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«Nuestra redención, la redención de las mujeres, no tendrá lugar más que de 
una manera: cuando vosotros os civilicéis lo suficiente para saber lo que 
somos y lo que valemos… Y nos dejéis vivir tranquilas y en paz. Cuando 
nos concedáis la verdadera importancia que, grandísima y trascendental, en 
realidad tenemos… Cuando veáis claro que una mujer ignorante vale y 
significa tanto como el más complicado ingeniero, o el más misterioso 
astrónomo, o el más melenudo artista, o el más temible médico o el más 
desvencijado filósofo…» (p. 291). 

Con este alegato se encamina hacia su desenlace Jardín de damas 
curiosas, de Matilde de la Torre, a través de la última de las misivas, la 
número XXII, que la protagonista, Pulquería, le dirige a su sobrino. Esta 
novela de género epistolar, publicada en el año 1917 bajo el sello «Mundo 
Latino», y que se dio a las prensas en la tipografía de Juan Pueyo de 
Madrid, fue la primera obra narrativa publicada en soporte libresco de la 
escritora cántabra. 

Los planteamientos del texto, tanto en su discurso como en el propio 
título, ponen de manifiesto el desarrollo de un ideario feminista de finales 
de la segunda década del pasado siglo. Vista en diacronía, Jardín de damas 
curiosas precede en el tiempo a la publicación de textos emblemáticos del 
feminismo español como La condición social de la mujer en España de 
Margarita Nelken (1919) o La mujer moderna y sus derechos de Carmen de 
Burgos (aparecido en la emblemática fecha para la periodización literaria de 
1927), entre otros. Esta cuestión, no obstante, ha sido objeto de discusión 
para la crítica y la edición literaria recientes. Y es que, tal como sostiene el 
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responsable de la presente edición, Luis Pascual Cordero Sánchez, Matilde 
de la Torre experimentó un «viraje hacia la izquierda» (p. 16) en la década 
de los años veinte, por tanto, pocos años después de la escritura y de la 
publicación de Jardín de damas curiosas. No en vano, De la Torre llegaría a 
ser diputada en la Cortes en 1933 y 1936 con el PSOE, partido en el que 
militó y del que fue expulsada tras la Guerra Civil, en 1946, por su 
alineación al negrinismo, y readmitida de manera póstuma en 2009.  

Esto explica que de la Torre repudiara su primera novela (p. 16) en 
una carta dirigida a Miguel Artigas en 1926. Es por ello por lo que la crítica 
y la edición más recientes han considerado posteriormente Jardín de damas 
curiosas como «un error de juventud», tal como sugiere Martínez Cerezo en 
su «Estudio preliminar» a Don Quijote, rey de España, de la misma autora. 
Así es que los planteamientos que el personaje novelesco Pulquería va 
repartiendo a lo largo de sus cartas tal vez puedan parecernos a día de hoy 
conservadores, lo cual, tras una lectura detenida, no se ve reñido con 
momentos de lucidez, con reivindicaciones seculares del feminismo 
planteadas de manera directa, o con una fina ironía cuando aborda temas 
como el progreso, el trabajo, las relaciones familiares y afectivas, la 
equiparación de los derechos entre mujeres y hombres, la religión, el 
conflicto bélico y el pacifismo (no se puede perder de vista que en 1917 
estaba en curso la Primera Guerra Mundial en Europa), la filosofía y un 
largo etcétera. 

El género literario elegido, el epistolar, resulta ser el cauce más 
conveniente para que la autora pueda desarrollar con agilidad todos estos 
planteamientos políticos, sociales y culturales a través del género híbrido 
que navega entre las orillas de la novela y del ensayo, como es propio del 
estilo del novecentismo español, en el que resulta fácil ubicar a Matilde de 
la Torre junto a las escritoras y escritores de la generación del 14, o tras el 
legado de la producción escrita influida por los feminismos francés y 
norteamericano impulsado desde finales del siglo XIX por voces tan 
significativas y potentes como las de Concepción Arenal o Emilia Pardo 
Bazán, bien dispuestas a participar del debate en la esfera pública vía 
medios de comunicación con brillantes muestras de alta retórica y grandes 
dosis de ironía. Ello explica, asimismo, la posición de Matilde de la Torre 
en el seno de un feminismo secular asociado a una posición social burguesa 
y a una visión de clase a la altura de 1917, en aras de su evolución hacia 
posiciones más progresistas.  
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El interés de esta nueva edición de Jardín de damas curiosas radica, 
por lo tanto, en varias razones. La primera, la más obvia pero no por ello 
menos importante, es la relevante contribución que Luis Pascual Cordero 
Sánchez hace a los estudios interdisciplinares que compaginan la literatura, 
la historia, el pensamiento político, la sociología y los estudios de género, 
con un texto que es, sin duda, significativo en su valor diacrónico, pues 
permite ahondar en la genealogía del sujeto del feminismo y entender su 
evolución en el tiempo, tal como indica con claridad en el «breve 
prolegómeno» a la edición: «[…] como herramienta para entender mejor la 
evolución operada por de la Torre en torno al feminismo, desde posiciones 
celebradoras de la incorporación de la mujer al a la esfera pública con cierto 
sesgo conservador, hasta la adopción de posturas más progresistas en torno 
al mismo» (p. 16). 

De aquí la segunda de las razones: a través del «breve prolegómeno» a 
la edición, que no por breve resulta poco certero, Pascual Cordero hace 
algunas aportaciones novedosas al estudio y a la interpretación de los textos 
de Matilde de la Torre que se suman a la bibliografía de referencia de 
Carmen Calderón, Francisca Vilches de Frutos, José Ramón Saiz Viadero, 
Virginia Trueba Mira o el ya mencionado Antonio Martínez Cerezo, como 
el dato de la fecha de nacimiento, correctamente situado el 14 de marzo de 
1884, o el reciente hallazgo del archivo personal de la autora, confiscado 
por el bando golpista durante la Guerra Civil, del cual el propio editor dio 
cuenta al Centro Documental de Memoria Histórica en julio de 2022. Dicho 
hallazgo abre interesantes y prometedoras líneas de investigación de cara al 
futuro. 

Finalmente, hay que destacar el cuidado de la edición, que además de 
aportar un documento de alto valor académico, da lugar a un libro que está 
al alcance del público general. El «breve prolegómeno» arriba comentado y 
el sistema de notas al pie que introduce las claves de lectura pertinentes a 
nivel lingüístico y contextual, convierten a esta edición lanzada por Páramo 
en el material más adecuado para la divulgación a través de la docencia, de 
las bibliotecas públicas, de los clubes de lectura, del mercado de los libros, 
vías convergentes, en definitiva, todas ellas, hacia lectura. 


