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Una be lla mu cha cha que se trans for ma en una de crépi ta
mo mia egip cia, una ma dre re cha za da por la so cie dad que
alum bra hi jos de for mes y los ven de a los “freaks ho ws”, el
atroz des cu bri mien to de que la Gor go na exis te… Hom bres-
lo bo, mu je res-pan te ra y mu je res-ser pien te, alie ní genas
agre si vos y po li mor fos, bri llan tes cien tí fi cos con ver ti dos en
mos ca y gen te po seí da por el De mo nio…

Es tos y otros pe s adi lles cos en gen dros son los pro ta go nis tas
de «La ca be za de la Gor go na y otras trans for ma cio nes te- 
rro rí fi cas», una an to lo gía de cuen tos de ho rror que des cu- 
bre la fas ci na ción del hom bre por los mons truos. Si en la
ac tua li dad la te ra to lo gía —li te ral men te, “la cien cia de los
mons truos”— ha de mos tra do que las al te ra cio nes/de for- 
ma cio nes del cuer po hu ma no son re sul ta do de sus erro res
ge né ti cos, de la va rie dad de sus mu ta cio nes, en la an ti güe- 
dad el mons truo era el con tra va lor de la vi da. Re zu ma ba
ne ga ti vis mo, era una co sa de mo nía ca, un aten ta do al Or- 
den, que po nía en cues tión to do aque llo que se con si de ra- 
ba “nor mal”. Los re la tos de au to res co mo Loui sa May Al co- 
tt, Guy de Mau pa ssant, J. D. Be res ford, John W. Cam pbe ll
Jr., Val Lew ton, Geor ge Lan ge laan, Jo se ph Pa y ne Bren nan,
Vi cen te Mu ñoz Pue lles o Jo sé Ma ría La to rre, in ci den en es- 
ta idea, pe ro apor tan ade más su pe cu liar vi sión dra má ti ca,
po é ti ca, en torno a cues tio nes li ga das a la mons truo si dad.
Es de cir, ex plo ran los os cu ros már ge nes de lo que es hu ma- 
no, con vir tien do a sus mons truos en aque llo de no so tros
mis mos que no que re mos acep tar, que no de sea mos ver.
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LA MI RA DA DEL MONS TRUO

INTRO DUC CIÓN

(An to nio Jo sé Na va rro)

Mi ins pi ra ción me lle va a ha blar de las fi gu ras
trans for ma das en cuer pos nue vos: dio ses, sed fa vo- 
ra bles a mis pro yec tos, pues vo so tros mis mos oca- 
sio nas teis tam bién esas trans for ma cio nes…

OVI DIO, Las Me ta mor fo sis (8 d. C.)

1

¿Por qué ha blar so bre
mons truos? En nues tro ac tual
mun do «ci vi li za do» pue de pa re- 
cer un contra sen ti do, un ejer ci- 
cio de nos tal gia ar queo ló gi ca
en torno a un as pec to del pa sa- 
do ro mánti co y mis te rio so. Pe ro
na da más le jos de la ver dad. La

mons truo si dad, lo mons truo so, si gue te nien do tan ta vi gen- 
cia co mo los freaks ho ws del si glo XIX don de se exhi bían to- 
da cla se de «fe nó me nos» an te la mi ra da ex ta sia da, ad mi ra- 
ti va y, mu chas ve ces, ho rro ri za da, de un pú bli co se dien to
de emo cio nes fuer tes. ¿En qué se han con ver ti do si no los
nu me ro sos rea li ties te le vi si vos por cu yos pla tos des fi la una
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ca ter va de per so na jes «mons truo sos»? Al gu nos de ellos, in- 
clu so en un sen ti do ca si li te ral, con sus fí si cos de for ma dos
por la ci ru gía es té ti ca, los ana bo li zan tes, o cas ti ga dos por
sus ex ce sos con el al cohol o las dro gas… Otros, la in men sa
ma yo ría, «mons truo sos» por su for ma de ac tuar an te las cá- 
ma ras, por la exhi bi ción im pú di ca de sus vi das pri va das
(¿?), no me nos «mons truo sas»… Ha ce vein ti cin co años, el
ge nial ci neas ta ita liano Fe de ri co Fe lli ni tra zó un no ta ble pa- 
ra le lis mo en tre los vie jos freaks ho ws y un ma ga zi ne te le vi si- 
vo en su pe lícu la Gin ger y Fred (Gin ger e Fred, 1986): re- 
cor de mos el sacer do te que re nun cia a sus vo tos pa ra ca sar- 
se con su aman te, el mon je que le vi ta, el es tre me ce dor
can to de un gru po de ena nos ti ro le ses, los ha bi tan tes de
un pue blo sue co que pre su men or gu llo sos de su va ca con
quin ce te tas, el tran se xual que pres ta sus «ser vi cios» en una
cár cel, el me dium que es cu cha vo ces fan tas ma les a tra vés
de una gra ba do ra…

Pa ra que exis ta un mons truo, de be exis tir pri me ro un
cuer po. El cuer po jue ga un pa pel fun da men tal en la for ma- 
ción del su je to, me dian te un equi li brio de na tu ra le za y cul- 
tu ra, con el pre do mi nio de la cons truc ción so cial por en ci- 
ma de la ma te ria pri ma, del cuer po bio ló gi co. El cuer po es,
an tes que na da, un sig no cu yo sig ni fi ca do de pen de de los
es ce na rios re li gio sos, cul tu ra les y cien tí fi cos del en torno. El
cuer po se re ve la ha cia den tro, ha cia la con cien cia de su
«pro pio yo». Pe ro tam bién se ex pre sa ha cia fue ra, ya sea de
for ma in ten cio na da (me dian te la mo di fi ca ción vo lun ta ria
del cuer po), con tin gen te (a cau sa de un ac ci den te) o vo lun- 
ta ria (me dian te ci ru gía, ta tua jes, pier cings), co mu ni can do
to da cla se de de bi li da des y dra mas ín ti mos, an sias de
trans gre sión, so me ti mien to a las mo das es té ti cas im pe ran- 
tes…

2
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Lo mons truo so tra ta de los ries gos y már ge nes de la hu- 
ma ni dad, del ries go de ser y exis tir más allá de las nor mas,
de las con ven cio nes, de las no men cla tu ras. La pa la bra
Mons truo (mons trum) nos tras la da eti mo ló gi ca men te al tér- 
mino la tino que se uti li za ba pa ra de sig nar las fi gu ras gro- 
tes cas, te rro rí fi cas, fu nes tas, ha cien do re fe ren cia a la irrup- 
ción de un en te so bre na tu ral en el or den na tu ral. Mons trum
es un sig no o au gu rio que al te ra ese or den co mo prue ba
de des con ten to di vino[1]. La pa la bra mons trum, di ce Ci ce- 
rón, de ri va del ver bo mons tro, «mos trar», pe ro se gún Va- 
rrón pro vie ne de mo neo, «ad ver tir»[2], si bien mons trum lle- 
gó a sig ni fi car «even to anti na tu ral»[3] o «un mal de la na tu- 
ra le za». Sue to nio di jo que «un mons trum es con tra rio a la
na tu ra le za»[4]. El Mons truo es, en de fi ni ti va, «aque llo que se
re ve la», «aque llo que ad vier te», «el que se mues tra», mons- 
truo so es lo que se en fren ta a las le yes de la nor ma li dad a
tra vés de la trans gre sión y/o la agre sión. Se gún Fer nan do
Sava ter, el Mons truo re pre sen ta «… la mons truo si dad del
Or den que le se gre ga, pe ro de be ser re pre sen ta do por es- 
te co mo el in frac tor de la ley, y su exi lio ver gon zo so co mo
me re ci do su cas ti go. La ín ti ma y se cre ta zo zo bra que co rre
el Or den, alar mán do le des de den tro de la mons truo si dad
que con sien te y fa bri ca, se ex pre sa ha cia fue ra co mo re pre- 
sión o con de na de lo di fe ren te»[5].

El Mons truo, pues, se mues tra y nos mues tra un es ta do
de al te ra ción del Or den, pues os ten ta las pe cu lia ri da des de
lo in fa me, lo ca ó ti co, lo abi sal, y su ob je ti vo es des truir el
mun do que lo ro dea. El Mons truo sur ge del vio len to prin ci- 
pio dio nisía co de no mi na do spa rag nos, en grie go des tro zo,
des pe da za mien to y, tam bién, con vul sión, es pas mo, éx ta sis
se xual y fuer za so bre hu ma na, ca ni ba lis mo y bar ba rie. Lo
dio nisía co, co mo lo pro tei co, es tá cons ti tui do por cria tu ras
de na tu ra le za ctó ni ca —del grie go kh tho nios, «per te ne cien- 
te a la tie rra», que de sig na a los dio ses o es píri tus del In fra- 
mun do, por opo si ción a las dei da des ce les tes y a los hé- 
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roes—, cu ya ca te go ría hí bri da mez cla to das las for mas ani- 
ma les rea les e ima gi na rias pa ra dar con sis ten cia a lo mons- 
truo so. Re cor de mos, por ejem plo, a Me du sa, mu jer de ras- 
gos abo mi na bles, cu ya mi ra da es ca paz de pe tri fi car a to do
ser vi vien te, po see do ra de una lar ga ca be lle ra de ser pien- 
tes ve ne no sas vi vas —co mo bien se ad vier te en la te la La
ca be za de Me du sa (1617), de Pie ter Pauwel Ru bens (1577-
1640)—; los Cen tau ros, bru ta les y gro se ros, que se ali men- 
tan de car ne cru da, ra za de se res con tor so y ca be za de
hom bre y cuer po de ca ba llo; al go pa re ci do a las Si re nas,
cu ya hy bris ori gi nal era una mez cla de mu jer y ave ra paz, y
que pos te rior men te dio ori gen en unas atrac ti vas jó ve nes
con co la de pez, que atraían con sus he chi ce ros can tos a
los ma ri ne ros pa ra lue go de vo rar los… Lo dio nisía co alar dea
de una no ta ble cua li dad am bi gua, in quie tán do nos, an gus- 
tián do nos. La vi sión de sus cria tu ras, los mons truos, nos re- 
cuer da que la vi da es me nos se gu ra de lo que cree mos,
pues ha cen re fe ren cia «a to do aque llo que no que re mos o
no po de mos re co no cer, eso que no pue de ser vi vi do por
no so tros más que co mo aque llo que nos nie ga»[6].

3

Des de una óp ti ca mi to ló gi ca, na rra ti va, es té ti ca, la
mons truo si dad se con vier te en una es pe cie de con tra va lor
de la vi da: la en fer me dad, la mu ti la ción, la san gre, el de to- 
nan te de to do ti po de des gra cias. Y aun que los mons truos
sue len re pre sen tar una ame na za ex te rior, des cu bren tam- 
bién un pe li gro in te rior: son co mo for mas as que ro sas de un
de seo per ver ti do[7]. Qui zás de ahí sur ge la fas ci na ción que
te ne mos por los mons truos, una fas ci na ción li ga da a la idea
de que nos en se ñan una par te de no so tros que no que re- 
mos co no cer, esa par te for ma da por si tua cio nes de al te ra- 
ción y de sor den. Los mons truos arro jan una luz ne gra so bre
los rin co nes más os cu ros y ocul tos del al ma hu ma na. Pe se a
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to do, los per fi les de lo mons truo so lu cen una pro fun da am- 
bi güe dad. Por un la do in quie tan, an gus tian, en la me di da
que nos re cuer dan que la vi da es me nos se gu ra de lo que
pen sá ba mos. Por otro, no son más que un in ven to de la so- 
cie dad pa ra te ner la con cien cia tran qui la, pa ra sen tir se
«nor mal». Por que pa ra que exis ta la nor ma li dad de be ha- 
ber un re fe ren te anor mal.

Y ha si do en el ar te don de el hom bre ha en contra do la
me jor ma ne ra de en fren tar se a sus mons truos, ex ter nos e
in ter nos. To do lo que no nos atre ve mos/no po de mos lle var
a la prác ti ca en la vi da co ti dia na, lo ha ce mos a tra vés de
una pro yec ción sim bó li ca en el mun do de la fic ción. En
con se cuen cia, los re la tos so bre/con mons truos no re pro du- 
cen la vi da: la nie gan, opo nién do le su per so nal in ter pre ta- 
ción de la mis ma y, ade más, con vio len to ade mán, la com- 
ple tan, po si ble men te de un mo do anár qui co, bru tal, su- 
mán do le a la ex pe rien cia hu ma na al go que no po de mos
en con trar tan grá fi ca men te en la rea li dad, só lo en aque llas
ex pe rien cias ima gi na rias que pal pa mos a tra vés de la fic- 
ción. La rea li dad se ma ni fies ta, por úl ti mo, co mo una fi gu ra
mons truo sa que abar ca to do aque llo que no que re mos o
no po de mos re co no cer; lo que úni ca men te pue de ser vi vi- 
do por no so tros co mo al go ne ga ti vo. Una ne ga ción que lle- 
va mos en nues tro in te rior y, por mu cho que nos due la, nos
con for ma co mo se res hu ma nos.

4

Las na rra cio nes que in te gran la an to lo gía La ca be za de
la Gor go na y otras trans for ma cio nes te rro rí fi cas ahon dan en
la fas ci na ción del hom bre por los mons truos, en sus va lo res
sim bó li cos ne ga ti vos, a tra vés de un va ria do mues tra rio de
te mas. Si en la ac tua li dad la te ra to lo gía —li te ral men te, «la
cien cia de los mons truos»— ha de mos tra do que las al te ra- 
cio nes/de for ma cio nes del cuer po hu ma no son re sul ta do de
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sus erro res ge né ti cos, de la va rie dad de sus mu ta cio nes, en
la an ti güe dad el mons truo po seía cua li da des de mo nía cas,
pal pa bles en la li can tro pía —“La voz en la no che” (“The
Voi ce in the Ni ght”, 1921), de W. J. Win tle, “El ta lis mán de
la muer ta” (2009), de Jo sé Ma ría La to rre— y otras for mas
de zoan tro pía, es de cir, en la con ver sión de un hom bre o
mu jer en bes tia —“La Ba ghee ta” (“The Ba ghee ta”, 1930),
de Val Lew ton—, en la me temp si co sis y los pac tos dia bó li- 
cos —“A Por ta In fe ri” (íd., 1923), de Ro ger Pa ter; “Ho rror
en el cas ti llo de Chil ton” (“The Ho rror at Chil ton Cas tle”,
1963), de Jo se ph Pa y ne Bren nan—. A lo que ca be aña dir la
apa ri ción de una He ra Mo der na que alum bra hi jos de for- 
mes pa ra en vi le cer el mun do y mal di cio nes lan za das por
sec tas orien ta les —“La ma dre de los mons truos” (“La mè re
aux mons tres”, 1883), de Guy de Mau pa ssant; “El rep til”
(“The Rep ti le”, 1967), de John Bu rke—, cien tí fi cos lo cos
que ma ni pu lan los cuer pos o alie ní genas mu tan tes —“El fa- 
bri can te de mons truos” (“The Mons ter Maker”, 1887), de
W. C. Mo rrow; “¿Quién an da ahí?” (“Who Goes The re?”,
1938), de John W. Cam pbe ll, Jr.; “La mos ca” (“The Fly”,
1957), de Geor ge Lan ge laan—, pa san do por el ca ni ba lis- 
mo, la ne cro fi lia o el des cu bri mien to de la exis ten cia real
de cria tu ras mi to ló gi cas —“La gran ja de los de güe llos”
(“Cut-Th roat Farm”, 1918), de J. D. Be res ford; “El amor de
ul tra tum ba de Carl Von Co sel” (2009), de Vi cen te Mu ñoz
Pue lles; “La ca be za de la Gor go na” (“The Gor gon’s Head”,
1899), de Ger tru de Ba con—.

Los re la tos se con cen tran en tres con cep tos: la me ta- 
mor fo sis, la mu ti la ción y los tras tor nos de la men te —la
pér di da de la ra zón y/o la con fu sión de la iden ti dad— y su
ex pre sión a tra vés de con duc tas mons truo sas. En ellos, el
ho rror que plan tea lo mons truo so no es me ra men te sen si ti- 
vo. ¿No se rá que las per so nas gro tes ca men te ho rren das
son re pul si vas só lo en la me di da en que las ima gi na mos
con tac tán do nos fí si ca men te? ¿Per ci bién do las, in clu so, des- 
de una perspec ti va se xual o com par tien do con no so tros al- 
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gún ti po de inti mi dad?[8] Por otra par te, La ca be za de la
Gor go na y otras trans for ma cio nes te rro rí fi cas com bi na una
gran di ver si dad de to nos, at mós fe ras, tex tu ras, no so la men- 
te por la am pli tud del es pec tro tem po ral de cien to cua ren ta
años, sino por la plu ra li dad de mi ra das, de sen si bi li da des.
No obs tan te, pre do mi na la idea del sto r y te ller, del na rra dor
na to, a fin de con tar lo ex tra or di na rio, lo fan tás ti co, lo te rro- 
rí fi co, con la ma yor de las exac ti tu des, pe ro sin apre miar al
lec tor con el con tex to psi co ló gi co de lo su ce di do. De ahí
que re la tos co mo “La Ba ghee ta” o “El ta lis mán de la muer- 
ta” sean fá bu las de re mo tos orí genes mí ti cos, fuer te men te
en rai za das en lo co ti diano —tan to en un sen ti do fí si co co- 
mo men tal—, don de la ac ción ha ce avan zar a los per so na- 
jes y no al re vés, es ta ble cien do así con el pú bli co una ob via
com pli ci dad. Com pli ci dad que Fer nan do Sava ter ex pli ca de
la si guien te ma ne ra: «(la na rra ción) no se com ple ta efec ti va- 
men te más que en la inti mi dad del oyen te —lec tor en
nues tro ca so— que la acep ta, tal co mo ese me dio ani llo y
ese frag men to de ma pa só lo al can zan sen ti do en pre sen cia
de quien apor ta el pe da zo que les fal ta[9]».
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Loui sa May Al co tt

(1832-1888)[10]

Los orí genes cul tu ra les y li te ra rios en torno a «la mal di- 
ción de la mo mia» no na cen, cu rio sa men te, con el des cu- 
bri mien to, el 26 de no viem bre de 1922, de la tum ba del fa- 
ra ón Tu tanka mon —per te ne cien te a la XVI II di n as tía y que
fa lle ció a la tem pra na edad de 18 años en os cu ras cir cuns- 
tan cias—, tum ba si tua da en el Va lle de los Re yes de Lu xor y
ca ta lo ga da co mo la nú me ro 62. El ha llaz go rea li za do por el
egip tó lo go Sir Ho ward Car ter (1873-1939) jun to a Geor ge
Her bert, quin to con de de Car nar von (1866-1923), su co la- 
bo ra dor y me ce nas. Un des cu bri mien to que, se gún in for- 
ma cio nes re co gi das en la pren sa bri tá ni ca, pro vo có en tre
1922 y 1935 la muer te (en con di cio nes ex tra ñas y/o vio len- 
tas) de vein tiu na per so nas vin cu la das di rec ta men te con los
tra ba jos ar queo ló gi cos de Car ter y Car nar von… Tal co mo
apun ta el pres ti gio so egip tó lo go bri tá ni co Do mi nic Mon- 
tse rrat en su li bro Akhe na ten: His to ry, Fan ta sy and An cient
Eg ypt (Rou tle dge, Lon dres, 2000), el asun to em pe zó a po- 
pu la ri zar se a raíz de las ac ti vi da des de Tho mas Jo se ph Pe- 
tti grew (1791-1865), apo da do Mu m my Pe tti grew por sus
de trac to res. Ci ru jano y an ti cua rio —tu vo una ca rre ra pro fe- 
sio nal dis tin gui da, la cual lo con vir tió en el mé di co pri va do
del du que de Kent—, era to do un ex per to en mo mias egip- 
cias, afi ción que le re por tó fa ma en los cír cu los so cia les lon- 
di nen ses, fun da men tal men te a cau sa de las nu me ro sas mo- 
mias que des ven dó y, ac to se gui do, so me tió a una ru di- 
men ta ria au top sia, an te el es tu por de los an fi trio nes de
turno y sus in vi ta dos.
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Aun que, con to da pro ba bi li dad, uno de los más bri llan- 
tes ejem plos li te ra rios so bre «mal di cio nes fa ra ó ni cas» o
«mo mias vi vien tes» lo ha lla re mos en el ma ra vi llo so re la to
“Lost in a Py ra mid, or The Mu m my’s Cur se” (“Per di do en la
pi rá mi de, o la mal di ción de la mo mia”), es cri to por Loui sa
May Al co tt ba jo el seu dó ni mo de A. M. Bar nard, y pu bli ca- 
do en el nú me ro de ene ro de la re vis ta The New World, en
1869. Al igual que su ce día en un cu rio so li bro in fan til edi ta- 
do en 1828 —una obra anó ni ma ti tu la da “The Frui ts of En- 
ter pri ze”, en el que las mo mias ser vían de im pro vi sa das an- 
tor chas a in trépi dos ex plo ra do res en el in te rior de una pi rá- 
mi de egip cia—, en el tex to de Al co tt un ex plo ra dor/egip tó- 
lo go uti li za las ex tre mi da des de una mo mia co mo an tor cha
(¡) pa ra in ter nar se en una pi rá mi de, de la cual sus trae una
ca ja do ra da que con tie ne unas se mi llas ex tra ñas. La es po sa
del ex plo ra dor las cul ti va, con lo que da ori gen a unas gro- 
tes cas plan tas de ra ro per fu me: cuan do lo inha la, la jo ven
cae en co ma y se con vier te en una mo mia… El re la to fue
ig no ra do du ran te años, has ta que Do mi nic Mon tse rrat lo
des cu brió en los ar chi vos de la Bi blio te ca del Con gre so de
los Es ta dos Uni dos, en Was hin gton DC, pro fun da men te en- 
te rra do en tre la co lec ción de re vis tas y se ma na rios, en el
trans cur so de unas in ves ti ga cio nes que lle vó a ca bo pa ra
de ter mi nar cuán do na ció, des de una óp ti ca li te ra ria, el mi to
de «la mal di ción de la mo mia».

Con to do, “Per di do en la pi rá mi de, o la mal di ción de la
mo mia” no es un re la to te rro rí fi co en stric tu sen su, a pe sar
de su at mós fe ra so fo can te, lú gu bre, co mo prue ba es te
frag men to: «De ma cra do y pá li do, co mo si hu bie ra si do
con su mi do por al gu na en fer me dad, el jo ven ros tro que fue- 
ra tan be llo tan só lo unas ho ras an tes aho ra se le mos tra ba
en ve je ci do y mar chi ta do por la si nies tra in fluen cia de la
plan ta que se be bió su vi da. No se veía nin gún des te llo de
re co no ci mien to en sus ojos, ni so na ba pa la bra al gu na en
sus la bios, no hi zo ade mán al guno con su ma no… tan só lo
una res pi ra ción dé bil, un pul so tem blo ro so y los ojos to tal- 
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men te abier tos in di ca ban que aún es ta ba con vi da. (…) La
muer te en vi da fue su des tino y du ran te años For s y th se re- 
clu yó pa ra pro fe sar una pa té ti ca de vo ción al pá li do fan tas- 
ma, el cual nun ca, ni con una pa la bra ni una mi ra da, pu do
agra de cer le el amor que so bre vi vió in clu so un des tino co- 
mo es te».

“Per di do en la pi rá mi de, o la mal di ción de la mo mia”
de la ta la ten sión que siem pre pre si dió la obra de Loui sa
May Al co tt, os ci lan do en tre el feui lle ton de va gos aro mas
gó ti cos —des ta car, por ejem plo, The Mys te rious Key and
What It Ope ned (1867) o The Abbot’s Ghost, or Mau ri ce
Tre her ne’s Temp ta tion (1867), to das ellas fir ma das por A. M.
Bar nard, en las cua les el adul te rio, el in ces to y las más in- 
ten sas pa sio nes te nían ca bi da, co mo la tu vo una cier ta tru- 
cu len cia en su tra ta mien to li te ra rio—, y sus na rra cio nes au- 
to bio grá fi cas, de un ro man ti cis mo mo ra li za dor, pal pa ble en
su no ve la más fa mo sa, Mu jer ci tas (Li ttle Wo men: or Meg,
Jo, Be th and Amy, 1868), don de evo ca su ni ñez jun to a sus
her ma nas en Con cord, Ma ss a chu se tts. Re bo san te de hu- 
mor, ter nu ra, y un pun to de rea lis mo li ga do a la na tu ra le za
y a la des crip ción de la vi da co ti dia na en el ho gar, a Mu jer- 
ci tas si guió Hom bre ci tos (Li ttle Men, 1871), don de de igual
for ma des cri be el ca rác ter de sus so bri nos.

Hi ja del fi ló so fo tras cen den ta lis ta Amos Bron son Al co tt
y de la ac ti vis ta so cial Abi gail May Al co tt, a muy tem pra na
edad (16 años), Loui se May Al co tt co men zó a tra ba jar es po- 
rádi ca men te co mo ma es tra, cos tu re ra, ins ti tu triz y es cri to ra.
Tan pre coz po li va len cia crea ti va/la bo ral fue ins ti ga da por
sus ma es tros, co mo el poe ta y en sa yis ta Ral ph Wal do Emer- 
son (1803-1882), el no ve lis ta Na tha niel Haw thor ne (1804-
1864), la pe rio dis ta fe mi nis ta Mar ga ret Fu ller (1810-1850) y
el na tu ra lis ta Hen ry Da vid Tho reau (1817-1862), to dos ellos
ami gos ín ti mos de la fa mi lia. En 1860 co men zó a es cri bir
pa ra la re vis ta Atlan tic Mon th ly, y fue en fer me ra en el Hos- 
pi tal de la Unión de Geor ge to wn, D. C., du ran te seis se ma- 
nas en tre 1862 y 1863. Sus car tas a ca sa, re vi sa das y pu bli- 
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ca das en Hos pi tal Ske tches (1863), de mos tra ron un agu do
po der de ob ser va ción, ade más de un salu da ble sen ti do del
hu mor…

En rea li dad, Loui se May Al co tt te nía po co que ver con la
con tro la da y «po lí ti ca men te co rrec ta» au to ra de Mu jer ci tas,
y así lle gó has ta el fi nal de sus días, es cin di da en dos per so- 
na li da des muy dis tin tas. No es ca sua li dad, pues, que Al co tt
se con vir tie ra ha cia el fi nal de su vi da en una apa sio na da
su fra gis ta de fen so ra de la igual dad so cial y le gal de las mu- 
je res en su país: con se cuen te con sus ideas, fue la pri me ra
mu jer nor tea me ri ca na cen sa da pa ra vo tar en unas elec cio- 
nes, en el co le gio elec to ral de Con cord, Ma ss a chu se tts.
Res pe ta da por sus crí ti cos y ve ne ra da por sus ami gos y fa- 
mi lia res, Loui se May Al co tt fa lle ció de bi do a las se cue las de
un en ve ne na mien to por mer cu rio su fri do du ran te su ser vi- 
cio en la Gue rra Ci vil. Fue en te rra da en el Slee py Ho llow
Ce me te ry de Con cord.
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Per di do en la pi rá mi de, o la mal di ción de la mo mia

(Lost in a Py ra mid, or The Mu m my’s Cur se)

I

—¿Y es to qué es, Paul? —pre gun tó Eve l yn tras abrir una
ca ja de oro des lu ci do y exa mi nar su con te ni do con cu rio si- 
dad.

—Se mi llas de una plan ta egip cia des co no ci da —res pon- 
dió For s y th, y una re pen ti na som bra le cu brió el ros tro
mien tras mi ra ba los tres gra nos es car la ta que ha bía en la
pal ma ex ten di da de la mu cha cha.

—¿De dón de las sacas te? —pre gun tó ella.
—Es una his to ria muy ex tra ña, y só lo ser vi ría pa ra que te

asus ta ras si te la cuen to —di jo For s y th con una ex pre sión
dis traí da que des per tó aún más la cu rio si dad de la chi ca.

—Por fa vor, cuén ta me la, me gus tan las his to rias ex tra- 
ñas, y ya ca si no me asus tan. Ah, por fa vor cuén ta me la; tus
his to rias son siem pre tan in te re san tes —ex cla mó le van tan- 
do la mi ra da con una mez cla tan atrac ti va de sú pli ca y or- 
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den en su en can ta dor ros tro que opo ner se re sul ta ba im po- 
si ble.

—Ter mi na rás la men tán do lo, y qui zás tam bién yo; te ad- 
vier to que es tas mis te rio sas se mi llas traen ma la suer te a
quien las po see —di jo For s y th, son rien te, in clu so cuan do
frun ció las ne gras ce jas y mi ró a la ra dian te cria tu ra que te- 
nía an te él con una ex pre sión ena mo ra da pe ro al mis mo
tiem po se ve ra.

—Cuén ta me la, no me asus tan es tas pe que ñas se mi llas
—res pon dió ella con ade mán im pe rio so.

—Tus de seos son ór de nes pa ra mí. Per mí te me que ex- 
pon ga los he chos y lue go co men za ré —res pon dió For s y th,
y se pu so a pa sear de un la do pa ra otro con la mi ra da au- 
sen te del que pa sa las pá gi nas ha cia el pa sa do.

Eve l yn lo ob ser vó du ran te unos ins tan tes y des pués vol- 
vió a con cen trar se en su bor da do, o en la ta rea en la que
es ta ba ocu pa da; una ac ti vi dad que pa re cía ajus tar se a la
per fec ción a la vi tal cria tu ra, me dio ni ña, me dio mu jer.

—Du ran te mi es tan cia en Egip to —co men zó For s y th
con cal ma—, salí un día con mi guía y con el ca te drá ti co Ni- 
les a ex plo rar las Pi rá mi des de Keops. Ni les sen tía ver da de- 
ra ob se sión por las an ti güe da des y se ol vi da ba del tiem po,
del pe li gro y la fa ti ga en el fra gor de su bús que da. Hur ga ba
en to dos los re co ve cos de los es tre chos pa sa jes, me dio
aho ga do por el pol vo y el ai re ce rra do; leía ins crip cio nes en
las pa re des, tro pe za ba con sar có fa gos ro tos, o se que da ba
ob ser van do los ojos de al gún es pé ci men mar chi to col ga do
co mo un tras go en los pe que ños es tan tes en los que se
api la ba a los muer tos du ran te años. Yo me sen tí des es pe ra- 
da men te can sa do tras unas cuan tas ho ras y le su pli qué al
ca te drá ti co que vol vié ra mos. Pe ro él es ta ba em pe ña do en
ex plo rar cier tos lu ga res y no que ría de te ner se. Só lo te nía- 
mos un guía, así que me vi obli ga do a que dar me; pe ro Ju- 
mal, mi hom bre, vien do lo ago ta do que es ta ba, su gi rió que
nos que dá se mos des can san do en uno de los co rre do res
más es pa cio sos mien tras él iba a por otro guía pa ra Ni les.


