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Di ce John Mi ller, el edi tor de es ta an to lo gía, que la irrup‐ 
ción en 2011 de la Bar bie Ta tua jes fue el sig no de � ni ti vo
de que «ta tuar se ha bía de ja do de ser un cla ro dis tin ti vo
anti so cial»; que da ba, to do lo más, «nos tal gia por los vie‐ 
jos tiem pos en que mar car se la piel te nía la fuer za ine quí‐ 
vo ca de la ra re za». Ra re zas son, en efec to, es tos quin ce
Cuen tos de ta tua jes (1882-1952) don de el ta tua je se aso‐ 
cia con lo cri mi nal, lo aven tu re ro, lo per ver so, pe ro tam‐ 
bién con el ar te y el amor.

Au to res co no ci dos co mo Hjal mar Sö der berg, Jun’ichi ro
Ta ni zaki, Saki, Hei mi to von De de rer, Egon Erwin Kis ch y
Roald Dahl con vi ven con otros ol vi da dos pe ro que tam‐ 
bién vie ron en el ta tua je un mo ti vo ins pi ra dor: un re cuer‐ 
do de un pa sa do que se quie re ol vi dar, una cla ve se cre ta,
una mar ca de leal tad, un sím bo lo eró ti co… A ve ces una
mal di ción, siem pre un mis te rio, el ta tua je da pie a in quie‐ 
tan tes fa bu la cio nes en torno a la iden ti dad, la co mu ni dad,
el re cha zo so cial, el sen ti mien to mís ti co y el en can to per‐ 
ver so.
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Au to res re co gi dos en es ta an to lo gía

In tro duc ción

 

Dos ca sos de li ca dos – Ja mes Pa yn

El vial ver de – T. W. Spe ight

Un hom bre mar ca do – W. W. Ja cobs

El an cla azul – Hjal mar Sö der berg

El ta tua je – Ra y mond Shi p man An drews

El ta tua dor – Jun’ichi rō Ta ni zaki

El lien zo – Saki

La pier na ta tua da – John Chil ton

Mar ca da – Al bert Pa y son Terhu ne

El ta tua je de la es tre lla de mar – Ar thur Tu cker man

La mu jer ta tua da – Hei mi to von Do de rer

El ta tua je se cre to – Fre de ri ck Ames Coa tes

El nai pe ta tua do – Wi lliam E. Ba rre tt

El re tra to ta tua do – Egon Erwin Kis ch

Piel – Roald Dahl
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Tra duc ción: Con cha Car de ño so Sáenz de Mie ra, de to dos

los tex tos ex cep to «El an cla azul» de Hjal mar Sö der berg

(Car men Mon tes Cano), «El ta tua dor» de Jun’ichi rō Ta ni‐ 

zaki (Te re sa He rre ro), «La mu jer ta tua da» de Hei mi to von

Do de rer (Ro ber to Bra vo de la Var ga) y «El re tra to ta tua do»

de Egon Erwin Kis ch (Is abel Her nán dez)
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John Mi ller na ció en Cha tham en 1973. Es pro fe sor de Li‐ 
te ra tu ra del si glo XIX en la Uni ver si dad de She ffield. Sus in‐ 

ves ti ga cio nes gi ran al re de dor de la li te ra tu ra vic to ria na y
eduar dia na, co mo las des crip cio nes li te ra rias de ani ma les,
exo tis mo, mo da y car ne cul ti va da. Lle va to do el cuer po ta‐ 
tua do. En 2021 ha pu bli ca do The Phi los o phy of Tat toos.
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IN TRO DUC CIÓN

 

En 2011, cuan do salió al mer ca do la pri me ra Bar bie Ta tua‐ 
jes, ha cía mu cho tiem po que ta tuar se ha bía de ja do de ser
un cla ro dis tin ti vo anti so cial. A pe sar de to do, la idea de
que al go tan apa ren te men te osa do ador na ra una � gu ra
tan con ven cio nal co mo Bar bie mar ca un pun to de in �e‐ 
xión en la his to ria de es te ar te. Lo que an tes era un sig no
de mar gi na li dad en tra en la cul tu ra con su mis ta con más
fuer za que nun ca. Por una par te, be ne � cia a una in dus tria
�o re cien te y da fe de la evo lu ción ex tra or di na ria men te
crea ti va que ha co no ci do el ta tua je en los úl ti mos vein te
años. Por otra par te, que aho ra es té de mo da ha ins pi ra do
nos tal gia por los vie jos tiem pos en que mar car se la piel te‐ 
nía la fuer za ine quí vo ca de la ra re za: unos tiem pos en los
que exhi bir una piel de co ra da, so bre to do si es ta ba muy a
la vis ta, po día de jar a cual quie ra sin res pi ra ción o en un
aprie to, por no sa ber si mi rar o no mi rar, e in clu so pro vo‐ 
car hos ti li dad di rec ta men te. En 2001, una de las pri me ras
per so nas a las que en se ñé mi pri mer ta tua je (un poe ma
de Dy lan Tho mas en las cos ti llas) me di jo con la ma yor
con �an za que le pa re cía to tal men te re pug nan te. Hoy muy
po cas obras de es ta mo da li dad son aún ca pa ces de ins pi‐ 
rar re cha zo.

Se gún un chis te bas tan te vie jo, la úni ca di fe ren cia en‐ 
tre las per so nas que se han he cho un ta tua je y las que no
es que a las ta tua das les da igual que las de más no lo es‐ 
tén. Sin du da to da vía hay gen te que cen su ra es ta prác ti ca,
pe ro (aun a ries go de caer en la ge ne ra li za ción) es te chis te
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ya no fun cio na, al me nos en la so cie dad me tro po li ta na oc‐ 
ci den tal, por que a to do el mun do le da igual que uno lle‐ 
ve di bu jos en el cuer po. Has ta los que an tes pa re cían más
ex tre ma dos, los del cue llo y las ma nos (que im pe dían en‐ 
con trar tra ba jo), han per di do en gran me di da la ener gía
trans gre so ra. ¿Qué tie nen de ofen si vo, aho ra que has ta
Bar bie los lle va? Ha cér se los es tá al al can ce de cual quie ra.
Por lo tan to, aun a sa bien das de las con se cuen cias que
pu die ra te ner pa ra ella, Bar bie los ha ma ta do co mo for ma
de ar te mar gi nal, ha da do �n a su sig ni � ca do co mo se ñal
de di fe ren cia e in di vi dua li dad y ha su pues to la de ca den cia
de � ni ti va de su be lle za sub ver si va.

Sin em bar go, y a pe sar de la om ni pre sen cia de los ta‐ 
tua jes en una so cie dad do mi na da por ce le bri da des, se ría
exa ge ra do de cir que han per di do to da su mís ti ca y que se
han di suel to en una ano di na uni for mi dad cor po ra ti va.
Aun que al gu nos mo ti vos se re pi ten tan to que pa re cen fa‐ 
bri ca dos en se rie, el atrac ti vo del ta tua je per du ra de bi do
en par te al acuer do que se es ta ble ce en tre el ar tis ta y el
clien te pa ra crear una obra de ar te úni ca que no se pue de
ven der (aun que sa be mos que en Ja pón exis te un mer ca‐ 
do de piel de muer tos ta tua dos) y que se gu ra men te nun‐ 
ca se re pe ti rá (aun que se ven tan to en to dos los me dios
que el pla gio siem pre es po si ble). Co mo han se ña la do
mu chos co men ta ris tas y ar tis tas, si el ta tua je es un ob je to
de con su mo, tie ne unas ca rac te rís ti cas muy di fe ren tes. Por
evi den te que pa rez ca, ta tuar se due le mu cho más que ir
de com pras y, al con tra rio que la ma yo ría de las co sas que
com pra mos en es ta era de usar y ti rar, es muy di fí cil des‐ 
ha cer se de un di bu jo en la piel. Iró ni ca men te, es jus to es ta
di fe ren cia —la idea de que el ta tua je pue de ser una co sa
pro fun da y real en una cul tu ra abru ma da por lo ilu so rio—
lo que lo con vier te en un ob je to de con su mo ideal. Ca da
cual quie re ser úni co, co mo to do el mun do. Por lo tan to, el
ta tua je del si glo  XXI es una au tén ti ca pa ra do ja, y se ha
pues to de mo da por que es al ter na ti vo.
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Na tu ral men te, exis te cier to pe li gro en pro nun ciar se en
abs trac to so bre los mo ti vos pa ra ha cer se un ta tua je, lo
que sig ni � ca pa ra ca da uno, la re la ción en tre las vi ven cias
per so na les y la mo da y el con su mis mo, los pla ce res o trau‐ 
mas se cre tos que re pre sen ta pa ra ca da cual o las gran des
pro me sas que re ve la. Es muy fá cil y muy sim plis ta pen sar
que el re na ci mien to del ta tua je (co mo se ha da do en lla‐ 
mar) no es más que el sur gi mien to de un hip s te ris mo que
ne ce si ta des ta car se. Per so nal men te, en el pro ce so de ha‐ 
cer me un body suit com ple to a lo lar go de es tos úl ti mos
die cio cho años (ca si to do obra del bri llan te Lu ca Or tis),
nun ca he te ni do una idea cla ra de por qué lo ha cía, apar te
de por que me pa re ce pro fun da men te be llo, atrac ti vo, ale‐ 
gre, ex tra ño e in te re san te. Al ta tuar nos par ti ci pa mos (a
me nu do sin que rer) en his to rias fas ci nan tes, com pli ca das,
en tre la za das, po lé mi cas, re pri mi das. El sig ni � ca do de un
ta tua je pue de ser muy per so nal, pe ro tam bién al go más:
se ñal de una an ti gua red de se ña les siem pre en ex pan‐ 
sión.

El ta tua je se co no ce des de ha ce cin co mil años y se ha
prac ti ca do en to do el pla ne ta, des de el Ár ti co has ta Tie rra
del Fue go. En el tras fon do de es te re na ci mien to se en‐ 
cuen tran cos tum bres an ti guas y cul tu ral men te sig ni � ca ti‐ 
vas que guar dan re la ción con la ma gia, la me di ci na, la co‐ 
mu ni dad, el ri to y la es pi ri tua li dad. Por otra par te, la his to‐ 
ria del ta tua je es una his to ria co lo nial, al me nos has ta el si‐ 
glo XVI II, en la que su prác ti ca ha si do ob je to de re pre sión,
ade más de par ti ci par de otros pro ce sos ge ne ra les de in‐ 
ter cam bio cul tu ral me nos vio len tos. Ac tual men te, mu chas
tra di cio nes in dí genas re la cio na das con el ta tua je, so bre
to do en el Pa cí � co, han re sur gi do des pués de ha ber si do
de mo ni za das y prohi bi das por re gí me nes im pe ria lis tas,
aun que aho ra la preo cu pa ción es que nues tra glo ba li za da
cul tu ra de ma sas se apro pie de di se ños que tie nen un sig‐ 
ni � ca do so cial con cre to. Des de el pun to de vis ta oc ci den‐ 
tal, que ha aso cia do his tó ri ca men te ta tua je con mar gi na‐ 
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ción so cial, re sul ta ten ta dor de du cir que la his to ria no la
es cri ben los ta tua dos (aun que ¿có mo sa ber lo?). Pe ro, al
mis mo tiem po, los ta tua jes son his to ria por sí mis mos: en
la cul tu ra ma o rí de no tan una a� lia ción so cial y ge nea ló gi‐ 
ca es pe cí � cas, y en un sen ti do más ge ne ral cons ti tu yen
una amal ga ma de tra di ción, adap ta ción, in ven ción y rein‐ 
ven ción.

Cuen tos de ta tua jes re ú ne una se rie de re la tos que ilu‐ 
mi nan al gu nos as pec tos de es ta his to ria. Mu chos de ellos
son po co co no ci dos; al gu nos ni si quie ra se han vuel to a
leer des de la pri me ra vez que se pu bli ca ron en al ma na‐ 
ques y re vis tas. Sur gen de una in tri gan te ven ta na de la his‐ 
to ria del ta tua je. El cuen to más an ti guo de la pre sen te co‐ 
lec ción da ta de 1882; el más mo derno, de 1952. Fue una
épo ca emo cio nan te pa ra es te ar te, igual que aho ra. Co mo
pro fe sión, prac ti ca da por ar tis tas en tre ga dos, em pe zó a
to mar for ma en Eu ro pa y Es ta dos Uni dos en la dé ca da de
1870. En la si guien te ya se ha bía im plan ta do una pri me ra
ver sión del ac tual re na ci mien to (aun que a una es ca la mu‐ 
cho más li mi ta da que la ob se sión de nues tros días). Es ta
«�e bre del ta tua je» se da ba prin ci pal men te en tre los gru‐ 
pos so cia les aco mo da dos de Eu ro pa y Es ta dos Uni dos. La
pren sa se � ja ba en par ti cu lar en cier tos miem bros de la
rea le za y la aris to cra cia: el ar chi du que Franz Fer di nand del
Im pe rio aus trohún ga ro lle va ba una ser pien te en la ca de ra;
el zar ru so Ni co lás  II, un dra gón ne gro en el bra zo; en
Gran Bre ta ña, lady Ran dol ph Chur chi ll, ma dre de Wins ton
y da ma vic to ria na de lo más for mal, se hi zo una ser pien te
en la mu ñe ca. En ge ne ral, las re vi sio nes de la his to ria del
ta tua je gi ran en torno a es tos per so na jes pro mi nen tes, pe‐ 
ro en rea li dad la prác ti ca es ta ba mu cho más ex ten di da
gra cias al no ta ble de sa rro llo del o� cio.

Sa muel O’Rei lly, de Nue va Yo rk, pa ten tó la pri me ra má‐ 
qui na eléc tri ca de ta tuar en 1891, y Su ther land Ma c Do‐ 
nald sacó una pa ten te en Gran Bre ta ña en 1894. Su ther‐ 
land Ma c Do nald fue uno de los pri me ros ar tis tas pro fe sio‐ 
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na les bri tá ni cos (po si ble men te el pri me ro), y su es ta ble ci‐ 
mien to, en ci ma de unos ba ños tur cos que ha bía en Jer m‐ 
yn Street, en el West End lon di nen se, de sem pe ñó un pa‐ 
pel im por tan te en la his to ria del ta tua je en el Reino Uni do.
Las fo to gra fías que nos han lle ga do re ve lan la no ta ble pre‐ 
ci sión, el de ta lle y la pro fun di dad del tra ba jo de es te ar tis‐ 
ta; los tra ba jos con tem po rá neos so bre el in te rior de su es‐ 
tu dio des ta can el lu jo del lo cal, que dis po nía de «be bi das
re fres can tes» y ci ga rri llos pa ra ali viar a los clien tes. La �c‐ 
ción se apo de ró rá pi da men te de es ta �e bre con la pri me‐ 
ra no ve la pro ta go ni za da por un pro fe sio nal del ta tua je. En
The Mark of Cain (1886), del an tro pó lo go es co cés An drew
Lang, apa re ce el sos pe cho so per so na je de Di cky Shiel ds,
que vi ve en Lon dres y se de di ca a ta tuar a los ma ri ne ros.

La no ve la de Lang se cen tra, en efec to, en el am bien te
ma ri ne ro, es de cir, la nue va de mo gra fía del ta tua je se for‐ 
mó a � na les del si glo  XIX, pe ro sus mi tos cla ve se guían
sien do los mis mos. Aun que los re yes y los du ques es ta ble‐ 
cie ran la prác ti ca en tre la eli te, la fuer te re la ción en tre el
ta tua je y un re du ci do nú me ro de gru pos so cia les par ti cu‐ 
la res se guía vi gen te. Ade más de la re la ción ma ri ne ra,
siem pre ha te ni do otra muy ín ti ma con el mun do del ham‐ 
pa. Ni si quie ra aho ra ha po di do sa cu dir se de en ci ma es te
vín cu lo con la de lin cuen cia, co mo se ve con ti nua men te en
la cul tu ra po pu lar, so bre to do en las pe lícu las po li cía cas
de la te le vi sión. En tre los más de se ten ta cuen tos so bre ta‐ 
tua jes que he des cu bier to (y se gu ro que hay más por des‐ 
cu brir) en tre � na les del si glo XIX y la Se gun da Gue rra Mun‐ 
dial, el gé ne ro li te ra rio más co mún es el re la to po li cía co o
de tec ti ves co. En la mi tad de los que he reu ni do se co me te
al gún de li to de una u otra cla se. Los ta tua jes son so bre to‐ 
do un re cur so muy útil pa ra la tra ma: las dis tin ti vas mar cas
de tin ta per mi ten iden ti � car a los cul pa bles o qui zá un
men sa je se cre to (a me nu do el es con di te de un ne go cio
su cio) ha ya si do ta tua do en la piel (y no siem pre piel hu‐ 
ma na). Las es tra te gias na rra ti vas po nen de re lie ve la fun‐ 
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ción del ta tua je co mo có di go que hay que des ci frar, pe ro
al mis mo tiem po con so li dan la idea de que es una co sa in‐ 
de co ro sa e in quie tan te. Ser nor mal es vi vir sin mar cas en
la piel; mar car se la piel es de cla rar se des ca rria do, po si ble‐ 
men te con ten den cias de lic ti vas. Aun que a � na les del si‐ 
glo XIX y prin ci pios del XX el ta tua je ad qui rie ra cier ta ines‐ 
ta ble cre di bi li dad, se se guía con si de ran do sig no de al te ri‐ 
dad psi co ló gi ca y so cial. En 1896 el cri mi nó lo go ita liano
Ce sa re Lom bro so des ta có que «cuan do in ten ta in tro du cir‐ 
se [el ta tua je] en los am bien tes de mo da, pro du ce au tén ti‐ 
ca aver sión». Las per so nas con mu chos ta tua jes se veían
prin ci pal men te en los cir cos y en las fe rias, co mo fe nó me‐ 
nos de la na tu ra le za (co mo mon sieur De Mon ti llac, el lla‐ 
ma ti vo per so na je de «El vial ver de», de T. W.  Spe ight) y
des per ta ban cu rio si dad (e in clu so de seo), pe ro al mis mo
tiem po se las tra ta ba co mo di fe ren tes, aje nas.

Ló gi ca men te, en la ma yo ría de los re la tos aquí in clui‐ 
dos el ta tua je si gue sien do al go ex tra ño. Has ta uno pe‐ 
que ñi to es ca paz de cau sar re vue los, co mo en «Mar ca da»,
de Al bert Pa y son Terhu ne, en el que un dis cre to co ra zón
en la mu ñe ca de una se ño ra en cien de la fu ria de su es tric‐ 
to ma ri do. En efec to, re sul ta un tan to es ca lo frian te que las
mu je res se ta tua ran en esa épo ca. Uno de los as pec tos
más des ta ca dos de la �e bre del ta tua je de � na les del XIX (y
se ha di cho lo mis mo de nues tro más re cien te re na ci mien‐ 
to) es que ca da vez se lo ha cían más mu je res, cir cuns tan‐ 
cia que ho rro ri za ba a una ma yo ría de mo ral pa triar cal que
lo veía co mo una man cha en las ideas de fe mi ni dad pro‐ 
fun da men te arrai ga das, ras go vi si ble con una cla ri dad es‐ 
ca lo frian te en «La mu jer ta tua da», del aus tría co Hei mi to
von Do de rer. El ta tua je se aso ció siem pre a la mas cu li ni‐ 
dad has ta bien en tra do el si glo XX. Los pre jui cios que to‐ 
da vía per du ran se cen tran en las mu je res en par ti cu lar. Je‐ 
s sie Kni ght, la pri me ra pro fe sio nal del ta tua je en Gran Bre‐ 
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ta ña, de cía con tris te za en un poe ma de 1940: «Me lla man
vam pi ro y mal bi cho».

La ma yo ría de los re la tos de es te vo lu men son de au to‐ 
res bri tá ni cos y es ta dou ni den ses, aun que se in clu yen tam‐ 
bién uno ja po nés, uno sue co, uno aus tra liano y otro che‐ 
co. Aun que el al can ce geo grá � co sea li mi ta do, no se pier‐ 
de el ca rác ter glo bal del ta tua je. So ries go de sim pli � car,
di re mos que se pue den con si de rar tres gran des tra di cio‐ 
nes mun dia les: la eu ro pea y es ta dou ni den se, la ja po ne sa
irezumi y la del Pa cí � co (sin du da, la pa la bra «ta tua je» vie‐ 
ne de la Po li ne sia). Las tres es tán re pre sen ta das aquí. La
ma yo ría, co mo in di ca el ori gen na cio nal de los re la tos, se
cen tra en la tra di ción eu ro pea y es ta dou ni den se, pe ro la
ja po ne sa es tá re pre sen ta da por «El ta tua dor», de 
Jun’ichi rō Ta ni zaki, y «Mar ca da», de Terhu ne (e in di rec ta‐ 
men te en al gún re la to más). La pre sen cia de la Po li ne sia es
más mar gi nal, se re du ce a la apro pia ción que ha ce Mon ti‐ 
llac de los mo ti vos ma o ríes en el re la to de Spe ight, y que
saca a la luz la in sen si bi li dad his tó ri ca con que Oc ci den te
ha tra ta do el sig ni � ca do es pe cial y la fun ción del ta tua je
en las cul tu ras del Pa cí � co.

Hay que des ta car que la re pre sen ta ción li te ra ria del ta‐ 
tua je en el si glo XIX y prin ci pios del XX, en par ti cu lar el de
las is las del Pa cí � co, es tá im preg na da de un ra cis mo bru‐ 
tal. Pen se mos, por ejem plo, en el clá si co in fan til de
R. M. Ba llan ty ne, La is la de co ral, pu bli ca do en 1857, cuan‐ 
do Ral ph, el his té ri co na rra dor, se en cuen tra con un po li‐ 
ne sio cu bier to de ta tua jes, di ce que es «el mons truo más
te rri ble que he vis to en mi vi da». En es te tex to, así co mo
en otros mu chos, el ta tua je es un ras go de sal va jis mo, au‐ 
to má ti ca men te opues to a la ci vi li za ción eu ro pea y es ta‐ 
dou ni den se; de es te mo do, la re pre sen ta ción de ta tua jes
for ma par te de la cons truc ción de las je rar quías im pe ria‐ 
les. Es tos es te reo ti pos tan bru tal men te ra cis tas no for man
par te de nues tra an to lo gía. En cual quier ca so, de tec ta mos
en ella ras tros de ac ti tud co lo nia lis ta; se ría im po si ble y un
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tan to in ge nuo re co pi lar re la tos so bre es ta cues tión de las
dé ca das de 1880 a 1950 sin apor tar prue bas de la for ma
en que la po pu la ri dad del ta tua je sur ge de la in te rac ción
con las co lo nias y a tra vés de ellas, en par te por la es tre‐ 
cha re la ción en tre el ta tua je y el mar. Es ta aso cia ción con
los ma ri ne ros do mi na en dos de los cuen tos in clui dos:
«Un hom bre mar ca do», de W. W. Ja cobs, y «El ta tua je de la
es tre lla de mar», de Ar thur Tu cker man, y tam bién es el te‐ 
lón de fon do de otros cuan tos más.

Sin em bar go, la re la ción de es ta for ma de ar te con el
im pe rio es com pli ca da. La his to ria co lo nial del ta tua je se
com po ne de otros mu chos ele men tos, ade más de la de‐ 
mo ni za ción de las tra di cio nes in dí genas. En contras te con
el ra cis mo di rec to de Ba llan ty ne, en Moby Di ck (1851), de
Her man Mel vi lle, Quee queg, el ar po ne ro na ti vo de Fi ji,
que tie ne to do el cuer po ta tua do, es un per so na je com‐ 
ple jo y cons trui do con sen si bi li dad. Aun que la in quie tud
por la cre cien te po pu la ri dad del ta tua je en la épo ca gi ra
en torno a ideas so bre la di fe ren cia ra cial (y muy es pe cial‐ 
men te so bre lo pri mi ti vo y lo sal va je), tam bién de mues tra
la ines ta bi li dad de las ideas na cio na lis tas so bre el cuer po.
El cuer po no mar ca do, «nor mal» e im plí ci ta men te blan co
no es una en ti dad «na tu ral», sino una idea que hay que re‐ 
for zar cons tante men te y so bre la que hay que in sis tir me‐ 
dian te la ex clu sión de los cuer pos «aje nos». Por eso el ta‐ 
tua je es un te ma sig ni � ca ti vo en la crí ti ca pos co lo nial de la
ló gi ca vio len ta y des truc to ra del im pe rio. Ade más nos re‐ 
cuer da el pa pel cru cial que cum ple la na rra ti va en la his to‐ 
ria del ta tua je: ex pli ca cio nes, cul pa bi li za cio nes, fan ta sías,
ob se sio nes. El ta tua je y el re la to van de la ma no, tan to si
pen sa mos en la his to ria de uno en con cre to co mo si lo ha‐ 
ce mos en el con tex to más am plio de su evo lu ción, un con‐ 
tex to del que es tos re la tos son una par te prác ti ca men te ol‐ 
vi da da.
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Lec tu ras re co men da das
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DOS CA SOS DE LI CA DOS

JA MES PA YN

Ja mes Pa yn (1830-1898) fue un pro lí � co en sa yis ta y no ve‐ 
lis ta que con tó con la ad mi ra ción de mu chos de los es cri‐ 
to res más des ta ca dos de la épo ca, en tre ellos, Char les Di‐ 
ckens, Ar thur Co nan Do y le y Hen ry Ja mes. Aun que en vi‐ 
da su obra go zó de gran po pu la ri dad, ca yó en el ol vi do
des pués de su muer te. Se gún el obi tua rio que le de di có
The Spec ta tor, Pa yn «no era un ge nio, ni un gran no ve lis ta,
ni si quie ra un hom bre de le tras de con si de ra ción», pe ro
«su po cap tar el in te rés de una ge ne ra ción en te ra y en tre‐ 
te ner la». Hoy se lo re cuer da prin ci pal men te co mo edi tor
de dos de las más im por tan tes pu bli ca cio nes de su tiem‐ 
po, Cham ber’s Jour nal y Corn hill Mag a zine, y por una so la
en tra da en el Ox ford Dic tio nary of Quo ta tions. A él de be‐ 
mos la pro fun da re �e xión de que la tos ta da siem pre se
cae por el la do de la man te qui lla.

«Dos ca sos de li ca dos» (Two Del i cate Cases, pu bli ca do
en el nú me ro de fe bre ro de 1882 en la re vis ta lon di nen se
Bel gravia) se cen tra en el per so na je del doc tor Ni cho las
Dor mer, au tor de una con clu si va mo no gra fía so bre un «ar‐ 
te re la ti va men te des co no ci do pe ro pin to res co, el ar te del
ta tua je». En apa rien cia, el cuen to tra ta el te ma de los ta‐ 
tua jes en un so brio con tex to mé di co; sin em bar go tie ne
abun dan te ma te rial sen sacio na lis ta pa ra des per tar el in te‐ 
rés de los lec to res vic to ria nos, so bre to do con la co lo ris ta
� gu ra de Ma tthew Ste va do re, ta tua do de pies a ca be za


