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duración de un año y medio, con un total de 144 horas, y consta de 
cuatro asignaturas obligatorias y menciones especiales en Litera 
tura, Estudios Culturales y Comunicación. 

Informaciones en: FacÚltad de Pilbsofía y Humanidades. 
Capitán Ignacio Carrera Pinto 1025.Decanato, 4to piso. 
Fono:6787005/67870�8/6787022.Fax:2716823. 
E-mail: genfil@abello.dic.uchile.cl 



" 
Indice 

Artículos 

7 Presentación 
13 Género y Política 
19 «Visual alado atrevimiento »: el Primero Sueño 

de Sor Juana Inés de la Cruz 

Kemy Oyarzún 
Marta Lamas 

Adriana Valdés 
35 La ascesis y las rateras noticias de la tierra: Manuel 

Femández de Santa Cruz, obispo de Puebla Margo Glantz 
49 La Ragún: una enamorada del santísimo 

sacramento o un caso femenino de conversión 
indígena en Chile colonial Margarita Iglesias 

59 O vírga ac diadema purpurae regís 
Hildegard Von Bingen (1098-1179) M. Isabel Flisfisch 

M. Eugenia Góngora 
Italo Fuentes 
Beatriz Meli 

Dossier 

69 Santa Teresa de Los Andes 
71 Introducción Corina Rosenfeld 
90 Sufrir y amar . . .  la cruz. Dimensiones simbólicas 

en el discuro de Teresa de Los Andes Marcela Díaz 
97 La manda Celina Tuozzo 
98 Tres escenas: diario y cartas de 

Santa Teresa de Los Andes Darcie oen 

103 Renombrada Malú Urriola 
106 De locura y santidad Teresa Bustos Montt 

Misceláneas 

113 La abreviatura del daño: 
poesía latinoamericana actual NadiaPrado 

129 Autonomía de los movimientos sociales Tomás Moulian 
131 La crisis de la Universidad, 

en la perspectiva de una crisis de la sociedad Marisol Prado 
Rodrigo Roco 

135 Entrevista a estudiantes de la 
Universidad de Chile Cristián Contreras 

Reseñas 

141 El primer libro sobre Enrique Lihn Grinor Rojo 
145 Ni apocalípticos ni integrados Marisol Vera 
147 Seamos realistas: apocalipsis now Elena Águila 



Decana: Lucía Invernizzi 
Coordinadora Programa: Kemy Oyarzún 

PUBLICACIÓN NOMADÍAS 

Directora: Kemy Oyarzún 

Editoras: María Eugenia Góngora, Olga Grau, Nadia Prado, Regina 
Rodríguez, Corina Rosenfeld, Marisol Vera. 

Comité de Redacción 
Eugenia Brito, Myriam George, Cristina Farga, Patricia Hamel, María 
Eugenia Horvitz, Margarita Iglesias, Soledad Larraín, Beatriz Meli, 
Eugenia Neves, Grinor Rojo, Federico Schopf, Patricia Soto, Bernardo 
Subercaseaux, Sergio Vergara. 

Producción: Natalia Cisternas, Mariechen Euler, Lara Hübner, Gilda 
Luongo, Paula Miranda. 

Consejo Editorial 

Elena Águila 
Marjorie Agosín 
Marina Arrate 
Pía Barros 
Carmen Berenguer 
Soledad Bianchi 
María Luisa Campuzano 
Francisco Casas 
Sara Castro-Klarén 
Teresita De Barbieri 
Ariel Dorfman 
Diamela Eltit 
Licia Fiol-Matta 
Jean Franco 
Carmen Foxley 
Margo Glantz 
Edda Gaviola 
Lucía Guerra 
María Eugenia Góngora 
Susana González 
Yvette Jiménez de Baez 
Patricia Israel 
María Luisa Jáuregui 
Gwen Kirkpatrick 

Irmtrud Konig 
María Inés Lagos 
Marta Lamas 
Pedro Lemebel 
Aralia López 
Lola G. Lunas 
Francine Masiello 
Carlos Monsiváis 
Pía Montalva 
Leonidas Morales 
Marta Morello-Frosch 
Susana Munich 
NaimNómez 
Raquel Olea 
Eliana Ortega 
Pablo Oyarzún 
Ana Pizarra 
María Nieves Rico 
Nelly Richard 
Regina Rodríguez 
Guadalupe Santa Cruz 
Liliana Trevizán 
Miguel Vicuña 
Mercedes Vilanova 

Agradecimientos especiales a Patricia Israel 

Editorial Cuarto Propio 
Keller 1175, Providencia, Santiago, Chile 
Fono: (56-2) 2047645 / Fax: (56-2) 2047622 
E-mail: clic@netup.cl 

Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile· 
Capitán Ignacio Carrera Pinto 1025, Ñuñoa, Santiago, Chile 
Fonos: (56-2) 6787022 / 6787098 / Fax: (56-2) 2716823 
E-mail: genfil@abello.dic.uchile.cl 

ISSN 0717-2761 



Presentación 

Kemy Oyarzun 

Este segundo numero de Nomadias venia con encargos 
programaticos que se cumplieron con creces. Su seccion académi-
ca, coordinada por la profesora Maria Eugenia Gongora, se propu-
so indagar sobre el imaginario y las condiciones de produccion y 
circulacion escritural de algunas mujeres religiosas. Parecfa de 
gran relevancia continuar una linea de investigacion sobre el 
discurso hagiografico que se ha desarrollado escasamente dentro 
de Chile y que constituye una labor de rescate historico-cultural de 
particular interés desde una perspectiva de género. Esos trabajos 
visibilizan practicas que la historiografia androcéntrica relego a 
un segundo plano o derechamente ignoro. Se desmantela la 
imagen esencialista de la mujer en el marco-también esencialista-
de una rigida oposicion entre lo "doméstico" y "privado", entre 
"actividad" y "ocio". 

LQué sentido tienen diferencias tan significativas en la 
episteme genérico-sexual moderna, tales como "lo privado /lo 
publico", lo "sensual/lo espiritual", "Eros/ Agape", "lo religio-
so /lo [proto ]cientffico" en dominios como los claustres medieva-
les o barrocos? LCon qué género se designaba el alma en ese ethos? 
L Cuan contaminadas estaban esas practicas religiosas y escriturales 
con las "mundanas" relaciones de poder? Bien sabemos que en la 
division social de los sexos, muchas culturas consideraron trans-
gresor que una mujer "hablara directamente con Dios". No obs-
tante, en la cotidianidad de los conventos hombres y mujeres 
hacfan suyas, en un sentido fntimo, complejo y en mas de un caso 
heterodoxo, las inquietudes y aspiraciones teologicas, valoricas y 
axiologicas epocales. 

En esa lfnea de lecturas, lo religioso se abre a la heterogenei-
dad: aquf donde "la religion es posicion, actitud, praxis y poiesis", 
y, en tanto tal, no es ajena a las diferencias, incluida la sexo-
genérica 1. Los ensayos recogidos en esta seccion de Nomadias van 
desmitificando la idea de claustres alejados de lo mundanal, 
visibilizando su plena productividad simbolica, teologica y poé-
tica. En esta trayectoria quisiéramos ubicar el artfculo de la filologa 
M. Isabel Flisfisch, la literata Maria Eugenia Gongora y otros, 
sobre la abadesa y visionaria alemana, Hildegard von Bingen
(1098-1179) -voz medieval "creativa y potente". Ese quehacer 
interdisciplinario, ademas de develar el entramado visionario de 
la compleja teologfa de lo femenino, tiene la virtud de verter al 
castellano textos de la abadesa escasamente conocidos en nuestra 
lengua. También cabe ubicar aquf el ensayo de la investigadora
Adriana Valdés sobre Sor Juana Inés de la Cruz destacando la 
autenticidad del Primera Sueiio --texto no realizado por encargo-
como uno de los mas transgresores de la autora mexicana. Adriana 
Valdés, cuyo trabajo sobre Sor Ursula es pieza fundamental para 
quienes se interesen en estas tematicas, nos muestra a través de sus 
(re)lecturas, el vasto espectro de dominios transitados por la 
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"aventura solitaria y autodidacta" de Sor Juana, en pulsiones 
hacia "el alma", "el mundo, el cuerpo, la ciencia, la poesía". 
Nuestra crítica propone tres lecturas yuxtapuestas y"  diagonales" 
como procedimiento idóneo para un campo de imaginerías y 
saberes híbridos concitados por la monja mexicana, capaces de 
mezclar mitología, fisiología, teorías del sueño y de las criaturas 
vivas. En esa era "proto" científica confluían obeliscos tatuados de 
signos mágicos y de fórmulas matemáticas, enigmas pedantes e 
instrumentos inútiles. 

Por su parte, la conocida autora mexicana Margo Glantz, 
trabaja críticamente la biografía que Fray Miguel de Torres (sobri 
no de Sor Juana) escribiera sobre Manuel Femández de Santa 
Cruz, obispo de Puebla, modelo del confesor ascético en el discur 
so hagiográfico y más conocido por haber publicado la Carta 
Atenagórica que precediera a la "Respuesta" .de Sor Juana. Su texto 
es sugerente y convincente: aquí el asceta, hombre cuya propia 
corporalidad es objeto de "máxima obsesión" y desprecio, con 
vierte paradójicamente el "cuerpo [en] espacio escenográfico de 
una erotización". La lectura de Margo Glantz visibiliza así, el otro 
lado de las tecnologías correctoras confesionales y las contradic 
ciones que ellas sustentaban no sólo frente al cuerpo propio, sino 
al de las monjas-incluida Sor Juana-que estaban bajo su tutela. La 
sección se completa con el ensayo de la historiadora chilena 
Margarita.Iglesias sobre el caso de La Ragún, hija del cacique de 
Raimahue y entregada en "custodia" a un sacerdote dominicano 
que profesó en el convento de las Agustinas en 1592. La investiga 
dora indaga con suspicacia crítica sobre las complejas relaciones 
de poder (sexo-raza-etnia) implicadas en el proceso de conversión 
de una niña-indígena y cautiva-abriendo caminos escasamente 
explorados en la historiografía chilena de la Colonia. 

Acorde con el discurso hagiográfico, hemos acogido para el 
dossier de este número el laborioso aporte que la profesora Corina 
Rosenfeld ha hecho a partir de los escritos testimoniales e íntimos 
de Juanita Femández Solar, más conocida como la primera santa 
chilena, Sor Teresa de Los Andes (1900-1920). Presentamos un 
recorte; un "resquicio" abierto a las diferentes, disímiles y a veces 
disonantes lecturas y comentarios que complementan las fuentes 
originales y ·  que connotan una sociedad diversa de sí misma, 
donde lo "sagrado" y lo "profano" se separan a veces apenas por 
"un hilo". Me refiero a los textos de Marcela Díaz, Celina Tuozzo, 
Darcie Doll, Malú Urriola y Teresa Bustos Montt. Pero también, al 
collage de titulares periodísticos que acompañaron el proceso de 
canonización de la santa. En todos ellos se evidencia que el propio 
espesor del texto original circula en escenarios postdictatoriales 
signados de afectividad, pluralidad de sentidos y ambivalentes 
valores. 

Con este número, la revista ha abierto nuevas secciones: un 
segmento antológico (inaugurado con la cuidadosa selección de la 
poeta Nadia 'Prado sobre poesía joven latinoamericana), una 
sección de reseñas ( escritas por Marisol Vera, Elena Águila y 
Grinor Rojo dedicadas a los libros de Martín Hopenhayn y Car 
men Foxley, respectivamente) y una sección sobre temáticas co 
yunturales dedicada aquí a la crisis universitaria. 

A su vez, la revista comienza a dar presencia a imaginerías 



que -a pesar de ser distantes en el tiempo- muestran la gran 
complejidad icónica de lo sexo-genérico: se ha incluido gráfica 
erótica y varias firmas de puño y letra de Sor Juana(" diversa de sí 
misma", qué duda cabe). Este énfasis gráfico se debe en gran parte 
a los aportes de la pintora Patricia Israel, quien nos ha entregado 
un vasto y potente material visual. A ella agradecemos, en forma 
muy especial, el montaje realizado a partir de la "Máquina 
deshollinadora de volcanes" de Anastasius Kircher-cuyo trabajo 
visual y escrito fue importante fuente de inquietudes para Sor 
Juana. La pintora intervino esa máquina con una gráfica erótica 
alemana del siglo XVII. 

La pintura barroca de Kircher (1664), incluida en este núme 
ro, muestra una máquina cósmica cúyos rasgos son homólogos a 
algunos arcaicos "árboles de la vida" de las culturas indoame 
ricanas. Ambos artefactos arbóreos entablan vínculos de continui 
dad entre registros que la Modernidad occidental representará 
posteriormente como discontinuos: lo celeste y lo terrestre, lo 
paradigmático y lo sintagmático, lo profano y lo sagrado. Hacia 
arriba y abajo, afuera y adentro, raíces, conexiones laterales, 
cadenas ascendentes y cortes. Los antiguos "árboles de la vida" 
anexaban lo sobrenatural, lo natural y lo humano. 

Pero a diferencia de los árboles indoamericanos, el diseño de 
Kircher inserta una desorbitante máquina, cuya estructura supe 
rior se asemeja a un molino metálico. El ángulo derecho exhibe un 
cono a modo de embudo, por el cual entrará el soplido celeste que 
permitirá deshollinar el volcán. Hacia abajo, la máquina se adelga 
za en forma de tubo, también metálico, capaz de descender hacia 
las entrañas del cráter abierto y conducir así el soplido barredor 
hasta el fondo. Se interconectan, así, en esta máquina "inútil", lo 
maravilloso, lo natural y lo automatizado en una sorprendente 
combinatoria instrumental y simbólica. 

Notablemente, el autómata diseñado tiene "vida propia", 
prolongándose así el motivo medieval y popular del "mundo al 
revés": lo inorgánico actúa como si fuese orgánico, metal dinámico 
y cinético de [supuesta] gracilidad. El concepto de "vida" ha 
cesado de pertenecer exclusivamente al mundo vegetal; este últi 
mo, cabrá recordar, modelaba desde la antigüedad las simbólicas 
acerca de la vida.¿ Qué sería del deshollinador volcánico sin el soplido 
de la nube, aquí diseñada como ángel, es decir, como "autómata celeste"? 
Soplido Deus ex machina, gratuito y azaroso éste, que pulsionará efectos 
de producción a su propio ritmo y hora. 

¿ Y qué de aquello que la máquina deshollinadora intenta 
barrer? Patricia Israel interrumpe la conexión entre la amazona de 
la gráfica erótica y la máquina de Kircher con una humareda 
negruzca, el hollín que tal vez el artefacto maquínico de Kircher 
pretendía barrer. ¿No expresa este sobredimensionado autómata 
["necesariamente" más grande que el propio volcán] una co 
nexión simbólica entre el fuego volcánico, apagado ya, y el fuego 
estético, energía deseante, humanamente creadora y potencial 
mente activa aún? La "materia viva es el fluido eléctrico que anima 
y mueve a todo el universo, a los astros y las plantas, a los 
corazones y a los gérmenes", diría el Conde de Tressan en el Siglo 
XVIII. La propia Sor Juana, aventurera de los enigmas de la 
materia y la cotidianidad, dijo que" aunque no estudiaba en libros, 
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estudiaba en todas las cosas que Dios crió, sirviéndome ellas de letras 
y de libro toda esta máquina universal (nuestro énfasis)"2• 

Al concluir, un comentario sobre la sección crisis universita 
ria, centrada aquí en torno al paro que interrumpió las actividades 
en julio y agosto de este año en la Universidad de Chile. El proceso, 
convocado por los estudiantes, fue apoyado por los tres estamentos 
y sentó las bases para un proceso de "reforma institucional". Se 
comenzó así a rearticular el fracturado tejido de la comunidad 
universitaria, abriendo espacios de diálogo y debates transversa 
les inéditos en la sociedad chilena de la post-dictadura. La atomi 
zación heredada de la dictadura y la crisis generalizada escenificaba 
una situación liminar. En ese contexto, el paro abrió paso a 
colectivas reflexiones en torno a la recuperación del rol histórico y 
nacional de la Universidad de Chile, en una era de transnacio 
nalizaciones que aún mantienen internacionales divisiones de 
poder entre globalizados y globalizadores. 

Hubo encuentros y desencuentros en busca de un cuerpo 
universitario y social, agudas críticas al sentido del (no explicitado) 
proyecto de educación superior; en fin, se generaron las bases para 
empezar a repensar la universidad en relación a la crisis finisecular 
de los "universales". Las repercusiones de la coyuntura se han 
difuminado no sólo hacia otras universidades estatales del país, 
sino hacia la propia lógica de hábitos de "consensos", clientelismo 
y autocomplacencia. 

Aunque nuestra revista se ha propuesto plantear discusio 
nes más epocales que coyunturales en relación a problemas de 
género, hemos inaugurado una sección dedicada a temáticas 
cotidianas cuya relevancia rebase lo puntual. Destacamos en este 
sentido, la entrevista realizada por Cristián Contreras a estudian 
tes que participaron en la toma de las facultades de Filosofía, Arte 
y Ciencias, los aportes de Rodrigo Roco ( entonces Presidente de la 
FECH) y Marisol Prado (recientemente electa Presidenta de la 
FECH) y la somera reflexión de Tomás Moulian. 

En tanto Moulian cuestiona las condiciones de posibilidad 
de los movimientos sociales, el lugar, la dinámica de lo político y 
la limitada tolerancia cultural de nuestras sociedades frente a las 
transgresiones de esos movimientos, Rodrigo Roco y Marisol 
Prado reflexionan en torno a la crisis universitaria en el contexto 
de una crisis estructural que involucra a toda la sociedad y al 
proyecto global de país. Los dirigentes acentúan que la realización 
de un encuentro o congreso de toda la comunidad universitaria, 
resultado de la crisis, debería tender a cambios reales y concretos 
en los mecanismos de financiamiento, normativas y estructuras. 
En ese marco las reformas tendrían que ir acompañadas de una 
reflexión participativa de la comunidad universitaria y de la 
sociedad civil. 

Por su parte, la entrevista a los estudiantes en toma indaga 
en la conformación del sujeto en la movilización en sus aspectos 
políticos y afectivos. De particular interés resulta allí la experien 
cia de mujeres jóvenes, en su calidad de estudiantes y de dirigentes 
estudiantiles en formación. En fin, todos los aportes de esta 
sección nos revelan, desde sus respectivos espacios y sensibilida 
des, los estrechos lazos existentes entre la crisis universitaria y la 
crisis ética por la que atraviesan las subjetividades e instituciones 



del país, poniendo en jaque los antiguos modos de conceptualizar 
lo afectivo y lo valórico, las identidades y los poderes, las micro y 

las macro políticas. 

NOTAS 

1 Ver Enrique D. Dussel, Religión, México: Editorial Edicol, 1977, p. 
47. Este lúcido crítico argentino agrega que la religiosidad como 
praxis "infraestructura! salta más allá del ser, del sistema vigente, 
'hacia lo distinto", p. 49. 

2 Sor Juana Inés de la Cruz, "Respuesta a Sor Pilotea de la Cruz", en 
Obras escogidas, Puerto Rico: Ediciones Huracán, 1984. 
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Máquina deshollinadora de volcanes de Anastasius Kircher. 

Intervención de Patricia Israel 


