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«Cada una de ellas, por separado, me ha dado la felicidad que esperaba». 
Así respondía en 1962 Josefina de la Torre (Las Palmas de Gran Canaria, 
1907 – Madrid, 2002) a la pregunta de cuál de todas sus facetas creativas le 
había producido mayor satisfacción (p. 112). No resulta extraño el veredicto 
si cotejamos el éxito cosechado a lo largo de una trayectoria que le permitió 
dedicarse a la actividad poética, teatral, cinematográfica, novelística o 
periodística. Del interés por explorar la suma de todas estas facetas nace el 
presente libro, que reúne, con rigor y minuciosidad, los testimonios de una 
vida dedicada a la creación.  

Lo sugerente de la propuesta se manifiesta ya desde sus primeras 
líneas. Abre la obra una magnífica introducción dedicada a la reflexión 
sobre la relación entre las mujeres y la esfera pública a partir del caso de 
Josefina de la Torre. Se trata de una llamada de atención sobre algo que 
marcó la trayectoria de cuantas mujeres decidieron dedicarse a una 
profesión visible de cara al resto de la sociedad: el desafío, meditado o no; 
la contravención, consciente o inconsciente, de la norma social que en 
especial desde el siglo XIX separaba la actividad masculina y femenina en 
dos ámbitos bien diferenciados: el público y el privado, respectivamente. 
Esta separación entre lo común y lo doméstico motivó una muy concreta 
percepción de la actividad profesional de las mujeres, manifestada en la 
forma en que su producción fue recibida por la crítica y la sociedad a través 
de los medios. También a partir de estos puede cotejarse, en un plano más 
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general, cómo fueron conceptualizadas estas mujeres presentes en la esfera 
social y cómo ellas mismas gestionaron su imagen pública y su identidad 
como creadoras.  

Todo ello puede rastrearse en «Josefina responde», la primera parte de 
esta obra, que recopila veintiocho entrevistas realizadas a la autora entre 
1931 (momento en que apareció por vez primera entrevistada como 
personaje público de interés) y 2001 (apenas unos meses antes de su 
muerte). Estos textos ofrecen una compleja panorámica sobre la 
codificación del «yo» autoral de Josefina de la Torre de cara al público, a la 
par que ofrecen gran cantidad de datos objetivos sobre la evolución de su 
trayectoria, los diferentes proyectos que afrontó y las relaciones creativas y 
personales que estableció. Pero también permiten realizar un análisis de los 
mecanismos empleados por la crítica para desprestigiar las aportaciones de 
las mujeres a la cultura. Así sucede, por ejemplo, con las continuas 
alusiones a la belleza física de la autora que se señalan también en la 
introducción, y que otorgan en ocasiones una notoriedad sobre la 
producción literaria a aspectos que no aparecen, sin embargo, en las 
entrevistas a autores masculinos. 

La segunda parte del libro, «Josefina pregunta», reúne veinticuatro 
entrevistas realizadas por la autora a distintos personajes, cuyo tono general 
y características más representativas son analizadas convenientemente por 
los autores. La recopilación de los testimonios de este apartado tiene el 
valor de abrir el camino en la investigación sobre la vertiente periodística de 
Josefina de la Torre. Constituye así una aportación inédita que arroja luz 
sobre tan desconocida labor de esta escritora, permitiendo profundizar en la 
posición que De la Torre adoptó como entrevistadora, cuáles fueron los 
aspectos en que se centró su interés y, paralelamente, cómo configuró su 
labor de acuerdo con los preceptos ideológicos presentes durante la 
dictadura franquista. 

Finalmente, «Josefina escribe» se conforma por veinte textos escritos 
bien para su publicación en prensa, bien para formar parte de los eventos en 
los que participó la creadora (conferencias, discursos y demás 
intervenciones de diversa índole). Se trata de aportaciones de temática 
variada: reflexiones sobre la cinematografía o el teatro, escritos 
autobiográficos en los que De la Torre relata experiencias profesionales, 
textos en los que reflexiona sobre qué implican distintos objetos, como el 
libro, para ella, etcétera. También, desde un tono algo más íntimo y 
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personal, la autora dedica varios de sus textos a plasmar sus sentimientos 
hacia diversas realidades: su añoranza hacia Canarias, su agradecimiento 
hacia distintas personalidades e instituciones, reflexiones autocríticas sobre 
trabajos realizados tiempo atrás o recuerdos de sus pasadas etapas vitales y 
creativas. La división de la obra en estas tres partes resulta de lo más 
sugerente, en tanto que las distintas posiciones que adopta en ellas Josefina 
de la Torre ante la escritura y el hecho comunicativo (bien como emisora de 
las preguntas, bien como receptora de las mismas, bien como autora de 
diversas reflexiones sin entrevista de por medio) nos ofrecen muy variadas 
perspectivas sobre su acercamiento a la creación. También permiten conocer 
la forma en que De la Torre se relacionó, de manera constante, con su 
entorno y con los agentes culturales de su momento, facilitando su inserción 
en un panorama más global.  

A lo largo de todos los apartados del libro se trazan las señaladas 
continuidades y rupturas entre lo público y lo privado que los editores se 
esfuerzan por visibilizar, poniendo la atención sobre la interacción entre 
ambas esferas. Este interesante ejercicio implica visibilizar el modo en que 
las mujeres se abrieron paso en un contexto considerado a priori inadecuado 
para ellas, así como cuestionar hasta qué punto esta contradicción, este 
quebrantamiento del modelo idílico de feminidad, infirió en la 
configuración identitaria y autoral de las mujeres con vocación pública. De 
igual manera, los textos incluidos permiten investigar las estrategias que las 
autoras utilizaron para hacer frente a estas situaciones. En el caso de 
Josefina de la Torre encontramos, como en las declaraciones de otras 
autoras contemporáneas, un interesante baile que oscila entre distintas 
actitudes vitales y creativas antagónicas. Por un lado, el componente de la 
modestia como elemento mediador entre la escritora y el mundo, como 
actitud a través de la cual se canaliza la posibilidad de las mujeres para 
permanecer en la esfera pública. La modestia, siempre requerida a las 
autoras que con su éxito y fama sin embargo deslumbraban al mundo. No 
obstante, también se pueden detectar rotundas afirmaciones que explicitan y 
asientan el reconocimiento que merecía su obra. En este sentido, la autora 
no duda en corregir a Ramón Corroto cuando, en la doble entrevista incluida 
en el libro, este destaca exclusivamente la mención a De la Torre en la 
antología de Gerardo Diego. La autora asevera, de inmediato, su aparición 
también en las obras recopilatorias de Sainz de Robles, Valbuena Prat y 
Carmen Conde (p. 111). También pueden rastrearse estas estrategias en la 
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modulación de las entrevistas que realiza la escritora para producir una 
imagen de las actrices que resonara con el modelo femenino impuesto 
durante la primera posguerra. Recurre para ello a la introducción de la vida 
privada de las artistas en el diálogo, mecanismo habitual en la prensa del 
primer franquismo (y, especialmente, en las publicaciones destinadas al 
público femenino) que ponía el acento en la dimensión íntima de las 
mujeres con proyección pública con el fin de subrayar la primera sobre la 
segunda. No obstante, De la Torre también incluía preguntas sobre el 
desarrollo de la carrera cinematográfica de las personas entrevistadas, sus 
gustos y referentes musicales, etcétera, trenzándose así, de nuevo, lo público 
y lo privado.  

Por otra parte, resulta interesante concebir el libro como una ventana 
abierta a conocer la red de vínculos creativos y personales que se dieron 
entre las autoras del siglo XX español. Por supuesto, en lo que a las 
relaciones de Josefina de la Torre con otras creadoras se refiere, pero 
también en una dimensión más amplia que permite crear nexos entre 
distintas disciplinas. Así, resulta sugerente leer a una Josefina de la Torre 
entrevistada por la periodista Sofía Morales, también pintora, que entrevistó 
igualmente a muchas otras artistas plásticas activas durante la dictadura 
franquista. Es interesante detectar el paralelismo entre su entrevista a 
Josefina de la Torre con la realizada, por ejemplo, a la pintora Marisa 
Roësset, en la que Morales deambula también por el estudio de Roësset e, 
igualmente, muestra una curiosidad observadora por los pequeños objetos 
que la artista tiene en su estudio. El gusto por dar a conocer al público la 
configuración de los espacios vitales y creativos donde se desarrollaba la 
carrera de estas artistas transita y, de nuevo, difumina la frontera entre lo 
privado y lo público.  

A nivel de aspectos formales, además de los cuidados criterios de 
edición claramente expuestos, destaca la rigurosa inclusión en la edición de 
abundantes comentarios sobre las referencias diversas que aparecen las 
entrevistas. Se trata de alusiones a otros autores y autoras, figuras públicas, 
acontecimientos o iniciativas culturales que aparecen convenientemente 
explicados en las notas al pie, facilitando así una contextualización 
completa del momento cultural en que estas entrevistas tuvieron lugar.  

La obra evidencia también un amplio manejo de la bibliografía 
existente sobre la trayectoria de Josefina de la Torre. Precisamente a la luz 
de las referencias bibliográficas es como mejor se constatan las notables 
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aportaciones del libro, que se aleja de los estudios, algo más numerosos, 
sobre la obra poética de Josefina de la Torre para dar a conocer otros textos 
que, por lo rico y variado de su contenido, complementan el relato existente 
sobre la escritora. Así, su faceta como actriz de teatro y de cine o su 
vertiente periodística, ya señalada, que hasta ahora habían pasado más 
desapercibidas, se sitúan con este libro en primera línea. En adición, el 
hecho de poner la atención en las entrevistas que le fueron realizadas a la 
autora y que tienen como objeto de interés, entre otras cuestiones, su obra 
poética, ayuda a completar la información sobre los procesos creativos de 
estas obras.  

Para finalizar, deseamos recalcar el gran desafío que supone recopilar 
tal volumen de testimonios de la ingente obra de esta escritora, misión que 
queda aquí cumplida con éxito. Estamos, así, ante una compleja 
reconstrucción de la trayectoria de tan prolífica autora, dedicada a la 
creación literaria (poesía, novela, guion de cine, prosa breve, artículos de 
prensa), musical (cantante, letrista e intérprete de varios instrumentos) y a la 
interpretación textual (teatro, cine y radio). Esta obra, que sitúa en el centro 
el diálogo no solo entre las esferas pública y privada, sino también entre 
textos de tan diversa naturaleza, contribuye a completar el retrato de la 
poliédrica personalidad y obra de Josefina de la Torre. 


