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Resumen: Este estudio se centra en el análisis de los esfuerzos que se vienen 
realizando, en el siglo xxi, para llevar a cabo una transformación historiográfica 
en el ámbito del catolicismo contemporáneo. Con el propósito de desarrollar 
una historia transnacional y transatlántica, historiadores y grupos de investiga-
dores europeos trabajan en esta línea. Las congregaciones religiosas femeninas 
son el ejemplo que nos permitirá ilustrar nuestro punto de vista sobre el valor 
heurístico de una historia transnacional en el campo del catolicismo contempo-
ráneo. Se explorarán dos aspectos: las circulaciones misioneras y la influencia 
de las devociones espirituales.

Palabras clave: historia transnacional, congregación religiosa, misiones, devo-
ciones.

Abstract: This study focuses on an analysis of the efforts being made in the 21st 
century to carry out a historiographic transformation in the field of contemporary 
Catholicism. In order to develop a transnational and transatlantic history, Euro-
pean historians and other researchers are working in this line of investigation. An 
example allows us to illustrate our point about the heuristic value of a transna-
tional history in the field of contemporary Catholicism, that of female religious 
congregations. Two themes will be explored: missionary circulations, and the in-
fluence of spiritual devotions. 
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1. Una primera versión de este texto fue escrita para el Coloquio Internacional «Fuentes para el 
estudio de la historia eclesiástica», organizado por el Instituto de Historia de la Universidad de los 
Andes (UANDES) en Santiago de Chile (octubre de 2019).
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1. Introducción

La historia del catolicismo contemporáneo ha constituido durante mucho tiem-
po un tema importante en las historiografías nacionales en Europa, América del 
Norte y del Sur, en menor medida en África, y mucho menos en Asia. Su vita-
lidad historiográfica ha seguido en consecuencia los espacios y las temporali-
dades de su expansión en el mundo. Aunque el catolicismo esté etimológica-
mente ligado a la universalidad (en griego, katholikós significa ‘universal’), las 
evaluaciones historiográficas actuales se realizan esencialmente a nivel nacio-
nal. Hasta la fecha no existe una síntesis de la historia contemporánea del ca-
tolicismo europeo. Ha habido intentos, aquí y allá, de elaborar historias genera-
les de la Iglesia, a menudo desde una perspectiva más apologética que 
histórica. En Europa, la escuela historiográfica francesa ha dejado una especie 
de testamento en una monumental Historia del cristianismo desde sus orígenes 
hasta la actualidad, publicada en trece volúmenes entre 1992 y 2001 (Pietri et 
al., 1992-2001). En este caso, el enfoque fue multiconfesional, más abierto a los 
múltiples procesos de expansión de la fe cristiana pero muy dependiente de los 
anclajes nacionales. En los años 2000, el proceso de mundialización y de glo-
balización de las sociedades se intensifica. La historiografía anglosajona impo-
ne entonces un transnational turn (Iriye y Saunier, 2009) que se despliega con 
rapidez en Europa, sobre todo entre las escuelas historiográficas alemanas, 
francesas e italianas.2 La historia religiosa, en particular la del catolicismo con-
temporáneo, aún es cautelosa ante este importante punto de inflexión historio-
gráfico (Dumons y Sorrel, 2017; Vanderpelen-Diagre, 2017). Sigue dominada en 
gran medida por las historiografías nacionales, lo que constituye un obstáculo 
real para la comprensión de las civilizaciones europeas según el historiador 
Marc Bloch (1928) en la medida en que la religión cristiana ha moldeado profun-
damente la identidad europea.

Sin embargo, se realizan esfuerzos para efectuar esta transformación histo-
riográfica en el campo del catolicismo contemporáneo. Están surgiendo inicia-
tivas colectivas en el espacio francés y en el germánico, pero el diálogo sigue 
siendo difícil entre ellas. Con el apoyo de la red de investigadores Transcath,3 
los trabajos recientes en lengua francesa se amplían hacia una historia transat-
lántica, desde el Canadá francés hasta América Latina, a imagen de las investi-
gaciones realizadas sobre las prácticas misioneras y los sacerdotes fidei donum 
en el siglo xx.4 En el área alemana, la preocupación por implementar un enfoque 
transnacional del catolicismo ha crecido y constituye actualmente una priori-

2. Budde, Conrad y Janz (2006); Zuñiga (2011); Caccamo (2013).
3. Se trata de una red francófona de investigación en historia transnacional del catolicismo inte-

grada por historiadores de Bélgica, Francia, Quebec y Suiza, instalada en Bruselas en 2015, a partir 
de la iniciativa de Bruno Dumons, Francisca Metzger (PH Luzern), Christian Sorrel (Lyon 2), Cécile 
Vanderpelen-Diagre (UL de Bruselas), Catherine Foisy (UQAM) y Jean-Philippe Warren (Université 
Concordia).

4. Dumons (2011, 2013, 2017); Chatelan (2020), Dumons, Foisy y Sorrel (2021).



17Boletín Americanista, año lxxi, 1, n.º 82, Barcelona, 2021, págs. 15-31, ISSN: 0520-4100, DOI: 10.1344/BA2021.82.1002

dad.5 Sin embargo, el peso de la teología con sus conceptos y métodos difícil-
mente facilita el diálogo con los historiadores e historiadoras alemanes. En los 
países con tradición católica, como Italia y España, las investigaciones de enfo-
que transnacional provienen principalmente de investigadores que trabajan en 
el Vaticano y el gobierno pontificio, o en los vínculos históricos de la evangeli-
zación con América Latina (Ramón Solans, 2019). Podría parecer más europea 
la historiografía proveniente de países más pluriconfesionales, como Gran 
Bretaña y Bélgica, en torno a los trabajos del historiador británico Hugh McLeod 
sobre los procesos de secularización, o del «Documentatie en Onderzoekscen-
trum voor Religie, Cultuur en Samenleving» (KADOC), grupo de investigación de 
la Universidad de Lovaina / KUL, en relación, entre otras cosas, con las estruc-
turas partidistas de inspiración católica (McLeod, 2000; Gerard y Van Hecke, 
2004); sin embargo, es en los Estados Unidos donde la historia transnacional 
del catolicismo parece más prominente, donde las perspectivas de mundializa-
ción y globalización favorecen la historiografía estadounidense.6 Entre los cen-
tros recientes más activos se encuentra la Universidad de Notre Dame, cerca de 
Chicago, donde se destacan los trabajos del Centro Cushwa sobre el catolicis-
mo estadounidense. Estos prestan especial atención a lo que podría considerar-
se una historia global del catolicismo, bajo el nombre genérico de global history, 
cuyos objetivos difieren de los de la historia transnacional.7 Se trata en este caso 
de articular una historia mundial con la historia general del catolicismo. El desa-
fío parece gigantesco. La historia transnacional parece entonces más modesta, 
al centrarse principalmente en los procesos de conexiones y circulaciones que 
favorecen las evoluciones y las cargas en el seno del mundo católico. Un ejem-
plo nos permitirá ilustrar nuestro punto de vista sobre el valor heurístico de una 
historia transnacional en el campo del catolicismo contemporáneo: el de las 
congregaciones religiosas femeninas. Se explorarán dos temas, las circulacio-
nes misioneras y la influencia de las devociones espirituales.

2. Circulaciones misioneras

El impulso misionero de Francia es bien conocido. Como consecuencia de la 
Revolución francesa, numerosos sacerdotes salieron de Francia y se dirigieron 
a los Estados Unidos y al Extremo Oriente. A partir de 1814 comenzaría la sali-
da de congregaciones femeninas de vida activa, en respuesta al llamado de 
obispos franceses instalados en América del Norte o en tierras coloniales de 
África y las Antillas. Más adelante, la fundación de la Obra Pontificia de la Pro-
pagación de la Fe, de Paulina Janicot, financiaría y promovería, desde Lyon, las 
misiones en América del Norte, China y la Indochina francesa. El compromiso 
de la Francia católica motivaría la fundación de numerosas congregaciones mi-

5. Henkelmann et al. (2019); Blaschke y Ramón Solans (2019).
6. «Transnationalism», Social Sciences and Missions, 30, núm. 1-2, enero de 2017.
7. Coloquio internacional «Global History and Catholicism», Cushwa Center, 4-6 de abril de 

2019.
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sioneras y su salida hacia todo el mundo, incluida la antigua América española, 
en particular tras su independencia.

En el siglo xix, el crecimiento de las congregaciones religiosas fue tal, que 
muchas de ellas recurrieron a las misiones para difundir su acción en el extran-
jero y deshacerse de una parte de sus numerosos miembros. En 1901, más de 
diez mil religiosas francesas habrían partido como misioneras (frente a cuatro 
mil religiosos); representaban dos tercios de las misioneras en el mundo. Este 
predominio de las misiones francesas se mantuvo hasta la década de 1950 (De 
Maeyer, Leplae y Schmiedl, 2004). El resultado será una fuerte influencia del ca-
tolicismo de cultura francesa en todo el mundo, apoyada en los intercambios y 
en las prácticas ampliamente transnacionales entre las congregaciones, el cle-
ro y las poblaciones autóctonas (Daughton-White, 2012). 

Libre de sus objetivos apologéticos de antaño, la historia misionera se desa-
rrolló con justicia en el marco de la historiografía europea del catolicismo con-
temporáneo, en particular en Francia, más adelante en Alemania. Desde el 2000, 
progresivamente surgieron trabajos en los Estados Unidos y en diversos países 
de América Latina. 

En Francia, desde Lyon, se desplegó la obra de Jacques Gadille y Xavier de 
Montclos, y más tarde la de Claude Prudhomme y Philippe Delisle (2012). El re-
sultado fue que la misión se presentó principalmente bajo los rasgos del misio-
nero barbudo, con sombrero colonial; la religiosa misionera quedó doblemente 
invisible (Curtis, 2016). 

No fue hasta principios de la década del 2000 que la historiografía descubrió 
el alcance de la «misión femenina» en los más variados campos, desde la salud 
hasta la educación, especialmente gracias a las nuevas investigaciones sobre 
la historia de las mujeres y la historia de género, proveniente principalmente de 
historiadoras estadounidenses y anglosajonas (Depaepe, Hellinckx y Simon, 
2009). Rebecca Rogers (2009) destacó la posible renovación historiográfica re-
presentada por la historia de género de las misiones católicas, mientras que 
Chantal Paisant (2009a) publicó una antología de textos misioneros, subrayan-
do la riqueza de los archivos congregacionales, a menudo de difícil acceso.8 
Más recientemente, Catherine Foisy (2017), a través de un enfoque transnacio-
nal, ha renovado la historia reciente de las religiosas misioneras quebequenses. 
El continente africano que las naciones europeas se distribuyeron fue la prime-
ra área de investigación. 

Un número especial de la revista Histoire et Missions Chrétiennes en 2010 
fue dedicado a las mujeres misioneras, y destacó tanto su invisibilidad como su 
relevancia en la historia religiosa, en la historia colonial y en la historia de las mu-
jeres.9 En este punto, debe subrayarse la importancia de la historiografía esta-
dounidense, que enfatizó la acción de las monjas en las áreas de la salud, la 
educación y el ejercicio del poder. La revista presenta a los historiadores fran-
cófonos los trabajos de Sarah Curtis y Elizabeth Foster sobre las congregacio-

8. Sobre el acceso a los archivos congregacionales, véase Curtis (2017).
9. «L’autre visage de la mission: les femmes», Histoire et Missions Chrétiennes, 2010/4, núm. 16.
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nes francesas del siglo xix en África y las Américas. La primera evoca la congre-
gación de las Hermanas de San José de la Aparición de la diócesis de Albi, con 
Émilie de Vialar, que partió al Magreb; la congregación de las Hermanas de San 
José de Cluny, con Anne-Marie Javouhey, que desplegó su acción en Senegal 
y Guinea; la Sociedad del Sagrado Corazón de Jesús, con Philippine Duchesne 
en las tierras americanas de Missouri y Nueva Orleans (Curtis, 2010). La segun-
da se centra en el compromiso social de las Hermanas de la Inmaculada Con-
cepción de Castres en Senegal (Foster, 2010). Cuatro años más tarde, la misma 
revista, bajo el nuevo nombre de Histoire, Monde et Culture Religieuses, se in-
teresaba más específicamente en las Hermanas de Nuestra Señora de África y 
en las Hermanas Blancas en el marco de un enfoque cruzado entre historia de 
género e historia religiosa.10

También la historiografía de lengua alemana ha estudiado el papel de las 
congregaciones misioneras,11 especialmente las que se establecieron en el Áfri-
ca alemana. Entre las investigaciones recientes, Katharina Stornig (2013) revela 
el considerable trabajo de las hermanas misioneras alemanas en el imperio co-
lonial del Reich, en particular en Togo, pero también en Nueva Guinea, al inter-
venir en la ayuda humanitaria para niños y en la lucha contra la esclavitud. Al 
mismo tiempo, Kirsten Gläsel (2013) presenta la transformación de una antigua 
congregación francesa, las Hermanas del Buen Pastor, establecida en Alemania 
alrededor de 1840, que se abrió gradualmente a todos los continentes con nue-
vas fundaciones. Así, los estudios sobre las congregaciones religiosas presen-
tes en África demuestran cómo el enfoque transnacional permite observar pro-
cesos de intercambio y circulación de conocimientos, también dentro de las 
mismas congregaciones religiosas entre hermanas europeas y hermanas africa-
nas (Langewiesche, 2012). 

En América del Norte abundan las nuevas investigaciones que dan testimo-
nio de la vitalidad de las congregaciones misioneras europeas, especialmente 
francesas y belgas, y también italianas. Entre estas últimas, mencionemos a las 
hermanas misioneras del Sagrado Corazón, congregación fundada en 1880 por 
la Madre Cabrini, instalada en 1889 en Nueva York, con vocación hospitalaria y 
de atención especial a los emigrantes italianos y a los jóvenes huérfanos (Sprows 
Cummings, 2018; 2019). Muy activa en los Estados Unidos, la congregación 
apoyó en 2017 la organización de un importante coloquio en la Universidad de 
Notre-Dame sobre la historia transnacional de las religiosas misioneras, en el 
cual se destacó su especialización en el campo educativo, sin desconocer la 
obra de fundaciones menos conocidas, de origen irlandés, en Australia y Nueva 
Zelanda.12 Siempre en los Estados Unidos, las Hijas de la Caridad fueron muy 
emprendedoras, con 150 establecimientos y 2.000 hermanas en 1928 (Brejon 
de Lavergnée, 2018: 190 y ss.; 2016: 291-308). La actuación fue especialmente 

10. «La mission au féminin dans un monde globalisé», Histoire, Monde et Cultures Religieuses, 
2014/2, núm. 30.

11. Meiwes (2000); Stornig (2017); Gißibl y Löhr (2017).
12. Simposio internacional «“Too Small a World”: Catholic Sisters as Global Missionaries», Cush-

wa Center, 6-8 de abril de 2017.
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fuerte en América Latina, con más de 250 establecimientos y 2.500 hermanas 
por la misma fecha. Instaladas en Brasil, Argentina y Colombia, también se 
asentaron en Perú y Chile con un alto porcentaje de hermanas francesas (54 y 
30% respectivamente) (2016: 198 y ss.). La problemática del care, por lo tanto, 
reevalúa considerablemente la acción de las congregaciones religiosas femeni-
nas en el contexto de una historiografía centrada en la filantropía y la ayuda hu-
manitaria.13 Pero es especialmente en el campo educativo donde las congrega-
ciones religiosas femeninas despliegan sus conocimientos modernizando los 
métodos y las ofertas de recepción.

Los últimos informes historiográficos sobre el catolicismo contemporáneo en 
América Latina, publicados en 2015 en el Anuario de Historia de la Iglesia, nos 
invitan a redescubrir la historia de las congregaciones religiosas a través del 
prisma de las problemáticas de la historia de la mujer, de la salud y de la edu-
cación.14 Rebecca Rogers (2014: 55-74) insiste en la dimensión transnacional de 
la difusión de un modelo de educación francés, desarrollado por congregacio-
nes religiosas francesas, por ejemplo en Brasil con la llegada de las Hermanas 
de San José de Chambéry, en 1858.15 En Chile, Francisco Javier González (2003: 
97 y ss.) destaca la influencia decisiva de las religiosas francesas. Asimismo, 
Alexandrine de La Taille-Trétinville (2012) expone muy bien la creación de una 
educación a la francesa en el caso de las Damas del Sagrado Corazón en el si-
glo xix y el papel decisivo de la religiosa francesa Anna du Rousier, proveniente 
de los Estados Unidos.16 En Uruguay, Susana Monreal (2012) se interesa en las 
religiosas francesas que llegaron después de 1850, como las Hermanas Domi-
nicas de Santa Catalina de Siena de Albi, que se asentaron en Montevideo en 
1874 y se distinguieron en el campo educativo en la región del Río de la Plata 
(Monreal, 2019). 

Al otro lado del Pacífico, a mediados del siglo xix, las congregaciones france-
sas se lanzaron al apostolado misionero en el Sudeste Asiático y el Extremo Orien-
te, como en China y Japón. Tomemos el caso de las Hermanas de Saint-Paul de 
Chartres, antigua congregación francesa que se estableció en Hong Kong (1848), 
Cochinchina (1860), Japón (1878), Tonkín (1883), Corea (1888), Siam (1898), Chi-
na (1900) y Filipinas (1904). Enfermeras y educadores, bajo la supervisión de la 
madre Benjamin Le Noël de Groussy, estarán estrechamente asociadas a la difu-
sión del catolicismo en Indochina, junto con otra congregación, las Amantes de la 
Cruz, fundada específicamente para las misiones en Vietnam. Además de la lite-
ratura hagiográfica, en estos casos la historiografía es, una vez más, estadouni-
dense por las investigaciones recientes de Charles Keith (2012: 60) sobre el cato-
licismo vietnamita, en las que se evalúa el rol de los misioneros franceses en la 

13. Entre las investigaciones recientes, véanse Fusari (2015); Brejon de Lavergnée (2019); Robi-
naud (2020: 69 y ss.).

14. Los informes historiográficos más recientes de Argentina (Di Stefano y Zanca, 2015); de Uru-
guay (Sanson Corbo, 2015); de Chile (Barry y de La Taille-Trétinville, 2015); de Brasil (Minami, 2015).

15. Sobre la misma congregación, véase Sorrel (2011).
16. Véase Carreel (2009). Sobre el Instituto del Sagrado Corazón en Chile, véanse Luirard (1995); 

Serrano (2001).
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demanda social de salud de las poblaciones. En 1890, las Misioneras Francisca-
nas de María, tanto educadoras como hospitalarias, aplicaron sus conocimientos 
y su experiencia en la provincia interior china de Chen-Si (Bazin, 2008). En 1898, 
cinco de estas religiosas francesas llegaron a Japón para fundar un leprosario en 
Biwasaki. Las cartas de la comunidad enviadas a la superiora general revelan los 
intercambios diarios con la local, hasta el punto de que la hermana Marie Colom-
be escribió que quería «olvidar externamente que somos europeas y convertirnos 
en japonesas para ganarlas para Dios» (Paisant, 2009b: 587).

Otro modelo es el de algunas mujeres jóvenes que dejaron tierra francesa 
para abrazar una vida religiosa en el terreno y fundar nuevas congregaciones 
autóctonas. Suzanne Aubert tenía 25 años cuando, en 1860, dejó Lyon y su fa-
milia para viajar a Nueva Zelanda en respuesta al llamamiento de monseñor 
Jean-Baptiste Pompallier, vicario apostólico en Oceanía (Essertel, 2014). Con 
una joven conversa maorí fundó una congregación educadora; luego se desta-
có en el aprendizaje de la medicina herbal y escribió un diccionario inglés-mao-
rí para facilitar el diálogo entre las poblaciones europeas y las locales. Ante el 
éxito de sus acciones, multiplicó las obras sociales en Wellington y fundó, en 
1892, la primera congregación de Nueva Zelanda, las Hijas de Nuestra Señora 
de la Compasión (Munro, 1996). Su correspondencia evidencia las redes en 
buena parte transnacionales que utilizó para fundar su congregación y desarro-
llar sus obras de caridad (Munro, 2009). La madre Aubert está en vías de con-
vertirse en la primera santa neozelandesa.

Además de las congregaciones apostólicas, aquellas de vocación contem-
plativa no deben quedar a la zaga. El Carmelo francés también se expandió por 
el Sudeste Asiático y Oceanía a partir de fines del siglo xix (Guise-Castelnuovo, 
2010). El Carmelo de Saigón fue fundado en 1861 por una francesa profesa pro-
veniente de Lisieux. Desde Saigón se creó el Carmelo de Hanoi (en 1895), y lue-
go el de Phnom Penh (en 1919), que luego fundó el de Bangkok. Fue más difícil 
ingresar en China y, más tarde, en Japón, adonde las primeras carmelitas misio-
neras llegaron en 1933 (Cabanel, 2001). Anteriormente, en 1885, el Carmelo de 
Sídney había sido fundado por el de Angulema. Resultó ser uno de los más fe-
cundos, pues dio origen a una red de monasterios tanto en Australia como en 
Nueva Zelanda, Papúa y Samoa. Las monjas europeas protagonizaron las fun-
daciones, y después dieron paso a las monjas indígenas. La cartografía de los 
viajes realizados por estas monjas fundadoras y el análisis de su corresponden-
cia permiten medir las circulaciones transnacionales dentro de una misma orden 
religiosa. Si bien el compromiso social no fue la prioridad apostólica de las car-
melitas misioneras, en el campo de las devociones y de la espiritualidad, ejer-
cieron ese papel transnacional.

3. Cultos y devociones

El fenómeno de la «transnacionalización» alcanzó a varios cultos y se manifestó 
también en la circulación de las reliquias. Analizaremos en especial la expansión 
de la devoción a santa Teresita de Lisieux, en todos los continentes. Tanto la de-
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voción al Sagrado Corazón de Jesús como la devoción mariana, de raíces his-
tóricas más fuertes, alcanzaron también en este período particulares expansión 
y adhesión de los fieles.

El Carmelo es una orden religiosa a través de la cual circularon en todo el 
mundo prácticas devocionales y el culto a los santos. El ejemplo más notable 
es el de la joven carmelita, Teresita de Lisieux, quien se convirtió en santa Tere-
sita del Niño Jesús, en 1925, y en patrona de las misiones, en 1927. Sus prioras 
habían confiado dos misioneros a su oración e intercesión: uno en África, otro 
en China. Ellos se convirtieron en sus dos hermanos espirituales, aquellos que 
sus padres no habían podido tener, justamente ellos ¡que soñaban con tener un 
hijo misionero! El modelo espiritual de santidad que Teresita encarnó después 
de su muerte circuló con las diversas ediciones de su Historia de un alma (1898) 
y sus múltiples traducciones.17 La devoción a la joven carmelita francesa se ex-
tendió por toda la Europa católica, incluso en el espacio de habla alemana. En 
Alemania se desplegó antes y después de la Primera Guerra Mundial, en Bavie-
ra y Múnich, con la construcción de la iglesia de Santa Teresita entre 1922 y 
1924. En el Tirol austriaco, el santuario de Hungerburg se dedicó al culto a Te-
resita a partir de 1931. Precisamente, la historiadora australiana Julie Thorpe ha 
estudiado el éxito de esta devoción a través del caso austriaco (2011). En estas 
primeras décadas del siglo xx, las vocaciones teresianas se multiplicaron en 
todo el mundo como «una lluvia de pétalos de rosa», como imaginó la joven. En-
tre ellas, una joven chilena, Juanita Fernández Solar, ingresó al Carmelo de Los 
Andes en 1919 para convertirse en Teresa de Los Andes y en la primera santa 
chilena. Alexandrine de La Taille-Trétinville (2013; 2015) y Viviane Lay Pradel 
(2015) han reconstruido la génesis de esta santidad teresiana en Chile. Recien-
temente, Antoinette Guise-Castelnuovo se preguntaba sobre esta conexión es-
piritual entre Francia y Chile (2018: 23-28). El culto de esta joven santa, que nun-
ca dejó su Carmelo, es un buen testimonio de la dimensión transnacional de tal 
devoción, en la que también ha trabajado otra historiadora australiana, Vedna 
Drapac (2011). La propia Guise-Castelnuovo y otra especialista en la historia del 
culto teresiano, Sophia L. Deboick (2011), han estudiado con precisión los mé-
todos de difusión de este culto, sobre todo mediante la imagen y la fotografía, 
a través de un enfoque ampliamente transnacional. 

El análisis cartográfico de la circulación de las reliquias de santa Teresita es 
otro medio de medir el alcance de esta transnacionalización de un culto «en fe-
menino», incluso su globalización (Prudhomme, 2010). La dimensión universal 
de la forma de santidad encarnada por Teresita de Lisieux contribuye a su éxi-
to. Los católicos británicos lo comprendieron muy bien y se contaron entre los 
artesanos más eficientes de la promoción del culto teresiano en el mundo, al 
menos en el Imperio británico (Harris, 2013; 2016).

Gracias a la expansión imperial, también otras devociones se difundieron por 
el mundo, en particular la adoración eucarística y cristológica que simbolizó el 
Sagrado Corazón. Procedente de las profundidades de la espiritualidad del si-

17. Guise-Castelnuovo y Langlois (2010); Langlois (2018: 189; 436-438).
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glo xvii, esta devoción fue reactivada en el siglo xix, en especial por congrega-
ciones femeninas como el Instituto del Sagrado Corazón, a lo largo de las Amé-
ricas (Menozzi, 2002). Apoyado en una iconografía que roza a menudo la 
sensiblería, esta devoción se feminizó pero sin por eso perder a los hombres, 
porque el clero y los fieles cerraron filas tras el estandarte del Sagrado Corazón. 
Este último pudo contar asimismo con los relevos de algunas figuras femeninas 
de la santidad contemporánea. De este modo, las visiones que la hermana 
Faustina declara haber tenido en su convento en Polonia en 1931 conducen 
poco a poco hacia una espiritualidad más misericordiosa que sacrificial, con 
acentos fuertemente transnacionales, que sigue la estela de la espiritualidad te-
resiana (Langlois, 2016; Harris, 2018).

La devoción mariana es finalmente la que simboliza el ideal femenino en el 
seno del catolicismo. Las obras abundan sobre multitud de lugares y actores 
que nutrieron el impulso mariológico del siglo xix, ya sea en Europa, en América 
pero también en Asia (Di Stefano y Ramón Solans, 2017). Junto con Fátima en 
Portugal, Guadalupe en México y Luján en Argentina, la gruta de Lourdes es una 
de las más conocidas en el mundo católico. Las investigaciones recientes sobre 
la comercialización de este santuario y sobre las prácticas fotográficas del mi-
lagro han permitido dirigir una mirada nueva en términos de análisis de género 
y, en particular, reevaluar los aspectos masculinos de un culto y de una devo-
ción.18 Sin embargo, las peregrinaciones marianas y los milagros que resultan 
de ellas constituyen eventos que escenifican esta feminización del catolicismo, 
observada por los historiadores europeos del catolicismo contemporáneo.19

Habría por lo tanto una «espiritualidad en femenino», diferente de la mascu-
lina (Langlois, 2001; 2005). La expansión del culto mariano habría contribuido a 
esta feminización de lo divino, especialmente en relación con las mariofanías del 
siglo xix, porque la Virgen a menudo se dirige a mujeres clarividentes, jóvenes y 
puras como ella (Albert-Llorca, 2002). ¿Acaso pueden ser ellas más sensibles a 
su palabra que los varones? La virginidad sería el requisito previo a la santidad 
y al misticismo, una vía original, si no feminista, para adquirir un estatus reco-
nocido en la Iglesia. Santas y místicas, cada vez más numerosas a la hora de 
entrar en el inmenso cortejo de la santidad católica, estas mujeres han obteni-
do un auténtico reconocimiento eclesial aunque tardío. Teresita de Lisieux se 
convirtió en doctora de la Iglesia en 1997 gracias a sus escritos, pues su femi-
nidad ya no era un obstáculo.20 Renunciando en su mayoría a las alegrías del 
matrimonio, ellas parecen ser las únicas mujeres capaces de vivir una intensa 
experiencia espiritual. Memorias y diarios personales constituyen un corpus, 

18. Kaufman (2005); Guise-Castelnuovo (2013; 2015).
19. Pasture y Art (2004). Sobre Francia ver Dumons (2013). Sobre España ver Blasco Herranz 

(2017; 2018).
20. Pío XI había rechazado en 1932 «la solicitud de otorgar a Teresita de Lisieux el honor supre-

mo del título de doctor de la Iglesia» al declarar: «Obstat sexus! [...]. ¡La feminidad es un obstáculo!». 
En Langlois (2015) y la tesis en preparación de Clarisse Tesson, «Sexus obstat»? Devenir docteure 
de l’Église au xxe siècle (1923-1997): les cas de Thérèse d’Avila, Catherine de Sienne et Thérèse de 
Lisieux, París, Université París-Est Créteil Val de Marne – Université París 12.
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con mucha frecuencia inexplorado, de miles de páginas que expresa, a través 
de su relato de lo íntimo, una forma concreta de espiritualidad femenina bien di-
ferente de los textos masculinos y normativos de teología, de apologética y de 
homilética (Dauzet, 2006). 

Es el caso, por ejemplo, de las cartas escritas por tres jóvenes chinas, com-
prometidas, por sus votos religiosos, al misionero que se había visto obligado a 
regresar a Francia en 1870. Estas cartas fueron encontradas en los archivos de 
las Misiones Extranjeras de París y utilizadas por una joven historiadora china, 
Ji Li (2015), que rescató la experiencia espiritual de estas jóvenes conversas. 
Despreciada por largo tiempo, esta literatura femenina tiene el mérito de expre-
sar la profundidad de experiencias místicas que constituyen espacios de liber-
tad y de creatividad, difícilmente accesibles en otras circunstancias. También es 
el lugar donde se expresa una búsqueda emancipadora en los dominios de la 
vida privada, incluidas la intimidad y la sexualidad.

Se trata de una historia que resulta igualmente necesario encarar en relación 
con las congregaciones femeninas. En ese sentido, la historia de la dirección es-
piritual, desde su apogeo hasta su declive, es una herramienta reveladora de 
esta lenta transformación que se opera en las representaciones de la forma de 
vida de las mujeres tanto en el mundo secular como detrás de los muros del 
claustro (Muller, 2019). El momento histórico más significativo en este punto se-
ría el de la década de 1960, lo que se conoce más comúnmente como los Six-
ties. Los cambios sociales y culturales que atravesaron las sociedades europeas 
y norteamericanas durante esta década tuvieron un gran impacto en la vida de 
las mujeres, entre ellas las católicas. Es también el momento de una ruptura en 
el seno de la catolicidad occidental, con el final del ciclo tridentino y la imple-
mentación de un concilio que implicó reformas más abiertas al mundo y a la mo-
dernidad.21

Silenciosa es la transformación que se opera dentro de la institución eclesial, 
incluso dentro de las congregaciones femeninas. De hecho, el decreto conciliar 
Perfectæ Caritatis, sobre la renovación y la adaptación de la vida religiosa, fue 
la oportunidad para repensar las formas de vivir en comunidad y para liberar la 
palabra para el planteamiento de reivindicaciones que surgieron en muchas 
congregaciones religiosas de mujeres, principalmente apostólicas. Las reglas 
conventuales apenas habían cambiado desde las fundaciones, algunas de los 
cuales se remontaban al siglo xvii, la mayoría al siglo xix. El deseo de cambio y 
renovación estaba latente desde la década de 1950. Sin embargo, pocas inves-
tigaciones se han consagrado al universo de las congregaciones religiosas fe-
meninas en la segunda mitad del siglo xx. En Bélgica y los Países Bajos, Paul 
Wynants comprendió la importancia de las mutaciones que parecían haber te-
nido lugar entre las religiosas durante estas décadas, enfrentadas a una «crisis 
de vocaciones» sin precedentes (Wynants, 1985; 2000; 2004). En Alemania, 
Kirsten Gläsel (2013) estudió recientemente el caso de las Hermanas del Buen 
Pastor, frente a los trastornos sociales y culturales a lo largo de las cuatro déca-

21. McLeod (2007); Christie y Gauvreau (2012); Horn (2015).
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das posteriores a 1945. En Gran Bretaña, Carmen M. Mangion (2020) investiga 
sobre el impacto de estas mismas mutaciones entre las religiosas, británicas en 
este caso, pero amplía su tema a las relaciones transnacionales que se desplie-
gan en este proceso. En Francia, los trabajos de Sabine Rousseau (2009) co-
menzaron a arrojar luz sobre las demandas de las religiosas dentro de su comu-
nidad en los años 1960-1970. El año 1968 fue la ocasión para cuestionar el 
significado de la vida religiosa en relación con el celibato y el trabajo apostólico, 
desde entonces desafiado por el compromiso humanitario.

Surgen figuras de oposición, como la hermana Françoise Vandermeersch, 
miembro de las Auxiliadoras de las Almas del Purgatorio, de espiritualidad ig-
naciana, comprometidas en la acción social. Aunque aislada, se convirtió en 
una voz de protesta sobre los temas candentes del momento, como la guerra 
de Vietnam y las conquistas feministas (Rousseau, 2012; Favier, 2009). Más 
allá de 1968, el feminismo cuestiona dentro de las congregaciones religiosas, 
particularmente en el universo anglosajón y norteamericano. Allí emergió una 
vanguardia en los reclamos de las religiosas sobre el ejercicio del poder den-
tro de la institución eclesial, pero también en las investigaciones teológicas.  
Y si bien las teologías feministas buscan conquistar el derecho de ciudadanía, 
el lugar de las mujeres en el espacio teológico ha sido revisado en gran medi-
da. La producción de libros se ha multiplicado y los autores también se han 
feminizado. Hay ahí un nuevo y poco conocido campo de investigación histó-
rica.

4. A modo de conclusión

En consecuencia, a través de estos dos casos de estudio nos hemos propues-
to arrojar luz sobre una posible historia contemporánea del catolicismo femeni-
no, y en particular de las congregaciones religiosas femeninas, poniendo espe-
cial acento en su dimensión transnacional. En efecto, este enfoque parece 
particularmente adecuado para comprender los cambios del catolicismo con-
temporáneo que acompañan a los experimentados por las mujeres. La perspec-
tiva de una historia cruzada entre hombres y mujeres, teniendo en cuenta la ca-
tegoría de género, habilitaría a ir más allá de los marcos geográficos y políticos, 
a menudo estrechos, de la nación. Jóvenes investigadoras e investigadores se 
dedican actualmente a allanar el camino para desarrollar nuevos proyectos de 
una historiografía transnacional del catolicismo contemporáneo «en femenino» 
(Stornig, 2019). Se trata ciertamente de una de las pistas metodológicas más 
prometedoras, tanto para la historia religiosa como para la historia de las muje-
res, que merece ser alentada, superando las barreras lingüísticas y las tradicio-
nes historiográficas.
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