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EDUCANDO MUJERES Y REINAS1

María Díez Yáñez 
École Normale Supérieure de Lyon

El discurso moral y político aristotélico se utilizó para legitimar las propues-
tas monárquicas. Cuando la cabeza del reino era una mujer, resulta interesan-
te observar las adaptaciones y transformaciones que los autores hacían de una 
filosofía que había servido también para fundamentar alegatos misóginos. En 
esta línea, el tratamiento de las virtudes exigidas a las reinas y que encontramos 
reflejado, desarrollado o asumido en distintas obras de la literatura medieval y 
renacentista puede contribuir a matizar si las virtudes regias estaban sexuadas o 
no y, en consecuencia, si el regimiento monárquico implicaba siempre y en todos 
los casos una condición masculina.

Las reinas no dejaban de ser mujeres, ocupaban un lugar en la sociedad con 
ineludible influencia política. La monarca era considerada espejo de conducta 
para el resto de las mujeres del reino. Su actuación no quedaba exclusivamente 
limitada al ámbito privado, pues incluso sus acciones domésticas implicaban un 
funcionamiento cortesano que tendría obligatoriamente, de una forma más o 
menos directa, impacto público. Sin embargo, conviene recordar los modos en 
los que una reina podía ejercer el gobierno, pues no siempre equivalían a reinar 
por derecho propio: soberanas, regentes durante la minoría de edad del heredero 
o durante la ausencia del rey o las reinas consortes obligan a tener en cuenta las
diversas manifestaciones y capacidades políticas que implican sus diversas posi-
ciones en relación al poder2. 

1. Este trabajo se enmarca dentro de las actividades del proyecto Poder, espiritualidad y género:
La emergencia de la autoridad femenina en la corte y el convento (Castilla, 1400-1550) (FFI2015-
63625-C2-1-P).

2. «Efectivamente, el número de reinas que gobernaron de hecho en la Península Ibérica es sor-
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Nos centraremos ahora en dos testimonios enmarcados en un género que 
ocupa un lugar particular en la cadena de transmisión de la teoría política: el de 
la educación de príncipes. En la teoría de educación se reflejan tanto el concepto 
de virtud social, como las corrientes políticas en favor o en contra de un tipo de 
monarquía y de la persona que debe estar al frente del gobierno. En este contexto, 
una es la pregunta esencial sobre la que descansarán las polémicas en torno a las 
ventajas o inconvenientes que se presentan si la soberanía es ejercida por una mu-
jer: la cuestión de la legitimidad3. Ha quedado demostrado en diversos análisis 
que, en la medida en que a un determinado sector político le interesara que una 
mujer fuera reina, se emplearían argumentos a favor de su condición femenina, 
mientras que aquellos que la querían deslegitimizar, blandirían también pruebas 
en contra, basándose en la debilidad o imperfección de su naturaleza. Por lo tan-
to, la problemática se plantea no tanto entre si el rey es mujer u hombre, como 
en su legitimidad. Y en los discursos en defensa de uno u otro candidato jugará 
también su papel, más o menos teórico, el ejercicio de las virtudes4.

Si partimos de la creencia de que una mujer es, por naturaleza, más imper-
fecta que el hombre y que no posee las virtudes propias para gobernar, que una 
mujer sea soberana acarrea no pocos problemas políticos. Estos pueden solucio-
narse de diversas formas. Por un lado, la reina debería suplir los defectos de su 
naturaleza, asumiendo las virtudes del varón y, por lo tanto, siendo menos mujer. 
Por otro lado, habría de ceder al rey toda la soberanía y limitarse a actuar como 
consorte, sumisa a las órdenes de su marido y señor. En tercer lugar, podría darse 
la opción de que el rey y la reina fueran la cara y la cruz de una misma moneda 
soberana, de esta manera, lo que la reina aportaría al rey la hace imprescindible 
para una recta ejecución del poder. Por último, se dan también las circunstancias 

prendente. A nivel comparativo, se puede decir que no hay ningún otro ámbito europeo con 
igual número de reinas soberanas medievales». Ana Echevarría - Nikolas Jaspert, «Introducción. 
El ejercicio del poder de las reinas ibéricas», Anuario de Estudios Medievales, XLVI,1 (2016), pp. 
3-33, p. 4. Aunque para incluir una bibliografía completa sobre esta cuestión no contamos con
el espacio suficiente aquí, señalamos también ahora el trabajo editado por Georges Martin en
2006, «Femmes et gouvernement. Gouverner en Castille au Moyen Âge: la part des femmes», e-
Spania: revue interdisciplinaire d´études hispaniques médiévales et modernes, I (junio 2006). Enlace: 
<http://e-spania.revues.org/30> [fecha consulta: 18/09/2017].

3. Cfr. José Manuel Nieto Soria, «Ser reina. Un sujeto de reflexión en el entorno historiográfico de 
Isabel la Católica», e-Spania. Revue interdisciplinaire d´études hispaniques médiévales et modernes, 
I (2006). Enlace: <https://e-spania.revues.org/327> [fecha consulta: 21/09/2017].

4. Sobre la «revalorización de la referencia a la idea de virtud como recurso de teorización política», 
véase Orígenes de la monarquía hispánica: propaganda y legitimación (ca. 1400-1520), dir. J. M.
Nieto Soria, Madrid, Dykinson, 1999, pp. 35-37. 
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en las que una mujer asume en sí toda la potestad soberana de un reino y reúne en 
su persona las virtudes regias, las cuales dejarían de estar sexuadas para funcionar 
como símbolos de legitimación de la condición regia y no tanto de quién es el o 
la que representa tal condición. 

En este trabajo presento un análisis comparativo de dos obras: la traducción 
al castellano del Memoriale virtutum de Alonso de Cartagena, de autoría todavía 
desconocida y que lleva el título de Memorial de virtudes (1474 a quo y 1496 ad 
quem) y la obra de fray Martín de Córdoba de Córdoba, Jardín de nobles donzellas 
(1468-1469). Comenzaré por esta segunda, porque el contenido es específica-
mente femenino. Y continuaré presentando el análisis del Memorial de virtudes 
en castellano, por ser una obra dirigida en su original latino a un rey, cuya traduc-
ción al castellano se destinó a una reina5. Como resultado, veremos qué concepto 
de virtud plantean y, en el caso de que diferencien las virtudes femeninas de las 
masculinas, nos detendremos en qué virtudes son consideradas específicamente 
propias de reinas y cómo emplean el discurso de Aristóteles en estos casos6.

MeMorial de virtudes (1474 a quo y 1496 ad queM) y jardín de noBles donze-
llas (1468-1469)

En primer lugar, contextualicemos brevemente las dos obras para destacar sus 
puntos en común. Ambas están fechadas en el período en que Isabel la Católica 
ya reinaba, pero en el que la autoridad como soberana resultaba, en cierta mane-
ra, inestable. En segundo punto, el Jardín y la obra original latina del Memoriale 
virtutum, en la que se basa la traducción, fueron escritas por letrados, con la 
conexión con el entramado cortesano que esto implica. La influencia que fray 
Martín de Córdoba de Córdoba (†1476) pudo tener en la corte es relativa, pero 
su posición como defensor de unas tendencias pedagógicas en favor de una vida 

5. La versión castellana del Memorial de virtudes se conserva en un manuscrito único en la Real
Biblioteca del Monasterio de El Escorial: Esc. h-III-11 (cfr. Alfonso de Cartagena, El Memo-
rial de virtudes: la traducción castellana del Memoriale virtutum de Alfonso de Cartagena, ed. M. 
Campos Souto, Burgos, Instituto Municipal de Cultura, 2004). Para las ediciones existentes
del Jardín de nobles donzellas véase el trabajo de Harriet Goldberg, Jardín de nobles donzellas,
fray Martín de Córdoba de Córdoba: a critical edition and study, Chapel Hill, University of North
Carolina Department of Romance Languages, 1974. Citaré a partir de esta edición.

6. Sobre fuentes clásicas en el Jardín de nobles donzellas véase el trabajo de Ángel Narro Sánchez,  
«Tradición clásica en el Jardín de nobles donzellas de Fray Martín Alonso de Córdoba», Calamus 
renascens: Revista de humanismo y tradición clásica, XIII (2012), pp. 53-74. A partir de la página
60 se dedica más específicamente al tratamiento de las fuentes de obras de Aristóteles y Séneca, 
cuestión especialmente relevante para el trabajo que aquí presento.
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con influencia activa en la sociedad, puede ser un reflejo de las intersecciones 
entre corte y convento, sobre todo si estamos ante una obra considerada trata-
do de princesas7. En cuanto al traductor desconocido de Memoriale virtutum 
al castellano, parece que podría tratarse de un clérigo, con posibles influencias 
franciscanas, que remite a las «inquietudes intelectuales del entorno de la reina 
viuda», y también al de su hija heredera. En tercer lugar, el Jardín ha sido consi-
derado como el primer testimonio en el que se unen la Querella de las mujeres y 
el poder político femenino y, en esta misma línea, el Memorial de virtudes resulta 
interesante por tratarse de una obra que, destinada originariamente y en latín al 
príncipe Duarte de Portugal (1391-1438), se tradujo al castellano y se dedicó a 
una reina (prima del rey de Portugal y esposa de Juan II de Castilla), madre de la 
futura Isabel la Católica8. Y por último, ambas emplean la auctoritas aristotélica 
para sus propósitos: en el caso de fray Martín de Córdoba, se recurre a la auctori-
tas aristotélica para tres tipos de cuestiones. En primer lugar, como justificación 
de carácter misógino basada en la naturaleza imperfecta de la mujer (De genera-
tione; De animalium; Categorías; De interpretatione). En segundo lugar, para refe-
rencias de carácter político, recurriendo al tratado pseudo-aristotélico Secretum 
secretorum para alabar a los consejeros, para referirse al lenguaje y a la amistad 
como base de las relaciones políticas. Por último, remite a referencias aristotéli-
cas para cuestiones de índole religiosa, transformando el discurso aristotélico al 

7. Cfr. Marta Haro Cortés, «Matrimonio como deber y castidad como virtud en la reina: el Jardín 
de nobles doncellas de Fray Martín de Córdoba», en Siempre soy quien ser solía: estudios de litera-
tura española medieval en homenaje a Carmen Parrilla, eds. A. Chas Aguión, C. Tato, A Coruña, 
Universidade da Coruña, Servicio de Publicaciones, 2009, pp. 185-204 y Marta Haro Cortés,
«Mujer, corona y poder en un espejo de princesas: El jardín de nobles doncellas de Fray Martín
de Córdoba», en Vivir al margen: mujer, poder e institución literaria, coords. M.P. Celma Valero, 
M. Rodríguez Pequeño, Burgos, Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, 2009, pp. 43-57;
Cécile Codet, Femmes et éducation en Espagne à l ’aube des Temps Modernes (1454-fin des années
1520), (tesis doctoral inédita), Lyon, École Normale Supérieure, 2014, pp. 175-192; Catherine
Soriano, «Conveniencia política y tópico literario en el Jardín de nobles doncellas (1468?) de Fray
Alonso de Córdoba», en Actas del VI Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Litera-
tura Medieval (Alcalá de Henares, 12-16 de septiembre de 1995), ed. J. M. Lucía Megías, Alcalá
de Henares, Universidad de Alcalá, Servicio de Publicaciones, 1997, pp. 1457-1466. Enlace:
<http://www.ahlm.es/IndicesActas/Alcala97.htm> [fecha consulta: 9/07/2018]. 

8. Para la versión latina se puede consultar, mientras sale a la luz otra edición del Memoriale vir-
tutum a cargo de Jeremy Lawrance y María Morrás, el trabajo de Cristina Martínez Gómez,
Estudio, edición crítica y traducción del «Memoriale virtvtvm» de Alfonso de Cartagena, Tesis doc-
toral inédita, Madrid, Universidad Complutense, 2015. Enlace: <http://www.cervantesvirtual.
com/obra/estudio-edicion-critica-y-traduccion-del-memoriale-virtvtvm-de-alfonso-de-carta-
gena/> [fecha consulta: 21/09/2017].

Avatares y perspectivas.indb   778 29/7/19   17:44

www.ahlm.es



Educando mujeres y reinas   | 779

desarrollar la virtud de la humildad y seleccionándolo a la hora de establecer las 
jerarquías entre la vida activa y la contemplativa. 

En el caso del Memorial de virtudes, al ser el original latino una paráfrasis de 
Alonso de Cartagena a la Ética aristotélica complementada con los Comentarios 
tomistas, la autoridad de Aristóteles resulta especialmente visible, a la que el letra-
do añade aclaraciones de carácter tomista, sobre una base política que defiende la 
legitimidad monárquica como institución que unifique y fortalezca el reino. 

jardín de noBles donzellas: sabiduría, fortaleza, humildad, piedad y castidad

Si una mujer debe ser virtuosa, más ha de serlo la reina, por eso selecciono 
ahora cinco virtudes específicas para las que el Jardín hace especial alusión a las 
funciones propias de las princesas: la sabiduría, la fortaleza, la humildad, la pie-
dad y la castidad. 

En las tres primeras, fray Martín de Córdoba sitúa literalmente el modelo en 
el varón, y en las dos últimas, aunque son virtudes especialmente exigidas a las 
mujeres, según transmiten todos los manuales de confesión y educación feme-
nina9, el autor especifica su concreción regia de una forma en la que la autoridad 
de Aristóteles resulta seleccionada intencionadamente para sus propios intereses.

La virtud de la sabiduría descansa en la capacidad racional del ser humano. 
Aunque las mujeres también son humanas, su naturaleza débil e inconstante hace 
más difícil su aplicación a cuestiones intelectuales10. Fray Martín de Córdoba 
recuerda la debilidad del juicio de la naturaleza femenina y lo hace recurriendo al 
relato de la historia mitológica, que explica por qué a las mujeres se les prohibió 
la participación en el consejo público (se les vetó la posibilidad de ser consejeras 
y, por lo tanto, estudiosas), sin embargo, excluye de esta imperfección a las reinas, 
pues, dice, esto no sucedió «altas dueñas como es nuestra señora, la Princesa, por 
lo qual deue captar algunas oras del día en que estudie & oya tales cosas que sean 
propias al regimiento del Reyno»11.

9. Aunque la bibliografía sobre la cuestión sigue aumentando, una selección de un corpus y análisis 
al respecto puede encontrarse en Codet, Femmes et éducation, ob. cit.

10. Cfr. R. Howard Bloch, Medieval Misogyny and the Invention of the Western Romantic Love, Chica-
go, University of Chicago Press, 1991; Peter Brown, El cuerpo y la sociedad. Los hombres, las mujeres y 
la renuncia sexual en el cristianismo primitivo, Barcelona, Muchnik Editores, 1993; Alcuin Blamires, 
Woman Defamed and Woman Defended. An Anthology of Medieval Texts, Oxford, Clarendon Press, 
1992. Agradezco a Ana Huélamo la sugerencia de estos apuntes bibliográficos.

11. Fray Martín de Córdoba, Jardín de nobles donzellas, Tercera parte, Cap. I, p. 244.
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En segundo lugar, para la virtud de la fortaleza fray Martín de Córdoba sitúa 
al hombre como modelo al que la mujer debe adaptarse, hasta el punto de anular 
su condición femenina. Igual que hubo mujeres que fueron ejemplo de discreción 
y constancia, «mucho más la princesa que es más que mujer & en cuerpo mujeril, 
deue traer ánimo varonil»12. Conviene matizar que el autor se refiere al «ánimo» 
varonil, es decir, remite no tanto a la fortaleza física, como a la fortaleza de ánimo. 

Esta virtud del espíritu nos permite exponer el caso de la humildad, para la 
cual fray Martín de Córdoba vuelve a traer a colación el modelo masculino: «Pues 
la señora, avn que es henbra por naturaleza, trabaje por ser varón en virtud & así 
haga bien que no se ensalce por vana gloria, mas que se abaxe por humildad»13. 
Respecto al vicio opuesto a la humildad, la soberbia, el autor refiere al orden que 
debe haber en el corazón con respecto a «tres desordenados apetitos. Es assaber: 
riquezas, honores & deleytes», o, lo que es lo mismo, los bienes exteriores que 
clasifica Aristóteles en su Ética:

(…) ca el apetito desordenado de honrras es soberuia, el delos deleytes es luxuria. 
Pues conuiene ala donzella que ame pobreza & así purgará su coraçón de auaricia, 
que sea humilde & así fuyrá la soberuia; que sea limpia & así oxeará los malos 
deseos dela carne & quedará su noble coraçón limpio & en sí mesmo ordenado; 
ca sepa quel amor de las riquezas pone enel coraçón suzia tierra & el amor delas 
honrras lo hinche de fumo; el deseo de la carnalidad lo ocupa con el cie[n]o & 
hedor (Jardín de nobles donzellas, Segunda parte, Cap. VII, p. 221).

El Filósofo, sin embargo, establece que la vanagloria es el defecto por exceso 
de la virtud de la magnanimidad, no de la soberbia14. Además esta virtud tiene 
un carácter político, pues aspira ordenadamente al mayor de los bienes exterio-
res, el honor, mientras que el discurso de fray Martín de Córdoba se sitúa en 
otro ámbito. Él fraile advierte a la mujer que no debe aspirar a las honras y para 
esta afirmación recurre a la Política de Aristóteles: «los que curan mucho de ser 
honrrados son buenos enfengidos & superficiales & no son buenos dentro», sin 
especificar la diferencia entre el honor como verdadero bien exterior y los ho-
nores superficiales15. Así, mientras que el Filósofo se preocupó de matizar estas 

12. Ibid, Tercera parte, Cap. III, p. 251.
13. Ibid., Tercera parte, Cap. IX, p. 282.
14. Ética a Nicómaco, 1123b-1125b. (Aristóteles, Ética a Nicómaco, ed. bilingüe y trad. M. Araújo, J. 

Marías, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2002).
15. Ibid., 1195 b2-1196 a3.
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diferencias y cuando él nunca se refirió a la humildad, virtud inexistente en el 
esquema moral griego pre-cristiano, fray Martín de Córdoba utiliza el esquema 
aristotélico adaptándolo y transformándolo según los presupuestos morales cris-
tianos. Más adelante, corrobora esta idea al advertir sobre el peligro de dejarse 
llevar por el deseo de vanagloria y, sobre todo, de cómo son las mujeres que son 
«grandes» quienes deben evitar especialmente no «pagar lo que deuen a sus serui-
dores & den lo que no deuen & adonde no deuen por conseguir honrra & vana 
gloria»16. Se está refiriendo a la virtud de la liberalidad aristotélica, cuyo objeto 
son las riquezas. Y está enlazando esta virtud con la de la justicia (conexión que 
se llevaba haciendo a lo largo de toda la Edad Media). En este mismo capítulo, 
hace hincapié en que los bienes materiales deben emplearse para «hazer cosas 
magníficas como son templos, hospitales, puentes & cosas que hazen seruicios 
públicos»17. Lo que supone un discurso plenamente aristotélico y regio propio de 
la virtud de la magnificencia, que siempre se orienta al bien común18. Termina 
con la referencia al tercero de los bienes exteriores: «los deleytes». Podríamos 
esperar aquí una acusación contra la tendencia femenina hacia los placeres de la 
carne, sin embargo, señala que este vicio afecta tanto a hombres como a mujeres, 
por culpa del cual «muchos príncipes, assí varones como mugeres, perdieron sus 
principados»19.

La virtud de la piedad se desarrolla en el capítulo II de la Segunda parte, 
donde describe que toda mujer es naturalmente piadosa, pero que las grandes 
dueñas han de serlo más obligadamente20. En primer lugar, esto se justifica en 
la trascendencia ejemplar –pública– que tiene toda actuación de la reina, la cual 
se manifiesta de dos formas: una materialmente en la distribución de las limos-
nas21; y la segunda en la ejecución de la justicia, que debe estar equilibrada con la 
virtud de la clemencia. El tratamiento de esta última virtud resulta especialmente 
interesante, al proponerla subordinada a la condición débil de la mujer:

las mugeres son piadosas por otra razón, que dizen que han los coraçones tiernos e 
blandos (...) Donde, quando veen que alguno padesce penas duras, luego se prou-
ocan a lágrimas & a misericordia & conpasión. (...) Así las mugeres son tiernas 

16. Fray Martín de Córdoba, Jardín de nobles donzellas, Segunda parte, Cap. VII, p. 223.
17. Ibid., p. 222.
18. Cfr. Política, 1302a-1302b3 (Aristóteles, Política, ed. bilingüe y trad. de M. Araújo y J. Marías, 

Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2005).
19. Fray Martín de Córdoba, Jardín de nobles donzellas, ed. cit., Segunda parte, Cap. VII, p. 223
20. Ibid., Cap. II, p. 199.
21. Ibid., Cap. III, p. 205.
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& a muchas pasiones subjetas más que los varones, como paresce quando maldixo 
Dios al varón & ala muger, que más maldiciones dio ala muger que no al varón. 
(Jardín de nobles donzellas, Segunda parte, Cap. II, p. 199).

Por eso, la piedad natural de la mujer debe ser aún mayor en la reina, pues ella 
«en su reyno o la princesa o otra señora en su principado o señorío tiene tres respe-
tos por los quales & cadavno dellos deue ser a sus vasallos piadosa. Ella es madre & 
abogada & escudo»22. Acto seguido, trae a colación el De clementia de Séneca, seña-
lando que, igual que el rey es padre, la reina es madre23 y más adelante, especificará 
la función intercesora de la mujer, madre y reina con estas palabras:

es por quanto es no sola mente madre, mas abogada. (...) Pues como enel reyno ce-
lestial el Rey, Jhesu Cristo, es juez & la Virgen Reyna es abogada, así ha de ser enel 
reyno terrenal, que el rey sea juez & la reyna abogada. Donde, puesto que el rey quie-
ra tiranizar o echar demasiados tributos en el reyno, ala reyna pertenesce en tal cosa 
& en otros semejantes abogar por el pueblo (Jardín, Segunda parte, Cap. II, p. 201).

Es decir, una reina no es solo madre, sino también abogada24, por lo que «ha 
de ser piadosa y clemente», perdonando las penas de los ajusticiados. Sin embar-
go, advierte, la clemencia no ha de estar reñida con la justicia, pues «[n]o digo 
que esto se haga cada día, ca enesta manera perescería el themor de la justicia. 
Pero algunos casos ay que requieren perdón e enestos la reyna deue interponer su 
oficio de abogada, por que el rey más se doble a piedad & clemencia que no a du-
reza de pena»25. Por lo tanto, aunque la virtud de la clemencia se exige a todos los 
reyes, será la reina, mujer, la que, al tender por naturaleza a ella, pueda equilibrar 
la balanza del reinado cuando ésta se incline desmesuradamente hacia la justicia 

22. Ibid., cap. II, p. 199.
23. Para las referencias de Séneca en el Jardín ver el trabajo de Narro Sánchez, «Tradición clásica en 

el Jardín…», art. cit., pp. 66-67.
24. Cfr. Frédéric Alchalabi, «La graciosa e apuesta fabla de la mujer. Paz e intervenciones femeninas 

en la literatura castellana del siglo xv», e-Spania. Revue interdisciplinaire d´etudes hispaniques
médiévales et modernes, XX (2015). Enlace: <https://e-spania.revues.org/24088> [fecha consulta: 
21/09/2017] y Ángela Muñoz Fernández, «La mediación femenina como forma de actuación
política. Tiempos, contextos y transformaciones de un rol político (Castilla, siglos xiv-xv)», e-
Spania. Revue interdisciplinaire d´etudes hispaniques médiévales et modernes, XX (2015) <https://e-
spania.revues.org/24146> [fecha consulta: 21/09/2017].

25. Fray Martín de Córdoba, Jardín de nobles donzellas, ed. cit., Segunda parte, Cap. II, p. 202.
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inmisericorde del soberano. En este sentido, es importante subrayar aquí el tér-
mino equilibrar, en la medida en que remite a la figura de una reina consorte26.

En esta misma línea, se encuentra la virtud de la castidad que, en el Jardín 
contiene adaptaciones oportunistas. La condición regia de las mujeres implica 
uno de los elementos imprescindibles en la pacificación de los reinos: los enla-
ces matrimoniales27. Fray Martín de Córdoba vuelve a seleccionar el contenido 
aristotélico de la Política y de la Ética en dos ocasiones en las que subraya la vida 
contemplativa sobre la activa, lo que equivale a valorar más la virginidad que 
la vida conyugal. Su condición clerical parece estar por encima de los posibles 
intereses políticos y para ello le resulta útil el discurso aristotélico, que también 
prioriza la vida contemplativa. En el Jardín, en el Capítulo VII de la Tercera 
parte, habla de que el estado virginal es el estado más perfecto por parecerse a 
los ángeles y se sirve de Aristóteles, quien dice «en la Política que la muger o el 
hombre que no se casa o es mejor que honbre o es peor que bestia», destacando 
fray Martín de Córdoba la primera opción. En ese mismo capítulo hace referen-
cia a las tres vidas que plantea Aristóteles en la Ética (1095b15-1096a12): «la 
contemplativa, la actiua & la bestial», dando prioridad a la contemplativa28. De 
todas formas, no resulta del todo incoherente con su discurso al aducir que hay 
una tercera vida, que no es ni como la primera –angelical–, ni como la última, 
bestial, «que es quando el honbre biue media vida (...) Pero biue honestamente & 
en su matrimonio guardando lealtad & otras cosas que deximos»29. Esta «media 
bida» a la que se refiere fray Martín de Córdoba denota una forma que no es 
totalmente animal, pero tampoco totalmente angelical (como la de los religiosos 
vírgenes). Por lo tanto, no es del todo perfecta, aunque no sea tampoco comple-
tamente despreciable. Parece que se identifica con el concepto aristotélico de vida 
política, que también está en posición inferior con respecto a la contemplativa, 
si atendemos al libro X de la Ética, no si atendemos al libro I, donde queda la 
política en posición superior, al ser el bien común mejor que el individual30. Es 

26. Nieto Soria indica que el autor está describiendo más bien una reina consorte, basándose precisa-
mente en sus rasgos femeninos, dependientes del marido y rey. Seguidamente afirma que pretende 
definir la «dimensión moral» de la reina más que la «propiamente política», es decir, focalizando su 
educación en la función de esposa y madre (Nieto Soria, «Ser reina…» art. cit., p. 6).

27. Fray Martín de Córdoba, Jardín de nobles donzellas, ed. cit. Primera parte, Cap. V, pp. 172-173 y
tercera parte, cap. VI, p. 268.

28. Cfr. Aristóteles, Ética a Nicómaco, ed. cit., 1178a9-179a33, donde no se olvida el Filósofo de
advertir que la naturaleza humana requiere también de los bienes externos para poder acceder a
la contemplación.

29. Fray Martín de Córdoba, Jardín de nobles donzellas, ed. cit., Tercera parte, Cap. VII, pp. 271 y 273-274.
30. Remito aquí al trabajo de Álvaro Alonso, también publicado en este volumen, para enmarcar
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decir, el autor está remitiendo al comportamiento de las reinas, quienes deben 
llevar a cabo acciones propias de su condición pública, como son las de procurar 
casamientos y descendencia para estabilizar los reinos. Aun así, fray Martín de 
Córdoba aconseja que, si el rey muere, la reina debe permanecer viuda, para que, 
aunque haya perdido el «primero grado de castidad» al casarse, pueda mantener 
el segundo al enviudar31.

De todo lo dicho hasta ahora se podría concluir, en primer lugar, que la sabi-
duría, fortaleza y humildad son virtudes varoniles; por lo que, para adquirirlas, la 
reina debe anular su condición femenina pues, aunque corporalmente permanezca 
mujer, virtuosamente debe ser varón. En segundo lugar, si bien se constata que hay 
virtudes, como la piedad, para las que la condición femenina resulta ventajosa, en 
el caso concreto de las reinas, esta virtud ha de derivar en la virtud de la clemencia, 
no siempre tan frecuente en los varones. Y, por último, se observa el tipo de lectura 
que hace del Filósofo en lo relativo a los bienes exteriores. Para la cuestión de las 
riquezas, fray Martín de Córdoba sigue a Aristóteles al insistir en la obligación de 
la distribución justa de las mismas (remitiendo a la liberalidad y magnificencia). En 
lo referente a los honores, fray Martín de Córdoba anula el discurso aristotélico, 
defendiendo la virtud de la humildad y obviando la referencia aristotélica a la recta 
ambición de tales bienes exteriores. En tercer lugar, se ha observado la adaptación 
selectiva de la lectura de la Política, al priorizar la castidad y la vida contemplativa 
sobre el matrimonio en sus manifestaciones de vida activa.

MeMorial de virtudes: continencia y magnanimidad

Alonso de Cartagena (1384-1456) escribió su obra Memoriale virtutum en su 
estancia diplomática durante los años 1421-1426 en la corte de don Duarte de 
Portugal (1391-1438). Fruto de las conversaciones que mantuvo con el príncipe, 
este solicitó al letrado que se las escribiera en un tratado, con el fin de recordar así 
las enseñanzas morales más importantes. De ahí surge esta obra que parafrasea 
la Ética aristotélica, la completa con los comentarios tomistas y la adapta a las 
circunstancias e intereses educativos propios de un príncipe. Hacia 1496, esta 
obra se traduce al castellano para Isabel de Avis, reina de Castilla (1391-1438), 

este pasaje en el debate entre vida activa y vida contemplativa. Resulta también interesante el 
estado de la cuestión y el tratamiento castellano de estos conceptos que ofrece Juan Miguel 
Valero Moreno, «Antecedentes y encrucijadas de la vida activa y contemplativa en la Castilla 
del Cuatrocientos», eHumanista, XXIX (2015), pp. 32-7. Enlace: <http://www.ehumanista.ucsb.
edu/volumes/29> [fecha consulta: 15/08/2017].

31. Fray Martín de Córdoba, Jardín de nobles donzellas, ed. cit., Tercera parte, Cap. V, pp. 263-264.
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antes de que su hija Isabel accediera al trono el 13 de septiembre de 147432. Por 
lo tanto, es un regimiento de príncipes destinado a una reina consorte e –indirec-
tamente– a la heredera del trono castellano, Isabel la Católica (1474-1504), en 
cuya biblioteca se conservaba el único testimonio que conservamos de esta obra 
(actualmente localizada en la real biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de 
El Escorial, h-III-11). Las conexiones con la corte portuguesa son claras en el 
parentesco de Isabel de Avis con Duarte de Portugal, su tío y, si bien el caso de la 
traducción no parece obedecer a un encargo expreso de la reina, sí es signo de las 
«inquietudes intelectuales del entorno de la reina viuda»33.

El códice contiene una decoración que remite a la condición de su destina-
taria: capitales en oro y colores, calderones rojos y azules y en el primer folio la 
capital y orla de oro, miniadas y encima de la capital una miniatura que represen-
ta a la Virgen María vestida de manto negro con un cetro en la mano derecha y 
un libro en la izquierda, representando probablemente la alegoría de la sabiduría, 
y con una escalera, que podría también remitir a la invocación mariana de scala 
coeli. Al principio de la escalera y arrodillado, aparece la figura de un obispo con 
túnica y gorro rojos y sotana azul sin mangas. Alrededor de la imagen se escribe la 
leyenda: «uirtutum norma» y encima de la cabeza del obispo: «dottorum brot»34. 
La selección de esta imagen recuerda a la expansión y evolución del franciscanis-
mo en Castilla y la dedicación de esta orden a los estudios (también aristotélicos). 
Por otro lado, puede ser también reflejo de la relación de los observantes en la 

32. El método de traducción que sigue muestra un extremado respeto al original latino y se obser-
van rasgos de la falta de pericia latina del traductor, que oscurece el texto al tratar de seguir con
excesiva literalidad la fuente latina (Martínez Gómez, Estudio, edición crítica y traducción, ob. cit., 
p. 63).

33. Luis Fernández Gallardo, «Autotraducción y literatura devocional: la Apología sobre el salmo
“Iudica me, Deus” de Alonso de Cartagena», eHumanista, XXVIII (2014), pp. 576-595. Enlace
<http://www.ehumanista.ucsb.edu/volumes/28> [fecha consulta: 12/09/2017], pp. 577-578. 

34. Cartagena, El Memorial de virtudes, ed. cit., pp. 146-149 y Julian Zarco Cuevas, Catálogo de los 
manuscritos castellanos de la Real Biblioteca de El Escorial, Madrid-San Lorenzo de El Escorial, 
Imprenta helénica-Imprenta del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, 1924, tomo
I, p. 221. Hay quien adujo que tal clérigo podía ser una propia representación del traductor en
cuestión, pero resulta difícil de solucionar la causa por la que no quiso escribir su nombre. Joseph 
Rodríguez Castro, Biblioteca Española, I: Que contiene la noticia de los escritores rabinos españoles
desde la época conocida de su literatura hasta el presente, Madrid, Imprenta Real de la Gaceta,
1781, p. 246. González Rolán y López Fonseca han sugerido el posible origen portugués del
autor, a partir de algunos rasgos lingüísticos y expresiones como «por poner en esecuçión alguna 
partezilla del deseo que he a su serviçio». Tomás González Rolán - Antonio López Fonseca,
Traducción y elementos paratextuales. Los prólogos a las versiones castellanas de textos latinos en el
siglo xv. Introducción general, edición y estudio, Madrid, Escolar y Mayo, 2015, p. 540;
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educación y consejo de príncipes, como fue el caso concreto de la futura Isabel la 
Católica, educada en sus primeros tiempos al amparo de la destinataria de este 
ejemplar traducido. 

Memoriale virtutum es un tratado que se centra especialmente en las virtudes 
morales. El hecho del contexto laico de sus destinatarios (directos e indirectos), 
puede explicar que no dedique ningún capítulo exclusivo a las virtudes teologales. 
Por el contrario, a la prudencia dedica tres capítulos en el primer libro (capí-
tulos V-VII), lo que queda justificado por la importancia de esta virtud en los 
asuntos de gobierno. De la misma manera, también es esperable que se detenga 
especialmente en la justicia, capítulos VIII-XVI del segundo libro. En segundo 
lugar en importancia de aparición se sitúa la fortaleza (capítulos XVII-XXIII) y 
después vienen la templanza (capítulos XXIV-XXIX) y la continencia (capítulos 
XXX-XXXV)35. 

En conexión con la justicia, expone su desarrollo de la virtud de la liberalidad, 
que responde al concepto aristotélico y se adapta a los ejemplos concretos del 
contexto castellano. En conexión con la virtud de la fortaleza expone las caracte-
rísticas de la magnanimidad, siguiendo la propuesta aristotélica según el esquema 
tomista. Así, la vertiente activa de la virtud cardinal de la fortaleza se identifica 
con la propiedad magnánima de enfrentarse únicamente a los peligros que valen 
la pena. Entre estos, Alonso de Cartagena incluye las guerras que defienden la 
patria y la religión católica. Este carácter militar y caballeresco es común en el 
contexto de creación de la obra, así como responde a un componente nacionalista 
es especialmente propio de los intereses cívicos del letrado castellano. En este 
sentido, tal contextualización bélica hace más interesante el hecho de que en la 
traducción castellana, una de las manecillas señale la virtud de la magnanimidad, 
como veremos más adelante, no siendo el lector destinatario de esta obra ni mi-
litar ni varón. Otro de los aspectos que conviene puntualizar a propósito de los 
pasajes dedicados a la virtud de la magnanimidad en Memoriale es aquel relativo 
a la posible problemática sobre la compatibilidad con la virtud de la humildad. 
El letrado explica extensamente su propuesta, apoyándose en las explicaciones 

35. El libro II se abre con el segundo prólogo al que sigue la virtud de la liberalidad (capítulos I-V), 
la magnificencia (capítulos VI-IX) y la magnanimidad (capítulos X-XV) con cuatro o cinco
capítulos dedicados a cada una de ellas. A la moderación y a la mansedumbre dedicará un solo
capítulo (el XVI y el XVII respectivamente); por último expone la virtud de la afabilidad en dos 
(capítulos XIX-XX), la cortesía (eutrapelia) en cuatro (capítulos XXI-XXIV) y finaliza con dos
capítulos dedicados a la pasión de la vergüenza (capítulos XXV-XXVI). Por lo tanto, la pruden-
cia y justicia ocupan un lugar primordial, en segundo lugar la fortaleza, en tercero la liberalidad
y la magnanimidad y en cuarto la magnificencia y cortesía. 
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tomistas para defender que el magnánimo es «humilis et doctilis» (Memoriale, 
Lib. 2, Cap. 11). No se ama a sí mismo por sí mismo, sino que siempre tiene como 
referencia a Dios, a quien agradece todas sus victorias y bondades, por lo que no 
desprecia los honores, en la medida en que son premio de una actuación virtuosa 
y cristiana. La selección de autoridades bíblicas para su argumento no significa 
que tal aclaración moral de la compatibilidad entre la magnanimidad y la hu-
mildad fuera incompatible con la propuesta aristotélica, sino que Cartagena, en 
tanto que letrado, podía proporcionar instrumentos morales a los que el Filósofo 
no pudo tener acceso.

jardín de noBles donzellas y MeMorial de virtudes: una comparación

Como mencionaba antes y para establecer una comparación más completa en-
tre Jardín de nobles doncellas y la traducción castellana de Memoriale virtutum, pue-
den aportar información las marcas de lectura que se localizan en el manuscrito de 
esta última obra, pues remiten a un tipo de intereses que no se separan de aquellos 
que hemos visto reflejados en la obra de fray Martín de Córdoba de Córdoba. 

Cinco son las manecillas que se encuentran en la traducción de Memoriale: 
una en el capítulo dedicado a la justicia, señalando el pasaje de «el principado de-
muestra al varón» (f.10ra) con una nota al margen que reproduce el mismo pasaje 
en latín. Las otras cuatro se localizan en el capítulo dedicado a la magnanimidad: 
una, señalando el pasaje «porque al sabio pertenesçe guardar en todas las cosas de 
vida orden» (f. 50va); otra en el siguiente folio, indicando el fragmento «El medio 
çierta mente de la virtud non se acata segúnd la quantidad de la cosa, mas según 
la raçón derecha» (f. 51ra); una tercera junto al pasaje en el que explica «la humil-
dad del magnánimo»: «porque segúnd dize Salomón al varón que menospresçia 
con dura çerviz al que lo corrige súbita caýda sobreverná» (f. 51vb); y la última, 
apuntando a la necesaria virtud del magnánimo: «Pero aquel que se reputa mag-
nánimo commo non sea bueno e virtuoso, de escarnesçer es, porque el malo non 
es digno de honrra» (f. 51vb). También se encuentran anotaciones al margen, en 
tinta roja, que marcan el tema del pasaje en cuestión: cuatro en el capítulo dedica-
do a la continencia (en los ff. 36rv), con la nota «prueva raçonamiento»; otras dos, 
indicando el tema del fragmento con la nota «ternura» (ff. 38v-39r); y la última 
junto a la explicación que pródigo es lo mismo que «degastador».

Por lo tanto, y estableciendo una comparación entre las dos obras seleccio-
nadas, observamos las siguientes coincidencias entre Jardín de nobles donzellas y 
Memorial de virtudes: 
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a) La importancia de la virtud de la justicia en el gobierno (que, en Jardín se de-
sarrolla haciendo hincapié en la clemencia).
b) La referencia a la continencia, que también ha sido tratada en el Jardín.
c) El tratamiento de la virtud de la magnanimidad, cuyo marco es el orden de
los apetitos y con especial referencia a la humildad. En este sentido, sin embargo, 
el Memorial ofrece un discurso más fiel al aristotélico, pues no menosprecia los
buenos honores, por lo que, aunque sí se hace compatible la magnanimidad con la
humildad, no excluye la primera: ambas son virtudes regias.
d) Ambos textos consideran el vicio de la prodigalidad en la línea aristotélica.
e) En ambos casos encontramos referencias a la ternura, lo que puede remitir a
que forma parte de la capacidad natural de las mujeres, la cual, si bien se traduce
en debilidad, puede también influir positivamente en las virtudes de la misericor-
dia o clemencia36.

Conclusiones

Los discursos morales encuentran sus raíces en las propuestas filosóficas clá-
sicas y en las exposiciones doctrinales cristianas. A partir del s. xv se manifiestan 
con más claridad los desarrollos cívicos, en los que los discursos políticos y mo-
rales seculares se adaptan también a las nuevas necesidades políticas. Entre estas, 
las cuestiones de legitimidad de un monarca cobran una complejidad particular 
en el terreno castellano, en el que intervienen la tradición de regimiento de prín-
cipes y el fenómeno de la recepción de las fuentes clásicas junto con la querella 
sobre las mujeres y las adaptaciones nacionales al determinado contexto cultural, 
educativo y político castellano.

En el caso del análisis presentado, se pueden establecer tres conclusiones 
principales. En primer lugar, se puede afirmar que sí hay virtudes específicamente 
femeninas que se presentan con especiales tintes religiosos. Además, en el caso de 
las reinas, estas se manifiestan particularmente en los desarrollos de la clemencia, 
que es virtud especialmente considerada por Séneca, pero no por Aristóteles. En 
segundo lugar, se ha visto que existen virtudes específicamente masculinas: como 
hemos visto en los casos de la sabiduría y fortaleza de ánimo (o magnanimidad), 
donde la reina debería anular su condición femenina para ejercerlas. Y, por últi-
mo, se puede señalar que hay virtudes asexuadas, como son las de la liberalidad y 
la magnificencia, que tanto reyes como reinas deben practicarlas por igual pues, 

36. En otro lugar desarrollo la atención a los matices entre «misericordia» y «clemencia» (XI Con-
greso Internacional de la Asociación Internacional de Siglo de Oro, Madrid, 2016).
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ya sea rey o reina la cabeza de la sociedad, los súbditos exigen de ellos justicia 
y generosidad. A partir de estas virtudes, además, se desarrollará el concepto y 
acción de mecenazgo regio, en el que las reinas ocupan un lugar relevante37.

La cuestión de la legitimidad sigue siendo la piedra de toque fundamental. 
Sobre ella y a partir de ella se elaboran los diferentes discursos sobre los modelos 
de comportamiento regio. A través de esta noción de legitimidad se establecen 
también las funciones de reyes y reinas. Estas últimas tienen funciones específi-
cas en relación a la posición política que ocupan y, por lo tanto, también deben 
ejercer unas virtudes determinadas. En este ámbito, comprobamos una vez más 
cómo los discursos morales se adaptan, pero también modelan, tales realidades, 
que son reflejo de los cambios que exigen y se producen en el entorno político.

37. Véase Mecenazgos y patronazgos femeninos en la península ibérica medieval (siglos xi-xv), eds. 
E. Klinka - H. Thieulin-Pardo, e-Spania: revue interdisciplinaire d´études hispaniques médié-
vales et modernes, XXIV (2016). Enlace:<http://e-spania.revues.org/25478> [fecha consulta:
22/09/2017].
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