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En tre los si glos VI II y XV vi vie ron en la pe nín su la Ibé ri ca gen- 
tes de las tres gran des re li gio nes. Sus re la cio nes, ca li fi ca das
tan to de in to le ran cia per ma nen te co mo de idí li ca con vi ven- 
cia, si guen ge ne ran do la con tro ver sia en tre his to ria do res.
Sin em bar go, hay un as pec to que ha pa sa do des aper ci bi- 
do: el pa pel que las mu je res de sem pe ña ron en la co exis- 
ten cia de las tres co mu ni da des.

Es te li bro nos brin da la opor tu ni dad de ob ser var có mo se
des gra na ba la vi da de la mu jer en la so cie dad me die val, la
de aque llas «ju días e mo ras e en ten de de ras», de las que se
ha bla en el Li bro del Buen Amor. La au to ra ha ras trea do los
da tos so bre ellas, es con di dos en tre las lí neas de los do cu- 
men tos his tó ri cos, pa ra des cu brir el pro ta go nis mo de las
mu je res, es pe cial men te en la con ser va ción de ri tua les y tra- 
di cio nes. Pos ter ga das por los tres mo no teís mos, las mu je- 
res de bían li mi tar se a las ta reas de la ca sa. Pe ro la ex clu sión
de los es pa cios mas cu li nos las lle vó a crear sus pro pios ám- 
bi tos. Cum plien do con sus ta reas do més ti cas vi si ta ban el
po zo, el horno, el ba ño. Allí se fa mi lia ri za ban con la ru ti na
dia ria de «la otra», y apren dían sus cos tum bres, sus mo dos
de co ci nar, có mo cria ban a sus hi jos o có mo cum plían con
sus de be res re li gio sos.
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ÍNDI CE

Agra de ci mien tos

Mu jer, co ge la rue ca…

I. Flo ren ti na. La her ma na de san Isi do ro y san Lean dro

II. Me lio sa. Hi ja de Ju dá y Ma ría

III. Ha fsa de Gua da la ja ra

IV. En de pin trix. La mon ja ilu mi na do ra

V. La es po sa de Du nash

VI. Zai da. La que es ma ra vi lla del mun do

VII. Do ña Ra quel. Una ju día muy her mo sa

VI II. Do ña Ma yor Gui llén. La aman te cris tia na de Al fon so
X

IX. Fá ti ma Cu rru ta. La vio len cia contra la mu jer mu sul ma- 
na

X. Ja mi la Abe naçoh. Una mu jer ju día mal tra ta da

XI. Ca ta li na Fer nán dez. A la cár cel por amor

XII. La mo ra de Úbe da. Lá gri mas por Gra na da

XI II. Ma ría de San to Do min go. La rup tu ra del si len cio

… y ve te a hi lar

No tas

Bi blio gra fía
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A Pu ri ta y Eduar do.
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«A

AGRA DE CI MIEN TOS

gra de cer pue de que sea de esas co sas que
nun ca en la vi da aca ba mos de apren der», de- 
cía ha ce po co mi com pa ñe ro y ami go An to nio

Gó mez Ra mos. Es, sin du da, al go me nos fá cil de lo que pa- 
re ce, pe ro muy im por tan te, co mo di ce el re frán que le oí a
mi pa dre mu chas ve ces: «Es de bien na ci do ser agra de ci- 
do». Me gus ta ría que pu die ra ver que tu vo una dis cí pu la
que no se ha ol vi da do de sus en se ñan zas y que pro cu ra
mos trar su gra ti tud en to dos los ac tos de su vi da.

Por ello he de em pe zar por dar las gra cias a quie nes me
ayu da ron a es bo zar la idea de es te li bro, Jo sé Ma ría Cal vin
y Vi via na Pa le tta, y jun to a ellos he de co lo car a sus ve ci nos
de La Aven tu ra de la His to ria, Asun ción Do mé ne ch, Da vid
So lar y Jo sé Ma ría So lé, de los que re ci bo apo yo per ma- 
nen te. En el trans cur so de la in ves ti ga ción he con ta do con
la va lio sí si ma ayu da de las bi blio te ca rias de la Uni ver si dad
Car los III, que, mos tran do la ex ce len cia del ser vi cio, con tri- 
bu yen a ha cer la ta rea in ves ti ga do ra mu cho más fá cil: la
«vir tual» y des co no ci da Ana Goas, y mis ami gas Lo la San- 
ton ja e In ma Mu ro. Me han es cu cha do y apor ta do mu cho
al gu nos pro fe so res e in ves ti ga do res de es tu dios clá si cos,
he breos e is lá mi cos, con los que ten go, pues, una gran
deu da: En ri que Can te ra Mon te ne gro, Mer ce des Gar cía-
Are nal, Ma nue la Ma rín, Pe dro Mar tí nez Mon tá vez, Mar ce lo
Mar tí nez Pas tor, Án gel Sáenz-Ba di llos, Ju dit Tar ga ro na y
Ma ría Je sús Vi gue ra. Tam bién me han apor ta do in te re san- 
tes su ge ren cias al gu nos pro fe so res del otro la do del
Atlánti co, Fran cis co Már quez Vi lla nue va, de la Uni ver si dad
de Har vard, y Shei la Bon de y Mer ce des Va que ro, ca te drá ti- 
cas de la Uni ver si dad de Bro wn, que tu vie ron la gen ti le za
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de in vi tar me a dar una con fe ren cia en su cur so «Cris tia nos,
mu sul ma nes y ju díos en la Ibe ria me die val». Una vez re dac- 
ta do el ma nus cri to, mis ami gas Fran cis Mo ri llo, Ma ría An to- 
nia Ozae ta y Mar ga ri ta Ro drí guez de Se púl ve da tu vie ron la
pa cien cia de leer lo con de te ni mien to y ha cer las su ge ren- 
cias per ti nen tes. Por úl ti mo, no pue do de jar fue ra a mi fa- 
mi lia, que con tri bu yen con su ca ri ño a la es ta bi li dad emo- 
cio nal que uno ne ce si ta pa ra tra ba jar re po sa da men te, muy
en es pe cial a Ma ru ja y Liano, que han pa sa do ma los tiem- 
pos coin ci dien do con el tra ba jo de es te li bro, y a mi ma dre,
mi hi ja y Ro bert, por su apo yo in con di cio nal.
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U

MUJER, CO GE LA RUE CA…

n sá ba do cual quie ra en torno al año 1480 po dían
ver se por las ca lles de Ciu dad Real mu je res con la
me ca y el hu so en la ma no. Na da te nía de ex tra ño

ver a mu je res con es tos úti les, pues hi lar era una ac ti vi dad
fe men i na tí pi ca des de tiem pos re mo tos. Pe ro es tas mu je res
no iban a hi lar, iban a «sa ba dear», es de cir, a reu nir se con
otras mu je res y hom bres pa ra re zar las ora cio nes del Sa- 
bba th pro pias de la de vo ción ju día. La me ca era el me dio
de des pis tar a sus ve ci nos y evi tar que adi vi na ran sus in ten- 
cio nes: ha cer al go tan prohi bi do co mo cum plir con los ri tos
de la re li gión ju día. No te nían más op ción que di si mu lar pa- 
ra con fun dir, pues, de ser des cu bier tas, les es pe ra ba el tri- 
bu nal de la San ta In qui si ción.

Fue ron mu chas las mu je res, y los hom bres, que tu vie ron
que res pon der a las pre gun tas de di cho tri bu nal ins tau ra do
por los Re yes Ca tó li cos en 1478. Ju días con ver sas, mu sul- 
ma nas con ver sas, cris tia nas «alum bra das»[1] y mu je res acu- 
sa das de erro res de al gún ti po pa sa ron an te el tri bu nal.
Cons tan za Nú ñez, una con ver sa de Al cá zar de Con sue gra,
se de cla ra ba cul pa ble en 1486 de en cen der can de las en la
no che del vier nes, de ob ser var el Sa bba th y ves tir ro pas
lim pias en sá ba do, de pre pa rar do ble co mi da el vier nes pa- 
ra no te ner que co ci nar al día si guien te, de co mer car ne sa- 
cri fi ca da por ju díos, de qui tar la par te gra sa de la car ne, de
co mer pan sin le va du ra y de ayu nar los días del pre cep to
ju dío, en es pe cial el día de Yom Ki pur[2].

En su de fen sa, al gu nas con ver sas ar gu men ta ban que no
sa bían que es tu vie ran ha cien do na da ma lo: sim ple men te
re pe tían cos tum bres apren di das des de ni ñas. «Es tan do
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don ce lla en ca sa de mi ma dre de edad de do ce años —de- 
cía una mu jer to le da na— mi ma dre me mos tro a guar dar el
dia que di sen el ayuno ma yor e ella lo ayu na ba y yo asi lo
ayu na ba co mo la vi por que alli lo apren di».

La de fen sa de otra ar güía:

[…] que co mo es ta con fe san te veia a la di cha ma dre hol gar los
di chos sa ba dos y vier nes en las no ches y ves tir ca mi sas lim pias
y po ner les me chas nue vas en los di chos can di les, es ta con fe- 
san te lo ha cia asi; y que asi mis mo vio a la di cha su ma dre des- 
e bar la car ne y qui tar le la gor du ra, y abrir la pier na del car ne ro
y sa car la lan dre ci lla, y sa lar y de sa lar la car ne y la var la al tiem- 
po que ha bian de echar a co cer, y que co mo es ta con fe san te
lo vio ha cer a la di cha su ma dre lo ha cia es ta con fe san te[3].

Am bas acu sa das se de fen dían ale gan do que se li mi ta- 
ban a se guir las cos tum bres de su ca sa y a re pe tir las co sas
apren di das de su ma dre. La ma dre apa re ce co mo un ele- 
men to es en cial en la pro pa ga ción de la fe ju día. No re sul ta
ex tra ño que al gu nas con ver sas fue ran acu sa das de adoc tri- 
nar a sus hi jos en la Ley de Moi sés[4]. Bue nos ejem plos son
Ma ría Gon zá lez, la Pam pa na, y Ca ta li na de Za mo ra, que
«con sin tió e per mi tió a su fi ja traer no m y na es crip ta en he- 
brai co, por la per ver ter e atraer e do tri nar a la Ley de Moi- 
sés»[5].

Pe ro no só lo en la re li gión ju día la ma dre te nía ese pa- 
pel. Lo te nía tam bién en el cris tia nis mo y en el is lam. San
Juan Cri sós to mo en su obra So bre la va na glo ria y la edu ca- 
ción de los hi jos ins ta ba a «que la ma dre apren da a edu car
a la jo ven ci ta se gún sus prin ci pios»[6]. La ma dre era tam- 
bién la edu ca do ra en el is lam, en con cre to en ri tos y cos- 
tum bres. Si len cia da en pú bli co, la ma dre te nía, sin em bar- 
go, la pa la bra en ca sa co mo edu ca do ra fa mi liar. Fue en la
ca sa don de se pre ser va ron las cos tum bres de ju díos y mu- 
sul ma nes, obli ga dos a con ver tir se al cris tia nis mo si que rían
per ma ne cer en los rei nos pen in su la res sin ser per se gui dos
o ex pul sa dos. La mu jer, su mi sa por obli ga ción, fue la gran
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re bel de que man tu vo los ri tos y cos tum bres de su pue blo.
El gra ve con flic to que en fren tó en al gu nos mo men tos a
cris tia nos con ju díos y mu sul ma nes tu vo un es pa cio es en- 
cial, «no el cam po de ba ta lla, no las cá ma ras rea les, ni si- 
quie ra las pri sio nes de la In qui si ción; sino… la ca sa, bas tión
de re sis ten cia cul tu ral en la que las mu je res ju ga ron un pa- 
pel pri mor dial»[7].

Ese pa pel de la ma dre edu can do en los va lo res ri tua les,
mo ra les y cul tu ra les de una re li gión o con tri bu yen do a
man te ner los ¿res pon día al pa pel que las je rar quías re li gio- 
sas ha bían asig na do a las mu je res? La res pues ta es no: la
Igle sia cris tia na pron to les ne gó la voz en las asam bleas re li- 
gio sas, la re li gión ju día ni si quie ra re que ría su pre sen cia en
la si na go ga y la re li gión mu sul ma na no iba a la za ga res pec- 
to de las otras dos, de las que ha bía to ma do bue na par te
de sus prin ci pios. No les per mi tían de jar se oír, ni tam po co
de jar se ver. El ve lo era una pren da que se uti li za ba en dis- 
tin tos mo men tos o en di fe ren tes es pa cios por mu je res de
las tres re li gio nes, no só lo por las mu je res mu sul ma nas, co- 
mo en la ac tua li dad. El te ma de la ve la ción pro yec ta otra
di men sión de las res tric cio nes im pues tas a la mu jer: su ex- 
clu sión de los es pa cios pú bli cos, de los es pa cios de po der,
bien fue ran po lí ti cos o re li gio sos.

¿Era, pues, si mi lar la con si de ra ción y la ac ti tud ha cia la
mu jer en las tres re li gio nes mo no teís tas del Me di te rrá neo?
En las tres el pa pel de la mu jer ha si do, sin du da, contra dic- 
to rio, es de cir, muy di fe ren te en la teo ría y en la prác ti ca. Si
se es cu cha úni ca men te la voz de las au to ri da des re li gio sas,
el si len cio im pues to a las mu je res y su ex clu sión de los es- 
pa cios pú bli cos les im pi dió ejer cer una in fluen cia sig ni fi ca ti- 
va en la for ja cul tu ral de las so cie da des me die va les. Pe ro
hay que in da gar en la prác ti ca pa ra des cu brir si esa voz ofi- 
cial de las au to ri da des res pon día a la rea li dad.

En un mo men to en el que se con tem pla con ho rror el
cas ti go a la mu jer adúl te ra en al gu nos paí ses en los que ri- 
ge la ley is lá mi ca, en un tiem po en que se de ba te con in- 
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ten si dad si las mu je res mu sul ma nas han de lle var o no su
ve lo en las so cie da des de Eu ro pa Oc ci den tal, en una épo- 
ca, en fin, en que se asis te a una lu cha en tre gru pos de las
tres re li gio nes, es es pe cial men te in te re san te pre gun tar se
có mo se ha lle ga do has ta es te pun to. ¿Es po si ble con ven- 
cer a los de fen so res de la sha ría de que de jen de apli car
esos cas ti gos inhu ma nos? ¿Exis te la po si bi li dad de que lle- 
guen a con vi vir pa cí fi ca men te miem bros de las tres re li gio- 
nes? ¿Hun de sus raíces tan pro fun da men te el con flic to que
no se pue de erra di car?

Al vol ver la vis ta al pa sa do se en cuen tra un te rri to rio en
el que vi vie ron con jun ta men te du ran te si glos gen tes de las
tres re li gio nes, el es pa cio de la pe nín su la Ibé ri ca. La cul tu ra
de la Es pa ña me die val es es pe cial men te in te re san te pa ra
ana li zar las re la cio nes en tre es tos tres gru pos re li gio sos, te- 
nien do en cuen ta que la di fe ren cia cul tu ral en tre las tres co- 
mu ni da des hay que to mar la co mo el pun to de par ti da de la
cons truc ción cul tu ral del país:

No hay nin gu na otra cul tu ra que re cuer de más la na tu ra le za
pro vi sio nal de la iden ti dad na cio nal, re li gio sa y se xual que la
de la Es pa ña me die val, y nin gu na otra cul tu ra pue de iden ti fi- 
car se con al gu nos de los pro ble mas del mun do de hoy, en el
que el «nue vo or den» da a los «otros» la op ción de con ver tir se
al sis te ma do mi nan te, o de jar se ani qui lar[8].

Fue en tre los si glos VI II y XV cuan do com par tie ron el es- 
pa cio de la pe nín su la Ibé ri ca gen tes de las re li gio nes cris- 
tia na, mu sul ma na y ju día. Sus re la cio nes han si do ca li fi ca- 
das de ma ne ra muy dis tin ta de pen dien do de in te re ses
ideo ló gi cos. Se ha de fen di do la idea de una con vi ven cia
im po si ble que jus ti fi ca ría la ex pul sión, de ju díos pri me ro y
de mu sul ma nes más tar de. Se ha de fen di do tam bién la teo- 
ría de una idí li ca con vi ven cia ar mó ni ca. Pa re ce más rea lis ta
la idea de la co exis ten cia, que les per mi tió vi vir de ma ne ra
pa cí fi ca la ma yor par te del tiem po, y su frir, de vez en cuan- 
do, es ta lli dos de vio len cia. No pue de ex cluir se la po si bi li- 
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dad de que la vi da pa cí fi ca fue ra el re sul ta do de unas re la- 
cio nes de «con ve nien cia»[9].

El te ma, sin du da, ha atraí do la aten ción de mu chos es- 
tu dio sos en los úl ti mos tiem pos[10], in te re sa dos en as pec tos
muy di ver sos de la re la ción en tre las tres cul tu ras. Hay, sin
em bar go, un te ma al que no se ha pres ta do la aten ción
que me re ce: el pa pel que las mu je res pu die ron te ner en la
con vi ven cia, en la co exis ten cia o en la con ve nien cia de las
re la cio nes en tre las tres co mu ni da des. En efec to, al es tu diar
las re la cio nes en tre es tos tres gru pos, po cas ve ces se ha fi- 
ja do la mi ra da en sus mu je res y, me nos aún, pa ra ob ser var
de qué ma ne ra ca da co mu ni dad per ci bía a las mu je res que
per te ne cían a los otros dos gru pos.

To man do co mo pun to de par ti da el pa pel es en cial de
las mu je res en el «bas tión cul tu ral» de la ca sa, pa re ce ne ce- 
sa rio plan tear se una re fle xión acer ca de su in fluen cia en las
re la cio nes in ter con fe sio na les o in ter cul tu ra les de las tres
etnias que ocu pa ron el so lar his pano du ran te la Edad Me- 
dia. No se pue de ol vi dar que la per te nen cia a uno u otro
sexo «di fe ren cia ac ti tu des, creen cias y có di gos en una so- 
cie dad da da [y] que es to di fe ren cia a las so cie da des en tre
ellas»[11].

Pa ra es tu diar el mun do de las mu je res en las re la cio nes
in ter con fe sio na les ha bría que par tir de una pre gun ta ini cial:
¿cuál era la con di ción fe men i na, o de qué ma ne ra se ha bía
con fi gu ra do el sis te ma de va lo res de las mu je res de ca da
una de las tres co mu ni da des que co exis tían en el es pa cio
pen in su lar de la Edad Me dia? Ha bría que con ti nuar con
otras dos pre gun tas tam bién es en cia les: ¿de qué ma ne ra
ca da co mu ni dad con si de ra ba a sus mu je res y a las de los
otros dos gru pos? ¿Qué di fe ren cias y se me jan zas exis tían
en tre las mu je res de las tres co mu ni da des? Des pués ha bría
que tra tar de en ten der có mo les afec tó la co exis ten cia con
otros gru pos re li gio sos en un mis mo es pa cio, y có mo fue su
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in fluen cia o su po si ble in fluen cia en las re la cio nes en tre las
tres co mu ni da des.

En al gu nos es tu dios so bre mu je res ju días en la pe nín su- 
la Ibé ri ca se ha afir ma do que la igual dad res pec to del va- 
rón, de la que dis fru ta ban en prin ci pio las mu je res he breas,
se per dió y, co mo con se cuen cia, ellas pa de cie ron el mis mo
ti po de hu mi lla cio nes que el de sus con gé ne res mu sul ma- 
nas y cris tia nas[12]. A fal ta de ex pli ca ción con vin cen te,
¿quie re es to de cir que la in fluen cia de las cos tum bres de
Al-Án da lus y de los rei nos cris tia nos fue la cau sa de la de ni- 
gra ción de la mu jer ju día? In cul par a una cul tu ra o a una re- 
li gión de la in fluen cia ne fas ta so bre otras se ha con ver ti do
en al go co ti diano y se vier ten afir ma cio nes, opi nio nes, in- 
tui cio nes, sin ar gu men tos só li dos que me rez can ser de fen- 
di dos[13]. ¿Se co no ce bien la for ma en que ára bes, cris tia- 
nos o ju díos tra ta ron a sus mu je res co mo pa ra cul par a unos
u otros de ejer cer una in fluen cia per tur ba do ra? No hay res- 
pues ta con vin cen te a es ta pre gun ta, a fal ta de aná li sis ob je- 
ti vos.

Es te es tu dio pre ten de aden trar se en la in fluen cia de las
re la cio nes per so na les en la for ja de una cul tu ra. Se par te
del su pues to de que las mu je res in ter pre ta ran un de ter mi- 
na do pa pel en las re la cio nes in ter cul tu ra les, aun que no es
fá cil de cap tar. Só lo los ob je tos ma te ria les evi den cian de
ma ne ra pal pa ble que las re la cio nes en tre los in di vi duos fue- 
ron sig ni fi ca ti vas. No obs tan te, el he cho de la acul tu ra ción,
de sa rro llo de un pro ce so de apren di za je cul tu ral por par te
de gru pos que co ha bi tan, no su pu so siem pre asi mi la ción,
es de cir, de sa rro llo del pro ce so so cial que con du ce a la
pro xi mi dad en tre los gru pos[14]. Por tan to, a la ho ra de es- 
tu diar las re la cio nes en tre las tres co mu ni da des ha bría que
aten der a los dos pro ce sos, el de acul tu ra ción y el de asi mi- 
la ción.

Las hue llas de acul tu ra ción son bien pa ten tes en la cul- 
tu ra his pa na que ha per du ra do has ta la ac tua li dad. En mo- 
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nas te rios cris tia nos del si glo X se ilu mi na ban có di ces con fi- 
gu ras con cla ra in fluen cia ára be: «la gran ra me ra», re pre- 
sen ta da con pos tu ras, ves ti men tas y sím bo los is lá mi cos, o
las ca ras de Ma ría y del án gel de la Anun cia ción co lo rea das
en «mo reno». La al moha da de la rei na Be ren gue la, el co jín
en el que re po sa la ca be za ya cen te de es ta rei na cris tia na,
tie ne en el cen tro un me da llón con la le yen da «No hay más
Dios que Alá», y dos mu je res ára bes, una bai lan do y la otra
to can do un ins tru men to[15]. En una de las co plas del Li bro
de Buen Amor, el ar ci pres te de Hi ta di ce que es cri be pie zas
«pa ra ju días e mo ras e pa ra en ten de de ras»[16].

Pe ro, de la mis ma ma ne ra que ob ser va mos la in fluen cia
ára be en la ar qui tec tu ra cris tia na (mo zá ra be y mu dé jar) y ju- 
día (si na go gas con ele men tos ar qui tec tó ni cos y de co ra ción
ára bes), en los có di ces ilu mi na dos y en las bi blias he breas,
en la es cul tu ra y en la ce rá mi ca, o de tec ta mos tam bién las
in fluen cias mu tuas en la pro duc ción li te ra ria, en la poesía,
en las tra duc cio nes de la Es cue la de To le do y de otros
scrip to ria, no apa re ce tan evi den te la hue lla que en los in di- 
vi duos pu do de jar la re la ción per ma nen te que tu vie ron en- 
tre sí. Es de cir, mien tras que se ob ser va cla ra men te la in- 
fluen cia de las tres cul tu ras en cam pos tan va ria dos co mo el
ar te, la li te ra tu ra o la mú si ca, re sul ta más di fí cil des cu brir su
re per cu sión en las re la cio nes en el ni vel per so nal.

El pro ce so de asi mi la ción, co mo re sul ta do de la apro xi- 
ma ción de gru pos so cia les di fe ren tes, ha bría que bus car lo
no tan to en el es pa cio pú bli co co mo en el pri va do. Es ese
es pa cio pri va do, el de la ca sa, el de la cul tu ra po pu lar, el
re ser va do a la mu jer; por ello, es en ese ám bi to don de hay
que ras trear la in fluen cia de las mu je res en las re la cio nes in- 
ter con fe sio na les. En el es pa cio pú bli co, en el cam po de la
cul tu ra ar tís ti ca o li te ra ria, en el cam po de la po lí ti ca y la
jus ti cia, en el cam po de la cien cia, a la mu jer se le de ja un
es pa cio muy re du ci do —cuan do se le de ja—. Pe ro si exis tió
in fluen cia in ter cul tu ral en as pec tos de la cul tu ra vi sual y vi si- 
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ble, hu bo de ha ber la tam bién en la cul tu ra me nos vi si ble, la
más si len cio sa, la que se co rres pon de con el do mi nio de la
mu jer.

¿Qué po si bi li da des te nían las mu je res de trans mi tir sus
va lo res re li gio sos y cul tu ra les a las mu je res o a los hom bres
de su gru po o de otros gru pos de cul tu ra di fe ren te? Las
mu je res han si do, sin du da, «trans mi so ras de con te ni dos
cul tu ra les y re li gio sos con pro yec ción fa mi liar»[17], y la fa mi- 
lia es una de las ins ti tu cio nes bá si cas de la so cie dad. Era la
fa mi lia, la ca sa, el es pa cio pri va do, el que la mu jer te nía re- 
ser va do, y era allí don de te nía po si bi li da des de trans mi tir
sus va lo res. Ade más, la ex clu sión de las mu je res de los es- 
pa cios mas cu li nos las lle vó a crear sus pro pios es pa cios.
Cum plien do con sus ta reas do més ti cas fre cuen ta ban ám bi- 
tos pro pia men te fe men i nos: el po zo, el horno, el ba ño. Allí
se fa mi lia ri za ban con la ru ti na dia ria de «la otra», y apren- 
dían có mo ama sa ban o có mo ade re za ban las co mi das, có- 
mo cria ban a sus hi jos e hi jas, o có mo cum plían con sus de- 
be res re li gio sos. Buen ejem plo de ello se ría el de la in fluen- 
cia en la co ci na, que ha lle va do a Clau dia Ro den, de ma ne- 
ra un tan to exa ge ra da, a afir mar que esa con vi ven cia dia ria
per mi tió a las mu je res cris tia nas y mu sul ma nas ver a las ju- 
días co ci nar con acei te de oli va, cuan do las cris tia nas lo ha- 
cían con se bo o gra sa ani mal y las ára bes con man te qui- 
lla[18].

Co no cer las re la cio nes en tre las mu je res es fun da men tal
pa ra en ten der bien al gu nos as pec tos de la so cie dad y, en
con cre to, la in fluen cia mu tua en tre gru pos que com par tían
un mis mo te rri to rio. Es in te re san te ha cer com pa ra cio nes
en tre las mu je res de los tres gru pos, aun que no siem pre
sea fac ti ble por la es ca sez de in for ma ción. A fal ta de do cu- 
men tos o prue bas, se pue de op tar por es tu diar los as pec- 
tos me jor co no ci dos de las mu je res de al gún gru po, y tra tar
de apli car los a las mu je res de los otros gru pos[19].
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La es ca sez de es tu dios so bre un te ma que re vis te tal in- 
te rés pue de de ber se a la canti dad, la ca li dad y la pro ce- 
den cia de las fuen tes. En pri mer lu gar, re pre sen ta un pro- 
ble ma la es ca sez de fuen tes do cu men ta les, so bre to do pa- 
ra las mu je res ju días y cris tia nas en los pri me ros si glos de la
pre sen cia is lá mi ca. En se gun do lu gar, la ca li dad y la pro ce- 
den cia de la in for ma ción ha ce di fí cil la ta rea de re cons truir
el mun do fe men ino de aquel tiem po; las fuen tes es cri tas
son fun da men tal men te mas cu li nas. En ter cer lu gar, ha bría
que te ner en cuen ta que los es tu dios de gé ne ro han lle ga- 
do con un re tra so ma yor a los es tu dios de re li gión y de teo- 
lo gía que a otros cam pos[20].

To do lo que se es tu dia so bre las mu je res es tá es cri to
por los «due ños de la me mo ria co lec ti va»[21], es de cir, los
hom bres. Es ca sí si mas son las vo ces fe men i nas. Muy nu me- 
ro sas las de aque llos hom bres que su pues ta men te me nos
de bían sa ber de mu je res, los hom bres de Igle sia. El cle ro
cris tia no es ta ba muy preo cu pa do por ellas; des ti na das a ta- 
reas do més ti cas y pro crea do ras, fue ron ob je to de su aten- 
ción por la zo zo bra que les pro du cía la pre sen cia fe men i na.
El mie do a la se duc ción las ha cía cen tro de mi ra das y ha bía
que aler tar a los hom bres del pe li gro que re pre sen ta ban.

De su mi so gi nia irra cio nal hay mu chos ejem plos ilus tra ti- 
vos. Al fi na li zar la Edad Me dia, san An to nino, ar zo bis po de
Flo ren cia, uno de los más gran des pre di ca do res del si glo
XV, es cri bió una Su m ma en la que reu nía un cú mu lo de mal- 
da des que ca li fi ca ban a la mu jer, ejem pli fi cán do las en un
cu rio so abe ce da rio:

Avi dum ani mal Ani mal ava ro

Bes tia le ba ra trum Bes tia in sacia ble

Con cu pis cen tia car nis Car ne con cu pis cen te

Do lo ro sum due llum Gue rra do lo ro sa

E(Ae)stuans aes tus Fue go ar dien te

Fal sa fi des Fal sa fe


