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Introducción

 Estela Aldave Medrano  
y Carlos Gil Arbiol

1.  La relevancia de la crítica feminista y los estudios de género  
para la exégesis bíblica

Uno de los acontecimientos que explica el desarrollo de la exégesis bíbli-
ca en las últimas décadas y el modo en que la comprendemos hoy es la 
incorporación de las mujeres al quehacer teológico, exegético y herme-
néutico. En la actualidad, tras recorrer un camino de varias décadas no 
exento de obstáculos ni dificultades, no se puede entender el estudio 
científico de la Biblia al margen de la aportación del género femenino. La 
incorporación de las mujeres en el ámbito de la teología, que dio origen 
a la exégesis feminista, no se entiende tampoco al margen de los movi-
mientos de mujeres de los siglos xviii y xix, que reivindicaron sus dere-
chos sociales y dieron lugar al feminismo. Fue en este contexto donde 
Elizabeth Cady Stanton publicó junto a otras mujeres The Women’s Bible 
(1885), un hito histórico en tanto que, aunque con medios limitados a 
causa de la falta de formación exegética y teológica de las autoras, sacó  
a la luz textos bíblicos que habían fundamentado teológica e ideológica-
mente el lugar subordinado que las mujeres ocupaban en la sociedad. La 
teología feminista recorrió, así, sus primeros pasos a partir de la cuestión 
bíblica 1, hecho que no sorprende, dado el poder simbólico que poseen 
los textos bíblicos. Desde sus inicios, esta exégesis detectó que la Biblia 
puede promover tanto un lugar social y eclesial subordinado y secunda-
rio para las mujeres como todo lo contrario, ya que sus páginas poseen 
asimismo un enorme potencial transformador. En todo caso, el alcance 
social y político, también por ello eclesial, de la exégesis feminista está 
fuera de duda.

1 Cristina Simonelli, «Teologia femminista alla prova della storia», Carthaginensia 
XXXVII/72 (2021) 365-390, aquí 383.
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14 Estela Aldave Medrano y Carlos Gil Arbiol

La exégesis feminista no se ha desarrollado de manera homogénea 
en todas las latitudes de nuestro planeta. Mientras que en Estados Uni-
dos las teólogas feministas celebraron ya un congreso en 1971, del que 
surgirán después los estudios feministas sobre religión 2, y en el norte de 
Europa comenzaron también su andadura en un período más o menos 
similar, en España, al igual que en otros países del sur europeo, los inicios 
fueron más tardíos y con más dificultades 3, debidas en buena medida a 
que las facultades de teología no estaban dentro de universidades del 
Estado, sino que pertenecían, como todavía hoy, al ámbito eclesiásti-
co. Esto, a su vez, dificultaba el acceso de las mujeres a los estudios teo-
lógicos. Los obstáculos aumentaban para lograr la especialización bíblica.

A partir de la década de 1980 llegan a España los estudios feministas 
de teología y, con ellos, los acercamientos feministas a la Biblia. Al inicio, 
tienen como referentes sobre todo los trabajos de Estados Unidos y de 
América Latina, donde los estudios bíblicos feministas comienzan en la 
década de 1980, tras el surgimiento de la teología de la liberación, y se 
desarrollan crecientemente en la de 1990 4. En este mismo período se 
publica el documento de la Pontificia Comisión Bíblica, La interpretación 
de la Biblia en la Iglesia (1993), que dio al fin carta blanca a la exégesis 
científica de la Biblia en ámbito católico. Dicho documento presenta el 
acercamiento feminista dentro de los acercamientos contextuales a la 
Biblia y supuso la aceptación por parte de la Iglesia de la interpretación 
feminista de los textos bíblicos.

La exégesis feminista, que ha ido evolucionando a lo largo del tiem-
po, asume distintas tareas, siendo el denominador común a todas ellas 
su carácter crítico, esto es, evidencia y denuncia la desigualdad que han 

2 Judith Plaskow, «Movimiento e inicio de la investigación: Los estudios bíblicos fe-
ministas durante la década de los setenta en los Estados Unidos», en La exégesis feminista 
del siglo xx., ed. por E. Schüssler Fiorenza (La Biblia y las mujeres 20; Estella: Verbo Divi-
no, 2015), 29-43; Claudia Setzer, «Feminist Interpretation of the Bible», en The Oxford 
Handbook of the Bible in America, ed. por P. C. Gutjahr (Oxford: Oxford University Press, 
2018), 163-177, aquí 163-170; Mary E. Hunt, «Feminist Theologies: Looking Back to Look 
Ahead», Carthaginensia XXXVII/72 (2021) 323-338, aquí 324-327.

3 Para la historia en el sur de Europa, Mercedes Navarro Puerto, «Cartografía inter-
cultural de los estudios bíblicos feministas: Europa del Sur», en La exégesis feminista del 
siglo xx, ed. por E. Schüssler Fiorenza (Estella: Verbo Divino, 2015), 97-119.

4 Elsa Tamez, «Estudios bíblicos feministas en América Latina y el Caribe», en La 
exégesis feminista del siglo xx, ed. por E. Schüssler Fiorenza (La Biblia y las mujeres 20; Es-
tella: Verbo Divino, 2015), 44-61.

Voces_bíblicas_olvidadas_y_recordadas.indd   14Voces_bíblicas_olvidadas_y_recordadas.indd   14 19/7/24   11:4919/7/24   11:49



15Introducción

sufrido las mujeres a lo largo de la historia con un fin transformador. 
Entre las funciones de dicha exégesis, queremos destacar tres 5. La pri-
mera, abordar textos de o sobre mujeres y rescatar del olvido personajes 
bíblicos femeninos, algunos de ellos, como en muchos casos del Nuevo 
Testamento, de historicidad indudable (los primeros trabajos exegéticos 
feministas fueron en buena medida de este tipo). La segunda función 
consiste en poner de relieve el carácter patriarcal de los textos a través 
del análisis crítico de las formulaciones literarias y teológicas que son 
fruto de un contexto cultural. Y, por último, otra función es acercarse 
de forma crítica a la historia de la interpretación, nunca exenta de con-
dicionamientos históricos, sociales y culturales y que en no pocos casos 
han manipulado el sentido original de los textos y la comprensión de los 
mismos.

Todos estos ejemplos ponen de relieve que el resultado de la exégesis 
y de la hermenéutica tiene consecuencias de distinto carácter, tanto es-
pirituales y pastorales como éticas y políticas, ya que del significado de 
los textos se extrae una forma de organización social. Estas tres facetas 
de la exégesis feminista son una pequeña muestra de un espectro mucho 
más amplio. Actualmente la bibliografía es muy extensa y los acerca-
mientos muy variados. Cabe destacar la fecundidad del trabajo interdis-
ciplinar, ya que la exégesis crítica feminista recurre en no pocas ocasiones 
a las aportaciones de otros ámbitos del saber, como la retórica, la historia 
antigua (contexto judío y grecorromano), la arqueología y la epigrafía o 
la antropología social, entre otros.

Por otra parte, la exégesis crítica feminista ha dado paso a los acer-
camientos de género, que ponen de relieve el carácter socialmente cons-
truido de los roles tradicionalmente atribuidos a las mujeres y a los va-
rones. La exégesis con esta perspectiva hace uso del género como 
categoría de análisis para mostrar cómo los textos bíblicos se adaptan o 
desafían los valores atribuidos a cada género, valores que, por otra parte, 
tienden a naturalizarse y esencializarse. Los estudios de género abarcan 

5 Marinella Perroni, «Diferentes métodos y aproximaciones feministas», en La exégesis 
feminista del siglo xx, ed. por E. Schüssler Fiorenza (Estella: Verbo Divino, 2015), 271-281, 
aquí 274-275. Véanse también algunas reflexiones en Adele Reinhartz y Marie-Theres 
Wacker, «Some Reflections on Feminist Biblical Hermeneutics for Liberation», en Feminist 
Interpretation of the Bible and the Hermeutics of Liberation, ed. por S. Schroer y S. Bietenhard 
(London – New York: Sheffield Academic Press, 2003), 34-47.
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16 Estela Aldave Medrano y Carlos Gil Arbiol

un horizonte mayor, ya que no estudian únicamente cuestiones ligadas 
a las mujeres y a la construcción social, cultural y política de la femini-
dad, sino que incluyen a los varones y a la construcción de la masculi-
nidad. Su perspectiva se ha visto ampliada en tiempos más recientes con 
la propuesta de los acercamientos interseccionales. Estos prestan atención 
a otros factores, como la raza, la clase social, el colonialismo, la hetero-
normatividad o la discapacidad, y destacan que la identidad no se cons-
truye únicamente sobre la base del género, sino de otros factores, estan-
do todos ellos bajo estructuras de dominación. La perspectiva de la 
interseccionalidad, en definitiva, visibiliza la complejidad de las situa-
ciones. No todas las mujeres viven bajo las mismas circunstancias; sus 
experiencias varían en función de si son de raza blanca o negra, ricas o 
pobres, de un país o continente u otro 6, etc., y de la preponderancia que 
tenga cada uno de los factores respecto al resto.

Aunque el origen de las perspectivas de género e interseccional está 
muy ligado a los estudios críticos feministas, su valoración no es unáni-
me por parte del feminismo. Algunas estudiosas alertan frente al peligro 
que, a su juicio, conllevan: en la medida en que estos acercamientos 
incluyen otros grupos sociales, la situación de desigualdad de las mujeres, 
al desplazarse al margen, pierde protagonismo y disminuye su alcance 
político y transformador. El debate sigue abierto a día de hoy 7.

La exégesis feminista y los acercamientos de género en España no 
se pueden entender al margen del trabajo intelectual de Carmen Ber-
nabé. La coincidencia de fechas entre el despliegue de su labor y el 
desarrollo de estas disciplinas teológicas no es casual. En los primeros 
períodos, las biblistas españolas eran muy pocas. A día de hoy, el nú-
mero ha crecido sustancialmente, en buena medida gracias a que ella 
ha sido fuente de inspiración y de ánimo para generaciones posteriores. 
Los cambios sociales y eclesiales son lentos, pero en las últimas tres 
décadas se han producido transformaciones muy notables y con conse-
cuencias significativas.

6 E. Schüssler Fiorenza, «Entre la investigación y el movimiento social: estudios femi-
nistas de la Biblia en el siglo xx», en La exégesis feminista del siglo xx, ed. por E. Schüssler 
Fiorenza (La Biblia y las mujeres 20; Estella: Verbo Divino, 2015), 10-27, aquí 15-24; 
Perroni, «Diferentes métodos y aproximaciones feministas», 275; Simonelli, «Teologia fem-
minista alla prova della storia», 376-381.

7 Perroni, «Diferentes métodos y aproximaciones feministas», 273.
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Las aportaciones de Carmen Bernabé a las distintas áreas de la exé-
gesis feminista han sido decisivas y se han manifestado tanto en congre-
sos, jornadas y cursos como en sus publicaciones, como adelantamos 
aquí y se verá más claramente en la bibliografía que incluimos más ade-
lante. Destaca su contribución, de alcance internacional, al conocimien-
to tanto de la figura histórica de María Magdalena y de su memoria 
posterior en el naciente cristianismo 8, como también de otras mujeres 
del período bíblico y neotestamentario 9. Como se podrá apreciar más 
adelante, fueron trabajos pioneros, varios de ellos en colaboración con 
otras colegas. Pero su aportación no se ha quedado aquí: ha abordado 
distintos pasajes bíblicos, sobre todo del Nuevo Testamento, desde una 
perspectiva crítica de género, mostrando los condicionamientos cultu-
rales de los mismos y sus consecuencias 10, y se ha ocupado asimismo de 
cuestiones metodológicas de exégesis y hermenéutica feministas 11.

Respecto a su contribución al conocimiento de María Magdalena, 
numerosos trabajos después de su tesis doctoral, dedicada a estudiar las 
tradiciones primitivas sobre ella, han continuado la recuperación de su 
figura, tanto con estudios especializados como de divulgación. En ellos 
ha mostrado el proceso por el que los autores de la literatura primitiva 
fueron relegando su función e importancia en paralelo al proceso de 
asunción del patriarcado en las diferentes iglesias. En su tesis doctoral ya 
demostró que había habido un trabajo de edición en las tradiciones más 
antiguas para ocultar el protagonismo y la importancia de Magdalena y 

8 Entre otros, Carmen Bernabé, María Magdalena. Tradiciones en el cristianismo pri-
mitivo (Estella: Verbo Divino, 1994); íd., «Mary Magdalene and the Seven Demons in a 
Social-Scientific Perspective», en Transformative Encounters. Jesus & Women Re-viewed, ed. 
por I. R. Kitzberger (Leiden: Brill, 2000), 203-223; íd., Qué se sabe de... María Magdalena 
(Estella: Verbo Divino, 2020).

9 Mercedes Navarro Puerto y Carmen Bernabé Ubieta, Distintas y distinguidas. Mu-
jeres en la Biblia y en la historia (Madrid: Claret, 1995); Carmen Bernabé Ubieta, «Rut y 
Noemí, el poder transformador de la solidaridad», Revista Aragonesa de Teología 34 (2011) 
35-45; íd., «Esther, el poder subversivo y transformador de la risa», Revista Aragonesa de 
Teología 34 (2011) 23-34.

10 Una pequeña muestra en Carmen Bernabé Ubieta, «Of Eunuchs and Predators: 
Mtt 19,12», Biblical Theology Bulletin 33 (2003) 128-134; íd., «Espacio, género y comu-
nidad en Juan», en Tra pratiche e credenze. Traiettorie antropologiche e storiche. Un omaggio 
ad Adriana Destro, ed. por C. Gianotto ‒ F. Sbardella (Brescia: Morceliana, 2017), 217-
238.

11 Entre otros, Carmen Bernabé Ubieta, «La Teología Feminista, un proyecto holísti-
co», Iglesia Viva 191 (1997) 365-378.
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evitar así que algunos grupos, no solo de mujeres, apelaran a su memoria 
para tener autonomía y libertad en las asambleas. En trabajos posteriores, 
Carmen también estudió la historia de la interpretación posterior de la 
memoria de Magdalena que generalmente estuvo al servicio de los inte-
reses de quienes tenían el poder y querían mantener el orden patriarcal. 
Probablemente, este es el tema por el que Carmen es más conocida; los 
numerosísimos trabajos publicados sobre Magdalena dan cuenta de su 
importancia, hasta el punto de que hoy no se puede estudiar esta figura 
histórica sin recurrir a los estudios de Carmen Bernabé.

Por otra parte, Carmen también ha explorado otros aspectos estre-
chamente relacionados con la mirada feminista, como los modelos de 
masculinidad en los textos neotestamentarios. Una comunicación en 
un congreso internacional el año 2003 fue el punto de partida de varios 
artículos sobre el modelo de masculinidad que se descubre en Mt 19,1-
12, el pasaje sobre el repudio 12. Este texto, que ha sido interpretado a 
veces como una legitimación del celibato, lo interpreta Carmen como 
una llamada a un modo de vida contracultural en la familia. Por una 
parte, el texto supondría una liberación para las mujeres sometidas en 
sus matrimonios a situaciones de abuso y dominación. Por otra parte, 
Jesús propondría en él una forma de relacionarse los varones con las 
mujeres que no todos podían entender porque contradice la búsqueda 
del honor y del prestigio que imperaba en aquella sociedad. El reino de 
Dios tendría, entonces, una serie de consecuencias radicales para el 
modo de organizar la casa de los creyentes. Sin duda, para muchos va-
rones, lo que Jesús propone empuja a una «castración simbólica», al 
modo de los eunucos (puestos como ejemplo en el texto), que eran 
vistos como poco viriles y sin honor, de modo que los varones que 
aceptaban este desafío de Jesús resultaban estigmatizados social, cultu-
ral y religiosamente.

Cabe señalar, por último, la valiosa contribución de Carmen a co-
lecciones representativas de la exégesis feminista en España, tanto por 
publicar sus trabajos en ellas como por su labor en la dirección y conse-
jo asesor. Del conjunto, destacamos tres. En primer lugar, el ambicioso 
e inestimable proyecto internacional en cuatro lenguas, La Biblia y las 

12 Cf. Bernabé, «Of Eunuchs and Predators: Mtt 19,12»; íd., «Redefinición del patrón 
de masculinidad y las relaciones matrimoniales de la casa-familia en la comunidad matea-
na (Mt 12,1-12)», QOL. Revista Bíblica Mexicana 50 (2009) 3-42.
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mujeres, que cuenta ya con trece volúmenes publicados (el proyecto 
abarca veintiuno) y que aborda tanto la literatura bíblica canónica y 
apócrifa como la historia de su recepción; en ámbito hispano está coor-
dinado por Mercedes Navarro Puerto y es editado por Verbo Divino 13. 
En segundo lugar, la colección En clave de mujer, de la editorial Desclée 
De Brouwer, donde se han publicado trabajos originales en español, 
entre ellos algunos de Carmen 14, y se han traducido asimismo algunos 
números de la colección A Feminist Companion to. Por último, la colec-
ción «Aletheia», de la Asociación de Teólogas Españolas y publicada 
también por Editorial Verbo Divino 15.

2.  La importancia de los orígenes del cristianismo

Sin perder la perspectiva de género que ha identificado la exégesis de 
Carmen, su otra gran contribución han sido los estudios sobre los orí-
genes del cristianismo. Estos crecieron exponencialmente, con nuevas 
perspectivas, tras la última ola de estudios sobre la figura histórica de 
Jesús en la última parte del siglo xx, cuando Carmen se incorporó a la 
docencia. Las mismas herramientas hermenéuticas y características que 
habían impulsado los estudios sobre Jesús de Nazaret se utilizaron en-
tonces para estudiar la pluralidad de tradiciones y grupos en el naciente 
cristianismo. Estaba en la palestra una imagen heredada de tiempos 
anteriores, muy condicionada por el contexto teológico en el que se 

13 Carmen Bernabé Ubieta, «Formas de vida en los Hechos Apócrifos de los Apósto-
les: ¿castidad como autonomía?», en Apócrifos cristianos antiguos. Textos marginales del cris-
tianismo primitivo, ed. por O. Lehtipu y S. Petersen (La Biblia y las mujeres 7; Estella: 
Verbo Divino, 2022), 133-150.

14 Los trabajos de Carmen en la colección son Carmen Bernabé, «Yo soy la resurrec-
ción», en Y vosotras, ¿quién decís que soy yo?, ed. por I. Gómez-Acebo (Bilbao: DDB, 2000), 
279-325; íd., «María Magdalena y los siete demonios», en María Magdalena, de apóstol a 
prostituta y amante, ed. por I. Gómez Acebo (Bilbao: DDB, 2007), 19-59.

15 Carmen Bernabé Ubieta, «María Magdalena: la autoridad de la testigo enviada», en 
Mujeres con autoridad en el cristianismo primitivo, ed. por C. Bernabé (Estella: Verbo Divi-
no, 2007), 19-48; íd. (ed. e introducción), Con ellas tras Jesús. Mujeres modelo de identidad 
cristiana (Estella: Verbo Divino, 2010); íd., «De místicas, brujas y feministas cristianas: la 
experiencia de Dios que implica y complica», en Mujeres, mística y política, ed. por S. Bara 
Bancel (Estella: Verbo Divino, 2016), 253-267.
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estudiaba y por algunos modelos filosóficos en desuso 16. Esta nueva ola 
de estudios sobre los orígenes del cristianismo ha aportado diversas con-
clusiones, que se podrían resumir, sin afán exhaustivo, en estas seis.

En primer lugar, la mayor pluralidad de tradiciones y grupos diversos 
de seguidores de Jesús que se multiplicaron a lo largo de los dos primeros 
siglos 17. En segundo lugar, la dificultad de identificar a cada uno de ellos 
con etiquetas simples o con trayectorias únicas, porque se fusionan y 
apartan unas de otras constantemente a lo largo de este tiempo en los 
lugares en los que coinciden y se separan 18. En tercer lugar, y en conti-
nuidad con lo anterior, la escasa utilidad de las etiquetas «ortodoxia» y 
«heterodoxia» que se venían usando, puesto que durante este tiempo 
todavía son conceptos en construcción, que se elaboran a partir de los 
conflictos de unos grupos con otros 19. En cuarto lugar, la generalización 
de conceptos como marginalidad, minoridad o irrelevancia junto con 
otros como paciencia, resistencia, intersticialidad o asimilación para ex-
plicar el paulatino crecimiento de estos grupos diversos de seguidores de 
Jesús que, no obstante su marginalidad, lograron abrirse paso hasta el 
siglo iv con notable expansión 20. En quinto lugar, la profunda revisión 
de la relación de los grupos de creyentes en Cristo con el judaísmo he-
gemónico tras la guerra judía del año 70 d.C., que había marcado el 

16 Véase la introducción de Carmen Bernabé Ubieta, Carlos Gil Arbiol y Rafael Agui-
rre, Reimaginando los orígenes del cristianismo (Estella: Verbo Divino, 2 2008), 9-21, y la 
bibliografía ahí reflejada.

17 Cf. Rafael Aguirre (ed.), Así empezó el cristianismo (Estella: Verbo Divino, 2010).
18 Cf. Jens Schröter, Simon Butticaz y Andreas Dettwiler, Receptions of Paul in Early 

Christianity. The Person of Paul and His Writings Through the Eyes of His Early Interpreters 
(Berlin: De Gruyter, 2018); Markus Vinzent, Writing the History of Early Christianity: From 
Reception to Retrospection (Cambridge: Cambridge University Press, 1 2019); Chris Keith, 
Helen K. Bond, Christine Jacobi y Jens Schröter, The Reception of Jesus in the First Three 
Centuries: Volume One: From Paul to Josephus: Literary Receptions of Jesus in the First Century 
CE (London: T&T Clark, 2020); Cambry G. Pardee y Jeffrey M. Tripp (eds.), Sacred Texts 
& Sacred Figures: the Reception and Use of Inherited Traditions in Early Christian Literature: 
A Festschrift in Honor of Edmondo F. Lupieri (Turnhout: Brepols, 2022); František Ábel 
(ed.), Receptions of Paul During the First Two Centuries: Exploration of the Jewish Matrix of 
Early Christianity (Lanham: Lexington Books, 2023).

19 Cf. Judith Lieu, Marcion and the Making of a Heretic: God and Scripture in the Second 
Century (New York: Cambridge University Press, 2015); John-Christian Eurell, «Rehabili-
tating Some Early Heretics The Rhetoric of Heresy and Christian Diversity in the Second 
Century», Ephemerides Theologicae Lovanienses 98 (2022) 313-330.

20 Cf. Rafael Aguirre Monasterio (ed.), De Jerusalén a Roma. La marginalidad del 
cristianismo de los orígenes (Estella: Verbo Divino, 2021).
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llamado parting of the ways en la perspectiva histórica anterior, pero que 
en esta última corriente de estudios está siendo aparcada mientras se 
buscan nuevos modelos que se ajusten mejor a la compleja realidad de 
muchos grupos de cristianos que se identifican a sí mismos también 
como judíos mientras otros muchos viven esa situación en tensión o como 
algo incompatible 21. Y, en sexto lugar, la presencia cada vez más explíci-
ta y abundante de nuevas disciplinas que se utilizan como herramientas 
hermenéuticas para analizar los datos exegéticos, entre las que se encuen-
tran las ciencias cognitivas y las experiencias extraordinarias, la psicología 
y los estudios sobre las emociones, la geografía social y la territorialidad, 
la medicina antigua y los conceptos de corporalidad y masculinidad, la 
antropología cultural, la arqueología y sus nuevos hallazgos, la historia 
de las religiones y los nuevos conceptos de religión, etnicidad o pueblo, 
etc. 22. Estas seis características de los estudios recientes de los orígenes 
del cristianismo, como se ha dicho, no son exhaustivas; solo pretenden 
ofrecer una idea de la riqueza y, sobre todo, de algunas de las perspectivas 
en las que Carmen ha contribuido de modo muy notable.

El Grupo de Investigación sobre Orígenes del Cristianismo al que 
ella ha pertenecido desde el inicio es un buen ejemplo de ello. Este gru-
po tiene una página web en la que sus miembros publican sus trabajos 
(individuales y conjuntos) además de otros proyectos académicos y do-
centes 23. Más de veinte años de estudio han dado lugar a diversas obras 
colectivas 24 en las que Carmen ha contribuido con su propia perspecti-
va. Entre los temas que ha abordado dentro del área de los orígenes del 
cristianismo destacan estos: el uso de la categoría de territorialidad («lu-
gar») para estudiar los grupos humanos, sus prácticas y la relación con 
el entorno; también, el estudio de las asociaciones voluntarias como 
modelo usado (con matices) por los primeros creyentes para organizar 

21 Cf. Maria Armida Nicolaci (ed.), Oltre la ‘separazione delle vie’. Nuovi modelli inter-
pretativi delle origini cristiane (Trapani: Il Pozzo di Giacobbe, 2024).

22 Cf. Susan Ashbrook Harvey (ed.), The Oxford Handbook of Early Christian Studies 
(Oxford: Oxford University Press, 2011).

23 Véase www.origenesdelcristianismo.com.
24 Rafael Aguirre Monasterio, Así empezó el cristianismo; Rafael Aguirre Monasterio et 

al., El Nuevo Testamento en su contexto: Propuestas de lectura (Estella: Verbo Divino, 2013); 
Rafael Aguirre Monasterio (ed.), Así vivían los primeros cristianos: evolución de las prácticas 
y las creencias en el cristianismo de los orígenes (Estella: Verbo Divino, 2017); íd., De Jerusa-
lén a Roma.
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las asambleas; además, Carmen ha estudiado la literatura apócrifa para 
comprender mejor el contexto literario del Nuevo Testamento y, por otra 
parte, también ha dedicado varios artículos a la tarea de la hermenéuti-
ca bíblica y sus diversos métodos y herramientas. Buena parte de estos 
temas, como se puede apreciar en su bibliografía, están también atrave-
sados de la perspectiva de género.

Entre estos trabajos destacamos dos, para dar una idea de su contri-
bución al área. En un artículo del año 2017 25 Carmen estudió las co-
munidades joánicas a partir de conceptos ofrecidos por la geografía so-
cial, en concreto la categoría de territorialidad utilizada por Robert Sack. 
Esta intenta explicar los mecanismos por los que personas o grupos de 
poder controlan a otras personas o colectivos mediante la delimitación 
y el control del espacio físico en un área determinada. Esta mirada des-
cubre que las sociedades tienden a asignar «lugares» concretos a cada 
persona o grupo, dependiendo de sus características (género, prestigio, 
ciudadanía, bienes, etc.). Así, cada lugar asigna unas determinadas rela-
ciones y prácticas en él, mientras que impide otras. Pues bien, Carmen 
mostró que en el evangelio de Juan hay una casi total ausencia de espa-
cios domésticos que coincide con la promoción de un tipo de relaciones 
comunitarias caracterizadas por la paternidad de Dios solo, unas rela-
ciones entre iguales, horizontales y abiertas. Las comunidades joánicas 
parecen imaginar espacios («tercer espacio»), al margen de otros cono-
cidos (como templo o casa) en los que expresar unas nuevas relaciones 
sociales entre los hermanos y hermanas, amigos de la comunidad. En 
este sentido, Carmen mostró que el cuarto evangelio no estaba aliado 
con la tendencia que aparece en otras corrientes de creyentes de comien-
zos del siglo ii (como las Cartas Pastorales) en las que se impone el 
modelo patriarcal para la organización de las asambleas

El segundo trabajo que destacamos es un artículo de 2006 26 que 
apareció como «Nota bibliográfica» en la revista, pero que era mucho 
más que eso, porque ofrecía una visión panorámica de las asociaciones 
voluntarias, recogiendo los datos más útiles de estas para los estudios de 

25 Cf. Carmen Bernabé, «Espacio, género y comunidad en Juan», en Tra pratiche e 
credenze. Traiettorie antropologiche e storiche. Un omaggio ad Adriana Destro, ed. por  
C. Gianotto y F. Sbardella (Brescia: Morceliana, 2017), 217-238.

26 Cf. Carmen Bernabé, «Asociaciones y familias en el mundo mediterráneo antiguo», 
Estudios Bíblicos 64 (2006) 99-125.
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los orígenes del cristianismo; era una especie de reader digest junto con 
un manual de instrucciones de uso. El artículo tenía una primera parte 
sobre la historia de la investigación de las asociaciones; una segunda en 
la que mostraba cómo se había utilizado este modelo para interpretar el 
naciente cristianismo; y una tercera parte en la que analizaba ella misma 
cuales eran las características más sobresalientes de las asociaciones a 
partir de las fuentes (la terminología utilizada, el tamaño, la clasificación 
de su diferencia con ejemplos; la cuestión del género en ellas; las funcio-
nes sociales y su legalidad; su organización interna y las posibilidades 
para su comparación con las asambleas cristianas). Con este artículo, 
Carmen ofreció un ejercicio propio de estudio y síntesis de este tema y, 
además, una herramienta muy útil para cualquier estudioso de lengua 
española que quisiera acercarse al mundo de las asociaciones voluntarias, 
que tanto ha influido en nuestro conocimiento del naciente cristianismo.

3.  Plan de este libro

Hemos destacado en los apartados anteriores los dos temas que sobresa-
len en la carrera académica de Carmen: por una parte, la crítica feminis-
ta y los estudios de género y, por otra, la exégesis bíblica y de la literatu-
ra de los orígenes del cristianismo. En ambos hemos podido descubrir 
su aportación a cada campo, con contribuciones que han sido referencia 
para muchos investigadores e investigadoras. Ambos temas nos han ser-
vido para articular este libro que, lejos de una recopilación o miscelánea 
de diversos trabajos, hemos concebido como una modesta contribución 
a ambos campos por estudiosos y estudiosas que aprecian y valoran su 
contribución académica. Por ello, es de agradecer que todos los capítulos 
que componen esta obra han sido pensados, escritos y presentados ex 
novo. Cada autor o autora ha hecho un notable esfuerzo para adaptar su 
pericia y su campo de conocimiento de modo que coincida en algún 
punto con los de Carmen, aunque supusiera salirse de su área más cono-
cida. Por ello, el resultado es una obra coherente que sirve al avance del 
conocimiento en la confluencia de las áreas feminista y exegética de la 
academia, además de un homenaje merecido a quien ha hecho de estas 
áreas su objetivo científico.

Todos los capítulos, por tanto, integran alguno de esos dos temas o 
ambos. Resulta muy natural su división en dos partes. La primera inte-
gra aquellos dedicados a los estudios bíblicos en los que se ha incluido, 
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de algún modo, una perspectiva de género. La segunda recoge los capí-
tulos que estudian la interpretación posterior de textos o figuras bíblicas, 
también con alguna perspectiva de género. En las dos partes, esta pers-
pectiva de género aparece bien como una pregunta explícita que forma 
parte de la metodología utilizada para su investigación, o bien como una 
intuición o interés más lejano, que se recupera en algún momento del 
discurso, por ejemplo, en las conclusiones. Todos, por lo tanto, se hacen 
eco de los trabajos de Carmen para aportar más luz en estos campos del 
conocimiento. Presentamos brevemente el contenido de cada uno de 
estos capítulos.

a.  Primera parte: estudios bíblicos con perspectiva de género
El primer trabajo de esta parte está a cargo de la profesora Mercedes Na-
varro, quien aborda la escena bíblica de la violación de Dina a manos  
de Siquén («Dina, la mujer violada [Gn 34]»). Desde el inicio, la historia 
de Dina aparece bajo la marca del estigma: es la hija de Lía, la esposa 
menos querida de Jacob, y, a diferencia de sus hermanos varones, no es 
considerada parte de los descendientes del patriarca. La autora ofrece un 
agudo análisis narrativo de la escena, aportando asimismo datos que ayu-
dan a comprender cómo se percibían y valoraban las agresiones sexuales 
en la antigüedad. El estudio destaca la forma en que el relato, a través de 
los personajes que intervienen en la historia, va desplegando distintas 
visiones sobre la violación (agresión, deshonra, prostitución, alianzas ma-
trimoniales y con otros pueblos) que están estrechamente relacionadas 
con el lugar social de las mujeres y la comprensión de su sexualidad.

La profesora Nuria Calduch se acerca a la figura veterotestamentaria 
de Miriam, el personaje femenino más importante de los libros de Éxodo 
y Números, con el fin de descubrir qué aporta a una cuestión central de 
la humanidad: la esperanza («Miriam, una mujer de esperanza [Ex 2,1-
10]»). Tras un rastreo por los libros y textos bíblicos en los que aparece 
nombrada, la autora elige Ex 2,1-10, narración que describe la alianza 
que se produce entre dos mujeres gracias a la intervención de Miriam. 
Todas actúan desobedeciendo las órdenes del Faraón, con un propósito 
común: salvar la vida amenazada del recién nacido Moisés. Calduch 
pone de manifiesto la ironía que atraviesa el relato, así como el poder 
evocador y transformador del personaje de Miriam.

La profesora Lidia Rodríguez estudia la presencia de algunas mujeres, 
nominadas y anónimas, entre las profetas conocidas en la Biblia hebrea 
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(«En busca de las profetisas de la Biblia hebrea»). Después de estudiar 
la importancia del profetismo femenino, busca recuperar a algunas de 
aquellas profetisas que la tradición ha tendido a invisibilizar, como Mi-
riam, Débora, Julda, Noadías, además de otras anónimas. La conclusión 
de la autora es que no se pueden determinar diferencias significativas 
entre estas y sus homólogos varones en la función desempeñada en me-
dio de su pueblo. Sin embargo, la preeminencia del modelo de Moisés 
como profeta varón oscurecerá a la larga los modos proféticos femeninos 
más vinculados con la corporalidad, el canto o la danza, el embarazo o 
el parto.

En el siguiente capítulo a cuatro manos, los dos profesores (Consue-
lo Vélez y Eduardo de la Serna) parten de los trabajos de Carmen Ber-
nabé sobre la evolución de las tradiciones de María Magdalena en la 
historia del cristianismo y recuperan la importancia de la memoria justa 
de Magdalena, libre de los presupuestos patriarcales («María Magdalena, 
primera evangelizadora»). Así, logran mostrar que la imagen de «apósto-
la» y «testiga» (como ellos optan por llamarla) es la que mejor da cuenta 
de los datos históricos y exegéticos. Ambos autores buscan recuperar su 
figura frente a reconstrucciones falsas posteriores, a la vez que homena-
jean a quien más ha contribuido a hacerlo en los últimos decenios.

El trabajo del profesor Sergio Rossell, quien se acerca a la escena 
lucana de la unción de Jesús («Lc 7,36-50: El poder del perdón») desta-
ca por su novedad y creatividad. En primer lugar, Rosell aborda el texto 
desde el punto de vista literario y teniendo asimismo en cuenta datos 
sobre el contexto social y cultural que permiten entender mejor la esce-
na. El autor presta atención, sobre todo, al hecho de que quien unge a 
Jesús en Lucas es una mujer pecadora que recibe el perdón. Este motivo 
se convierte en el central de la segunda parte del estudio, en el que se 
interpreta el pasaje evangélico en diálogo con la novela de Víctor Hugo, 
Los miserables, y su versión cinematográfica de 1998 dirigida por Billie 
August.

La profesora Elisa Estévez se suma a la creciente tendencia que estu-
dia las emociones humanas y divinas en los textos bíblicos, en coheren-
cia con la comprensión de aquellas como parte integral de la racionalidad 
(«La función de las emociones de Jesús en la oración de Getsemaní»). 
Así, la autora estudia el relato de la oración de Jesús en Getsemaní para 
mostrar que, leído como acontecimiento emocional, destaca el papel 
central del cuerpo y las emociones, que se presentan como canal de 
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conocimiento para Jesús y para el lector. Este ejercicio supera el binaris-
mo ilustrado que separa emoción de razón, subjetivo de objetivo o par-
ticular de universal, y, así, revisa las relaciones de poder entre hombres 
y mujeres, contribuyendo al discurso de nuevas subjetividades y a la 
transformación de las prácticas sociales.

El profesor Santiago Guijarro estudia un pequeño grupo de dichos 
de Jesús, transmitidos en el Documento Q, en el que se ilustran activi-
dades propias de varones y de mujeres de modo paralelo, y que se han 
llamado «pares de género» («La enseñanza inclusiva de Jesús en Q»). La 
investigación concluye que este tipo de composiciones no proceden de 
Jesús, sino que son el resultado de un proceso característico del Docu-
mento Q, donde sus transmisores elaboraron la memoria comunicativa 
y cultural para construir una identidad discipular compartida. Esta tenía, 
entre sus características, el rasgo de ser inclusiva a varios niveles (retóri-
ca, representativa y pragmática) tanto para varones como para mujeres.

El estudio del profesor Carlos Gil aborda el modelo de masculinidad 
que subyace a algunos pasajes de 1 Cor («La masculinidad del Crucifica-
do. Una propuesta paulina todavía por desarrollar»). El autor dirige su 
mirada en primer lugar al contexto grecorromano, donde existía un mo-
delo normativo de varón (andreia) que constituía el canon en el que todos 
se medían, tanto los varones (más cerca del ideal) como las mujeres (más 
lejos del mismo). Señala, asimismo, cómo en el siglo i d.C. la realidad 
era más compleja de lo que puede parecer, ya que existían dos modelos 
de masculinidad predominantes: uno que subrayaba la agresividad y otro 
el dominio de sí. En su estudio, Gil pone de relieve la denuncia que 
hace Pablo a los varones de Corinto por vivir según el primer modelo 
(agresividad), mientras que les propone el segundo (autodominio). Para 
ello, el apóstol remite a la paradójica lógica del Crucificado, que repre-
senta un modo de masculinidad marginal; es a él a quien el propio Pablo 
toma como modelo y a quien también su audiencia debe imitar.

El profesor Rafael Aguirre estudia las tradiciones recogidas en un 
pasaje del libro de los Hechos de los Apóstoles que narra la presencia de 
varias mujeres en Jope y la muerte de una de ellas («Tabita no estaba 
sola»). Aguirre destaca el papel de un grupo de viudas que, a través de 
su trabajo manual, realizaban tareas de servicio a la comunidad, espe-
cialmente a los necesitados. Asimismo, las compara con otras dos mu-
jeres de gran protagonismo en el relato de Hechos: Lidia en Filipos y 
Prisca en Corinto y Roma. En ambos casos se trata también de grupos 
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de mujeres vinculados con las nominadas, que trabajaban manualmen-
te como parte de su función evangelizadora y de liderazgo en sus comu-
nidades. Las tres aparecen como mujeres con una notable iniciativa, con 
un liderazgo en sus respectivas comunidades, trabajando junto con otras 
manualmente en servicios vinculados con la evangelización.

El trabajo de la profesora Meri Rodríguez está centrado en el minis-
terio que desarrollan las mujeres en el cuarto evangelio, en concreto, en 
la cuestión de la diakonía («El ministerio de las mujeres en el evangelio 
de Juan»). Tras profundizar en el significado y uso de este término en el 
contexto grecorromano y en el NT, Rodríguez da paso a presentar qué 
estilo de vida y qué modelo de relaciones humanas asoman en las pági-
nas del cuarto evangelio, sobre todo en los relatos en los que aparecen 
personajes femeninos. La autora aborda desde esta perspectiva la escena 
de Caná (2,1-12), la protagonizada por la mujer de Samaría (4,4-42), 
Marta (11,1-44), María de Betania (12,1-8) y María Magdalena (20,1-
18) para poner de relieve el tipo de ministerio que representa cada una 
de ellas.

La profesora Gaby Herrera aborda el pasaje del cuarto evangelio 
protagonizado por María y Marta de Betania en el que Jesús devuelve a 
la vida a su hermano Lázaro, y lo hace mediante un estudio de tipo 
narrativo («Encuentro de Jesús con Marta y María en el contexto de la 
resurrección de Lázaro [Jn 11,1-44]»). Tras ubicar la historia en su con-
texto literario, la autora se centra, sobre todo, en los encuentros que 
acontecen en la escena. El primero de ellos, entre Jesús y las dos mujeres, 
quienes son las verdaderas protagonistas del relato. El segundo, entre 
Jesús y Lázaro. Por último, entre Jesús y el grupo genérico de los judíos, 
dentro del cual se producen reacciones tanto de fe como de rechazo. La 
escena, en definitiva, presenta la importancia que tiene «creer» en el 
cuarto evangelio, una fe que posibilita reconocer la verdadera identidad 
de Jesús.

La profesora Estela Aldave estudia la figura de Jezabel en Ap 2,20-23 
(«Imaginario femenino y fronteras identitarias en el libro del Apocalip-
sis») para mostrar, por una parte, el contexto antropológico que explica 
el carácter conflictivo de la alusión y, por otro, su utilización para crear 
fronteras de identidad y separación entre los destinatarios del texto y 
ciertas prácticas culturales que el autor desprecia. Las aportaciones de la 
antropología cultural que han asociado el cuerpo físico al cuerpo social 
le permiten a Aldave mostrar cómo asemeja el autor de Ap la participa-
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ción en banquetes inadecuados con prácticas sexuales ilícitas y, así, des-
cartarlas. La preocupación del autor sagrado, sin embargo, no es la co-
mida o las relaciones sexuales, sino la injusticia social y económica, como 
muestra Aldave. Así, el autor de Ap se sirve de presupuestos culturales 
sobre la debilidad y porosidad del cuerpo femenino para crear fronteras 
de identidad mediante la separación de prácticas contrarias al proyecto del 
Dios de Israel y del Cordero, Cristo.

El último trabajo de la primera parte corre a cargo del profesor Da-
vid Álvarez, quien dedica su estudio a la obra conocida como tercera 
carta de San Juan, en concreto, al principal conflicto que se detecta en 
ella entre «el presbítero» y Diótrefes, un personaje notablemente enig-
mático («Diótrefes, ¿el malo de la película? [3 Jn 9-10])». Tras un análi-
sis pormenorizado de los versículos que la carta destina a presentar a 
este fascinante varón, Álvarez ofrece al lector las principales interpreta-
ciones que los exégetas han hecho de él; las diferencias de acentos (cues-
tiones de política y autoridad eclesial, diferencias doctrinales, el ejercicio 
de la hospitalidad, procedencia religiosa) pueden ser vistos como conse-
cuencia de su carácter escurridizo; Diótrefes se resiste a ser fácilmente 
clasificado. La situación, en todo caso, es un vivo ejemplo de los proce-
sos de generación de fronteras ocasionados por cuestiones de identidad.

b.  Segunda parte: historia de la interpretación de textos  
y figuras bíblicas femeninas

La segunda parte del libro, dedicada a la historia de la interpretación 
bíblica, comienza con el estudio de la profesora Mercedes Arbaiza («Con-
versaciones feministas desde el sepulcro. La autoridad epistémica de las 
mujeres y el kerigma postpascual»). La autora estudia la memoria de 
las mujeres en los inicios del movimiento de Jesús y el carácter transgre-
sor e innovador que supuso el desarrollo de una autoridad epistémica 
femenina («ve y di») en la base de este movimiento y en la construcción 
de las comunidades. Arbaiza analiza el poder de producir conocimiento 
y saber práctico a través de la experiencia corporal y emocional de estas 
mujeres junto al sepulcro y en espacios femeninos («pensar desde el 
afuera», según M. Foucault) que pudieron pensar lo que todavía no 
había sido representado («sentipensar») y darle unas posibilidades insos-
pechadas a aquel movimiento marginal. La resurrección, afirma Arbaiza, 
se pensó con el cuerpo, la anunciaron quienes estaban en una posición 
subalterna y ello produjo la experiencia de lo inédito y singular. Así, 
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destaca la agencia de las mujeres que experimentaron de un modo radi-
calmente nuevo la vida del Resucitado y el futuro del movimiento ini-
ciado por él, precisamente, en la reproducción de aquellas experiencias 
emocionales marginales.

El profesor Juan Chapa estudia una obra procedente de la biblioteca 
de Nag Hammadi en la que aparecen mencionadas siete mujeres discí-
pulas de Jesús, a quienes se les aparece el Resucitado («¿La gran ausente? 
María Magdalena en el Primer Apocalipsis de Santiago»). En esta obra, 
Jesús presenta estas siete mujeres a Santiago como modelo de discipula-
do. El capítulo aborda la aparente ausencia de la figura de María Mag-
dalena, que asoma en casi todas las demás listas de discípulas de la lite-
ratura del naciente cristianismo, y ofrece diversas posibles respuestas: 
bien era de sobra conocida y no era necesario mencionarla, bien repre-
sentaba un modelo de discipulado que no coincidía con el que represen-
taba Santiago en el texto, bien es una de las que son aludidas en el texto 
anónimamente. La cautela del autor deja abierta la pregunta, mientras 
muestra la relevancia del discipulado de mujeres en los orígenes del 
cristianismo.

El profesor Tomás García Huidobro aborda los primeros capítulos 
del Génesis desde una sensibilidad ecológica y feminista («Ecoteología 
y ecofeminismo: Diferentes aproximaciones bíblicas, apócrifas y rabíni-
cas»), consciente de que los relatos bíblicos de los orígenes han servido 
para legitimar relaciones de dominio, ya sea del ser humano frente al 
mundo natural, ya sea del varón hacia la mujer. Tras el análisis de algu-
nos de los pasajes bíblicos más controvertidos a estos efectos, Huidobro 
presenta la relectura que hacen de los mismos tanto textos apócrifos 
como rabínicos, entre ellos, La creación de Adán, La cueva de los tesoros, 
El mar de Tiberiades o El libro de las revelaciones de Clemente. En ellos, 
el autor descubre claves interpretativas más sensibles al cuidado de las 
realidades vulnerables.

El estudio del profesor Fernando Rivas aborda la relectura patrística 
de la figura de María Magdalena; en concreto, se centra en el único es-
crito de Ireneo donde se alude a ella, Contra los herejes («“La primera que 
vio y quería adorar a Jesús”. Adversus Haereses V,31,1. María Magdalena 
en Ireneo de Lyon»). La mención de María aparece en la quinta parte de 
la obra, dedicada a la resurrección de la carne; dentro de ella, además, 
ocupa el último lugar, donde Ireneo remite a las Escrituras para mostrar 
que Dios es Creador y Padre. Rivas muestra la importancia que tiene 
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María Magdalena en la argumentación de Ireneo en un período, preci-
samente, en el que esta discípula había sido relegada a un segundo plano 
por la tradición. Ella es presentada como testigo cualificada de la resu-
rrección corporal de Jesús, un aspecto este, el del cuerpo, negado por las 
corrientes gnósticas rebatidas por el lionés.

La profesora Virginia Alfaro estudia cómo Tertuliano, autor de la 
segunda mitad del siglo ii y comienzos del siglo iii, utilizó los llamados 
códigos domésticos, el topos literario de la organización patriarcal de la 
casa, para defender a los creyentes de Cartago en un entorno adverso y 
hostil, aunque próspero («El código doméstico en Tertuliano»). En esta 
obra, Tertuliano aborda los problemas cotidianos en las casas en las que 
alguno de los miembros subordinados (mujeres, esclavos, hijos) se hace 
seguidor de Jesús, con los problemas que ello supone para el paterfami-
lias, porque minaba las bases de las relaciones sociales en el interior de 
sus casas. Con su estrategia, el autor busca reducir las tensiones familia-
res denunciando los excesos del amo no cristiano, pero defendiendo el 
lugar de los nuevos creyentes que habían manifestado una conducta 
contracultural al desafiar al paterfamilias.

La profesora Carme Soto se ocupa de la presentación que hace Orí-
genes de la figura bíblica femenina posiblemente más utilizada con fines 
ideológicos por la historia de la interpretación: Eva («Mujer, creación y 
pecado. Eva en el pensamiento de Orígenes de Alejandría»). Tras intro-
ducir al lector en el pensamiento y acercamiento a las Escrituras del 
alejandrino, Soto va desgranando cómo esta figura entiende los dos 
relatos creacionales y las relaciones entre varón y mujer derivadas de 
ellos (Gn 1,26-28; 2,22-24), así como la narración de la caída (Gn 3). 
En su comprensión destacan la subordinación de la mujer respecto al 
varón y la vinculación de las mujeres a la culpa. La autora presenta 
asimismo la influencia cultural y eclesial que ha ejercido su propues-
ta hasta la actualidad.

La profesora Guadalupe Seijas estudia cómo ha sido interpretado el 
personaje de Rut (del libro bíblico homónimo) en la literatura patrística, 
mostrando una coincidencia en la analogía de este personaje con la 
iglesia de los gentiles («El libro de Rut en la exégesis patrística»). El hecho 
de haber dejado la patria, la familia y las costumbres idólatras para adorar 
al Dios de Israel es el motivo de la alabanza que Rut recibe. Además, Rut 
se convierte también en modelo de conducta para las mujeres creyentes 
por su modestia, amabilidad, piedad y compasión. Rut reproduce ma-

Voces_bíblicas_olvidadas_y_recordadas.indd   30Voces_bíblicas_olvidadas_y_recordadas.indd   30 19/7/24   11:4919/7/24   11:49



31Introducción

yoritariamente en estos comentarios los valores culturalmente aceptables 
en la época patrística en la que se interpreta. Solo Efrén el Sirio se atre-
ve a recuperar algún detalle bíblico que se aparta de esas convenciones, 
para subrayar su inteligencia y decisión, su atrevimiento y ruptura de las 
convenciones cuando es necesario para transformar las circunstancias 
adversas que la rodean. Con este autor se inicia una corriente marginal 
de interpretación que desembocará en las lecturas feministas contempo-
ráneas.

Por último, la profesora Aurora Salvatierra estudia una obra del si-
glo xiii, «La ofrenda de Yehuda», escrita por Yehudah ibn Šabbetay para 
un público judío ibérico («Jugar con la Torah»). Se trata de una compo-
sición ejemplar que revela la confluencia de diversas tradiciones literarias 
y culturales y en la que los lectores deben decodificar su sentido a partir 
de continuas alusiones a textos bíblicos. Como ella misma dice: «El ar-
gumento es sorprendente (un héroe célibe), los personajes contradicto-
rios (las “malas” mujeres son en realidad quienes defienden las normas 
judías) y el final desconcertante: tras un juicio en el que Zeraḥ es con-
denado, Yehudah-autor confesará su amor por su esposa y el carácter 
ficticio de lo contado». Con los adecuados textos bíblicos como clave, 
el sentido de esta obra despliega un entretenimiento más allá de lo apa-
rente. El uso ambiguo de los modelos femeninos es una característica de 
la obra; así, utilizando el humor, la obra se revela como un ejercicio de re-
visión de determinadas categorías culturales de género.
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Reseña biográfica y bibliografía  
de Carmen Bernabé

Estela Aldave y Carlos Gil

Una biografía académica no puede prescindir de la vida de quien la ha 
protagonizado; ningún estudioso, por muy bien que lo haga, puede 
desligar su vida personal de su actividad investigadora. De hecho, ni 
siquiera es deseable, porque la investigación debe no pocos impulsos al 
interés personal, a las pasiones y experiencias vitales que hacen tomar 
decisiones y señalan caminos inexplorados. No obstante, en estas páginas 
nos vamos a limitar a algunos trazos suficientes y significativos que per-
mitan dibujar el perfil de una investigadora de los textos bíblicos a la 
que, como se verá, le tocó abrir puertas, romper techos y enseñar el ca-
mino a muchos varones y mujeres que han emprendido la tarea de es-
tudiar la Biblia con rigor y preocupación por el presente.

Carmen Bernabé nació el año 1957 (cumple 67 años en 2024) en 
Aperribai, un barrio obrero de Galdakao (Bizkaia), en el seno de una 
familia trabajadora; ella fue la primera de siete hermanos. Allí no era 
muy frecuente ver hijos universitarios, pero su familia tuvo la visión de 
dar formación a sus hijos y Carmen estudió bachillerato en un colegio  
de religiosas en Derio cuando otras familias preparaban a sus hijas para 
una vida diferente. Sin duda, esta decisión marcó la trayectoria acadé-
mica y vital de Carmen.

En 1975 comenzó a estudiar trabajo social en un centro de la calle 
Henao de Bilbao, entonces dependiente académicamente del Obispado 
de Bilbao pero que pasó en 1991 a depender de la Universidad del País 
Vasco (para lo que tuvo que superar un examen de convalidación). Su 
primera opción no era esa, sino estudiar teología, fruto de la inquietud 
religiosa que había cultivado en sus años juveniles, pero sus padres no 
entendieron su preferencia y ella accedió a una opción intermedia. Ter-
minó la diplomatura tres años después (1978) y al año siguiente (1979), 
con 22 años, se emancipó y comenzó a trabajar en un centro de acogida 
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de niñas y jóvenes en situación de riesgo social regido por las Hermanas 
Terciarias Capuchinas. Allí dedicaba días o noches al acompañamiento 
de las residentes.

Carmen ha sido siempre decidida. No era fácil para una mujer inde-
pendizarse en aquel tiempo, pero tuvo muy clara su vocación autónoma 
y el hecho de autofinanciarse trabajando por su cuenta. Incluso cuando, 
un año después de haberse emancipado, pudo, por fin, dedicarse a lo que 
quería (estudiar teología), lo debió hacer compaginando los estudios con 
su trabajo. Mientras los demás estudiantes, mayoritariamente seminaris-
tas o religiosos varones, podían dedicarse en exclusiva a los estudios, 
Carmen debía correr de la facultad al trabajo y viceversa para poder 
cumplir con sus responsabilidades académicas y laborales.

En las aulas de la Facultad de Teología de la Universidad de Deusto, 
los años 1980 a 1984, mientras estudiaba el bachiller teológico, compar-
tió pupitre con otros compañeros, como Joseba Segura, hoy obispo de 
Bilbao (después coincidiría con Jaime Oraá, que llegaría a ser rector de la 
Universidad de Deusto). Con 27 años Carmen terminó el bachiller y 
tomó dos decisiones. La primera fue cambiar de trabajo: se trasladó a 
Gernika para dar clases de religión en el instituto público, en unos años 
muy duros por el terrorismo de ETA. Sin embargo, a pesar de las muchas 
dificultades, fueron unos años felices. Allí, durante un tiempo, compar-
tiría piso con otra profesora del mismo centro de secundaria. La segunda 
decisión fue seguir estudiando con seriedad y rigor teología, especialmen-
te la Biblia, que era la rama que siempre le interesó más, probablemente 
por su vinculación con la historia y la arqueología, como se descubriría 
más adelante. De modo que se matriculó en la Facultad de Teología para 
realizar la licenciatura canónica en teología, que terminó en 1986.

Durante esos años coincidió con algunos compañeros de la etapa del 
bachiller teológico en cursos y seminarios impartidos por diversos pro-
fesores. Carmen llegaba a las clases corriendo y debía salir a la misma 
velocidad para cumplir con los compromisos laborales en Gernika. Eso 
hacía que fuese casi una desconocida para compañeros y profesores, a 
los que apenas veía durante las clases. No era nada fácil completar las 
lecturas y trabajos que las asignaturas exigían, especialmente cuando ella 
tenía que dedicar tanto tiempo al desplazamiento desde el trabajo a la fa-
cultad y desempeñar su jornada laboral en el instituto. El profesor de 
una asignatura se mostró inflexible y se negó a buscar alternativas para 
el solapamiento con sus clases en el instituto. Hoy, quizá, malacostum-
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brados al dictado de las posibilidades de los estudiantes, resulta asom-
brosa la decisión de Carmen que resolvió abandonar el instituto de Ger-
nika y recuperar el puesto de educadora en el centro de Bilbao en el que 
había estado años atrás, con peores condiciones económicas, pero algo 
más de flexibilidad de horarios. Otros compañeros podían brillar en 
clase al presentar trabajos y exposiciones porque habían tenido muchas 
más horas que Carmen para poder prepararlos. Estas circunstancias, que 
se repetirían en numerosas ocasiones a lo largo de su vida, le mostraron 
muy bien no solo la realidad de muchas mujeres que estudiaban como 
ella en condiciones de inferioridad, sino el esfuerzo muy superior al de 
sus compañeros varones que ella debía desempeñar para cumplir los 
mismos objetivos.

Uno de los profesores que le dio clase en este período fue Rafael 
Aguirre. Él cuenta que, en aquel curso de 1986, algunos estudiantes va-
rones tenían facilidad para intervenir y presentar trabajos porque no te-
nían una jornada de 40 horas semanales que cumplir, mientras que Car-
men apenas se dejaba escuchar, pero demostraba una gran capacidad y 
un enorme interés ocultos tras sus silencios. Eso le llevó a invitarla un día 
a tomar un café para saber de ella y conocer de primera mano las circuns-
tancias de una estudiante poco habitual, mujer laica, interesada en teo-
logía, pero desconocida para la mayoría. Aquella conversación versó ini-
cialmente sobre el tema de su tesina: la figura del Siervo de Yahvé de 
Isaías. Rafael Aguirre, que detecto su disposición al estudio, le habló de 
la posibilidad de hacer una tesis doctoral sobre las tradiciones primitivas 
de María Magdalena; ella tomó al vuelo la invitación y comenzó a estudiar 
ese tema en vez del que estaba investigando. Fue el inicio de una carrera 
brillante que todavía debía superar no pocos obstáculos.

Cuando terminó la licenciatura y se propuso elaborar la tesis docto-
ral, efectivamente, se platearon problemas de diversa envergadura. El 
primero fue el hecho de que no había tradición de tesis doctorales en la 
Facultad de Teología de la Universidad de Deusto. Esta Facultad prove-
nía de la de Oña, que se trasladó a Bilbao en la década de 1960, pero 
tuvo su sede durante años en el monte Artxanda hasta que se integró 
académicamente en la Universidad de Deusto en la década de 1980, en 
un proceso que llevaría años. En este tiempo, que fue cuando estudió 
Carmen, quienes hacían tesis doctorales en Biblia, generalmente presbí-
teros o religiosos, se marchaban a una universidad en el extranjero. Afor-
tunadamente para Carmen, se dieron varias circunstancias que abrieron 
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esta posibilidad, de modo que la de Deusto fue una de las primeras fa-
cultades en España en conceder sendos títulos de Doctor en Teología a 
dos mujeres: María José Arana y Carmen Bernabé, que defendieron sus 
tesis el mismo año (1991) con un margen de mes y medio. Ambas fue-
ron pioneras en esto.

Pero había que resolver todavía otros problemas. Y no era menor el 
del sustento económico. Para poder elaborar una tesis en el tema elegido, 
Carmen necesitaba completar su formación bíblica en disciplinas histó-
ricas, lingüísticas, literarias o arqueológicas para las que era necesario 
viajar al extranjero. Uno de los mejores países para ello era Israel, que 
reunía diversas instituciones académicas de primer nivel para esas áreas: 
la Universidad Hebrea de Jerusalén, la École biblique et archéologique 
française de Jérusalem, o el Studium Biblicum Franciscanum. Carmen 
cursó asignaturas en los tres centros en los dos años que estuvo allí. Para 
ello recibió una beca de un año del Ministerio de Asuntos Exteriores en 
intercambio con la Universidad Hebrea de Jerusalén que, junto con los 
ahorros que había podido acumular de los años de trabajo, le permitie-
ron vivir dos años. Inicialmente, su objetivo era residir en la Casa de 
Santiago, el nombre por el que se conoce el Instituto Español Bíblico y 
Arqueológico de Jerusalén, dependiente académicamente de la Univer-
sidad Pontifica de Salamanca; pero, aunque la casa estaba medio vacía, 
no se lo permitieron por ser mujer. De nuevo, Carmen experimentaría 
las dificultades añadidas por su condición que le entorpecían lograr lo 
que sus compañeros varones tenían mucho más fácil.

El primer año, mientras duró la beca, realizó un Ulpán (curso inten-
sivo de hebreo moderno) y residió en el campus universitario de Givat 
Ram de la Universidad Hebrea, donde coincidió con otra investigadora 
española de la Universidad de Granada, Aurora Salvatierra, con la que 
compartió muchas horas de estudio, viajes y descanso. Al finalizar ese 
curso de hebreo moderno. tuvo que trasladarse al convento de las White 
Sisters, como conocen en Jerusalén a las Franciscanas Misioneras de Ma-
ría, que tienen una casa muy cerca de la École Biblique, donde acudía 
todas las horas que podía a estudiar en su biblioteca. Para poder residir 
allí, de nuevo, Carmen dedicaba varias horas a diversos trabajos de la 
casa, que aligeraban la carga económica de su estancia. No fue hasta el 
segundo año, en 1989, cuando la insistencia de diversas personas (entre 
ellas el director y el subdirector de la Casa de Santiago, Florentino Díez 
y Miguel Pérez respectivamente, que no estaban de acuerdo con aquella 
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restricción) convenció a los responsables de la Conferencia Episcopal 
Española de que no había razón para no acogerla en la Casa. Fue la pri-
mera mujer también en esta institución; pionera, una vez más, de otras 
muchas mujeres que fueron después a la Casa de Santiago. Además de 
hebreo moderno y bíblico, Carmen siguió cursos de exégesis, de arqueo-
logía o de historia en los diversos centros.

A su vuelta a Bilbao (1990), su tesis estaba ya muy avanzada y al año 
siguiente (1991) la defendió en la Universidad de Deusto. Pero antes de 
ello, el mismo 1990 volvió a ser pionera en otra cosa: «Carmen Bernabé, 
maestra de sacerdotes». Así tituló una periodista de El Correo un artícu-
lo a página completa el domingo 14 de octubre de 1990.

En él se destacaba la novedad de ser la primera mujer en la historia 
de la Facultad de Teología que daba clase de Biblia y, lo que resultaba 
más llamativo para la periodista, a seminaristas y sacerdotes. Carmen 
venía de Jerusalén con todo lo estudiado muy fresco y la Facultad tuvo 
la lucidez y visión de futuro de contratarla como profesora de hebreo y 
de cristología fundamental. En esta Facultad desarrollaría toda su carre-
ra académica.

Al año siguiente de comenzar a dar clase, defendió la tesis doctoral 
(1991). De nuevo, el periódico El Correo publicó una noticia a toda 
página sobre el acontecimiento, aprovechando el hecho de que un mes 
antes lo había hecho María José Arana.

El periodista, Ramón Mur, se hacía eco del hecho de que ambas eran 
las dos primeras mujeres que habían obtenido el doctorado en Teología 
en España y que Carmen era la primera mujer laica en conseguirlo. De 
nuevo, Carmen sería también pionera en esto. Además, recogió varios 
detalles de aquel acto de defensa de tesis, entre los que destaca el testi-
monio de algunos presentes que no pudieron menos que exclamar «¡es 
una valiente!», porque debía defenderse de un tribunal de cinco varones, 
todos catedráticos de renombre y autoridad científica, que le plantearon 
las preguntas pertinentes. Sus respuestas seguras y certeras («con autori-
dad» dice el periodista) arrancaron expresiones similares de los presentes. 
Tras la defensa, Carmen comenzaría una carrera académica brillante, en 
la que la condición de pionera todavía se engordaría con más títulos.

Fue importante para los estudios e intereses de Carmen el contacto 
con diversos miembros del «Context Group», que celebraron una de sus 
reuniones anuales en España, en el Castillo de la Mota, en Valladolid, el 
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año 1992. Allí acudieron muchos miembros del grupo, la mayoría nor-
teamericanos (que solían ir con sus esposas o maridos), y también algunos 
biblistas españoles, como Rafael Aguirre, Santiago Guijarro y Carmen 
Bernabé. Uno de los fundadores y miembro más activo fue Bruce Malina, 
que acudió con su esposa Diane Malina, con quienes Carmen estableció 
una estrecha relación que se ha prolongado hasta la muerte de Bruce en 
2017 y que continúa con su esposa. Se volverían a encontrar en el con-
greso sobre la Biblia y el Mediterráneo que organizaron en 1996 las aso-
ciaciones bíblicas española, catalana y francesa en Barcelona. Entre ambas 
fechas, Carmen viajó a Omaha, EE.UU., donde residían Bruce y Diane, 
y disfrutó de un semestre de investigación postdoctoral estudiando en la 
Universidad de Omaha y residiendo en casa de los Malina. Bruce fue 
generoso y perspicaz con Carmen, en la que vio sus enormes capacidades 
y posibilidades. Cuando murió en 2017 le envió toda su biblioteca desde 
Omaha hasta Bilbao; probablemente, la mayor y mejor colección de libros 
sobre Biblia que hayan pasado por Bilbao hasta la fecha.

El «Context Group» se caracterizó por un estudio interdisciplinar de 
la Biblia que otorgaba especial atención al contexto social, cultural e 
histórico de los textos, utilizando ciencias como la antropología cultural 
o la sociología. Para aquellos exégetas norteamericanos, el descubrimien-
to del Mediterráneo les hizo darse cuenta de sus propios presupuestos 
anacrónicos y etnocéntricos en la interpretación de la Biblia y se propu-
sieron estudiar los valores culturales de las sociedades que habían habi-
tado la cuenca del Mediterráneo en los siglos alrededor del cambio de 
era. Para Carmen y otros biblistas españoles no fue tal la novedad, pero 
se produjo una coincidencia de presupuestos al convenir en la impor-
tancia del contexto original de los textos. Carmen participó en diversos 
encuentros del «Context Group», tanto en España, como en Europa y 
Estados Unidos, y mantuvo una estrecha relación con varios de sus 
miembros, como John Pilch, K. C. Hanson, John Elliott, Carolyn Osiek 
o Halvor Moxnes, además de Bruce Malina. Algunas de las publicacio-
nes de Carmen de los años 90 del siglo xx están claramente iluminadas 
por esta perspectiva contextual y han servido para enriquecer la biblio-
grafía del Grupo.

La carrera de Carmen se fue consolidando a partir de la década de 
1990, mediante puestos de gestión y responsabilidad en la Facultad  
de Teología, además de asumir más asignaturas con la marcha del pro-
fesor José Goitia. Poco después de Carmen se incorporó como profesor 
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otro laico, Juan Luis de León. La Facultad tuvo que enfrentar un pro-
blema inédito: la necesidad de remunerar justamente a profesores que 
no eran curas (y no tenían sueldo como tales). De nuevo, Carmen fue 
pionera abriendo caminos. A ello se sumaba otro camino también sim-
bólico: el hecho de que fuera la primera mujer en guiar grupos de estu-
diantes o de personas interesadas en Tierra Santa. Desde el primer viaje 
organizado por la Facultad de Teología con Rafael Aguirre el año 1993, 
Carmen ha vuelto en incontables ocasiones a Jerusalén, muchas de ellas 
guiando grupos.

Hay dos áreas más que deben ser mencionadas: su preocupación y 
perspectiva feminista y su relación con Latinoamérica. Carmen es co-
fundadora de la Asociación de Teólogas Españolas (ATE), creada en 1992 
con el fin de visibilizar a las mujeres cristianas académicamente formadas 
en teología y «tratar los temas de género, fomentar la investigación, el 
estudio y la publicación hecha por mujeres y desde la perspectiva de la 
teología feminista», como reza su página web, dentro de la Iglesia. Car-
men ha formado parte de ella desde el inicio y en varias etapas ha sido 
su presidenta (1995-1996; 2009-2016). En esta institución Carmen fue 
la creadora y directora en dos períodos (2006-2009 y 2015-2019) de la 
colección de libros «Aletheia», centrada en estudios teológicos con pers-
pectiva de género. Con su rigor y entrega característicos, trabajó mucho 
por la calidad académica de la colección y se esforzó para constituir un 
consejo de redacción plural e internacional, con presencia de la univer-
sidad civil. Además de la dirección de la ATE, Carmen también fue la 
primera mujer en dirigir otra asociación, esta de varones y mujeres bi-
blistas: la Asociación Bíblica Española (ABE), entre los años 2016 y 
2022. Y ha sido la directora del primer máster universitario surgido en 
una facultad de teología aprobado como tal por el Ministerio de Cultu-
ra (Máster Universitario en Estudios Bíblicos), que se imparte en la 
Universidad de Deusto desde 2018.

Por otra parte, bien a través de algunas estudiantes a quienes Carmen 
ha dirigido sus tesis doctorales o tesinas, bien a través de la amistad cul-
tivada con colegas y biblistas latinoamericanas, Carmen ha viajado con 
frecuencia a diversos países de aquel continente para dar conferencias, 
dirigir cursos o colaborar con equipos de investigación de allí. La peculiar 
combinación de rigor exegético y perspectiva feminista han hecho muy 
apreciadas sus contribuciones. Hay que añadir a esto el hecho de que 
Carmen ha sido muy generosa con sus cualidades y su tiempo, de modo 
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que ha regalado en incontables ocasiones su saber y su mirada a muchas 
personas de este y de aquel lado del Atlántico, aunque fuese en detrimen-
to de sus propios proyectos académicos.

Para cerrar esta breve reseña biográfica, mencionamos el premio Zi-
gari que Carmen recibió en 2017, primer año que se concedía, de manos 
del Diputado General de Bizkaia. Este premio honorífico a la trayecto-
ria de Carmen reconoce el «avance social en igualdad de género por sus 
estudios teológicos con perspectiva de género». Es sobresaliente el hecho 
de que, en una sociedad tan secularizada como la del País Vasco, quienes 
propusieran su nombre fueran mujeres feministas laicas y que las institu-
ciones políticas reconocieran que el trabajo teológico y bíblico de Carmen 
ha constituido un avance en la igualdad de género. Que la Diputación 
Foral de Bizkaia así lo viera es, quizá, el signo más claro de la extraordi-
naria relevancia teológica, bíblica y social de Carmen, cuya huella segui-
rá visible para muchas generaciones de teólogos, teólogas y biblistas.

Bibliografía de Carmen Bernabé

Presentamos a continuación las publicaciones de Carmen Bernabé divi-
didas en dos partes que, tal y como se ha indicado en la introducción a 
este libro, corresponden a las dos áreas de investigación en las que su 
aportación ha sido muy notable. La primera la constituyen estudios con 
perspectiva de género y la segunda estudios bíblicos y sobre los orígenes 
del cristianismo.

1.  Estudios (generales y exegéticos) con perspectiva de género

«Biblia y feminismo». Estudios Bíblicos 48 (1988) 97-120.
«Biblia». En Diez Mujeres escriben teología, ed. por M. Navarro, 13-62. 

Estella: Verbo Divino, 1993.
María Magdalena. Tradiciones en el cristianismo primitivo. Estella: Verbo 

Divino, 1994; nueve reimpresiones.
(Con Mercedes Navarro) Distintas y distinguidas. Mujeres en la Biblia y 

en la historia. Madrid: Claret, 1995.
«Las esposas divinas en la cultura mediterránea». Ephemerides Mariolo-

gicae 46 (1996) 223-257.
Entre la cocina y la plaza. La mujer en el cristianismo primitivo. Madrid: 

Cátedra Chaminade – Ediciones SM, 1997.
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«La Teología Feminista, un proyecto holístico». Iglesia Viva 191 (1997) 
365-378.

«Iguales en la diversidad. Bautizadas en una ekklesía de bautizados». En 
La mujer en la iglesia y en la sociedad, ed. por F. Chica Arellano, 101-
128. Jaén: Ed. Seminario Jaén, 1998.

«¿Mujeres teólogas en la comunidad de Juan?». Reseña Bíblica 24 (1999) 
43-52.

«Mary Magdalene and the Seven Demons in a Social-Scientific Perspec-
tive». En Transformative Encounters. Jesus & Women Re-viewed, ed. 
por I. R. Kitzberger, 203-223. Leiden: Brill, 2000.

«Tú eres la Resurrección y la vida». En ¿Y vosotras quién decís que soy yo?, 
ed. por I. Gómez Acebo, 279-325. Bilbao: DDB, 2000.

«Of Eunuchs and Predators: Mtt 19,12». Biblical Theology Bulletin 33 
(2003) 128-134.

«¿Quén foi María Magdalena?». Encrucillada 143 (2005) 68-79.
«Teologia Feministaren panorama». Hemen 8 (2005) 7-22.
«Mujer». En Diccionario de la existencia. Asuntos relevantes de la vida 

humana, ed. por A. Ortiz Osés y P. Lanceros, 397-402. Madrid: 
Anthropos, 2006.

«María Magdalena. De apóstol a prostituta arrepentida». En Las hijas de 
Eva: historia, tradición y simbología, ed. por I. Calero y V. Alfaro, 
17-31. Málaga: CEDMA, 2006.

«El discipulado de iguales en la tradición del discípulo amado». Reseña 
Bíblica 49 (2006) 41-50.

«María Magdalena y los siete demonios». En María Magdalena, de após-
tol a prostituta y amante, ed. por I. Gómez Acebo, 19-59. Bilbao: 
DDB, 2007.

«María Magdalena: la autoridad de la testigo enviada». En Mujeres con 
autoridad en el cristianismo primitivo, ed. por C. Bernabé, 19-48. 
Estella: Verbo Divino, 2007.

«Duelo y género en los relatos de la visita a la tumba». En Reimaginando 
los orígenes del cristianismo. Relevancia social y eclesial de los estudios 
sobre Orígenes del cristianismo, ed. por C. Bernabé y C. Gil, 307-352. 
Estella: Verbo Divino, 2008.

«Palabras de mujer en el inicio del kerigma cristiano». Ciencia Tomista 
136/449 (2009) 509-534.
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«Redefinición del patrón de masculinidad y las relaciones matrimoniales 
de la casa-familia en la comunidad mateana (Mt 12,1-12)». QOL. 
Revista Bíblica Mexicana 50 (2009) 3-42.

(Edición e introducción) Con ellas tras Jesús. Mujeres modelo de identidad 
cristiana. Estella: Verbo Divino, 2010.

«Rut y Noemí, el poder transformador de la solidaridad». Revista Arago-
nesa de Teología 34 (2011) 35-45.

«Esther, el poder subversivo y transformador de la risa». Revista Arago-
nesa de Teología 34 (2011) 23-34.

«La violencia machista, la construcción de la sexualidad y el papel de la 
Teología». Journal of the European Society of Women in Theological 
Research 20 (2012) 9-23.

«O Corpo como território da salvação. Deus, corpo e comunidade no 
início da tradição cristã». En Quem me tocou? O corpo na simbólica 
religiosa. Contributos das teologias feministas, ed. por F. Henriques,  
T. Toldy y L. Ferreira, 21-44. Lisboa: CFUL, 2013.

«Los ritos de duelo en la formación del kerigma pascual». En El Nuevo 
Testamento en su contexto, ed. por R. Aguirre, 97-112. Estella: Verbo 
Divino, 2013.

«Relevancia de la memoria de María Magdalena como testigo y apóstol». 
Cuestiones Teológicas 41 (2014) 279-306.

«Quién fue María Magdalena». Muy interesante. Jesús, el hombre y su 
tiempo (2015).

«María Magdalena y su proyección sobre la comunidad eclesial y la 
teología». Iglesia Viva 265 (2016) 73-79.

«Mujeres en la Iglesia. ¿Corresponsabilidad o minoría de edad?». Iglesia 
Viva 266 (2016) 67-76.

«De místicas, brujas y feministas cristianas: la experiencia de Dios que 
implica y complica». En Mujeres, mística y política, ed. por S. Bara 
Bancel, 253-267. Estella: Verbo Divino, 2016.

«Espacio, género y comunidad en Juan». En Tra pratiche e credenze. Tra-
iettorie antropologiche e storiche. Un omaggio ad Adriana Destro, ed. 
por C. Gianotto y F. Sbardella, 217-238. Brescia: Morceliana, 2017.

(Con Fernanda Henriques y Teresa Toldy) «A “ideologia de género” da 
Igreja católica». Ex aequo 37 (2018) 9-17.
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«María Magdalena, una memoria peligrosa». En Mujeres peligrosas, ed. 
por M. J. Fuente-Rosario, 27-56. Madrid: Dyckinson, 2019.

¿Qué se sabe de... María Magdalena? Estella: Verbo Divino, 2020.
«María la de Magdala en los evangelios canónicos: discípula, testigo y 

apóstol». Reseña Bíblica 107 (2020) 12-21.
(Coordinadora) María Magdalena. Mujer, discípula y personaje. Reseña 

Bíblica 107 (2020).
«Lebensformen in den apokryphen Apostelaketen: Keuschheit als Au-
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Dina, la mujer violada (Gn 34)

Mercedes Navarro Puerto

1.  Introducción

En la Biblia hebrea (BH) hallamos algunas historias de violaciones a 
mujeres. Esta forma de agresión sexual a las mujeres no es exclusiva de 
la BH, pues también se encuentra en textos antiguos de la mitología y 
de la historiografía. Aunque la violación siempre es entendida como una 
agresión éticamente reprobable, la forma en que era percibida y valorada 
antiguamente no es la misma de hoy. No se valoraba lo mismo la viola-
ción de una virgen que la violación de mujeres capturadas como botín 
de guerra. La violación de una virgen se entendía como un crimen de 
honor contra el padre y el clan, que comprometía la descendencia legí-
tima de estos. La penalización en este caso era mayor, y el sufrimiento y 
las consecuencias para la joven, también. Como veremos, la ley regulaba 
estas agresiones de acuerdo con el contexto en el que se producían.

Aquí me ceñiré a la historia de Dina en Gn 34 y, de manera pano-
rámica, a la violación en la BH y en relación con la guerra.

2.  La historia de Dina

Jacob llega a la ciudad de Siquén con su familia. Tiene la intención de 
permanecer un tiempo largo en aquella tierra y establece su campamen-
to en el país, después de negociarlo con sus habitantes. Dina, hija de 
Jacob y de Lía, sale un día a ver a las mujeres de ese pueblo (de la tierra, 
del país) y es vista por Siquén, el príncipe de la ciudad. Siquén se apo-
dera de Dina, la rapta, la viola y luego se aficiona a ella intensamente. 
Pide a su padre, Jamor, que se la dé en matrimonio. Jamor, como era 
costumbre en aquel lugar y tiempo, va a negociar con Jacob quien, en-
terado de lo ocurrido, no reacciona inmediatamente, sino que espera a 
que sus hijos vuelvan del campo. En las conversaciones, Jamor pretende 
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hacer tratos y emparentar a los dos pueblos mediante el matrimonio de 
Dina y Siquén. Pero Rubén y Leví, hermanos carnales de Dina (hijos  
de Lía), deciden vengarse, trazan un plan y engañan a Jamor y Siquén. 
Se muestran de acuerdo con la condición de que todos los varones del 
país se circunciden. Tras las necesarias consultas, Jamor y sus hombres 
acceden. Al tercer día, cuando estaban doloridos por la herida genital, 
Rubén y Leví con el resto de sus hermanos, atacan la ciudad, recuperan 
a Dina y matan a todos tomando como botín a mujeres y niños, perte-
nencias y todo lo que encuentran. Jacob se enfada con sus hijos porque 
esa acción lo convierte en alguien despreciable ante los pueblos vecinos. 
El relato termina con una pregunta abierta de los hermanos de Dina, 
como justificación y respuesta a su padre: «¿acaso podíamos permitir que 
se tratara a nuestra hermana como a una prostituta?» (v. 31).

3.  Análisis del texto

a. Panorámica
Dina aparece por primera vez en Gn 30,21. Los capítulos 29 y 30 están 
dedicados al nacimiento de la prole de Jacob. El narrador va mostrando 
los sucesivos nacimientos desde el punto de vista de Lía y Raquel, las 
mujeres de Jacob. Entre ellas y sus esclavas Bilhá y Zilpá dan a luz a 
todos los hijos del patriarca. Yhwh se pone de parte de Lía, compadeci-
do por el aborrecimiento de su marido (Jacob ama a Raquel) y la hace 
fecunda (Gn 29,33). Pese a ello, Lía sigue obsesionada con el amor de 
su marido (Gn 29,32.33.34) y cada hijo apoya su esperanza de ser ama-
da por él.

Lía, la madre de Dina, tiene seis hijos varones y Dina hace el núme-
ro siete, número considerado símbolo de totalidad. El lector podría es-
perar la satisfacción de la madre por una maternidad plena. Pero ni Lía 
ni la historia entienden esta lógica.

Lía ha ido dando nombre a sus hijos explicando e interpretando 
cada uno, de acuerdo con los deseos y circunstancias concretas de su 
momento: cuando da a luz al primer hijo dice el texto: «[...] dio a luz un 
hijo, a quien puso por nombre Rubén, pues dijo: “por cuanto Yahveh se 
ha fijado en mi aflicción (ra’ah beoní 1), ahora sí me amará mi marido”» 

1 La explicación del nombre relaciona algún término hebreo de la experiencia de la 
mujer con el nombre dado al hijo. En este caso el verbo ver que se pronuncia ra’ con la 

Voces_bíblicas_olvidadas_y_recordadas.indd   52Voces_bíblicas_olvidadas_y_recordadas.indd   52 19/7/24   11:4919/7/24   11:49


