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PRÓLOGO

“No nos interesa solamente cómo hacer que alguien aprenda. 
Nos interesa también entender cómo tendría 

que construirse el conocimiento si el fin es su aprendizaje.”
Ricardo Arnoldo Cantoral Uriza

Fundó un campo de investigación sobre los procesos de construcción social del conocimiento matemático 
avanzado, acuñado como Teoría Socioepistemológica de la Matemática Educativa

Distrito Federal, México, 25 de agosto de 1958 - Distrito Federal, México, 30 de diciembre de 2021.

Una vez más tenemos la oportunidad de acompañar a los autores, participantes 

de esta publicación del Editorial Artemis. Esta vez, en su quinto volumen de la obra titulada 

Ciências Humanas: Estudos para uma Visão Holística da Sociedade. 

En ella se muestra la gran preocupación por la búsqueda de nuevas formas 

de alcanzar el conocimiento de diversas ciencias y áreas disciplinares, mediante la 

democratización de saberes, que se pueden obtener en diversos escenarios, respetando 

aspectos sociales, culturales e históricos. Estos se implementan ante problemáticas de 

género, ambiente, religión e histórico, proponiendo entre los recursos, la organización 

de exposiciones en el aula, desde lo tradicional a las de tipo colaborativa, re-pensando 

la educación infantil a través de prácticas, que desarrollen la imaginación, creatividad, 

competencias, experiencias emocionales y alentadoras. Tanto los niveles, desde la 

educación infantil, hasta el ingreso universitario, son de interés en los re-planteos de la 

nueva educación, como así también, el rigor, tanto en ciencias duras como matemática, 

pasando a la ingeniería, y contaduría, como la participación de la mujer en diversos 

tipos de educación, y de la comunidad en general, apuntando a un conocimiento contra-

hegemónico, poscolonial, indígena, arqueológico y antropológico social, que llevan a un 

todo, a lo que podemos llamar la sociedad del conocimiento.

Es por ello, que debemos valorar las expectativas de los autores e investigadores 

que todavía sienten la necesidad y el deseo de entregar sus esfuerzos en la causa de la 

difusión de resultados de sus trabajos científicos.

Esperando que estos trabajos sean de gran aporte a los lectores, les deseamos 

una buena lectura.

SILVIA INÉS DEL VALLE NAVARRO

GUSTAVO ADOLFO JUAREZ



PRÓLOGO

“Não estamos interessados   apenas em como fazer alguém aprender.
Também estamos interessados   em entender como

para construir conhecimento se o fim é o seu aprendizado.”
Ricardo Arnoldo Cantoral Uriza

Fundou um campo de pesquisa sobre os processos de construção social do conhecimento matemático avançado, 
cunhado como Teoria Socioepistemológica da Matemática Educacional.

 Distrito Federal, México, 25 de agosto de 1958 - Distrito Federal, México, 30 de dezembro de 2021.

Mais uma vez temos a oportunidade de acompanhar os autores, participantes 

desta publicação da Editora Artemis. Desta vez, no quinto volume da obra intitulada 

Ciências Humanas: Estudos para uma Visão Holística da Sociedade.

Mostra a grande preocupação com a busca de novas formas de alcançar o 

conhecimento das diversas ciências e áreas disciplinares, por meio da democratização 

do conhecimento, que pode ser obtido em diversos cenários, respeitando aspectos 

sociais, culturais e históricos. Estes são implementados diante de problemas de gênero, 

meio ambiente, religião e história, propondo entre os recursos, a organização de 

exposições em sala de aula, do tipo tradicional ao colaborativo, repensando a educação 

infantil por meio de práticas que desenvolvem a imaginação, criatividade, competências, 

experiências emocionais e encorajadoras. Ambos os níveis, desde a educação infantil, 

até o ingresso na universidade, interessam no repensar da nova educação, assim como o 

rigor, tanto em ciências exatas e matemática, passando para engenharia, e contabilidade, 

quanto a participação de mulheres em vários tipos de educação, e da comunidade em 

geral, apontando para um conhecimento contra-hegemônico, pós-colonial, indígena, 

arqueológico e socioantropológico, que conduzem a um todo, ao que podemos chamar 

de sociedade do conhecimento.

Por isso, devemos valorizar as expectativas de autores e pesquisadores que ainda 

sentem a necessidade e o desejo de se empenhar na causa da divulgação dos resultados 

de seus trabalhos científicos.

Esperando que estas obras sejam de grande contribuição para os leitores, 

desejamos uma boa leitura.

SILVIA INÉS DEL VALLE NAVARRO

GUSTAVO ADOLFO JUAREZ
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RESUMEN: A pesar de que durante décadas 
algunos investigadores lo han tratado de 
desacreditar, el jesuita Antonio Núñez de 
Miranda fue una de las personalidades más 
influyentes en el México del siglo XVII, y en 
sus escritos dedicó algunos juicios sobre 
la importancia y la función de la música en 
el rito y en la vida celestial. En este capítulo 
ofrecemos un panorama del paisaje sonoro 
que se desarrolló durante la vida del religioso, 
y analizamos algunas de sus ideas en torno al 
arte de Euterpe, así como las coincidencias y 
diferencias que tuvo con la religiosa y escritora 
Sor Juana Inés de la Cruz en cuanto al tema. 
PALABRAS CLAVE: Sor Juana Inés de la Cruz. 
Historia de la música. Estudios Novohispanos. 
Estudios culturales. Arte mexicano. Virreinato.

“THE EAR WILL BE DELIGHTED WITH 

THE SOFT MUSIC OF THOSE ANGELIC 

CHAPELS”: NÚÑEZ DE MIRANDA, SOR 

JUANA AND MUSICAL THOUGHT

ABSTRACT: Despite the fact that he has 
wanted to be discredited, the Jesuit Antonio 
Núñez de Miranda was one of the most 
influential personalities in 17th century Mexico, 
and in his writings, he dedicated some opinions 
on the importance and function of music in the 
ecclesiastical rite and in eternal life. In this 
chapter we offer an overview of the sound 
landscape that developed during the religious’ 
life, and we analyze some of his ideas regarding 
the art of Euterpe, as well as the coincidences 
and differences he had with Sor Juana Inés de 
la Cruz in terms of the same topic.
KEYWORDS: Sor Juana Inés de la Cruz. Music 
history. Mexican studies. Cultural studies.
Mexican art. Viceroyalty.

1 INTRODUCCIÓN

En su voluminoso estudio publicado en 

1982, Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas 

de la fe, el poeta y ensayista mexicano 

Octavio Paz juzgó con extrema dureza la 

vida y la obra del jesuita Antonio Núñez de 

Miranda, confesor de Sor Juana. De entrada, 

mencionaba que “aunque fue profesor de 

filosofía y teología, Núñez de Miranda no fue 
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un verdadero intelectual: ni amaba las ideas ni mostró pasión por el conocimiento”. Paz le 

reprochó que “era un conformista y no podía sino escandalizarse ante las actitudes de Sor 

Juana, sus poemas, su curiosidad intelectual y su beligerante feminismo”. Mostrando sus 

fobias, Paz (1985) llega al extremo de comparar a Núñez de Miranda con los “militantes 

revolucionarios del siglo XX, que buscan ganar adeptos sin pensar mucho en los medios 

para conseguirlo […] los militantes revolucionarios y los de la fe, desdeñan en el fondo la 

libertad y el albedrío de la persona”. Influenciados por Paz, otros autores como Francisco 

de la Maza (1985) consolidaron el mito, calificando a Núñez de Miranda como un “misógino 

hasta la exageración y enemigo de la literatura”.

Pero en realidad, ¿quién fue Antonio Núñez de Miranda, a quien Paz acusó 

de pedirle a sor Juana “que renunciase a las letras”? Sin duda, y en oposición con las 

opiniones del Nobel de literatura, este religioso fue una de las figuras más prestigiadas en 

el México del siglo XVII. En principio, y a pesar de sus críticas y diferencias personales, su 

autonombrada “hija espiritual”, Sor Juana, reconocía que “no ignorando yo la veneración 

y crédito grande que Vuestra Reverencia, (con mucha razón) tiene con todos, y que le 

oyen como a un oráculo divino, y aprecian sus palabras como dictadas del Espíritu Santo” 

(mencionado en Tapia Méndez, 1995). De acuerdo con el primer biógrafo de Núñez de 

Miranda, el jesuita Juan de Oviedo, “entre los ilustres, y apostólicos varones, con que ha 

resplandecido desde su primera fundación esta mexicana provincia, se puede con mucha 

razón contar entre los más principales el venerable padre Antonio Núñez de Miranda”. 

Nacido en “un Real de minas por nombre el Fresnillo de que fueron descubridores, y 

primeros pobladores sus padres […] el año de 1618 a 4 de noviembre”, se formó en el 

colegio de los jesuitas en Zacatecas (Oviedo, 1702). Posteriormente, cultivó facultades 

mayores en el Colegio de San Pedro y San Pablo de la ciudad de México, y “desde aquel 

tiempo se aplicó con empeño al estudio de ambos derechos, en que llegó a la eminencia, 

y magisterio”. Al termino de sus cursos, fue maestro de “letras humanas” en el colegio 

jesuita de Tepotzotlán (Oviedo, 1702), siendo a la postre admirado como uno “de los 

primeros hombres de su siglo, tan universalmente docto en toda especie de facultades, y 

ciencias” (Lazcano, 1760). Era tal su ingenio, reputación, y autoridad que, en las reuniones 

del Santo Tribunal de la Inquisición, donde fungió como calificador por más de treinta 

años, “no era menester sino que hablase el padre Antonio para que todos a una boca 

persuadidos, a que ni había más que decir, ni cosa alguna que adelantar, se conformasen 

con su dicho, y parecer” (Oviedo, 1702). Pero si Núñez de Miranda fue conocido en su 

tiempo con el mote de helluo librorum (devorador de libros) (Trabulse, 1994), desde hace 

más de un siglo se le ha desacreditado, y apenas se comienza a reconocer su legado 
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cultural. A manera de ejemplo, el historiador de la ciencia, Elías Trabulse, admitió que 

Núñez de Miranda “requiere de una biografía detallada y penetrante”, pues lo valora como 

autor prolífico, de “inteligencia superior”, cuya “prosa es con frecuencia excelente […], 

conocedor de las ciencias sagradas y aun de las profanas” (Trabulse, 1994). Pero antes 

de continuar, haremos un paréntesis para observar el panorama de las músicas en la 

Nueva España en la época de nuestro personaje.

2 LAS MÚSICAS EN TIEMPOS DE NÚÑEZ DE MIRANDA

En la Nueva Galicia, tierra natal de Núñez de Miranda, constatamos el uso de 

instrumentos de viento en el rito eclesiástico gracias al proceso inquisitorial contra el 

sacristán y dos músicos de la Iglesia Mayor de Zacatecas (Román Gutiérrez, 1993). 

Fueron acusados los indios tarascos Pedro Elías y Francisco Ramírez, quienes hurtaron 

libros prohibidos que habían sido confiscados en 1561. Incurrieron en delito por entregar 

uno de esos ejemplares al librero Gil de Mesa para rescatar una trompeta, que habían 

dejado empeñada a cambio de dos cuartillas de vino blanco (Fernández del Castillo, 1914). 

El suceso demuestra los intercambios de ideas y objetos entre las diversas castas en un 

territorio alejado del centro de poder, así como la participación de trompeteros indígenas 

en la solemnidad litúrgica, y finalmente la variedad de instrumentos, cuyo inventario quedó 

asentado en el libro de gobierno de la Parroquia Mayor de Zacatecas entre 1561-1798 (Del 

Río Hernández, 1994). No había procesión callejera en la que no estuvieran presentes los 

músicos, que frecuentemente eran los mismos que tocaban dentro de las iglesias. Un 

testimonio se encuentra en el libro primero de la cofradía del Santo Entierro de Cristo, 

fechado en 1598, donde se establecieron las ordenanzas para celebrar la procesión del 

viernes santo: “Y este carro han de tirar dos hombres indios vestidos con sus túnicas 

negras, y han de ser trompeteros. Las vayan tocando de cuando en cuando triste y 

dolorosamente” (APZ, 1598). A lo largo del período virreinal, los coloquios en honor de San 

Hipólito y la fiesta de Corpus fueron celebraciones de gran importancia, y allí la música 

era imprescindible. Los sonidos armónicos dominaban el espacio público y privado de 

la Nueva España, se tocaba y se cantaba en templos, palacios, conventos, casonas 

particulares y en las calles:

En la capital de la Nueva España se conocía muy bien el uso y la función social 
de la música, se trataba de un lenguaje claramente codificado… la mejor música 
de la ciudad se hacía en la catedral. También en el teatro había buena música… 
La Catedral podía incluir chanzonetas y villancicos si se trataba de la fiesta de 
San Pedro o de la Natividad. Si era época de Corpus, al espacio de la matriz 
entraban las comedias y las danzas… para cada momento había una sonoridad y 
un ritual que formaban parte del imaginario cultural del sistema imperial español 
(Turrent, 2013).
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Observamos un diálogo entre los estamentos y grupos étnicos, promoviendo 

el repertorio religioso que se mezclaba con el profano, y evidenciando los vasos 

comunicantes que propone la teoría de la “circularidad cultural” basada en la existencia 

de una relación fluida y permanente entre la cultura de las clases privilegiadas y la de las 

capas bajas de la sociedad (Cantera Montenegro, 2012). En cuanto a los instrumentos 

musicales preferidos por la Iglesia durante el siglo XVII, su empleo se extendía a todo 

lo largo de la Nueva España, incluido al actual sudoeste de Estados Unidos. Dichos 

aparatos productores de sonido comprendían, además del ya mencionado órgano, a 

las chirimías y bajones, los cuales frecuentemente tocaban al unísono con las voces 

humanas. Si repasamos la iconografía virreinal encontramos abundancia y diversidad 

de instrumentos musicales, tanto en fachadas de iglesias, como en retablos y pinturas 

(Véase Moreno, 1971-1972). A pesar de que Núñez de Miranda sólo cita en su obra a la lira 

—o los “instrumentos músicos” en general—, prácticamente todas las órdenes religiosas, 

incluidos los jesuitas, promovieron los instrumentos musicales europeos, mismos que 

se convirtieron en una herramienta para la conversión de las etnias locales. Sabemos 

que los indígenas construían excelentes instrumentos musicales, y además existía un 

comercio de finos artefactos sonoros que se importaban desde Europa (véase Bertrand 

y Brugarolas, 2020). En el ámbito civil del norte novohispano, lo anterior suponía un gusto 

por violines, guitarras y arpas, además de otros instrumentos de cuerda y percusión, que 

principalmente se usaban para acompañar coplas. Incluso la mayoría de los presidios del 

lejano norte tenían músicos asignados, al menos cornetas y tambores (Koegel, 2009).

Desde la antigüedad, diversos pensadores y artistas le adjudicaban cualidades 

sagradas a los instrumentos musicales. San Agustín de Hipona, uno de los padres de 

la Iglesia, identificaba la naturaleza humana y divina de Cristo resucitado con el salterio 

y la cítara (Robledo Estaire, 2007); mientras que en el México de Núñez de Miranda y 

sor Juana, un pintor anónimo representó a Cristo niño tocando una cruz como si fuese 

una guitarra de cinco cuerdas (Véase la portada de Moreno, 1971-1972). En el imaginario 

colectivo religioso, los instrumentos musicales como el arpa y el laúd se tocan en el cielo 

para “alegría y júbilo” de los bienaventurados (Huizinga, 1985).

3 LA MÚSICA EN LA OBRA DE SOR JUANA Y NÚÑEZ DE MIRANDA

La investigadora Laura Del Río Masits (2005) refiere testimonios del siglo XVII, 

que revelan el orden que debería prevalecer en el interior de los conventos. La música era 

parte importante para acompañar el ritual de profesión de las religiosas en tiempos de 

Núñez de Miranda, tal como lo resume Asunción Lavrín (1995): “La profesante se ponía 
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el velo negro que simbolizaba su desposorio con Cristo, recibiendo en señal su anillo y 

una corona mientras el coro entonaba antífonas. Terminaba el canto cuando el sacerdote 

la entregaba a la abadesa”. En dicho ritual, figuraba el antiguo himno Veni Creator, el 

cual, siguiendo a Núñez de Miranda, invoca al espíritu santo “como dándole gracias, y 

pidiéndole su favor, y asistencia”. Al final, la “Novia […] renuncia a todos los fueros de la 

tierra […] y se obliga a vivir a los celestiales […] como cortesana virgen de sus Angélicos 

coros” (Núñez de Miranda, 1710). Uno de los más celosos en mantener estas formas 

rituales fue precisamente Núñez de Miranda, quien esclareció, a través de su adaptación 

de los Ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, lo que debía ser el oficio divino 

para las enclaustradas: 

Porque debe acordarse, que rezar el Oficio Divino, es hablar con Dios en nombre 
de la Iglesia Católica sobre el logro de tu Redención, y salvación de las almas: 
no como una persona particular en negocio privativo sino como una embajadora 
de toda la Iglesia en el negocio universalísimo y gravísimo de la Redención del 
mundo (Núñez de Miranda, 1695). 

El voluminoso tratado de Núñez de Miranda describe la grandeza de la vida 

eterna, así como el gozo que espera a los santos por sus buenas obras, y gracias a que 

“estas se hicieron con el cuerpo y alma mancomunados en el ejercicio de las virtudes a 

las cuales ayudó también el cuerpo: será también doble y doblada la remuneración de la 

gloria repartida entre los dos”. Posteriormente, explica que los teólogos distinguen dos 

glorias en la bienaventuranza: la gloria del alma y la corporal, siendo la segunda llamada 

de los sentidos, “porque se goza y logra con estos”. Así, en la vida eterna todos nuestros 

sentidos se deleitarán, y como el caso que nos atañe es el arte de Euterpe, Núñez de 

Miranda (1695) pregonaba que en el cielo “el oído se recreará con las suavísimas músicas 

de aquellas capillas angélicas y celestes coros de el rey de la gloria: distribuida en los 

empíreos salones y beatíficos huertos”. Para lograr entender la “beatífica suavidad del 

cielo” a la que hace alusión, el jesuita manifiesta que se contaba de un santo monje, 

que escuchó a un “pajarico” cantar con dulcísima armonía, y permaneció tres horas 

embelesado con su melodía. Pero cuando el religioso regresó a su monasterio, se dio 

cuenta que habían transcurrido trescientos años, por lo que nuestro autor se pregunta, 

si el canto de aquel pajarico divirtió al monje tanto tiempo, “¿Qué arrobos causará en 

los bienaventurados aquella multitud, variedad y acordada consonancia de sus divinas 

capillas?” Y su respuesta es que “¡no hay pensamiento que alcance este gozo!” En sus 

Ejercicios espirituales solamente encontramos referencias a la música en su oración para 

el nono día, pero no discute sobre armonías mundanas, sino exclusivamente de la música 

que escucharemos en el paraíso. Cuando el autor especificaba los votos que exigen de 
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los divinos desposorios, destacó la clausura, mediante el que se entregan “todos los 

entretenimientos sensibles de los cinco sentidos y espectáculos del mundo” (Núñez de 

Miranda, 1695), y puntualizó que “este voto obliga pena de pecado mortal, y excomunión”, 

con lo cual concluimos que en esta vida las religiosas deberían abandonar la música y 

las artes, y la “vista de entretenidos espectáculos”, si deseaban llegar al cielo. Núñez de 

Miranda (1710) subrayó que “profesar es morir al mundo, y al amor propio, y a todas las 

cosas creadas”.

No obstante, en otro libro el autor parece moderar su postura. Se trata de la Cartilla 

de la doctrina religiosa... (Núñez de Miranda, 1680), creada para resolver las dudas de las 

niñas que deseaban entrar al claustro. El texto fue muy bien recibido, como lo demuestran 

las cuatro ediciones del mismo, en 1680, 1696, 1708, y 1766, aunque sólo aparece el 

nombre del autor en las reimpresiones del siglo XVIII, en las anteriores se identificaba 

como “uno de la compañía de Jesús”, tal era la modestia del jesuita. A manera de diálogo 

entre dos niñas y su confesor, se exponen las dudas en cuanto al comportamiento de las 

mujeres consagradas, como vemos en estas preguntas relacionadas con los usos de la 

música profana y el teatro en el interior de los conventos: 

Pregunta: Padre, ¿y en oír músicas, ver comedias y bailes deshonestos, hay 
quebrantos del voto? Respuesta: Deleitándose, señora, en sus obscenidades o 
deseándolas como dije que raro contingit, sí señora, pero si es por recreación y 
cesando el escándalo, es muy probable que no… 
Padre, ¿y en quitarse el hábito de las Monjas para hacer alguna comedia u 
otro festejo así, en una cuelga de una abadesa o en unas carnestolendas, hay 
materia de pecado? Señora del mismo modo respondo, que si es dentro del 
convento recreationes causa, no hay culpa, pero si es delante de los seglares, 
hay culpa mortal (Schmidhuber, s/f).1 

Percibimos que la regla tenía flexibilidad “por recreación”, y siempre y cuando no 

traspasaran los ámbitos del convento y estuviesen ausentes los seglares. Inclusive, Núñez 

de Miranda recomendaba expresamente a las religiosas “que aprendáis perfectamente 

música, y si el señor os diere voz, cantéis, y que toquéis todos los géneros de instrumentos 

que pudiereis, para alabar a Dios en el coro, y servir al convento en su ejercicio” (Núñez 

de Miranda, 1712). De manera similar, en el mundo terrenal, Núñez de Miranda procuró 

el fervor de sus congregantes por medio de las fiestas patronales —en donde el arte 

y ciencia de los sonidos era un elemento fundamental— y si bien no permitió “exceso 

alguno en los gastos”, sí solicitaba veinte pesos al organizador en turno “para el costo de 

la música”. Esto se puede notar en la “fiesta de las tres horas”, que tenía lugar el viernes 

santo: a las dos comenzaba la música, “con tanta variedad de sonoros instrumentos, tanta 

1 Citamos a un tercero porque en la edición de la Cartilla de la doctrina religiosa… de 1708, en la biblioteca de la 
UDLA, no aparecen estas preguntas. Schmidhuber asegura, en comunicación personal, que localizó su ejemplar en 
la Hispanic Society de Nueva York. 
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suavidad en las voces, tanta ternura, y afectos en los tonos, y motetes que se cantan […], 

que parece un remedo del cielo […] A las tres se canta con grande solemnidad, pausa, y 

ternura el miserere” (Oviedo, 1702). Lo anterior demuestra que nuestro religioso no era 

ajeno a los deleites mundanos, al menos no al placer de la música, siempre y cuando se 

cantara a Dios. Como señalamos, Núñez de Miranda es recordado principalmente por 

haber sido el confesor de sor Juana Inés de la Cruz (véase Bravo Arriaga, 2001), y de 

acuerdo con la Cartilla de la doctrina religiosa…, sería motivo de condena la representación 

pública de tres de las comedias de la monja durante su vida. Pero la Iglesia otorgó a la 

jerónima privilegios, al contar con el favor de la corte, y ser considerada en su época 

como una de las mentes más brillantes. Ella tenía una gran afición por el arte de los 

sonidos armónicos, y de acuerdo con el padre Diego Calleja, desde que llegó al convento 

de San Jerónimo, le pareció “que las ciencias, que había estudiado, no podían ser de 

provecho a su religiosa familia, donde se profesa con esmero tan edificativo el arte de 

la música, para agradecer a sus carísimas hermanas el hospedaje cariñoso, que todas la 

hicieron, estudió el arte muy de propósito” (Cruz, 1700). Incluso se sabe que escribió un 

tratado “nuevo, y más fácil” (Cruz, 1700), titulado El Caracol (hoy perdido) (Long, 2009), y 

disfrutaba especialmente del canto de los maitines: 

Tomé grande amor al coro, y no había huertas, ni contentos que se comparasen 
a la recreación que tenía en seguir comunidad sin falta alguna. Los maitines 
se decían en un oratorio a las doce de la noche, y entonces era el descanso, y 
alivio de todas mis penas, y de todas mis culpas, porque así que entraba en el 
me parecía hallarme en el cielo, y entre los coros de los Ángeles, y mientras más 
largos eran los maitines más me alegraba (Sigüenza y Góngora, 1995).

Si Núñez de Miranda escribía sobre la gloria eterna de la música celestial, Sor Juana 

apreciaba más los sonidos armónicos y melódicos de este mundo, especialmente “por 

divertir mis tristezas”, como lo especificó en el romance 21, dedicado “a la excelentísima 

señora condesa de Paredes, excusándose de enviar un libro de música”: 

De la música un cuaderno
pedís, y es cosa precisa

que me haga a mí disonancia
que me pidáis armonías.

…y empecé a hacer un tratado
para ver si reducía
a mayor facilidad

las reglas que andan escritas.
…le intitulé Caracol,

porque esa revuelta hacía.
Pero éste está tan informe,
que no sólo es cosa indigna

de vuestras manos, mas juzgo
que aún le desechan las mías.

Por esto no os le remito… (Cruz, 2012).
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No se ha encontrado hasta el momento El caracol, su búsqueda es el “santo grial” 

de la musicología mexicana contemporánea. Sin embargo, aunque se llegase a localizar, 

seguramente no sería muy diferente de otros métodos musicales del siglo XVII: una 

recopilación de la teoría de su tiempo, pues como la misma Sor Juana admitió, fue escrito 

“para ver si reducía a mayor facilidad las reglas que andan escritas”. No nos detendremos 

a comentar su vida y obra, pues han sido estudiadas a fondo, pero debemos aclarar que el 

tema de la música es el que menos ha sido estudiado, a pesar de que con frecuencia está 

presente en muchos otros de sus poemas. Sus biógrafos subrayan que ella poseía una 

colección de instrumentos musicales; que fue maestra de solfeo; e incluso es probable 

que compusiera obras. Esta carencia de pesquisas en torno a la relación de Sor Juana y 

la música se debe a variados obstáculos, los cuales resumió el musicólogo español Javier 

Marín López (2017): 

1) La imposibilidad de resumir o definir en pocas palabras la amplitud de 
significados que algunos de estos términos [musicales] han tenido a lo largo 
de la historia; 2) la complicación que supone explicar conceptos musicales 
para un lector no especializado; y 3) el manejo especifico y expresivo que Sor 
Juana hace de estos conceptos, que no solo es musical, sino también poético y 
metafísico, lo que dificulta el establecimiento de sentidos unívocos. 

En todo caso, Octavio Paz (1985) destacó atinadamente el triple interés de 

Sor Juana en la música: “práctico, teórico y filosófico”, y debemos resaltar que la 

mencionada carencia de investigaciones ha sido corregida, en cierta medida, por la 

aparición de un par de libros recientes (véase Ortiz, 2015, y Finley, 2019). Para finalizar 

este apartado, queremos destacar que la música tenía gran poder para atraer feligreses 

a los templos, y en el exterior sólo bastaba un instrumento para iniciar la fiesta en 

cualquier esquina de pueblos o ciudades. Si bien es cierto que la música sirvió para la 

conversión de los naturales y como estrategia para el intercambio de ideas entre los 

diversos estratos sociales, en el período novohispano el arte de Euterpe desempeñó los 

más heterogéneos usos sociales, que cruzaban los límites entre lo sacro y lo profano. El 

historiador de la cultura, Johan Huizinga (1985), nos recuerda que, hasta bien entrado el 

siglo XVI, “las melodías profanas podían ser empleadas indiscriminadamente para uso 

sagrado, y lo sagrado para lo profano […] había un constante intercambio entre términos 

religiosos y profanos”.

4 CONCLUSIONES

En este capítulo hemos tratado de aproximarnos a dos de las personalidades 

más complejas del siglo XVII novohispano, que han estado ligadas, respectivamente, a la 
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historia de bronce y a la historia negra: la primera respetada, brillante y lúcida, que luchó 

contra los prejuicios de su época, la monja-poeta, cuya vida y obra ha sido ampliamente 

estudiada a nivel mundial; la segunda, percibida como obscura y cruel, la del severo jesuita, 

que se ha creído que “redujo al silencio” a Sor Juana. Como hemos visto, Octavio Paz fue 

uno de los impulsores de este mito, al presentarnos figuras canónicas, pues no conoció 

de primera mano los escritos de Núñez de Miranda, y además porque trató de restituir a la 

jerónima “con el exceso que supone toda mirada al pasado desde un presente” (Sarabia, 

2002). No siempre con resultados convincentes, Paz trató de llenar con especulaciones 

las lagunas históricas que se le presentaron. Referimos que uno de los más afanosos 

guardianes de las ceremonias conventuales fue Núñez de Miranda, quien se preocupaba 

por la salvación de su “hija espiritual”, y si solicitaba a Sor Juana que abandonara las 

diversiones terrenales fue debido a que la monja quebrantaba sus votos como “esposa de 

Cristo”, convirtiéndose en hereje (Tapia Méndez, 1995). Por ello, para tratar de alcanzar su 

“perfección”, Núñez de Miranda afirmaba que era necesario “mortificarla, para que no se 

mortifique mucho, yéndola a la mano de sus penitencias, por que no pierda la salud… por 

que Juana Ynes no corre en la virtud, sino vuela” (Cruz, 1700). Empero, debemos recordar 

que Núñez de Miranda fue un personaje de su tiempo, y por lo tanto pesaba sobre él una 

enorme influencia de la religión y el dogma de la salvación. Estamos al tanto de que la 

celda de Sor Juana en el convento de San Jerónimo alojaba unos cinco mil libros, aparatos 

científicos e instrumentos musicales, y contaba con una cocina propia, donde su esclava 

preparaba dulces y chocolates, “que luego compartía con sus distinguidos amigos en el 

locutorio” (Fernández, 2014). Pero la religiosa no tomó el voto de clausura para escribir 

versos, charlar, y tomar chocolate: por medio de la profesión, ella debía renunciar “a todos 

los fueros de la tierra”, y morir al mundo, “y al amor propio, y a todas las cosas creadas” 

(Núñez de Miranda, 1710). Así, advertimos que no acataba los juramentos de humildad, 

pobreza, castidad y obediencia, que Núñez de Miranda predicaba en sus escritos y con 

su vida: “la modestia en el traje, pobreza en el uso, templanza en la comida, retiro de todo 

trato, dependencia, y conversación humana, penitencia competente, guarda de sentidos; 

especialmente ojos, oídos y lengua” (Núñez de Miranda, 1680). A pesar del “rigor” que se 

le atribuye desde la óptica moderna, el jesuita toleró por años las lecturas y tertulias de 

Sor Juana, y la leyenda negra, que se fue consolidando a lo largo del siglo XX, aseguraba 

que las autoridades eclesiásticas pusieron fin a esta situación, sancionando a la monja 

y a su confesor. Con todo, no debemos caer en el error, desde la visión de algunas 

lecturas de género, de considerar a Sor Juana como una “transgresora”, toda vez que, 

en sociedades con una cultura religiosa tan profunda como lo fue la del México del siglo 
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XVII, las esferas del pensamiento religioso y profano se confundían en la vida cotidiana: 

“los excesos y abusos resultantes de una extrema familiaridad con las cosas santas, así 

como la insolente mezcla del placer con la religión, son características de los períodos 

de fe inquebrantable” (Huizinga, 1985). Tampoco podemos culpar a Octavio Paz, ni a los 

escritores que arraigaron el lucrativo mito victimizante  de la censura hacia Sor Juana 

por parte de los “intolerantes eclesiásticos de la época” (Schons, 1991. Este artículo fue 

publicado originalmente en 1926, por lo que Paz no fue el iniciador de la leyenda negra), 

pues no conocieron directamente los libros de Núñez de Miranda, ni los manuscritos que 

han salido a la luz recientemente, como las cartas que Jesús Peña Espinosa halló en la 

Biblioteca Palafoxiana de Peubla, donde consta la “amorosa solicitud con que don Manuel 

[Fernández de Santa Cruz, obispo de Puebla] buscó el perfeccionamiento espiritual de 

la madre Juana” (Soriano Vallès, 2014). Tampoco es posible tachar de “misógino hasta 

la exageración” a Núñez de Miranda: su pluma sólo corrobora su desapego al mundo 

material, y la benevolencia y entrega a las monjas, a las que dedicó la mayor parte de 

sus obras: “O queridas prendas mías… creedme vosotras, queridas hijas mías, como a 

padre, únicamente deseoso de nutriros, en el más substancial alimento de las más 

verdaderas virtudes” (Núñez de Miranda, 1712). De lo que sí podemos responsabilizar a 

Paz es el afán por imponer la mirada del presente sobre los hechos del pasado, hablando, 

por ejemplo, del “beligerante feminismo” de sor Juana, quién vivió siglos antes de que 

existiera cualquier movimiento feminista. Las almas de Núñez de Miranda y Sor Juana se 

unieron por la relación del confesor con su “hija espiritual”, aunque ambas personalidades 

tuvieron desavenencias, las cuales se manifestaron en la música: si el jesuita intentaba 

evadir los placeres terrenales que nos llegan por medio del oído, la monja consentía 

gustosa las tentaciones de Euterpe, cantando en el coro, disfrutando su colección de 

instrumentos musicales, teorizando sobre la ciencia de los sonidos, y componiendo 

versos para que fuesen musicalizados. A pesar de sus diferencias, ¿Acaso la música pudo 

ser mediadora de sus relaciones y conflictos interpersonales? Basado en los escritos 

relativos a la música de ambos personajes, y tomando en cuenta la cercanía entre 

música profana y religiosa, nos inclinamos a creer que sí, pues en esencia compartían 

muchas ideas, sentimientos y símbolos propios de su cultura, y no es difícil imaginarlos 

conversando por horas sobre el tema. Pero no sólo la música fue motivo de afinidad, 

si Núñez de Miranda era respetado por su encumbrada posición como calificador del 

Santo oficio, en todo caso fue primus inter pares, puesto que él y sor Juana gozaron 

del amparo de los poderes civiles y eclesiásticos, ocupando el lugar más alto de la elite 

cultural, científica y religiosa de la sociedad de su tiempo. Y si sus destinos se unieron en 

vida, también fueron cercanos en la muerte: Antonio Núñez de Miranda falleció por las 



Ciências Humanas: Estudos para uma Visão Holística da Sociedade Vol V Capítulo 12 125

complicaciones de una operación de cataratas el 17 de febrero de 1695, mientras que Sor 

Juana Inés de la Cruz expiró a consecuencia de una epidemia, justo dos meses después, 

el 17 de abril (Paz, 1985). La existencia de Antonio Núñez de Miranda abarcó casi todo 

el siglo XVII, centuria que frecuentemente es menospreciada por algunos historiadores, 

y que sin embargo se considera por Elías Trabulse como el período de formación de 

la ciencia moderna en México. Gracias a Trabulse, sabemos que nuestro jesuita sintió 

el deber de informar al tribunal del santo oficio que poseía libros prohibidos (Trabulse, 

1994), siendo claro que no fue “enemigo de la literatura”, sino que estaba interesado en 

las ideas científicas y culturales de su modernidad. El siglo XVII fue además un tiempo 

de afirmación de la identidad novohispana a través de las artes, por lo que tenemos una 

deuda por conocer más a fondo el paisaje sonoro, público y privado, de dicha centuria. 

A pesar de las prohibiciones del tribunal del Santo oficio, la música, y su “poder para dar 

forma al rito, ritual y espectáculo”, cobró significado en manos de las comunidades del 

campo y las ciudades —la misma Sor Juana escribió versos “populares”—, surgiendo 

cada vez con mayor visibilidad, para convertirse en un medio generador de acción social, 

identidad y resistencia en aquella heterogénea sociedad novohispana. 
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