobierno de la abadesa y con la distribuciön de los oficios348. Las visitas podian ser 
ütiles para fines, si fuese necesario, de reforma, pero ante todo se trataba de un ejer- 
cicio de control de la jerarquia eclesiästica; esta aspiraba a vigilar el acatamiento y 
el buen uso de las reglas establecidas. La total independencia o el autocontrol de 
una comunidad femenina era algo inconcebible (salvo excepcion como en el 
Monasterio de las Huelgas Reales en Burgos). La exclusiön de las mujeres de todo ejer- 
cicio de autoridad en la Iglesia se concretizö durante el concilio de Trento (sesiön

346 Su instituciön se debiö a la iniciativa de un grupo de nobles que pretendlan desposar a sus propias hijas 
con Dios, algo frecuente en aquella epoca. No existla ningün establecimiento religioso en Cadiz. P. Antön 
Solö, La Iglesia gaditana en el siglo XVIII, Universidad de Cadiz, 1994, päg. 321. F. Gerönimo de la 
Concepciön, Op. cit. , päg. 605. Quiero agradecer sinceramente a toda la comunidad de Santa Maria por 
facilitarme numeros datos sobre su instituciön, y mäs particularmente a la Reverenda Madre Sor Maria 
Asuncion y, a mis dos amigas, Maria Jose Odero Jaen y Maria Jose Gonzälez Romero.

347 J.L. Sänchez Lora, Mujeres, conventos y  formas de la religiosidad barroca, pägs. 158/159-
348 Regia y  Constituciones Generales de las Monjas Franciscanas de la Orden de la Concepciön de la B. V.M, 

Ediciones de la Provincia Franciscana de Cataluna, Barcelona, 1943, Cap. IV, § 9/11, Cap. VII, § 20/21. 
Constituciones generales..., Cap. IV, Art. III, § 165/166 y § 158/159. Can. 512, §2.
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XXV, cap. IX); se establecio que incluso las superioras de casas religiosas debian 
estar necesariamente subordinadas a un miembro masculino de la jerarquia349.

Por ello, asuntos internos como la elecciön de la abadesa habian de ser presidi- 
dos por un superior masculino de la misma orden, en su funciön de visitador. De 
esta manera, desde una posiciön ajena a la clausura, tras las rejas del locutorio, el 
visitador recibia una por una a las monjas, empezando por las mäs jövenes.

Todos estos mandatos me permitieron situar y quizäs entender mejor en que ins- 
tituciön la Hija del Sol estaba dispuesta a ingresar y la razön por la que decidiö refu- 
giarse en este convento de Concepcionistas y no en otro monasterio.

A. LAS INSTANCIAS DE SU PROFESIÖN

Las diligencias de su ingreso en la clausura fueron documentos esenciales fren- 
te a la reescritura de su historia personal asi como para la comprensiön de su Uri
ca; de este modo entendi el por que de algunas de sus poesias manuscritas.

Varias etapas, mäs o menos largas, compusieron su entrada en religiön. En pri- 
mer lugar, se vio obligada a hacer voto de obediencia como cualquier otra religio- 
sa, asi como de castidad si estaba dispuesta a vivir bajo el regimen perpetuo de la 
clausura. Con el acuerdo del obispo, unido al de otros eclesiästicos encargados de 
la observancia, la Hija del Sol ingreso de forma premeditada -por la justicia o no- 
en el monasterio de Santa Maria.

La licencia para embarcar que concediö a su esposo me permitio confirmar su 
estatuto en el monasterio y su presencia en el en 1778; el acta notarial fue redac- 
tado el 30 de junio:

(...) yo d.a Maria Gertrudis Höre residente en el convento de Monjas de la 
Purfsima Concepcion (...) estando en la porterfa de dho conv.to en virtud 
de licencia del s.or Provisor y Vicario General de esta Ciudad (...)350

Una religiosa en clausura no hubiera podido hallarse en la porteria para arreglar 
asuntos personales sino en el locutorio, como he podido averiguarlo en otros docu
mentos oficiales:

349 Nuevo diccionario de Teologta Moral, (dirs.) F. Compagnoni, G. Piana, S. Privitera, adaptado la ed. esp. por 
M. Vidal, 2.a ed., San Pablo, Madrid, 1992. Tit. orig. Nuovo dizionario d i teologia morale, trad. Eloy Requena 
Calvo y Jose Alegre Aragües, ed. San Paolo, Milan, 1990, päg. 765.

350 A.H.P.C., Not. 5, PT 1055, fol 351.
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Que las Novicias nunca se presenten en la Porterfa a extranos, y muy pocas 
veces a sus gentes. Que se de tiempo competente desde la pretensiön p.a 
la toma de häbito hasta su admisiön p.a q.e la Comunidad pueda infor- 
marse de las calidades de la Pretendiente351.

Vestida del häbito de postulanta, la Hija del Sol se disponia a servir al convento 
en todo lo que le fuera ordenado, conforme al pärrafo treinta y cinco de las cons- 
tituciones352. Acordemonos, Maria Gertrudis insistiö y anadiö conocer perfecta- 
mente las cargas y obligaciones de una monja:

(...) estoy mäs radicada en el de que no me conviene, para seguridad de 
mi Salvaciön, otro estado que el de Religiosa (...)353

,-No podemos ver un claro eco de la virtud teologal de la Esperanza? Esa devo- 
ciön bastante atipica a la que la poetisa parecia tan apegada poco antes de entrar 
en Santa Maria. Este papel, en el que descubri por primera vez su grafia oficial (muy 
distinta de sus correspondancias privadas), era el segundo de los once documentos 
necesarios a la profesiön de esta extrana monja.

E.F. Lewis y la critica en general afirmaron que Fenisa viviö un ano en el conven
to antes de pronunciar los votos o, para ser algo mäs explicitos, que M.G.H. cumpliö 
el ano de noviciado requerido antes de profesar y poder adquirir el verdadero Status 
de religiosa. Sin embargo, antes de pasar a novicia transcurriö cierto lapso de tiempo.

1. EL PERIODO DE PRUEBA

Primero, Maria Gertrudis entrö en calidad de postulanta. Oficialmente, recibiö el 
häbito de novicia el 11 de febrero de 1779, fecha (errönea) sugerida por algunos 
criticos como el dia de su ingreso en el convento. Este requisito previo para profe
sar solo fue senalado por M. Serrano y Sanz354.

Si consultamos las constituciones de las religiosas, en el pärrafo veintidös, vemos 
que todas las mujeres, antes de ser admitidas al noviciado, debian primero pasar seis

351 A.D.C, Seccion I. Secretaria. Despacho de los Obispos. Francisco Javier de Utrera (1801-1808), leg 60, fol 
208. Una visita de 1802.

352 Constituciones generales., Cap. II, Art. II, § 35.
353 A.C.S.M., Nota de los papeles perteneciente a la profesiön de la S.ra D a Maria Gertrudis Höre..., punto n° 2. 

Documento escrito por M.G.H.
354 -Dona Maria se decidiö, en el ano 1778, a entrar en religion, (...) en el convento de Santa Maria, donde ya 

estaba retirada hacla algün tiempo, y el (Fleming) se marchö pocos meses despues al Nuevo Continente». 
M. Serrano y Sanz, Op. cit, päg. 523. Fue el ünico en comentar la salida de Fleming a Nueva Espana poco 
despues del ingreso en religion de su esposa.
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meses enteros como postulanta; su häbito habia de ser modesto y sobre todo dife- 
rente del de las novicias. La postulanta era confiada al cuidado de la maestra de 
novicias, o madre maestra, que le transmitia todo lo que habia de observar, a finde  
que pudiera decidir si deseaba o no proseguir en el camino observado. La abadesa 
podia proiongar el periodo si lo consideraba necesario pero no mäs de un semes- 
tre355. En nuestro caso, ese periodo se prologö un trimestre: el postulantado de 
Maria Gertrudis durö entre ocho y nueve meses. «Fueron las primeras manifesta- 
ciones de su reticencia?

Postulantado356 y noviciado eran dos momentos para poner a prueba a la futura 
religiosa antes de que ingresase en la clausura para siempre. Quizäs, la madre supe- 
riora asi como Sor Ana Gutierres de Salas, su maestra357, estimaron que la Hija del 
Sol necesitaba un poco mäs de tiempo para acostumbrarse a su nueva vida.

Cuäl fuese la razön por la que la Reverenda Madre le concediö un trimestre 
suplementario, lo inesperado para la investigaciön fue descubrir huellas de su 
madre en la clausura, el 12 de octubre:

(...) Yo Maria Ley, vecina de la villa Real Isla de Leon, residente en esta 
Ciudad (...) estando en el convento de Religiosas de la Purfsima 
Concepciön (...) donde me manifesto tener actualmente su asistencia (...)358

Probablemente viviö, y durante algün tiempo, con su hija en la misma celda. 
Pero, icuäl pudo ser la razön de esta paradoja? Maria Gertrudis acababa de aban- 
donar el mundo seglar y su madre ya estaba con ella en la clausura. Quizäs, forzada 
a ingresar, tras el hipotetico veredicto de culpabilidad, la postulanta Hija del Sol 
sufriö y malviviö el encierro. A mi parecer, necesitö a su madre y/o su madre a ella 
ante la perspectiva del encierro perpetuo.

Conoci la estancia conventual de Maria Ley solo porque habia de cobrar 10.000 
pesos, parte de la herencia de su ultimo cunado, Gerardo Barry (que muriö en 77). El

355 Constitucionesgenerales..., Cap. II, Art. II, § 22. Can. 539- § 1, Can. 540, § 2, Can. 539, § 2, pägs. 85/90.
356 La palabra no esta recogida en la Real Academia pero se utiliza en las Constituciones generales para refe- 

rirse al tiempo que precede el noviciado.
357 Maria Gertrudis le dedicö una decima en 1796. A mi Maestra Gutierres: /Este Acto tan Religioso/autoriza tu 

presencia/tu edad, virtud, y  experiencia/nos la hacerän mäs precioso/por timbre tengan dicboso/tus bijas 
haberlo sido/dichosas las que ban seguido/los pasos de tal Maestra,/que con su ejemplo nos muestra/el mäs 
seguro partido./ B.N.M., Ms 4061, fol 274. Dona Ana Gutierres entrö en Santa Maria probablemente a fina
les de 1733 (el 9 de enero estaba a dos meses de la profesion). A.D.C, Secciön I. Secretaria. Despacho de 
los Obispos, Fray Thomas de Valle Sta. Maria, (1751-1775), leg 16, carpeta 1, fol 155. Preferi dividir el lega- 
jo 16 en «carpeta 1* (corresponde a la mäs pequena) y -carpeta 2» (la mäs gorda) para facilitar futuras inves- 
tigaciones dado que pocos documentos tienen paginaciön Constituciones generales.. Cap. II, Art. III, § 
55/56. Can. 559, § 3. Can. 561, § 1.

358 A.H.P.C., Not. 25., PT 5772, fol 1152.
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La Torre de la iglesia conventual tras las obras de refecciön 
y  la entrada de la iglesia, Calle Santa Maria.

dinero le fue entregado por el incansable Pedro Langton359. Como seglar residente, 
hubiera podido perfectamente salir de Santa Maria para irse al notario y arreglar el asun- 
to. Sin embargo, Maria Ley eligiö la clausura para resolver esta cuestiön financiera. De 
nuevo su actitud me invitö a conjeturar acerca de su estancia.Tal vez entrö de noche en 
Santa Maria con su hija; y, probablemente, el hecho de salir y volver a entrar en el monas- 
terio hubiese quebrado la secreta reclusiön de esta libertina viuda con su hija adültera.

De todas formas, ,»por que redactar un protocolo en clausura si su permanencia 
hubiese sido solo de unos dias? Probablemente, su estancia se alargö algunos meses 
mäs. Desconocia la fecha de entrada de su madre asi como el dia de su salida del 
monasterio, pero sabia que habia muerto un ano y medio tras este iültimo? encuen- 
tro conventual, en San Fernando, el 2 de abril de 1780, ahi donde redactö su pos- 
trimero testamento360.

359 El hermano de M.L., Joseph Diego, ya habia recibido el dinero de manos de Nicoläs y Pedro Langton, el 21 
de agosto de 1778. A.H.P.C., Not. 25, PT 5772, fols 823/824.

** A.H.P.C., Not. 1 (San Fernando), PT 62, fols 80/82.



SU UNIVERSO  EN LA  CLAUSURA 1 3 3

Lo cierto era que la actitud de esa familia, cada vez, se alejaba algo mäs de la dis- 
creciön requerida por la elite mercantil gaditana. Maria Gertrudis y su madre espar- 
cieron su existencia de multitudes de protocolos notariales hasta en la misma clau- 
sura. Esta carta de pago en nombre de Nicoläs y Pedro Langton fue otro documen- 
to que me permitiö seguir las huellas, y quizäs, los sentimientos de Maria Gertrudis 
Höre al principio de su reclusiön.

2. LA AVERIGUACIÖN DE LA FIRMA DE FLEMING

A diferencia de las otras monjas de Santa Maria, la toma de velo de D.M.G.H. 
necesitö varios documentos adicionales. Entre ellos, su peticiön para que se averi- 
guara la licencia de su esposo:

Suplico a Vuestra Santa Ilustrisima se sirva asentir a ello mandando se com- 
pruebe en forma la firma del D.n Esteban Fleming, y (...) q.e Vuestra Santa 
Ilustrisima discurra informarse, mandar se me de el Santo Häbito de Novicia 
precedidos los votos de comunidad (...)361

Algunos de los versos escritos por la Hija del Sol lo fueron ünicamente para dar 
constancia a la jerarquia eclesiästica de su «lograda» conversiön. Por tanto, ese dia 
decidiö empunar la pluma para sellar el evento y compuso un soneto «Para pedir 
el Nombre al Senor obispo»:

Yo que a la profesiön nacer espero,
Yo que a la Religion fe liz  me ajusto, 
de una, y  otra razön valerme quiero, 
y  pues ya en m i no hay voluntad, ni gusto, 
y  pues tengo un Padrino a quien venero, 
que me senale adducaciön es justo.362

Conociendo su cultura latinista, halle en el ultimo verso la palabra adducaciön; un 
neologismo. Adducere en latin significa: «tratändose de pruebas, razones..., presen- 
tarlas o alegarlas». Como lo confirmö esta corta composiciön fue necesaria la averi- 
guaciön de la firma de Fleming dado que Maria Gertrudis entrö con su autorizaciön.

Los peritos nombrados, el 23 de enero de 1779, fueron dos maestros de ins- 
trucciön primaria, don Juan Perez y don Antonio Penuela, de mäs de cuarenta anos.

361 A.C.S.M., Nota de los papeles perteneciente a la profesiön de la S.ra D.a Maria Gertrudis Höre..., punto n° 3. 
Documento escrito por M.G.H.

362 V. Anexo a. Soneto: Si al reconocer el alma felizmente..., y Decima: Mi humildad senor, que intenta..., 
päg. 242.
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Habian de comprobar la conformidad de la grafia de Fleming, confrontar aquella 
licencia -de la que ya hemos hablado- con otros documentos notariales.

(...) p.a que (...) sepasen los oficios poltticos, y  de urbanidad a la Real 
Justicia, y evacuado precedido la aceptaciön y juramento necesario decla- 
ren dichos peritos lo que en esta razön hallasen segün su entender que en 
su vista reserva Su Senorfa Ilustrisima proveer lo mäs que convenga; (...)264

Los protocolos necesarios a la averiguaciön de la Firma de Fleming se hallaban 
en el archivo de la jurisdicciön civil.

El dia 26 de enero de 1779, Roque Marin, el alcalde de Cadiz, dio su licencia para 
no retardar las diligencias.

Al dia siguiente, el 27, la practica de reconocimiento fue aceptada. Fernando 
Pacheco, notario que encontre a menudo en los asuntos notariales de la familia 
Höre y Ley, y entre otros durante el divorcio de su madre, fue el escribano desig- 
nado para recoger las dos escrituras.

Entonces, fue cuando me di cuenta de que este protocolo utilizado para la ave
riguaciön de la firma de Fleming no era otro que el acto oficial del divorcio de su 
madre, el famoso documento del 7 de octubre de 1768. Ese instrumento fue utili
zado por los peritos a fin de comparar las grafias, dado que Fleming se hallaba ya 
en el otro Continente. Joseph Diaz de Herrera, exnotario, asistiö el mismo dia a los 
actos de reconocimiento:363 364 365

Dijeron que las expresadas firmas son hechas de una misma mano segün 
aparece de la liberalidad, simetrfa y aire con q.e estän construidas; pues 
aunq.e la n de Esteban, y de Fleming se diferencian de las del Protocolo, 
p.r estar hechas agrifadas, o mixtas del bastardo Frances, y Espanol, sin 
embargo de eso no puede esta diferencia destruir la agilidad, del q.e escri- 
biö la una, y la otra, (...)366

El 30 de enero, es decir exactamente una semana mäs tarde, la autorizaciön acor- 
dada por Fleming se declarö suficiente para que su esposa profesara.

363 -D.n Esteban Fleming vecino de esta ciudad Marido de D.a M.a Gertrudis Höre (...) digo que habiendome 
la dicha mi mujer rogado con las mayores instancias le diese licencia en forma y segün previenen los sagra- 
dos canones para tomar el Häbito de religiosa y profesar solemnemente (...)». A.C.S.M., Nota de los papeles 
perteneciente a la profesiön de la S.ra D a Maria Gertrudis Höre..., punto n° 1.

364 A.C.S.M., Nota de los papeles..., punto n° 3- (Cursivas mias)
365 Los peritos cobraron unos 120 reales de vellon a repartirse entre los dos. Joseph Macharelo (otro notario 

cercano a esta familia) fue habilitado para el asunto. A.C.S.M., Nota de los papeles..., punto n° 8.
366 A.C.S.M., Nota de los papeles..., punto n° 6.
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En fin, sea cual fuere la razön de su ingreso estando casada o la presencia de su 
madre en la clausura, la ültima etapa de la postulanta antes de entrar en el novicia- 
do, consistia en practicar ejercicios espirituales, al menos durante ocho dias y rea- 
lizar finalmente una confesiön general de su vida pasada367.

3. LA EXPLORACIÖN DE SU TOMA DE HÄBITO

La abadesa habia de avisar por lo menos con dos meses de antelaciön al Obispo 
del lugar de la admisiön de la aspirante368. El Ordinario no pareria dispuesto a espe
rar mucho tiempo: ese mismo dia, 30 de enero de 1779, Servern propuso a la aba
desa Ana de Angulo consultar a la comunidad; asi, nuestra postulanta podria recibir 
los votos y entrar de novicia en Santa Maria. Segün las constituciones generales, el 
derecho de admisiön estaba reservado a la abadesa con el consentimiento de todas, 
o al menos de la mayor parte de las hermanas coristas que hicieron votos solem- 
nes. Fue entonces cuando la abadesa procediö al voto secreto369.

Poco despues, el 11 de febrero, en presencia del Obispo y de su secretario, Maria 
Gertrudis tuvo que contestar a algunas preguntas, con el fin de acceder a las exi- 
gencias de la exploraciön de la toma de häbito, documentos hoy desaparecidos en 
el Archivo conventual370.

Primero, se le preguntö su nombre, su lugar de nacimiento, de residencia, el 
nombre de sus padres, su edad y estatuto. Maria Gertrudis pudo realizar esta decla- 
raciön solo porque estaba en plena posesiön de su libertad; fueron preguntas a las 
que contestö sin vacilar. La Regia prohibia el ingreso en religiön si la aspirante sufria 
enfermedad contagiosa (no se queria peligrar la salud general de la clausura). La 
presencia de algunos testigos fue necesaria. Fue cuando me di cuenta de que uno 
de ellos no era un desconocido: era el amigo cercano de la familia cuando Maria 
Gertrudis era seglar, era el canönigo Joseph Martin y Guzmän. /No pudo ser este tes- 
tigo (de su noviciado) el que apoyö su peticiön y le permitiö profesar en el monas- 
terio de su elecciön? Este hombre, que entre 1776 y 1777 fue uno de los ochos jue- 
ces sinodales en Espana, /no pudo ser su mentor durante este periodo de fuerte tri- 
bulaciön? Quizäs escuchö sus ültimas confesiones.

Ese dia del 11 de febrero, en presencia del archidiäcono de la Santa Iglesia, la 
Hija del Sol recibiö de las manos del Obispo, el santo häbito de novicia. Pudo ser 
este el momento en el que los vecinos de Cädiz se precipitaron a la puerta del

367 Constituciones generales..., Cap. II, Art. II, 5 37. Can. 541.
368 Ibidem, § 44/45.
369 Ibid, § 38. Can. 557. A.C.S.M., Nota de los papeles ...., punto n° 7.
370 M. Serrano y Sanz, Op. cit, päg. 525.
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monasterio de Santa Maria. Segün el cronista Adolfo Castro, el pueblo habia venido 
para asistir a un acontecimiento mäs bien singulär en la iglesia Occidental: Dona 
Maria Gertrudis Hore,mujer casada de treinta y cinco anos,vestia el häbito de novi- 
cia, mientras Esteban Fleming, su marido, se quedaba en el siglo (jurando casti-
dad)371.

Aunque a veces tuve que poner en tela de juicio los dichos de Adolfo Castro -en 
sus articulos no faltaban inepcias, errores, informaciones dudosas y aun contradic- 
torias- pareciö ser el ünico en conocer bien ciertos rasgos intimos de la poetisa, 
ciertos pormenores de la existencia algo misteriosa de Sor Maria de la Cruz372.

Si leemos a Jose Blanco White cuando describiö los ritos del noviciado, al 
comentar la entrada forzada de una joven sin devociön alguna, entonces podemos 
creer que los gaditanos se reunieron ante las puertas de Santa Maria ese dia:

Ataviada con un magnifico vestido y adornada con todas las alhajas fami
liäres, se despide püblicamente de sus amigos; en su camino al convento 
visita otros varios para ser vista y admirada de las pobres reclusas, y hasta 
la gente que se agolpa a su paso la sigue con lägrimas y bendiciones. 
Cuando llega a la iglesia del monasterio, el dignatorio eclesiästico que va 
a presidir la ceremonia se adelanta a recibirla a la puerta y la conduce al 
altar, mientras repican las campanas y suenan los instrumentos musicales. 
En su presencia el sacerdote bendice los lutos monästicos y, tras despedir- 
se de sus padres y hermanos con un abrazo, es conducida por la senora 
que actüa de madrina a la pequena puerta pröxima a la doble reja que 
separa el Coro de las monjas del resto de la iglesia. Se corre una cortina 
en tanto que la abadesa le corta el pelo a la novicia y la despoja de sus 
adornos mundanos. Al descorrer la cortina, la joven aparece ya vestida con 
las ropas monästicas y rodeada de las monjas, que llevan velas encendidas 
en sus manos. La cara de la novicia estä cubierta con el velo blanco de la 
probaciön, sujeto a la cabeza con una guirnalda de flores. Despues del 
canto del «Te Deum» o de cualquier otro himno de acciön de gracias, los 
amigos de la familia se trasladan al locutorio, o sala de visitas, donde se 
sirve un refresco de helado y frutas escarchadas en presencia de la supues- 
ta desposada, que lo presencia en compania de las monjas principales del

371 Adolfo Castro, «Maria Gertrudis Höre de Fleming, la Hija del Sol - La Reverenda Madre de la Cruz y Höre -  
Mirta —, La moda elegante, nüm. 33, 6 de septiembre de 1870, pägs. 269/270.

372 Descubri que la poetisa fue «acompanante de medico« en Santa Maria, una funciön sugerida ünicamente por 
A. Castro. En una de las cartas de Maria Gertrudis al obispo Antonio de la Plaza: (...) solo en el escrutinio 
pasado, pedi la leche de butra para las enfermas y  repito la instancia, (...). A.D.C, Fray Antonio Martinez 
de la Plaza, leg 47, s.n. Adolfo Castro, «La elocuencia de la mujer-, La verdad. Revista de intereses materia
les y  administrativos, de ciencias, artes y  literatura, ano IV, nüm. 139, 1880, päg. 4.
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En el Coro bajo, la mesa de comuniön (las monjas recibian la eucaristia por esta puerta 
pintada) y  las dobles rejas de este espacio conventual desde la clausura.

convento desde el otro lado de la reja que separa a los visitantes de los 
inquilinos del monasterio. (...)373

Aunque larga, me pareciö interesante sacar provecho del valioso testimonio de 
este pariente lejano de nuestra monja casada ante dicho ceremonial a finales del 
setecientos.

4. LA AUSENCIA DE DOTE

Entrar en religiön era tambien perder toda autonomla, y entre otras cosas, toda 
independencia econömica. El canon 550, pärrafo uno, precisaba que la dote habia 
de ser enteramente administrada por el monasterio. Por supuesto, todo esto se mati- 
zö en la practica.

373 Jose Blanco White, Cartas de Espana, pägs. 192/193-
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Al analizar las instancias de su profesiön (postulantado, noviciado, la licencia de su 
esposo y la profesiön), me di cuenta de la ausencia de dote en el registro habitual. La 
influencia de algunas ricas y pudientes familias - a las cuales Maria Gertrudis perte- 
necio - facilitaba a menudo la comprensiön y los favores del clero local. Sin embar- 
go, los primeros meses de clausura eran el periodo para convenir del pago de la 
dote; esta, a menudo, tuvo un papel decisivo en la aceptaciön o el rechazo de la toma 
de velo. La dote se entregaba al monasterio lo mäs a menudo antes del noviciado o 
bien el convento habia de asegurarse de su cobro, ante el derecho civil374. Era un 
dinero indispensable a la surpervivencia del monasterio, en adecuaciön con el curso 
de la vida y, obviamente, a lo largo de la historia conociö algunas fluctuaciones375.

La Madre Superiora y el discretorio eran las encargadas de informarse de la exis- 
tencia de una ayuda familiär. En 1771, el visitador recordaba a las monjas gaditanas 
la ordenanza de Su Majestad a fin de contener el nümero de religiosas en los monas-
terios376.

Frecuentemente, la comunidad no conseguia subvenir a las necesidades de 
estas, ingresadas sin el dinero suficiente. Por ello, el clero ordenö no pasarse de cua- 
renta monjas en Santa Maria (eran cuarenta y dos en 1764)377:

(...) no se reciban en adelante ninguna pretendiente al Santo Häbito, por- 
que desde ahora lo prohibimos, sin admitir dispensa en tan importante 
resoluciön, hasta que llegue el caso de alguna vacante; (...)378

Aün en 1776, la restricciön del nümero de ingresos en la clausura gaditana fue 
un tema de preocupaciön:

(...) Y que el nümero de las Religiosas sea de cuarenta, y no mäs, sin con- 
sentir su admisiön no siendo de buena indole, de inclinaciön conocida a la

374 Constitucionesgenerales..., Cap. II, Art. II, § 24. Can. 547. § 2.
375 En 1676, en Cadiz, el Obispo decidiö que serfa de 1000 ducados; en 1694 era de 2000 pero a finales del 

setecientos llegö en algunas comunidades hasta 3000. Cuando J.L Sänchez Lora cito el ejemplo de la comu
nidad de Clarisas de Morön, me sorprendi de tanta disparidad: la dote en 1780 era de 800 ducados para 
pasar, unos anos mäs tarde, a 1000 ducados. Ademäs de la dote habia que anadir los gastos de entrada para 
la profesiön mäs algunas limosnas que, a finales del siglo XVTII, costaban alrededor de 500 pesos. A.D.C., 
Secciön I. Secretarfa. Varios 7, leg 274 (III) Convento de Sta Maria autos del patronato de dotes del Conde 
Casas Rojas (1796-1801), fols 13 y 70. J.L. Sänchez Lora, Mujeres, conventosy formas .., päg. 138, nota 99: 
un ducado hace 11 r.s de v.n y el peso 15 r.s de v.n. Para tener mäs informaciones sobre la inflaciön se 
puede consultar el excelente articulo de Richard Herr, -Hacia el derrumbe del Antiguo Regimen: crisis fiscal 
y desamortizaciön bajo Carlos IV», Moneday Credito, 118, Madrid, 1971, pägs. 37/100.

376 Ördenes religiosas: «Sus reformas sobre nümero, elecciones &. Medio de reformar y reprimir el excesivo 
nümero de individuos, abusos que hubiere, y demäs en que se advierta relajaciön de la disciplina religio- 
sa». Novisima Recopilaciön, ley I. tit. 26. lib. 1.

377 Pablo Antön Sole, La iglesia gaditana en el siglo XVIII, päg. 348.
378 A.D.C, Secciön I. Secretarfa de Cämara. Visitas pastorales, leg 507, fols 20/21. Una visita de 1771.
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Religion, saludables, y de tal edad, que puedan servir en ella, y con la dote 
de contado379.

El rigor de los visitadores ante el pago parecia inapelable (dos anos antes del 
ingreso de M.G.H.):

Pasando la Comunidad de treinta Religiosas no ha de poder ser admitida 
para serlo, ninguna que no de efectivam.te dos mil ducados de dote, antes 
de profesar, afianzändolo antes de tomar el häbito C..)380

Conoci el nümero de religiosas en el convento entre 1778 y 1782, habia cua- 
renta y una. Quizäs Dona Maria Gertrudis Höre y Ley fue la ünica postulanta acep- 
tada tras esta peticiön formulada por las autoridades eclesiästicas. jNo era esta 
mujer rica y de familia honrada? Con buena salud y con los medios suficientes para 
abonar inmediatamente el dinero requerido, los dos mil ducados.

A no ser que fuera una decisiön de justicia lo que motivo su toma de velo. 
Efectivamente, formule esta hipötesis a partir de la aparente ausencia del recibo 
dotal de Gertrudis Höre, ese documento que cualquier religiosa habia de redactar 
de forma oficial ante notario.

Fäcilmente, localice el recibo dotal de varias de las monjas de Santa Maria en el 
Archivo Provincial381. En todos los casos estudiados eran documentos precedidos 
por la renuncia de legitima, redactada a menudo por el mismo notario y ubicado en 
el mismo registro notarial mientras que, en nuestro caso, no parecia existir382. 
Soledad Gömez reflexionö sobre la relaciön existente entre escribano y monja en 
la Epoca moderna y apunto exactamente lo mismo: fueron los mismos escribanos

379 Ibidem, fol 31. Una visita de 1776.
380 A.D.C, Ibid, fol 39.
381 Las referencias de algunas de las religiosas de Santa Maria en las que, a menudo, la renuncia de legitima 

precedia el recibo dotal: la carta y el recibo dotal de Josefa Maria Gilis fechado a 25 de abril 1775: -al 
tiempo de su ingreso (...) se pacto que antes de ella (la profesiön) habia de dar por razön de dote 2000 
ducados de vellön». A.H.P.C., Not. 21, PT 5107 (1775) fol 190. El recibo dotal de Josefa Rubio consta solo 
de 1 000 ducados entregados, fol 207. El recibo dotal de Maria Anecart, fol 170. La renuncia de Maria 
del Rosario Facio y su recibo dotal. A.H.P.C., Not. 21., PT 5109 (1777), fol 29 y 58. El recibo dotal de 
Ana de Vilches, fol 245 (aparentemente, en este caso solo existiö el recibo dotal y no la renuncia de 
legitima). El recibo dotal de Maria Josefa Garcia (no habia fecha precisa, el papel estaba deteriorado). 
A.H.P.C., Not. 21., PT 5110 (1778) fols 478/479. La renuncia de Maria Manuela Angulo, fol 463 y su reci
bo dotal, fol 465.

382 La renuncia de Maria Gertrudis Höre fue redactada por Fernando de la Parra. A.H.P.C., Not. 11, PT 2197, 
fols 87/89- Entonces, consulte todo el legajo y otros correspondientes a los anos 1779/1780 (entre el momen- 
to de su noviciado y el de su profesiön) pertenecientes a la notaria de Fernando de la Parra y consulte a 
otros escribanos a los que M.G.H recurriö a la largo de su existencia (Macharelo, etc...). En total, consulte 
las notarfas 1, 5, 6, 8, 9, 11, 18, 19, 21, 25, y las notarfas 14 y 10 (estos dos legajos no llevaban indice; la 
consulta fue pägina por pägina).
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quienes redactaron las renuncias de legitima y los recibos dotales383.Tambien hubie- 
ra podido dar con este papel en el Archivo de la diöcesis de Cadiz, como ocurriö 
con otras religiosas, aunque nunca consulte otro dossier establecido de forma tan 
precisa, en el que todas las exigencias del ingreso estuvieran anotadas de forma tan 
detallada, como lo fue el de Gertrudis Höre384.

Al considerar el recibo que correspondia a la redaccion de la aceptaciön, por 
toda la comunidad, de nuestra novicia deseosa de preparar la profesiön y compa- 
rändolo con el de otra religiosa, me di cuenta de que faltaba un pormenor de impor- 
tancia en el de la poetisa:

El dia 19 de diciembre (...), fue llamada la comunidad a toque de campa- 
na, y ju n ta  en el Coro bajo, fu e  recibida a los votos (...) D.a Maria Gertrudis 
Höre. Contenida en este la que saliö admitida por la Comunidad dando 
Vuestro Senorfa Ilustrfsima su licencia profesarä al tiempo que competa385.

En posesiön de este mismo documento pero perteneciente a otra monja de 
Santa Maria, y al contrario del recibo de Maria Gertrudis, leia la confirmaciön de la 
recepciön, por parte del convento, de la dote de Sor Maria Ana de la Casa:

En el dia 27 del q.e hoy finaliza junta la comunidad a toque de campana 
segün costumbre en el Coro bajo fu e  recibida a votos (...) y en el dia 30 se 
recibiö la Dote de dos mil ducados por mano de escribano con las cir- 
cunstancias q.e siempre se practican (...)386

El recibo dotal de la Hija del Sol estaba totalmente ausente de toda la docu- 
mentaciön conventual, diocesana y provincial consultada.Tal vez, este archivado de 
otra forma, a no ser que el monasterio se hubiese asegurado de su cobro, ante el 
derecho civil, como lo preveian las constituciones.

Esta hipötesis se apoyaba tambien sobre otro indicio: tras consultar el proto- 
colo oficial de indole economico de Sor Gertrudis fechado a 23 de febrero de

383 Soledad Gömez, ■Contribuciön de la documentaciön notarial al conocimiento del monacato femenino de la 
Edad moderna: las escrituras de dote de monjas en la Cordoba del Antiguo al Nuevo Regimen», VII 
Encuentro de la Ilustraciön al Romanticismo. Cadiz, America y  Europa ante la modernidad. La mujer en 
los siglos XVIII y  XIX, Cadiz 19, 20 y 21 de mayo de 1993, (Coord.) Cinta Canterla, Universidad de Cadiz, 
1993, päg. 226, nota 16.

384 En el Archivo diocesano solo habia constancia de papeles que correspondian al punto nueve de los once 
documentos necesarios a la profesiön de Maria Gertrudis Höre.

385 A.C.S.M., Nota de los papeles punto n° 10. Recepciön de los votos de M.G.H. (Cursivas mias).
386 La pretendiente, natural de Cadiz, era hija de d.n Pedro de la Casa natural del Reino de Francia y de d.a 

Ana Hickie natural y vecina de esta ciudad. Un documento redactado por la secretaria Sor Rita Turön en 
1792. A.D.C., Fray Antonio Martinez de la Plaza, leg 41, s.n.
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1786, Eduardo Murphy, el que se ocupaba de sus asuntos financieros, hizo un 
resumen muy detallado de sus movimientos y transacciones a partir del momen- 
to de su noviciado, comentando la existencia de su renuncia de legitima, nom- 
brando sus padres, aludiendo aun al padrasto que tuvo y a sus obligaciones hacia 
el. Sin embargo, en ningün momento recordö la existencia de esta misteriosa 
dote que, normalmente, Maria Gertrudis hubiera debido entregar al convento 
antes de profesar:

(...) entrö de Novicia en dicho convento, y estando en el bimestre antes 
de su profesiön (...) (hizo la) renuncia de legitima (...) y (Maria Ley su 
madre) la nombrö p.r su albacea (...) de mancomün (...) con el Senor (...)
Joseph Martin y  Guzmän (...) encargändole por una de las clausulas del 
citado testamento aplicase a losfines, q.e sigilosamente le habia comunica- 
do aquella parte de caudal de que por derecho pudiese disponer (...) rele- 
vändola de dar cuenta y  razön, de la tal distribuciöniH1;

iPor que el canönigo Joseph Martin y Guzmän estaba sigilosamente involucrado 
en las intrigas financieras de esta familia? ,;No hubiera podido ser el el apoderado 
en este asunto de adulterio en el que la mujer se veia obligada a pagar un fuerte tri- 
buto por sus acciones? Las mujeres podian temer por sus bienes si el marido lo 
decidia:

Si alguna mujer que hiciere adulterio, y probado le fuere, pierda las arras 
si el marido quisiere (...)387 388

Segün los derechos econömicos de las feminas en el interior del matrimonio, de 
los cuales algunos eran claramente en favor de la esposa, era previsto, en caso de 
defunciön de la mujer sin hijo, que el patrimonio se lo devolviera a los herederos 
de su esposa y no al marido (leyes de Toro 51).

No obstante, /ocurria lo mismo a las mujeres adülteras sin hijo que entraban en 
religiön? A mi parecer, el ingreso de la dote pudo haberse hecho por via judicial, 
como lo estipulaban tanto las constituciones como el derecho.

La ausencia, o quizäs la dificil localizaciön de este recibo dotal, y la fäcil ubica- 
ciön de su renuncia de legitima, nutrian la duda. La entrada en religiön de Maria 
Gertrudis Höre y Ley, a mi parecer, tuvo un claro un caräcter de excepciön.

387 A.H.P.C., Not. 9, PT 1676 (I), fols 227/228. (Cursivas mias).
388 FueroJuzgo, lib. III, tit. II., ley VI. La mujer casada podla perder los gananciales adquiridos, dote, etc... por 

delito. Pero el conyuge no perdla por delito los gananciales adquiridos hasta la sentencia declaratoria. Nov. 
Recop., lib. X, tit. IV. ley X y XI. Los adülteros y sus bienes (no habiendo hijos legitimos) quedaban a dis- 
posiciön del marido (...). Nov. Recop., lib. XII., tit. XXVIII., ley I.
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5. EL TIEMPO DE LA PROFESLÖN

Al igual que para el noviciado, la abadesa habia de pedir unos dos meses antes 
de la profesiön la autorizaciön al Obispo para que tuviera tiempo de explorar la 
voluntad de la novicia y pronunciar los votos simples389. Si Ana de Angulo hubiese 
estimado ütil proiongar algunos meses el noviciado de Maria Gertrudis, hubiera 
podido hacerlo con el acuerdo del discretorio.

Pero esta vez nada pareciö impedir las diligencias y el 11 de diciembre de 1779 
la priora entregö su peticiön al Obispo; el 13 la licencia era aceptaba y el 19 Maria 
Gertrudis recibia los votos390.

A falta de recibo dotal, estudie su renuncia de legitima, su ultimo testamento 
como religiosa. El 18 de enero de 1780, Fray Juan Baptista Servera le dio la licencia 
necesaria para ello391. Maria Gertrudis ya no tenia la menor duda: iba a vestir el velo 
para siempre. Al dia siguiente, repitiendo los mismos ritos que para entrar en el 
noviciado, la abadesa confirmo su admisiön asi como la recepciön de los votos de 
su profesiön por toda la comunidad.

El 31 de enero, en presencia de tres testigos, Maria Gertrudis redactö su renun
cia de legitima estando en uno de los locutorios del monasterio392. Un acto simbö- 
lico finalmente de escaso interes, y en absoluto especifico a las mujeres sino comün 
a la mayor parte de los reglares. La renuncia de Maria Gertrudis Höre se hizo bajo 
la forma de una sucesiön ab intestat. Fue una manera de recibir herencia que 
acabö prohibiendose393. De todas formas cuando la madre de Maria Gertrudis redac
tö su ültimo testamento, prohibiö que cualquier eclesiästico enmendase su ultima 
voluntad para que su hija unigenita, ya religiosa, pudiese libremente disponer de su 
herencia.

Este papel aunque de poco interes, confirmo su estatuto de religiosa de coro asi 
como la presencia de Fleming en el Reino de Indias a principios de 1780.

389 Regia general..., Cap. II, Art. IV, § 84 y 86. Can. 576, § 2. Can. 578, § 1. Constituciones generales...., Cap. II, 
Art. III, § 79. Can. 574, § 1.

390 Constituciones generales...., Cap. II, Art. IV, § 76/77. Can. 571, § 2. Can. 552, § 1. A.C.S.M., Nota de los pape
les ...., punto n° 9. Recepciön de los votos de M.G.H.

391 Maria Gertrudis habia pedido la debida autorizaciön para poder redactar su renuncia de legitima el dia 15.
392 A.H.P.C., Not. 11, PT 2197, fols 87/89. Constituciones..., Cap. VIII, § 319- Extractos de este documento ya 

fueron publicados por Luis Valverde cuando aludiö a -La Hija del Sol» , creaciön de Fernän Caballero. Lady 
Virginia y  otros cuentos de Fernän Caballero, Ed. de Luis Valverde Maldonado, Biblioteca Andaluza de Arte 
y Literatura (BAAL), 1997, pägs. 57/58.

393 El rey Carlos IV decretö, el 8 de agosto de 1792, la incapacidad de los religiosos para organizar sus bienes 
y herencia ab intestat, afirmando que solo debieran consagrarse a Dios en los templos pero, sin preocu- 
parse de como iban a subvenir a sus necesidades religiosas. A.M.C., Ms 10148, fols 427/429.
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Maria Gerirudispide la autorizacion de redactar su renuncia legüima (A.H.P.C.).
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La Hija del Sol parecia disfrutar ya de algün desahogo espiritual; desde hacia un 
ano y medio estaba en la clausura de Santa Maria y, aparentemente, consiguiö res- 
petar los plazos impartidos entre el noviciado y la profesiön, lo que no logrö al prin- 
cipio entre el postulantado y el noviciado.

Para A.L Cueto el 13 de febrero de 1780 fue el dia de la profesiön de Maria 
Gertrudis394. No obstante, al consultar mäs detenidamente las diligencias para pro- 
fesar, en este preciso caso, el 13 de febrero correspondia a la exploraciön de la pro
fesiön. Se hacia en dos tiempos al igual que el noviciado: primero la exploraciön y 
al dia siguiente el acto oficial.

De nuevo Maria Gertrudis estaba ante la puerta reglar del convento; se dispo- 
nia a comparecer ante el obispo Fray Juan Baptista de Servera y a contestar, una 
vez mäs, a algunas preguntas. Afirmö tener treinta y seis anos, ser la esposa de 
Esteban Fleming y haber obtenido su autorizaciön para entrar en religiön. Dijo no 
tener otra voluntad que profesar en Santa Maria y vivir en la clausura, «lo que 
desea con ansia».

Le hicieron varias preguntas sobre su libre albedrio a fin de revestir el velo, cuya 
verdad defendiö firmemente. Nadie, absolutamente nadie, parecia obligar a Maria 
Gertrudis Höre a vestir el velo. Fue conducida en la clausura y recibida por la 
Reverenda Madre y toda la comunidad.

Al dia siguiente, ante las rejas del Coro bajo recibiö la profesiön de las manos del 
Obispo. El Doctor don Antonio Guerrero yAranda, deän de la Iglesia,fue uno de los 
testigos. El 14 de febrero de 1780, Sor Maria Gertrudis de la Cruz Höre era una reli- 
giosa profesa mäs del monasterio de Santa Maria395.

En palabras de Russell Sebold, el dia de su profesiön reflejaba el simbolismo de 
San Valentin, el eco de los recuerdos de sus «penas de amante desilusionada»:

iCabe ver en la elecciön de esta fecha el uso de algün resto de su antigua 
coqueteria con su nuevo Esposo?396

Probablemente haya algün significado para la elecciön de esta fecha pero no me 
pareciö tan sencillo. Primero, su madre habia nacido un 14 de febrero; tal vez, quiso 
homenajear a su progenitora, moribunda ya en el momento de la profesiön de su

394 Los libros en los que se indicaban tambien esta fecha: N.M de Cambiaso, Op. cit. , 1830, päg. 76. Margarita 
Nelken, Op. cit. , päg. 179. A. Castro, Historia de Cadiz..., päg. 797.

395 Un mes despues de la recepciön de los votos la notificaciön de su acta de profesiön fue redactado por la 
Reverenda Madre. A.C.S.M., Nota de los papeles..., punto n° 9/10.

396 Russell P. Sebold, Op. c it., päg. 297.
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ünica hija397. Ademäs, a finales del setecientos San Valentin se celebraba el 16 de 
diciembre mientras que el 14 de febrero era el dia de San Valentin Märtir398.

Durante estos tres anos, y segün la regia, no tenia que ocuparse de los oficios 
mayores del monasterio, tampoco de los que exigian el contacto con el exterior. No 
obstante, localice en el Archivo Historico Nacional documentos de caräcter econö- 
mico fechados a 1777 en los que pude reconocer la grafia de la poetisa399. Ademäs, 
el mismo dia de su profesion, compuso un «Endecasilabo a sus amigas» en el que 
les comentaba algo de sus actividades:

a la labor dedico algunos ratos 
otros en la lectura me divierto 
y  la pluma meponen en la mano 
gusto, y  obligaciön al mismo tiempo.400

Sor Gertrudis profesö los votos simples (1780-1783) y conservö la propiedad 
de sus bienes y la capacidad de adquirir otros pero renunciö al derecho de dispo- 
ner licitamente de sus bienes temporales sin la autorizaciön de sus superiores legi- 
timos401.A lo largo de su monacato hizo numerosas transacciones, a veces de forma 
oficial, a veces mäs oficiosamente, pero siempre con el acuerdo de sus superiores. 
La Regia franciscana autorizaba a los monasterios de la Orden a tener bienes y ren- 
tas; tal vez, al principio esta fue una de las motivaciones de Maria Gertrudis: pro- 
fesar en un convento en el que podria seguir organizando su patrimonio402.

Aunque no tenga el documento que certifique su profesion solemne, en el arti- 
culo 94 de las constituciones estaba escrito: «Pasado el tiempo de la profesion tem
poral, la Religiosa o haga la profesion solemne, o vuelva al siglo»403. No pude fechar 
su profesion solemne con exactitud sino hacia el mes de enero o febrero de 1783. 
Por lo tanto, el comportamiento de la Hija del Sol en el recinto claustral tuvo que 
ser loable404; porque si no el superior de la diöcesis (como lo veremos mäs adelan- 
te) podia perfectamente echarla del convento405.

397 El 2 de marzo Maria Ley redactö su ultimo testamento en la Isla de Leon estando en la cama. Murio el 2 de 
abril de 1780.

398 Diario de Valencia, nüm. 111, Miercoles 19 de Octubre de 1791, päg. 74.
399 A.H.N.M., Secciön Clero, leg. 1535, nüm. 13, 46, 110 y 127 (1777).
400 V. Anexo a. Endecasilabos: Ya llego en fin  aquel dichoso dia..., pägs. 252/253.
401 Constituciones...., Cap. II, Art. IV, § 89/90 y Art. III, § 73- Can. 580, § 1/2 y 3. Can. 569, § 1/2. Art. III, § 

274/276. Can. 582.
402 Ibidem, Cap. VI, Art. I, § 249/251.
404 Ibid, Cap. II, Art. IV, § 94. Can. 575, § 1. Y Op. cit.

■Vivio dando a sus hermanas muchas lecciones con el ejercicio präctico de la mäs acendrada virtud-, N.M. 
Cambiaso, Op. cit. , 1830, päg. 75 y 1986, päg. 216.

405 Constituciones...., Cap. II, Art. VIII, § 120. Can. 647, § 1.
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B. SOR M.G DE LA CH., CONTINUADORA DEL CLAN

El profesor Arturo Morgado, con ocasiön del primer Congreso de la Orden de la 
Concepciön, publicö un articulo sobre los conventos de religiosas concepcionistas 
de Cadiz. En el hizo constar que existia poca informaciön sobre la situaciön eco- 
nömica del monasterio de Santa Maria y que los datos eran inexistentes antes de 
1836. En efecto, la ausencia de libros de cuentas en tal caso es de lamentar406.

Sin embargo, al utilizar correspondencias privadas, cartas escritas por o para la 
poetisa, he conocido algo de su organizaciön econömica como religiosa de velo 
negro. En palabras de James Amelang, descubrir nuevas fuentes y desarrollar meto- 
dos y otros sistemas conceptuales nos obliga a reformular nuestras suposiciones:

(...) hacer nuevas preguntas, es arriesgarse a encontrar nuevas, y radical- 
mente diferentes, respuestas407.

Tambien pude formular nuevas hipötesis a partir de cartas a su confesor y amigo 
J. Martin y Guzmän. Estas cartas, escritas principalmente a la sazön del dilema al que 
la poetisa se vio confrontada con su padrastro, fueron indicios esenciales a la 
reconstrucciön de sus vivencias al principio de su reclusiön; algunas correspon
dencias que me permitieron acercarme a sus preocupaciones y actividades en el 
monasterio.

No obstante lo dicho, y siguiendo algunos de los asuntos financieros a los que 
Maria de la Cruz fue confrontada, he podido aproximarme a algunos momentos de 
la organizaciön fmanciera de una de las monjas de Santa Maria.

1. UN MAL RECUERDO DE SU EXJSTENCIA DE SEGLAR

Durante los primeros anos de clausura, fue su madre la que se cuidö de sus nece- 
sidades religiosas o, por lo menos, la que supervisö los ingresos de su hija. Pero räpi- 
damente, Maria Gertrudis se hallo sola, por lo que hubo de ocuparse de la sucesiön 
(entrö en clausura en 78 y su madre muriö a principios del ano 80).

406 El profesor asientö la economla de los dos monasterios de la orden (Santa Maria y La Piedad) en la pose- 
siön de edificios urbanos. A. Morgado Garcia, «Los conventos de monjas concepcionistas en el Cadiz del 
siglo XVIII», La Orden Concepcionista, Actos del I  Congreso Internacional, vol. 1, Leon, 8 al 12 de mayo de 
1989, Monasterio de la Purisima Concepciön, V centenario (1489-1989), Leon, 1990, pägs. 303/304. En su 
libro lglesia y  sociedad... dio algunas precisiones de orden econömico para La Piedad. A. Morgado Garcia, 
Iglesia y  sociedad en el Cädiz del siglo XVffl, Universidad de Cadiz, 1989, pägs. 171 y 183, notas 71/73. 
A.M.C., lib. 4 916.

407 James S. Amelang, «Los usos de la autobiografia: Monjas y Beatas en la Cataluna Moderna», Historia y  gene- 
ro: Las mujeres en la Europa Moderna y  Contemporänea, päg. 209.
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Acordemonos de los lazos y las relaciones que tuvo cuando era seglar: esta fami- 
lia de Irlandeses muy unida a la que Maria Gertrudis, hija de la tercera generaciön 
habia lögicamente de quedar fiel. La estrategia llevada a cabo por su abuelo, por su 
padre, y por ultimo por su madre, debieron influir en sus decisiones y en su actitud, 
permitiendole, en cualquier caso, conservar el espiritu de esta estirpe endogämica.

Ahora bien, hablemos de ese fiel companero de Lorenzo Ley, ese primo lejano 
quien, desde siempre, se habia ocupado de los asuntos economicos de la familia Ley 
y Höre. Pedro Langton fue, y hasta el final, el que se ocupö de los asuntos financie- 
ros de Sor Gertrudis408.

Esta claro, sin el previo y detenido estudio de su familia, sobre tres generaciones, 
nunca hubiera podido descifrar y entender el por que de las cartas, a menudo enig- 
mäticas, localizadas en el Archivo diocesano de Cadiz.

Primero, descubri un papel de Pedro (Chaves) de la Rosa, redactado en Cordoba 
fechado a 15 de septiembre de 1780, poco despues de la muerte de su madre409. Al 
leer esta carta dirigida al canönigo Joseph Martin y Guzmän (una vez mäs...), des
cubri el nombre de Pedro Langton y el de una tal Madre Cruz:

D.n Pedro Langton estä conforme en que el vale se renueve a favor de la 
Madre Cruz en cuanto al principal de los diez mil pesos; pero que los redi- 
tos del ano recogerä un pagare a su favor mediante a que el paga a mitad 
las mesadas, y que echa la transacciön meditarä; el pagarä lo que deba a 
la Monja, y a mäs aprontarä los diez mil pesos, que exonerando el vale por 
eilos con lo que estamos conforme410.

La indole de su propösito no era de lo mäs explicita en un principio. Pero la cer- 
cania de este eclesiästico en los asuntos privados de la poetisa me permitia creer 
que fue uno de sus confesores, el ünico atribuido por la critica411.

408 A la clausula 17 del testamento post mortem  del abuelo de Maria Gertrudis, Lorenzo Ley afirmö haber per- 
donado a Pedro Langton una deuda de 5 600 pesos que contrajö durante un viaje a Cartagena (en 
Colombia), donde se perdiö; L.L hizo donaciön de ese dinero a Margarita (o Mariana segun los documen- 
tos) Clarke, su sobrina, la mujer de Pedro Langton. A.H.P.C., Not. 5, PT 1039, fols 174 y 178 y PT 1015, fols 
44/45.

409 En un acto de desistimiento de albaceazgo hecho por Pedro Chaves de la Rosa (localizado en el Archivo 
Histörico) descubri la firma del eclesiästico, lo que me permitiö deducir que la correspondencia con J. Martin 
y Guzmän firmada ünicamente Rosa (en el Archivo Diocesano) era la de Pedro Chaves de la Rosa; ademäs, 
sabia que el 15 de marzo de 1778 el eclesiästico estaba listo para marcharse a Cordoba aunque en 1779 
todavia estaba en Cädiz. A.H.P.C., Not. 11, PT 2195 (II), fols 1471/1472 y Not. 5, PT 1055, fol 138.

410 A.D.C., Secciön IV. Varios. Correspondencia particular del Magistral Martin y Guzmän Director administra- 
dor del hospital (1776-80), leg 3196, s.n. V. Anexo c. Carta de su confesor dirigidas al canönigo J. Martin y 
Guzmän, päg. 270.

411 Conoci, ademäs del canönigo J. Martin y Guzmän, al obispo Antonio de la Plaza y a Antonio de Ariza, sacris- 
tän mayor del convento de La Piedad.
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Tampoco podia poner en tela de juicio la identidad de la Madre Cruz dado que 
lo de los «10.000 pesos» correspondia a una antigua transacciön de la que tenia 
constancia en el ültimo testamento de su madre:

Y manifiesto tengo por bienes mios diez mil pesos, escudos de a quince 
reales de vellön cada uno puestos a premio regulär, por mano de d.n Pedro 
Langton, en el comercio de la propia ciudad de Cadiz412.

No habia duda, esta enigmätica correspondencia estaba en relaciön con la poe- 
tisa. Maria Gertrudis habia heredado ese dinero; ademäs, la Madre Cruz era solo una 
en Santa Maria: de las listas establecidas en esta epoca ninguna otra monja tenia este 
atributo religioso.

Sin embargo, lo que me llamö la atenciön al leer esta carta fue el lugar de redac- 
ciön: Cordoba. Räpidamente hice la relaciön: Pedro Langton era de origen irlandes y, 
aun si residia en Cadiz desde hacia mäs de cuarenta afios, el,y algunos otros miembros 
de su familia tuvieron que alejarse de la ciudad una temporada. Efectivamente, poco 
despues del ingreso de Maria Gertrudis en Santa Maria, una pugna estallö entre Espana 
e Inglaterra. A raiz del conflicto el poder real tomö medidas para alejar Ingleses e 
Irlandeses, aun naturalizados, de veinte leguas de un puerto de mar o de la costa.

En Cadiz, una cedula fechada a 20 de agosto de 1779 les obligö a abandonar su 
domicilio413. El Obispo nombrö los extranjeros que tuvieron la obligaciön de mar- 
charse y, entre ellos, encontre numerosos miembros y amigos de la familia de Maria 
Gertrudis: Luis Butler414, Miguel Funosey415, Nicoläs Genet, Pedro Langton, Nicoläs 
Power, Bartolome Valois, etc....

Fue una verdadera crisis interior; Cädiz conociö un periodo de sequia y el 
comercio estuvo interrumpido.Tanto las monjas como los seglares fueron afectados

412 A.H.P.C., Not. 1 (San Fernando), PT 62, fols 80/82.
413 Ese conflicto empezö a mitad del ano 1779 y se acabö el 17 de diciembre de 1781. Pablo A. Sole, La Iglesia 

gaditana, päg. 178, nota 372/374. A.M.C., Actas Capitulares (1779), fols 263/267. Para mäs informaciön: M.a 
Pilar Ruigömez Garcia y Pablo Antön Sole, »El comercio y la burguesia de negocios a traves de una docu- 
mentaciön del archivo histörico diocesano de Cädiz y Ceuta: Informe sobre los Irlandeses e Ingleses apar- 
tados de la costa y puertos en 1779*, La burguesia de negocios en la Andalucia de la Ilustraciön, A. Garcia 
Baquero (Comp.), Diputaciön Provincial de Cädiz, Tomo I, pägs. 197/210.

414 Luis Butler tenia 40 anos de residencia. Ese hombre (oriundo de Dublin) tuvo una relaciön familiär intere- 
sante: viviö en Cädiz; su mujer Julia Fitzgerald, viviö en Paris (se casaron en Dublin en 1748 y se separaron 
en 1767) mientras sus tres hijos (Francisca, Juan Antonio, Enriqueta) vivieron en Flandes, en casa del padre. 
En 1767, abonaba las necesidades de su esposa (30 pesos mensuales, una buena pensiön) y estaba dispuesto 
a aprontar la suma en cualquier lugar en el que su esposa decidiera vivir fuese Francia, Inglaterra o cual- 
quier otro pais. Unas informaciones sacadas de un interesante testamento redactado el 9 de octubre de 1767. 
A.H.P.C., Not. 25, PT 5761, fols 994/997.

415 Maria Gertrudis heredö de Miguel Funosey (hijo de Bartolome Funosey y de Elena Höre), un primo suyo, 
vinculado con la ciudad de San Lucar de Barrameda mientras estaba en la clausura. A.H.P.C., Not. 25, PT 
5755, fols 16/19 y fols 47/50. Not. 5, PT 1027, fols 766/767.
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por la situaciön de crisis. Probablemente, Maria Gertrudis necesitö algo de dinero 
en efectivo a principio de su reclusiön para organizarse; lo que podria perfecta- 
mente explicar por que Pedro Langton, quien habia de volver a Cadiz algunos 
meses mäs tarde, arreglö, desde el exilio, sus asuntos financieros.

El padre Antön se preguntö si estas personas regresaron antes del final del con- 
flicto y afirmö que podria ser interesante seguir la pista416.

Yo segui la de Pedro Langton para entender las transacciones de Maria Gertrudis. 
En primer lugar, el 20 de agosto de 1779, cuando se les obligö a abandonar su domi- 
cilio, P.L estä todavia en Cadiz: el 16 de septiembre redactö un poder general en favor 
de Miguel Langton su sobrino, en el que dijo estar a punto de salir de la ciudad417.

Ahora bien, gracias a Eduardo Murphy, sobrino y heredero universal tambien exi- 
liado, supe que EL redactö un testamento en Cordoba el 22 de enero de 1781418. Pedro 
Langton pasö dieciocho meses en exilio. Formö parte de los que habian pedido al 
Monarca para volver antes de final del conflicto: obtuvo, finalmente, en su nombre, y 
para su sobrino, la autorizaciön de volver a Cadiz sin esperar el final de la guerra.

Sin embargo, la gracia llegö algo tarde: Eduardo Murphy confirmö que su tio 
nunca habia salido de Cordoba; muriö en el exilio el 8 de marzo de 1781. El se 
ocupö de las exequias y volviö a Cadiz el 11 de abril, en plena solemnidad de 
Semana Santa, es decir algunos meses antes del final del conflicto419.

Pedro Langton fue el amigo fiel de la familia; el primo de Lorenzo Ley quien, de 
forma natural, se ocupö de los asuntos de Maria Ley (su madrina) despues de la 
muerte de Miguel Höre; de la misma forma se encargö de los de Maria Gertrudis 
tras fenecer su madre.Y a su muerte, Eduardo Murphy se encargö, fiel al espiritu 
endogämico de esta familia, de continuar con dicha estrategia.

2. LAS CORRESPONDENCIAS CON SU CONFESOR

Desde hacia mäs de once anos Maria Gertrudis no tenia contactos con Antonio 
de Oliva; parecia haber caido en el olvido. Probablemente, solo habia sido un mal

416 Pablo A. Sole, La burguesia de negocios en la Andalucia de la Ilustraciön, päg. 203.
417 Pedro Langton tuvo una hija, Elena, y un hijo. En un documento de 1774, afirmö que ninguno sobreviviö 

y nombrö sus herederos: Eduardo Murphy, Nicoläs Langton su hermano, y Miguel Langton. A.H.P.C., Not. 
9, PT 1662 (II), fols 1293/1294. Not. 5, PT 1029, fols 471/72 y PT 1051, fols 111/114.

418 A.H.P.C., Not. 9, PT 1667, fols 295/304.
419 Eduardo Murphy era hijo de Guillermo Murphy y de Margarita Langton. Se desposö con su prima Josefa 

Langton. No llevö Capital mientras su mujer aportö 80 000 r.s de pl., lo que le permitiö empezar una carre- 
ra mercantil bajo el nombre de la compania *Careu y Langton». A.H.P.C., Not. 9, PT 1665 (I), fol 305.
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recuerdo de su existencia de seglar. No obstante, los hechos confirmaron lo opues- 
to; aün tenia que aprontar la pensiön de su ex padrastro.

El 5 de diciembre de 1780, Joseph Martin y Guzmän recibiö una carta de Madrid, 
escrita a puno y letra de Santiago Sainz, en la que, por primera vez, descubria el 
nombre de Rafael de Antünez ligado al de la poetisa:

Muy S.or mio (...) Habiendome encargado el S.or D.n Rafael de Antünez 
tratase con D.n Antonio de la Oliva sobre la proposiciön hecha por la S.ra
D.a Maria Gertrudis de la Cruz, religiosa en el convento de S.ta Maria (...) 
lo ejecute con la mayor eficacia, y no obstante (...) no le he podido com- 
placer a dho S.or Antünez, Vuestra Merced y dha S.ra, (...)420

Para arreglar este asunto, Sor Gertrudis, tuvo que requerir la presencia de varios 
interlocutores. Santiago Sainz, comisionado por Rafael de Antünez, el mismo encargado 
por J. Martin y Guzmän, tratö con A. de O. de la proposiciön hecha por Maria Gertrudis 
a fin de no abonar por mäs tiempo a su padrastro las mensualidades, sino entregarle un 
dinero en efectivo de una sola vez: dos, tres o cuatro mil pesos. La proposiciön no habia 
podido llevarse a cabo de forma satisfactoria porque A. de O. imponia sus condiciones: 
queria que se le revirtiese, en Madrid, la suma de 50 pesos (sea 750 r.s de v.n); y solo 
despues afirmaba estar dispuesto a redactar tm acto oficial por el que cedia a Sor Maria 
de la Cruz todos los derechos que tenia de su esposa; pesquisa que anularia la escritu- 
ra de separaciön fechada a 7 de octubre de 1768 o sea la dicha pensiön. Por lo tanto, 
Santiago Sainz esperaba una contestaciön räpida: A. de O. se quejaba de no recibir mäs 
mensualidades bajo el pretexto de que se ignoraba su lugar de residencia.

Algunos dias mäs tarde, un martes, entre el dia 5 y el 18 de diciembre de 1780, 
Maria Gertudis contestö al canönigo J. Martin y Guzmän. La frecuencia y la intimi- 
dad de sus relaciones no dejaban lugar a dudas en cuanto a la amistad que les unia. 
En aquel momento y hasta su muerte, el 21 de septiembre del ano siguiente, J. 
Martin y Guzmän fue su confesor o, por lo menos, uno de sus confesores:

Padre mio (...) lo que a Vuestra merced (Vm) le escriben sobre Oliva, y sien- 
to que no me halla Vm puesto su parecer en el asunto: el mio es no pasar de 
los 4 mil pesos, continuändole las mesadas hasta el dia que se le entreguen421.

Como religiosa profesa Maria Gertrudis no se hallaba en situaciön de ocuparse 
en su nombre de este asunto de caräcter econömico. No obstante, Sor Maria de la 
Cruz no perdiö su capacidad de actuaciön, siguiö siendo la misma mujer, firme y

420 A.D.C., Correspondencia particular del Magistral Martin Guzmän, leg 3196, s.n.
421 A.D.C., Correspondencia particular del Magistral Martin y Guzmän, leg 3196, s.n. Documento escrito por 

M.G.H. V. Anexo c. Las correspondencias privadas de Maria de la Cruz dirigidas al canönigo, päg. 271.
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Carta privada de Sor Gertrudis a su confesor el canonigo 
Joseph Martin y  Guzmän (1780) (A.D.C.).
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decidida en sus propösitos, como lo estuvo en el siglo. Hubiera deseado tener un 
interlocutor que actuase de la misma forma; atrevida, no dudö en decirselo.

Dama de pluma impulsiva y espontänea, a la Hija del Sol le gustaba hacer deduc- 
ciones, emitir razonamientos sencillos pero siempre con una logica implacable. 
Regularmente rozö los limites de la arrogancia, förmulas que suavizö siempre con 
palabras de total obediencia.

Tanto en sus correspondencias privadas como en algunas de sus publicaciones 
(Quinario de änimas, Novena...) Maria Gertrudis Höre cultivö la escritura como 
ämbito de lo individual. Encontre un tema de predilecciön para ella en esta carta: 
el interes que el genero humano manifiesta por cualquier acciön segün este o no 
directamente involucrado422.

ya se Vm que el S.r Antünez no hace el negocio por si, sino por un agen- 
te, y este varia el asunto, pues diferentemente responderia Oliva a Vm, que 
a otro; yo quisiera que respondiera Vm, que si quiere los 4 mil pesos se 
haga el trato, y sino que se quede asi, y que me permita Vm escribirle y 
encargar yo el asunto a Persona que tome mäs interes en ello, pues la gente 
lo hace por el S.r Antünez, este por D.n Cayetano, d.n Cayetano por Vm y 
Vm por mi, con que vea Vm que lejos estä la propiedad del empeno para 
que el que lo maneja lo haga con todo el calor que se necesita (...) no obs- 
tante hare en todo lo que a Vm le parezca mäs conveniente423.

Encerrada en el sagrado recinto, M.G de la CH. habia de acordarse y molestarse 
casi quince anos mäs tarde con su padrasto. Una borrasca familiär fomentada por un 
joven molesto en los anos sesenta del que se seguia acordando aun en la clausura.

En otra carta sin fecha (podia situarla hacia el final del ano 80) Maria Gertrudis 
recordaba a su confesor y amigo los disgustos y los malos pensamientos que le ins- 
pirö en aquel entonces este hombre. En su respuesta Maria Gertrudis afirmö la fal- 
sedad de los propösitos de A. de O:

(...) yo me he tomado bastante rabia con mi padrastro, lo que dice de q.e 
mi mamä dejo los 10 mil pesos para sus asistencias, es como Vm sabe fal- 
sedad, yo no he podido dejar de pensar que si se muriera me viera yo libre 
de tanto cuidado, con que no puedo comulgar si Vm no viene, y aqui es 
muy mal mirado que las reden profesar no comulgen todos los dias424.

422 V. Anexo a. Novena a Jesüs de la Esperanza (prölogo), pägs. 236/238; Quinario de änimas (prölo- 
go), pägs. 245/246.

423 Ibidem. Documento escrito por M.G.H.
424 Ibid. Documento escrito por M.G.H.
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M.G de la CH impuso sus condiciones: si el canönigo no concurriese a sus deman- 
das, ella no estaria en disposiciön de comulgar.Ya no habia lugar a dudas, J. Martin y 
Guzmän fue uno de sus confesores, un intimo de la poetisa, el que conociö todos los 
pormenores de sus tribulaciones de seglar. Eran palabras de orden privado, palabras 
que no buscaban la rima, tampoco la versificaciön, sino palabras que reflejaban un 
estado de änimo frente a una situaciön que la afectaba directamente.Atormentada por 
el evento, Sor Gertrudis tradujo su preocupaciön negändose a la confesiön. Sin embar- 
go, preocupada por la opiniön de las demäs, no deseö atraerse miradas indiscretas.

Esta observaciön me hizo pensar en uno de los libros que tenia en su celda, una 
obra que tuvo que leer mäs de una vez, La religiosa instruida:

(...) si he comulgado, ha sido sin gusto, sin deseos, sin fervor, sin devociön; 
mäs por evitar el que dirän y por quitar a mis hermanas la ocasiön de hablar 
de mi, que por un espiritu de piedad, de fe, de devociön y religiön425.

Un libro en el que su autor se proponia ayudar a las monjas en su camino hacia 
Dios, ensenändoles, bajo forma de diälogo, la conducta a adoptar en la clausura.

La localizaciön de una segunda carta escrita por D.M.G.H. sin fecha, ni firma, de 
nuevo clasificada como una correspondencia privada con el canönigo Martin y 
Guzmän, no me permitia dudar de que estaba ante la contestaciön de su carta ante
rior (reconoci la grafia):

(...) yo he perdido hoy la comuniön y la perdere manana que es dia 19 si 
Vm no manda lo contrario, por dos impaciencias que le dije a Vm; la pri- 
mera fue que sofocada de la repugnancia que me cuesta cantar, aunque sea 
solo un verso dije ayer con bastante reflexiön; Dios mio mejor quiero yo 
una calentura que cantar nada, y repeti a quatro o cinco Personas que me 
alegraria q.e su majestad me cogiera la palabra, y esto me parece que lo 
decia de corazön; pero luego, a la noche me arrepenti y le pidiö perdön a 
Dios y me desdije con una persona de lo dicho426.

Estä claro, el entusiasmo frente a un elemento tan fundamental para la vida espi- 
ritual como lo fue la confesiön, a fin de alcanzar el estado de perfecciön, no pare- 
ciö formar parte de las prioridades de la Hija del Sol.

425 El Director espiritual se dirigta a la Religiosa en un tono muy cortes. Sin embargo, räpidamente, dejaba ver 
su falta de confianza para con las religiosas. La religiosa instruida y  dirigida en todos les estados de la vida, 
con diälogos fam iliäres obra muy ütil no solo para las Religiosas, sino tambien para los Religiosos, personas 
devotas y  todos los fieles que quieren servir a Dios con celo, y  llegar a la perfecciön de sus estados, escrita en 
frances por un religioso carmelita descalzo y traducida al Castellano por el padre Fray Jose Quiles Lector de 
Sagrada Teologla, Imprenta de Ruiz, Madrid, 1805, pägs. 6/7.

426 A.D.C., leg 3196, s.n. Documento escrito por M.G.H. V. Anexo c. Las correspondencias privadas de Maria 
de la Cruz..., päg. 272.
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Estas cartas,probablemente,me hubiesen llamado la atenciön pero nunca hubie- 
ra podido establecer una relaciön tan precisa sin el perfecto conocimiento de sus 
desavenencias en el siglo con su padrastro.

Ahora bien, volvamos a la transacciön entre la Madre Cruz y su ex padrastro. El 
lapso de tiempo transcurrido entre la carta fechada a 5 de diciembre de 1780 y el 
primer documento notarial de 24 de abril del ano siguiente, tan solo les concediö 
un margen de algunos meses para hallar un compromiso. De regreso de Cordoba (el 
11 de abril de 1781), Eduardo Murphy se iba a ocupar de los asuntos financieros de 
Sor Gertrudis, asuntos que precisaban ser considerados con caräcter de urgencia427.

Por supuesto,A. de O. sabia que acabaria sacando buen provecho de la situaciön. 
No le hizo falta mäs de un mes y medio, para volver a recobrar su pensiön a partir 
del momento cuando su hermano, residente en Cadiz, se volviö oficialmente el apo- 
derado en ese asunto financiero428.

Rapidamente, Sor Gertrudis cogiö, ella tambien, sus disposiciones. En un primer 
momento, el 2 de mayo de 1781, solicitö a la autoridad eclesiästica el abonar en una 
sola vez la suma. Podemos extranarnos porque obtuvo la autorizaciön el mismo dia 
de la peticiön (en ninguna otra fue asi, siempre habia por lo menos un dia o dos de espera); 
pero sobre todo debido a que, jfue ella misma quien redactö la licencia! Tras compa- 
rar las dos escrituras, estaba ante la misma pluma429. Podemos creer que el control de 
la jerarquia eclesiästica, por lo menos en algunos casos, no era tan estricto.

Ahora bien, desde hacia casi trece anos A. de O. se beneficiaba de esa pensiön. 
No obstante, el 29 de mayo, en presencia del notario, Sor Gertrudis hizo redactar 
oficialmente las nuevas condiciones de pago. Un documento de varias päginas del 
que poseia una copia en su celda.

La elecciön de Sor Maria de la Cruz era depositar el dinero directamente en 
Madrid, ahi donde A. de O. tenia su residencia. Se le entregö con la acciön interme- 
diaria de Patricio Joyes (familiär de la escritora Ines Joyes y Blake), y bajo las ördenes 
de Eduardo Murphy430. Estä claro, el sobrino de Pedro Langton tomö inmediata- 
mente el relevo de la gestiön financiera de los bienes de Maria Gertrudis o, por lo 
menos, de una parte de estos bienes, los administrados por su tio.

427 Eduardo Murphy hizo redactar el protocolo de inventario de bienes y caudal de su tio el 29 de abril de 1781, 
apenas dos meses transcurridos la muerte de su pariente. A.H.P.C., Not. 9, PT 1665, fols 325/326.

428 A.C.S.M., El divorcio de su madre. Documento sin clasificar.
429 Esa licencia, la cual, por norma, hubiera debido estar dirigida al obispo Fray Juan Baptista Servera, en aquel 

momento ausente de Cadiz, fue supervisado por el vicario Agustin de Andrade quien se encargö de firmar 
en lugar de su Superior.

430 El abuelo de Maria Gertrudis tuvo contactos con los Joyes, familia de comerciantes madrilenos de origen 
irlandes. A.H.P.C., Not. 9, PT 1666, fols 613/614; Not. 5, PT 1027, fols 680/682 y fol 308; PT 1039, fol 230; 
PT 1007, fol 1111 y PT 1015, fol 478.
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A. de O. recibiö la suma de 60.360 r.s de v.n. o sea 4024 pesos; manifestö sentir- 
se satisfecho y facilitö la carta de pago correspondiente, anulando, por fin, toda 
escritura anterior431. Esta transacciön aliviö a Maria Gertrudis de una molestia tanto 
psicolögica como econömica y, ademäs, le permitiö romper toda relaciön con E. 
Fleming.

En el acto de separaciön de 7 de octubre de 1768, unos trece anos mäs tarde, el 
19 de junio de 1781, bajo la pluma del notario gaditano Macharelo, se confirmö la 
transacciön:

(...) ha sido exhibida y demostrada p.r parte de la R.M.e d.a Maria de la 
Cruz Höre (...) la totalidad de cuya entrega dio fe el nominado escribano 
otorgando el d.n Antonio a favor de la herredera y de d.n Esteban Fleming 
el mäs bastante recibo (...) y la dio por libre de la contribuciön mensual (...) 
= Y no firma la referida R.M.e su recibo a esta continuaciön mediante su 
Clausura, p.r no ser regulär pasar a ella este Protocolo = Macharelo.432

De nuevo, gracias a ese molesto padrastro podia obtener informaciones tanto de 
indole econömico como de su universo sensible e intimo.noticias acerca de su per- 
sonalidad y de sus reacciones frente a una situaciön extrana en la clausura.

3. SU SITUACIÖN ECONÖMICA A FINALES DE LOS OCHENTA

Lamento no disponer de otra informaciön financiera sobre la poetisa antes de 
los anos 1786 en una epoca en la que nadie se atrevia a comprar en Cadiz. Estos 
anos de bancarrota tras la paz de Versalles (1783) abrieron posibilidades ilimitadas 
para el comercio entre los dos continentes. Cadiz supo perfectamente adaptarse a 
la nueva situaciön.

Fueron momentos de apogeo para el comercio gaditano, «un esplendor jamäs 
alcanzado ni aun en los momentos mejores de la epoca del monopolio»433. Sin 
embargo, en palabras de Ramön Solls, ese comercio era irreal y, segün la opiniön 
general:

(...) Cädiz, tras el crack de 1786, no volverfa a levantar la cabeza434.

431 El pago se hizo bajo la forma de cuatro vales reales de 600 pesos (sea 36.000 r.s de v.) cada uno, lo que 
hacla con los intereses 37.149 r.s de v.n, mäs los 23.218 r.s restantes que recibiö en monedas de oro, de 
plata y otras moneditas. A.C.S.M., El divorcio de su madre. Documento sin clasificar.

432 A.H.P.C., Not. 8, PT 1475, fols 868/871.
433 Ramön Solls, El Cädiz de las C o r te s .päg. 95.
434 Ibidem.
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En efecto, entre 1786 y 1787 el comercio gaditano tuvo que hacer frente a una 
enorme perdida, la de unos 20 millones de pesos. Una situaciön financiera critica 
para todos y aun para Sor Maria de la Cruz, religiosa afortunada en la clausura gadi- 
tana. Supe de sus bienes a partir de la localizacion del documento con fecha del 23 
de febrero de 1786 cuando su intendente, Eduardo Murphy, le anuncio que su Capi
tal se habia reducido de forma alarmante: no le quedaban mäs de cuarenta mil r.s 
de pl. (o sea 3 000 pesos), ultimo vestigio de su herencia materna435.

Maria Gertrudis habia heredado la suma de 10 000 pesos de su madre mientras 
que su madre habia heredado de Miguel Höre 60 000 pesos. En 1786, aparente- 
mente, a Sor Gertrudis no le restaban mäs de 5 000 de rentas de las cuales pudo 
sacar el 6% de los beneficios. Eduardo Murphy se encargo de distribuirle por tri- 
mestre (300 pesos) o por meses, segün sus necesidades y urgencias religiosas, esta 
importante cantidad de dinero436.

No se si Sor Gertrudis se beneficiö a lo largo de su monacato de esa fuerte men- 
sualidad de 100 pesos, aunque si supe que la mayoria de las religiosas de Santa 
Maria vivian con unos 7 pesos437. Unido a ello, Maria Gertrudis percibia una renta 
anual de 120 pesos, herencia de su primo Miguel Funosey de la que se encargo su 
hijo Miguel Santos Funosey a la muerte de este438.

Probablemente, no tuve conocimiento de todos los ingresos de la poetisa, pero ya 
tenia alguna idea de cömo una religiosa profesa disponia de su fortuna para subvenir 
a sus necesidades religiosas; gracias al contacto permanente con el exterior y merced 
a los estrechos lazos conservados a lo largo de su existencia con miembros de su 
endogämica familia. Era de suponer que sus relaciones con altos cargos de la jerarquia 
eclesiästica tuvieron que facilitar la mayor parte de sus diligencias en clausura.

C. LA ATMÖSFERA CONVENTUAL

Ahora bien, descubrimos algo de la clausura en la que la Hija del Sol habia deci- 
dido refugiarse. En primer lugar, en este monasterio no vivian solo Esposas de Dios, 
sino tambien mujeres cuyo estatuto no era el de religiosa: habia sirvientas, criadas, 
lavanderas, viudas que alquilaban su celda, mujeres nobles o de la alta sociedad en tra- 
mite con la justicia, o recluidas por malos tratos; nirias cuyos padres se ausentaban

435 A.H.P.C., Not. 9, PT 1676 (I), fols 230/231.
436 Ibidem, fols 232/233.
437 A.D.C., leg 3196, s.n.
438 El 31 de julio de 1797 Miguel Santos Funosey pedia licencia a la comunidad para poder vender parte de sus 

terrenos; aseguraba estar capacitado para pagar los 120 pesos de renta anual de su prima. A.C.S.M., Puerto 
Real, 1997.
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por motivos de viaje sin saber donde dejarlas, o simplemente ninas huerfanas o edu- 
candas y, no lo podemos olvidar, a veces, en la clausura, tambien habia esclavas439.

En Santa Maria, la presencia del personal conventual a principio de siglo estaba 
justificado por la falta de religiosas. Las monjas no podian subvenir solas a todas las 
cargas generadas por el monasterio. Los rigores climäticos, en esta ciudad en la que 
los vientos soplaban con violencia, fragilizaba y debilitaba la salud de las monjas; 
ocuparse de las numerosas y agotadoras cargas fisicas que necesitaba el manteni- 
miento de este edificio tan grande, hubiera hecho peligrar el monjio y hubiese 
impedido a las monjas cumplir con los oficios religiosos440. Por ello, nombrar obre- 
ras, criadas, hombres para efectuar algunas obras, fue inevitable.

Las criadas al igual que las seglares residentes fueron una fuente de conflictos casi 
permanente entre superiores y religiosas, y de continuas desavenencias en el seno de 
la comunidad. Para entrar como criada, la pretendiente habia de conseguir el aval escri- 
to de alguien conocido en la ciudad: un eclesiästico, un pudiente comerciante, algün 
personaje importante de Cadiz o simplemente un miembro de su familia podia ser sufi- 
ciente para el ingreso de la criada al servicio de la religiosa, y no del convento44’. Eran 
criadas de caracter privado, mientras las monjas legas estaban en la clausura para cum
plir con los oficios de limpieza del monasterio. Me pareciö ütil la precisiön dado que 
las religiosas se aprovecharon, a veces, de las competencias atribuidas:

(...) las legas no sirven a la comunidad sino a la monja que tiene cada una 
en su celda; habitan en las de sus amas, y no en las que les da el convento442;

A las criadas se las reprochaba su falta de silencio en el coro. Fueron el origen 
de numerosos altercados en ese lugar sagrado.Ademäs de faltar al respeto a la prio- 
ra se daban aire de «Senoritas», lo que permitia a numerosas seglares falsificar su 
entrada, declarändose en cualidad de criada por no tener que abonar mäs que una 
sola parte de su tributo. En efecto, estar de criada en Santa Maria o ingresar en la 
clausura como seglar no era «facturado» de la misma manera443.

439 Localice la partida de bautismo de Maria Manuela Josepha de la Encarnadon, negra natural de Calavari 
(Costa de Guinea) de trece anos. Fue esclava de la abadesa Manuela Fernändez en 1774. Sin embargo, el 
clero prefiriö atribuirla a una simple religiosa, encubriendo su presencia al servicio de la priora. A.P.S.C., 
Libro de Bautismo (1773/1774), libro 72, fols 154/155.

440 A.D.C, Thomas de Valle Sta. Maria (1751-1775), leg 16, carpeta 1, s.n.
441 Juan de Hores era curtidor en Cadiz; avalö a una joven de su familia para que entrase al servicio de cual- 

quier monja. Entrö en la celda de Juana de Soto el 16 de octubre de 1753- A.D.C, leg 16, carpeta 2, s.n.
442 A.D.C, leg 16, carpeta 1, s.n.
443 Una misiva escrita el 7 de diciembre de 1780 por Sor Josefa del Santisimo Sacramento Gilly me permitiö 

tener alguna precisiön econömica: *(...) por lo q.e toca a piso son veinticinco pesos por ser casada al ano; 
se dan seis meses adelantados; a la madre abadesa a la entrada media arroba de chocolate y lo mismo a la 
monja; el dia de la Abadesa media arroba y lo mismo el dia de la monja; Pascua de Resurrecciön un car- 
nero a la Abadesa y otro a la monja; Pascua de Navidad un pavo y otro a la monja. Esto es lo q.e da la 
seglar; la medio seglar da la mitad del piso y la mitad del chocolate-, A.D.C., leg 3196, s.n.



SU UNIVERSO  EN LA  CLAUSURA 159

En 1765, con un gran disgusto, el visitador denunciö el clima conflictivo fomen- 
tado por algunas religiosas: toleraban la entrada en su celda de mujeres de toda con- 
diciön y, luego, en un espiritu de competiciön, elevaban al rango de dama a estas 
mujeres, utilizando el adorno y la indumentaria como objeto de rivalidad:

En la facilidad con que algunas religiosas reciben en sus celdas mujeres de 
todos estados, a las que despues engriendo, y con el tiempo las hacen 
levantar figura, y parecer Senoras, ya teniendolas por medio seglares, ya 
haciendolas subir por sobre las Seglares mismas en los trajes, en los mati- 
ces, a colores del zapato, que nos los ha hecho sacar a la cara con bastan- 
te bochorno nuestro en lo que vimos solo al paso, y tränsito al refectorio; 
y esto es, que naturalmente estarian prevenidas de nuestra entrada444;

No solo las monjas, las seglares y las medio seglares fueron el objeto de la dis- 
cordia sino tambien el vicario, ampliamente implicado en el desorden provocado 
aqui por todas estas feminas:

(...) el vicario tiene Pandilla de sus Hijas; y estas con su sombra se inso- 
lentan, oponiendose a las demäs, y aun a la misma Prelada, q.e no puede 
corregirlas, ni sujetarlas por q.e el vicario dice no tienen mäs Prelado q.e 
el445.

Durante la noche unas cuantas solian reunirse en el coro en su compania para 
charlar, reir y rumorear hasta muy tarde:

Que la noche de Ano Nuevo se bailö la habanera en el Coro, celebrändo- 
lo el vicario; y q.e otras muchas noches suele haber de baile, y festejo446.

Los superiores se vieron en la obligacion de pedir el respeto de estos lugares 
sagrados (Coro bajo y alto): no tirar tabaco, no conversar o ejercer extranas cere- 
monias eran las consignas447. Por supuesto, estas «präcticas conventuales» no tuvie- 
ron que ser del gusto de los superiores eclesiästicos.

Aprovechando su presencia en el Coro bajo, asi como la cercania de sus fami
liäres y amigos, las religiosas no perdian ocasion alguna para conversar con los 
suyos, dando mala imagen del convento y de la comunidad, lo que realmente pare- 
cia preocupar a los superiores masculinos:

444 A.D.C, leg 16, carpeta 1, s.n. Una visita de 1765.
445 Ibidem.
446 Ibid.
447 Ibid. Un informe probablemente redactado hacia 1740.
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Solo nos queda el quebranto, de q.e estando tantas veces prevenido en la 
Regia y en los mandatos y ordenaciones anteriores, q.e en el coro se obser- 
ve silencio y q.e su reja no sirva de locutorio con las seglares de afuera (...) 
No se sabe el mal eco q.e hace a fuera este abuso; p.r q.e a saberlo cree- 
rfamos de la escrupulosa timorata conciencia, de todas, no querfan hacer- 
se a si mismas y a una Comunidad tan respetable semejante dano448.

En un lugar como el mirador, los abusos cometidos tambien fueron sujetos a las 
criticas. No obstante, para las religiosas este constituia su ünico «espacio de libertad». 
A diferencia de los monjes que disfrutaban de lugares de recreo fuera de sus propios 
monasterios, las monjas no tenian el derecho a salir a la calle. El mirador, ünico espa
cio abierto hacia el exterior, siempre fue sometido a reglas muy estrictas:

(...) el uso del Mirador, que ha sido en algün tiempo de graves escända- 
los a la vecindad, y a los que pasan por la Calle; nos obliga a introducir

448 Ibid, carpeta 2, s.n. Una visita de 1753-
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como por punto perteneciente a la mejor Clausura, la prohibiciön de los 
abusos de el449.

Por consiguiente, el eclesiästico asignö y estableciö el cierre de las puertas del 
mirador a la hora del ültimo rezo, tanto en verano como en invierno, e invitö no 
solo a las religiosas sino tambien a las seglares a que respetasen este mandato:

(...) y si alguna vez (lo que Dios no permita) aconteciere q.e alguna seglar 
se vuelva a poner a conversaciones con las casas de junto, o a cantar, o 
hacer otros ruidosos juegos, p.a ser oidas desde eilas; al instante la Prelada 
la expulsarä, y echarä del Conv.to (...) de no hacerlo asi; si a mi llegare 
algün aviso tomare tan severas providencias contra tan culpable tolerancia, 
q.e no olvidarä en adelante la importantisima necesidad de este precepto450.

El mirador pertenecia a los limites de la clausura al igual que las rejas o las puer
tas del monasterio; las llaves habian de entregarse a la abadesa. Empero, y a pesar 
de las amenazas se repitiö a lo largo de la centuria la necesidad de guardar este sitio 
cerrado durante la noche451.

Solo podia constatar que en Santa Maria no se respetaron todas las normas esta- 
blecidas por el Concilio deTrento. Pero tampoco podia generalizar. Leemos las pala- 
bras de una monja totalmente escandalizada por el comportamiento de sus seme- 
jantes. Desvelö, con sus propias expresiones, situaciones que aun los superiores no 
se atrevieron a denunciar asi:

En la porteria estä establecido de algün tiempo a parte que desde las diez 
de la manana hasta las doce se tomen mandados de tienda y al mismo tiem
po concurren otras bendiciones de varias cosas de modo que mäs parece 
carniceria que porteria de religiosas y como que es tanta la inmediaciön de 
los de afuera con las de adentro por mäs celosas que sean las porteras no 
son suficientes para evitar cualquier acciön (...)452

Estas situaciones me permitieron matizar las normas establecidas y tener una 
visiön mäs exacta de lo que pudo representar la reclusiön conventual en un 
monasterio como el de Santa Maria del Arrabal. La presencia de seglares introdu- 
ciendo la moda del exterior en el interior de la clausura, de criadas, esclavos,

449 A.D.C, Visitas pastorales, leg 507, fol 9. Una visita de 1740.
450 Ibidem.
451 Un comentario hecho durante la visita de 1765. A.D.C, leg 16, carpeta 2, s.n. En 1692, J.L. Sänchez Lora noto 

algunas recomendaciones en cuanto al mirador, como mäs sobresaliente dijo el, para que las monjas no se 
dejasen ver. J.L. Sänchez Lora, Mujeres, conventosy formas de la religiosidad barroca, pägs. 160/161.

452 Son las propias palabras de D.a Maria Antonia Escalera, maestra de capilla. A.D.C, leg 42, fol 48. (Cursivas mias)
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perros y canarios, asi como las entradas y salidas de hombres de diversa profesiön, 
no respondia a la exigencia ni tampoco a la austeridad de un universo de clausu- 
ra; pero fue en este espacio de preceptos en el que la Hija del Sol se sumergio, el 
mismo que la cubriö del velo de la piedad y de la devociön.

A mi parecer, no solo descubri algunos abusos y relajaciones a lo largo del siglo 
sino una forma de resistencia femenina. Las autoridades fueron confrontadas a la acti- 
tud de estas feminas poco decididas a vivir la reclusiön conventual como una peni- 
tencia, sin disfrutar de algunas distracciones y arrimos exteriores.Al visitador solo le 
quedaba repetir estos mandatos una y otra vez. La jerarquia eclesiästica (o sea, el 
poder masculino) se vio puesto en tela de juicio por un pequeno grupo de mujeres:

(...) rompiendo los limites de la clausura, sujetos extranos, (...): me falta el 
valor, para volver a formar nuevo mandato en el Libro, por recelo de que 
el mismo caso se haga de este ultimo, que de los primeros: y serä mäs 
bochornosa para el prelado su transgresiön, cuanto mäs se multipliquen los 
preceptos, que no se han de obedecer. Madre Abadesa. - ^Yo no se cierta- 
mente quien sea el teölogo con quien se consulten estos puntos? ^Ni quien 
en conciencia darle semejantes ensanchez a la Clausura?453 454

dCömo la Hija del Sol pudo ignorar el ambiente que reinaba en el monasterio 
de Santa Maria?

Dificilmente podia dudar de la fiabilidad de estos testimonios internos. Me per- 
mitieron vislumbrar la atmösfera conventual a lo largo de la centuria, asi como la 
relajaciön de las costumbres en el monasterio elegido por la poetisa. Podria seguir 
la lista de abusos a lo largo de todo el siglo sin que los eclesiästicos fueran capaces 
de remediarlo. No obstante, para entender mejor esta situaciön, detengämonos en 
un matiz olvidado de la vida conventual.

El 23 de abril de 1796, de forma oficial y tras varios intentos a lo largo de la cen
turia, el Obispo Fray Antonio Martinez de la Plaza decidiö proponer oficialmente el 
establecimiento de la vida comün. Consistia en comer juntas en el refectorio y 
depositar el dinero en un fondo comün.

La congregaciön de Santa Maria vivia desde su fundacion (1527) bajo lo que la 
Iglesia llamö el regimen de vida privada  o particular.,454 Esta refundiciön fue muy

453 Los superiores hicieron esta reflexiön en los anos cuarenta, en 1750 y tambien en 1765. A.D.C, leg 16, car- 
peta 2, s.n. Documento sin fecha.

454 Maria del Carmen Gömez Garcia, en su interesante artlculo sobre la opciön de vida religiosa, alude a esa forma 
de organizacion pero sin denominarla como tal, o sea vida privada o particular (propio de las ördenes 
Calzadas) en oposiciön a vida comün, una forma de vida respetada fundamentalmente por las congregaciones
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importante para la comunidad porque antes del 23 de abril cada monja adminis- 
traba su pecunio y sus rentas, de forma individual, para subvenir a sus necesidades 
religiosas.Tampoco las hermanas tenian obligacion de almorzar juntas en el refec- 
torio (que se mandö construir en 1701 solo), sino en su celda, en presencia de su cria- 
da (o de su esclava), y a veces con otra(s) religiosa(s) que compartia(n) la habita- 
ciön (solian ser dos o tres miembros de la misma familia, fuesen seglares, fuesen 
religiosas)455.

Asimismo se veian obligadas a adquirir por su cuenta el häbito, puesto que 
el convento no se encargaba de los gastos particulares. El cambio no se esta- 
bleciö de la noche a la manana pero, poco a poco, se fueron instaurando las 
modificaciones.

Para adoptar la vida comün, lo primero era abonar sus deudas para, en segun- 
do lugar, reunir el dinero de cada una en el arca de todas. Esta precisiön sobre el 
regimen interno de la comunidad, a la hora de encontrar una explicaciön a las deu
das de Sor Gertrudis, fue muy esclarecedora.

Para Martin Carrascal, cura parroco de finales del setecientos, la vida comün era 
una manera mäs equitativa de compartir la vida claustral:

(...) es la mäs acomodada al recogimiento, retiro espiritual, abstraciön de 
las criaturas de siglo, y al cumplimiento de los Santos ejercicios de supere- 
rogaciön y consejo; (...) La vida privada (...) es, de donde nacen las envi- 
dias, los celos, los enfados, las faltas de caridad, y murmuraciones de aque- 
llas religiosas que tienen por sus vitalicios conque pasarlo con decencia, y 
comodidad456.

Esta forma privada  de organizaciön conventual siguiö vigente mucho despues 
del concilio de Trento. Ademäs, la realidad de las religiosas adineradas de Santa 
Maria no podia abrazar todo el rigor de las constituciones. Entonces, las celdas, en 
un monasterio de vida privada habian de ser espaciosas y cömodas457.

Vierte depäg. anterior.
Descalzas, Franciscanas Recoletas, Capuchinas, Carmelitas y en todas las Calzadas que tienen la tnda comün. 
Maria del Carmen Gömez Garcla, *La opciön de vida religiosa», Las edades de las mujeres, pägs. 247/264. Martin 
Carrascal Rivera y Aparicio, Utilidades espirituales, y  temporales de la vida comün en monasterios de monjas, en 
la Imprenta de Josef Doblado, Madrid, 1780, pägs. 62/63.

455 Felisa de Pozo, seglar, viviö con su hermana, una monja lega. A.D.C., leg 46, s.n. Sor Francisca Ortiz esta- 
ba con su hermana Michaela, viuda, entrada en 1753 en el convento como criada. A.D.C, leg 16, carpeta 2, 
s.n.

456 Martin Carrascal Rivera y Aparicio, Op. c it., pägs. 62/63 y 77/79.
457 Segün las constituciones, la abadesa distribula a cada una la celda en la que habla de morar. Constituciones 

generales..., Cap. XII, Art. II, § 470.
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1. UN ESPACIO PRIVILEGIADO: SU CELDA

Esta carta conservada en el Archivo Diocesano me permitiö conocer el alto 
rango de alguna reclusa asi como las libertades y excepciones acordadas:

D.a Maria Gertrudis del Castillo Ortega y Harana mujer de d.n Andres 
Hagström Consul que ha sido de S.M. el Rey de Suecia, (...) hace presen
te a Vuestras Santisimas que halländose con una hermana Religiosa en el 
Convento (...) y habiendo determinado el labrarle una celda para su como- 
didad, por no haber actualmente en el Convento ninguna desocupada, y 
siendo preciso mi asistencia para dicha obra.
Suplico a Vuestras Santisimas se sirvan darme el permiso de entrar en dicho 
Convento para poder dar las disposiciones necesarias para que en todo 
salga a mi satisfaciön, y espero recibir (...) el mismo favor q.e han recibi- 
do otros (...) q.e se han visto en la misma precisiön, (,..)458

De forma excepcional, se podia acordar con los familiäres de algunas religiosas 
el derecho de visita en la clausura, siempre y cuando se respetase el espiritu de res- 
tauraciön del monasterio.

Ahora bien, solo conoci de forma parcial las condiciones en las cuales Maria 
Gertrudis Höre vivia en Santa Maria. Sin embargo, al igual que Isabel del Castillo 
(profesa desde el 2 de diciembre de 81) la poetisa se comprometiö, a su costa, a revi- 
sar el estado de la celda en la que iba a vivir459. No tenia las instancias oficiales de 
la peticiön de Sor Maria de la Cruz, tan solo un documento que redactö de forma 
poco cuidadosa; una carta sin fecha, poco precisa, en la que Maria Gertrudis agra- 
deciö a una mujer (sin especificar el apellido) y a su hijo primogenito por cederle una 
celda de la que eran propietarios. Comprar una celda conventual y reservarla a un 
miembro de su familia o a la persona de su elecciön era algo comün en aquella 
epoca460. Isabelle Poutrin hizo alusiön al mantenimiento de estas celdas familiäres; 
asi las monjas podian llegar a disponer de cierta autonomia material461. Pero en

458 La religiosa era Isabel del Castillo. A.D.C., Fray Juan de Servera, leg 33, s.n.
459 D.a Isabel del Castillo no espero mäs de cinco meses tras la profesiön para arreglar su celda conventual. 

A.H.P.C., Not. 9, PT 1666 (II), fol 1128.
460 En un documento fechado a 30 de octubre de 1766, Joseph Gutieres, bienhechor del convento de Santa 

Maria, ofreciö mäs de mil pesos para el arreglo de una celda a fin de que su mujer pudiera, despues de su 
muerte, entrar en el monasterio. Finalmente, no se hizo porque Josepha Suares, su esposa, decidiö no vivir 
en Santa Maria. Conoci el precio de una celda en Santa Maria en 1736: los herederos de Manuel Merino teni- 
an una por 8.562 r.s de v.n y el convento deseaba volver a comprarla por 4.000 considerando las numero- 
sas reparaciones que quedaba por hacer. El mayordomo se encargo de efectuar el pago. A.D.C., leg 16, car- 
peta 1, fol 152 y carpeta 2, s.n.

461 Una de las funciones sociales de las instituciones femeninas en el siglo XVI fue absorber el excedente demo- 
gräfico en las grandes familias nobles, familias que adquirian celda conventual para compensar las que ya 
no disponian de su legitima parte. Isabelle Poutrin, Le voile et la plume, autobiographie et saintete fem inine 
dans l ’Espagne moderne, Casa de Veläzquez, Madrid, 1995, pägs. 34/35.
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Dona Maria Gerirudis Höre se dispone a labrar su nuevo “espacioprivilegiado”:la celda.(A.C.SM .).
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Santa Maria el estado deplorable de parte del monasterio, y de las celdas en parti- 
cular, fue siempre al origen de numerosas quejas. A tenor de los documentos, jamäs 
se conociö mejora alguna. La propia D.M.G.H. y otras hermanas se quejaron del fatal 
estado de sus habitaciones. Sin embargo, el Obispo se opuso formalmente a su 
refecciön que consideraba innecesaria462.

(...) y habiendo encontrado esta totalmente inhabitable me obligo a labrar- 
la a mi costa (...)463

En este escrito pude comprobar, en palabras de Maria Gertrudis, la insalubridad 
del lugar. La poetisa, en esta carta sin fecha, se comprometiö a renovar aquella habi- 
taciön insalubre. M.G. de la CH. no omitiö protegerse en caso de desapariciön de 
sus bienhechores; de la misma manera, a su muerte, volverian a disponer de dicha 
celda464. Maria Gertrudis tenia la intenciön de conservar el mismo espacio privile- 
giado durante su monacato.

Sin embargo, /cuando se apoderö de este espacio privilegiado? Especule con 
la idea de algunos meses despues de profesar, pese a que los gastos de la obra 
estuvieran fechados a 12 de junio de 1797: cal, ladrillos de Sevilla, de Malaga y una 
baldosa de märmol ocre rojizo fueron los primeros elementos de albaneria. La 
losa, de ese color, se armonizaba incluso adecuadamente con sus muebles de 
caoba.

Maria Gertrudis no habia olvidado nada de lo que viviö en el siglo, no habia per- 
dido su gusto para decorar su nuevo interior, siguiö fiel a las modas y häbitos de su 
ciudad465:

Una particularidad de la cultura gaditana en el ramo de adorno interior era 
el cuidado con que se amueblaban las habitaciones interiores, cuando en 
Madrid, el escaso lujo solfa cenirse a la salas y gabinetes de recibo. Los 
comedores gaditanos ostentaban, por lo comün, mesas de caoba, (,..)466

462 El Obispo anadio que las rentas conventuales no estaban previstas para esto, y que las hermanas gastaban 
ya grandemente el Capital de su dote en visitas y productos de apoticarios. A.D.C., leg 16, carpeta 2, s.n. 
Una carta de 1771.

463 A.C.S.M., Los objetospersonales de Maria Gertrudis. Documento sin clasificar.
464 La monja Maria de Rosio Facio se quedö con la celda tras fenecer la poetisa.
465 M. Ravina, De Cadiz y  su comercio, Tomo XIII del viaje de Espana..., pägs. 288/291.
466 Antonio Alcalä Galiano, Recuerdos de un anciano, lib. y casa ed. Hernando, Madrid, 1927, päg. 11. 

Cuando Antonio Garcia-Barquero hablö del erudito Sebastian Martinez, amigo de Goya, hizo referencia a 
su mobiliario: «Sebastian M. hace justo honor al culto proverbial que en Cadiz se rendia a la caoba (...). 
En realidad, de caoba era la practica totalidad de su mobiliario (rinconeras, pedestales, pie de arana y de 
palanganas, espejos, catres, papeleras, sillas de recados, etc.).- A. Garcia-Barquero Gonzalez, Libro y  cul
tura burguesa en Cadiz: La biblioteca de Sebastian Martinez, Fundaciön Municipal de Cultura, Cadiz, 
1988, päg. 33.
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El Coro alto al llegar al ultimo piso del monasterio y  el acceso a las celdas 
con vista al claustro central.

Ahora bien, solo tenia las notas de gastos fechadas a 12 de junio de 1797, o sea 
a finales de su existencia. Pero estas notas podrian corresponder no con el momen- 
to de la realizaciön de la obra sino con el periodo de pago.

Efectivamente, a lo largo de la centuria no solo era muy comün entre la gente 
adinerada aplazar sus gastos, poniendo en peligro la economia del pais, sino que 
ademäs Maria Gertrudis, como religiosa profesa, habia de abonar sus deudas antes 
de depositar sus bienes en el arca comün, dado las modificaciones de los estatutos 
desde el 23 de abril de 1796467.

Curiosamente, a partir del 12 de junio de 1797 hasta el 6 de julio de 1801 la poe- 
tisa se dedico a abonar sus debitos (las obras en su celda, ropa, etc ...); a mi parecer,

467 Las constituciones de Santa Maria fueron, aparentemente, las de Fr. Francisco de Quinones (1514-1520), 
constituciones de origen a las cuales el Obispo Armengual de la Mota, en 1718, anadiö algunos cambios (la 
construcciön del refectorio en 1701). Sin embargo, no encontre nada preciso sobre las de Santa Maria. 
Hubiera sido una fuente de informacion muy ütil, con mayor motivo, sabiendo que en 1796 sufrieron algu- 
nas modificaciones.
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porque se lo recordö el Obispo, el 31 de mayo de 1797, por razön del estableci- 
miento de la vida comün468.

Me resultaba dificil pensar que la Hija del Sol esperase tanto tiempo para insta- 
larse. Cadiz, ciudad en la que el lujo, el sentido de lo exquisito, el gusto por el deta- 
lle y la elegancia estaban en su apogeo; toda Europa conociö la inclinaciön de los 
gaditanos por los objetos decorativos, los märmoles, las bibliotecas o las obras de 
arte. iCömo M.G de la CH. hubiera podido privarse de ese desahogo durante casi 
dos decenios para, de forma repentina, veinte anos mäs tarde, volver a su existen- 
cia de confort y de lujo?

Con mayor motivo, sabiendo que su guardarropa estaba tan apolillado en 1801 
(el ano de su muerte) que «solo puede servir de lena»469; no lo comprö de segunda 
mano ni tampoco nuevo en 1797 sino que el viejo armario estaba ya en su celda y 
probablemente desde hacia mäs de veinte anos.

Al consultar su inventario post mortem  encontre numerosos objetos cuya utili- 
dad en si decorativa asi como las comodidades que ofrecian no permitian pensar 
en la austeridad de una celda. Maria Gertrudis vistiö el velo de la religiön pero no 
abandonö del todo sus costumbres, ni tampoco la calidad de su vida anterior, la de 
una seglar de la alta sociedad.

Probablemente contaba previamente a su ingreso con su cömoda, su reloj ale- 
män y sus dos papeleras de caoba, su armarito de cristales, sus numerosas bandejas 
de charol y de palo (seis), sus platos de China (nueve grandes y pequenos), su plato 
de peltre y otros ustensilios, pero en cualquier caso, hubiera debido abandonarlo 
todo al entrar en el monasterio470.

Sin embargo, tuvo que separarse de algunos objetos porque, ^cömo hubiera 
podido contener su celda los numerosos bibelots y cuadros que adornaron su 
hogar?

No podia dudar de la veracidad de esta hipötesis tras localizar la carta de un tal 
Juan Baptista Agustin Benossa, criado de Maria Gertrudis, residente en la Isla de 
Leon. Este le escribiö el 4 de enero de 1781 para avisarla de la venta de un brasero,

468 A.C.S.M., Puerto Real, 1797.
469 A.C.S.M., Las deudas conventuales de Sor Maria Gertrudis de la Cruz Höre. El inventario post mortem de la 

misma. Sin catalogar.
470 En el inventario de su celda estaban tambien un perol, un almirez, seis tinajas, dos rinconeras, cinco pares 

de cortinas azules y blancos y algunos cubiertos; tenia tambien imägenes santas: una urna con una imagen 
de Nuestra Senora del Carmen, una imagen de Jesus crucificado, y nueve estampas religiosas. A.C.S.M., Los 
objetos personales de Maria Gertrudis, Ajuar de celda.



SU UNIVERSO  EN  LA  CLAUSURA 169

de un cuadro (escena de flamenco), de un baül grande y de algunos otros objetos que 
pertenecian a su ama cuando era seglar471.

Sor Gertrudis disponia de un gabinete de aseo, cuyos gastos abonö el 22 de julio 
de 1800, un ano apenas antes de morir. Los materiales necesarios a la refecciön fue- 
ron numerosos y los albaniles trabajaron durante cinco dias472.

A mi parecer, la Hija del Sol no se privö de su bienestar a lo largo de su vida reglar, 
tampoco pareciö demorarse en su acomodo. Manuel Balens, segundo maestro de obra, 
volviö a entrar en su celda tanto para hacer algunas que otras modificaciones como para 
asegurar el mantenimiento en su interior: puso asiento nuevo a una silla, trajo dos tablas 
para la cama, una carpeta de cedra, le compuso un tambor para bordar, una de las prin- 
cipales actividades de las mujeres de la epoca tanto en el convento como en el siglo. En 
su celda, tenia un pie para poner un velön que probablemente le servia de mariposa; 
una mano para apagar las velas, otro pie para poner el lebrillo, en fin, numerosos usten- 
silios que permitieron a Sor Maria de la Cruz acomodarse con alguna holgura473.

Supe que adquirio telas indias o mejor dicho telas pintadas de las Indias por la 
existencia en el Archivo conventual de papelitos mucho menos oficiales.

Detengämonos un momento en esta invencion de color. Las telas de las Indias 
sacaban su valor y su precio de la vivacidad y de la resistencia de sus colores; se 
pintaban de verde, amarillo, naranja clarito... se dibujaban flores u otras cosas y los 
contornos del dibujo solian pintarse de negro y rojo. Segün los Enciclopedistas, 
tambien se hacian telas pintadas a imitacion de las de la India que se fabricaban en 
Holanda y en varios otros sitios de Europa. Eran telas de algodones de diversos colo
res pero, segün el juicio de los hombres de la epoca, las mäs bonitas eran las que 
venian de Persia y de la India474. Este tejido no concordaba exactamente con el espi- 
ritu requerido por este recinto sagrado.

Poco preocupada por el voto de pobreza, ademäs de heredar las joyas de su 
madre, Sor Gertrudis comprö tambien perlas de plata fina, labrada y lisa; siete len- 
tejuelas, gusanillo brillante, y una docena y media de piedras finas de media luna sin 
que, por supuesto, en su inventario post mortem  aparecieran estos enseres475.

471 V. A nexo c. Las correspondencias privadas dirigidas a Sor Maria Gertrudis de la Cruz, päg. 269.
472 A.C.S.M., Los objetos personales de M.G H. Sin catalogar.
473 Manuel Baien (o Balens) vivia en Cadiz, en la Calle Jardinillo. Fue uno de los 113 carpinteros de la ciudad 

que trabajaba en unos de las 44 tiendas existentes en junio de 1801. El 16 de mayo de 1800 Maria Gertrudis 
le abonö 277 r.s de v.n para las obras de mejora en su celda y algunos objetos. En total le debia 597 reales 
de vellön. El 22 de julio de 1800 volviö a darle 315 para algunas obras que hizo en su cuarto de bano. 
A.C.S.M., Las deudas de Sor Gertrudis. A.M.C., Padron general, (1801) Ms 1029, fols 245/246.

474 Encyclopedie..., Tomo XVI, pägs. 370/378.
475 El 7 de octubre de 1799 abonö algunas de estas piedras y joyas de plata por 291 r.s de v.n. A.C.S.M., Las deu

das conventuales de Sor Maria Gertrudis de la Cruz Höre. El inventario post mortem de la misma. Sin catalogar.
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...en la que le da noticias de sus amigas.
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Ademäs, descubri cömo consiguiö algunos de estos generös de moda: su criado, 
el que residia en la Isla de Leon, Agustin Benossa se encargaba de satisfacer sus 
demandas ya en 1781:

(...) D.n Manuel Älvarez acerca de velos y me respondiö (...) que aunq.e 
habia comprado otro lo verfa y segün se explicö con el que comprö no estä 
contento en este supuesto disponga lo que quisiere y aviseme de lo q.e dis- 
pusiere476.

Quizäs estos velos, telas y piedras fueron simples adornos en la (relativa) soledad 
de su celda, o quizäs fueron asimismo signos para lo demäs, para que reconocieran 
su Status y riquezas aun en el jardin de las Esposas de Dios. Algunos preceptos fue
ron poco respetados por las monjas y entre otros, por la propia poetisa:

Como en las religiosas todo debe respirar la pobreza sin embargo de que 
su vida no sea comün, desdice el uso de muebles y alhajas de valor consi- 
derable aunq.e sea para servir a obsequiar con su servicio a personas del 
siglo (...) no permita se sirvan almuerzos, refrescos ni otra cosa con vajilla, 
platos, tazas, ni otros ustensilios q.e indiquen lujo aunq.e sea con pretexto 
de no ser de la Comunidad, (...)477

La Hija del Sol no fue ninguna excepciön en Santa Maria. Los favores y como- 
didades de los que se vio beneficiada no eran de extranar segün afirmo Arturo 
Morgado haciendo referencia al monasterio como lugar de «la elite»478. Los supe- 
riores eclesiästicos fueron conscientes de que habian de ser mäs indulgentes para 
con los miembros de la alta sociedad, y aun en la clausura, donde comodidades y 
privilegios no podian faltar479.

Sor Gertrudis tuvo una o varias criadas a su servicio como cuando vivia en el 
siglo en casa de su esposo o en la suya con su madre en la Isla de Leon. En el cuen- 
to de Fernän Caballero me acorde de un detalle interesante: tras hacer referencia a 
Francisca, su esclava negra, «doncella y companera desde su infancia», F. Caballero 
concluyö diciendo: «Francisca la siguiö al convento»480.Ahora que sabiamos que con 
ocho anos de edad una esclava llamada Juana la Negra apareciö en su universo de 
nina, ipodiamos pensar que entrö con su esclava en el monasterio de Santa Maria?

476 Solo tuve constancia de un tal Antonio Älvarez, vendedor de tela, lana, seda y algodön, situado en la calle 
Juan de las Andas, nüm. 129. A.M.C., Padron general (1801), Ms 1029, fol 174. V. Anexo c. »Carta de su cria
do», päg. 269.

477 A.D.C, Francisco Javier de Utrera (1801-1808), leg 60, s.n. Una visita de 1808.
478 A. Morgado Garcla, Iglesia y  sociedad en el Cadiz del siglo XVIII, päg. 172.
479 A.D.C, Visitas pastorales, leg 507, fol 12.
480 Luis Valverde (ed.), Lady Virginia y  otros cuentos de Fernän Caballero, pägs. 48 y 55.
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No tenia el menor rastro de una sirvienta bajo sus ördenes sino solo un docu- 
mento fechado a 22 de diciembre de 1780 en el que se establecia una lista, sin nom- 
bre, de cinco monjas profesas, a las que se anexaba el requerimiento y derecho a 
obtener una criada. Las licencias pasaron por Roma y los gastos fueron de unos 634 
reales de vellön por cada criada.

Maria Gertrudis tuvo que esperar un tiempo para obtener el privilegio de una 
sirvienta.Tal vez, el plazo fue de diez meses a partir de su profesion.Y quizäs formö 
parte de estas cinco pudientes religiosas de Santa Maria que pidieron criadas en 
diciembre de 1780481.

Esta peticiön habia de transitar por Roma; habia de ser presentada y redactada 
por la abadesa cada vez que una nueva ayuda era ütil, tanto al monasterio como a 
una religiosa en particular. Estas diligencias reflejaban la necesidad de un mayor 
control por parte de las autoridades eclesiästicas ante las libertades adquiridas por 
las monjas y los numerosos abusos cometidos en epocas anteriores482.

No podia pasar por alto el hecho de que la superiora estuviese al tanto de esta 
situaciön, de que telas, joyas y otros aderezos entraban en la clausura. Sin embargo, 
en Santa Maria, el rigor conventual no pareciö impedir algunas distracciones mun- 
danas (en 1796, las monjas tenian entre doce y trece perros manchem)483.

Analizar documentos oficiales de indole religioso, apoyarse en la regia y consti- 
tuciones, me permitiö restablecer, o por lo menos acercarme mäs fielmente a lo que 
fue parte de su realidad cotidiana en una de estas instituciones calzadas de la Epoca 
moderna.

La manera con la que Maria Gertrudis administraba sus bienes, el modo con el 
que proveia sus necesidades religiosas ilustraban la permisividad de los superiores 
en funeiön de la «categoria» de sus residentes. Maria Gertrudis no conociö nunca la 
aspereza de la vida conventual. Si bien Adolfo Castro dijo que habia elegido una 
celda estrecha y una vida austera, pienso, por el contrario, que estuvo mäs afectada 
por la privaeiön de su libertad que por la estrechez y la austeridad de su celda484:

481 A.D.C., Fray Juan de Servera. Dispensa de Roma, leg 31, s.n.
482 En la celda de Rosa Cordero entrö una criada el 29 de agosto, otra el 6 de septiembre, otra el 19 de octubre 

de 1753; y otra el 13 de enero y el 2 de julio del ano siguiente. A.D.C, leg 16, pochette 2, s.n y leg 31, s.n.
483 -Otro mandato que no se observa es el de las perritas, pues hay unas 12 o 13 en la Casa, y muchas reli

giosas se las llevan consigo al coro de noche, y por tener las perritas con comodidad se sientan indecentes 
en la presencia de Jesus Sacramentado». Una carta a su superior escrita por la religiosa Sor Catalina Gordillo. 
A.D.C, Fray Antonio Martinez de la Plaza, leg 42, fol 52.

484 Adolfo de Castro, Historia de Cadiz y  de su provincia, päg. 795. Ver el poema titulado por el Marques de 
Valmar, •Meditaciön» y mäs particularmente las dos ültimas estrofas. V. Anexo a. Endecasllabo: Los dulci- 
simos metros que tuplum a..., pägs. 249/251.
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Dichoso aquel que en sus alegres dias,
Ajeno del dolor que me maltrata,
En su amor confiado solo trata 
de proiongar sus dulces alegrias:
(...)
prisionero fe liz  pasa su vida: 
iAh! cual el, yo seria afortunado 
Sin lograr tanto bien Lisis querida 
A no estar de tu vista separado485.

Tal vez la Reina de las Musas habia elegido salvar ünicamente las apariencias 
de la virtud. La vocaciön no fue el elemento motor de la decisiön tomada por Maria 
Gertrudis, al menos, al comienzo de su reclusiön.

2. LA PRESEN CIA DE SEGLARES

Detengämonos ahora en una de las mayores fuentes de discordia a lo largo del 
siglo XVIII o sea en la presencia de seglares en la clausura. En Santa Maria no habia 
otro lugar para recibirlas486. En teoria, las que moraban en el monasterio eran some- 
tidas a una disciplina. No obstante, tanto aquellas seglares «depositadas» como las 
que vivian en la clausura, raramente ingresaban solas; lo hacian acompanadas por 
su criada487. Si los visitadores fueron conscientes de los peligros y danos provoca- 
dos por las seglares, aparentemente, no tuvieron poder para detener este fenöme- 
no profundamente perturbador para la congregaciön:

La desgracia original de esa Comunidad estä en q.e sus excesos, primero 
se saben por los seglares, y gentes de fuera (...) de no hacerlo Vuestra 
Reverenda tomare las Providencias mäs severa contra tan inicuas Pandillas; 
hasta ver si puedo con los rigores de la Justicia ajenar de esa Comunidad 
las raices de tanta emulaciön, y tropelios488.

Aunque, a veces, podia parecer que solo la congregaciön tuviera la culpa de 
tanto desorden, la presencia de numerosas seglares «depositadas» en la clausura fue

485 V. Anexo a. Soneto. Dichoso aquel que en sus alegres dias..., päg. 248. Lo que estä subrayado lo estä en el 
manuscrito original.

486 M.a Leticia Sänchez hablö de dependencias cercanas donde estas mujeres moraban sin tener que respetar 
una estricta clausura. M.a Leticia Sänchez Hernändez, «Las variedades de la experiencia religiosa en las raon- 
jas de los siglos XVI y XVII», Op. cit. , pägs. 79/80.

487 Existla unas normas establecidas para las seglares en la clausura: Constituciones generales para todos los 
Colegios de doncellas seglares, que estän en los Conventos de la orden de nuestro Padre San Francisco. 
Hechasy aprobadas en el sobredicho Capttulo General de Roma del ano 1639- Citado por J.L. Sänchez Lora, 
Mujeres, conventos y  formas de la religiosidad barroca, pägs. 233/234.

488 A.D.C, leg 16, carpeta 2, s.n. El documento no tenia fecha; era el borrador de una carta escrita por el Obispo 
para la abadesa reden eligida.
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una realidad para muchos conventos y, frecuentemente, fue impuesta desde el exte- 
rior por las propias autoridades civiles.

Pese a la reforma del Concilio deTrento (1545-1563) que pretendiö implantar 
una estricta clausura prohibiendo las entradas de seglares, seguian existiendo que- 
jas por parte de los superiores asi como por parte de las monjas respecto a la per- 
manencia de estos laicos.

No obstante, confrontado casi siempre a dificultades financieras, el monjio nece- 
sitaba la presencia y el apoyo de los seglares. Fuesen residentes en la misma clau
sura o solo amigos o familiäres de visita, las monjas no podian ignorar a «los de 
fuera»; las residentes aprontaban diversas cantidades y los superiores contaban con 
esa fuente de ingreso489.

Josefa Delgado fue una de estas «depositadas» por la autoridad de su marido en 
Santa Maria, desde principio del ano 1786; estaba a la espera de su pleito de divor- 
cio perpetuo por adulterio490.Al contrario de Maria Gertrudis, Josefa Delgado, por 
razön de su mal comportamiento y por el escändalo provocado, no llevö a cabo la 
profesiön en el monasterio de Santa Maria. Las monjas, al igual que los vecinos, no 
ignoraron las razones de su reclusiön:

(...) probado este no solo el adulterio con dos oficiales de Marina, y que 
de eilos tuvo dos hijas (...) y escandalizando a todos los que veian en casa, 
calles, y todas partes (...) aire libertino, y disoluto491.

Parecia poco aconsejable, para la fama del monasterio, que una mujer «de esta 
especie» estuviese retenida, desde hacia mäs de un ano y medio, en este recinto 
sagrado:

(...) esta mujer lejos de enmendarse, es aun peor en el Convento por mäs 
diligencias, y cuidado, que ha puesto la Abadesa (Religiosa de particular 
virtud, prudencia, y prendas muy recomendables)492.

489 -(...) Todas las seglares pagan mensualm.te a la casa 12 pesos, (...) Todas tambien contribulan antes al 
Convento, o a las Abadesas lo llamado Piso, q.e es 16 pesos al ano, y una arroba de chocolate, media el 
dla del S.to de la Prelada, y media p.r Pasqua, esto ademäs de la mesada q.e daban, (...)■. Esta misiva fue 
redactada por el hijo del Procurador de Cadiz, Francisco Linares, y dirigida al Obispo Fray Antonio el 31 de 
julio de 1796. A.D.C, Fray Antonio Martinez de la Plaza, leg 45, s.n.

490 Tras presentar Miguel Ezcurra (el marido) su peticiön al Conde de O’ Reilly, quien dio cuenta de ello al 
Senor Gobernador del Consejo, su esposa pudo entrar en la clausura de Santa Maria. A.D.C., Fray Jose 
Escalzo y Miguel, leg 35, fol 133-

491 Ibidem.
492 Ibid. En aquel momento la Madre abadesa era Rosa Valdez (1785-1788). No fue elegida sino nombrada por 

el Obispo a este cargo; curiosamente, era la ünica viuda en Santa Maria, j Cömo una mujer viuda, con hijos, 
pudo representar a las castas y virgenes Esposas de Dios ?
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Ahora bien, si decidia acercarme a las que formaron parte del universo religioso 
de Maria Gertrudis Höre, no podia ignorar lo que ocurria en el exterior; porque 
desde fuera (el mundo de los laicos), numerosas decisiones condicionaron la vida 
interna de las comunidades femeninas.

Gaspard de Aranda, entonces Ministro de Carlos III, recibiö una carta fechada a 
11 de junio de 1787, en la que el Obispo Fray Jose Escalzo le avisaba de la necesi- 
dad de depositar ahora a esta mujer en otro lugar:

(...) para que este Lobo Carnicero no devorase, o infestase a aquellas 
Esposas de Jesus Cristo, (...) D.a Josefa, la que siendo summam.te astuta, y 
poseida de una lujuria sin igual; que demuestra en palabras muy sucias, 
acciones, aire, intrigas, y de todos modos, ha hecho tal estrago en las 
Religiosas, que no puede repararse en muchos anos, y ha llegado esto a tal 
exceso, que no solo es absolutam.te necesario sacarla del Convento, sino 
que es preciso ejecutarlo luego, pues crece el dano por instantes493.

Mujer de clase social modesta, a diferencia de la «döcil» y discreta Sor Gertrudis, 
no entregö dinero al entrar en Santa Maria; entonces, fue fäcil trasladarla en el lugar 
oficial reservado a las mujeres de «mala vida» en Cadiz, en la Casa de Recogidas de 
San Pablo,494 como lo confirmö el Obispo en su carta:

Como D.a Josefa es de una regulär calidad, y no llevö dote alguno cuando 
se caso me parece, que en las circuntancias corresponde trasladarla a la 
Casa de San Pablo p.r via de depösito, en la cual hay proporciön para con- 
tener su liviandad, y en dönde segün el dictamen del marido merecen sus 
delitos, que se le recluya p.a siempre495.

Tras analizar los documentos localizados en la diöcesis, me di cuenta de que las 
adülteras gaditanas solian depositarse, primero, en esta Casa de Arrepentidas; 
luego, se las trasladaba a un convento de la diöcesis para residir o para profesar. En 
palabras del Obispo, las actitudes de estas damas eran «dignas ciertamente de darse 
a perpetuo olvido»496.

493 A.D.C., leg 35, fol 133.
494 Conocida bajo el nombre de Casa de Arrepentidas, de cuya direcciön se encargaban los obispos de Cadiz, 

fue fundada en 1680, en una casa dada por Jacinta Martlnez de Zusalaga y situada en la calle Ancha de la 
Jara. Su finalidad era acoger mujeres -arrepentidas* o sentenciadas por la justicia y enmendarlas de sus 
defectos. P. Antön Sole, Situaciön econömica y  asistencia social de la diöcesis de Cadiz en la segunda mitad 
del siglo XVIII, ed. Caja de Ahorros, Cadiz, 1985, pägs. 156/157. Para algunas precisiones de Orden econö- 
mico. V. del mismo autor La iglesia gaditana en el siglo XVIII, pägs. 519/520.

495 A.D.C., leg 35, fol 133.
496 Esta reflexiön, redactada en Cadiz el 2 de mayo de 1797 por el Obispo y dirigido al Gobernador del Consejo, 

formaba parte de las actas procesales del divorcio de Pascuala Buccarely con su marido (1795/1798). A.D.C., 
Fray Antonio Martlnez de la Plaza, leg 48, s.n.
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En el caso de Maria Gertrudis, pasar una temporada en esta Casa de 
Arrepentidas hubiese supuesto la destrucciön del secreto. Callar la verdadera razön 
de su encierro -su infidelidad— le permitiö salvarguardar el beneficio de la duda 
ante el pueblo gaditano asi como permanecer en la ciudad. Por lo tanto, pasar por 
este conocido lugar, siendo mujer de distinciön, probablemente ni fue contempla- 
do por las autoridades y aun menos por la poetisa: las reclusas «arrepentidas» teni- 
an la obligaciön de coser y limpiar la ropa de la iglesia y la de otras casas y familias. 
La comida era una raciön de pan, verdura y carne497. <Cömo Maria Gertrudis Höre 
y Ley, rodeada de criados y esclava desde su infancia, hubiese podido estar ence- 
rrada en esta Casa y realizar estas humildes tareas?

3. VOCES DE MONJAS

Arturo Morgado mencionö, en apenas algunas lineas, el episodio de «Josefa 
Delgado depositada en Santa Maria» por razones de sus frecuentes actitudes adül- 
teras. Este profesor constatö, efectivamente, que su conducta no daba senas de 
mejora. Concluyö diciendo que los prelados intentaron en balde controlar el com- 
portamiento de las seglares a fin de que «discrepara lo menos posible» del de las 
monjas; sin embargo, «no siempre se consiguiö»498. El padre Antön tambien men
cionö este episodio499.

No obstante, ninguno de los dos eruditos relacionö estos «depösitos» con la 
intromisiön de las monjas en la politica de los Borbones. Cansadas de servir de tapa- 
dera («cache-misere») a una sociedad a la que no pertenecian, fueron ellas las que 
decidieron empunar la pluma para pedir el cambio.

El 23 de julio de 1793 se dirigiö, desde las autoridades eclesiästicas gaditanas, 
una peticiön al Tribunal del Consejo Real, en nombre de la comunidad. Se pedia que 
las monjas de Santa Maria no estuvieran obligadas a recibir mäs mujeres casadas, o 
novias, en su monasterio; evitarian asi numerosos perjuicios y distracciones, en pala- 
bras de la Madre. Una cohabitaciön que no podia estar en acuerdo con los princi- 
pios de la vida monästica y, con mayor motivo, conociendo el rigor de las normas 
de Trento.

Todo esto ocurriö porque unos dias antes, el 19 de julio, la abadesa, en nombre 
de todas, dirigiö a sus superiores una peticiön en la que denunciaba el mal ejemplo 
que daban las «depositadas» a las educandas:

497 P. Anton Sole, Situaciön econömicay asistencia s o c i a l pägs. 156/157.
498 A. Morgado Garcla, Iglesia y  sociedad en el Cadiz del siglo XVIII, päg. 175.
499 Pablo Anton Sole, Situaciön econömica..., pägs. 73 y 156.
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La Abadesa (...) hace presente (...) como habiendo un nümero bien creci- 
do de Ninas, a quienes instruyen las Religiosas en las buenas costumbres y 
labores de manos, (...) y  estorbando a tan loable fin  la admisiön en el 
mismo Convento, ya de casadas discolas, como de Novias depositadas, pues 
unas y  otras, no hacen mäs que incitar al libertinage, y pervertir con sus 
asuntos a las Ninas, a mäs de las distracciones de las Religiosas, como la 
triste experiencia lo acredita (...)500

Segura de si misma y de la legitimidad de su peticiön, la Madre Zapata (una mujer 
cercana a Gertrudis Höre) pidiö la emisiön de una cedula real a fin de que ninguna 
cancilleria, ni ninguna corte de audiencia pudiese ordenar tales depösitos501. No 
dudö en denunciar los perversos efectos de estas präcticas decididas, en este caso, 
por el gobierno de Carlos IV

El 30 de septiembre de 1793, el hombre (porque siempre hacia falta un hombre) 
que las representaba confesö, por experiencia propia, lo peligroso que resultaba 
estos «depösitos» para las monjas. Las conversaciones ya no tenian nada que ver con 
las «habituales» en el recinto sagrado. Frecuentemente, las razones de los «depösi
tos» se volvian temas de discordia, tanto entre las familias como en el seno de la pro
pia comunidad. Una situaciön conocida de sobra por los superiores:

(...) de cuanto expresa la referida Abadesa, sin haber necesitado oirla por 
ser asunto de que me hallo bien enterado (...)502

No fue necesario que escuchasen a Beatriz Zapata, porque los superiores ya sabi- 
an que lo que declaraban las monjas era verdad. Las autoridades religiosas sostu- 
vieron la peticiön de la abadesa pero aseguraron que durante el obispado de Fray 
Jose de Escalzo (1783-1790) ningün depösito de mujeres casadas «indisciplinadas» 
tuvo lugar. Parece que se olvidaron de Josefa Delgado y de su estancia de ano y 
medio entre 1786 y 1787. Durante el obispado de Martinez de la Plaza (1790-1800), 
segün afirmaron, se recogiö un solo caso, el de la hija de la Marquesa de Villa Real 
de Purullena.. ,503Tampoco fue la ünica «depositada» en un convento de la diöcesis. 
Hubo el caso de la adültera Rita Carreno, en 1794, recluida en la Casa de San Pablo 
a instancias de sus padres. Algunos anos mäs tarde, fue religiosa profesa en el con
vento de Clarisas de San Lücar de Barrameda504.

500 A.D.C, Fray Martinez de la Plaza, leg 43, fol 82. (Cursivas mias).
501 Ibidem. Copia de la carta escrita por la abadesa el 19 de julio de 1793.
502 A.D.C, leg 43, fol 83. Una carta fechada a 2 de agosto de 1793, escrita por el eclesiästico Pedro Escolano de 

Arrieta.
503 *(...) en su tiempo ha ocurrido un solo ejemplar que resistiö bastante, y al fin cedio por ser disposiciön de 

la Real Chancillerfa de Granada cometida al Alcalde mayor d.n Josef Miret. Este caso fue (...) sobre pleito 
matrimonial, que todavia se halla indeciso, (...) se halla actualm.te en poder de su Madre». Ibidem.

504 A.D.C, Fray Martinez de la Plaza, leg 44, fol 59. El dossier esta compuesto por 24 folios.
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Pedro de Escolana, en nombre de la comunidad, revelö a las autoridades su opi- 
niön acerca de este tipo de «depösitos»,y se atreviö a proponer una soluciön a estos 
desördenes:

(...) convendrfa prohibir absolutamente se destinasen a Conv.tos (...) las 
mencionadas clases de mujeres, (...). Son Casa de Orden, de quietud, y  de 
recogimiento, y  no de castigo para las gentes del Siglo viciosas. Las monjas, 
jövenes con especialidad (...) se inquietan, y exaltan al ver las depositadas 
que desde all! van a cohabitar con su Marido. (...) Veo que algün encierro 
ha de haber para las mujeres de distinciön que se distraen puniblemente, 
pero me parece serfa obra muy vencible establecer en cada Obispado una 
o mäs Casas, (...) y  en cuanto a las Novias podrfan depositarse siempre en 
Casas particulares505.

Su reflexiön, llena de sensatez, fue el reflejo de la tensiön existente entre el Altar 
y elTrono a lo largo del setecientos. El regalismo de Carlos III seguia ejerciendo su 
influencia manipulando hombres y mujeres pertenecientes a la Iglesia Romana506.

La reclusiön de las seglares de «mala vida» fue solo un ejemplo de la intromisiön 
del Estado en el gobierno interior de las instituciones femeninas. No faltaron voces 
para reclamar el cambio:

(...) eximiese a las Religiosas de esta vejaciön, q.e tolere por obsequio y en 
cumplim.to de las ördenes de aquel Tribunal (Real Chancelleria de Granada). 
(...) me parece serfa obra digna de la Sabidurfa del Real Consejo una reso- 
luciön general, q.e libertase de este gravamen, y motivo de relajaciön, a 
todos los conventos, (...) preservaria a losMonasterios de los indicadosper- 
juicios, mucho mayores en lapräctica q.e cuanto sepuede explicar, (...)507

Beatriz Zapata cumpliö con su deber, provocando al Real Consejo y pidiendo 
una soluciön räpida y eficaz. Pero al gobierno pareciö importarle poco.

En 1796, unos tres anos tras la peticiön de las monjas, Pascuala Buccarely, otra adül- 
tera, ingresö en clausura por mandato de su marido. Al leer una misiva redactada por

505 A.D.C, leg 43, fol 83. (Cursivas mias).
506 La nociön de regalismo era anterior al reinado de Carlos III pero con el se viviö un cambio radical en la 

praxis judicial espanola. Su polltica regalista pretendia reformar las ördenes religiosas y poner limites a la 
amortizaciön de los bienes eclesiästicos, anunciando ya la posterior desamortizaciön. Agostino Borromeo, 
-Regalismo e inquisiciön bajo Carlos III: la Real Cedula de 5 de febrero de 1770-, Adas del Congreso 
International sobre "Carlos IIIy la Ilustraciön-, El Reyy la Monarqula, Tomo I, Ministerio de Cultura, Madrid, 
led. 1989, pägs. 367/380. Vicente Palacio Atard, Los Espanoles de la Ilustraciön, Madrid, Guadarrama, 1964, 
pägs. 281/282.

507 A.D.C, leg 43, fol 82. Una carta del 30 de septiembre de 1793 escrita en Medina Sidonia por Pedro Escolano 
de Arrieta. (Cursivas mlas).
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el obispo dirigida al Gobemador del Consejo, constate las molestias asi como la 
atmösfera en los conventos de la diocesis, en parte por razön de estos «depositos»:

(...) en la limitada extensiön de catorce Pueblos de que se compone el obis- 
pado, solo hay cinco conventos, y  estos de distribuciön y  metodo de vida 
sumamente distante de lo que necesita D.a Pasquala, e indica la orden; y 
sus edificios, que he visto, estrechos, y sin comodidad para la custodia, y 
hospedaje de esta depositada: (...) resultarian perjuicios considerables a 
las Religiosas inocentes (...) Vuestra Excelencia me ordene si ha deperma- 
necer en el, o llevarse a convento muy distante donde no haya el riesgo que 
aqui de renovar especies (...)508

Pascuala Buccarely tuvo relaciön ilicita con su confesor. Este se fugö a Sevilla509; 
y ella, finalmente, ingresö en un convento de Medina Sidonia, pero sin tener que 
profesar dado que su castigo tenia solo un caräcter temporal:

(...) se recluia (...) en un convento de este Obispado, pero fuera de la 
Capital, donde asistiendola Quintero (su marido) con todo lo necesario, 
como ha propuesto, para su decencia, subsista por todo el tiempo que fuere  
del Real agrado, (...) todo lo cual me participa Vuestra Excelencia para su 
puntual cumplimiento, previniendome de aviso del Convento que se 
elija510.

En el caso de Maria Gertrudis, icömo le iba a interesar a Fleming el castigo de 
caräcter temporal? Lo que queria era librarse de esta «esposa de conveniencia», con 
la que ya no tenia nada en comün, ni compania, ni aun lazos afectivos y marcharse 
al Nuevo Mundo. Maria Gertrudis Höre, desde junio de 1778 vivia en Santa Maria, 
en este «lugar de castigo» que tuvo el privilegio de poder elegir, en esta sociedad 
femenina a la merced de las decisiones tanto eclesiästicas como civiles.

Finalmente, el recinto sagrado se volvia un lugar de paso, un lugar de sociabili- 
dad inevitable, en el que convivia todo un circulo de personas, de la mäs humilde 
criada a la aristöcrata mäs selecta; una muestra eclectica de la sociedad gaditana 
vivia a diario entre los muros de este monasterio al lado de Maria Gertrudis Höre. 
Lo cierto es que situaciones similares existieron en Barcelona y en otros lugares de 
la peninsula; el convento de religiosas calzadas de Cädiz no fue ninguna exepciön 
sino solo un ejemplo de aquello.

508 A.D.C., leg 48, s.n. Una carta escrita en Cädiz el 2 de mayo de 1797.
509 A.D.C, leg 45, s.n. Una carta escrita el 22 de septiembre de 1796.
510 A.D.C., leg 48, s.n.
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El Claustro central con sus tres pozos (dos de agua dulce y  uno de agua de mar). En la foto 
de abajo la primera puerta a la izquierda permite el acceso al comedor.
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4. SU LABOR DE SECRETARIA

La propia Maria Gertrudis conociö el disgusto por la presencia de una de estas 
seglares. En palabras de Isabelle Poutrin, seguia siendo dificil reconstruir con pre- 
cisiön el desarrollo de conflictos conventuales511. Por ello.y para entender mejor su 
universo, elegi detenerme algo en su funciön de secretaria durante este conflictivo 
aiio 96512.

Por pedir el divorcio por adulterio a su marido, pero sobre todo por recuperar 
su enorme dote, Maria de los Dolores Senach de Aguilar (M.D.S.A.) fue depositada 
en la clausura durante el obispado de Antonio Martinez de la Plaza (otro olvido de 
la jerarquia.. ,)513; estuvo recluida en Santa Maria durante mäs de ano y medio:

(...) subsisti en el, como unos diez y ocho meses, al cabo de los cuales 
reconociendo mi Marido su error, me llamö a su lecho, y sali del convento 
a su peticiön514.

En vez de esperar la sentencia con cordura, esta seglar provocö la discordia y 
fomentö un clima de tensiön en el seno de la comunidad. Nunca quiso conformar- 
se con las normas de convivencia nuevamente establecidas: a partir de la fecha (23 
de abril de 1796), oficialmente las seglares que compartian celda con las religiosas 
habxan de ir al refectorio para almorzar y cenar. No obstante, M.D.S.A., con la auto- 
rizaciön del Obispo, permanecia en su celda para comer en compania de la reli- 
giosa con la que vivia.

Varias veces se quejö ante la instancia de la abadesa por cumplir con las nuevas 
normas515. Fomentö la discordia entre las monjas y la jerarquia eclesiästica. Escribiö 
numerosas veces al Obispo:

(...) vuelvo a incomodarlo reiterando mi süplica de q.e V.S.Y. por un efec- 
to de su equidad se sirva disponer no se me incomode por ahora en la asis- 
tencia al Refectorio (...)516

Sin embargo, el vicario le intimö doblegarse a las normas:

511 Isabelle Poutrin, Op. cit. , päg. 161.
512 Maria Gertrudis fue secretaria al menos durante dos trienios, tras la decada de los noventa.
513 A.D.C, leg 48, s.n.
514 Existlan huellas del conflicto a partir de mayo de 1796. Pedro de Loyo entrego a su esposa 100 pesos men- 

suales para subvenir a sus necesidades el tiempo de su reclusiön. Y, como Maria Gertrudis, era hija de 
comerciantes. A.D.C, leg 45, s.n. A.H.P.C., Not. 29, PT 5908, fols 51/53.

515 «(...) si esta Superiora no autorizarä sus determinaciones con el tltulo de mandatos de Vuestra Santa 
Ilustrfsima (V.S.Y.) (...)» A.D.C, leg 45, s.n. Una carta del 25 de mayo de 1796.

516 Ibidem.
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El fondo del Comedor (una construcciön de 1701) y  la entrada de este espacio 
comunitario abierto hacia el Claustro.
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(...) ruego a V.M. que por el bien de la Casa, y haciendome favor se con- 
forme a lo que poco puede incomodar durante un corto espacio (...) de no 
verificarse producirfa acaso efectos perjudiciales y durables. (...)517

A mediado de julio, el abogado de esta seglar escribiö al obispo para dar cons- 
tancia de la situaciön en Santa Maria:

(...) Monjas que viven (...) una especie de Hospederfa (...) o bien estän de 
dos en dos buscan alguna persona seglar que con permiso de la Prelada 
viva en su compania la que le contribuye con la cantidad en que se con- 
viene para su mäs cömoda subsistencia518.

El abogado repitiö el privilegio obtenido para que su clienta no fuese obligada 
a comer en el refectorio; acusö a la abadesa Ana Cabello de Vilches de profesar ame- 
nazas contra su clienta, obligändola a asistir a todos los actos de comunidad.

Esta ültima acusaciön fiie la que provocö la reacciön del Obispo de Salamanca. 
El 22 de julio, el mismo Gobernor del Consejo dirigiö una orden al monasterio:

(...) la vida comün solo debe entenderse con las Religiosas y no con las 
Seglares, q.e por casualidad se hallaren en ese Convento. (...)519

Sor Gertrudis fue la encargada de llevar la correspondencia conflictiva entre la 
jerarquia y la molesta inquilina. Siempre dispuesta a salvar el honor de la comuni
dad, Sor Maria de la Cruz se defendiö de las murmuraciones de esta seglar:

(...) en todo ello se falta a la verdad, (...) pues ni en el Conv.to se conoce 
tal Hospederia y Monjas que en ella vivan separadas ni a la D.a Maria la he 
obligado de modo alguno a que siga actos de Comunidad (...)520

Recordö a su superior el tenor de su Decreto en cuanto a la vida comün:

(...) he rogado y reconvenido con agrado y politica en repetidas ocasio- 
nes a la D.a Maria de los Dolores obedezca como lo han hecho y hacen 
otras Seglares mäs antiguas, ancianas y enfermas, y nada mäs he consegui- 
do que frialdades y desprecio (...)521

517 Ibid. Una carta fechada a 30 de mayo.
518 Ibid. Una carta de mediado de julio.
519 Ibid.
520 Ibid. Documento escrito por M.G. de la CH.
521 Ibid. Documento escrito por M.G. de la CH. Una carta del 7 de agosto de 1796.
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La entrada de la cocina y  el «pasa platos».

El 7 de agosto, Sor Gertrudis en nombre de la abadesa, empuno de nuevo la 
pluma para dirigirse al obispo ante las graves acusasiones de esta seglar:

Mi mäs venerado Padre y Prelado: respondo a la apreciable carta de V.Y. 
de 3 de este mes que para desvanecer toda equivocaciön y mala inteligen- 
cia en el asunto, y contribuir en cuanto me fuese posible al desengano de 
la D.a Maria (...)522

Sor Gertrudis retomo metodicamente cada punto conflictivo, la manera con la 
que se le servia la comida en su celda, insistio en los inconvenientes y molestias que 
producian en las otras seglares y, con mayor motivo, tras recibir una orden contra- 
ria al de la abadesa:

(....) asi que siempre se ha resistido y resiste a ir al comedor (...), mayor
mente ahora que no hay orden contrario a la que ha obtenido del Exmö 
Senor Governador del Consejo (...)523

522 Ibid. Documento escrito por M G. de la CH.
523 Ibid. La carta del 7.
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Ante esta orden emitida por el propio Gobernador, por las altas esferas de la jus- 
ticia real, las monjas eran impotentes. Nunca estas Esposas de Dios tuvieron la liber- 
tad ni el poder de gobernar su comunidad, eternamente sometidas a las ordenes de 
sus superiores eclesiästicos y los propios, en este caso, sometidos a la justicia real. 
Un deposito que las autoridades prefirieron ocultar, algunas desavenencias con- 
ventuales que no necesitaban publicidad.

Poco antes de recibir la comunidad la misiva del Gobernador del Consejo (el 22 
de julio), M.D.S.A se presentö en el locutorio, probablemente para conocer de su 
abogado la orden recibida.Ya podia vanagloriarse de no tener que ir al refectorio:

(...) estä haciendo alarde del triunfo, que piensa haber conseguido contra 
los superiores de esta comunidad, dio parte a varias personas de la casa, 
recibio visitas (...), inquietando asi a todas ellas especialmente a las 
Seglares, que han obedecido, y no puede menos que servirles esto de ejem- 
plo, y tibieza en su conformidad a lo mandado (...)524

Dos dias mäs tarde M.G. de la CH. volviö a su escritorio:

(...) Refectorio, que hasta tiene la circunstancia de estar cerca de su Celda, 
por ser esta de las mäs inmediatas a dicha oficina525.

La abadesa no estaba dispuesta a aceptar las ordenes del Gobernador.

Como secretaria (tambien, quizäs, porque fue la ünica capaz de dirigirse por 
escrito a tan alta autoridad) Maria Gertrudis fue la encargada de redactar la misiva 
que dirigiö, sin intermediario alguno, al Obispo de Salamanca, Gobernador del 
Consejo. Atrevida, y consciente del peligro ante su propösito de contravenir a ese 
precepto, pidio la revisiön de la orden para no discreditar mäs tiempo el gobierno 
de la abadesa:

(...) Vuestra Excelencia (V.E) (...) si a la oposiciön que tiene toda obra 
buena se agrega el que se extienda la opiniön y noticia, de que ya hay R.l 
orden para que no obliguen las dispocisiones de buen gobierno de la Casa, 
y mandatos de visita, como se ha jactado D.a Maria Dolores (...) Recibiendo 
enhorabuenas por este triunfo:
Suplico humildemente a V.E que mire a esta Comunidad con la conmisera- 
ciön que le es propia, y que consiguiente a ella mande otra Orden para que 
obedezca, y de este buen ejemplo D.a Maria Dolores (...) a la cual en nada

524 Ibid. La carta del 7 de agosto. Documento escrito por M.G. de la CH.
525 Ibid. Una carta fechada a 9 de agosto. Documento escrito por M.G. de la CH.
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ofende y perjudica el conformarse a igual decente tratamiento, que el que 
se le da a otras personas de semejantes circunstancias, y aun a la Abadesa 
y Religiosas mayores; y esto por el poco tiempo que haya de subsistir, res- 
pecto de que por su estado habrä de restituirse a su casa, y que por el con
trario para el convento se originan perjuicios, e inquietudes gravisimas, 
sobre que no me dilato mäs, por no molestar la atenciön de V.E de cuya 
piedad, y justicia asi lo espero (...)526

Maria Gertrudis Höre no dudö en dar su opiniön ante la orden del Gobernador, 
afirmando que esta iba a contracorriente de la organizacion y de la buena gestiön 
de una casa religiosa.

M.D.S.A. se vanagloriö finalmente de haber ganado el pulso con la abadesa. Las 
monjas pidieron una contraorden, pero no recibieron arrimo alguno por parte de 
las autoridades; al contrario, fueron totalmente abandonadas a su suerte. 
Finalmente, la jerarquia prefiriö menospreciar los derechos de la abadesa y dejar 
libre curso a los caprichos de esta poderosa seglar.

El 11 de agosto M.G. de la CH en nombre de la abadesa, volviö a coger la pluma 
para escribir al Obispo:

La primera vez que me vio despues de haberla instmido en el fin de mis 
instancias me dijo que si yo tuviese alguna cosa que prevenirle en adelan- 
te lo hiciera entendiendome con su abogado (...) en este asunto. De aqui 
podrä V.Y. formar ideas del conflicto en que vive esta Seglar527.

Sor Gertrudis le enviö una copia de la carta que dirigiö al Gobernador del 
Consejo; no era su propösito faltar a los preceptos, sin embargo, en este caso, las 
monjas esperaban otra cosa:

Yo tengo respondido al exmö S.or Gobernador del Consejo (...) y espero 
de la justificaciön de Su Orden y de la caridad con q.e V.Y nos mira q.e 
este mal ejemplo se ha de remediar. V.Y me mande lo q.e debo hacer en 
las presentes circunstancias pues en nada quiero faltar y deseo lo mejor y 
lo q.e mäs sea del agrado de Dios (...)528

En esta carta del 24 de octubre, Maria Gertrudis insistiö en que la priora no 
tenia el poder ni la facultad para modificar cualquier de los puntos que le fueron

526 Ibid. La carta del 9.
527 Ibid. Una carta fechada a 11 de agosto escrita por M.G. de la CH.
528 Ibid. La carta del 11 de agosto.
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ordenados por el Ordinario; confirmö la sujeciön de las monjas y de su gobierno 
interior ante las autoridades masculinas:

(...) siempre he respondido que la disposiciön es general para todas, y no 
particular, ni mia, y que asi carezco de facultades para apartarme un punto 
de lo mandado529.

El clima de tensiön provocado por la reclusiön de Senach Aguilar originö otros 
inesperados descubrimientos para la investigaciön. Localice unos papeles sin 
fecha, en los que el padre de la pequena Loyo (la nieta de M.D.S.A.) habia pedido 
la autorizaciön para que entrase su hija en Santa Maria. Las monjas denunciaron ya 
el 30 de marzo, la presencia de esta nina turbulenta530. Quizäs, para demostrar su 
disgusto y para marcar su reprobaciön, Ana de Vilches firmö la peticiön en favor 
del ingreso de la pequena Loyo, para que esta nina pudiese entrar en clausura en 
compania de su abuela.Aparentemente, no refiriö el asunto a su superior: fueron 
la vicaria y los miembros del discretorio las que se dirigieron al Obispo. Este con- 
testö no dudar de los motivos de piedad que invitaron a la abadesa a firmar la 
licencia, no obstante a su vez invitö a las monjas a no poner en tela de juicio lo 
que el derecho prohibia531.

La actitud de la priora parecia reflejar una situaciön tensa entre el Obispo y la 
abadesa. En un principio,este asunto solo fue considerado por los superiores como 
un desacuerdo entre la madre superiora y esta seglar, una simple querella de muje- 
res... Sin embargo, ante la incomprensiön de la Iglesia, la indiferencia y el abando- 
no, la Reverenda Madre no estuvo dispuesta a soportar callada tanta humillaciön; 
reaccionö en funciön de sus posibilidades, las que les ofrecia la clausura. Entonces 
sembrö aun mäs la cizana; permitiö la entrada de esta nina.

Senach Aguilar tenia una sirviente asi como Juana Bosio, la religiosa con la que 
compartia su celda. Pero M.D.S.A. decidiö que necesitaba otra532. Quizo pedir la 
autorizaciön al Obispo, pero la licencia no le fue acordada por la Reverenda Madre, 
argumentando que su estancia estaba a punto de terminarse. M.D.S.A. insistiö y 
escribiö al Obispo. La abadesa tenia buenas razones para no acordarle el privilegio: 
tras averiguarlo Ana de Vilches se dio cuenta de que esta seglar tenia ya una criada 
a su servicio y, sobre todo, que M.D.S.A. habia ingresado en la clausura sin la nece- 
saria autorizaciön del Obispo.

529 Ibid. Un carta del 24 de ofctubre de 1796. Documento escrito por M.G.H.
530 Algunos documentos y comentarios sacados de la lista de las monjas establecida durante el escrutinio del 

mes de marzo de 1796 me permitieron proponer esta fecha. Algunas notas escritas por la mayordoma Josefa 
Rubio, religiosa en favor de la vida comün, senalaban que la pequena Loyo no cambiase de celda; la cer- 
teza de que esta nina estaba ya en clausura en el mes de marzo. Ibid.

531 Ibid
532 Ibid.
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(...) estando enterada, como lo estoy por V.Y que su permanencia en la 
Clausura es ilegal (...)533

Maria Gertrudis fue coherente en sus discursos, expuso de manera clara y firme 
las posiciones de la abadesa, alegando pruebas irrefutables. Las monjas, finalmente, 
salieron victoriosas de este enfrentamiento, libres de cualquier sospecha dado que 
quejas y rechazos eran fundados en derecho. Las seglares depositadas en Santa 
Maria habian de contentarse con la asistencia de la criada de la religiosa con la que 
compartian la celda, como confirmö el Obispo en una misiva dirigida a la madre 
superiora;534 en otra repitiö la necesidad de silenciar numerosas aventuras vividas 
en el redil de las Esposas de Dios:

(...) Este irregulär procedimiento, de que dudo se halle ejemplar merecia 
ser tratado con dureza, pero atendiendo a evitar en lo posible mayores 
inquietudes al Conv.to y por obsequio, y respecto a la Carta del Exmö S.or 
Gov.or del Consejo, me parece conven.te disimular, y esperar la resoluciön 
de Su Excelencia (...)535

Las seglares tenian sus entradas en la clausura porque, en parte, la justicia real 
decidia las estancias de sus sujetos discolos. Las autoridades eclesiästicas fueron 
conscientes del perjuicio para las religiosas, sin embargo, prefirieron (o debieron) 
obedecer a las ördenes dictadas por la justicia real.

Por fin, el 6 de diciembre M.G de la CH. contestö en algunas lineas a la carta del 
25 de su superior:

(...) puedo asegurar a V.Y. de su parte, que luego que concluya su pleito, 
saldrä sin detenciön de esta Clausura para restituirse a su Casa.536

Solo fue el primero de julio de 1797, siete meses mäs tarde, que Senach, y no la 
secretaria Sor Gertrudis (probablemente harta de la situaciön y de esta mujer), 
avisö al Obispo de su pronta salida. Esta vez, y como lo requerian las constitucio- 
nes, M.D.S.A pidiö la autorizaciön necesaria537.

Algunos anos mäs tarde, en una misiva de finales de 1799, M.D.S.A, aunque 
parezca increible, pidiö la autorizaciön al Obispo para entrar de nuevo en el con- 
vento de Santa Maria; el derecho canönico lo prohibia formalmente538:

533 Reconstrui la ultima palabra de este documento deteriorado gracias a otra carta. Esta fue escrita por M.G. 
de la CH. el 10 de noviembre de 1796; ese dla escribiö dos cartas al Obispo.

534 Ibid. Una carta fechada a 18 agosto de 1796 escrita por el Obispo.
535 Ibid. Una carta fechada a 9 de agosto de 1796 escrita por el Obispo.
536 Ibid. Documento escrito por M.G. de la CH.
537 Ibid.
538 *(...) jamäs pueda volver a entrar en el mismo monasterio*. Juan Tejada y Ramiro, Op. cit, Tomo IV, päg. 413.
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(...) descarga sobre mi los golpes de su furor con insufribles malos trata- 
mientos; (...) acudo a la protecciön de V.S (...) interceda como Pastor, o 
mande como Juez me facilite dicho mi Marido la competente licencia para 
retirarme al Convento de (...) Santa Maria (...)539

Este conflicto parecia no terminarse nunca, un asunto del que se encargö Sor 
Gertrudis como secretaria conventual. Su funciön no la hacia indiferente a su nuevo 
universo. Por lo menos, despues de dos decadas, Maria Gertrudis defendiö los inte- 
reses de la comunidad con vehemencia; atrevida ante sus superiores aunque res- 
petuosa con la jerarquia, la Hija del Sol supo cuidar la calidad de su discurso cuan- 
do hizo falta, y sobre todo cuando se juzgaba el honor del cenobio. A lo largo de su 
correspondencia con la jerarquia utilizö una retörica habil, en apariencia sumisa, y 
consiguiö desvelar sus opiniones asi como las de sus hermanas, pero sin faltar 
nunca el respeto a sus superiores:

Suplico a VSY que perdone tan dilatada narraciön pues siendo este el sep- 
timo escrutinio en que entro es el primero en que hablo; por que me habi- 
an impuesto en que todas las que no eran de la junta, o cerca debian callar, 
aunque el convento se hechara por las puertas (.. ,)540

En esta carta, y segün sus propias palabras, tras veinte anos de clausura, Sor 
Gertrudis se atreviö a hablar; no consiguiö nunca subir la escala social de la comu
nidad, una promociön en la jerarquia conventual de importancia al fin y al cabo 
para las religiosas.

Ahora bien, fijemonos detenidamente en lo siguiente. A lo largo de la desave- 
nencia con M.D.S.A. (de mayo de 96 a noviembre de 97) Ana Cabello de Vilches fue 
la superiora. Esta monja, novicia en 1779 al igual que Maria Gertrudis, fue la abade- 
sa durante un trienio, del mes de abril de 96 a abril de 99541. No habia sido elegida 
por la comunidad (Beatriz Zapata lo fue segün el escrutinio del 30 de marzo de 96), 
sin embargo, durante el establecimiento de la vida comün ella firmö como abade- 
sa: al igual que Rosa Väldez, la priora viuda con nietos (1788), Ana de Vilches habia 
sido nombrada por el Obispo, destituyendo a la amiga de la poetisa, Beatriz Zapata. 
En palabras de Maria Gertrudis:

539 A.D.C., leg 41, s.n.
540 A.D.C, Fray Antonio Martinez de la Plaza, leg 47, s.n. Se trata de un fragmento de una carta sin fecha y sin 

firma que pude restituir en su contexto (leg 45, 1796) tras meses de investigaciön en el archivo diocesano 
conociendo ya las distintas grafias de Sor Gertrudis: era el final de su informe sobre las constituciones de 
Santa Maria (el respeto y las faltas de la comunidad) que redactö a peticiön del Obispo Antonio Martinez 
de la Plaza.

541 Redactö su recibo dotal el 28 de abril de 1779, estaba a punto de profesar. A.H.P.C., Not. 21, PT 5109, fols 
245/246.
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(...) los cargos que hacen a la Madre Abadesa, no van fundados en justi- 
cia, y es solo una especie de conspiraciön (...) donde parece que obra el 
espiritu de venganza o por sentimientos propios, (...) a mi misma me han 
acordado sentimientos que tengo con la Madre Abadesa, y me han dicho 
algunos que no (era) sabia, y esto no puede ser con buena intenciön, pero 
no me hacen fuerza, porque debo olvidar mi propio interes cuando se trata 
del de la Comunidad542.

Nunca Sor Gertrudis, monja plenamente capaz de dirigir la comunidad, fue ele- 
gida digna de representar la congregaciön: me habian impuesto en que todas las 
que no eran de la jun ta , o cerca debtan callar; solo fue secretaria durante dos 
trienios y desempenö el papel de «acompanante de medico».

Pese a su erudiciön, la poetisa no se acercö nunca al discretorio (lo que aqui 
llamö la «junta»); le fue vetado -como a cualquier religiosa «penitente»- tomar ofi- 
cialmente decisiones comunitarias; aunque, eso si, de forma oficiosa el Obispo 
Antonio Martinez de la Plaza (con el que tenia muy buena relaciön) no dudö en 
pedirle su opiniön.

Religiosa «penitente» o no, a mi parecer, a lo largo de su monacato, la poetisa se 
acercö a Dios tanto por su comportamiento como por el contenido de sus escritos. 
Formö esta hipötesis, entre otros elementos, a partir de una carta dirigida a un 
amigo madrileno (publicada en el Diario de M adrid) en la que Sor Gertrudis con- 
taba la venida de Carlos IV y de su esposa el 2 de marzo de 1796, asi como la atmös- 
fera en Santa Maria al ver pasar el sequito real:

(...) luego me quedö la diversioncilla de acä dentro: una decia que no era 
el Rey, porque no le rindieron las armas, otra que no iba sino en el ultimo 
coche, otra que el primero solo era de familia, etc. en vano me cansaba en 
decirlas que aquel honor era solo para el Rey del Cielo: todas gritaban y yo 
me vine543.

En este selectivo recorrido elegi destacar algo de la atmösfera conventual, algu
nos acontecimientos vividos por la poetisa tanto en su espacio privilegiado como 
en el seno de la comunidad, recordando por ejemplo la presencia de su madre o 
este feliz evento que fue la visita de los reyes, la ünica forma de descubrir parte de 
sus vivencias en la clausura.

542 A.D.C, Fray Antonio Martinez de la Plaza, leg 45, s.n. Carta escrita por M.G. de la CH. (Cursivas mias).
543 V. Anexo a. Su vocaciön en la clausura. Decima, Soneto. Carta de una religiosa de Cädiz, pägs. 256/258.
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CONCLUSIÖN

Al igual que Dona Maria Isidra de Guzmän544, Maria Gertrudis Höre recibiö una esme- 
rada educaciön alentada por sus padres, pero nunca cursö estudios en la Universidad. 
Las trabas y los prejuicios sociales de la epoca en que naciö (veinticinco anos antes que la 
«Doctora de Alcalä»), asi como el olvido por parte de la investigaciön del siglo XX, con- 
tribuyeron a oscurecer esa figura femenina de sumo interes. El estudio llevado a cabo 
en el mismo convento, unido a los anos de investigaciön en mas de diecinueve lugares 
de la peninsula me permitieron localizar un amplio abanico de su escritura (publica- 
ciones religiosas y en prensa, cartas privadas y oficiales, poemas manuscritos).

«Que pudo representar el cälamo para esta dama de la alta sociedad, en una 
epoca en la que la literatura se pensaba mäs como el conjunto del saber que como 
una actividad de creaciön? Componer versos, escribir prosa o traducir Iatin no solo 
fue una experiencia estetica para esta gaditana de renombre, sino que formö parte 
de su existencia como letrada inmersa en la segunda mitad del siglo XVIII espanol. 
Su deseo de dar voz a lo silenciado encaminö su pluma. Maria Gertrudis denunciö 
la situaciön de sus correligionarias dirigiendose a eilas. Recogiö, solitaria, indelebles 
recuerdos; ensangrentö el papel con la fragil tinta del presente; hilö paulatinamen- 
te, a lo largo de cuarenta anos, su memoria de mujer de finales del setecientos.A mi 
parecer, fue consciente del imperio de la palabra, convencida de su sugestiön asi 
como de su perenne repercusiön.

Conocer su existencia de poetisa gaditana en la Espana del setecientos, cuando 
compartiö momentos de gran valor histörico con el pueblo gaditano tanto en el 
siglo, a traves de reuniones y eventos literarios, como en la clausura, me permitiö 
volver a descubrir esta figura velada por,y para, la historia.Aquella mujer dio testi- 
monio de la atmösfera de su epoca no solo como experiencia propia sino tambien 
como comunicaciön social, dejando constancia para siempre de sus impresiones a 
traves de emocionantes versos.

Traer aqui las tribulaciones de la existencia cotidiana de mujeres desconocidas, 
detenerse sobre los pormenores de sus vivencias en las postrimerias de la Edad 
Moderna, suponia el rescate de la memoria de la protagonista y de su entorno.

Maria Gertrudis fue una de estas actrices de la historia en una epoca en la que 
en Europa (Francia, Inglaterra...) los criticos expresaron una creciente preocupaciön

444 En 1785, fue acogida por la Real Academia de la Lengua y elegida miembro academico con diecisiete anos. 
Era ya Doctora en Filosoffa, profesora honoraria en Filosofia Moderna en la Universidad de Alcalä de 
Henares, miembro de la Real Academia Espanola, miembro de la Sociedad Vasca de los Amigos del Pais y 
consejera de por vida en la Facultad de las Artes. Maria Jesus Väzquez Madruga, Dona Maria Isidra 
Q uintana de G uzmän y  de la Cerda, *La Doctora de Alcalä*, ed. Ayuntamiento de Alcalä, 1999.
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por llegar a un estado de felicidad individual. Poco a poco, ese cambio de mentali- 
dades pareciö suavizar la moral cristiana. En cualquier caso, las obligaciones socia
les ligadas al matrimonio durante el Antiguo Regimen revistieron caracter menos 
severo. Sin embargo, la Iglesia, con la ayuda del Gobierno, velö por el pago del «cri
men» de adulterio cuyo precio para las mujeres era la libertad; el origen de lo que 
Alain Corbin llamaria para Francia «la belle epoque de F adultere», refiriendose al 
principio del siguiente siglo545.

Maria Gertrudis no fue solo una mujer culta, inteligente, rica y guapa sino que 
fue una poetisa cuyo relato pudo pertenecer a la clase de los oprimidos. 
Efectivamente, si vistiö el velo de la religiön a causa de un comportamiento adül- 
tero, y si consideramos las categorias que marcaron las desigualdades de poder 
-rango, raza y genero- se evidenciaba el anälisis de su vida y de su obra por razön 
de sexo546. Sin embargo, investigar sobre los origenes de la religiosa dejö en evi- 
dencia que su clase social tampoco fue ajena a este estudio en el que el cuerpo, 
sexuado, debia de ser mäs cauteloso frente a aquellas präcticas adülteras.

El Barroco, en cuanto a los avances femeninos, se prolongö hasta finales del die- 
ciocho, teniendo en cuenta que los conceptos filosöficos y teolögicos, esencial- 
mente, siguieron siendo los mismos547. Los ilustrados intentaron corregir los defec- 
tos circunstanciales del sistema. La mentalidad burguesa y el pensamiento moder- 
no tan propios de la segunda mitad del siglo XVIII tendieron a ese «deseo de refor- 
ma»; sin embargo, estos solo se comprendieron desde un punto de vista adminis
trative548. Por lo tanto, el encierro de por vida en clausura de las adülteras, märtires 
desconocidas de la fe ilustrada, no era de extranar. Por razön de sexo, Dona Maria 
Gertrudis Höre y Ley tuvo que obedecer a las normas de su epoca.

La cultura ilustrada, siempre minoritaria, conviviö con una cultura populär muy 
extendida apegada al pasado conservador y contrarreformista, aun en Cadiz. Las 
experiencias sociales de las mujeres pertenecientes o no a la elite fueron siempre 
präcticas radicalmente distintas a las de los hombres, y sobre todo cuando el asun- 
to versaba sobre lo moral.

Finalmente, podia reivindicar la importancia social del caso de Gertrudis Höre 
para los estudios de genero asi como las luces que proyectö sobre la burguesia gadi- 
tana esta dama de finales del setecientos.

545 Alain Corbin, *La belle epoque de l’adultere-, Les collections de l ’Histoire, -L’amour et la sexualite», Hors Serie 
nüm. 5, junio 1999, pägs. 92/94.

546 Joan Scott, «Genre: Une categorie d’analyse historique-, Op. cit. , pägs. 125/152.
547 No fue asi en todos los campos: la ciencia y los descubrimientos mäs diversos (medicina, astronomia...) se 

desarrollaron durante el Siglo de la Razön.
548 Santos M. Coronas Gonzälez, Ilustraciön y  Derecho, los fiscales del Consejo de Castilla en el siglo XVIII, 

Ministerio para las Administraciones Püblicas, Madrid, 1992, pägs. 65/75.
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Tras restituir parte de su vida y de su obra, mientras habia decidido no apartar
me del todo de la escritura novelesca de Fernän Caballero, encontre una conmo- 
vedora coincidencia -lo que Marcel Mauss llamaria probablemente un «modelo de 
inteligibilidad»- entre el documento y la recreaciön literaria:

La berlina se parö delante de una hermosa casa, que, como la mayor parte, 
era de piedra y estaba solada de märmol y cuyas puertas eran de caoba. 
Enfrente de la puerta de la calle se abrfa la del jardln. Precedlale una gale- 
ria que formaban columnas de marmöl, (...) Caminitos de ladrillos dividl- 
an el jardln en cuatro partes. (...) En medio, sobre un pedestal, se hallaba 
un Amorcito de märmol que, con una mano, escondla sus flechas, y con 
un dedo de la otra, que llevaba a sus labios, imponla silencio. (...) una 
noche en que estaba su ama tristemente sentada en el cenador del jardln, 
le abriö una puertecita que este tenla y que daba a la «Albina», sitio solita- 
rio y pantanoso que se extiende entre la isla y el mar549.

Podriamos suponer que la casa de Maria Gertrudis, en la Isla de Leon, se parecla 
a la que describiö Fernän Caballero. Esta casa, ante la que la Hija del Sol se detuvo, 
cuando todavla, y por poco tiempo, segula siendo una seglar libre, debiö de ser un 
lugar encantador. Cuando nombrö el sitio en el que la poetisa y su esclava negra 
escondieron el cuerpo de su amante, la autora decimononica mencionö la «Albina». 
Comprobe que en la Albina, «sitio solitario y pantanoso», se hallaba efectivamente 
uno de los terrenos del abuelo materno de la poetisa:

(...) situada en la Calle Real, de dicha Isla de Leon cuyo fondo llega hasta 
la Albina, (...)550

Una casa heredada a la postre por su primo, el intendente Eduardo Murphy.

Quizäs deberiamos leer «autrement» a Fernän Caballero, tal como la autora lo 
habia proclamado en una carta que enviö a una amiga:

(...) Ya sabes que lo que escribo no son novelas de fantasla, sino una reuniön 
de escenas de la vida real, de descripciones, de retratos y de reflexiones.551

Maria Gertrudis Höre despertö la admiraciön de sus contemporäneos no solo 
por su cultura, sus conocimientos y su erudiciön, sino por su misteriosa existencia 
de mujer rica, atrapada entre el siglo y la clausura.

549 Luis Valverde (ed.), Lady Virginia...., pägs. 49/51.
550 A.H.P.C., Not. 9, PT 1667, fol 304.
551 Fernän Caballero, Clemencia, Antonio Romero, Madrid, 1913, päg. 34. Prölogo titulado Carta a m i querido 

lector de las Batuecas.
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UNA DAMA ADOPTTVA DE FEBO,
y como tal, mejor Thalia, escribiö al 

mismo asunto las siguientes:1

La de Höre2 3

ENDECHAS REALES.

Sabia afrenta del Hombre,
Docto honor de tu Sexo,

Corona de tu Patria,
Yprodigio fe liz  de nuestro tiempo.

Nuevo oprobio de Athenas,
En cuyos anos tiernos,

Se cuentan por minutos,
Los que son siglos, en un saber inmenso.

Bello olvido de Sapho,
Pues con mayor talento,
Que ella ensenö Poesia,

Ciencias mäs altas, disputar te vieron.

De lafingida Diosa,
Que Atbenas le dio Templo; 

Justisimo castigo
Cuando le usurpas el antiguo obsequio.

Quien la invocarä ahorap 
Luz del Entendimiento,

Si en ti deidad mäs viva,
Nuestra felicidad ha descubierto.

1 Relaciön de los ejercicios literarios que la Sra. Dona Maria del Rosario Cepeda y  Mayo, hija de (...) actuö los 
dtas 19, 22, y  24 de septiembre del presente ano desde las nueve a doce de la m anana de cada dia, teniendo 
solamente doce de edad, y  poco menos de uno de instrucciön en sus estudios. Dase al püblico en virtud de 
acuerdo de esta nobilissima ciudad. Cadiz, Manuel Espinosa de los Monteros, 1768. B.N.M. Sala Cervantes, 
V.E. 358 (6). Es necesario precisar la referencia de esta publicaciön ya que existe otra, V.E. 357 (7), que no 
permite conocer el apellido de su autora. Un descubrimiento de mi amiga madrilena Yolanda Vega Moreno 
cuya perspicaz ayuda fue siempre mi mayor apoyo cientifko a lo largo de la investigaciön.

2 Una pequena resena manuscrita: reconoci la grafia de uno de los copistas de D.M.G'.H.
3 Relaciön de los ejercicios literarios...., päg. 33-
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Quien le darä a sus Aras,
Votivos rendimientos;
Al mirarla excedida 

De mäs discreto soberano objeto.

Quien a los Siete Sabios, 
Admirarä portentos,

Cuando en tus pocos anos 
Ve adelantados sus antiguos tiempos.

Quien habrä que no sea,
Con voluntario obsequio, 

Sacrificio gustoso,
De tan glorioso peregrino objeto.

Yo por ti reconozco,
Espiritu tan nuevo,

Que basta ahora me negaron,
Las nueve Hermanas, y  el luciente Febo.

Siendo Mujer que nunca,
A pesar de m i anhelo,

Para estudios tan dignos,
Ni permiso logre, ni tuve tiempo.

De tu fam a  admirada,4 
Llevada de m i afecto,
No pudiendo imitarte,

A celebrarte, solamente atiendo.

Bien que es pequena pluma,
Para tan arduo empeno,
Pues es hoy tu alabanza,

Asunto de un Virgilio, o de un Homero.

Y mäs cuando ya tantos, 
Cuantos del monte excelso,

Han pisado la cumbre,
Te han tributado con dichoso afecto.

4 Relacion de los ejercicios literarios.. . päg. 34.
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Con todo confiada,
Que admitiräs espero,
Este papel, porparto,

De fin o  amor, que no de entendimiento.

Y sigue felizmente,
Para glorioso ejemplo,

Que despierte en algunas,
Triste pesar, del mal gastado tiempo.

Sigue en la confianza,
Que a tu estudioso esmero,

Aun la mordaz envidia,
Laureles teje, al escupir veneno.5

Sigue alegre, y  segura,
Pues con dichoso acierto,
No caerä en distracciones,

Quien tan bien sabe aprovechar el tiempo.

Vive Deidad exenta,
De los comunes riesgos,

Que son de la ignorancia,
O de la vil ociosidad efectos.

Y del amor te guarda,
Pues su tirano imperio,
En voluntad convierte,

Feliz memoria, agudo entendimiento.

Yperdona a lo fin o  
De un verdadero afecto,
El tiempo que te ocupa 

En la inütil lectura de sus yerros.

Soy la que nunca sabräs;
Tu ya m uy de corazön;

Fina en cualquiera ocasiön;
Amiga y  fie l me hallaräs.6

5 Ibidem, päg. 35-
6 Ibid, päg. 36. Cada primera palabra de la ültima estrofa forma un acrostico: «Soy tu fina amiga».
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DE LA MISMA REINA 
DE LAS MUSAS,7

QUE ESCRIBIÖ LAS ENDECHAS DIRI- 
g id a s  e l d ia  d e l Prim er A cto 
A LA SENORITA ACTUANTE, 

REPITIÖ DESPUES EL
siguiente:

ROMANCE HEROICO.

;D6mde, Minerva, las Lechuzas tristes,
Te conducen con Vuelo acelerado? 

Pues aun la superficie de las nubes, 
Apenas huella tu ligero carro.

iQue nuevo asunto es el que asi te aparta, 
Del patrio Cielo, del Olimpo Sacro? 

iDejas acaso la Sagrada Esfera,
Por dar a algün ingenio digno lauro?

Si a tan plausible justo fin  caminas, 
iDönde las senas llevas de aquel ärbol,8 

Producciön tuya, con la que venciste 
De Neptuno el orgullo temerario?

Al que te mereciö Numen propicio, 
iDönde Laurel le llevas preparado?

/A dönde el premio estä, que le destinas, 
Al Alumno fe liz  que vas buscando?

Mas jay!, como se engana mi discurso,
/Pues no admiro, no advierto, no reparo, 
Cuän malas senas son, de triunfo alegre 

Aquel semblante, rigido, y  airado!

1 Habla un poema entre estas dos composiciones: en la pägina 37 estaba un soneto, mediocre, cuyo titulo y 
contenido no me permitiö pensar que fuera una de sus composiciones.

8 Relaciön de los ejercicios literarios.. . päg. 38.



La precipitaciön de tu camino,
Ese cabello suelto, y  destrenzado, 
Mas que senales de festivo gozo,

De desesperaciön parecen rasgos.

El despejo total de las insignias,
Que ostentabas en Solio Soberano, 
Mas que Victorias tuyas, acreditan 

De tu Deidad el vencimiento infausto.

/Mas que me admiro, cuando reconozco 
Peregrino Sujeto celebrado,

A quien guiados del conocimiento 
con mäs justa razön sacrificarnos!

Si esta de CÄDIZ Ninfa Soberana,9 
Tutelar Numen, a quien todos damos 

Rendidas oblaciones, es la causa 
Mal seguiräs, en ostentar lo airado.

Si ya por superior la reconoces, 
/Que te sirve ese orgullo temerario? 

Pues mäs que compitiendo sus Victorias, 
Conseguiräs su protecciön logrando.

Y tü, sobervio honor de nuestra Patria, 
Disfruta alegre, de tan digno aplauso, 

Apenas los espera de tu mano.

Ypermite a mi afecto que repita 
Aquel aviso; pues gustosa hallo,

Que licencia me da para este asunto, 
Ser de tu Sexo, y  el teuer mäs anos.

Guärdate, como digo de Cupido, 
Pues su alevoso, su enganoso trato, 

Enemigo mortal de los ingeniös, 
Acaba en ocio, si empezö descanso.
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Repara en Sapho, y  en Medea, y  Circe, 
Estudios, y  sosiego abandonados,

Y un Phaon, un Jason, con un Ulises, 
Primeros instrumentos de su dano.10

Yperdona este aviso, pues ya veo,
Que advertirte de nada, serä agravio, 

Cuando en tu mismo entendimiento tienes, 
Preservativo de mayores danos.

Tuya de ti me despido;
Soy, la que has sabido ya;

Y  nfinito lo he sentido;
Sere quien lo negarä,

Siempre que llegue a mi oido.11

10 Ibid, päg. 40.
11 Ibid, päg. 41. Cada primera palabra de la ultima estrofa forma un acröstico: -Tuya soy, y sere siempre*.
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Avisos a una Joven que va a salir al Mundo. Fenisa. = A Filena.

CANCIÖN.

/Oh, que desventurada 
Pasa su infeliz vida,
La que sus dias sacrifica al mundo!
De su brillo encantada,
En su engano embebida,
El letargo la ocupa mäs profundo.

El en tramas fecundo  
Dispone sus prisiones,
Cubriendo con dulzuras 
Sus viles amarguras,
Cebando los incautos corazones:
Y cuando el mal advierte,
Ya se halla el alma en brazos de la muerte.

Ves la joven doncella,
Que apenas ha salido
De una ninez, tal vez mal dirigida,
Cuando se admira ella,
Dulce harpön de Cupido,
Ypensando prender, iqueda prendida?

Mirala distraida,
Vagando el pensamiento,
Ya en el adorno bello 
Del traje y  del cabello,
Ya en darle al cuerpo airoso movimiento, 
Porque entre sus iguales 
No encuentre, no, su merito rivales.

Si la mano no ociosa 
A la labor aplica,
Lo ütil no elige, s i lo delicado:
Y tal vez oficiosa 
Su trabajo dedica
Para interprete fie l de su cuidado.

Si acaso ha cultivado 
Algo su entendimiento,
Se ve que siempre ha sido,
No por verle instruido,
Sino por adquirir algün talento,
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Que a su amado apreciable
Mäs la haga cada dia, y  mäs amable.

O bien la pasiön ciega,
O el interes malvado,
Deciden su elecciön, fija n  su suerte.
De la una el fin  se llega,
El otro es disipado,
Y el propio bien en dano se convierte.

Sus pesares dinierte,
Si en su ilusiön acaso 
Conoce los pesares,
Pues de estos a miliares
Los desvanece el gusto mäs escaso;
Y aunque este padeciendo,
Que esfeliz se estä siempre persuadiendo.

Solamente ocupada 
De una brillantez falsa,
Con que el mundo enganoso la acaricia, 
Corre precipitada,
La peligrosa danza,
El teatro que toda virtud vicia.

Ignora la malicia 
De los ocultos lazos,
Que entre sus plantas trae,
Tropieza, y  al fin  cae,
De la culpa enconträndose en los brazos; 
Floja intenta librarse,
Volviendo en dobles nudos a enredarse.

Ast de dia en dia,
Con yerros repetidos,
Eslabones anade a su cadena.
Parece que a porfia
Empena sus sentidos
En la disipaciön que la enajena.

Si la virtud ajena 
Su conducta reprende,
En seducirla insiste,
Y si se le resiste,
Guerra implacable, contra ella emprende; 
Porque la alma viciosa 
No puede tolerar la virtuosa.
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De su fin  olvidada,
Ahoga remordimientos,
Ypone mäs empeno en distraerse.
Si de una amiga amada 
La avisa el fin  violento,
Suele algün breve instante conmoverse: 
Mas por no entristecerse,
Se entrega placentera 
A nuevas distracciones,
Repite diversiones,
Y cuando de sus gustos altanera 
Hace al mundo testigo,
Halla en temprana muerte su castigo.

Esta es, Filena mia,
La fortuna que anhela:
La ignorante ambiciön de nuestro sexo,
A esta su ruina impia 
La incauta joven vuela,
Cuando al mundo se entrega con exceso: 
Huye aquel su embeleso,
Con que el alma la abisma,
Y cuando en el vivieres,
Evita sus placeres,
Se custodia severa de ti misma:
Que si te encuentra fuerte,
Perderä la esperanza de vencerte.'2

H. D. S.

12 Maria Gertrudis Höre, Ms 4061, fols 258/259- Diario de Madrid, nüm. 131, Lunes 11 de Mayo de 1795, pägs. 
537/539.
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ANACREÖNTICA.

Belltsima Zagala, 
que estäs en nuestro afecto, 
para amarte presente, 
para sentirte lejos.

Tü, que al famoso Turia 
que te dio el nacimiento, 
trocaste por la playa 
del Oceano inmenso:

Y del pielago tanto 
conociendo los riesgos, 
cantaste desenganos, 
sin llorar escarmientos.

Tü, que habitaste alegre 
nuestro sagrado templo, 
de sus sacerdotisas 
imitando el ejemplo.

Tü, que a las sacras aras 
de la mäs casta Venus, 
sacrificar deseas 
tus dulces anos tiernos:

Tü, que al amor divino 
entregas por trofeo 
cadenas, que te ofrece 
el torpe cieguezuelo:

Tü, en fin , centro seguro 
de un amistoso afecto, 
conque te tributamos 
las que te conocemos.

Tü, sola, tü pudieras 
arrancar de mi pecho 
expresiones fiadas 
al ya olvidado metro.

Por ti de mi pereza 
sacudo el largo sueno, 
y  la arrojada lira 
por ti de nuevo templo.

/Mas ay! que de mis voces 
siempre los roncos ecos, 
aun en lo mäs festivo 
melancölicos fueron.
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Pues para que importuna 
funestare con eilos 
el festejo inocente 
de tus dias serenos.
Si te quiero aplaudida,
Si alegre te deseo,
Si te conozco cauta,
Si firm e te contemplo: 
iQue riesgos te examino? 
ique avisos te prevengo? 
jque sustos te anticipo? 
ique temores te muevo?

Disfruta sin zozobra 
ese gustoso tiempo, 
que te ofrece obsequioso 
tan divertido pueblo.

A sus amables gentes 
tributen tus talentos 
ya con la voz sonora 
ya con el pie ligero.

Mas vela con cuidado 
el alcäzar del pecho 
porque al corazön libre 
no le hagan prisionero.

Aquel tierno cupido 
cuyo retrato bello 
en tus brazos bas visto 
de Cayetano siendo.

Aquel de tu memoria 
no apartes n i un momento 
que el serä fie l custodia 
aun de tus pensamientos.

Y despues dale alguno 
a las tres, cuyo esmero 
tu memoria apreciando 
te envian mil afectos.
Segura que sus votos 

van sin cesar al cielo 
a imperar de los tuyos 
e lfe liz complementoP

H. D. S.

13 Maria Gertrudis Höre, Ms 4061, fol 260. Diario de Madrid, nüm. 117, Martes 2 de Junio de 1795, pägs. 625/626.
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ANACREÖNTICA.

iHasta cuändo, Gerarda, 
tu peregrino ingenio 
en frivolos asuntos 
malgastarä conceptos?

(Hasta cuändo has de darles 
infelice fom ento 
a tus locas pasiones 
con amorosos versos?

Esas luces tan claras, 
que te concediö el Cielo, 
no le causen enojos, 
st tribütenle inciensos.

Yo tambien algün dia 
templaba el instrumento, 
creyendole sonoro, 
cuändo mäs descompuesto.

Yo tambien invocaba 
al que llaman Dios ciego 
e hice (jrara locura!) 
meprohijarä Febo.

Yo Höre ingratitudes, 
yo celebraba afectos, 
empleando en delirios 
la dulzura del metro.

Pero ya, arrepentida 
De tan frivolo empleo, 
solo a dignos asuntos 
dedicarle pretendo.

Tü, amada companera, 
sigue tambien mi ejemplo, 
no aguardes que algiln dia 
lo exija el escarmiento.



Emprenda, emprenda mucho, 
elevese tu ingenio, 
remontes tu Numen, 
no aletee rastrero.

No tejas mäs laureles 
a ese contrario sexo 
que solo en nuestra ruina 
fabrica sus trofeos.

Y si se resistiere
a tu loable afecto, 
tu corazön, de parte 
a todos tus afectos;

Si la mente se escusa 
a darte pensamientos, 
y  solo te sugiere 
los frivolos y  tiernos;

Nuestra comün amiga 
sea tu nuevo Febo, 
ella te preste especies 
a tus primeros versos.

Y luego que tus voces 
llenen de gozo el viento, 
veräs que diferentes 
guirnaldas te tejemos.

Veräs caer marchitas 
esas rosas de Venus, 
y  perder la fragancia, 
que te encanto algün tiempo.

Del mäs sacro Parnaso 
subiräs a lo excelso, 
y  el Monte de Helicona 
miraräs con desprecio.
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Ea, Gerarda mia, 
remöntese tu vuelo, 
y  perdona a Fenisa 
tan osado consejo,u

H.D.S. 14

14 Diario de Madrid, nüm. 221, 9 de Agosto de 1795, pägs. 897/898. Este poema de Gertrudis Höre fue publicado 
tambien en el Semanario curioso y  erudito de Salamanca, Tomo XIII, nüm. 378., 14 de Noviembre de 1796, 
segün las informaciones dadas por F. Aguilar Pinal. Este nümero no estä en la Hemeroteca de Salamanca, ni 
siquiera en la de la B.N.M.
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ANACREÖNTICA.

Oye, Filena mia, 
por que en tus anos tiernos 
tengas el desengano 
antes que el escarmiento.

Ese todo, que ahora 
te llena de embeleso, 
y  en cada parte suya 
te ofrece un placer nuevo:

Ese conjunto alegre 
de müsicos conciertos, 
de danzas, de teatros, 
festines, y  paseos:

Al pasar cada uno 
oye que va diciendo, 
nada en el mundo dura 
todo lo acaba el tiempo,15

Esas, que al campo hermoso 
en su verdor ameno, 
m atizan beilas flores 
de colores diversos.

No son las que ayer viste, 
pues su lugar cedieron 
a nuevos individuos 
de su florido reino.

Mas todas destruidas 
del riguroso invierno 
presentarän lo triste 
de un ärido terreno.

Entonces mudamente 
te dirä el campo seco: 
nada en el mundo dura, 
todo lo acaba el tiempo.

Mira esa hermosa tropa 
de jövenes sin seso, 
que en pos de los placeres 
corren sin conocerlos.

15 Este extracto fue publicado en el Correo de Jerez del domingo 30 de enero de 1802, su primera publicaciön pös- 
tuma conocida hoy, anönima. Correo de Jerez, Tomo III, nüm. 114, päg. 216. Habla sido citado por F. Aguilar 
Pinal pero sin que se le atribuyera autorfa alguna. F. Aguilar Pinal, Indice de las poesiaspublicadas en losperiö- 
dicos espanoles del siglo XVIII, Madrid, C.S.I.C., 1981.
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Despues que se han cansado, 
ya con el dulce acento, 
ya con ligera planta, 
agitändose el pecho 

Examina y  repara 
si no ha sido su objeto 
del pröximo la ruina, 
la envidia de su sexo.

Sus gozos se transforman 
en pesares y  celos, 
nada en el mundo dura, 
todo lo acaba el tiempo.

Esas serias matronas 
que con rostros severos 
mostrando que las celan 
las siguen a lo lejos:

Obligaciön tan justa  
ique pocas van cumpliendo! 
muchas st, autorizando 
con su vista sus yerros.

Esas canas que encubren, 
doradas hebras fueron, 
y  esas ajadas teces 
nieve y  carmtn vistieron.

Ast veräs tu rostro 
y  tu negro cabello, 
nada en el mundo dura, 
todo lo acaba el tiempo.

El amante m äsfino  
que apasionado y  tierno 
con dulces expresiones 
tejura amor eterno:

El amigo mäs noble, 
que en bondadoso obsequio16 
te ofrece sus servicios 
sin interes de afecto:

jAh! siempre esas pasiones17 
ceden a nuestro objeto,

16 En el Correo de Jerez continuö la publicacion de extractos. Existlan algunas variaciones: /que en rendido obse
quio/. Correo de Jerez, Tomo III, nüm. 120, Domingo 21 de febrero de 1802, päg. 264.

17 /(...) estaspasiones/. Ibidem.



ANEXO S 2 1 9

la amistad puesta a prueba 
presto deja de serlo.

Huye de la experiencia 
que es amarga en extremo 
nada en el mundo dura, 
todo lo acaba el tiempo.

Filena, tü no ignoras 
que aun las de nuestro sexo 
en grado igual apenas 
subsisten un momento.

El acaso las une, 
las estrecha el secreto 
de mutuas confianzas, 
y  las rompen los celos.

De la amiga mäs fin a  
no sufrirä el afecto 
competencias de gracias, 
usurpaciön de obsequios.
Todo en fin , todo grita 

a tu corazön recto, 
nada en el rtlundo dura, 
todo lo acaba el tiempo.™

H.D.S.

18 Maria Gertrudis Höre, Ms 4061, fol 262. Diario de Madrid, nüm. 309, Jueves 5 de Noviembre de 1795, pägs. 
1253/1254.
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ODA.

Bellas Pescadoras 
de la limpia playa, 
que el oceano undoso 
azota y  esmalta: 

iAdonde estä Filis 
la linda zagala, 
honor de su sexo, 
amor de su patria?

/La que hacia unida  
con sus dos hermanas, 
a su hermosa madre, 
madre de las graciasP 

Aquella por quien 
Apolo guardara 
nuevamente Admeto, 
sus grandes bacadas.

Por quien tambien Jove 
paciera esmeralda, 
y  se desliera 
en lluvia dorada.

Su amante Anfitrite 
Neptuno olvidara,
Y Venus de Marte 

fuera abandonada.
Aquella que pudo 

fija r la inconstancia, 
del Pastor Berilo 
que tanto la amaba:

A donde estä, digo, 
mas jay!, ya  me babla 
en mudo lenguaje, 
de lägrimas tantas.

Que joven, hermosa, 
amante, y  amada 
rodeada de honores, 
de bienes colmada.■

Torna este momento 
airada la Parca 
para el fiero golpe 
que su vida acaba.
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Atropos /que has hecho? 
/no  ves a tu hermana 
que pälida suelta 
la hebra que hilaba?

/'No ves a Laquesis 
que ya no devana, 
y  con triste ceno 
te mira indignada?

Ninfas del oceano 
salid a la playa, 
no ya con corales, 
con perlas, ni näcar:

De amargo lentisco, 
de seca espadana, 
para coronaros 
tejed las guirnaldas,

Dad con triste canto 
quejas lastimadas, 
a las que en su centro 
M anzanares guarda 

Pedid vuestra Filis,
Filis la agraciada, 
honor de su sexo, 
y  amor de su patria.19

19 Esta publicaciön anönima esta archivada en el Ms 4061 (fol 264) como si fuese una poesia de Maria Gertrudis 
Höre. Diario de Madrid, nüm. 67, Lunes 7 de Marzo de 1796, pägs. 269/270.
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CANCIÖN.

El amor caduco.

En el corvo cayado 
Descansando Cefisa 
El de sus anos ya peso crecido 
Pasea el verde prado 
Mirando lo quepisa.

Doblado el cuello, antes gentil y  erguido, 
Sobre el campo florido 
Al pie de una alta encina 
Cansada se reclina,
Y con tremula vista, mal segura,
Mirando la corteza 
Distingue en ella impresa
Su superficie dura 
De caräcteres ya casi borrados,
Y bien examinados 
Acercändose mäs leer procura 
Los siguientes renglones
De no desconocidas expresiones:

«Aqui dos amantes 
Hicieron constantes 
Las paces: y  asi,
Ni ninfa cruel,
Ni pastor infiel 
Reposen aqui.»

Aviva su memoria,
Reconoce la mano,
Que gravö el duro tronco con su acero,
Y de olvidada historia 
Borrar intenta en vano
El recuerdo, algün tiempo placentero,
El sitio lisonjero
La acuerda cuando hermosa
Como la fresca rosa
Era de las zagalas la mäs bella,
Cuando su amado Anfriso
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En aquel ärbol quiso 
De celosa querella 
Eternizar las paces celebradas.

Memorias desgraciadas 
Del fie l pastor, a quien su infausta estrella 
Hizo, joven y  amado,
De la parca despojo desgraciado.

Cefisa aqui olvida 
Su edad ya crecida 
En tanto dolor.
Su Anfriso20 llamando 
Su suerte llorando,
Muriera de amor.

Si, de amor moriria,
De Sapho renovando 
El lastimoso trägico suceso,
Si cuando se movia
Nueva pena buscando
Que de su amor curarä el triste exceso,
No sosteniendo el peso 
Del cuerpo, que levanta 
La anciana debilplanta,
No la rindiera alpie del tronco amado.

Al fiero golpe herida 
De la sangre vertida 
Siente el rostro banado,
Y no pudiendo apenas levantarse,
Se arrastra por lavarse
Hasta un arroyo, que regaba el prado,
Y cuando en el se mira,
Su pasiön vence, y  su locura admira.

/Don rostro arrugado,
Cabello nevado 
De amor padecer?

jAh! no, antes se pruebe 
Que el hielo, y  la nieve 
Se vieron arder.

20 Anfriso, segün F. Aguilar Pinal, era Mariano Colon de Larreätegui, poeta y amigo de Jovellanos Qovino) con el 
que mantuvo correspondencias poeticas. F. Aguilar Pinal, Historia literaria de Espafia en el siglo XVIII, ed. Trotta, 
Madrid, C.S.I.C., 1996, pägs. 80/81. En el Ms 3751, en el que estan archivados algunos poemas de la «ilustre gadi- 
tana», descubrf otro Anfriso, D.n Vicente Maria de Santivanez, cuyos versos fueron copiados por el mismo copis- 
ta que Gertrudis Höre. B.N.M., Ms 3751, fol 264.
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De su penar corrida,
Ocultarse quisiera
Cefisa aun a st misma error tan necio,

Y lavando su herida,
Que curar luego espera
Con plantas de quien bien conoce el precio, 
Mirando con desprecio 
Cuanto la ha sucedido,
Y entregando al olvido
De su pasada juventud pasiones,
Sigue con tardo paso 
Al sol, que va a su ocaso

Y en varias reßexiones
A su cabana llega, en que la espera 
Familia placentera,
Que por su ausencia la hace mil cuestiones, 
Satisface amorosa,

Y luego se retira cuidadosa.
Da gracias al cielo
Que no hubo en el suelo 
Quien mera su acciön.
Luego al Ser Supremo,
Con dolor extremo 
Le pide perdön.

Canciön, si por Ventura 
Fueres a algün estrado,
Di a las damas ancianas que alli hubiere,
Que si en sus pechos dura
O presente, o pasado
Amor, que sus heiados pechos hiere,
Suspendan luego el paso,
Pues si en püblico caen por acaso,
Causarä mayor risa,
Que el oculto tropiezo de Cefisa. = H.D.S,21

21 Diario de Madrid, nüm. 108, Domingo 17 de Abril de 1796, pägs. 441/443. Archivado en el Ms 4061, fols 266/267.
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Despedida que dejö escrita 
al marchar de Cadiz a 

mnrchflndo pam Madrid, !a Hija del 
Sol, para las damas de la tertulia de 

Don Antonio Ulloa.22 23 24

No me culpeis de ingrata, 
mis amables amigas, 
si anocbe al despedirme 
oculte mi dolor a vuestra vista.

Mi corazön sensible 
icömo resistina, 
si anadiera a la pena  
el pesar de una triste despedida?1*

Aquel sencillo gozo, 
con que todas se untan 
a hacer la concurrencia 
cuanto mäs agradable mäs festiva;

Cuando no destruyera 
algo pertubaria 
por compasiön siquiera 
con la escena cruel de mi fatiga.

Al ver m ijusta pena 
tal vez correspondida, 
se agregarä a la ausencia 
aumento que el dolor no necesita.

Aunque salir me visteis 
al parecer tranquila, 
a alguna y a mil manou  
cuasi se declarö sin mi noticia;

Cuidaba de mis ojos, 
de quienes mäs temia, 
que incautos descubriesen 
de mi silencio el cauteloso enigma.

Y en tanto mis acciones 
sin arbitrio seguian 
los simples movimientos,

22 El mismo Martin F. de Navarrete recopilö la Serie de estos tres poemas. Su nieto, Eustaquio, tambien recopilö 
algunos. Las censuras fueron las del Marques de Valmar: en negrita la que no pude descifrar, y las palabras que 
no estan en italico son las originales.

23 «...a mi pena/la aflicciön de una triste...-. Correcciön de Valmar.
24 -a alguna y a mi mano-. Ibidem.
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que mi fie l corazön les sugeria.
Pero no lo notasteis,
gracias a Dios amigas
y y o  llevo el consuelo
de que no perturbe vuestra alegria

Vivid, vivid gustosas 
y  mi memoria fin a  
haced presente a cuantos 
disfrutan el honor de vuestra vista.
Luego que el pie fijare 
la incierta suerte mia.2̂
Volar mi cuidado
a daros aunque tristes mis noticias.

Cuantos troncos y  penas 
se ofrezcan a mi vista 
por mi infausto camino, 
soberbios quedarän con otras cifras.

Eco si me escuchare 
llevarä compasiva 
de vuestros dulces nombres 
los finales que atenta me repita.

V vosotras, en tanto, 
con bärbara injusticia 
no dareis al olvido 
una amistad que a ser eterna aspira.

Pues no importa si el trato25 26 27 
acaba con mi vida 
que no exista en el mundo 
como en vuestra memoria siempre exista.

P.D

Debaos amigas mias 
de vuestro amor en pruebas 
que estos malos borrones 
ningün hombre los vea21

25 B.M.P.S., D 119, fol lla .
26 No se si se trata de una mancha del copista o si el Marques de Valmar quiso modificar la palabra.
27 B.M.P.S., D 119, Hb.



Respuesta de Don Gonzalo de 
Canas

Amada Tertuliana, 
bella y  discreta amiga 
que nuestras diversiones 
aumentaba tu dulce compama.

iCömo ausentarte puedes 
Sin que seas sentida 
Cuando la pena deja 
de llevarle el placer que da tu vista?

/Acaso no conoces 
lo que son despedidas?
/ignoras lo que cuesta 
olvidar del dolor tantas fatigas?

Tus companeras fieles 
de natural sencillas 
jamäs el sentimiento 
pudieron ocultarpor sertefinas.

Si el corazön tuviese 
tan sensible cual pintas, 
iOcultaräs la pena 
en ocasiön que bronces se liquidan?

O muy poca tuviste28 
o en el fingirperita  
lecciones puedes darnos, 
segün con el dolor te tranquilizas 

El amante y  el fuego 
son tan claros enigmas 
que por mäs que se oculten 
los descubre la acciön, el labio, o vista.

Las acciones y  ojos 
tu corazön segutan 
mas tan disimulados 
que en el seno ocultaron las fatigas.

jÖ cuanto a una alma grande 
la pena martiriza 
que porque otras no sientan 
oculta su dolor y  otro fabrica!

En fin  vive creyendo 
que tu memoria fina
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como impresa en las almas,
no puede aun con la muerte verse extinta
Fija el pie si pudiese,
mas no nos des noticias
que a tristeza nos muevan
pues con eilas las penas nos duplicas.

No en los troncos y  penas 
desperdicies tus cifras 
pues obras de esas manos 
solo de fieles pechos se hacen dignas 

No creas, no que Eco 
tus finales repita, 
pues mäs impresiön te29 30 31 hacen 
los nuestros, que tu nombre multiplican.

El olvido que temes 
disculpable seria 
si no supiese sabia 
que a lafineza dudas martirizan.

Nosotras no olvidamos 
a quien fiel nos estima 
ni amistad verdadera 
jamäs temiö el olvido con justicia.

En fin  fe liz  ve, donde 
tu muerte’0 te destina 
con tu padre ilustrando 
la Ecliptica terrestre que iluminas.

Logra cuanto pretendes, 
que no es mucho se rindan 
al merito de tu almaM 
cuantas almas tus ojos vivifican 

Infelices se crean 
aquellas que no admitas, 
y  solo sean dichosas 
las que en tu esclavitud logren su dicha 

Jamäs seas olvidada 
de quien tu alma estima, 
y  eterna primavera
conserve el voraz tiempo en tus mejillas

29 El Marques de Valmar intentö dejar creer que era una «eie*: «le hacen* pero sin estar realmente convencido.
30 En vez de la palabra muerte, Valmar eligio poner una S : Suerte.
31 B.M.P.S., D 119, fol 11c.
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Pero si te olvidares 
de tus caras amigas, 
jamäs te inspire Apolo 
y  en Sileno te veas convertida.

De nadle tengas corte 
y  aun en la corte misma 
confusa Babilonia 
mäs soledades veas que en la Libia 

/Mas dönde el sentimiento 
nos arrebata finas?
No inspires mäs Apolo
basta que pulse tu hija dulce Lira?2

32 Ibid, fo l lld .
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Respuesta de la Hija del Sol 

ODA.

Hermosas amigas, 
amigas discretas, 
en cuya memoria 
mi vida se alienta.

Fueron a mi pecho 
vuestras dulces letras 
antidoto fino  
de todas mis penas.

Despues que mis plantas 
dejaron las selvas 
hicieron los montes 
desiertos y  sierras;

Despues que en la corte 
mis pasos se hospedan, 
algo mäs tranquila 
sino mäs contenta.

Padezco rigores 
padezco inclemencias, 
pues me trata el clima 
como aforastera

Mas las diversiones 
los males alternan, 
y  el cuerpo se alivia 
y  el alma se alegra,33

Visitas, teatros, 
paseos yfiestas, 
son del tiempo mio 
continuas tareas.

Pero en todas halla 
que el alma desea 
volver a su centro, 
que es la vista vuestra.

Mi dulce retiro 
tambien en mi idea, 
a este Nuevo Mundo 
logra preferencia.

33 B.M.P.S., D 119, fol l ld .



De mi amante casa 
la memoria tierna... 
mas sobra el decirlo 
para que se sepa.

jHa! permita el hado 
piadoso que vuelva 
a lograr la dicha 
que mipecho anhela.

Dichosas vosotras 
en cuya presencia 
la falta de unas 
aun se nota apenas.

Ypor lo contrario 
infeliz aquella 
a quien todas faltan, 
por que a todas sienta.

Los deseos vuestros 
mi amor los aprecia, 
y  las amenazas 
mi quietud no alteran.

La que su memoria 
tan constante emplea 
de tales castigos 
siempre vive exenta.

Mas temed que algunas 
vuestras voces sean 
o premio, escarmiento 
o amenaza sea

Y a Dios que la pluma  
cesar no quisiera 
mas decir no sabe 
todo lo que piensa,34
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IDILIO ANACREÖNTICO

Luego que de la corte 
dulce amigo me aparte 
la obligaciön gustosa 

de ver mi madre amada 
y  volver al sosiego 

de mi tranquila casa 
a esperar mi fortuna  
o llorar mi desgracia; 

aparto de la mente 
memorias excusadas 
quefuturas recrean 

y  atormentan pasadas: 
Sobre el hombro doblando 

la mullida almohada 
Reclino la cabeza 

y  elpensamiento calma 
de los nuevos objetos

alguna l......................35
Atenciön que les presto 
en distraerme pagan 

de una empinada torre 
en la Almena mäs alta 

a la astuta Cigüena 
el nido se levanta 

las ramas y  los troncos 
Con mäs primor no enlazan 

para form ar su pira 
el Fenis de la Arabia 

cuando el ärido campo 
luego la vista baja 

ve que troco la noche 
en nieve su esmeralda 
mäs los rayos de Febo 
ocupando la escarcha 
les dan en roja tierra 
brillanteces de plata. 

Tränsito36 enternecida 
la miserable mancha

35 Venia tal cual en el original.
36 No estoy segura de la transcripcion: tTranscrito? enternecida...
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donde para arruinarse 
la gente se propaga 

Hago mansiön gustosa 
en la limpia vialva37 38 39 
con agrado asistida 

de sus beilas Zagalas. 
Huyo de Manzanares 
las Sirenas que ävaras 

escarmientan a cuantos 
pasajeros encantan.

El peligroso puerto 
que al caminante espanta 

Sin pagar el tributo 
le corrige ir trasaga?8

entre la ruda gente 
de la inculta miranda 
halla el amor materias 

en que encender su llama. 
Afectos naturales 

en sencillas palabras 
que admira como estranos 

Como nuevos agradan. 
Los inocentes dones 

de la limpia cuajada 
y  las tejidas ligas 

de finisimas lanas.
Los despojos babidos 
en la cetrereai9 casa 
y  la negra morcilla 

en el hogar ahumada 
Mas para m i apreciable 
que el oro y  que la plata 

y  los ricos tesoros 
de los grandes Monarcas. 

Pues dädivas son estas 
sin arte y  sin falacia 

que con verse admitidas 
se conocen premiadas.

37 No consegui descifrar la ultima palabra. Podria ser algo como uralva; usura
38 No consegui descifrar las ültimas palabras. Podria ser: iy  trasguea?
39 No conoci la significaciön de esta palabra. Podria ser: icerulea o cetärea?
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Me hicieron mäs sensible 
dejar la pobre casa 

que los dorados techos 
de la corte de Espana. 
Aquellas toscas voces 
nacidas en el alma 

que la sencillez dictan 
y  que el temor recata. 
Lograron mäs asenso 
en mi desconfianza 

que cultas expresiones 
con arte ponderadas.40 

Y basta que el Patricio Betts 
con turbulentas aguas 
me dio la bienvenida 
nofueron olvidadas 
Camine por su orilla 

divertida y  ufana 
de ir encontrando siempre 

su corriente mäs clara.
Hasta mirar un dia 

en su cristal mi estampa 
pude reconocerme: 

ifortuna bien extrana!

Buscando el mar se aparta 
y  a un mismo fin  corremos 

por sendas encontradas.
Caminafeliz rio 

pues que tan dulce guardas 
tus aguas largo espacio 
en las del mar Saladas:

Ypobre de Fenisa 
que trocara en la playa 
sus gustos y  sus dichas 
en penas y  desgracias. 
Pero perdona amigo 
la digresiön cansada 
de que teme el efecto 

por que lleva la causa.

40 M s  3 7 5 1 , f o l 2 3 3 .
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Vi en fin  los cercados 
de p ita sy  dejaras 

y  los fuertes fragmentos 
de moriscas Murallas:
Vi el yugo del arado 

que al grueso Buey domaba 
y  no a la humilde Mula 
de la perdida mancha.
La morada aceituna 

Caer con largas varas, 
vi tambien y  ot a todos 

que estaba ya en mi Patria. 
Y ante el Clamicio41 amigo 

que de mi antigua casa 
llegue al umbral y  pierda 

la libertad pasada:
Este instante dedico 
a tu amistad, fiada  

que a un corazön sensible 
el Tolerar no cansa.42

41 Probablemente: Clamoreo.
42 B.N.M., Ms 3751, fol 234.
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NOYENA

AL

SANTO CRISTO 

DE LA

ESPERAN2A,

QUE SE VENERA

E n e l C o n v e n to  d e  S anta M a ria  

d e  la  C iu d a d  de  C a d iz . 

C O M P U E S TA

P o r u n a  P e rso n a  d e v o ta  d e  es ta  

V e n e ra b le  Im a g e n .

Con licencia en Cadiz, p o r D. M anuel 

Espinosa de los M onteros, Im presor 

de la Real M arina, Calle de 

San Francisco.



PRÖLOGO
A quien leyere este 

Librito.

Venerändose en el Convento 
de Santa Maria de la Ciu

dad de Cadiz una hermosa hechura 
del Senor Crucificado, bajo la 

Advocaciön del Santo Cristo DE 
LA ESPERANZA, a quien yo 

tengo particular devociön, desee 
rezarle una Novena; pero habien- 

do sabido que las personas que 
querian tributarle este culto, se 
valian de la del Santo Cristo de 
Leso, u otras semejantes, por no 
haberse formado basta hoy una 

particularpara esta Imagen devo- 
tisima, senti un vivisimo deseo 

de componer una al Senor de la 
Esperanza.

Todas las Efigies de Cristo 
Nuestro Redentor son iguales para 

nuestra veneraciön; pero parece 
que el fervor se anima mäs con 
unas que con otras, segün la in- 
clinaciön, o sensibilidad de cada 

Sujeto.

Mi deseo pasö a ofrecimiento, 
prometiendome a Dios Nuestro 
Senor, que si me concedia una 
peticiön, que tengo ante el Tri

bunal de su Infinita Bondad, ven- 
ceria mi natural desconfianza, y  

tomaria la pluma para alabarle, y  
que otros le alabasen.
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No he logrado aün mi deseo; 
pero la Divina Misericordia se ha 
servido lienarme de felices espe- 
ranzas, y  siendo esta la Advoca- 
ciön del devoto Crucifijo, me pa- 
rece que debe preceder mi ofren- 
da a la dädiva: este es el motivo 
de escribir esta Novena, que su- 

jeto en todo con resoluciön firm e  
a la Censura de las Personas, que 
puedan corregirlas, o suprimirla 

enteramente a su 
arbitrio.4i 43

43 B.M.C., Novena al Santo Cristo de !a Esperanza, que se venera en el convento de Santa Maria de la ciudad de 
Cadiz, compuestapor una persona devota de esta venerable imagen, Manuel Espinosa de los Monteros, Impresor 
de la Real Marina, Cadiz, 1778.
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C uan do  to m e el H ä b ito  h izo  el M arques d e l M erito  este

SONETO.

Ya en sacro velo esconde la Hermosura, 
en sayal tosco, el Garbo y  Gentileza 

la hija del sol, a quien por su belleza 
asi llamö del Mundo la locura,

entra humilde, y  alegre en la clausura 
huella la mundanal fa la z  grandeza, 

triunfadora de st sube a la alteza 
de la santa Sion mansiön segura.

Nada puede con ella el triste encanto 
del siglo la ilusiön, y  la malicia 

antes lo mira con borror, y  espanto.

Recibe el parabien, fe liz  Novicia 
Y Recibe tambien el nombre santo 

de la Hija amada del que es sol de Justicia.44

44 Ms 4061, fol 246. Este poema fue escrito por Francisco Micön, Marques de Merito; el soneto esta en el
manuscrito D 119 archivado en Santander: Sol de lusticia esta subrayado.
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SONETO.45

Estaba Febo en el Parnaso un dia 
repartiendo guirnaldas diferentes; 

y  de Helicona al son de las corrientes 
Tersicore festivas danzas guia.

Fenisa46 47 48 que del Betis ascendia, 
osada llega entre otros concurrentes; 
y  al ver de todos adornar las frentes, 

jdönde estä dice la Corona mia?

Febo al verla de galas adornada, 
aparte le responde; la riqueza 

con su mesada41 fe liz  no tiene entrada

Pero ella le contesta con presteza; 
si eso ni mäs en m i te desagrada, 

Coröname, que abrazo la pobreza.46

45 -Escrito poco antes de renunciar al mundo» (precisiön de Eustaquio F. de Navarrete.)
46 «Nombre poetico de la autora.» (precisiön hecha por A.L. Cueto.)
47 Una lectura dificil; no estoy segura de la palabra mesada pero las letras «a» no dejaban ningun lugar a dudas. 

Fue publicado con algunas variaciones en el Correo de Madrid, Tomo II, nüm. 121, 19 de Diciembre de 1787, 
päg. 624; y con anterioridad en el Serrumario de Cartagena, nüm. XLVIII., 30 de Noviembre de 1787, päg. 384.

48 B.M.P.S., D 119, fol 3.
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La P lu m a  q u e  tien e  un  co ra zö n  con Grillos d e  d o n d e  sa len  cadenas, 
u n a  q u e  tien e es a l  M undo, y  Rota.

La plum a antes de escribir 
nos anuncia su destino 
cuyo enigma peregrino 

ast se ha de definir:
No se aunque llego a vivir 
asida a este M undo tanto, 
despues se vio con espanto,

Que por su bien sin segundo, 
al Esptritu del Mundo 

venciö el Esptritu santo.
Ella verde gozo llena 

pudo con am orprofundo 
mäs que los Grillos del Mundo 

del Esposo la Cadena; 
pues la libertad sin pena  

de todo lo que la vicia 
el M undo con su malicia, 

que aunque hija es del sol con luces, 
para desterrar capuces 
el es el Sol de Justicia.

No se su profesiön firm a  
muy gustosa por que en suma, 

cuanto firm a  con la plum a 
con el Alma lo confirma; 
y  pues en ello se afirma, 
creo su suerte se mejore, 

que sus culpas siempre llore 
que aunque no se becho de ver 

que al mundo dejö de ser 
en el coro siempre ore.
Ella se impuso la pena  

del encierro que prefiere, 
cärcel donde el cuerpo muere, 
prisiön donde el Alma reina: 

huye la gloria terrena 
con constancia muy notoria 

y  por su acciön meritoria 
puede alcanzar sin desgracia 

perdön de culpas; </que Gracia? 
descanso eterno; jque GloriaZ49

49 B.N.M., Ms 4061, fol 245.
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Para pedir el Nombre al Senor obispo.

Si al reconocer el alma felizmente 
en las aguas de Gracia a nueva vida 

es costumbre, que el nombre se le pida 
a quien le lleva a la sagrada fuente:

Si quien el mundo deja diligente, 
y  a la estrecha clausura se convida 
su gusto, y  propia voluntad olvida, 

siendo a la ajena humilde, y  obediente,

Yo que a la profesiön nacer espero,
Yo que a la Religion fe liz  me ajusto, 

de una, y  otra razön valerme quiero,

y  pues ya en mi no hay voluntad, ni gusto, 
y  pues tengo un Padrino a quien venero, 

que me sefiale adducaciön50 es justo ,51 52

La decima que fu e  con la fin eza  del Dulce, para el 
Senor Obispo, cuando el Häbito, es esta.

Mi humildad senor, que intenta 
mostrarse hoy agradecida 
a bondad tan conocida, 

como la que experimenta: 
esa fineza os presenta 

de su dicha por memoria, 
y  siendo esa tan notoria 

como se llegö a mirar, 
solo tiene que desear 

la profesiön, y  la Gloria}2

50 Venia probablemente de adducere en latln: «tratändose de pruebas, razones, etc., presentarlas o alegarlas.-
51 B.N.M., Ms 4061, fols 245b/246a.
52 Ms 4061, fol 246a.
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No dov muestras de amarte. ;que pena?

Eterno gozo mio 
Dignate de escuchar 
Las amorosas quejas 
Que el corazön te da.

;Por que sin amor tuyo 
permites llegue a hablar 

cosas tan superiores 
a mi capacidad?

;La llama que pedia 
...mereis53 alcanzar, 

y  pretendo engolfarme 
en tu Divinidad?

Es grande atrevimiento 
el querer demostrar 
algo de tu grandeza 
sin saberlo explicar.

Unos labios groseros, 
y  sin purificar 

solo les conventa 
decir tres veces An>

(1) - Es alusiön a cuando llamö 
Dios a Jeremias, y este pror- 
rumpiö = a,a,a, Senor no se 

hablar.

Viento Sereno, bermoso 
Fuego, amor caridad 
haz que yo participe 

de tu inmenso volcän.

Yo sentada a la Orilla 
de un Rio muy fatal, 
tomo los instrumentos 
iy  me pongo a cantar?

Mucho mäs propio era 
haberlos de soltear 

y  por Sion hermosa 
no cesar de llorar.

53 Falta un trozo de papel o sea las dos o tres primeras letras.
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54 Ms 4061, fol 244.

Antes mepreguntaba 
si esto fuego tendrä 

tal vez la misma duda 
algün consuelo da.

Este ya no lo admito 
siempre debo llorar. 
la duda es evidencia, 

el temor realidad.

El cäliz tan amargo 
de quefrias estän 
lo gradua la mano 

que me lo da a gustar.

Mi sudor, y  fatigas 
ella sabe enjugar, 

y  esta vezfue motivo 
de que yo llore mäs.

6 Gracia que previenes, 
y  sabes madrugar, 

habita en este pecho 
que tan helado estä.

No me libra de pena 
la misma frialdad, 

y  el corazön por tibio 
se quisiera inßamar.

Dejame el sentimiento, 
el serä mi caudal,

Si el dote que me diste 
no merezco gozar.

/Dolor cuasi infinito! 
no lo puedo explicar, 
tü sabes de que modo 
me llego a penetrar.

Tü sabes el motivo, 
tü sabes la verdad, 

tü sabes si fu e  amarte, 
tü sabes mucho mäs.54



QUINARIO,

QUE PARA SUFRAGIO 

DE LAS

RELIGIOSAS DIFUNTAS 

DEL CONVENTO 

DE SANTA MARIA 

DE ESTA CUIDAD,

H A  C O M P U E S TO :

La R.M. Dona Maria Gertrudis de la 

Cruz Höre, Religiosa de dicho 

Convento.

CON UCENCIA:

EN CADIZ, en la Imprenta de D. 

Manuel Ximenez Carreno, en 

la Calle Ancha, ano 

de 1789.
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PRÖLOGO.

Aunque el Quinario, Novena, 

u otras piadosas oraciones, 

que ofrecen por sufragio a las ben- 

ditas Änimas del Purgatorio, son 

muy capaces de contentar el fervor 

de quien lo reza; parece que se 

aviva este alguna cosa mäs, cuando 

se individualiza la intenciön a la par- 

te que se dinge.

Este ha sido el

motivo de escribir el siguiente Qui

nario, que conto otra cualquiera 

producciön de mi ignorancia, su- 

jeto a la censura de las personas 

que puedan aprobarla, corregirla, o 

suprimirla enteramente, segün lo ha

llen por conveniente.55

55 A.C.S.M., La R.M. Dona Maria Gertrudis de la Cruz Höre, Quinario quepara sufragio de las religiosas difuntas 
del convento de Santa Maria de esta ciudad, Manuel Ximenez Carreno, Cadiz, 1789.
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GLOSA.

Ö ser que me das el ser, 
toma este ser, que me das, 
que yo no quiero ser mäs, 
que ser en quien es mi ser.

Bondad immensa increada Vanidad de vanidades
Principio de todo bien, Es cuanto presenta el mundo
Ven en mi socorro ven, serä locura si fundo
Para conocer mi nada. En el mis felicidades
No el verme el alma adorada En sus diversas edades
de Potencias, y  no el ver todo se vio perecer
Del mundo el ciego querer Quien quiera permanecer

intcrcs
Me alucinen, porque en mi, Busque aquel bien verdadero
que fuera todo sin ti, Y ast otra cosa no quiero,
ö ser, que me das el ser. Que ser en quien es mi ser.56

Puede tal vez, enganada 
la hum ana naturaleza, 
tener por propia riqueza,
La que de ti es derivada:
Y entonces precipitada 
engreirse mäs, y  mäs, 
tu Senor que viendo estas 
Lo que mi engano no advierte 
Si con el he de ofenderte, 
Toma este ser que me das.

Ay mi Dios sin ti que fuera  
Este envanecido ser,
Que con solo tu querer,
En nada se resolviera: 
Cuando pienso en lo que era 
Y soy, temo lo que haräs 
commigo, y  al ver que estäs 
Pronto a castigar mi error, 
te entrego mi ser Senor,
Que Yo no quiero ser mäs.

56 Ms 4061, fol 250.
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SONETO.

Dichoso aquel que en sus alegres dtas, 
Ajeno del dolor que me maltrata,
En su amor confiado solo trata 

de proiongar sus dulces alegrias:

Corona suave Amor sus ansias pias; 
No le mueve ambiciön de Oro; n i plata, 

ni en suspiros su triste voz desata. 
Cual los exhalan hoy las penas mias:

en adornar su F... agradecida57 
Que corresponde tierna a su cuidado, 

prisionero fe liz  para58 su vida:

jAh! cual el, yo seria afortunado 
Sin lograr tanto bien, F... querida59 
A no estar de tu vista separado.60

57 En el Ms 3751 esta escrito: En adoraram ante agradecida.
58 Deträs de la censura de Valmar lei: *... pasa su vida-
59 En el Ms 3751: Sin lograr tanto bien lisis querida.
60 B.M.P.S., D 119, fol 11 f.
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ENDECASILABOS.

Meditaciön61

Los dulctsimos metros que tu plum a 
hoy me dinge, amada amiga mia, 
fueran el refrigerio mäs gustoso 
si admitieran alguno mis fatigas:

la paz, con que el am ory lafortuna  
la bella uniön coronan a porßa  
de tantas beilas almas, que su culto 
engrandecen con ver que se dedican, 
celebrara, si acaso ser pudiera 
que por bien estimara la alegria;

Mas yo que la conozco cierto anuncio 
de tristezas, pesares y  fatigas, 
compadezco las almas que enganadas 
en su inconstante duraciön seßan, 
y  huyendo del contagio que las cerca 
me acojo a m ife liz melancoHa.

Si esta cede al encanto que le ofrecen 
de tu discurso las pinturas vivas, 
m ilfunestos objetos me prevengo 
porque consewen las tristezas mias.

iQue estado tan feliz! quien le conoce 
no apetece mäs gustos n i mäs die bas,62 
pues libre del temor y  la esperanza, 
era de la nada, y  nada le lastima.

El aire brama en fuertes63 huracanes, 
la tierra toda tiembla estremecida, 
una escuadra asorbe el mar airado; 
destruye un edificio llama activa 
perecerä, si perecer le toca, 
pero no temblarä con cobardia 
el sabio corazön que reconoce 
que nada pierde con per der la vida.

61 Tltulo anadido por el Marques de Valmar.
62 B.M.P.S., D 119, fol 6a.
63 Las palabras que no estan en italico son las originales. No aparecen en la BAE.
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No reirä cual Eräclito del mundo 
vanas perecederas alegrias, 
ni cual demöcrito llorarä, las tristes 
funestas consecuencias que las sigan.

Mas como aquel filösofo del Tämesis, 
huyendo st, sus enganosas dichas 
y  los vanos objetos que interpone 
para que la verdad se nos resista, 
se entra por los alttsimos cipreses 
y  con el mayor gusto ve y  visita 
sepulcrales cavernas, a quien solo 
de la muerte blandones iluminan; 
y  leyendo piadosos epitafios64 
de los pasados, su memoria viva 
se complace en tan lügubre ejercicio 
y  con cuidado pesa sus cenizas;

Yo exclamare con el, que aquel imperio 
En que la muerte en trono de ruinas 
soberana se ostenta a los humanos, 
un asilo le ofrece a sus desdichas.

Aqui el alma ha de entrar, y  aqui es preciso 
que el pensamiento siempre se dirija 
y  para su consuelo y  su remedio 
como recreo este paseo admita.

jCuän mortal es para el orgullo 
y  cuän suave a la verdad benigna 
de estos cöncavos siempre tenebrosos 
el aire que gustoso se respira!

/St, st, divino Young! contigo entro: 
al ver tu ejemplo, mi valor se anima, 
y  de ti acompanado sin Recelo, 
comparare la muerte con la vida.

De aquella el horroroso y  triste aspecto 
me atrevere a mirar con frente altiva, 
y  en los sepulcros de las almas grandes 
las palmas cogere en tu compama65

64 B.M.P.S., D 119, foi 6b.
65 Ibidem, foi 6c.
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i  'iMas dönde voy?... perdona mis discursos, 
mi distracciön perdona, amiga mta, 
que del Inglesßlösofo66 67 la cuarta 
noche arrebatö mi fantasta.

No, aunque me ves gustosa en m i tristeza, 
dejes de condenarla61 y  combatirla;: 
y  no merezco tu piedad, pues necia 
huyo el remedio al punto que le indica

iQ ue tengo desgraciada? ,;que me aflije? 
No, pues ya la costumbre las ha hecho 
indiferentes cuasi por continuas.
Es mäs que te pregunto el corto alivio 
que hallaban mis pesares en el dia:

Era el instante que alternar lograba 
contristada mi voz melancolias 
y  este corto consuelo, rigurosas 
leyes de esta repüblica me presan 
por un espacio, que cual siglos cuento, 
aunque los cuenten todos como dias.

jFeliz tü que viviendo en otro mundo 
disfrutas la amable compania 
De tus amigas, sin que estorbo alguno 
incomode lo firm e de tu dicha!68

66 -Alude a “Las Noches”, de Young, muy admiradas en aquel tiempo.* Precisiön hecha por A.L. Cueto.
67 Censura ilegible: ,;consentirla?
68 B.M.P.S., D 119, fol 6 d. El ultimo verso fue anadido por A.L. Cueto. Este poema fue probablemente copiado por 

Martin F. de Navarrete. Me fue imposible descifrar las ültimas censuras en negrita.
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ENDECASfLÄBO.

Ya llegö en fin  aquel dichoso dia,
Ö Queridas amigas que mi afecto, 
con su indecisa suerte no lastime 
la tierna compasiön de vuestro pecho.

Ya la nave que anduvo por el golfo, 
expuesta al choque de contrarios vientos, 
sin temor de huracanes y  borrascas 
logrö fe liz  el mäs seguro puerto.

Ya aquella Peregrina caminata,
que a vuestro lado disfrutö algün tiempo
fijö  el dudoso pie para su dicha
del desengano en el sagrado templo.

En la santa quietud y  sus murallas 
lejos de hallarnar el arrepentimiento 
que tantas veces cuasi persuadida 
temer le hicieron los avisos vuestros

Hallo la paz, el gusto, la alegria 
los placeres, el gozo, y  el sosiego, 
que en ese caos de contrariedades 
en vano procuro buscar su esmero.

Aqui amanece el dta y  sin cuidado 
solo a gozar su bella luz despierto, 
y  despues de rendir como es debido 
al santuario, aquel prim er momento

A la labor dedico algunos ratos 
otros en la lectura me divierto 
y  la plum a me ponen en la mano 
gusto, y  obligaciön al mismo tiempo.

Ya de algunas amigas la memoria 
en las rejas me buscan con esmero 
y  con gusto dejando ocupaciones 
corro a mostrarles mi agradecimiento
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Pero de cuantas dichas proporciona 
este fe liz  retiro que poseo, 
no hay alguna que tanto me complazca, 
como la amable sociedad de adentro

En el trato agradable de sus gentes 
mäs atenciön disfruto que merezco 
y  en la bondad de cada cual que hablo 
es el favorecerme nuevo emperio

Las ya de edad me tratan como a hija com bija 
yo les pago con todo mis respecto, 
y  con la Juventud alegre, logro 
la diversiön de comparza yjuego69

Ved amigas si en esta nueva vtda 
vida queda que apetecer a mis deseos 
sino que no escaseeis a mis carinos 
vuestras noticias que constante espero.70

de D.a Maria Höre (la hija del sol)

69 En el articulo de Elisabeth Franklin Lewis (1993) encontre el sustantivo/wego.
70 Maria Gertrudis Höre, Ms 4061, fols 256/257. Este poema me Uamö la atenciön: las palabras Luz, como ä hija y  

vida, fueron anadidas. Tras varios afios de estudio de la grafia de la poetisa, estas palabras me parecen corre- 
gidas por ella misma: reconoci no solo la escritura, sino la tinta, diferente de la del copista, la misma que Sor 
Gertrudis utilizö cuando redactö todos los trabajos que consegul localizar cuando era secretaria conventual.
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Endechas a una Perdiz

iQuien dijera que una ave 
Su libertad perdiera 
mil veces mäs dichosa 
fuera por ser cautiva?

,;Quien la naturaleza 
Ve violentar que diga 
puede haber en violencia 
Sin nümero de dichas?

<Y quien por fin  creyera 
que basta la muerte misma 
de un alma que fenece 
este causando envidia?

Tü sola decir puedes 
Dichosa Perdiz mia 
lo que ninguno ha visto 
ni nadie lo imagina.

Cuentanos lo gustosa, 
lo alegre que vivias 
en poder de aquel Dueno 
que a todos nos hechiza.

jNo es verdad que olvidando 
tu antigua compama 
Ni nido, n i polluelos 
tu memoria afligian

Que cuando en sus ojos 
mirabas la alegria 
inundaban los tuyos 
torrentes de delicias?

iEstabas tü violentaP 
fiAcaso apetecias 
la libertad amada 
que todos solicitan?
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Dime ipor que no hablas? 
Cuentame Perdicita 
de tus pasadas glorias 
los envidiables dias........

Mas ya te miro muerta;
Sin duda que sabtas 
la Suerte que en muriendo 
te estaba prevenida.

iQue envidioso me dejas?
pues en poder de A .........
Siempre seräs dichosa 
aun muerta, Perdicita,71

71 Maria Gertrudis Höre, Ms 3751, fol 239a. Este poema esta en el manuscrito de Martin F. de Navarrete (original 
de A.L. Cueto) pero no fue impreso en la BAE. (existen algunas modificaciones).
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DIARIO DE MADRID

Del Martes 29 de Marzo de 1796

Carta de una Religiosa de Cadiz de 11 de Marzo de 1796.

Ya es tiempo, amigo mio, de que yo tome la pluma para dar a Vuestra merced 
(Vmd.) parte de la que me ha tocado en el comün alboroto por la venida de los 
Reyes nuestros Sres. a esta Ciudad; pero esto quiere tomarse despacio. 
Primeramente nuestros mozos de Comunidad con algunos dias de anticipaciön 
acopiaron en su estrafalario cuarto, ensaladas, berzas, y todos aquellos comestibles, 
que sin mayor riesgo de podrirse se pueden guardar, para de este modo tener mäs 
libres sus pies, y su tiempo a costa de nuestro pobre estömago y paladar; mientras 
que en cada celda no se pensaba mäs que en coser y trazar los adornos de las 
muchachas, que con general licencia salian de la clausura. Lo fue aquella tanto en 
mi celda, que uniendome con otra Religiosa, me obligue a quedarme sola por ocho 
dias, no obstante un catarro furioso con calentura todas las noches. En fin llegö el 
dichoso dia, claro, pero friisimo, y mucho mäs en los miradores, donde nos mantu- 
vimos desde las ocho de la manana hasta cerca de las doce que llegaron sus 
Majestades, entretenidas en ver formar el cordön de la tropa, con ver pasar las 11a- 
ves de la Ciudad, que el Granadero que las llevaba, levantö en alto para mostrar- 
noslas, y sobre todo con la esperanza de la Real vista. Por fin llegö esta, pasando des
pacio los coches, en el primero el Rey, la Reina, y una Infanta; en el segundo y el ter- 
cero Personas Reales, pero no se quienes; las conoci por el tiempo que estuvieron 
presentadas las armas, y en todo hasta unos nueve coches. El Gobernador iba delan- 
te del Rey a caballo: luego me quedö la diversioncilla de acä dentro: una decia que 
no era el Rey, porque no le rindieron las armas, otra que no iba sino en el ültimo 
coche, otra que el primero solo era de familia, &c. en vano me cansaba en decirlas 
que aquel honor era solo para el Rey del Cielo: todas gritaban y yo me vine.

Empece a comer, tocan la campana, que el Rey pasa a pie por el mirador: correr 
arriba: en efecto ya Su Majestad (S.M.) habia comido, y se venia paseando viendo 
las murallas, obra nueva del Ler, y fortificaciones: veo la bulla, oigo los vivas, cojo 
una ventana para ver al Rey, cuando entra una Monja diciendo: S.M. viene a rezar el 
Jubileo, manda la Madre Abadesa que se forme la Comunidad con mantos y velos. 
Al oir esto dejo la ventana, me precipito por la escalera, llegö a la celda, me toco, 
tomo el manto, salgo al claustro, la Madre Abadesa me encuentra y dice: al instante 
unos versos para presentar nuestra ofrenda (de primorosas flores) a los Reyes, 
formo ocho renglones largos en hilera de octava: llegö al coro sin aliento, y (deje- 
me Vmd. respirar) ya pasö el Rey de largo, y fue hacia Capuchinos, donde fue igual 
la agitaciön, mäs prevenciones, y el mismo logro que nosotras. No obstante, por si 
acaso venia al Jubileo, se deja el coro para la noche: el segundo dia lo mismo: ya va
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por la mar, ya viene por la tierra, y nosotras al mirador, al campanario, al cochecillo 
(que es un caramanchön sobre el campanario) y aguardando la oraciön al Jubileo, 
y Maitines de noche. El tercer dxa que el Rey viene, que la Reina se va, que a ver el 
combate de las navas, a la noche a la iluminaciön, a la tarde a los toros, a oir tonte- 
rias; que aquel es el Rey, que no es sino el otro, que la Reina, que las Infantas, si son, 
si no son, y a oir contar muchisimas patranas: finalmente, el Säbado a las siete al 
mirador para ver salir a sus Majestades con la misma serenidad que entraron, y fue 
cuando puedo decir que vi a la Reina; me pareciö poco diferente que ahora veinte 
aiios, pero la actividad de sus ojos la misma: no he visto otra persona alguna sino 
de mentön, y estoy tan estropeada, como pudiera estarlo un Guardia de Corps, aca- 
bada la carrera: hägase Vmd. cargo que contenta estare; en fin allä va esa decima, y 
ese soneto.

DECIMA.

Amigo, delJubileo 
La casualidad dichosa 
Con esperanza gustosa 
Le daba impulso al deseo:
Ya voy a ver, ya  no veo,
Ya su Majestad venia,
Ya pasö de largo: /oh! impia 
Suerte, de rigores llena 
Pues de Täntalo la pena 
Le toco a Santa Maria.

SONETO.

Gözate, /oh! fe liz  Cadiz venturoso,
No en tanto heroico timbre celebrado,
De antigua fundaciön de rico estado,
De Roma y  de Cartago, objeto hermoso:

No en ser el centro donde hallo reposo 
El grande hijo de Alemania, cuando osado 
Dejo en doble columna senalado 
Del non plus ultra el termino engahoso.

No de tu Magistrado en los primores,
No en tu comercio, que en brillar se esmera, 
No de tu plebe fie l en los loores:
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Gözate st, que fuiste breve esfera
De Reales Astros, cuyos resplandores
Dan luz, y  vida a la Comarca Ibera.= H.D.S.72

72 B.N.M., Ms 4061, fols 268/269. Diario de Madrid, nüm. 89, Martes 29 de Marzo de 1796, pägs. 365/367. La carta 
fue publicado tambien en el Semanario erudito y  curioso de Salamanca, Tomo XI, pägs. 25/27. La segunda 
publicadön es una informaciön dada por M. Serrano y Sanz, Apuntespara una biblioteca deEscritoras päg. 
530. Pero sin que precisara el nümero ni la fecha de publicacion. Puedo anadir que el tomo XI corresponde al 
nüm. 319 (2 de abril de 1796) hasta el nüm. 344 (del 28 de junio de 1796) y que estos nümeros se encuentran 
en la Biblioteca de la Universidad de Salamanca asl como en el Archivo Municipal de Salamanca.
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- Ä rb o les G e n e a lö g ic o s  -

- De la familia Ley.
- De la familia Höre.
- De la familia Langton.
- De la familia Warnes.
- De la familia White/Fleming.





Ä rbol gen ealögico de la  fam ilia Ley y  W arnes

Lorenzo Lev1 (1688-1750) Cathalina Wames (1690-1735)

Nicolas Francisco „  . .Margarita Patricia
(1709-1753)

(1710-1741)
-carrera ecclesiastica-

Mariana Valentina2 Fran.co Joseph Joseph Diego Ana Manuela Cathalina Juana
(1723-1780) (1723-1768) (1725-1779 ?) (1727-1759) (1730-1756)

4 - Fue religiosa en 1762.
5 - 3 “ generacion: Maria Gertrudis es la segunda nieta de Lorenzo.
6 - Fue cadete de regimiento en 1769 y oficial militar en el Regimiento de Caballeria del Algarve en 1770.
7 - Fue religiosa en el convento de Santa Ines en Sevilla como su hermana Maria.
8 - Con 17 anos (1769), estudia en un colegio de Italia. Muere el 14 de febrero de 1797, durante el ataque de los Ingleses en Cadiz, donde era capitän de

fragata de la Armada Real.
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Ä rbol gen ealögico de la fam ilia H öre

Miguel Höre Margarita Mansfield

Miguel1 Juana Elena Ignacio

Maria Ley
Bartolome Funosey

Maria Gertrudis Miguel Funosey

Margarita Isabel Demetrio

isu mujer?

Phelipe Höre Elena Maclaughin

Carlos Höre2 Miguel Santos Funosey

1 El padre de Maria Gertrudis.
2. Carlos Höre y Miguel Funosey fundaron juntos una compania comercial.
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Ä rbol gen ealögico de la fam ilia Langton

Miauel Laneton1 Leonor Roth

1
Nicoläs

1
Pedro

1
Josepha

(+ 1779) (+ 1781) (1723-1780)

Francisca Careu2 3 4 5
lera esposa

[1736) dote: 20.000 pesos

Mariana Clarke
lera esposa 

(1744) (+1762)

Miguel Seraphina Lorenzo
(+ con 17 anos)

Manuela

Maria del Carmen
Josefa

Nicoläs Josef
ecclesiastico

(asignado 500 pesos de renta anual)

la hija de Gerardo 
Wadding3

Miguel de Soto 
Herrera

Tomäs Walsh

E duardo M urphy4
(1765)

Eduardo (9 anos en 1782) Francisca (6 anos )5

1 - La madre de Lorenzo Ley se llama Ana Langton.
2 - Su padre Lorenzo Careu muere el 8 de diciembre de 1766; se casö dos veces, y tiene un esclavo.
3 - Gerardo Wadding estä relacionado con los Butler y los White, comerciantes irlandeses instalados en Huelva, los abuelos del escritor Jose Maria Blanco

White (1775-1841) nacido en Sevilla.
4 - Sus padres: Guillermo Murphy y Margarita Langton. Tiene dos hermanas Maria y Ana que viven en Irlanda, condado de Kilkenny.
5 - Son dos hijos que sobrevivieron de esta uniön cuando su madre redacto su testamento en 1782.
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A rbol gen ealögico de la fam ilia  W arnes

DLego Warnes Margarita de Geer

Catalina'
(+1779)

Patricio2 Adrian Pedro3 Maria Justa Nicolasa Rosa

Lorenzo Ley Tomäs Power
Patricio White

( le r  socio de Lorenzo Ley)
Sebastian Garcia4

Manuel Antonio5 Patricio Jose Warnes

Juana Rubio de Clariana6

Margarita Warnes

1 - La abuela de Maria Gertrudis.
2 - Vive en America al principio de los anos 1740, en Cartagena.
3 - Vive en Santisima Trinidad, en Buenos Aires.
4 - En 1744, esta matriculado en el Consulado.
5 - Estä matriculado en el Consulado en 1730.
6 - Prima y amiga de Maria Gertrudis.
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Ärbol gen ealögico de la fam ilia Flem ing

Lorenzo Fleming Juana Fleming

Roberto Fleming' Juan Flemin«
(1741)

Margarita Geynan4 ??????

Roberto Fleming Juan Fleming Elena Margarita Geynan

Anastasia Murphy Esteban Fleming

Tomäs Fleming Murphy ”|-------------

Maria Gertrudis Höre

Maria Fleming1 2 Isabel Fleming3

T
Diego White

II
Lorenzo Roberto White

Margarita Fleming5

1 - La pareja (Roberto Fleming/Margarita Geynan) confiere sus poderes para testar a Tomäs Geynan (hijo), Lorenzo Careu y Nicoläs Langton, apellidos pre
sentes en los documentos notariales de Lorenzo Ley.

2 - La mujer de Patricio Keem, vive en Dublin. (Irlanda del norte).
3 - La mujer de Diego White vive tambien en Dublin.
4 - Es la hija de Tomäs Geynan y de Elena Wadding (vive en El Puerto de Santa Maria en 1741). Tiene tres hermanas y un hermano.
5 - Es hija de Roberto Fleming y de Margarita Geynan y se casö con Lorenzo Roberto White.
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ANEXO C.

- A lg u n o s d o c u m e n to s  d e  la  c o m u n id a d  r e lig io sa  -
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A. Las co rresp o n d en cia s privadas d irigid as a Sor M aria G ertrudis de 
la  Cruz.

1. Carta de su criado

Senorita el motibo de no haber eschrito ä vm, fu e  p .r  causa de q.e el S.or 
Auditor no rescibio asta aier 4 beces estube en su casa y  solo dos le habley medi- 
go quebexia y  aiex respondio que tomaba el bxasexo y  el plenc/xe (plesic)  y  el 
cuadxo jondo. Abise a mi S.xa D.a Maxgaxita fan ton i que de örden p.a q.e su 
capaxaza le entxege todo los demas este en cassa de D.a Clementina Vanhalen el 
maleton no lo quiexepexo tengoyo quien lo quiexe en 50 R.s V.n

Cumple con sus hoxdenes Comysse ä D.a Ri 6  libxas de lomo que son 24 R.s p .r  
que asi me lo mando su md que la paba no se hallaba y  balia 2 pesos quando las 
habia y  aiex noche Rui/m ui p .r  Juan grande una paba la que ya no tiene Remedio 
y  lo siento ynfinito el no aber espexado a el S.or Auditoxp.a Respondex ä la suia 
que considexando yo el que Vm no pensase que me abia de descuidax a sus oxde- 
nesp .r eso mismo Confiado q.e Vm estaxia Sin Cuidado yo tanbien estaba sin el 
asi Vm me pexdonaxa la omision que no fu e  con mala yntencion dan todas m.s 
Gxacias a vm y  an selebxado mucho el lomo y  aoxa Celebxan la paba muchos 
m aspexo d.a Rita siente com oyo la omision #

hable aiex en el diap.e no tube ocasion aunque la andube buscando desde q.e
S.xa Micaela me lo enCaxgo a D.n M anuel albaxes acexca de Velos y  me respon
dio que si lo quexia enbiaxselo enbiaxa que aunq.e habia Comprado otxo lo bexia 
y  seg.n Se esplico Con el que Conpxo no esta Contento en este Supuesto disponga 
lo que quisiere y  abiseme de lo q.e dispusiexe. D.a Rita me da m.s p .a  Vm y  pä
S.xa Micaela S.xa Juana S.xa escobaxyp.a D.n fxa n .co y  en genexalP.a toda su 
genteyo no soi laxgop.r no sex molesto intensen me Remito a su öbediencia Cuia 
vida Que Dios los anos de Su deseo R.l Ysla i enexo 4 de 81

B.L.M. de Vm 
Su humilde cxiado Juan 
Baptista agustin 

Benossa

S.xa D.a M.a Gextxudis de la Cxuz 
Hoxe1

1 Elegl conservar la ortografia de estos documentos. A.D.C., Seccion IV. Varios. Correspondencia particular del 
Magistral Martin y Guzmän Director administrador del hospital (1776-80), leg 3196, s.n.
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2. Carta de su confesor dirigida al canönigo J. Martin y Guzmän

Coxdova y  Sept.e 15 de 1780

Companexo Amigo y  S.ox en vista de la de VD de 12 digo que no se en que 
Funde Fuente el que yo diga que hasta oy ocuxxa dißcultad alguna en punto de 
su Monja, antes todo sigue con Felicidad y  oy tengo en mi podex la Lisensia y  
comislon paxa daxle el abito yo algo le he dicho inopoxtunado pox el tocandome 
el asunto ha sido contextaxla sin nombxax sujeto y  en ttexminos genexales asi VD 
descuide.

D.n Pedxo Lanton estä confoxme en que el Vale se xenuebe a Favox de la 
Madxe Cxuz en quanto al pxincipal de los dies m il pesos; pexo que los xeditos de 
el ano xecogexa un pagaxe a su Favox mediante ä que el paga a Mita las 
Mesadas, y  que echa la txansacsion meditaxa el pagaxa lo que deba ä la Monja, 
y  a mas apxontara los dies mil pesos, que exoneando el Vale pox eilos con lo que 
estamos confoxme.

VD xemitame el Infoxme paxa el coxpus que ya haze Falta; pues en xefxees- 
cando el tiempo entxa Manuela.

Xemito si impxeso, paxa el Axchivo de Canonigos. expxes el S.x Peniten.o (...)

S.x D.n Josef M axtin y  Guzman

Rosa

De Osuna me escribieron sobxe el mismo asunto, y  yo respondo que apaxesco 
la memoxia que de (...), mas que pox aoxa no puedo contxibuix.2

2 Ibidem.
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B. Las co rresp o n d en cia s privadas d e M aria d e la  Cruz d irigid as al 
ca n ö n ig o .

Sin fecha

J-M.J.

Padxe mio (...) lo que a Vm le escxiven sobxe Oliva, y  siento que no me halla 
Vm puesto su paxecer en el asunto: el mio es no pasax de los 4 m il pesos, conti- 
nuandole las mesadas asta el dia que se le entxeguen.

ya se Vm que el S.r Antunes no hace el negocio pox st, sino pox un agente, y  
este vaxia el asunto, pues difexentemente Respondexia Oliva a Vm, que a otxo; yo 
quisiera que Respondiera Vm, que Si quiexe los 4 m il pesos se haga el txato, y  sino 
que se quede assi, y  que me pexm ita Vm escxivixle y  encaxgax yo el asunto a 
Pexsona que tome mas intexes en ello, pues la gente lo hace pox el S.x Antunes, 
este pox Dn Cayetano, dn Cayetano pox Vm y  Vm pox mi, con que Vea Vm que 
lexos esta la pxopiedad del empeno paxa que el que lo maneja lo haga con todo 
el calox que se necesita con lo no obstante haxe en todo lo que ä Vm le paxesca 
mas conveniente.

yo me he tomado bastante Rabia con mi Padxastxo, lo que dice de qe m i mama 
dexo los 10 m il pesos paxa sus asistencias, es como Vm sabe falzedad, yo no he 
podido dexax de pensax que si se muxiera me Viera yo libxe de tanto cuidado, 
con que no puedo comulgax si Vm no Viene, y  aqui es m ui mal mixado que las 
Reden Pxofesar no comulgen todos los dias

Padxe mio mande Vm 
a su hija qe SMB

MG de la Cxuz

oi Maxtesi 3

3 Ibid.
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Sin fecha

J-M.J.

Padxe mio: yo siento infinito sex tan Fxagil en mis pxopositos y  canzax a Vm 
tan a menudo pox mas que tiro a venzer mi genio no puedo Remediar los pxon- 
tos sex; yo he pexdido oi la comumon y  la pexdexe manana que es dia 19 si Vm 
no manda lo contxaxio, pox dos impaciencias que le dixe ä Vm; la pxim exafue  
que sofocada de la Repugnancia que me cuesta cantax, aunque sea solo un vexso 
dixe ayex con bastante Reflexion; Dios mio megox quiero, yo una calentuxa que 
cantax nada, y  Repeti a quatxo o cinco Pexsonas, que me alegxaxia q.e su mag.d 
me cogiera la palabxa, y  esto me paxece que lo decia de coxazon; pexo luego, a 
la noche me axxepenti y  le pido pexdon a Dios y  me desdige con una pexsona de 
lo dicho. la Segunda fu e  con la muchacha, a quien yo no hallo modo de coxxe- 
gix en los dos defectos, de embustexa y  puexqüissima; no le he quexido a Vm 
hablax en esto sino quando a sido m ui pxeciso, pox no cansax a Vm y  qe me 
mandaxa hechaxla; pexo toda la noche he estadoyo con la inquietud de no sabex 
quäl Sexa megox, o dexaryo de hacex esta obxa de Caxidad, y  embiaxla con su 
abuela piexdase ö no, y  teneryo mi espixitu quieto; ö Sufxix lo que ai que pasax 
con ella, y  continuaxlapox Dios; si Vm me salva el es....4

4 Esta carta no tiene fecha pero tuvo que ser escrita a finales de 1780. La narraciön fue brutalmente interrum- 
pida y no he dado con el final de esta correspondencia. Ibid.



PLANO DE CADIZ:

L os d is tin to s  lu g a r es d e  r e s id e n c ia  d e  la  p o e tisa  
y  d e  su  fa m ilia .
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PLANO DE CADIZ
Barrio en cual Lorenzo Ley, 

abuelo matemo de empezo
su carrera de comerciante al 

principio del siglo XVHI.Tenia 
alli su compama y comprö tambien 

algunas casas en este barrio.

Maria Gertrudis naciö 
probablemente donde vivio con 
sus padres: en el Boquete, un barrio 
situado a la entrada de la Ciudad, 
donde moraban y donde 
tenian la compania.AUi vive sus 
primeros anos de casada, con su 
madre y Esteban Fleming su 
esposo.Abandona la casa 
familiär el 14 de julio de 1765 de 
forma repentina.Tiene 22 anos.

Vuelve a vivir con su madre 
y con Esteban Fleming, 

calle San Miguel, el 1 de enero de 1769.

Maria Gertrudis entra en el 
convento de Santa Maria durante 
el mes de junio de 1778, con la 

autorizaciön de su marido. 
Tiene 35 anos.





B io g ra fia  r e su m id a  d e  

M aria G ertru d is H ö re  y  Ley (1 7 4 2 -1 8 0 1 )
Y DE SU FAMHIA.

ANEXOE.
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MARIA GERTRUDIS HÖRE Y  LEY (1742 1801)

Los p a d re s  de la  p o e tis a

1700

- Nacimiento de su padre Miguel Höre, hijo legitimo de Miguel Höre y de 
Margarita Mansfield, en Dungarvan (Irlanda del Sur).

1717/1718

- Miguel Höre llega a Cadiz; le acoge su tio Eduardo Höre.

1722

14 de febrero - Nacimiento de su madre Maria Ley en Cadiz, hija legitima de 
Lorenzo Ley y de Catalina Warnes.

1727

12 de febrero - Matrimonio de Maria Ley y Miguel Höre en Cadiz.

Los p r im e ro s  anos de M a r ia  G ertru d is

1742

5 de diciem bre - Nacimiento, en Cadiz, de Maria Gertrudis Höre y Ley. Es bau- 
tizada dos dias mäs tarde.

1742

5 de septiem bre - Creaciön de la primera compania «Ley Van Halen y Höre». 
Oficialmente, y ante notario, Lorenzo Ley (su abuelo materno), Juan Van Halen 
(su tio politico) y Miguel Höre (su padre) establecieron un contrato comercial.

1750

18 de noviem bre - Lorenzo Ley muere en Tolosa (Francia). En su testamento, 
ofrece a su hija Maria Ley (la madre de M.G.H.) una esclava, Juana la Negra. 
M a r ia  G e rtru d is  tiene ocho anos.

- Hija ünica, Maria Gertrudis vive en la casa comercial de su padre en el barrio 
del Boquete (a la entrada de la ciudad; hoy el actual barrio de Santa Maria), 
rodeada de sirvientas y de esclavo(s).
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M a r ia  G ertrud is , u n a  h ija  obediente

1762

15 de agosto - Boda en Cadiz de Maria Gertrudis con Esteban Fleming, el nuevo 
socio de la compania comercial de su padre. Tiene d iecinueve aitos y  su  
esposo veinticinco. Fleming habita la casa de sus suegros.

1763
31 de diciembre - Miguel Höre, Juan Van Halen, Pedro Langton (el ahijado de su 
madre y el primo de su abuelo matemo), Esteban Fleming y Francisco de Paula Van 
Halen (su primo) forman una compania.

1764

5 de marzo - Su padre, Miguel Höre, muere en Cadiz.

jM a r ia  Ley, los cap rich o s  de u n a  m adre?

1765

11 de julio -Antonio de Oliva (su futuro padrastro) hace una declaraciön volun- 
taria ante notario en la que niega casarse con la madre de Maria Gertrudis por 
interes.

14 de julio - Maria Ley se desposa a las cuatro de la madrugada con A. de Oliva. 
Este tiene unos veinte anos y  e lla  c u a re n ta  y  tres.

- Maria Gertrudis y Esteban Fleming viven con Maria Ley, en el barrio del 
Boquete en Cadiz. El mismo dia la pareja decide abandonar la casa familiär. Se 
van a vivir al Puerto de Santa Maria en la casa de Fleming.

28 de octubre - Maria Ley ofrece 7 000 pesos a su marido y alaba su buena con- 
ducta. Hay tensiön entre madre e hija.

1766

21 de junio - Maria Ley pide el divorcio.

19 de agosto - Apenas dos meses tras la demanda de divorcio, en el pleito A. de 
O. alega que Miguel Höre habia escrito cartas comprometedoras y difamatorias 
hacia Maria Ley. Por esta razön A. de O es conducido a la cärcel del castillo de 
Santa Catalina.
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1767

17 de abril - Decisiön de justicia:A. de O. debe abandonar la ciudad.

8 de octubre - No respetö la decisiön de justicia: no importunar a la madre de 
Maria Gertrudis, no usar de sus bienes y abandonar Cadiz. Por ello, es de nuevo 
encarcelado.

1768

25 de febrero - Miguel Höre, Juan Van Halen, Pedro Langton, Esteban Fleming 
y Francisco de Paula Van Halen deciden renovar oficialmente el contrato de la 
compania por cuatro anos.

7 de octubre -  Maria Gertrudis y Esteban Fleming son testigos del divorcio de 
Maria Ley.

17 de diciem bre - La pareja decide volver a Cadiz, en compania de Maria Ley. 
Este comün acuerdo necesita ser oficializado; un contrato entre su esposo y su 
madre que asienta las bases de sus nuevas relaciones.

1162

1 de enero - Alquilan juntos una casa en Cadiz, calle San Miguel.

1771

31 de diciem bre - La compania «Höre Van Halen y otros» cierra definitivamente. 

1773

- Fleming y, probablemente, Maria Gertrudis, viven en la calle Gamonales nüme- 
ro 35, en el barrio del Pilar. Su esposo ya tiene su propio negocio. La fastuosa 
pareja disfruta de nueve criados y una esclava.

- M a r ia  G ertrud is , u n a  m u je r  de te r tu lia  (o elementos que perm iten  
situar cronolögicamente el momento de esta tertulia).

1762

- A principios del ano Antonio de Ulloa llega en compania de su mujer al terri- 
torio espanol.

De 1771 a 1773

- Gonzalo de Canas estä en Cadiz.
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1225

25 de noviem bre -Testamento de Gonzalo de Canas, mientras estä muy enfer- 
mo. Noble, soltero, capitän de fragata de la Real Armada, teniente de la Real 
Compania de Caballeros de Guardia Marina, es miembro de la tertulia de don 
Antonio de Ulloa en la que Maria Gertrudis participa.

4 de diciem bre - Su amigo, G. de Canas, muere en Cadiz.

M aria G ertrudis y a  sabe con certeza  que vestirä  el velo

1222
22 de diciem bre - J. Raso y Munoz entrega la Novena a Jesus de la Esperanza 
(anönima) a la censura eclesiästica de don Cayetano Huarte; al dia siguiente, da 
su aprobaciön.

1228

24 de abril - Se entrega la Novena a la censura civil (al Sr. Alcalde Mayor), y al 
asesor de Imprenta don Bernardo de Luque. Dos dias mäs tarde, dan su consen- 
timiento.

28 de abril - La Novena (escrita por la poetisa) es editada por don Manuel 
Espinosa de los Monteros, Impresor de la Marina Real, bajo el titulo: Novena al 
Santo Cristo de la Esperanza que se venera en el Convento de Santa Maria de la 
ciudad de Cädiz, compuesta por una Persona devota de esta Venerable Imagen.

lero  de junio - Autorizaciön redactada por Esteban Fleming en Cädiz, para que 
su esposa pueda vestir el velo. M aria G ertrudis tiene 35 anos.

30 de junio - Redacta en el locutorio, y ante notario, una autorizaciön para que 
su esposo embarque, durante tres anos, en Nueva Espana; Maria Gertrudis estä 
ya de postulanta en el convento de Santa Maria.

12 de octubre - La madre de Maria Gertrudis vive ahora en la Isla de Leon. Sin 
embargo, heredera de Gerardo Barry (su cunado), Maria Ley ha de firmar un pro- 
tocolo de herencia (10 000 pesos): este documento demuestra su estancia en el 
convento de Santa Maria, probablemente en la misma celda con su hija.

9 de noviem bre - Desde Santo Domingo (Haiti, al este de Cuba) Esteban 
Fleming redacta una carta, en nombre de la compania White Fleming, en la que 
pide la venta de un paquebote del que era propietario. Roberto White es el 
encargado de la venta.
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D em anda de averiguaciön  de la fir m a  de E. Fleming.

izz2
23 de enero - Nominaciön de dos peritos para averiguar la firma. Fleming estä 
en La Habana.

26 de enero - Protocolo necesario a la diligencia de reconocimiento.

27 de enero - Notificaciön de aceptaciön de la practica de reconocimiento.
- Aceptaciön y juramento de los dos peritos.
- Confirmaciön de la autenticidad de la firma.

30 de enero - Aceptaciön de la licencia de Esteban Fleming como suficiente 
para el ingreso en religiön de Maria Gertrudis.

El obispo pide a la abadesa proponer su ingreso en religiön a la comunidad y, si 
nada se opone, recibirla para los votos.

11 de febrero - El obispo le da el santo häbito. Su maestra de novicias: Sor Ana 
Gutierres de Salas.

11 de diciem bre - Demanda de licencia de la abadesa al obispo para que 
Maria Gertrudis pueda recibir los votos (dos meses antes de la profesiön segün 
es habitual).

13 de diciem bre - Licencia aceptada.

19 de diciem bre - Maria Gertrudis recibe los votos y la comunidad la acoge 
como de costumbre.

El ano de su  pro fesiö n , la m uerte de su  m adre

1780

15 de enero - Maria Gertrudis pide la autorizaciön para poder redactar su 
renuncia de legitima.

18 de enero - Licencia acordada por el obispo Fray Juan de Servera.

19 de enero - La abadesa confirma la recepciön de los votos asi como la acep
taciön de la comunidad.
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31 de enero - Remite su renuncia de legitima mientras estä en uno de los locu- 
torios del convento.

13 de febrero - Exploraciön de su profesiön.

14 de febrero - Sor Maria Gertrudis de la Cruz y Höre profesa solemnemente. 
Tiene 37  anos.

18 de febrero - La abadesa confirma la profesiön.

2 de marzo - Maria Ley redacta su ultimo testamento en la Isla de Leon, estä en 
la cama.

2 de abril - La madre de Maria Gertrudis muere en San Fernando. J. Martin y 
Guzmän, canönigo de Cadiz, hereda la mitad de sus bienes; Maria Gertrudis la 
otra mitad.

15 de septiem bre - Pedro Langton, exiliado en Cordoba por razön del con- 
flicto con Inglaterra, sigue cuidändose de los asuntos financieros de Maria 
Gertrudis. Pedro Chaves de la Rosa, uno de sus confesores, es el mandatario.

5 de diciem bre - J. Martin y Guzmän recibe un correo en el que se habla de la 
pensiön percibida por A. de Oliva (el padrasto de Maria Gertrudis), molesto por 
no recibir mäs mensualidades. La poetisa desea recobrar sus derechos como hija 
unigenita.

- Algunos dias mäs tarde, Maria Gertrudis da su punto de vista sobre este desen- 
lace en una carta a su confesor (correspondancia privada).

M a r ia  G ertru d is  to d a v ia  se acuerda...

1781

4 de enero - Sigue teniendo criado en San Fernando: se encarga de vender algu
nos de sus objetos; sigue cuidändose de sus necesidades en el siglo y le da cons- 
tancia de los sentimientos de sus amigas.

8 de marzo - Pedro Langton muere en el exilio en Cordoba.

24 de abril - Don Gerönimo de Oliva, uno de los hermanos de Antonio de 
Oliva, se vuelve oficialmente el apoderado en este asunto entre Maria Gertrudis 
y su padrastro.
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2 de mayo - A fin de satisfacer las ültimas voluntades de su madre, Sor Gertrudis 
pide y obtiene la autorizaciön eclesiästica para entregar en una sola vez los 40 
pesos mensuales que A. de O. recibe ya desde hace mäs de doce anos.

29 de mayo - Oficialmente Sor Gertrudis hace redactar las nuevas condiciones 
de entrega: Antonio de Oliva cobraria, en una sola vez, mäs de cuatro mil pesos 
y dejaria asi de percibir la pensiön mensual que le fue atribuida desde la fecha 
del divorcio (1768). La entrega anula toda escritura anterior y libera a Maria 
Gertrudis de esta carga tanto psicolögica como financiera. Esteban Flem ing estä 
ausen te  en el m o m en to  de la redacciön (en N ueva  Espana).

8 de junio - La transacciön tiene lugar en Madrid por el intermediario de Patricio 
Joyes, segün las ordenes de Eduardo Murphy: la suma entregada es de 60 360 rea
les de vellon (4024 pesos), a fin de satisfacer las mensualidades que faltaba.

21 de septiem bre - Joseph Martin y Guzmän, confesor y amigo intimo de Maria 
Gertrudis muere.

1786

23 de febrero - A la muerte de su madre, su fortuna era de 130 000 reales de 
vellon o sea alrededor de 10 000 pesos (mientras su madre habia heredado de 
su marido 60 000 pesos). Eduardo Murphy, tras fenecer Pedro Langton, se encar- 
go de administrar sus bienes. En aquel periodo, Sor Gertrudis tiene algunas difi- 
cultades econömicas, razön por la que redacta este protocolo. Esteban Fleming  
estä en  N ueva  Espana.

M a r ia  G ertrud is , secre taria ...

De 1796 a 1801

- Es la secretaria conventual; oficialmente lo fue durante dos trienios. Tambien 
es «acompanante de medico» durante este periodo aproximadamente. Las reli- 
giosas podian desempenar dos funciones al mismo tiempo.

C am bio en la  o rg a n iza c iö n  conventual

1726

23 de abril - El Obispo decide establecer la vida  com ün  en el monasterio: obli- 
gaciön para las monjas de ir al refectorio para comer juntas. Cuando Maria
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Gertrudis entra en el monasterio, el regimen conventual entonces era el de la 
vida privada: las monjas vivian en su celda, cocinaban, se compraban el häbito... 
Maria Gertrudis siempre estuvo a favor del establecimiento de la vida comün.

1727

31 de mayo - El Obispo Antonio Martinez de la Plaza contesta a las solicitudes 
de Maria Gertrudis para que pueda subvenir a sus necesidades religiosas, hacien- 
do elogio de su conducta; precisa, en cuanto a sus rentas vitalicias y otros ingre- 
sos econömicos, que tendrä ahora que tomar las medidas convenientes de acuer- 
do con el establecimiento de la vida comün: primero tiene que liberarse de 
todo credito y, luego, entregar su dinero a la madre abadesa.

M aria G ertrudis p a g a  algunas de su s deudas

12 de junio - Paga 60 reales de vellön a Älvarez para las obras de albanileria 
efectuadas en su celda y para una placa de märmol ocre rojo.

31 de julio - Miguel Santos Funosey, a la muerte de su padre Miguel Funosey, 
primo hermano de Maria Gertrudis de quien heredö, pide licencia a la comuni- 
dad, para vender parte de sus terrenos; asegura estar capacitado para pagar los 
120 pesos de renta anual de su prima.

7 de octubre - Maria Gertrudis abona algunas piedras preciosas y joyas de plata 
que habia encargado por 291 reales de vellön.

1800

11 de mayo - Debe 803 r.s de v.n a un comerciante de Cadiz, «Danis y Soleo». 
Recibiö mercancias (ropa y tejidos) por 598 r.s de v.n.

16 de mayo - Paga 277 r.s de v.n a Manuel Balens para algunas obras de refec- 
ciön ya efectuadas en su celda asi como para algunos objetos. Una nota cuya 
suma total es de 597.

10 de junio - Maria Gertrudis entrega 60 r.s de v.n a «Danis y Soleo».

3 de julio - Idem.

22 de julio - Entrega 315 r.s de v.n a Älvarez para las obras efectuadas en su 
cuarto de bano.
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2 de agosto - Abona 60 r.s de v.n a «Danis y Soleo». Le pide tres varas de tela 
india por 36 r.s de v.n.Todavia le debe 601.

1801

16 de marzo - Entrega 40 r.s de v.n a «Danis y Soleo».

8 de abril - Idem.

4 de julio - Idem.

6 de julio - Ültima entrega a la empresa «Danis y Soleo» de 80 r.s de v.n.Aün le 
debe 401.

9 de agosto - Maria Gertrudis muere de madrugada, un martes, en su celda; era 
la secretaria conventual.
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