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situación social de 1692, provocada por el hambre, los tumultos y el final 
incendio del palacio virreinal en la Ciudad de México, fueron el origen, al 
año siguiente, de lo que tal grupo de críticos ha denominada «la conver
sión»: Sor Juana donó su biblioteca e instrumentos músicos y científicos 
para juntar limosnas10. 

La segunda teoría para explicar los sucesos al final de la vida de Sor 
Juana a partir de la Carta Atenagórica barrunta una intriga entre eclesiás
ticos a partir de la publicación de la Carta Atenagórica. La idea fue pro
puesta por Dorothy Schons a principios del siglo XX. Schons dubita de la 
conversión religiosa e interpreta los sucesos finales de la vida de Sor Juana 
como resultado de factores externos. Entre otras cosas sospecha una inter
vención secreta del Santo Oficio, de la Compañía de Jesús, o una intriga 
entre eclesiásticos, relacionada con la publicación de la Carta Atenagórica. 
Schons publicó dos artículos [1926; 1934] en los cuales consideró menor 
la influencia religiosa en los sucesos de los últimos años de vida de Sor 
Juana. En el primero [1926: 141-162] propone, como causa del giro radi
cal de vida, un conflicto con la Inquisición como resultancia de algunas 
ideas, consideradas heréticas, de la Carta Atenagórica. Según ella, los 
jesuítas de la Nueva España consideraron la impugnación del sermón de 
Vieira como un ataque a la Compañía: ellos, por medio de amenazas, silen
ciaron a Sor Juana a través de Núñez de Miranda que formaba parte de la 
Inquisición. Estas ideas de Schons, producto de especulaciones, y sin nin
guna base documental, han corrido con singular suerte, siendo motivo de 
elucubraciones y añadidos a lo largo del siglo XX. La idea, propuesta por 
Schons, fue ampliada por Puccini y retomada por Octavio Paz [1982]. La 
autoridad de Paz logró que el público se interesara por esas especulaciones, 
citadas en muchos estudios, novelas, obras de teatro, películas y óperas 
basadas en la vida de Sor Juana a pesar de que las investigaciones poste
riores han mostrado el poco rigor científico de la teoría de la intriga11. 

Ambas posiciones, la teoría de la conversión religiosa y la que dicta una 
intriga de los prelados han caracterizado las investigaciones dedicadas a 
Sor Juana durante el siglo XX y han provocado encontradas disputas 
resueltas, frecuentemente más con insultos que con las armas de la razón. 
Los resultados obtenidos por los estudiosos de las últimas dos décadas del 

10 De esta época se conservan escritos de insignificancia literaria, pero de gran importan
cia histórica: Docta explicación del misterio de la Purísima Concepción de María, la Protesta 
rubricada con su sangre de su fe y amor a Dios, al tiempo de abandonar los estudios humanos y 
la Petición en forma causídica que presentó al Tribunal Divino pidiendo perdón de sus culpas. 

" Los resultados de tales nuevas investigaciones que rebaten la teoría de la intriga los resu
mo en un libro, De la «Carta Atenagórica» de próxima publicación. 
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siglo XX revelan que los incidentes de los años finales de Sor Juana fueron 
mucho menos novelescos de lo sospechado hasta ahora. Las razones pro
puestas para explicar la renuncia al mundo, sea por una crisis religiosa o 
por presiones eclesiásticas, han sido dirimidas en muchos de sus detalles, y 
en ambos casos se han localizado elementos suficientes para no seguir con
siderando, ninguna de las dos, con total seriedad. 

Al respecto de la primera teoría, se invocaron los últimos documentos 
conservados de Sor Juana para demostrar su renuncia al siglo. Pero tales 
documentos se encuentran en una tradición de renovación de votos usual en 
todas las monjas de cierta edad [Pfandl 1946: 286]. Tales documentos no 
son prueba de crisis religiosa alguna, sino testimonio de prácticas usuales, 
especie de trámites burocráticos. Nadie puede afirmar que, al signar estos 
documentos, la autora careciese de sentimientos religiosos pero, por su 
carácter ritual y burocrático, los documentos no son prueba unívoca de 
tales. 

Por otra parte, a partir de los resultados de otras investigaciones, dedú
cese, al respecto de la teoría de la intriga, no fundamentada de modo do
cumental, que, con seguridad, los príncipes de la Iglesia no conspiraron 
contra Sor Juana12. Y, aún más, se tienen pruebas de un cierto respeto entre 
Sor Juana y el arzobispo Aguiar y Seijas13. Por otro lado, se han propuesto 
otras razones para la renuncia de Sor Juana a una parte de sus bienes. Algu
nos la aducen a una influencia filosófica de Séneca [Pascual Buxó / Herre
ra 1994: 179]. Otros mencionan una evolución de la personalidad de Sor 
Juana como secuela de trastornos hormonales originados en la menopausia 
[Pfandl 1946: 266-276]. La venta de la biblioteca ha sido datada hacia 1692 
[Tenorio / Alatorre 1998: 124], ¿No podría ser, acaso, que donase, por pro
pia voluntad, una gran parte de sus bienes para los necesitados por las 
desastrosas hambrunas posteriores a las inundaciones de ese mismo año? 
Bien podría ser que todas estas teorías tengan algo de verdad. 

A pesar de los incidentes sucedidos por la publicación de la Carta Ate-
nagórica aún no del todo esclarecidos, la venta de su biblioteca y la pérdi
da de parte de su fortuna, Sor Juana continuó, como se sabe, escribiendo 
hasta el final de su vida, dejando manuscritos hoy perdidos14. Es decir, no 
hubo presión para que dejara de escribir. Se ha demostrado que Sor Juana, 

12 Al respecto cf. Benassy-Berling 1988; Poot Herrera 1993: 85-90; Pascual Buxó / Herre
ra 1994: 179/231-239; Alatorre 1980; Pascual Buxó 1993: 54; Pascual Buxó 1996: 95-102; 
Tenorio /Alatorre 1998:122. 

13 Cf Benassy-Berling 1983: 168-169; De la Maza 1980 114-117. 
14 Cf. Sor Juana Inés de la Cruz 1959: XLIII; Trabulse 1999: 43-65. 
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hasta el final de su vida, hizo inversiones económicas para asegurar un bie
nestar futuro15. También guardó dinero en efectivo y más de 170 volúmenes 
de su biblioteca. Tal número resulta mínimo comparado al que se le atribu
ye a su anterior colección. No obstante, para la época, es considerable para 
un particular, y desmiente la teoría de que la hayan obligado a renunciar a 
todos sus bienes materiales. 

En sus últimos años Sor Juana participó de intrigas de Palacio ridiculi
zando a los nuevos virreyes [Fernández 1995: 135-144]. Las resultancias 
de tales intrigas conllevan una fuerte tensión en la relación personal entre 
Sor Juana y Fernández de Santa Cruz y Sahagún, y no han sido considera
das al inquirirse tal período. 

La teoría que dicta que los jesuítas novohispanos se vieron agredidos 
por la refutación propuesta por Sor Juana de las ideas de Vieira queda anu-
lada por los novísimos descubrimientos. Estos revelan que la Carta Atena-
górica no impugna a Vieira, sino a otra persona [Poot Herrera 1993: 289], 
cuya identidad ha sido objeto de múltiples especulaciones, y que en los 
últimos estudios se ha identificado con Núñez de Miranda16. Pero esto es 
tan sólo una teoría17. De todo ello resulta que, lo único conocido con certe
za es muy poco, y que tan sólo se podrá adelantar en los estudios de la bio
grafía de Sor Juana cuando alguien busque en España las cartas de la mexi
cana dirigidas a Diego Calleja, a la condesa de Paredes y a un gran número 
de otros personajes. 
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