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Di ce el dic cio na rio que lo in só li to es lo ra ro, lo ex tra ño, lo
des acos tum bra do. Lo in só li to nos per mi te ob ser var el mun- 
do des de el otro la do del es pe jo y de for mar las imá ge nes
de la rea li dad pa ra mos trar su ver da de ro ros tro. En es ta an- 
to lo gía, lo in só li to es to do aque llo que re sul ta ex tra or di na- 
rio. Lo que se sa le de lo co mún: lo inu sual, lo fa bu lo so o lo
inex pli ca ble. Lo que as pi ra a ir más allá de la rea li dad. Pe ro
qui zá lo ver da de ra men te in só li to es que no se hu bie ra pu- 
bli ca do an tes nin gu na an to lo gía de gé ne ro fan tás ti co es cri- 
ta por mu je res en La ti noa mé ri ca y Es pa ña. Y era ne ce sa rio.
Im por tan te. Por eso reu ni mos a ca si una trein te na de au to- 
ras de al me nos dos ter cios de los paí ses his pa noha blan tes,
de di fe ren tes ge ne ra cio nes y te má ti cas, con la re pre sen ta- 
ción de sus me jo res re la tos. In só li tas se rán las lec tu ras que
se aga za pan en tre es tas pá gi nas.
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IN TRO DUC CIÓN

LAS HI JAS DE ME TIS
 

So lo la cien cia fic ción y la li te ra tu ra fan tás ti ca pue den mos trar- 
nos mu je res en am bien tes to tal men te nue vos o ex tra ños. Pue den

aven tu rar lo que po de mos lle gar a ser cuan do las res tric cio nes
pre sen tes que pe san so bre nues tras vi das se des va nez can, o mos- 

trar nos nue vos pro ble mas y nue vas li mi ta cio nes que pue dan sur- 
gir.

 
Pa me la Sar gent

Di ce el dic cio na rio que lo in só li to es lo ra ro, lo ex tra ño, lo
des acos tum bra do.

En es ta an to lo gía, lo in só li to es to do aque llo que re sul ta
ex tra or di na rio. Lo que se sa le de lo co mún, lo inu sual, lo fa- 
bu lo so o lo inex pli ca ble: lo que as pi ra a ir más allá de la
rea li dad.

Tam bién re sul ta aún in só li to, por des gra cia y sal vo ex- 
cep cio nes que co men ta re mos, el he cho de que una an to lo- 
gía —mix ta o no— rei vin di que a las «in só li tas», es de cir, a
es cri to ras de las di fe ren tes ra mas de la na rra ti va no rea lis ta.
Y aún re sul ta más in só li to, y da que pen sar, que es ta la bor
no se hu bie ra lle va do a ca bo, has ta aho ra, en tre La ti noa mé- 
ri ca y Es pa ña. Co mo en los in ven tos ab sur dos de las vie jas
pe lícu las de es pías, la prin ci pal in ten ción de es te pró lo go
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es por tan to (y por in só li to que pa rez ca) as pi rar a su in me- 
dia ta au to des truc ción: que ca du que pron to, que no ha ga
ya fal ta, que sus ha llaz gos, si los hay, de jen de ser ne ce sa- 
rios; que el ob je ti vo fi nal de las an tó lo gas que lo re dac tan
—so na rá asi mis mo in só li to, pe ro en es te con tex to es más
que de jus ti cia el plu ral fe men ino— se de sin te gre en una
rea li dad en la que las mu je res que es cri ben, y en tre ellas las
que es cri ben fan tás ti co, de jen de es tar ol vi da das, si len cia- 
das e in vi si bi li za das. Se rá en ton ces cuan do ten ga sen ti do,
co mo de be ría ser, el dis fru te sin más de los cuen tos se lec- 
cio na dos, que por otro la do han si do es co gi dos an te to do
por su ca li dad. Juz guen si no, que pa ra eso es tán.

Exis te un ejem plo que ilus tra bien a jui cio de las aba jo
fir man tes la pre ten sión de re vin di car la nó mi na pre sen ta da.
Lo pro ta go ni za Me tis, una injus ta des co no ci da pa ra la ma- 
yo ría de las lec to ras (sí, tam bién hay hom bres en tre ellas;
oja lá el plu ral ge né ri co fue ra igual de rei vin di ca ti vo). El ca so
es que Me tis, la ig no ta y re mo ta Me tis, per te ne ce co mo
otras dio sas a la épo ca clá si ca, pe ro ape nas la co no ce mos
por que re sul ta que su ma ri do, el vie jo Zeus, la de vo ró. Tal
cual. Se la co mió en te ri ta mien tras es ta ba em ba ra za da de
su hi ja co mún, Ate nea. To dos co no ce mos al pa dre y a la hi- 
ja, pe ro en un ac to de inex pli ca ble com pli ci dad an tro po fá- 
gi ca he mos aca ba do bo rran do a la ti tá ni de Me tis de nues- 
tra me mo ria co lec ti va. Co sas que pa san, ¿no?

Pues no, no son co sas que pa san, no sin más, y ade más
eso no es to do. Gra cias a su des afo ra da in ges tión, que no
di ges tión, Zeus asi mi ló el po der de su pri me ra es po sa, y
pu do con él pro crear me dian te un par to cuan do me nos sin- 
gu lar: Ate nea, ya adul ta, ves ti da y ar ma da, bro tó de su ca- 
be za con la obs té tri ca ayu da de He fes to. En pa la bras de la
poe ta ca ta la na Ma ria Mer cè Ma rçal, na ció tam bién con ello
un fruc tí fe ro pa ra le lis mo:

No es na da di fe ren te a la ex pe rien cia de la
es cri to ra: li te ra ria men te hi ja del Pa dre, de su ley,
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de su cul tu ra —el gran par to mas cu lino contra-
Na tu ra—: del pa dre que, en to do ca so, ha de- 
glu ti do y uti li za do la fuer za fe men i na y la ha he- 
cho in vi si ble. No hay nin gún re fe ren te fe men ino
ma terno: no hay ge nea lo gía fe men i na de la cul- 
tu ra. Pro te gi da por el le ga do pa terno de la ar- 
ma du ra que la en vuel ve, que le aho rra, tal vez,
re cor dar que su cuer po es co mo el de Me tis ex- 
po lia da e in vi si ble, la ima gen de Ate nea evo ca,
en un pri mer vis ta zo, la mu jer que asu me un ar- 
que ti po vi ril, pe ro tam bién pue de ser, sim ple- 
men te, la mu jer re ves ti da de Mu jer, es de cir, de
la fe mi ni dad en ten di da co mo una cons truc ción
con cep tual mas cu li na[1].

Ate nea na ce por tan to sin ma dre, sin un re fe ren te fe men- 
ino, y tan so lo pue de con tem plar se en la pro yec ción pa ter- 
na de la que dis po ne, tras ha ber na ci do con la ima gen que
Zeus ha crea do en su men te so bre có mo de ben ser su cuer- 
po y sus atri bu tos. Con es ta me tá fo ra, Ma rçal plan tea co mo
en po cas oca sio nes la ne ce si dad de li be rar a Me tis, es to es,
de rei vin di car la his to ria de la li te ra tu ra es cri ta por las mu je- 
res en Oc ci den te, y en el ca so par ti cu lar que nos ocu pa, de
cons truir una ge nea lo gía li te ra ria fe men i na de lo in só li to en
La ti noa mé ri ca y Es pa ña. Me tis, es cier to, des apa re ció, pe ro
no lo hi zo por azar. Le ocu rrió al go in só li to, sí, pe ro no ca- 
sual. No hay imá ge nes so bre ella a lo lar go de la tra di ción
oc ci den tal, pe ro exis tió y siem pre ha exis ti do y por eso es
ne ce sa rio aún hoy, o más hoy que nun ca, lle var a ca bo su
vi si bi li za ción.

De ahí, en fin, que es te pró lo go se ti tu le «Las hi jas de
Me tis». Co mo su «ma dre», las he re de ras de es te li na je es- 
tán ahí, exis ten, es cri ben y pu bli can aun que mu chos no las
vean. En nu me ro sas oca sio nes, a las an tó lo gas nos han pre- 
gun ta do si hay es cri to ras de lo fan tás ti co o la cien cia fic ción
en es pa ñol. La pre gun ta es ses ga da, pe ro no in ne ce sa ria:
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di chas au to ras exis ten y han exis ti do siem pre. La cues tión
que de be ría preo cu par nos, en con se cuen cia, es por qué no
co no ce mos lo su fi cien te a esas es cri to ras de lo in só li to que
han en ri que ci do el gé ne ro a lo lar go de la his to ria. ¿Por
qué? ¿Por qué sa be mos tan to de Zeus y ca si na da de Me- 
tis? ¿Quién ha de vo ra do a nues tras au to ras?

In só li to sí, ¿y fe men ino?
 
Los re la tos es co gi dos pa ra es ta an to lo gía for man par te,

co mo se ha di cho, del gé ne ro de lo in só li to. Se tra ta de na- 
rra cio nes que per te ne cen a di fe ren tes ám bi tos de lo no mi- 
mé ti co. En re la ción a las ca te go rías de lo in só li to, sin em- 
bar go, exis te un de ba te ter mi no ló gi co al que no son aje nas
las an tó lo gas. Así, pa ra una de ellas, es im por tan te dis tin- 
guir las ca te go rías de lo fan tás ti co (in clu yen do el te rror so- 
bre na tu ral con mons truos y fan tas mas), la cien cia fic ción y
lo ma ra vi llo so (con to das sus mo da li da des, en tre las que se
in clui ría la fan ta sía épi ca). A par tir de las pro pues tas de Da- 
vid Roas[2], lo fan tás ti co se ca rac te ri za por la in clu sión de un
ele men to so bre na tu ral o im po si ble que trans gre de las le yes
que or ga ni zan el mun do real. Lo fan tás ti co re crea nues tra
rea li dad pa ra des truir la y que brar la a par tir de la in tro duc- 
ción de un fe nó meno im po si ble que nos in quie ta y nos an- 
gus tia. El lec tor y los per so na jes del tex to se sien ten ame- 
na za dos por los fe nó me nos ex tra or di na rios de un re la to ca- 
mu fla do en el mo de lo rea lis ta, tal y co mo su ce de con los
cuen tos de Edgar Allan Poe. En cam bio, lo ma ra vi llo so co- 
mo hi pe ró ni mo in clu ye di fe ren tes ca te go rías con sus pro- 
pias re glas in ter nas, co mo el rea lis mo má gi co, la fan ta sía
épi ca o el fan tasy. En es te ti po de tex tos los mun dos plan- 
tea dos no su po nen una trans gre sión de las re glas de nues- 
tro mun do, ni ge ne ran un con flic to con nues tra idea de rea- 
li dad, ya que se tra ta de re crea cio nes de mun dos muy di fe- 
ren tes al nues tro. Es ta ti po lo gía li te ra ria par te de pre su- 
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pues tos no rea lis tas, trans por ta al lec tor ha cia en tor nos en
los que se con vi ve de ma ne ra na tu ral con lo ex tra or di na rio
y lo im po si ble (con se res so bre na tu ra les o con la ma gia).
Por otro la do, la cien cia fic ción nos pro po ne na rra ti vas ba- 
sa das en la es pe cu la ción ima gi na ti va, ya sea a par tir del
ám bi to de la cien cia y la tec no lo gía o de las cien cias so cia- 
les y hu ma nas (por lo que no es im pres cin di ble en con trar
ele men tos tec no ló gi cos pa ra ca ta lo gar un tex to co mo per- 
te ne cien te al gé ne ro de la cien cia fic ción). En es te ca so, to- 
dos los fe nó me nos ex tra or di na rios tie nen una ex pli ca ción
ra cio nal, y ahí ra di ca la di fe ren cia en tre es te gé ne ro y el
fun cio na mien to de lo fan tás ti co o lo ma ra vi llo so.

Por su par te, la otra an tó lo ga pre fie re el uso de otro ti- 
po de ta xo no mía, ha bi tual en el sec tor edi to rial, las li bre- 
rías, el pe rio dis mo y el pú bli co afi cio na do, se gún la cual el
tér mino pa ra guas del «fan tás ti co» pue de di vi dir se en las ra- 
mas cen tra les de la fan ta sía, la cien cia fic ción y el te rror.
Des de es te pun to de vis ta, ex pli ci ta do en nom bres co mo el
de la Aso cia ción Es pa ño la de Fan ta sía, Cien cia Fic ción y Te- 
rror (AE FCFT), la ve te ra na As so cia ció Ca ta la na de Cièn cia-
Fic ció i Fan ta sia (AC CFF), la Aso cia ción Ve ne zo la na de Fan- 
ta sía y Cien cia Fic ción (AV CFF), la Aso cia ción Me xi ca na de
Cien cia Fic ción y Fan ta sía (AM C YF) —en tre otros ejem plos
de las aso cia cio nes exis ten tes en tre Es pa ña y La ti noa mé ri ca
— o la fan ta sía y sus va rian tes épi ca, he roi ca o ur ba na no
for ma rían par te del mis mo apar ta do que los su perhé roes,
los zom bis o el pro pio rea lis mo má gi co, sino que cons ti tui- 
rían una ca te go ría en sí mis ma, en igual dad de con di cio nes
que las de la cien cia fic ción o el te rror (aun que no apa rez- 
can en los nom bres re co gi dos por las aso cia cio nes men cio- 
na das). El con cep to de rea li dad, por con si guien te, no se ría
la pie dra an gu lar de es ta cla si fi ca ción, que ya pre su po ne
que los gé ne ros no mi mé ti cos se ale jan de ella en uno u
otro gra do, sino que al es ta ble cer la se ten drían más en
cuen ta los có di gos y ar que ti pos de iden ti fi ca ción, so me ti- 
dos hoy día a un pro ce so de hi bri da ción que los acer ca a
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te rre nos fér ti les e inex plo ra dos. Es ta idea no cien tí fi ca del
«gé ne ro» co mo pun to de en cuen tro, a me nu do con de ri vas
co mer cia les en tre las que se in clu yen el fe nó meno fan y
has ta el «or gu llo friki», no es tá sin du da exen ta de pro ble- 
mas, en tre ellos la con fu sión ter mi no ló gi ca en tre «fan ta sía»
(su bgé ne ro), «el fan tás ti co» (pa ra guas mar co) y «lo fan tás ti- 
co» (con cep to teó ri co de sa rro lla do por la pri me ra an tó lo ga
en el pá rra fo an te rior), pe ro tie ne co mo ven ta ja su in me dia- 
ta asi mi la ción por par te de un pú bli co cre cien te que, del
mis mo mo do que en ám bi tos co mo el ci ne ma to grá fi co, el
de los vi de ojue gos o el de las se ries te le vi si vas, ha em pe za- 
do al fin a arrin co nar los pre jui cios y el es tig ma que du ran te
dé ca das han acom pa ña do a los mal lla ma dos gé ne ros no
rea lis tas (en pu ri dad, no mi mé ti cos).

Una y otra con cep ción pa re cen en cual quier ca so su fi- 
cien te men te com pa ti bles pa ra es ta an to lo gía ba jo la eti- 
que ta co mún de lo in só li to, ya que los re la tos ele gi dos
ofre cen ejem plos de prác ti ca men te to das las ca te go rías de
di chas na rra ti vas más allá de su de no mi na ción fi nal. Así, hay
cuen tos con quie bra de la rea li dad, con re crea ción ex plí ci ta
de có di gos y con in ten cio nes me ta fic cio na les, y aun que es
cier to que lo fan tás ti co o la cien cia fic ción tie nen por ejem- 
plo ma yor pre sen cia que el weird, ello se de be a la in ten- 
ción de tras la dar a es tas pá gi nas la pro por ción ha lla da en la
in ves ti ga ción. Que de cla ro, en fin, que si en es ta an to lo gía
hay más fan tás ti co que cien cia fic ción, y más cien cia fic ción
que te rror, y más te rror que fan ta sía épi ca o cuen tos de ha- 
das, sin áni mo de ago tar com pa ra ti vas, es so lo co mo re fle jo
de la li te ra tu ra es cri ta por las au to ras que for ma ban el cor- 
pus ma ne ja do.

Pe ro va ya mos a otro pun to cru cial pa ra es te vo lu men:
en las pá gi nas si guien tes apa re ce en efec to un am plio aba- 
ni co de au to ras de lo in só li to, de di fe ren tes ge ne ra cio nes y
paí ses (en tre La ti noa mé ri ca y Es pa ña), que pe se a su di ver- 
si dad tie nen en co mún ha ber es co gi do ob ser var el mun do
des de lo que una de ellas, Cris ti na Fer nán dez Cu bas, ha ti- 
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pi fi ca do pa ra la li te ra tu ra co mo el án gu lo del ho rror. Al tra- 
tar se de es cri to ras que tra ba jan la na rra ti va fan tás ti ca en su
sen ti do más am plio, sin em bar go, la crí ti ca se re fie re a me- 
nu do a sus tra ba jos co mo: fan tás ti co fe men ino. An ne Ri ch- 
ter acu ñó el ter mino «fan tás ti co fe men ino» en Le fan tas ti- 
que fé mi nin d’Ann Ra dcli ffe à nos jours (1977), pa ra re fe rir- 
se a un ti po de na rra ti va es cri ta por mu je res en la que pre- 
do mi nan ele men tos ca rac te rís ti cos de «lo fe men ino» co mo
lo mi to ló gi co, la lo cu ra, la ma ter ni dad, el mun do in te rior, lo
irra cio nal y la fu sión con el en torno na tu ral. Nos des mar ca- 
mos con ro tun di dad de ta les con cep cio nes, si ese es el sen- 
ti do de «lo fan tás ti co fe men ino». De he cho, las an tó lo gas
con si de ra mos que los bi no mios ra zón/lo cu ra, na tu ra le- 
za/ciu dad, hom bre/mu jer res pon den a ca te go rías es en cia- 
lis tas que ha ge ne ra do el sa ber hu ma nis ta pa triar cal an dro- 
cén tri co y an tro po cén tri co. Y en nues tro ca so ne ga mos la
ma yor, ya que no se ha bla de «fan tás ti co mas cu lino» pa ra
ha cer re fe ren cia a la na rra ti va de lo in só li to es cri ta por hom- 
bres, y tér mi nos co mo «lo mas cu lino» y «lo fe men ino» son
con cep tos cons trui dos a par tir de prác ti cas de ex clu sión y
dis cri mi na ción que el si glo XXI no de ja de cues tio nar.

Es ta no es, por tan to, una an to lo gía so bre lo «in só li to
fe men ino». Otra cues tión es que ha ble mos de lo «in só li to
fe mi nis ta»[3], pe ro en ese ca so no ten dría mos por qué ha- 
blar de un ti po de li te ra tu ra es cri ta ex clu si va men te por mu- 
je res, ya que las mu je res no es tán obli ga das o in cli na das
ne ce sa ria men te a es cri bir li te ra tu ra y crí ti ca fe mi nis ta por el
he cho de ser lo. Al gu nos hom bres, y aquí las an tó lo gas se
sien ten en dis po si ción de re mar car lo, tam bién es cri ben li te- 
ra tu ra fe mi nis ta y for man par te del mo vi mien to fe mi nis ta.
Pe se a to do, re sul ta ob vio que en es ta an to lo gía no he mos
pre ten di do se lec cio nar úni ca men te cuen tos fe mi nis tas, más
allá de que al gu nos re la tos pue dan leer se des de es ta
perspec ti va. Las te má ti cas y preo cu pa cio nes con las que se
to pa rán las lec to ras, sea co mo fue re, re sul tan mu cho más
va ria das.
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Lo in só li to, va mos com pro bán do lo, per mi te cues tio nar
el or den sim bó li co a par tir de la trans gre sión, ya sea del
len gua je o de las con ven cio nes cul tu ra les, y ese ejer ci cio
de sub ver sión contra lo nor ma ti vo es per tur ba dor y re vo lu- 
cio na rio, por lo que des de el fe mi nis mo su po ne un ar ma
cul tu ral de gran in te rés. Ro se ma ry Ja ck son, en Fan ta sy: li te- 
ra tu ra y sub ver sión, di ce que la li te ra tu ra de lo in só li to
mues tra aque llo que de be ría per ma ne cer ocul to, por lo
que sus efec tos si nies tros se re ve lan a par tir de las zo nas
os cu ras que se es con den en nues tra co ti dia ni dad. Pa ra no- 
so tras, lo in te re san te es que lo in só li to des en mas ca ra la na- 
tu ra le za re la ti va y ar bi tra ria del sis te ma so cial, se opo ne al
or den ins ti tu cio nal y ex pre sa los im pul sos que de be rían ser
re pri mi dos des de la perspec ti va de lo nor ma ti vo, por lo
que pue de re sul tar ló gi co que las mu je res, co mo iden ti da- 
des que no han go za do del pri vi le gio, en cuen tren un es pa- 
cio de li ber tad en la na rra ti va no rea lis ta y su ca pa ci dad pa- 
ra re fle jar las ten sio nes en tre la ideo lo gía y el su je to hu ma- 
no.

La teó ri ca y pen sa do ra Don na Ha raway, en el en sa yo
Cien cia, cy borgs y mu je res: la rein ven ción de la na tu ra le za,
nos ofre ce una he rra mien ta po lí ti ca des de la que po de mos
ha blar e ini ciar nues tros aná li sis a par tir del con cep to del
«sa ber si tua do». Ha raway ex pli ca que es te con cep to tie ne
que ver con nues tra iden ti dad y el lu gar des de el que mi ra- 
mos y lee mos el mun do. La au to ra pro po ne es pe ci fi car cuál
es nues tro pun to de vis ta, por que nun ca so mos neu tra les y
por eso nues tro co no ci mien to y nues tra vi sión del mun do
son par cia les y es tán si tua das en un con tex to y en la sub je- 
ti vi dad de quien lo emi te. De ahí la ri que za de es ta an to lo- 
gía de na rra ti vas tran satlán ti cas, ya que la ex pe rien cia de
una es cri to ra de El Sal va dor o de Co lom bia nos per mi ti rá
abor dar en oca sio nes lí neas di fe ren tes a las de una au to ra
de Ecua dor, Es pa ña o Pe rú. Lo cier to es que el lu gar des de
el que es cri be ca da au tor o ca da au to ra (y des de el que los
lee mos) res pon de a cues tio nes iden ti ta rias y de ex pe rien cia
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de vi da que tie nen que ver con la na cio na li dad, la lo ca li za- 
ción geo grá fi ca, el gé ne ro, la ra za, la for ma ción, la len gua o
la in cli na ción se xual, y en al gu nas oca sio nes esa iden ti dad
se ve re fle ja da en los tex tos. Pe ro es to no tie ne por qué su- 
ce der, ya que los crea do res no tie nen por qué ha blar de su
gé ne ro o su se xua li dad en las obras que es cri ben, y más
cuan do ha bla mos de fic ción y no de au to bio gra fías.

Con vie ne en es te con tex to re cor dar que el teó ri co de la
li te ra tu ra y crí ti co li te ra rio Ha rold Bloom, au tor de El ca non
oc ci den tal, bau ti zó co mo «Es cue la del Re sen ti mien to» a las
pri me ras rei vin di ca cio nes de la crí ti ca li te ra ria fe mi nis ta y
pos co lo nial, en las que se so li ci ta ba una re vi sión del ca non
li te ra rio en los pla nes de es tu dio de la uni ver si dad nor tea- 
me ri ca na. El ca non, co mo to do, se con fi gu ra a par tir de
con ven cio nes so cia les y re la cio nes de po der y de cla se que
no pue den pa sar des aper ci bi das ni pa ra las lec to ras, ni pa- 
ra la crí ti ca, ni pa ra la aca de mia, ni pa ra el dis cur so ins ti tu- 
cio nal. Re par tir el pas tel siem pre su po ne una pér di da de
po der, y las re sen ti das tam bién te ne mos de re cho a co mer
una por ción del pas tel y no mo rir de ham bre. Qui zás sea
ne ce sa rio re sig ni fi car el tér mino «re sen ti mien to» de con no- 
ta cio nes po si ti vas, tal y co mo su ce dió con el ter mino queer,
ya que Bloom nos per mi te otor gar le un va lor éti co e ideo- 
ló gi co. Si es así, mu chas nos de cla ra mos co mo re sen ti das
que lu chan por la jus ti cia y la igual dad.

Una his to ria si len cia da
 
Se de fi nan o no co mo «lu cha do ras» o «re sen ti das», las

hi jas de Me tis han es cri to siem pre. La es cri to ra Ch ris ti ne de
Pi san, des de su ha bi ta ción pro pia, de ci dió re cla mar tam- 
bién una ciu dad pro pia y es cri bió La ciu dad de las da mas
(1405), don de ima gi nó un mun do go ber na do y ha bi ta do
so lo por mu je res que re cla ma ban su de re cho a la igual dad,
es ta ble cien do una ge nea lo gía de mu je res ilus tres y pen sa- 
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do ras que pu die ran ser vir de mo de lo pa ra fu tu ras ge ne ra- 
cio nes; fue una de las pri me ras gi no to pías[4] de la his to ria
de la li te ra tu ra. La cien tí fi ca bri tá ni ca Mar ga ret Ca ven dish,
por su par te, pu bli ca ba su uto pía El mun do res plan de cien te
en 1666 —tra du ci da al cas te llano por la es cri to ra de cien cia
fic ción Ma ría An tò nia Mar tí Es ca yol—, en el mis mo con tex- 
to que Cam pa ne lla (Ciu dad del sol, 1623) y Fran cis Ba con
(La nue va Atlánti da, 1627). El tex to lo pro ta go ni za una mu- 
jer que lle ga a un lu gar más allá del Po lo Nor te don de di fe- 
ren tes se res de na tu ra le za ma ra vi llo sa ha bi tan en una ar mo- 
nio sa ci vi li za ción po bla da por ani ma les an tro po mór fi cos
que se mues tran crí ti cos fren te al an dro cen tris mo y el an tro- 
po cen tris mo. Y, có mo no, la bri tá ni ca Ma ry She lley inau gu- 
ra ba el gé ne ro de la cien cia fic ción con Frankens tein o el
mo derno Pro me teo (1818).

Pe se a to do lo an te rior, mien tras en el ám bi to an glo sa- 
jón Pa me la Sar gent edi tó la an to lo gía Wo men of Won der:
Scien ce Fic tion Sto ries by Wo men about Wo men en (Mu je- 
res y ma ra vi llas) en 1974, y Jen Green jun to a Sa rah Le fa nu
la an to lo gía Des pa tches from the Fron tiers of the Fe ma le
Mind (Des de las fron te ras de la men te fe men i na) en 1985,
en Es pa ña[5] no se ha pu bli ca do la pri me ra an to lo gía de au- 
to ras de cien cia fic ción has ta el año 2014, cuan do na ció el
pro yec to Alu ci na das (pro mo vi do por la tra duc to ra Cris ti na
Ma cías y la es cri to ra Cris ti na Ju ra do, cuen ta con la pu bli ca- 
ción de cua tro com pi la cio nes has ta la fe cha). Alu ci na das in- 
cluía re la tos de es cri to ras es pa ño las y la ti noa me ri ca nas de
cien cia fic ción, inau gu ran do un pro ce so que ha te ni do con- 
ti nui dad en otros paí ses co mo Cu ba, con la pu bli ca ción de
la an to lo gía de es cri to ras Deu da Tem po ral (2015), o Mé xi- 
co, con La ima gi na ción: la lo ca de la ca sa (2015), den tro del
ám bi to de la cien cia fic ción. In só li tas, por con si guien te, es
la pri me ra an to lo gía que se pu bli ca so bre na rra ti vas de lo
in só li to en es pa ñol es cri ta por mu je res, a par tir de un diá lo- 
go tran satlánti co en tre La ti noa mé ri ca y Es pa ña, y la pri me ra
que re ú ne a es cri to ras de di fe ren tes ge ne ra cio nes de tre ce
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paí ses con tex tos de to das las mo da li da des del fan tás ti co
en es pa ñol. Un es la bón más, cree mos que ne ce sa rio, pa ra
re de fi nir y re si tuar en de fi ni ti va una rea li dad de ma sia do
tiem po ocul ta.

Se tra ta, por cier to, de una rei vin di ca ción ba sa da en hi- 
tos in con tes ta bles. Así, en la na rra ti va la ti noa me ri ca na la
pre sen cia de lo in só li to ha for ma do par te del ca non li te ra rio
des de muy tem prano, en con cre to con la for ma na rra ti va
del cuen to. Vé an se si no la pre sen cia de lo so bre na tu ral y
las rei vin di ca cio nes fe mi nis tas en la obra de la es cri to ra me- 
xi ca na sor Jua na Inés de la Cruz (1648-1695), los re la tos de
las es cri to ras ar gen ti nas Jua na Ma nue la Go rriti (1818-1892)
y Eduar da Man si lla de Gar cía (1834-1892) o la dis to pía de
la es cri to ra co lom bia na So le dad Acos ta de Sam per (1833-
1913) en el con tex to del ro man ti cis mo, ba jo la in fluen cia de
Edgar Allan Poe, el po si ti vis mo, el cien ti fi cis mo y el mes me- 
ris mo, tal y co mo tam bién re fle jan los tra ba jos de Leo pol do
Lu go nes y Ru bén Da río. A par tir de la dé ca da de los años
cua ren ta, ade más, los au to res más re le van tes del ca non la- 
ti noa me ri cano es ta ban es cri bien do na rra ti vas de lo fan tás ti- 
co, co mo Jor ge Luis Bor ges o Fe lis ber to Her nán dez, coe tá- 
neos de la es cri to ra ar gen ti na Sil vi na Ocam po (1903-1993)
y la me xi ca na Ele na Ga rro (1916-1998). Pe ro lo cier to es
que la pre sen cia de lo in só li to, so bre to do del rea lis mo má- 
gi co, cuan do co bra re le van cia en La ti noa mé ri ca es a par tir
del boom de los se s en ta, cu yo fe nó meno edi to rial y li te ra- 
rio no in clu yó sin em bar go a las es cri to ras la ti noa me ri ca- 
nas[6]. La dé ca da si guien te, la de los se ten ta, se ría no por
ca sua li dad la del im pul so re ci bi do por la se gun da ola de fe- 
mi nis mos y la ce le bra ción de la Pri me ra Con fe ren cia Mun- 
dial so bre la Mu jer en Mé xi co en 1975.

En la na rra ti va de lo in só li to la ti noa me ri cano del si glo XX

son muy co no ci dos los tra ba jos de Gua da lu pe Due ñas, Car- 
men Bou llo sa y Lau ra Es qui vel (Mé xi co), Ele na Al du na te,
Ma ría Lui sa Bom bal e Is abel Allen de (Chi le), An gé li ca Go ro- 
dis cher (Ar gen ti na), Ro sa rio Fe rré (Puer to Ri co), Daí na Cha- 
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viano (Cu ba) o Gio con da Be lli (Ni ca ra gua), ade más del au- 
ge del mi cro rre la to fan tás ti co cul ti va do por au to ras co mo
las ar gen ti nas Ana Ma ría Shua y Lui sa Va len zue la o la uru- 
gua ya Cris ti na Pe ri Ro s si. A es te pa no ra ma se de ben su mar
aque llas au to ras que han in cur sio na do en al gún mo men to
en tre lo in só li to co mo Li na Me rua ne (Chi le), Ri ta In dia na
(San to Do min go) o Clau dia Sa la zar (Pe rú), y lo cier to es que
exis te una lar ga nó mi na de au to ras de las mo da li da des de
lo in só li to en la na rra ti va la ti noa me ri ca na con tem po rá nea[7]

que no es tá pa san do des aper ci bi da por la crí ti ca. En es ta
an to lo gía se ofre ce una pe que ña mues tra de es tos tra ba jos,
cu ya di ver si dad te má ti ca, uso del len gua je y es ti los na rra ti- 
vos no de ja rán de in quie tar les.

Al con tra rio de lo que ha su ce di do en Es pa ña, las na rra- 
ti vas de lo in só li to en Amé ri ca La ti na no han cons ti tui do
una co rrien te de fi ni da al mar gen de la li te ra tu ra ge ne ral,
por lo que siem pre han for ma do par te del ca non y del re- 
co no ci mien to ins ti tu cio nal, mos tran do una gran crea ti vi dad
y ori gi na li dad en to das sus mo da li da des. Son die ci nue ve
los paí ses la ti noa me ri ca nos en los que se ha bla es pa ñol, y
ca da uno es tá ca rac te ri za do por pro ce sos his tó ri co-po lí ti- 
cos, ra cia les, eco nó mi cos y cul tu ra les de di fe ren te ín do le,
por lo que es ta ría mos ha blan do de una gran he te ro ge nei- 
dad en tre las zo nas del Cono Sur, la zo na Nor te o el Ca ri be.
La pre sen cia in dí gena en los paí ses an di nos, la vio len cia de
las dic ta du ras, así co mo las con se cuen cias del pro ce so co- 
lo nial, ha cen del pa no ra ma cul tu ral la ti noa me ri cano un cri- 
sol mes ti zo con gran des va rian tes y di fe ren cias, tan to en los
pro ce sos co mer cia les edi to ria les co mo en la tra di ción de la
pre sen cia de es cri to ras en el ca non la ti noa me ri cano (hay
una cla ra di fe ren cia en tre la pre sen cia ins ti tu cio nal y la vi si- 
bi li dad que han te ni do las es cri to ras en el Cono Sur, por
ejem plo, fren te a las otras zo nas geo grá fi cas). Lo mis mo
ocu rre en cuan to a la na rra ti va tes ti mo nial, la re pre sen ta- 
ción de la vio len cia y el con flic to ar ma do, la po bre za y la re- 
pre sión po lí ti ca, la preo cu pa ción por el me dio am bien te
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(ca rac te rís ti co de al gu nas zo nas de Amé ri ca Cen tral), o la
pre sen cia del con flic to con Nor tea mé ri ca (más pro pio del
Ca ri be y del nor te). Las mo da li da des de lo in só li to en el
con ti nen te ame ri cano son pro tei cas y en su ma yo ría es tán
ca rac te ri za das por men sa jes po lí ti cos y de crí ti ca so cial, ya
sea a par tir del uso de las vo ces de los des apa re ci dos en la
dic ta du ra a tra vés de los re la tos de fan tas mas, o a par tir de
di fe ren tes ver sio nes de lo dis tó pi co y lo apo ca líp ti co co mo
un re fle jo del pro ce so co lo nial y los efec tos del ca pi ta lis mo
neo li be ral en el con ti nen te.

En Es pa ña, a su vez, se ha cul ti va do la na rra ti va no rea- 
lis ta des de el si glo XVI II sin in te rrup ción has ta nues tros días,
aun que lo cier to es que, al con tra rio de lo que ha su ce di do
en La ti noa mé ri ca, nun ca ha te ni do el mis mo re co no ci mien- 
to ins ti tu cio nal que la li te ra tu ra rea lis ta ni ha for ma do par te
del ca non, y me nos to da vía si se pien sa en las es cri to ras de
lo in só li to. La au to ra más re le van te del si glo XIX y prin ci pios
del XX es la fe mi nis ta Emi lia Par do Ba zán (1851-1921), por
ha ber cul ti va do el gé ne ro de lo ma ra vi llo so re li gio so, lo
fan tás ti co y la cien cia fic ción, aun que tam bién es im por tan- 
te men cio nar a Án ge les Vi cen te (1878-1912), Car men de
Bur gos (1867-1932), Ma til de de la To rre (1884-1946) y Ma- 
ría La ffi tte, con de sa de Cam po Alan ge (1902-1986). Pe ro lo
cier to es que, tal y co mo afir man Da vid Roas y Ana Ca sas[8],
la nor ma li za ción del gé ne ro fan tás ti co en Es pa ña no se pro- 
du ce has ta los años ochen ta, y ca sual men te es ta fe cha
coin ci de con el boom de la na rra ti va es cri ta por mu je res.
Du ran te la Tran si ción es pa ño la se des per tó un gran in te rés
por par te del pú bli co lec tor, los me dios de co mu ni ca ción y
las edi to ria les por las au to ras de di fe ren tes ge ne ra cio nes
que pu bli ca ron en tre 1975 y 1982. Pi lar Nie va de la Paz[9]

con si de ra que des de me dia dos de los años se ten ta se per- 
ci be el de seo de abrir una nue va era de li ber ta des con la
pro gre si va des apa ri ción de la cen su ra, la no ve la de cor te
po lí ti co, au to bio grá fi ca y de tes ti mo nios (tan to del exi lio


