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Las posibilidades de la escritura femenina: 
La ins6lita historia de la Santa de Cabora 

de Brianda Domecq 

DEBORAH SHAw 
UNIVERSITY OF PORTS MOUTH 

REsuMEN: "La ins6lita historia de Ia Santa de Cabora es 
una novela compleja y rica. En este trabajo se muestra 
como el texto incorpora historia, filosofla, metaflsica y 
ecologia, sin separarlas jamas de los procesos de Ia fie
cion. Se trata de una novela que demuestra que no exis· 
ten areas prohibidas a la escritura de las mujeres. Brian· 
da Domecq se muestra muy c6moda en los mundos de 
Ia poHtica, Ia historia y el debate intelectual. Usando 
una aproximacion que evita las nociones dicotomicas 
de masculino I femenino, se presenta Ia forma en que 
el texto desmantela, continuamente, los sistemas bina
rios usados para organizar las estructuras patriarcales. 

ABSTRACT: La insolita historia de Ia Santa de Cabora is a 
complex and rich novel. This paper shows the way in wich 
the text incorporates history, philosophy, metaphysics and 
ecology, without ever separating them from processes of fic
tion. It is a novel that demonstrates that there are no off 
limit areas for women's writing. Brianda Domecq shows 
herself so comfortable in politics, history and intellectual de
bate worlds. By using an approach that avoids dichotomic 
notions of male I female, then paper presents the way in 
wich the text continually breaks down the binary systems 
used to organized patriarchal structures. 
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Las posibilidades de Ia escritura femenina: 
La insolita historia de la Santa de Cabora 

de Brianda Domecq 

EN otro trabajo * he examinado algunas de las limitaciones de la 

cdtica feminista que intenta dar definiciones totalizadoras de 

la escritura de mujeres en America Latina y en Mexico; he sefiala

do las contradicciones que resultan de las generalizaciones, argu

yendo que la literatura de mujeres no puede ser exclusivamente 

realista, surrealista, atenta a los espacios interiores o a las condi

ciones socioecon6micas. Conclu1 que la escritura femenina no es 

simplemente un producto de la biolog!a femenina separada de la 

cultura: no existe un estilo femenino unico, y tampoco es un acto 

andr6gino de creaci6n que pudiera haberse producido por un 

hombre o una mujer indistintamente. 
Asimismo, me defin1 en contra del afan por colocar a las muje

res en espacios predeterminados y, de acuerdo con la teoda femi

nista que se une al postmodernismo, apoye las teodas que recono

cen la importancia de factores como raza, cuestiones etnicas y 

clase, al igual que genera. Me aboque a las teodas que se basan en 

textos y no en las que se imponen a los textos cuyos autores com

patten un determinado genera. T ambien examine las declaracio

nes de las escritoras que negaban que el genera tuviera alguna 

influencia en su trabajo, y demostre las fallas de esta posicion. 

•f Tesis que incluye en sus capitulos estudios sobre la obra de Elena Ponia
towska, los exitos de mercado de Esquivel y Mastretta, dos novelas lesbianas, de 
Sara Levi Calderon y Rosamaria Roffiel y el periodismo literario de Cristina 

Pacheco y Guadalupe Loaeza. 
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Con base en lo anterior, en este trabajo analizare La ins6lita 
historia de la Santa de Cabora de Brianda Domecq como un texto 

modelo para refutar cualquier definicion facil que los cr1ticos in

tenten imponer a la escritura de mujeres. Este texto, al igual que 

muchas otras narraciones escritas por mujeres, rehusa limitarse a 

cualquiera de los espacios asignados por tradicion a las mujeres. Es 

una novela que trasciende las dicotornias citadas por aquellos que 

insisten en nociones simplificadas de los mundos creativos mascu

line y femenino. As!, la novela ocupa espacios exteriores e inte

riores, buscando lo interior en lo exterior y viceversa; se adentra 

en lo personal y lo poHtico, y rehusa separarlos; es historica, bio

grafica, filosofica, ver!dica e inventada. Maneja conceptos de gene

ro y clase, y cuestiones etnicas, as! como la interaccion entre to

dos ellos. Pone en tela de juicio la separacion entre ciencia y 

razon, fe y magia, y la dicotornia tradicional entre el mundo del 

intelecto y el de las emociones. 

La autora no intenta allanar las contradicciones de sus persona

jes: la novela crea una protagonista que tiene poderes extraordina

rios, pero que es humana y vulnerable, y pinta a su padre como 

un patriarca que es a la vez dictatorial y fragil, plagado de necesi

dades emocionales. Ademas, La ins6lita historia de la Santa de Ca
bora es un novela que desdibuja las fronteras entre la ficcion po

pular y la alta literatura. Es facil de leer, llena de accion, pero, al 

mismo tiempo, puede leerse en un nivel filosofico, analltico y de 

metaficcion. Es, en fin, una novela que ocupa muchos espacios: 

aquellos tradicionalmente considerados masculines (la historia, la 

polltica, la filosofla) y aquellos tradicionalmente considerados fe

meninos (el mundo domestico, el de las emociones y el de la natu

raleza). 

Al mismo tiempo, la narradora en tercera persona tiene una 

voz claramente definida por su genero. Tanto el personaje de Te

resa como el de la investigadora que esta obsesionada con la vida 
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de Teresa son focalizadas internamente, de manera que se presen

tan los eventos desde su punto de vista. El empleo del leitmotiv, 
"el dia de su segunda muerte", que introduce muchos de los cap1-

tulos, indica que la memoria de Teresa organiza la narracion en 

los eventos clave de su vida. De esta manera, el lector recibe una 

perspectiva femenina y personal de las limitaciones impuestas a 

las mujeres (tanto a las de los campesinos como a las de los hacen

dados, en la medida que Teresa experimenta ambas realidades). 

Este trabajo examina los puntas de vista de Brianda Domecq y 

la critica, sobre la escritura de mujeres para poder ver como su 

conceptualizacion de la escritura femenina puede aplicarse a la 

lectura de La ins6lita historia de la Santa de Cabora. Muestro la 

manera en que su rechazo de las categorias simplistas puede usarse 

como un marco dentro del cualleer la novela. El texto desmantela 

la base racionalista de la epistemolog1a, y reta las nociones positi

vistas de la realidad que caracterizaban al periodo en que tiene 

lugar la novela. Mi meta es explicar como el poder de la magia y el 

agnosticismo se asume para poner en tela de juicio los discursos 

oficiales del Estado. Ademas, estudio la forma en que el texto 

examina criticamente la relacion entre la historia y la verdad, y 

explora el poder de la ficcion para alcanzar un nivel mhico veda

do ala historiograHa racionalista. Finalmente, procure demostrar 

como la Teresa de ficcion alcanza niveles de profundidad y com

plejidad negados al personaje historico. 

Brianda Domecq, la critica y la autora, nunca trata de esconder 

su identidad generica y tampoco lo ve como una limitacion; es 

una de la pocas novelistas latinoamericanas y mexicanas dispues

tas a declararse feminista. 1 Ella ha hablado de "los mil cuartos de 

1 En una entrevista publicada por Kay S. Garda, Domecq dijo: "Me conside

ro feminista, pero no militante; en otras palabras, mi feminismo es una busque

da, no una posicion poHtica" (169). Para una exposici6n del estigma que conlle
va el feminismo en Latinoamerica, vease ellibro de Debra Castillo, pp. 8-32. 
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este gran hotel que se llama ser mujer" (Domecq 1994 57), y de 

hecho entra y sale de cuartos que las tradiciones de la misoginia 

han declarado fuera de Hmites para las mujeres. Su novela des

miente la nocion sexista que considera la escritura femenina como 

genericamente menos epica y mas intima que la masculina, y me

nos capaz de ocuparse de abstracciones e interpretaciones. Asimis

mo, es una critica literaria que ha realizado la mayor parte de su 

trabajo en relacion con el tema de la escritura femenina en Mexi

co.2 Es obvio, entonces, que Domecq esta en una excelente posi

cion para poner en practica sus teorias acerca de la literatura de 

mujeres en su propia ficcion, algo que realiza en forma extraordi

nariamente efectiva en La ins6lita historia de fa Santa de Cabora. 

Vale la pena examinar sus puntos de vista sobre la escritura feme

nina ya que ayudan a aclarar las intenciones y logros de la novela. 

Aunque Domecq se suscribe al reconocimiento critico de una 

tradicion o, en sus propias palabras, un "corpus" (Domecq 1994 

82-87) de escritoras mexicanas, se opone a las generalizaciones 

exageradas que hacen ciertas criticas feministas con relacion al tra

bajo de las mismas.3 Hablar en terminos de un "corpus" no signi

fica que las escritoras compartan caracteristicas. Domecq ha pug

nado contra el uso de clasificaciones simplificadas para la escritura 

femenina, misma que ella identifica con el dominic patriarcal: 

"Odio las clasificaciones que me parecen la forma mas sutil de 

dominic patriarcal: para controlar hay que clasificar, dizque para 

comprender, pero no es cierto. Me resisto a las clasificaciones en 

todo lo que escribo" (Domecq 1994 12). 

Su postura es similar a la que desarrolle en mi tesis doctoral. 

AlH establezco que "colocar a las mujeres dentro de categorias 

2 Para una entrevista reciente con Domecq y una introducci6n a su trabajo, 

vease, Gabriella de Beer, pp. 105-153. 
3 Su critica se refiere a observaciones hechas por las cr!ticas Fabienne Bradu 

y Martha Robles. 
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estructurales por genera es una forma de discrirninacion que ayu

da a mantenerlas fuera de ciertas areas que son vistas como exclu

sivamente masculinas". 

Domecq tiene una vision de la escritura que perrnite el acceso a 

todos los espacios que ocupa su novela, y abre espacios conceptua

les tanto para cdticos como para autores: "Nuestra literatura, mas 

que un ser o hacer en el tiempo, parece un estar en los espacios, 

espacios multiples, diversos y desligados entre Sl que van ensirnis
mandose como una sucesion de escenarios teatrales, ilurninandose 

o quedando en sombras a medida que la protagonista los ocupa o 

abandona" (Domecq 1994 56). 

Este rechazo a las clasificaciones cerradas y a la nocion de espa

cios interconectados forma parte integral de la novela. Teresa 

aprende el arte de curar con Huila, la curandera local, quien ense

fia a Teresa la filosofla que subyace en su arte (130-135). Le ensefia 

que todo en la naturaleza esta entrelazado, y que el lenguaje es 

una fallida empresa humana que intenta estructurar la realidad, 

pero que a la larga la encubre: 

La realidad es constante transformaci6n donde nada cambia; 

todo es parte de lo mismo. E1 problema no es vida o muerte, 
sino que las hemos separado al hablar de ellas. Hay que aprender 
a conocer las cosas sin nombrarlas para percibir su unidad. En 
cuanto les ponemos nombre, nos quedamos con puros pedacitos 
huerfanos, tan solitos que ya no significan nada ... El problema, 
nifia, son las palabras: ellenguaje no nos acerca a la realidad sino 
que la esconde (133). 

Los curanderos trabajan en armon1a con la naturaleza, y para ella 

necesitan aprender a rnirar mas alla del lenguaje y escaparse del 

racionalismo: solo as! podran contactar el fluir indivisible de la 

vida (133-134). Para Huila, las palabras rnismas son categodas 

lirnitantes que han perdido su relacion con lo que representan; as! 
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"maizmetatemanoaguacal" se disfraza de "tortilla ... otro pedacito 

huerfano" (133). 
Es interesante notar que la filosofla que guia la narraci6n pro

viene de una mujer indlgena analfabeta, quien aprendi6 a su vez 
de Apolinio, otro curandero de origen humilde. Al presentar la 
filosofla de Huila como la sabidur1a dominante en el texto, se 
desmantelan las nociones jed.rquicas de cultura oficial y cultura 

popular. El positivismo, el sistema filos6fico dominante entre las 

clases en el poder durante el porfiriato, se compara negativamente 
con el ecologismo de Huila y Teresa, y se ve como enraizado en la 

opresi6n patriarcal.4 (Esto lo veremos adelante con mas detalle). 
Domecq ha declarado que fueron sus actividades a favor del 

medic ambiente las que proporcionaron el esdmulo para poder 
finalmente describir al personaje que la habia obsesionado duran
te quince aiios (Domecq 1994 172). Ella fue presidente de PRONA

TURA (Asociaci6n Mexican a Pro Conservaci6n de la N aturaleza) 

entre 1983 y 1985, y fue la editora de su publicaci6n peri6dica en 
donde escrib1a ardculos sobre el medic ambiente. De esta expe

riencia ha escrito: "Durante tres aiios, yo fui PRONATURA, fui la 

santa iluminada de la ecologia que venia a sanar las heridas del 
mundo y a predicar un nuevo futuro" (Domecq 1994 172). 

Al encontrar comparaciones entre ella misma y Teresa (no sin 
cierta ironia y burla), afirma que encuentra a Teresa dentro de si 
misma "en toda su compleja y contradictoria humanidad" (Garda 

168). 

Al considerar la historia ambiental de Domecq, no nos sor

prende que en La ins6lita historia de la Santa de Cabora, la autora 
presente una vision de la historia y la sociedad que confronta las 

nociones tradicionales de progreso, orden y paz. Esto lo logra a 
traves del instrumento de Teresa, una curandera que usa las pro-

4 El regimen de Porfirio Diaz se prolong6 de 1876 a 1911; la novela abarca la 

vida de Teresa desde 1873 hasta 1906. 
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Para poder sostener los signifi..:ados restringidos que se aplica
ron a las ideas de progreso y arden durante el porfiriato, se cre6 

una forma de pensamiento pseudo-cientHico que se respaldaba en 
nociones limitadas del bien y del mal, de lo cierto y lo falso. Du
rante el periodo en que se desarrolla la novela (1873-1906), el dis

curso dominante descansaba en el positivismo, que utilizaba el 
lenguaje de la ciencia y el progreso para justificar la opresi6n de 

las masas. As!, era legftimo que un pequeiio porcentaje de la po
blaci6n fuera dueiio de la vasta mayorfa de las tierras, y leghimo 
que la clase hacendada utilizara a la poblaci6n indlgena y mestiza 
para trabajar esas tierras. y al reves, se consideraba ilegftimo que 

la poblaci6n rural indfgena y mestiza se rebelara y exigiera el re
greso de sus tierras. 

Para el positivismo, filosofla desarrollada par Augusto Comte 

(1798-1857), existen tres etapas de la filosofla humana: "la Teol6-
gica o ficticia; la Metaflsica o abstracta; y la CientHica o positiva". 
Las primeras dos son etapas fallidas, pero necesarias en el desarro

llo de la filosofla humana, mientras que "la tercera es su estado 
fijo y definitivo". En la tercera, los intent as inutiles de busqueda 
del absoluto y la creencia en una fuerza divina o creativa se recha
zan, y son reemplazados por la raz6n y la observaci6n de la leyes 
naturales. La funci6n poHtica conservadora de dicha filosofla era 

clara desde su formaci6n, ya que Comte anuncia que puede ofre
cer una soluci6n a las revoluciones y al caos social en la Europa 

contemporanea. El potencial para su utilizaci6n como instrumen
to de opresi6n tambien puede verse en el hecho de que Comte 
deja establecido que su concepto de positivismo no deja lugar para 

5 Para curar a los enfermos, Teresa usa tierra rojiza de una colina cercana a 

Cabora y los productos naturales que Huila le ha enseii.ado a usar (130-132 y 

177). 
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otras creencias: "la Filosofla Positivista ofrece la {mica base soli

da ... para la Reorganizacion Social". 6 

En Mexico, escritores tales como Gabino Barreda y Porfirio 

Parra adoptaron el positivismo, y pronto se convirtio en la doctri
na oficial del porfiriato. Para estos pensadores solo un sistema 

positivista podr.la usarse para gobernar a Mexico. Una elite de las 

filas de la burguesia y educada en este sistema filosofico se necesi

taba para sacar al pais de las guerras civiles y el caos, y llevarlo 

hacia el progreso y el arden (Zea 65-69). El regimen de Diaz y los 

sectores burgueses que lo apoyaban, usaron los principios del po
sitivismo para dar una base filosofica a sus propios intereses. Una 

concepcion darwiniana de la organizacion social de clases se apli

co para justificar la acumulacion de riqueza. Como lo explica Zea: 
"Detras de las ideas arropadas en ciencia positiva se oculta la ideo

logia de la burguesia mexicana, cada vez mas poderosa [ ... ] Habia 

que justificar su afan de riqueza y de poder, y una de estas justifi

caciones se la ofrece la ley biologica de la supervivencia del mas 

apto" (Zea 177-178). 
La ins6lita historia de la Santa de Cabora derroca los principios 

del discurso oficial mediante la desmantelacion del lenguaje en 

que se fundamenta. La ciencia y el progreso se ven como catego
r.las socialmente construidas que son legitimados por una elite 

para sus propios fines. El texto usa la comprension del lenguaje 

de la curandera, Huila, como un instrumento para esconder la 

realidad mas que para acercarnos a esta (133), para poner en entre

cliche los significados proporcionados por la clase dominante. 

Asi, el "desarrollo progresista del Valle del Mayo" (247), que colo

ca a las tierras de los indigenas en las manos de colonizadores 

blancos, se muestra desde la perspectiva de los indigenas (247-

6 Para un analisis de c6mo estas tres etapas fueron adaptadas al contexte 
mexicano, vease Leopoldo Zea, pp. 49-51. 
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lS fueron adaptadas al contexto 

248)? La "pacificacion" de los indios rebeldes generalmente se fo

caliza a traves de Teresa y se ve en el contexto de la aniquilacion 

por los soldados de los integrantes de pequeiios grupos de protesta. 

Teresa describe la derrota de los mayos por las tropas federales 
en Navojoa como "una carniceria de mujeres y niiios inocentes" 

(268). Revive, imagen por imagen en un trance, la matanza de 

Damian Quijano, "el Santo Niiio de las visiones profeticas" (210), 
quien previo una inundacion que devolveria las tierras a los ma

yos, y de sus seguidores (214). La masacre de los tomochitecos 
tambien se cuenta desde la perspectiva de ellos mismos (312-314) y 
produce en Teresa otro ataque que comunica a los lectores la 

enormidad de la tragedia (316). De esta manera, el texto subraya 

las consecuencias humanas del programa estatal de arden y pro

greso. 

Uno de los propositos expHcitos de Domecq en la novela fue el 

de tratar de comprender como la hija ileg.ltima de una madre ind.l

gena y un hacendado blanco podria lograr contribuir a la fractura 

de los proyectos de modernizacion del poderoso regimen de D.laz 

ya que, al parecer, la presencia de Teresa lagro descomponer la 

certidumbre en un tiempo en que el positivismo cient.lfico ten.la 

su principal enemigo en el "retraso" del pueblo mexicano.8 "No 

7 La novela tiene lugar durante una epoca en la que las Leyes de Reforma se 

ejerdan. Estas leyes, originalmente aplicadas en 1850 para quitar las tierras de 

manos de la Iglesia, se usaron durante el porfiriato para quitar a los indigenas 

sus tierras comunales en nombre del progreso. Aquellos que se beneficiaron 
fueron los hacendados -mestizos, criollos y extranjeros-. Vease Carlos B. 

Gil, p. 3. 
8 Las posibilidades subversivas de mujeres con poderes "sobrenaturales" es 

un tema popular en la literatura latinoamericana. Se explora en la mayor parte 

de las novdas de Isabel Allende, y en la novela mas reciente de Gabriel Garda 

Marquez, Del amory otros demonios. En un contexto mexicano, esd La milagro· 

sa de Carmen Boullosa, que retrata una milagrera moderna que trabaja en la 

ciudad de Mexico. Un estudio comparativo de estos dos textos revelada intere
santes diferencias y similitudes. 
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era poca cosa para cualquier mujer de la epoca, pero para una 

bastarda mit ad incligena que fue criada en una rancher.la... jCalla 

boca!... {Quien habia sido esta mujer? Obviamente nola que pin

taba Heriberto Frias" (Domecq 1999 166).9 

Para responder a esta pregunta, coloca a Teresa dentro del con

texto social y politico de su tiempo, 10 y demuestra c6mo una po

blaci6n que sufre bajo un sistema politico y filos6fico particular, 

busca otras formas de creencia y conocimiento. Vale la pena notar 

que los pobres que acuden a Teresa nunca dudan de sus poderes 

curativos milagrosos (169-172), mientras que estos mismos pode

res son el tema de gran parte de la polemica inutil en la prensa 

durante muchos afios. Su padre racionalista, don Tomas, descarta 

sus poderes como "pendejadas", sin siquiera intentar verificar su 

juicio, o explicarlo (171). 
Teresa y otros santos locales que tenian poderes racionalmente 

inexplicables, amenazaban el regimen de Diaz al representar otro 

9 Teresa originalmente apareci6 en forma literaria en la novela Tomochic, de 
Heriberto Frias. En su capitulo sobre la Santa de Cabora, Teresa se describe en 
forma negativa y un tanto melodramaticamente, como una "pobre muchacha 
histerica"; una "dulce nina enferma", y "un manantial de sangre, hiel, lagrimas y 
veneno, una bandera de odio y matanza, un fatfdico estandarte rojo signado con 

cruz negra (Frias 136). 
1° Como se ha visto, el regimen de Diaz habia adoptado un sistema filos6fico 

que convenia a sus metas poHticas y econ6micas. Sin embargo, un sistema de 
creencia positivista era totalmente inaceptable para la mayo ria de los mexicanos 
que caredan de voto. Este punto se ve muy claramente en la novela con relaci6n 
al asunto de la expropiaci6n de las tierras. Leopoldo Zea provee un analisis 
temprano e interesante de las actitudes de los positivistas hacia lo indigena y su 
derecho a las tierras. Zea demuestra c6mo la violencia contra los indios se justi
ficaba por su inferioridad y por el hecho de que eran incapaces de pensamiento 
racional. Zea tambien revela las fallas en los argumentos de aquellos que usaban 
los discutsos de la raz6n y el progreso para establecer que la tierra s6lo podria 
estar en manos de aquellos que podrian generar la mayor riqueza para ellos 

m1smos. 
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sistema de creencia: 11 el de la magia y la profeda que quedaban 

fuera de su dominio. No es de sorprenderse que los seguidores de 

Diaz adoptaran tan entusiastamente el rechazo comtiano de lo 

magico: "ver para prever es asunto de la ciencia: prever todo 

sin haber visto nada es solo una absurda utopia metaHsica" 

(Compte 48). 

En la novela, el coronel Rincon, representante de Diaz a cargo 

de "pacificar" la Zona Mayo, encarna el rechazo a lo magico. Su 

reaccion al descubrir el movimiento profetico de Damian Quija

no de doce afios, quien ha predicho una gran inundacion, remeda 
la actitud del pensamiento oficial positivista, y muestra ·el temor 

que los opresores tienen de los oprimidos: 

Al Coronel Rincon le parecio que el diluvio era mas bien de San
tos con un franco deseo de que se murieran todos los seres civili

zados y de que la region volviera a la barbarie original. Le latio 
que aquello podrfa convertirse en una epidemia de la peor clase: 
en una epidemia de rebeld1a, de insumision, de m1sticos sedicio
sos dedicados a perturbar la paz, alborotar el orden y destrozar 
el progreso (211). 

En el siglo XIX en Latinoamerica los discursos de civilizacion y 

barbarie soHan usarse por la elite para deslegitimar las rebeliones 

de las masas. Gerald Martin ha explicado sucintamente las catego

r1as: "Civilizacion implicaba los valores netamente 'europeos' de 

ilustracion, razon, y sobriedad, mientras 'barbarie' involucraba la 

violencia, espontaneidad e improvisacion de la naturaleza, identi
ficada con la America misma" (Martin 17) .12 

11 Vease tambien Evelyn Fishburn, "Civilization and Barbarism" incluido en 

Smith, 204-5. Para trabajos de ficci6n que ilustran la dicotomia civilizaci6n/ 

barbarie, vease Domingo Faustino Sarmiento, Facundo: civilizaci6n y barbarie, 
1845 y R6mulo Gallegos, Dona Barbara, 1929. 

12 Milagros Palma ha comentado acerca del rechazo tradicional de la magia 
por la Iglesia en Latinoamerica. Ha escrito: "La magia en si es un saber, y como 
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Domecq desmantela estos terminos fijos, presentando los 

abusos contra los derechos humanos cometidos en nombre de 

la civilizacion, y los actos de valor y justicia realizados por los 

"barbaros". 

La Iglesia Catolica oficial se opone, con igual vehemencia que 

el gobierno, a Teresa y a los movimientos sociales que apoya, y de 

la misma manera intenta imponer su version {mica de la verdad 

para poder controlar ala poblacion. Lo misterioso, lo irracional y 

los santos extraoficiales, ponen en tela de juicio la linea directa 

que la Iglesia catolica afirma tener con Dios, especialmente si, 

como Teresa, predica el anticlericalismo y den uncia la corrupcion 

del clero (207, 175, 177).13 

Como la Iglesia no puede recurrir a los discursos de la ciencia 

para atacar a Teresa, para manchar su nombre la denuncia como 

una endemoniada. Esta posicion la encarna Loreto, la esposa leg1-

tima pero abandonada de don Tomas, quien describe a Teresa 

como "jUna embrujada! jUna mensajera de Lucifer! jUna enemi

ga de la Iglesia y de Dios mismo!" (186). 
Es interesante que dos instituciones, la Iglesia y el Estado, que 

dependen de diferentes sistemas de creencia, positivismo y catoli

cismo, se unan contra Teresa y por extension contra aquellos que 

luchan por sus tierras. Sin duda esto se debe a que las ideologfas 

responden mas a los intereses de clase que a los mandates internes 

de cada ideologfa. Teresa explica muy claramente la forma en que 

el clero manipula el temor y la fe para ejercer poder sobre la gente 

y cobrar los diezmos de la iglesia (207). Al trabajar con la comuni-

tal, un poder condenado por la religion. El ejercicio de la magia aparece como 
un instrumento de liberacion contra el orden instaurado por la Iglesia" (130). 

13 Ramon Eduardo Ruiz observa que el regimen de Diaz trazo una paz no 
oficial con la Iglesia catolica, a pesar de la hostilidad tradicional del partido 
liberal hacia esta, y que don Porfirio pudo, asi, contar con su apoyo. El clero 
hasta pronunciaba sermones a favor de Dfaz (273). 
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dad, ayudando a aquellos que no disponen de otra forma de ayu

da, y presentando su apoyo a movimientos sociales de propuesta, 

Teresa se coloca en clara oposicion a las estructuras dominantes 

del poder de su tiempo y del patriarcado en general. 

La narracion no ofrece una explicacion del fenomeno de los 

milagros de Teresa para contrarrestar su negacion por parte de sus 

enemigos. Son misterios que deben aceptarse junto con tantos 

otros misterios de la vida, que ni la ciencia ni la teologfa han podi

do explicar. Teresa misma entiende esto una vez que acepta la 

necesidad de la gente de crear una religion con base en sus po
deres: 

Comprendi6 que esa ingenua fe formaba parte del misterio, par
te del todo que se hab1a establecido entre ella y los que crdan, y 
que permida el surgimiento del "milagro". Hacerse inutiles pre
guntas acerca de la procedencia, raz6n o 16gica de aquello era 
fragmentarlo, destruirlo, como habia dicho Huila, ponerlo en 
palabras sin sentido para despues negarlo (185). 

Asf, los poderes de la razon se presentan como totalmente inade

cuados para explicar los misterios de la vida, y la unica posicion 

valida es la del agnosticismo. No carece de significado que Dome

cq inicie su novela con una cit a de Jorge Luis Borges, un agnostico 

famoso. Para Borges: "El agnostico es un individuo que no cree en 

la certidumbre, pero que puede jugar con las posibilidades, puede 

tejer hipotesis que sean encantadoras o terribles" (5). 14 

Esto es precisamente lo que Domecq hace en la novela: jugar 

con las posibilidades de lo inexplicable. Hace esto mediante la 

14 Borges vierte a ficci6n esta idea en su cuento "Tlon, Uqbar, Orbis Ter

tius". En el mundo mitico de Tlon los metafisicos saben que la filosofia es solo 

un juego y que no existe una Verdad trascendental, de manera que "no buscan la 

verdad ni siquiera la verosimilitud: buscan el asombro. Juzgan que la metaflsica 
es una rama de Ia literatura fanta.stica" (24). 
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creacion de una forma de agnost1c1smo que paradojicamente se 

yergue sobre la fe. Queda poca duda en la novela en cuanto a la 

existencia de milagros. La narracion cuenta como las personas con 

una gama de enfermedades y problemas son curadas por Teresa: 

tartamudos, ciegos, sordes y mudos, insomnes, depresivos, epilep

ticos, posesos por espiritus malignos (184) y hasta una joven con 
tuberculosis (251, 305), entre muchas otras. La {mica duda que el 

texto permite es del como y del porque. Como ha dicho Domecq: 

"prefiero dejar la duda, y pienso que eso hago en la novela. El 

lector debe decidir, 0 no decidir, solo satisfacerse con la idea de 

que esto sucedio, pero quien sabe como o porque sucedio (Garda 

178).15 

La cuestion de los milagros de Teresa, entonces, jamas se re

suelve, ni por fe ciega en las fuerzas divinas, ni por explicacion 

logica. Esto se anticipa en la introduccion humoristica de la nove

la en dond~ un dios patriarcal afirma jamas haber oido de santa 
Teresa ni de Cabora, y rehusa concederle audiencia (5-6). 

La novela entera descansa sobre la paradoja de la verdad de la 
ficcion. Sin una creencia en los milagros, la narracion se desmem

braria. Los eventos clave tienen lugar por los poderes de Teresa: 

desde su resurreccion de la primera muerte y las subsiguientes 

curas milagrosas que efectua, hasta la inspiracion para las rebelio

nes indigenas, la revolucion fallida de Lauro Aguirre, y su gira por 

los Estados Unidos donde, en verdadera forma capitalista, sus mi

lagros son vendidos por una compafiia farmaceutica a manera de 
espectaculo. 

Esto no invalida la busqueda del conocimiento. El gozo de di

cha busqueda, el placer de la persecucion de la verdad se endosa en 

la novela. El unico memento en que Teresa est a totalmente co-

15 Domecq tambien ha dicho: "Soy una gran creyente en milagros por la 
sencilla raz6n de que la vida en sf es un milagro. Creo especialmente en los 
milagros cotidianos" (177). 
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doctor Burke, y con el aprende a disfrutar la persecucion del en

tendimiento: 

Se olvid6 de la fe absoluta y de la negaci6n rotunda. Comenz6 a 
comprender que la curiosidad humana era un camino ilimitado 
por el que iba tambaleante una raz6n recien nacida; que no ha
bfa respuesta definitiva, pero que eso no negaba la posibilidad de 
buscarlas yen el proceso encontrarse a sf misma (347). 

Por tanto, la narracion rechaza los absolutes y rehusa endosar la 

separacion artificial entre la ciencia y la magia, y crea una union 

productiva entre el racionalismo y la aceptacion de lo aparente

mente irracional. Lo sobrenatural se representa integrado al mun

do natural, y Teresa puede, entonces, ser considerada no como un 

fenomeno raro, sino como parte de este mundo. Su alivio al des

cubrir esta filosofla es significative: "perdio el rniedo a que la dei

ficaran. Era como respirar. Ella era parte del grupo humano" 

(347). 
La division que hace Comte de la historia del pensarniento en 

etapas lirnitadas en el camino hacia un sistema de creencia definiti

ve, se desmantela totalmente con el entendirniento final de Teresa 

sobre la importancia de la curiosidad humana. El texto rehusa 

separar o crear jerarqu1as con lo "Teologico, o ficticio"; lo "Meta

Hsico, o abstracto"; o lo "CientHico, o positivo" (Comte 46), y 

presenta estas etapas como partes validas de la comprension hu

mana cuando se ejercen en combinacion. 

Consonante con uno de los principios basicos del postmoder

nismo, Domecq rechaza la creencia de que una teor1a puede servir 

para entender la historia de la humanidad. 16 Su novela demuestra 

16 Vease Jean-Frans;ois Lyotard. Las metanarraciones pueden verse como sis
temas politicos y filos6ficos totalizadores, tales como el marxismo, el cristianis
mo o el positivismo. 
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como pueden la razon y la logica convertirse en armas para vali

dar un sistema filosofico en particular e invalidar otro. Aqu! tam

bien la autora parece compartir la posicion de Borges, quien en 

uno de sus cuentos escribio: "un sistema no es otra cosa que la 

subordinacion de todos los aspectos del universo a uno cualquiera 

de ellos" (Borges 24). 
De hecho, la novela confronta la base racionalista del sistema 

epistemologico del modernismo. Esto puede verse claramente en 

la forma en que la investigadora llega a la historia de Teresa. De 

entrada, intenta encontrar el relato en la historia; sin embargo, la 

historia se presenta en su forma silvestre como una mezcolanza 

heteroglosica de voces basadas en la desinformacion y los intere

ses personales o politicos, y no como una ciencia precisa y objeti

va. Mucha de la historiografla tradicional intenta ofrecer una his

toria coherente: una version lineal de eventos e interpretacion 

que desechara toda inconsistencia y contradiccion. Existe, enton

ces, tanta ficcion (invencion) en la historia como en la literatura, 

solo que es menos honesta ya que no se reconoce. 17 Borges desa

rrollo esta idea en su cuento, "Pierre Menard, autor del Quijote": 

"Menard ... no define la historia como una indagacion de la reali

dad sino como su origen. La verdad historica para el, no es lo que 

sucedio; es lo que juzgamos que sucedio" (Borges 57). 

Como Borges en Ficciones, La ins6lita historia de la Santa de 

Cabora examina en forma critica los procesos de narrar, y privile-

17 Debe reconocerse que gran parte de la historiografla contempod.nea, espe
cialmente en el campo de la historia postcolonial, critica el elitismo encubierto 

en el racionalismo de trabajos anteriores. El desarrollo de estudios subalternos 

busca examinar los intereses ideol6gicos de la historiografla tradicional, y vol

ver a contar la historia dando voz a los oprimidos. Para una vision somera del 

desarrollo de estudios subalternos y sus metas principales, vease Prakash (1475-

1490); y para una discusi6n del potencial de estudios subalternos para estudiosos 

de Latinoamerica, vease (1491-1515). 

Literatura Mexicana 

298 

gia la ficcion como un ni 
historia y sus pretensione. 

La historia tambien es 

viado o distorsionado a 1 
afirma que Teresa exig!a 

"Ella (Teresa) me lo dijo: 1 

solo podemos reencarnar 

Historia nos cerro las pu 

nuestras huellas" (Domecc 

La historia se concibe a 

story" (el relato de el), y 
sido vista en terminos pat 

sita ser rescatada por la fi< 

La primera parte de la . 

gadora sin nombre para dt 

la vida temprana de Teres< 

res se introducen a una ~ 

recuerdos de la investigad, 

ticas. Mediante el personaj 

la historia en su forma cr1 

sin aplicar ningU.n princip 

narse de palabras-imagene 

cuerdos o recuerdos de su' 

fuera mas que un registro 

do" (44). 

El texto procede a pre: 

fragmentos de poderes, q1 

gU.n orden particular (44-~ 

por el demonio, una fanat 

una histerica, la amante rc 

mujer sucia, ignorante y : 
bien se le representa come 



a.vertirse en armas para vali

r e invalidar otro. Aqu.l tam

osicion de Borges, quien en 

tema no es otra cosa que la 

lel universo a uno cualquiera 

base racionalista del sistema 

o puede verse claramente en 

il a la historia de Teresa. De 

t1 la historia; sin embargo, la 

estre como una mezcolanza 

desinformacion y los intere

una ciencia precisa y objeti

onal intenta ofrecer una his

de eventos e interpretacion 

:ontradiccion. Existe, enton

storia como en la literatura, 

1 se reconoce. 17 Borges desa

Menard, autor del Quijote": 

o una indagacion de la reali

~storica para el, no es lo que 

lio" (Borges 57). 
;6/ita historia de la Santa de 
)rocesos de narrar, y privile-

istoriograHa contemporanea, espe

lnial, critica el elitismo encubierto 

desarrollo de estudios subalternos 

a historiografia tradicional, y vol

nidos. Para una vision somera del 

s principales, vease Prakash (1475-

itudios subalternos para estudiosos 

Dtna 

gia la ficcion como un nivel m.ltico de relatar, por encima de la 

historia y sus pretensiones objetivas. 

La historia tambien es un espacio que tradicionalmente ha ob

viado o distorsionado a las mujeres, razon por la cual Domecq 

afirma que Teresa exig!a ser representada en forma novellstica: 

"Ella (Teresa) me lo dijo: una novela porque las mujeres olvidadas 

solo podemos reencarnar mediante la ficcion: hace tiempo que la 

Historia nos cerro las puertas y el Tiempo se ocupo de borrar 

nuestras huellas" (Domecq 1994 166). 

La historia se concibe aqu1 en terminos feministas como "his I 
story" (el relato de ei), y como Teresa, anteriormente, solo ha 

sido vista en terminos patriarcales, Domecq arguye que ella nece

sita ser rescatada por la ficcion. 

La primera parte de la novela cuenta la busqueda de la investi

gadora sin nombre para descubrir a la "verdadera" Teresa, y relata 

la vida temprana de Teresa, antes de su primera muerte. Los lecto

res se introducen a una Teresa historica filtrada a traves de los 

recuerdos de la investigadora, y sus lecturas historicas y periodls

ticas. Mediante el personaje de la investigadora, Domecq presenta 

la historia en su forma cruda y lo aleja de su base en los hechos, 

sin aplicar ningtin principia organizador: "Su mente volvio a lle

narse de palabras-imagenes, imagenes-sonidos como si fueran re

cuerdos o recuerdos de sueiios de su propia vida, como si ella no 

fuera mas que un registro de frases le!das, en desorden, sin senti

do" (44). 

El texto procede a presentar estas imagenes: once paginas de 

fragmentos de poderes, que la santifican o la condenan, sin nin

gtin orden particular (44-54). Teresa se representa como posdda 

por el demonio, una fanatica hambrienta de poder, una heretica, 

una histerica, la amante revolucionaria de Lauro Aguirre, y una 

mujer sucia, ignorante y analfabeta que muere muy vieja. Tam

bien se le representa como una mujer dulce e inteligente, caracte-
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rizada par su modestia, que solo predica la paz y nunca ha partici

pado en eventos politicos y que murio ala edad de 33 afios. 

Las notas period!sticas acerca de ella no pueden ni siquiera po

nerse de acuerdo en cuanto a su aspecto flsico: la describen indis

tintamente como fea y bella, con ojos negros y opacos, y con ojos 

lurninosos, chaparra y alta, delgada y regordeta, y como una per

sona que parece mas vieja o mas joven de lo que es (44-54). Inclu

sive se dieron contradicciones en la prensa libre y liberal que la 

apoyaba. Daniel Cosio Villegas escribe que este media: "Elogia las 

noticias sabre Teresa de Urrea, 'la santa de Cabora', pero no pue

de ponerse de acuerdo siquiera sabre su aspecto Hsico, menos, par 

supuesto, sabre la validez de los milagros que se le cuelgan" (Co

sio Villegas 634). 

Continua diciendo que a veces se le describe con ojos opacos, y 

fea, rnientras que en otra parte se le ve bella, con ojos lurninosos. 

La investigadora, posdda par las versiones de la historia, es inca

paz de darles sentido. 

El historiador tradicional tambien se encuentra obstaculizado 

par su propia subjetividad en un campo que afirma ser objetivo. 

Antes de la ca!da, la investigadora se aproxima a su tema en una 

forma que pone en entredicho la supuesta imparcialidad entre 

investigador e investigado. Esta es tambien la historia de una 

obsesion, y la nocion de realidad extrema de la investigadora es 

obscurecida par la informacion acerca de la vida de Teresa. La 

investigadora cornienza a ordenar la historia de su investigada se

gUn los propios estados emocionales. As!, cuando ella se siente 

objeto del ataque y la burla de Gracia, un pariente de Teresa, la 

fotografla de Teresa pierde toda su magia y la investigadora re

cuerda uno de los ataques a la "santa" que la tildaba de ser una 

persona que "manipulaba las conciencias a su antojo y para satisfa

cer su exacerbado orgullo" (98). Sin embargo, cuando la madre de 

Gracia compara las manos grandes de la investigadora con las 
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magia y Ia investigadora re

a" que Ia tildaba de ser una 

:ias a su antojo y para satisfa

mbargo, cuando Ia madre de 

de Ia investigadora con las 

de Teresa, aquella inconscientemente se deja envolver par un re

cuerdo positivo: "Teresa fue una persona tan sobresaliente que su 

sola presencia en un cuarto aliviaba las almas y cuando extendfa 

sus manos hacia los congregados, irradiaba una luz celestial" (98). 

La investigadora, entonces, interpreta Ia historia basada, par un 

lado, en sus propios temores de que Teresa es un fraude y que se 

aprovech6 de otros, y par otro, en sus esperanzas de que Ia santa 

en verdad tenia poderes especiales. De esta manera, el texto borra 

las fronteras entre lo emocional y lo intelectual, lo objetivo y lo 

subjetivo, demostrando que nose pueden separar. 

Para poder con tar Ia historia de Teresa, Ia narraci6n tiene que 

hacer una transici6n del nivel de los hechos al nivel de lo mftico. 

La primera etapa de esta transici6n se da cuando Ia investigadora 

pierde los document as relativos a Ia vida de Teresa que ha est ado 

recolectando durante quince afios (66-67). Lo que inicialmente se 

percibe como una catastrofe es, en verdad, un paso hacia Ia crea

ci6n literaria de Teresa. Como explica Domecq: "hay alga simb6-

lico en Ia perdida de los documentos, que permite a Teresa vivir, 

ya que Ia historia se pierde" (Garda 179). 
Acto seguido, ambas mujeres se caen de espacios simb6licos: 

Teresa se cae de su caballo, Espiritu, hacia el espacio interior de sf 

misma (152), mientras que Ia investigadora se cae de Ia cima del 

monte en Cabora donde Teresa recolectaba Ia tierra rojiza que 

usaba para curar (141). 
Para Ia investigadora esta cafda marca el final de su peregrina

cion a Cabora, donde en un principia confunde Ia realidad mate

rial con Ia mftica. No siente nada, ning{m sentido de comuni6n 

con Teresa en un Iugar que carece de cualquier rastro Hsico y 

parece ser "un espacio lleno de olvido" (123). 

Su viaje puede compararse con el de Juan Preciado quien no 

puede descubrir Ia historia de Comala hasta que se une a los muer-
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tos. 18 Aunque la investigadora no muere, solo puede alcanzar el 

nivel m..ltico cuando deja atras el mundo de la razon y la concien

cia, y cae junto con Teresa fuera del tiempo y de la realidad mate

rial. A medida que cae "perdieron los Hmites del cuerpo y del 

tiempo" (153). 19 

Asimismo, Teresa solo puede to mar control de sus poderes des

pues de haber ca.ldo hacia un yo-mismo inconsciente. Las dos se 

unen en la ca.lda cuando alcanzan un nivel cosmico y comulgan 

con las fuerzas misteriosas del universo: "el cosmos infinito del 

mas alla se junto con otro cosmos que desde siempre tra.lan en su 

fuero interno" (153). Todas las limitaciones de la ciencia, el racio

nalismo y el materialismo desaparecen en la ca.lda: todo pareda 

urgirse hacia fuera desintegrando los hordes de la vida y abriendo 

la conciencia a una expansion sin Hmites (153). 
As.l termina la primera parte de la novela. En un sentido, la 

ca.lda puede verse como un s.lmbolo de la ficcion y de las posibili

dades de la literatura. Antes de caer, la investigadora sent.la que 

era poco mas que "un inutil acervo de datos sin sentido" (125). La 

historia de Teresa, la obradora de milagros, solo se realiza cuando 

se representa en un nivel m..ltico. Donde las artes "objetivas" de la 

historia y la biografla fallan, el arte magico del relato tiene exito.20 

18 El pasaje que precede a la ca.lda de la investigadora es bastante similar a la 

descripci6n que Juan hace de su muerte en la novela, Pedro Paramo. Es intere
sante comparar los dos pasajes. La investigadora "respira hondo tratando de 

recuperar el aliento pero el aire le llega en rafagas calientes que hacen arder la 

garganta" (141). Juan cuenta su muerte as.l: "no hab.la aire. Tuve que sorber el 
mismo aire que saHa de mi boca, deteniendolo con las manos antes de que se 

fuera. Lo sent.la ir y venir, cada vez menos, hasta que se hizo tan delgado que 
se filtr6 entre mis dedos para siempre". Rulfo, Pedro Paramo (52). 

19 Kay Garda opina que el viaje de la investigadora "muestra la evoluci6n del 

proceso de investigaci6n hacia una experiencia vivida, mas que una experiencia 

escrita" (189). Yo no estar.la de acuerdo, ya que es a fin de cuentas el acto de la 

escritura y la lectura lo que termina por recrear a Teresa. 
20 En su ensayo "La ins6lita historia de una novela o como escribi La ins6lita 
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novela o como escribi La ins6lita 

Sin embargo, Ia ficcion es una forma artistica englobante: Ia 

novela no rechaza Ia historia, sino mas bien Ia pone al servicio de 

Ia ficci6n y Ia incorpora al texto. La ins6lita historia de Ia Santa de 
Cabora es una historia convertida en ficcion, liberada de las limi

taciones de Ia pseudo-objetividad. Se dan fechas veddicas; se regis

tran batallas reales; los personajes principales existieron fuera de 

las paginas de Ia literatura; y el curriculum vitae de Teresa se res

pet a. Sin embargo, la magia de Ia ficcion hace vivir a las figuras 

hist6ricas, comunica sus sentimientos, emociones y procesos de 

pensamiento, y dramatiza los eventos que tornan tan absorbente 

Ia lectura, al mismo tiempo que se da Ia libertad de inventar. 

La narraci6n juega con focalizaciones internas y externas para 

crear un enlace entre Ia historia y Ia ficcion. En las secciones que 

se ocupan de Ia investigadora en Ia primera parte de la novela, 

Teresa se focaliza desde afuera. Como hemos visto, existen tantas 

versiones de ella dadas por sus seguidores y sus detractores que 

ella misma es inconocible como figura meramente historica. En Ia 

parte donde Teresa es el sujeto directo de Ia narracion, se le focali

za internamente, o sea, se cuenta Ia historia desde su punto de 
vista. Esto significa que, despues de una introduccion a una T ere

sa historicamente "falsa", a los lectores se les present a paradojica

mente una Teresa de ficci6n "real". 

La identidad de Ia narradora y el uso de Ia focalizacion interna 

cobra significado al examinar Ia forma en que se represent a a T e

resa. La implicacion de Ia union de Ia investigadora con Teresa es 

que es Ia investigadora quien esta detras de Ia voz narrativa en 

tercera persona. Sin embargo, esto nunca se hace expHcito. Algu

nas de las dificultades en hacer esta conexion son que Ia historia 

historia de la Santa de Cabora", Domecq describe la escritura de la novela y del 

descubrimiento de Teresa como una experiencia mistica. Cuenta como Teresa 
la pose yo y la guio en su escritura de la historia. En Mujer que publica, mujer 
publica, pp. 163-173. 
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de Teresa empieza antes de la ca1da de la investigadora, y que la 

investigadora desaparece por complete en la segunda parte de la 

novela. No obstante, como hemos visto, la ca1da le permite entrar 

a un plano m1tico que esta fuera del tiempo cronologico y, por 

tanto, le permite entrar en e1 tiempo de Teresa. E1 hecho de que la 

historia de Teresa comience antes de la ca1da puede verse como 

parte de esta interrupcion del tiempo cronologico. La desapari

cion de la investigadora puede significar que ha sido absorbida por 

Teresa, y ha dejado de ser investigadora para converti.rse en narra

dora. 

Brianda Domecq ha aclarado en algo el misterio de la voz na

rrativa en una entrevista: 

La pregunta es: {en verdad Teresa tom6la vida de la investigado
ra para poder contar su historia? Es el juego del doble, la vida 
bifurcada. Por ello la investigadora no tiene nombre, o una his
toria propia, en realidad, es un ser humano ocupado por otro ser 
humano, y viviendo la vida de otra persona (Garda 177). 

Domecq tambien dice en esta entrevista que el personaje de la 

investigadora es basicamente autobiografica, aunque claramente 

ficcionalizada, estableciendo as1la conexion m1stica entre autor, 

narradora y personaje. 

La focalizacion interna de Teresa tambien pareceda indicar que 

la voz narrativa en tercera persona es la de la investigadora, ya 

que su union con Teresa le dada acceso a sus recuerdos, pensa

mientos, sentimientos y acciones.21 De ser as!, la narradora ha 

entrado a un plano m1tico, cobra los poderes de la omnisciencia y 

21 Una de las formas para determinar la focalizaci6n interna es cambiar la 
tercera persona por la primera. Este es el caso en la novela cuando Teresa es el 
sujeto de la focalizaci6n. Un ejemplo de esto puede verse cuando Teresa despier
ta del trance despues de su primera muerte, y descubre que se ha convertido en 
curandera con poderes especiales. La narrativa cuenta esta experiencia desde su 
perspectiva, a pesar del uso de la tercera persona: "Volvi6 a sentir miedo y 
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puede usar tanto la focalizaci6n externa como interna en la gama 
completa de personajes y eventos para contar "toda" la historia. 

Sea o no que la investigadora este detd.s de la voz narrativa, la 
omnisciencia de esa voz y su conexi on con Teresa son significati

vas, ya que permit en presentar a Teresa "como verdaderamente 
es", y esto es lo que hace interesante la narraci6n. Si tenemos en 
cuenta las inconsistencias en la Teresa hist6rica, seria tentador 
para la narradora ornnisciente que el personaje despertara de su 

primera muerte con todas las contradicciones resueltas ya sea que 
fuera venerada como santa o vilipendiada como impostora. Sin 

embargo, la narradora rehusa convertir al personaje en un sujeto 
univoco y la muestra ocupando una gran diversidad de posicio
nes. Estas posiciones se determinan por los cambios de clase, la 

relaci6n con su genero sexual, las circunstancias hist6ricas y per
sonales en las que se encuentra, y las posturas filos6ficas que adop

ta a lo largo de su vida. 
En la novela, Teresa atraviesa muchas etapas: empieza su vida a 

la sombra de su sombra-madre, como una nifia que recibe abuso 

de su tia y burlas de sus primos; en seguida, despierta a su identi

dad como la hija ilegitima de un hacendado, don Tomas, un des

cubrimiento que infla su ego y su ambici6n. Su recibimiento en la 
casa familiar de Cabora la lleva a un cambio brusco de clase y 
posicion social, mientras que el descubrimiento de sus poderes 
oesemboca en un ajuste radical de concepto de su propia iden

tidad. 
Como hemos visto, Teresa es considerada por aquellos que no 

la conocen intimamente como demonio o santa: como mala y 

manipuladora, o como la encarnaci6n pura de la bondad. Los po

derosos manejan las construcciones binarias de la cultura para sus 

asombro mezclados. Una cosa era imaginarse aquello y otras enfrentar tamaii.a 

realidad encarnada. Se sent6 alH a esperar el dia. En la penumbra crey6 oir la 
voz de Huila dentro de su propia cabeza ... Volvi6 a mirar hacia afuera: ya ama

neda (179)". 
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propios fines politicos y personales y dejan poco espacio entre los 

extremos absolutes. La novela, al crear una relacion de intimidad 
entre Teresa y el doctor, desmantela los absolutes del sistema bi
nario de 1oder. 

Asimisrno, los poderes de curacion no constituyen la identidad 
total de Teresa. Son algo que ella debe aprender a integrar a la 
persona que era antes de descubrirlos. Su reaccion inicial cuando 
despierta del trance es significativa: "Se sintio irreconocible. Era 
como si se viera desde fuera, a cierta distancia, subida en un esce
nario insolito. Era ella, pero agrandada, con algo de maravilloso 
que la encumbraba por encima de los demk No le disgustaba; 
solo le costaba trabajo creerlo" (178). 

Es tambien interesante notar que cuando descubre que sus se-
"d 1 11 " )) 1 (( I • I d gu1 ores a aman santa , exc aman: jque santa, m que emo-

nios!" (178), y asf desmantela inconscientemente la dicotomfa arti
ficial que le ha sido impuesta. 

Teresa goza sus poderes, no solo porque puede hacer el bien, 

sino tambien porque le dan una posicion social y una libertad que 
de otra manera se le negaria como mujer. Al incorporarse a las 
clases dominantes, ella descubre que su papel es aun mas limitado 
que el que tenia en la rancheria: debe quedarse en el hogar, y 
hacer poco mas que acompafiar a su padre. No debe alejarse de la 
casa y sus alrededores inmediatos y esta vedado hablar con los 
rancheros que anteriormente eran sus amigos (127). El descubri
miento de su don para curar la libera de esta domesticidad forza
da, y su poder social se yergue por encima del de su padre adinera
do (algo que desencadena una serie de luchas de poder entre ellos). 
Entonces, a diferencia de la figura arquetfpica de una santa, Teresa 
no es enteramente altruista y los intereses de su propio ego inte

ractuan con el ejercicio de sus dones.22 

22 Mirta Aurora Gonzalez arguye que la representaci6n de Teresa subvierte 

las representaciones arquetipicas de santas. 
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epresentaci6n de Teresa subvierte 

Teresa intenta usar sus clones con responsabilidad, pero a medi

da que progresa la narraci6n, es obvio que nunca puede controlar

los por completo, y que otros siempre usan1n su nombre para sus 

propios fines. Aunque cree en las causas a las que presta su nom

bre y apoyo, la muerte y destrucci6n que resultan de las batallas 

entre rebeldes y fuerzas del gobierno la Henan de dudas acerca de 

lo etico de la lucha armada (215, 241, 268). A lo largo de la mayor 

parte de su vida pollticamente activa, se atormenta con dudas y 

culpa, y lamenta su falta de dominio sobre el uso que otros hacen 

de su persona. Despues de la matanza de los tomochitecos, por 

ejemplo, ella cae en depresi6n y sufre una crisis existencial: 

Curaba con el temor de estar repartiendo muertes indebidas sin 
saberlo, de estar robando vidas, de decir verdades que se trans
formaban en mentiras, de vivir un mito creado por otros. En 
algUn momento hab!a perdido el dominio de su existencia, sus 
actos no le pertenedan sino que entraban en un patron confuso 
y maligno que ella no entend!a (242). 

Teresa solo encuentra lapaz cuando su padre le ayuda a verse a s1 

misma como un instrumento del destino, que no puede controlar 

las fuerzas sociales ni hist6ricas (340-341). El discurso filos6fico de 

don Tomas, sirve para dar sentido a Teresa, y la libera de nocio

nes restrictivas y unidimensionales de identidad: "Su padre ... no le 

pedla ser hero1na, ni santa, ni sobrenatural, sino simplemente una 

persona cumpliendo con el papel que le hab!a tocado en la vida" 

(341). 
Esta aproximaci6n tambien abre el campo para las diversas po

siciones de sujeto que ocupa Teresa: otros haran de ella lo que 

quieran, pero ella queda como un ser humano complejo y falible, 

cuyo destino la ha convertido en una figura hist6rica. 

Teresa es igual de admirable y fallida como fue antes de descu

brir sus clones. El hecho de que tiene poderes de curaci6n no sig-
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nifica que nose le permitan fallas humanas. Teresa es una mujer a 

la vez considerada y egocentrica, ambiciosa y altruista. Por ejem

plo, cuando descubre su habilidad de curar, cae en tal asombro 

ante sus propias capacidades que inicialmente les desea terribles 

aflicciones a sus pacientes con el fin de poderles curar, ya que goza 

del poder que esto le confiere (185). Pero sus dones tambien estan 

limitados, y ella esd. lejos de encarnar la version rural mexicana 

de la supermujer: existen personas con enfermedades terminales a 

quienes ella no puede ayudar; mientras que su capacidad profetica 

falla en lo concerniente a su propio destine: "No entendfa por 
que disfrutaba de una prevision para los problemas ajenos que le 

fallaba totalmente en lo concerniente a sf misma" (266). 
En resumen, la falibilidad de Teresa la humaniza; el hecho de 

que sus poderes son limitados, y que ella no es una figura altruista 

pasiva, significa que es mas facil para el lector identificarse con 

ella a un nivel emocional. No obstante, tiene import antes puntos 

fuertes, que incluyen el deseo de curar a los enfermos y los necesi

tados, una capacidad de luchar por sus derechos y los de otros, y 

una creencia en la justicia social. T odas est as caracterfsticas se 

combinan para convertirla en una personaje literario de gran im

pacto. 

Al aproximarse Teresa al final de su corta vida, nos ofrece una 
vision englobadora de sf misma. Al repasar su vida en una carta 

que escribe durante su gira por los Estados Unidos, a Mariana, su 

asistente, dice: "He sido de todo un poco: un poco santa, un poco 

virgen, un poco casada, un poco enamorada, un poco ilusa, un 

poco revolucionaria, un poco visionaria. ~Que soy a fin de cuen
tas?" (374). 

Ella acepta elementos de varias versiones de sf misma dadas por 

otros que parecerfan ser contradictorias, rehusa darles un fin en 

alguna categorfa definitoria, y termina sus consideraciones de su 
identidad con una pregunta. 
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CONCLUSI6N 

Un enfoque sobre las diferencias en lecturas de textos de autoras 

mexicanas puede ser enriquecedor. Dicho enfoque permite re
conocer la multitud de discursos producidos por las escritoras. 

Asimismo, revela que la escritura femenina explora multiples 

espacios creativos permitidos que las mujeres se liberen de con

ceptualizaciones que las colocan exclusivamente dentro de una 

tradicion domestica. Mi aproximacion ha evitado un acercamien

to desde la nocion dicotomica de macho I hembra, masculino I 
femenino, y ha asumido una vision del concepto .de genero como 

complejo, abierto y relacional que esta en constante cambio. 

Tam bien, he demostrado que el texto de Brianda Domecq ocupa, 

comodamente, muchos espacios, que en teor.la son negados a las 

mujeres por cr.lticos que recurren a las nociones tradicionales de 

literatura masculina y femenina. He pretendido refutar a los cr.lti

cos que arguyen que la escritura de autoras mexicanas se ocupa 

exclusivamente de las emociones, los espacios .lntimos y el cuerpo, 

y que impHcita o expHcitamente sugieren que la historia, la poHti

ca y el pensamiento abstracto pertenecen a la escritura masculina. 

La ins6lita historia de la Santa de Cabora es una novela compleja 

y rica. lntento demostrar como el texto incorpora historia, filoso

Ha, metaflsica y ecolog.la, sin separarlos jamas de los procesos de la 

ficcion. Es una novela que demuestra que no existen areas fuera 

de Hmites para la escritura de mujeres. Brianda Domecq se mues

tra tan comoda en los mundos de la poHtica, la historia y el debate 

intelectual tradicionalmente considerados masculinos, como en 

los espacios domestico y emocional. U sando una aproximacion 

que evita las nociones dicotomicas de masculino I femenino, he 

demostrado la forma en que el texto desmantela, continuamente, 

los sistemas binarios usados para organizar las estructuras patriar

cales", conformandose as.l a la idea misma de Domecq del poten-
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cial de la escritura femenina. Para Domecq, los textos escritos por 
mujeres no deben ser reducidos a definiciones limitadas de femini

dad, sino que ofrecen: 

una nueva forma de mirar aquello definido por El Otro [ ... ] 

nuestras protagonistas gozan de una nueva forma de ver los es

pacios que las confinan. En este sentido, nuestros textos em

prenden la desmantelaci6n, la desmitificaci6n de los lugares co

munes ... que nos han delimitado desde tiempos del pecado origi

nal (Domecq 1994 57). 

La ins6lita historia de la Santa de Cabora ilustra las posibilidades de 
la escritura femenina, y la habilidad de las novelistas para involu

crarse con lo historico, social, poHtico y filosofico, sin dejar de 

ocupar los espacios personales, !ntimos y emocionales. Esta nove

la demuestra que la escritura femenina en su expresion optima, al 

igual que la escritura masculina sobresaliente, trasciende las cate

gor!as impuestas por los cr!ticos para crear una division manejable 

de genero. 

Deborah Shaw 
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