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PRESENTACIÓN 

Con motivo de la realización del Séptimo Congreso Internacional de Minificción en la ciudad de 
Berlín, del 1 al 3 de noviembre de 2012, los editores de El Cuento en Red hemos convocado a un 
grupo de destacados investigadores e investigadoras de Argentina, México, Perú y Venezuela a 
elaborar un registro de la producción más importante de la minificción en estos países, tanto en el 
campo de la creación literaria como en la investigación. El resultado se encuentra en las páginas 
siguientes, donde los lectores pueden observar los diferentes estilos en la organización de estos ma-
teriales. 

La idea de reunir estos trabajos se derivó de la iniciativa de nuestro colega David Lagma-
novich, quien elaboró en 2010 (poco antes de fallecer) una bibliografía para el caso de Argentina. 
Esta bibliografía ha sido puesta al día por las colegas Graciela Tomassini y Stella Maris Colombo 
para este número de la revista.

Esperamos contar en números sucesivos con las colaboraciones correspondientes a Brasil, 
Colombia, Chile y España, y también sobre lo que ocurre en otras lenguas (como el portugués, el 
alemán y el inglés) y en otros medios y soportes (como los incipientes estudios sobre la minificción 
audiovisual). En El Cuento en Red consideramos que estos ejercicios en los que se pretende deletrear 
el universo bibliohemerográfico son de gran utilidad para apoyar la investigación y el disfrute de los 
materiales de creación en el campo de la ficción breve.

Como puede observarse en los trabajos de este número de la revista, la investigación especia-
lizada dedicada al estudio de la minificción ha sido producida en los últimos 25 años (a partir de la 
tesis doctoral de Dolores M. Koch, presentada en 1986). Pero ya desde la aparición en 1953 de los 
Cuentos breves y extraordinarios de Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares en 1953 se han producido 
ya más de 100 antologías de minificción en español, de carácter general, nacional, regional, temá-
tico, didáctico o de otra naturaleza, como las que se han derivado de concursos, congresos y redes 
de escritores. 

Con las portadas de éstos y otros materiales bibliográficos se está elaborando una Historia 
Gráfica de los Estudios sobre Minificción. Este material ya está disponible en el sitio de la Red Mini 
(http://redmini.net), coordinado por las colegas Tomassini y Colombo desde la ciudad de Rosario, 
en Argentina. La finalidad de este importante sitio es difundir las actividades realizadas y los pro-
ductos derivados de los estudios especializados sobre la minificción en la comunidad internacional, 
tales como cursos, tesis, artículos y libros individuales y colectivos de investigación.

Por otra parte, también es necesario señalar la importancia del sitio Ficción Mínima (http://
ficcionminima.blogspot.com), a cargo de un equipo internacional coordinado desde Caracas, en 
Venezuela, por la colega Violeta Rojo. En este sitio se dan a conocer de manera continua los mate-
riales bibliográficos, las presentaciones de libros, la organización de congresos y otras actividades y 
productos ligados a la creación y difusión de la minificción en el plano internacional. 
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Ambos sitios se han derivado del Congreso Internacional de Minificción. Pero la presencia 
de la minificción en el campo internacional (en particular en el ámbito digital) es cada día más 
notable, y desde aquí saludamos los muchos otros sitios, revistas y blogs individuales y colectivos 
dedicados al género más reciente de la historia literaria.

Esperamos que los lectores encuentren útil el esfuerzo de los colegas que han elaborado los 
materiales de este número.

Dr. Lauro Zavala, Director   Dr. Javier Perucho, Editor
UAM Xochimilco    UACM Tezonco 
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CAPÍTULO 1. ARGENTINA

BIBLIOGRAFÍA DE LA CRÍTICA ARGENTINA SOBRE 
MICROFICCIÓN

Graciela Tomassini-Stella Maris Colombo 
Consejo de Investigaciones 
Universidad Nacional de Rosario, Argentina
smcolombo@catalactica.com.ar 
tomassinigs@gmail.com 

Nota a la presente edición 
Este trabajo constituye una actualización de la bibliografía homónima elaborada por David Lag-
manovich como aporte al dossier La minificción ante la crítica argentina I (Stella Maris Colombo, coord. 
Cuadernos del CILHA 11,13. Mendoza, Argentina, 2010, pp. 48-62). 

Lamentablemente, nuestro recordado maestro no alcanzó a ver impreso su valiosísimo tra-
bajo, publicado poco después de su fallecimiento, aunque sí tuvo oportunidad de manifestar su 
plena satisfacción por la tarea realizada en el intercambio epistolar que mantuvimos al concluir su 
trabajo. Dado el vertiginoso crecimiento experimentado en las últimas décadas por este campo de 
creación y estudio, Lagmanovich era consciente de la necesidad de promover esta clase de empren-
dimientos y se sentía muy orgulloso de haber llevado a cabo el primero en su tipo. Además, en uno 
de sus últimos mensajes había expresado su deseo de continuar explorando esta vía investigativa 
conjuntamente con las responsables de esta actualización. Su idea era complementar el trabajo 
realizado con una bibliografía de los textos de microficción, tarea que su partida no permitió con-
cretizar en las condiciones previstas y cuya realización constituía una materia pendiente. 

Por eso es sumamente elogiable la iniciativa de los coordinadores de este número de El Cuento 
en Red, quienes además de solicitarnos la puesta al día del corpus crítico, encomendaron al escritor 
Martín Gardella el registro de los textos de la microficción argentina, con lo cual se da cumpli-
miento al anhelo de Lagmanovich. Es asimismo meritoria la decisión de reunir en este número una 
serie de documentos de similar tenor que testimonian la labor realizada en el ámbito de la creación 
microficcional y en el de su estudio en los restantes países de habla hispana donde la ficción brevísi-
ma exhibe una rica trayectoria. Que la bibliografía elaborada por Lagmanovich haya sido tomada 
como modelo de las que integran este volumen es, sin dudas, uno de los mejores homenajes que se 
le pueden tributar al apreciado crítico, antólogo y creador que tanto esfuerzo dedicó al crecimiento 
de este campo. 

Nuestro trabajo ha consistido en una puesta al día del relevamiento del corpus crítico llevado a 
cabo por Lagmanovich, mediante la inclusión de las referencias de los trabajos publicados con poste-
rioridad al 23 de agosto de 2010, fecha de cierre de su valiosa bibliografía. Las entradas adicionadas 
al cuerpo del texto original guardan fidelidad a las normas de presentación propuestas por su autor.
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A continuación ofrecemos el documento actualizado, previa reproducción de la Nota prelimi-
nar de David Lagmanovich a la versión original. Asimismo allegamos unos sucintos comentarios 
acerca de las aportaciones de la crítica argentina sobre microficción.

29 de septiembre de 2012

Nota
Toda compilación bibliográfica es, por naturaleza, incompleta. En el momento mismo en que se 
escriben estas palabras, hay nuevos libros, artículos y reseñas que se están publicando o que la 
erudición descubre. La lista que sigue no escapa a estas condiciones generales. Baste decir, en con-
secuencia, que se ha procurado ofrecer una honesta bibliografía preliminar.

El foco de esta bibliografía es la contribución de autores argentinos a los materiales críticos 
sobre el microrrelato, ya sea en general (los textos de carácter teórico), ya en casos particulares (los 
trabajos sobre un autor, un libro o una obra). Los dos tipos de escritos están bien representados en 
los asientos que siguen, extraídos de publicaciones efectuadas dentro y fuera del país. 

Después de dejar constancia de algunas publicaciones de carácter general —actas de congre-
sos, números especiales de revistas— se divide el material en dos secciones. La primera consta de 
asientos sobre libros, artículos y algunas reseñas que versan sobre los temas indicados. La segunda 
es una nómina de antologías de microrrelatos, cada una de las cuales implica de por sí una opinión 
crítica sobre el género. En ambos casos, el criterio de selección determinante es la nacionalidad del 
autor de cada trabajo, con prescindencia del lugar donde su contribución ha aparecido. 

Creemos que, al examinar esta bibliografía, el lector reconocerá la contribución que los estu-
diosos de nuestro país están realizando al esclarecimiento crítico de un género muy característico 
de nuestro tiempo, que percibimos en continua expansión.

David Lagmanovich
Universidad Nacional de Tucumán, Argentina

23 agosto 2010
 

1. COLECCIONES ANALIZADAS1

Andres-Suárez 2008 = Andres-Suárez, Irene y Antonio Rivas, eds. (2008). La era de la brevedad. 
El microrrelato hispánico. [Actas del IV Congreso Internacional de Minificción, Neuchâtel, 2006]. 
Palencia: Menoscuarto.

Cáceres Milnes 2005 = Cáceres Milnes, Andrés y Eddie Morales Piña, eds. (2005). Asedios a 
una nueva categoría textual: el microrrelato. [Actas del III Congreso Internacional de Minificción, 2004]. 
Valparaíso: Universidad de Playa Ancha.

1  Cuando un trabajo tiene dos o más autores, la mención breve en esta bibliografía usa el 
primero de ellos. 
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CILHA 2010 = Colombo, Stella Maris, coord. Dossier La minificción ante la crítica argentina I. 
En: Cuadernos del CILHA (Mendoza, Argentina: Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Filoso-
fía y Letras. CILHA) 11, 13 (2010), pp. 9-62 (También disponible en versión electrónica). 

CILHA 2011= Colombo, Stella Maris, coord. Dossier La minificción ante la crítica argentina II. 
En: Cuadernos del CILHA (Mendoza, Argentina: Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Filoso-
fía y Letras. CILHA) 12, 15 (2011), pp. 41-81. (También disponible en versión electrónica).

Cuento = Zavala, Lauro, ed. El Cuento en Red. Revista Electrónica de Teoría de la Ficción Breve. 
México: Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. [Núms. 1-25, años 2000-
2012]. 

Di Gerónimo 2012 = Di Gerónimo, Miriam, dir. Amor Hernández Peñaloza y Diego Niemetz, 
eds. (2012). Horizontes de la brevedad en el mundo iberoamericano. [Actas de las IV Jornadas Nacionales 
de Minificción, Mendoza, Argentina, 2011]. Mendoza: Facultad de Filosofía y Letras, Universidad 
Nacional de Cuyo. CD ROM. 

Ette 2008 = Ette, Ottmar, ed. (2008). Nanophilologie. Literarische Kurz-and Kürzestformen in der 
Romania. Tübingen: Max Niemeyer Verlag.

Fix 100= Forsyth, Alexander, dir. Fix 100. Revista Hispanoamericana de ficción breve. Lima, Perú: 
Centro Peruano de Estudios Culturales. (Revista electrónica). [Núms. 1-3, años 2009-2012].

Hostos 2009 = Hostos Review / Revista Hostosiana. Número especial “Antes y después del di-
nosaurio. El microrrelato en América Latina”, editado por Dolores M. Koch. Número 6 (2009). 
[Publicación del Eugenio María de Hostos Community College, City University of New York].

Noguerol 2004 = Noguerol Jiménez, Francisca, ed. (2004). Escritos disconformes. Nuevos modelos 
de lectura. [Actas del II Congreso Internacional de Minificción, 2002]. Salamanca: Universidad de 
Salamanca.

Plesiosaurio = Vásquez Guevara, Rony, dir. Plesiosaurio. Primera Revista de Ficción Breve Peruana. 
Lima, Perú. (Disponible en versiones impresa y electrónica). [Núms. 1-4, años 2008-2012].

Pollastri 2010 = Pollastri, Laura, ed. (2010). La huella de la clepsidra. El microrrelato en el siglo XXI. 
[Actas del V Congreso Internacional de Minificción, Neuquén, 2008]. Buenos Aires: Katatay.

Puro Cuento = Giardinelli, Mempo, ed. Puro Cuento. Buenos Aires, Argentina. [Núms. 1-36, 
años 1986-1992]. 

RIB 1996 = Epple, Juan A. ed. Revista Interamericana de Bibliografía / Inter-American Review of 
Bibliography (Washington) XLVI, 1-4, 1996. 

Tomassini-Colombo 2011 = Tomassini, Graciela y Stella Maris Colombo, comps. (2011). La 
minificción en español y en inglés. [Actas de las III Jornadas Nacionales de Minificción, Rosario, Argen-
tina, 2009]. Rosario: Universidad Nacional de Rosario Editora/ Universidad del Centro Educativo 
Latinoamericano.

Valenzuela 2008 = Valenzuela, Luisa, Raúl Brasca y Sandra Bianchi, eds. (2008). La pluma y el 
bisturí. Actas del 1er Encuentro Nacional de Microficción [Buenos Aires, 2006]. Buenos Aires: Catálogos.
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2. CRÍTICA: LIBROS Y ARTÍCULOS 
Aguilar, Margarita Blanca (2010). “Seré breve: un microanálisis de los ‘cuentines’ de Matu-

te”. En: Pollastri 2010, pp. 241-250.
Alen Lloyd, María (2010). “La ironía en el microrrelato hispanoamericano”. En: Pollastri 

2010, pp. 121-132.
Andradi, Esther (2008). “Fraktal: eine Poetik des Minimalen”. En: Ette 2008, pp. 71-75.
Atadía, María A. (2011). “El lector como constructor de universos minificcionales: una Anto-

logía de Pueblos”. En: Tomassini-Colombo 2011, pp. 23-32.
Bauzá, Hugo Francisco (2008). “El microrrelato en el mundo antiguo. Elogio de la breve-

dad”. En: Valenzuela 2008, pp. 233-243.
Bianchi, Sandra (2008). “Los textos Brevs de Luisa Valenzuela”. En: Valenzuela 2008, pp. 277-

288.
______ (2010a). “Con-ciencia de género: los microrrelatos inéditos de Luisa Valenzuela”. 

En: Pollastri 2010, pp. 207-215.
______ (2010b). “Estrategias del poder y estrategias de la ficción en los microrrelatos de 

Luisa Valenzuela”. En: Plesiosaurio III, 3, 1 (2010), pp. 89-100.
______ (2011a). “Abierta al misterio: la 201 de Luisa Valenzuela”. En: CILHA 2011, pp. 45-

54.
______ (2011b). “Los juegos peligrosos. Una conversación con Luisa Valenzuela sobre mi-

croficción, lenguaje y creación”. En: Tomassini-Colombo 2011, pp. 363-370.
______ (2012). “Luisa Valenzuela y el microzoo de lenguaje”. En: Di Gerónimo 2012. CD 

ROM.
Brasca, Raúl (2000). “Los mecanismos de la brevedad: constantes y tendencias en el micro-

cuento”. Cuento 1, primavera 2000 (“La minificción en Latinoamérica, I”). 
______ (2001). “Este mundo que es también el otro: acerca de Botánica del caos de Ana María 

Shua”. En: Rhonda Dahl Buchanan, ed. El río de los sueños. Aproximaciones críticas a la obra de Ana 
María Shua. Washington: Organización de los Estados Americanos, pp. 219-230. 

______ (2002). “El microcuentista demiurgo”. Quimera (Barcelona) 211-212, febrero 2002, 
pp. 30-34. 

______ (2004a). “Criterio de selección y concepto de minificción: un derrotero de seis años 
y cuatro antologías”. En: Noguerol 2004, pp. 107-119.

______ (2004b). “Microficción y pacto de lectura”. Brújula (Cali, Colombia) I, 1, junio 2004. 
______ (2007a). “De la pequeña entrada al ancho mundo”. Textos. De Didáctica de la Lengua y 

de la Literatura (Barcelona) 46 ( julio 2007), pp. 26-38. (Número monográfico sobre “Las minificcio-
nes en el aula”).

______ (2007b). “De lo rotundo inapelable a la minuciosa ambigüedad: la microficción en el 
aula”. Revista Pedagógica (Tegucigalpa) III, 3 ( julio-diciembre 2007), pp. 27-40. (Número monográ-
fico: “La minificción como recurso en la enseñanza de la lengua y la literatura”).

______ (2008a). “De la pequeña entrada al ancho mundo. Lineamientos para un taller de 
microficción”. En: Valenzuela 2008, pp. 409-423.
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______ (2008b). “Microficción: el juego de lo aparente”. En: Andres-Suárez 2008, pp. 497-511.
______ (2009a). “Del préstamo a la apropiación: lo apócrifo como recurso en la escritura de 

minificciones”. Cuento 20, otoño 2009.
______ (2009b). “La denominación de una nueva forma textual: un galimatías que perdu-

ra.” En Fix100. Revista Hispanoamericana de Ficción Breve, 1 ( julio-diciembre 2009), pp. 27-30.
______ (2009c). “Reescribir, parafrasear, recrear microficciones apócrifas en libros indivi-

duales, universales, revistas literarias y antologías de Hispanoamérica”. En: Hostos 2009, pp. 13-30.
______ (2010a). “El chiste, esa tentadora facilidad”. En: Minificción, tradición de lo novísimo. 

Calarcá (Quindío, Colombia): Cuadernos Negros Editorial, 2010, pp. 9-16.
______ (2010b). “La elocuencia del silencio. Sobre el final de las microficciones”. En: CILHA 

2010, pp. 13-20.
______ (2012a). “Contención y desafuero. Los caminos del deseo sexual en la microficción 

en español”. En: Di Gerónimo 2012. CD ROM.
______ (2012b). “Decálogo del buen microficcionista”. En: Cuento 25, primavera de 2012.
Bruck, Carolina, Laura Di Marzo e Irene Klein (2010). “El microrrelato en la escritura 

universitaria”. En: Pollastri 2010, pp. 463-472. 
Cairo, Miriam (2011). “La minificción como territorio poético”. En: Tomassini-Colombo 2011, 

pp. 33-39.
Campra, Rosalba (2008). “La medida de la ficción”. Anales de Literatura Hispanoamericana (Ma-

drid) 37 (2008), pp. 209-225. Reproducido en: Aurora Boreal (2012). Web.
______ (2011). “Anaquel de microficciones”. En: Letral (Universidad de Granada) 7. Web. 

Reproducido en: Aurora Boreal (2012). Web. Se halla en prensa la versión en soporte papel: Aurora 
Boreal (Dinamarca) 11, (Mayo 2012), pp. 52- 58.

Cané Loza, María C. y Carina Queirolo (2011). “Microfiction in English and in Spanish: 
Some Theoretical Approaches. An Account on Defamiliarisation and Frames”. En: Tomassini-
Colombo 2011, pp. 41-50.

Cattolica, Virginia G. (2011). “Walking along the Interstices of Identity in Laura Hirneisen’s 
‘Name’ ”. En: Tomassini-Colombo 2011, pp. 51-61.

Chitarroni, Luis (2008). “Ficciones infraleves”. En: Valenzuela 2008, pp. 249-252.
Colombo, Stella Maris (2001). “Los lentos elefantes de Milán, de Ángel Bonomini: aventuras de 

la mirada, la imaginación y la memoria”. Cuento 3, invierno 2001 (“Cuentistas hispanoamericanos 
de las décadas de 1970 y 1980”).

______ (2005). “Cuentos del exilio, de Antonio di Benedetto: el silencio como protesta”. Cuento 
11, primavera 2005 (“Cuento y minificción, II”).

______ (2008a). “Filosofícula, de Leopoldo Lugones: levedad, excentricidad, reescritura y 
serialidad”. En: Valenzuela 2008, pp. 289-301.

______ (2008b). “Periplo, de Juan Filloy: una experiencia precursora en el horizonte de la 
minificción”. En: Andres-Suárez 2008, pp. 425-437.

______ (2009). “Enrique Anderson Imbert y su vocación por la brevedad”. En: Hostos 2009, 
pp. 42-56.



10

______ (2010a). “Introducción” al dossier La minificción ante la crítica argentina I. En: CILHA 
2010, pp. 10-12.

______ (2010b). “Variantes y recontextualizaciones en el corpus minificcional de Marco 
Denevi”. En: Pollastri 2010, pp. 169-183. [También disponible en Cuento 19, primavera de 2009.]

______ (2011a). “Giovanni Papini: un antecedente desprestigiado”. En: Tomassini-Colombo 
2011, pp. 63-80. También disponible en Tomassini, Graciela y Stella Maris Colombo, coord. Dos-
sier “Terceras Jornadas Nacionales de Minificción en Argentina”, Cuento 21, primavera de 2010. 

______ (2011b). “Introducción” al dossier La minificción ante la crítica argentina II. En: CILHA 
2011, pp. 42-44.

______ (2011c). “Minificción y fantástico: una fecunda articulación”. En: CILHA 2011, 
pp.73-81.

______ (2012a). “Una experiencia transgresora: los microtextos dramáticos de Marco De-
nevi”. Alba de América (en prensa).

______ (2012b). “Rosario y sus apuestas a la microficción”. En: Di Gerónimo 2012. CD ROM.
Contreras, Luciana Hilaria (2005). “Edificios de la minificción: tres antologías de Lauro 

Zavala”. En: Cáceres Milnes 2005, pp. 111-119.
______ (2007). “Derroteros de La Avellana”. Cuento 15, primavera 2007 (“La minificción en 

Hispanoamérica, IV”).
______ (2010). “El microrrelato y su difusión: los cuentos breves de Ñ”. En: Pollastri 2010, 

pp. 263-275. 
Cottino, Gastón Ariel (2012). “‘No sé cuál de los dos escribe esta página’. ¿Quién es quién en 

“Borges y yo”?” En: Di Gerónimo 2012. CD ROM.
Cruz, Antonio (2010). “La difusión del microrrelato en Internet como fenómeno sociológico”. 

En: Plesiosaurio III, 3, 1 (2010), pp. 71-87.
Del Gizzo, Luciana (2012). “Los poetas imaginarios: Aguirre, Urondo y Schwob en la sección 

‘El poeta y los días’ de la revista Poesía Buenos Aires (1950-1960). En: Di Gerónimo 2012. CD ROM.
Di Gerónimo, Miriam (2007). “Las máscaras de la seducción en Casa de geishas de Ana María 

Shua”. En: Gloria Hintze y María Antonia Zandanel, Género y memoria en América Latina. Mendoza, 
Centro de Estudios Trasandinos y Latinoamericanos (CETyL): Qellqasqa, pp. 99-105.

______ (2008). “Borges y la minificción”. En: María Gabriela Bárbara Cittadini, ed., Borges y 
los otros. Jornadas IV-V-VI (2004/2005/2006). Prólogo por María Kodama. Buenos Aires: Fundación 
Internacional Jorge Luis Borges, pp. 83-92. 

______ (2009a). “Una ‘cantera de fantasías’ occidentales sobre las geishas”. En: Boletín de 
Literatura Comparada XXXIV, 1 (2009), pp. 165-172. (Actas de las VIII Jornadas Nacionales de 
Literatura Comparada.) Mendoza: Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Filosofía y Letras. 

______ (2009b). “Los ‘ejemplares raros’ en Botánica del caos de Ana María Shua”. En: Revista 
de Literaturas Modernas 40. Mendoza: Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Filosofía y Letras, 
Instituto de Literaturas Modernas. 

______ (2010a). “Intimidad, deseo y erotismo en Casa de geishas de Ana María Shua”. En: 
CILHA 2010, pp. 21-29.
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______ (2010b). “La emergencia de la historia y la literatura en los microrrelatos de Mario 
Goloboff”. En: Pollastri 2010, pp. 157-167. 

______ (2011). “La minificción: ¿escritura del tercer milenio?”. En: Plesiosaurio IV, 4, 1 (2011), 
pp. 31-42.

______ (2012). “Horizontes de la brevedad en el mundo iberoamericano. Homenaje a David 
Lagmanovich (1927-2010)”. En: Di Gerónimo 2012 CD ROM. 

______ (2012). “El ‘teatro de sombras’ en Pablo de Santis. Reflexiones sobre Rey secreto”. En: 
Di Gerónimo 2012. CD ROM.
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*******

La Bibliografía de la crítica argentina sobre microficción pone en evidencia un cuantioso caudal de aporta-
ciones, caracterizado por la rigurosidad investigativa y la diversidad de las líneas de estudio tran-
sitadas, hecho redundante en un abordaje omnicomprensivo de esta textualidad en permanente 
crecimiento. 

Desde finales de los años 80, investigadores argentinos de variada pertenencia institucional 
comienzan a interesarse por este tipo de escritura que en 1981 había suscitado el artículo pionero 
de Dolores M. Koch. Puro Cuento, la legendaria revista dirigida por Mempo Giardinelli (1986-
1992), fue la primera publicación literaria argentina de considerable difusión en nuestro medio que 
recogiera un artículo de la crítica argentina sobre ficción mínima (Tomassini-Colombo 1992, 36), 
luego reproducido en una revista académica de proyección internacional (RIB, XLIII, 4, 1994). 
Poco después David Lagmanovich publicó un señero estudio sobre el microrrelato (Chasqui, XXIII, 
1, 1994), variante microficcional a la cual dedicó una prolongada atención, fruto de la cual es su 
valiosa sistematización de conocimientos sobre el tema publicada en 2006. 

Un hito insoslayable en el desarrollo de estos estudios es el volumen especial de la RIB publi-
cado en 1996 bajo la coordinación de Juan A. Epple, donde ha quedado registrada la contribución 
de varios estudiosos argentinos. Desde entonces, ofrece testimonio de la creciente relevancia de 
este campo en el horizonte de los estudios literarios de nuestro país la notable presencia de críticos 
e investigadores argentinos en los cinco volúmenes de actas de congresos internacionales de mi-
nificción publicadas hasta la fecha; en las actas de jornadas nacionales celebradas desde 2006 en 
diversas ciudades de nuestro país; en el volumen especial de la Hostos Review (6, 2009) coordinado 
por Dolores M. Koch. Así también, varias publicaciones periódicas —en soporte tradicional y elec-
trónico— que han dedicado números completos o dossiers al tema (Quimera, El Cuento en Red, Cuader-
nos del CILHA, Katatay, entre otras) han acogido aportaciones de críticos argentinos. Es destacable, 
asimismo, su participación en necesarios proyectos electrónicos de difusión de la labor académica 
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y de creación desarrollada en este campo, tales como Ficción Mínima, Redmini y La Internacional 
Microcuentista. 

El lector que recorra con atención las páginas de esta Bibliografía podrá apreciar la natu-
raleza y alcance de dichas aportaciones, cuyo amplio espectro temático comprende tempranas 
sistematizaciones teóricas, documentados estudios sobre la evolución histórica de las formas breves 
y propuestas de proyección didáctica, sin soslayar la necesaria tarea de relevamiento y análisis del 
corpus, muchas veces concretada en compilaciones y antologías. A todo ello han dedicado soste-
nidos esfuerzos escritores, docentes, traductores e investigadores procedentes de distintas latitudes 
del país, quienes continúan trabajando intensamente en las áreas de vacancia todavía perceptibles 
en el panorama de estos estudios. Como señalaba David Lagmanovich en su conferencia inaugural 
del IV Congreso Internacional de Minificción celebrado en Neuchâtel, nos espera la tarea de com-
pletar una cartografía de la microficción argentina, ya avanzada en los estudios sobre las poéticas 
regionales del NOA, de la Patagonia y de la zona del gran Rosario. Si bien son abundantes los 
trabajos monográficos sobre textos y autores señeros en el desarrollo de la ficción brevísima argen-
tina, todavía queda un dilatado terreno por cultivar en ese ámbito. Por otra parte, el incremento de 
la conciencia genérica de escritores y público lector que estos estudios han contribuido a impulsar 
ha determinado una explosión productiva notable en la última década, que encuentra su cauce 
en nuevos emprendimientos editoriales y —especialmente— en los weblogs y revistas electrónicas 
dedicadas al género. Le corresponderá a la crítica de hoy y de mañana la paciente labor de des-
brozamiento y evaluación de ese creciente cuerpo de escritura. Otra área de promisorio desarrollo 
son los estudios comparativos, que ya han mostrado su productividad en la exploración de cauces 
comunes y divergentes entre la microficción en lengua española y la escrita en los distintos enclaves 
culturales del mundo anglófono.

Como el camino que se prolonga a medida que lo transitamos, esta Bibliografía queda abier-
ta. Sus páginas se nutrirán, año a año, con desarrollos que evidencien la vitalidad de este campo de 
estudios y lo renueven con la mirada de jóvenes investigadores. Mientras tanto, aspiramos a que la 
presente puesta al día constituya una contribución apreciable. 

Graciela Tomassini-Stella Maris Colombo
Consejo de Investigaciones

Universidad Nacional de Rosario, Argentina 
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BIBLIOGRAFÍA ARGENTINA DE CREACIÓN DE MINI-
FICCIÓN
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Buenos Aires, Argentina 
martingardella@gmail.com 

Introducción
Cuando me invitaron a compilar en una bibliografía todos los libros de creación de minificción de 
la República Argentina sabía que tenía ante mí una tarea de cumplimiento imposible. Como fue 
indicado ciertamente por el Dr. David Lagmanovich,1 “toda compilación bibliográfica es, por na-
turaleza, incompleta”. Y, por supuesto, la que aquí presento tampoco escapa a esa regla. 

En ese sentido, soy consciente de que existen, en este caso, al menos dos circunstancias que 
impiden la realización de una recopilación perfecta. En primer lugar, la certeza de que nuevos 
libros continuarán publicándose o descubriéndose por los expertos, desde el momento mismo en 
que crea concluido este trabajo. Además, a partir del auge de las nuevas tecnologías en el siglo 
XXI, resulta innegable la existencia de un nuevo tipo de literatura, contenida en diversos soportes 
digitales (blogs, redes sociales, e-books, tuits), a los cuales la minificción se ha adaptado de manera 
casi perfecta. Sin embargo, a pesar de su importancia, dichas publicaciones han quedado fuera del 
presente estudio, ya que por su universalidad y actualización constante, la compilación de dichos 
textos sería casi inabarcable. 

El foco de análisis ha sido puesto principalmente en los libros editados en papel, que contie-
nen minificciones de manera exclusiva o combinada con textos más largos, escritas y/o compiladas 
por autores argentinos, que hayan sido publicados en la República Argentina a partir del siglo XX. 
También se incluyen publicaciones de autores y/o antólogos nacionales realizadas en otros países, 
siempre que se trate de primeras y/o únicas ediciones. El criterio de selección determinado ha sido 
la nacionalidad del autor, independientemente del lugar de su publicación.

Toda la información aquí compilada se presenta dividida en dos secciones: a) libros de autoría 
y b) antologías, ordenados alfabéticamente por apellido del autor o editor, en todos los casos. 

Se aclara que, con el objetivo de realizar una bibliografía lo más completa posible, y sin 
desconocer las discusiones académicas existentes respecto a la denominación del género y sus ca-
racterísticas, se han incluido también algunos libros que contienen narraciones brevísimas no fic-
cionales, textos de contenido lírico más cercanos a la poesía en prosa que al microrrelato, o recortes 
de textos más largos presentados de manera individual.

Como podrá observarse al examinar la extensa bibliografía que sigue a continuación, la 
producción de minificciones en Argentina se ha multiplicado en el nuevo milenio, favorecida sobre 

1  David Lagmanovich. Bibliografía de la crítica argentina sobre microficción. Cuadernos del CILHA-a. 11 n. 13-2010 

(48-62). 
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todo por el nacimiento de pequeñas editoriales que han apostado, casi de manera exclusiva, a la 
publicación de autores noveles.

Esto demuestra que la Argentina no sólo tiene una larga y reconocida tradición en el género 
minificción, sino también un futuro enorme y promisorio, que seguramente exigirá una pronta 
actualización de este trabajo.

Martín Gardella, 30 de septiembre de 2012
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OBSERVACIONES PREVIAS 
 La selección bibliográfica que sigue se inspira en el derrotero propuesto para el caso argentino por 
nuestro querido amigo David Lagmanovich.

 Como toda selección bibliográfica producida en determinado momento de una discursividad 
en desarrollo (como la que se relaciona con la minificción a nivel nacional e internacional), la que 
presentamos es parcial y solo cubre el ámbito de la crítica que en torno a este tipo de creación 
han realizado especialistas colombianos que han publicado en diferentes medios (libros, revistas, 
periódicos, blogs, páginas web, etc.), sus aportes a la teoría de la minificción o al estudio de poéticas 
de autor, mediante investigaciones, artículos, reseñas, etc.

Esta compilación bibliográfica aparece organizada en cuatro subtítulos: el primero, denomi-
nado “obras de carácter general”, bajo el cual se relacionan algunas series que han sido revisadas 
y en las que aparecen aportes de especialistas nacionales; el segundo, titulado “Libros, artículos 
y otros escritos de crítica e investigación”, en el cual se incluye la información acerca de estudios 
críticos, investigaciones, artículos, entrevistas y reseñas; un tercer subcapítulo intitulado “Antolo-
gías”, se encuentra constituido por publicaciones de esta naturaleza; y el cuarto, denominado “Re-
ferencias electrónicas”, incluye este tipo de registros sobre críticos colombianos de minificción que 
aparecen en la red o que han producido dispositivos electrónico fundamentados en la minificción.

Al igual que nuestro amigo, nos queda la convicción de que el lector sabrá reconocer el aporte 
que a los materiales críticos sobre la minificción han venido haciendo especialistas colombianos 
en procura de contribuir con el esclarecimiento teórico, creativo y pedagógico, acerca del género 
minificcional en nuestra época. 

OBRAS DE CARÁCTER GENERAL 
González = González Martínez, Henry (Editor). Serie La Avellana. Antologías de minificción 

Hispanoamericana. Especializada en la difusión de creaciones y enfoques teóricos de especialistas 
hispanoamericanos sobre el género. Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional. [5 antologías de 
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minificción hispanoamericana de Colombia, México, Panamá, Venezuela y la reedición de la An-
tología del cuento corto colombiano y 2 libros teóricos: La minificción bajo el microscopio, del investigador 
mexicano Lauro Zavala, y El microrrelato hispanoamericano, del profesor, crítico y escritor argentino 
David Lagmanovich, años 2002-2007].

González = González Martínez, Henry (Coordinador). Serie Didáctica de la Minificción. Espe-
cializada en investigaciones sobre desarrollos de la minificción en ambientes hipermediales y sus 
efectos en la educación literaria primaria, secundaria y superior. Bogotá: Universidad Pedagógica 
Nacional. [3 volúmenes: La didáctica del minicuento y su desarrollo en ambientes hipermediales, Literatura y 
juegos de rol y Literatura y Tecnologías, años 2005-2012]. 
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CAPÍTULO 3. MÉXICO

EL MICRORRELATO MEXICANO DE LA ÚLTIMA 
CENTURIA. 

UNA BIBLIOGRAFÍA DE CREACIÓN 

Javier Perucho 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Ciudad de México 
jperucho@hotmail.com 

Presentación 
Este primer inventario bibliográfico apenas censa a los autores mexicanos que han publicado libros 
de y con microrrelatos entre la última centuria y los inicios de la presente, también incluye a los 
escritores de Hispanoamérica que por las razones obligadas de la diáspora han publicado su obra 
en México. No incluye una hemerografía, salvo unas excepciones que han sido puntos de partida 
para el género en el país, además de que su elaboración implica una segunda tarea que está por aco-
meterse, razón principal de su ausencia. Tampoco se enlistan las páginas web, blogs, e-books y demás 
sitios virtuales en que se ha vertido la escritura microficcional, por la peregrina razón de que, día a 
día, se convierten en un universo en expansión. Y así como aparecen, se disuelven. 

En detrimento de los aforismos y los bestiarios, los libros adscritos a estas modalidades expre-
sivas no forman parte de esta demografía libresca, como tampoco la crítica especializada, pues ésta 
se congrega en el levantamiento bibliográfico que realiza el doctor Lauro Zavala en este número. 
Sí, en cambio, los decálogos fueron agregados aquí, a contracorriente de los incluidos en los apar-
tados bibliográficos que forman esta entrega de El Cuento en Red, por una sencilla consideración 
literaria: como cifran poéticas, se trata de actos de creación realizados casi exclusivamente por los 
narradores, espacios donde han concentrado su experiencia y sabiduría literarias, por tanto ese 
saber delegado no conforma una acción crítica, sino una inventiva, puesto que su forma es lúdica, 
sancionan un carácter creativo y se legitiman por su fondo estético. 

Siendo, siendo el primer empeño por inventariar el corpus de un género, el lector informado 
encontrará aquí ausencias, hoyos negros y un listado incompleto por naturaleza, pero también se 
topará con una y otra revelación, que espero reemplace el placer de la lectura, del cual esta biblio-
grafía carece, aunque el cuento en su forma más extrema de escritura esa dicha colma. 

Finalmente, dejo constancia de que, para elaborar este inventario preliminar, recibí la ayuda 
cortés de Lauro Zavala y de José Manuel Ortiz Soto. Para los dos, mi agradecimiento. 
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2000 El Cuento en Red. Estudios sobre Ficción Breve
 http://cuentoenred.xoc.uam.mx
Revista semestral de investigación. Creada el año 2000. Dirigida por Lauro Zavala. Editor: 

Javier Perucho. 

2001 Ficticia. Ciudad de cuentos e historias
 http://www.ficticia.com
Espacio en internet dedicado al cuento y la minificción. Desde el año 2001 organiza cada mes 

un concurso de minificción. Dirigido por Marcial Fernández. Concurso de minificción: Alfonso 
Pedraza. 

2008 Antología virtual de minificción mexicana
 http://antologiademinificcionmexicana.blogspot.mx
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2010 Minificciones de la revista “El Cuento” de Edmundo Valadés
 http://minisdelcuento.wordpress.com/
Tiene como objetivo dar a conocer en línea las minificciones publicadas en la revista El 

Cuento. Revista de Imaginación. Dirigido por Alfonso Pedraza. 
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CAPÍTULO 4. PERÚ

BIBLIOGRAFÍA DE LA CREACIÓN Y CRÍTICA LITE-
RARIA 

SOBRE LA MINIFICCIÓN PERUANA 

Rony Vásquez Guevara 
Internacional Microcuentista
Plesiosaurio. Primera Revista de Ficción Breve Peruana
Grupo Literario Micrópolis 
Lima, Perú 
ganverlit2709@hotmail.com

En esta bibliografía se podrá observar el panorama de la minificción peruana desde sus diversas 
aristas. Para tal motivo, ha sido dividida en cuatros secciones: libros, revistas, antologías y crítica 
literaria. En la primera parte se detallan los libros de minificción (o que incluyen minificciones); 
en la segunda, las revistas especializadas y aquellas que han dedicado un generoso espacio a esta 
modalidad textual; en la tercera parte se presenta las antologías de minificción que se han publi-
cado en Perú; y, finalmente, en la sección dedicada a la crítica literaria, se muestra las opiniones, 
reflexiones, estudios e investigaciones que se han realizado en torno a la presencia de la minificción 
en la narrativa peruana. No obstante, debemos advertir que (probablemente) esta bibliografía sea 
incompleta, pues escapa de nuestras manos aprehender el avance editorial y creacional de la mini-
ficción en nuestra narrativa.

Esperamos, con toda honestidad, que el presente trabajo sirva para cubrir un vacío académi-
co en el estudio e investigación de nuestra narrativa.
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Como es habitual, tenemos que comenzar con una relación de ausencias. Hay más tesis sobre mini-
ficción en universidades venezolanas, pero no fue posible acceder a ellas ni a sus datos exactos, por 
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DECÁLOGO DEL ESCRITOR SÚBITO (DE UTILIDAD 
PARA EL ESCRITOR DE MINIFICCIONES)

Mónica Lavín

1. Atiende al rayo, la chispa de donde sale la minificción. Ese será tu momento de ilumina-
ción.

2. Comprende que, como con los destilados de agave, hay que tirar las colas y que la doble 
destilación ayuda a la pureza del producto final.

3. Solázate en la ambigüedad de las palabras y las expresiones.
4. Olvida la desmesura (sólo en el aliento de la narración).
5. Sé el fiel de la balanza: que no sobre nada, que no falte nada. En caso de imprecisión: es 

preferible que falte algo.
6. Nunca aclares: tu arma es la sugerencia.
7. Una minificción es como un Alka Seltzer. Comprimida y blanca se expande y burbujea en 

el ánimo del lector. En su punto, alivia; a destiempo, asfixia.
8. Para escribir una minificción hay que tragarse un tazón de palabras y regurgitar las necias 

y poderosas. De ellas es el imperio del cuento corto. Hacerlo en ayunas da mejores resultados.
9. La mitad de la minificción es el título. Sin él la ficción está a medias; si lo encuentras antes 

llevas la mitad del camino andado.
10. El knock out de la minificción es mortal. Aunque el lector sea el último en enterarse. 

Mayo 2006 

Fuente: El cuento jíbaro. Antología del microrrelato mexicano, México, Ficticia-Universidad Veracruza-
na, 2006, p. 127. 

Otras lecturas, otros mandamientos de Mónica Lavín: Retazos, México, Praxis, 2007, 84 pp. (El 
Puro Cuento) 
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MICROFICCIÓN: 20 CERTEZAS PROVISORIAS 

Edgardo Ariel Epherra 
Bahía Blanca, Argentina
tallerelaleph@yahoo.com.ar 

1.- Cuando un microcuento está vivo el lector no respira. 
2.- El cuento brevísimo restituye a la existencia su estirpe paradojal y transforma sinónimos 

en antónimos: es la consagración de la síntesis y la abolición del resumen.
3.- Buscar el oro de la creatividad en el barro de internet supone una riesgosa exploración. 

Dicen que Google es el borrador de un minicuento de Dios: si caes en la tentación del plagio te 
condenarás a la mediocridad eterna.

4.- El ahorro de palabras es la base de la fortuna del lector, si el autor invirtió bien los silen-
cios. Aquí cada texto es música: vive de las pausas. 

5.- Corrige largamente tu microcuento, en lo posible antes de escribirlo. Verás que el final 
precede a la primera frase, y a veces ésta es aquél.

6.- Angustia del microficcionista: quiere meter la eternidad en un frasquito, pero no le cierra. 
7.- La poda indiscriminada no garantiza microficciones, y hasta pervierte el significado de 

otros textos. Ejemplo: “El pErfEcto microcuEntista” con un par de hachazos se convierte en “El 
ErEcto mirón”, que no es lo mismo casi nunca. 

8.- Comenzarás a dominar el oficio cuando termines un microcuento, compruebes que lo has 
dicho todo y entiendas que eso es un fracaso.

9.- La dimensión de un cuento brevísimo se calcula por sus entrelíneas.
10.- Dependes de cada lector para completar el sentido de tu texto, y de la historia del mundo 

para imitar pulsiones. Sin embargo nunca estarás tan solo ni tendrás menos espacio para escribir. 
11.- Cierto día alumbras un texto y sientes que la vida de tu obra y la obra de tu vida se llevan 

bien; a una semana de distancia te espera el desengaño. Sé agradecido.
12.- Según el poeta Vicente Huidobro, si un adjetivo no salva a un sustantivo, lo mata. En microfic-

ción debe secuestrarlo para obtener un jugoso rescate. 
13.- Habitamos una vecindad poblada de aforismos, sentencias, chistes, moralejas, microen-

sayos, haikus, alegorías, refranes populares, proverbios cultos, versos de ocasión y un amplio mes-
tizaje de todos ellos. Cada microcuentista elige de qué vecino se distancia, con cuál comparte 
alimentos y a quién mete en su intimidad con el fin de ensanchar el barrio. 

14.- Para cautivar al lector alcanza con tres líneas, para aburrirlo bastan dos y para confun-
dirlo sobra con una. Toma estas posibilidades como categorías y clasifica a todos los microcuentos, 
desde la mariposa de Chuang Tzu pasando por el dinosaurio de Monterroso, hasta el animal que 
te sueñes mañana.

15.- Hay que leer profundo y contar de soslayo la historia del prójimo para que se reescriba 
en los otros. La existencia, como toda ficción breve, es intertextual. 
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16.- No explique, muestre; no muestre, sugiera; no sugiera, oculte; no oculte, siembre. Y sobre 
todo: evite conductas negativas.

17.- Si has conseguido lucirte con un microcuento es que te quedó fuera de cuadro. Adentro 
deben estar la trama, el protagonista, el narrador; afuera el resto, y más lejos tú. 

18.- Todo texto resiste su destino de originalidad. Cada vez que termines de escribir una 
microficción ella te aguardará oculta en el principio de la siguiente, para que la repitas. 

19.- Todavía no fue dicha la última palabra para definir al género, ni están escritas las del 
final de cada obra, que emite el lector. La elocuencia del microcuento se mide por las palabras que 
no tiene.

20.- Sin vueltas: La imaginación y la memoria del mundo se pronuncian en un destello que 
atraviesa a un hombre que lo sintetiza en una ocurrencia que narra en tres renglones que pronun-
cian en un destello la imaginación y la memoria del mundo. 

Divide estas opiniones en dos decálogos. En uno deposita las que halagan tu intuición, con-
firman tus hábitos y estimulan tus impulsos. En el otro deposita tu confianza.  

Edgardo Ariel Epherra, “Microficción: 20 certezas provisorias”, en La impura verdad, Edicio-
nes Macedonia, Buenos Aires, 2012. 
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UNA OBRA ESPERADA Y NECESARIA:
ANTOLOGÍA DEL MICRORRELATO ESPAÑOL (1906-2011). 

EL CUARTO GÉNERO NARRATIVO

Leticia Bustamante Valbuena 
IES José María Pereda 
Santander, España 
leticiabusval@gmail.com 

En lo que llevamos de siglo XXI, las antologías de microficción nacional se han convertido en útiles 
instrumentos no sólo para difundir las formas literarias brevísimas, sino también para reivindicar 
su identidad y trayectoria en un país determinado. Así, en Latinoamérica han ido apareciendo 
antologías de la minificción en México, Venezuela, Panamá, Argentina, Colombia, Perú, Hondu-
ras… Sin embargo, el microrrelato español —utilizaremos a partir de aquí la denominación más 
aceptada en España para la narración brevísima— no ha corrido la misma suerte. Aunque con-
tábamos con valiosas investigaciones sobre etapas, aspectos o autores concretos, hasta el momento 
sólo disponíamos de una selección antológica restringida al microrrelato nacional: una muestra de 
textos escritos por diez autores, que apareció como anexo a las actas de unas jornadas celebradas en 
Valladolid en noviembre de 2006, coordinadas y editadas por la profesora Teresa Gómez Trueba: 
Mundos mínimos. El microrrelato en la literatura española contemporánea (Gijón: Cátedra Miguel Delibes-
Llibros del Pexe, 2007).

Este relativo desinterés por la identidad, la evolución y la trayectoria creativa en el micro-
rrelato español ha sido cubierto por el volumen de la profesora Irene Andres-Suárez, Antología del 
microrrelato español (1906-2011). El cuarto género narrativo, publicado por la prestigiosa editorial Cáte-
dra. No está de más recordar que la dedicación de Andres-Suárez al microrrelato se remonta al 
año 1994 y que desde entonces ha ofrecido múltiples aportaciones teóricas sobre el género y, en 
especial, ha realizado importantes calas críticas en la narrativa brevísima de escritores españoles. 
Su profundo conocimiento del microrrelato en España, demostrado recientemente en su libro El 
microrrelato español. Una estética de la elipsis (Palencia: Menoscuarto, 2010), hace posible que en esta 
obra ofrezca al lector un sistematizado estudio sobre los aspectos fundamentales del género, trace 
la historiografía del microrrelato español en los últimos cien años y proponga una amplia selección 
de textos que conforman un corpus altamente representativo. 

En el título y en el subtítulo se enuncian dos principios fundamentales que sintetizan la esen-
cia del libro: el microrrelato español posee una trayectoria propia —“Antología del microrrelato 
español (1906-2011)”—; y al microrrelato se le otorga el estatuto genérico que le corresponde —“El 
cuarto género narrativo”—, junto a la novela, la novela corta y el cuento. En el estudio introducto-
rio se desarrollan estos dos principios anunciados en el paratexto. 

Para ofrecer un marco teórico general, Andres-Suárez precisa con suma claridad su postura 
respecto a aspectos básicos del microrrelato: conceptualización, rasgos constitutivos, decantación 
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a partir de otras formas, adquisición de su estatuto genérico y relevancia de la denominación. Las 
siguientes afirmaciones pueden resumir algunas de sus opiniones: el microrrelato es “un texto lite-
rario en prosa, articulado en torno a dos principios básicos: hiperbrevedad y narratividad” (21-22); 
sus componentes fundamentales responden a “rasgos discursivos, formales, temáticos y pragmáti-
cos” que se orientan a conseguir “economía narrativa, concisión extrema y máxima elisión” (22); 
en España, el microrrelato nace a partir de la evolución tanto del poema en prosa como del cuento 
clásico, aunque en su desarrollo adquiere estatuto genérico autónomo (26-28); y en el ámbito his-
pánico es preferible denominarlo minicuento o microrrelato, ya que otras denominaciones, como 
minificción o microficción, aluden a “una supercategoría literaria que agrupa a todos los textos 
literarios en prosa, tanto los narrativos […] como a los que no son narrativos […]” (29). 

La segunda parte de la introducción está dedicada a la trayectoria del microrrelato español 
en tres etapas: “Primeros pasos”, “Del final de la Guerra Civil al final del siglo XX” y “El siglo 
XXI”. Así, se explica cómo la tendencia a la brevedad propia del modernismo y las vanguardias 
se materializa en textos de Juan Ramón Jiménez, Ramón Gómez de la Serna, José Moreno Villa, 
José Bergamín, Federico García Lorca y Luis Buñuel. Se demuestra que en el periodo de posguerra 
(1939-1975), el realismo imperante no logra neutralizar la fantasía y la experimentación de las formas 
narrativas hiperbreves, que serán cultivadas tanto por autores vinculados al postismo —Fernando 
Arrabal, Antonio Fernández Molina, Antonio Beneyto…— como por otros de filiación diversa 
como Tomás Borrás, Álvaro Cunqueiro, Max Aub, Alfonso Sastre, Gonzalo Suárez, Francisco 
Ayala… Y se destacan tres obras emblemáticas en esta etapa: Los niños tontos (1956), de Ana María 
Matute; Crímenes ejemplares (1957), de Max Aub; y Neutral Corner (1962), de Ignacio Aldecoa. Como 
signo inequívoco de su consolidación, a partir de 1987 el género se hace presente en sucesivos libros 
de Alberto Escudero, Javier Tomeo, Pedro Ugarte, Luis Mateo Díez, José Jiménez Lozano, Rafael 
Pérez Estrada, Julia Otxoa, Juan Gracia Armendáriz, Hipólito G. Navarro y Juan José Millás. Por 
último, en el siglo XXI se incorporan al cultivo del microrrelato narradores consagrados como José 
María Merino, Juan Pedro Aparicio y Luciano G. Egido; aunque se presta especial atención a una 
prolífica hornada de escritores nacidos a partir de 1960, entre los que estarían Ángel Olgoso, Mi-
guel Ángel Zapata, Manuel Moyano, David Roas, Rubén Abella, Lara Moreno, Cristina Grandes 
o Manuel Espada, entre otros muchos. 

Precisamente, la renovación del género en el siglo XXI es otro de los focos de atención en 
este estudio, ya que la autora dedica varios apartados a analizar algunos de sus rasgos: una nueva 
concepción de lo fantástico basada en una visión de la realidad más abierta e inestable; la filiación 
borgesiana que, favorecida por el reconocimiento tardío que el escritor argentino ha tenido en Es-
paña, se aprecia en actitudes escépticas y desmitificadoras ante verdades universales y dicotomías 
establecidas, así como en procedimientos y motivos narrativos; cierto realismo, que puede estar 
próximo al “realismo sucio” norteamericano o al de signo expresionista o intimista; el humor negro 
o absurdo con dosis de ironía, sarcasmo o parodia; y las nuevas tecnologías, presentes en los planos 
temático y formal. Todas estas tendencias quedan ampliamente ejemplificadas con microrrelatos 
de los nuevos narradores, aunque pensamos que algunas de ellas ya estaban presentes en el micro-
rrelato del siglo XX porque son inherentes a la esencia posmoderna del género.
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Tras este valioso estudio introductorio, se expone la metodología y los criterios que se han 
seguido en la selección de textos: son microrrelatos (imprescindibles, por tanto, la hiperbrevedad 
y la narratividad); abarcan la historia completa del microrrelato español; salvo excepciones, sus 
autores han mostrado cierta dedicación al género; y casi todos formaban parte de libros, aunque 
éstos no estuvieran conformados exclusivamente por microrrelatos. Consideramos que su preferen-
cia por textos no incluidos en antologías anteriores es un criterio algo resbaladizo, ya que es difícil 
de conseguir y, además, condiciona la exclusión de microrrelatos de indudable calidad que bien 
podrían haber formado parte de esta selección.

El corpus de obras utilizadas, la procedencia de los textos antologados y una seleccionada bi-
bliografía crítica ayudarán al lector interesado a localizar interesantes obras de autor, otras antolo-
gías publicadas en España, actas de congresos, libros, números monográficos de revistas y artículos.

En la selección, los microrrelatos se ordenan cronológicamente según su publicación, por 
lo que la lectura de la antología se convierte en un viaje por la historia del microrrelato español 
a través de doscientos diecisiete textos escritos por setenta y tres autores. Desde los textos de Juan 
Ramón Jiménez (a partir de 1906) hasta los de Cristina Grandes y Manuel Espada (publicados en 
2011) nos vemos atrapados por la calidad de muchas creaciones, sorprendidos por la presencia de 
ciertos autores —auténticas revelaciones— y fascinados por la variedad de tonos, enfoques, temas, 
procedimientos narrativos y estilos. 

Será cada lector quien determine sus preferencias, pero señalaremos algunos microrrelatos 
que pueden ejemplificar la diversidad de tonos y enfoques que Andres-Suárez propone en su jus-
tificación metodológica (91). Son buenas muestras de “impregnación fantástica y onírica” piezas 
como “La vuelta del otro” (128), de Ramón Gómez de la Serna; “El fin de la excursión” (221), de 
Antonio Fernández Molina; o “El final” (489), de Ginés S. Cutillas. El “sentido de la extrañeza 
de lo cotidiano” se puede apreciar en “Perspectiva” (426), de Ángel Olgoso; en “Juego” (449), de 
Miguel Ángel Hernández Navarro; o en “Towanda” (519) de Cristina Grandes. Grandes dosis de 
“ironía y humor negro” impregnan microrrelatos como “La felicidad” (397), de Andrés Neuman; 
“Un hombre de principios” (435-436), de David Roas; y “El vigilante” (477), de Felipe Benítez 
Reyes. El “gusto por el experimento” capta la atención del lector en “Ficha 342” (173), de Max Aub; 
en “Cartas del lector” (231), de Francisco Ayala; o en “La nueva hermenéutica puede dar al traste 
con todo” (245), de Alberto Escudero. Y encontraremos “lirismo bien medido” en microrrelatos 
como “Amor” (394), de César Gavela; “Los débiles” (432), de Miguel Ángel Zapata; o “La buena 
suerte” (453), de Carlos Castán. 

En conclusión, creemos que Antología del microrrelato español (1906-2011). El cuarto género narra-
tivo, es una obra definitiva no sólo para la difusión del microrrelato español, sino también para su 
consolidación y canonización. Además, se suma al mosaico de contribuciones nacionales que con-
forman el microrrelato en nuestra lengua. Por todo ello, será un libro de referencia para lectores, 
investigadores y futuros antólogos. 

Irene Andres-Suárez (ed.), Antología del microrrelato español (1906-2011). El cuarto género narrativo. 
Madrid, Cátedra, 2012, 525 pp. (Letras Hispánicas) 
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LA TUITERATURA DE CHIMAL

David Baizabal 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Puebla, México

Ya no es ninguna sorpresa el influjo de las tecnologías en la literatura contemporánea; las redes 
sociales, especialmente Tuiter, han hecho que la producción de minificciones se vea favorecida en 
cuanto al número de cultivadores, si no en su calidad. Mucho se ha hablado sobre la escritura en 
Tuiter, se ha llegado a hablar de tuiteratura e incluso se han organizado pláticas entre escritores 
que se pueden seguir con el hashtag #140cc; en ocasiones los autores de esos tuits acompañados de 
tal etiqueta pretenden aspirar a hacer verdaderas creaciones literarias. Es de eso de lo que quiero 
hablar aquí. Alberto Chimal (1970), quien ya había ofrecido un volumen con brevedades (Grey, 
2006), sacó a la luz 83 novelas en 2010 y se puede descargar desde su bitácora Las Historias: http://
www.lashistorias.com.mx/index.php/archivo/83-novelas/ en distintas extensiones según el lector 
de preferencia.

No es necesario hacer un repaso extenuante de la mecánica que dio origen al libro, Chimal 
ofrece una muy clara explicación en el prólogo y en la misma página web arriba citada: se llaman 
novelas para hacer referencia a un sentido original de narración breve; y lo más importante: fueron 
publicadas directamente en Twitter con anterioridad; de ahí que algunos textos conformen series 
numeradas. Por lo tanto, se trata de un libro exclusivamente de minificciones, podemos advertirlo 
desde el punto uno del prólogo: “Los mundos narrados son pequeñísimos en la página pero se 
amplifican en la imaginación”, noción subyacente en todas las definiciones del microrrelato.

Bien, hablemos ahora de las dichosas novelas. Alberto Chimal ha dicho que se trata de un 
experimento, de un juego, sin embargo debe haber una mínima calidad literaria que lo haya im-
pulsado a publicarlas; la plataforma en que fueron publicados los textos originalmente no importa. 
El libro está conformado por cinco secciones, de las cuales tres están seriadas: “Muchedumbres” (1, 
2 y 3), “Libros” y “Aventuras”. Parece ser que a Chimal le ha ganado más lo lúdico en su sentido 
actual y no etimológico como su novella italiana. No dudo que el lector se pase un rato agradable 
leyendo algo como esto:

Espiritual 9 
Caía en trance en el templo, hablaba en lenguas y repetía (sin que nadie entendiera): —Fanáticos, Dios no existe.
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O, peor, como esto:

Un equipo de exploradores se perdió en mi garganta. Buscaban al dinosaurio. Idiotas: como si aún estuviera allí. Mejor 
me voy a dormir. 

Digo peor porque ya hemos tenido suficiente del mentado animalote monterroseano, pues ha 
dejado de ser un recurso intertextual para pasar a ser un motivo literario de mal gusto. 

Tampoco digo que el libro sea puro juego; en efecto, hay varios textos, aunque en minoría, 
que se logran mantener de pie como microrrelatos, por ejemplo “Todo saldrá bien”, “El narrador”, 
“Oracular 1”; y otros que ascienden en calidad literaria como “Vida real”, “Cosmología 8”, “«Po-
litesse» 4”, “Espiritual 14”, “Love Craft (o: La cita 3)”, y algunos otros. Y acaso podamos calificar 
de suspenso el penúltimo de los minis: 

N
La estatua se está escapando. 
Muy, muy despacio.

que quizá pueda acercarse en efectividad al “Cuento de terror” de Andrés Neuman. 
Quiero hacer un comentario aparte de la sección “Aventuras”. Es, quizá, la parte que más 

me ha gustado de 83 novelas por contener verdaderas historias; en otras palabras, en estos textos 
no hay un abuso de la elipsis como se deja ver en las demás. Sólo una es la historia que deshecho 
instantáneamente: la arriba ya anotada (la monterroseana). Tampoco cito las microhistorias, en 
primer lugar porque carecen de título —como algunas otras—; en segundo porque es preferible 
que el lector se dé el gusto directamente en el original.

Es, sin embargo, necesario recordar que el libro nació de la recopilación de tuits, necesario 
no por su carácter virtual sino por la limitación respecto a la extensión de las historias: 140 carac-
teres que presentan un reto al narrador; es decir, se trata de un libro arriesgado cuyo único límite 
impuesto conforma el riesgo mismo, límite que, como se ve, no siempre ha sido librado satisfacto-
riamente. Por supuesto Chimal no es el único que ha aprovechado Twitter para hacer desplantes y 
aciertos literarios, tenemos también a Renato Guillén con su proyecto Nanoficción (@nanoficcion) 
—apadrinado por Chimal mismo—, por ejemplo. 

Desde otro punto de vista se nota que el conjunto de minificciones, a pesar de presentar textos 
supuestamente terminados, se convierte en la explicitación del proceso creativo; leer 83 novelas es, 
con suerte, un acto de algún modo voyerista: somos testigos conscientes de la intimidad creadora 
del autor, podemos imaginar —suponer— cómo se han ido depurando y eliminando textos hasta 
llegar al volumen aquí reseñado.

Imaginemos ahora que 83 novelas y Grey se ponen al tú por tú, como Goliat y David respec-
tivamente: el final es el que nos ha sido transmitido, sin reversión microrrelatista alguna. El libro 
que aquí presento puede parecer un gigante de la innovación y el futuro de la escritura virtual, 
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sus fuerzas, igual que las de Goliat, no desaparecen, pero el certero Grey (David) queda en pie con 
sus virtudes y modestias. Cada una de las novelas tuiteras caen una a una, salvo las elegidas, justo 
como en la “Catarata” de Chimal, en este último libro.

¿Qué hay que hacer, pues, con 83 novelas? Leerlas, uno no pierde nada y sí gana mucho: una 
visión más amplia y real de la escritura en Twitter, sus alcances en la literatura, sus ventajas y con-
trariedades. Repito lo que dice Chimal sobre su propio libro, se trata de un juego, y añado: sí, pero 
un juego que arroja resultados claros, la brevedad en literatura es un terreno de mucho cuidado, 
pues si es cierto que “lo bueno, si breve, dos veces bueno”, también lo es que la mayoría de textos 
de no más de ciento cuarenta caracteres, de cualquier autor, no van más allá del ejercicio de estilo. 

Alberto Chimal, 83 novelas. Disponible en
http://www.lashistorias.com.mx/index.php/archivo/83-novelas/
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ENTREVISTA CON FRANCISCO LAGUNA CORREA 

Albán Aira
Université Paris-Sorbonne (Paris IV) 
Doctorando en el programa de Sociología
alban.aira@yahoo.com 

Entrevista con Francisco Laguna Correa, ganador del II Certamen Literario (de microrrelato) de 
la Academia Norteamericana de la Lengua Española.

Resumen
La Academia Norteamericana de la Lengua Española (ANLE) convocó en 2011 su II certamen 
literario para escritores residentes en Estados Unidos que escriben en español. El 24 de septiembre 
de 2012, la ANLE publicó un su página web un comunicado de prensa en el que se anunciaba que 
el mexicano Francisco Laguna Correa había sido el ganador del certamen con el libro de micro-
rrelatos Finales felices. El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua publicará el libro y será presen-
tado en un evento público en el Centro Rey Juan Carlos de la Universidad de Nueva York el 19 de 
octubre del 2012. Esta entrevista la sostuve con Francisco Laguna, vía Skype, el 1 de octubre, unas 
semanas antes de la presentación del libro Finales felices en Nueva York. 

Entrevista
—¿Cómo llegaste a Estados Unidos?
Llegué de la mano de mi esposa (una gringa buena gente e inteligente, algo raro de encontrar 

en este país…), que conocí en Praga en el otoño de 2005. Vivimos en México antes de venir a 
Estados Unidos. Así fue como terminé en el Norte…

—¿Cuál es tu formación académica?
En 2002 comencé la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales de la UNAM (en CU), pero como me harté de leer el periódico todos los días, 
y me gustaba más leer cuentos y novelitas, hice el examen para cambiarme a la carrera de Lengua 
y Literaturas Hispánicas, en la Facultad de Filosofía y Letras, también en CU, pero no terminé 
ninguna de las dos carreras en la UNAM… Aún recuerdo que la última clase, literalmente, a la 
que entré antes de decidir dejar la universidad fue la de Teoría Literaria del doctor Lauro Zavala… 
Tres años después, terminé la licenciatura en la Universidad Estatal de Portland y después obtuve 
dos maestrías en la Universidad Autónoma de Madrid. De no querer seguir estudiando, me entra-
ron las ganas (y la necesidad) de regresar a la escuela… Ahora estoy completando un doctorado en 
Estudios Culturales Hispánicos en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill.
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—Finales felices es el libro de minificciones con el que ganaste el premio de la ANLE, ¿escri-
biste el libro explícitamente para este concurso?

No, la verdad me enteré de la convocatoria de la ANLE justo cuando estaba terminando de 
escribir un librito (que sería Finales felices) que no tenía cara de nada, donde se acumulaban narra-
ciones variopintas cuyo único lector era yo mismo. Me enteré del concurso de la ANLE cuando ya 
tenía el librito terminado. La verdad no pensé que se fuera a publicar en ninguna parte y ya estaba 
haciéndome a la idea de dejarlo archivado en mi computadora…

—¿Cuál fue tu reacción al enterarte de que tu obra había resultado ganadora?
Sentí alegría, por supuesto, un poco mezclada con escepticismo, pues no me lo podía creer. 

Recibí un correo electrónico del director de la ANLE, Gerardo Piña Rosales, informándome de la 
noticia. Después el secretario de la ANLE, José Ignacio Covarrubias, le dio seguimiento a la noticia 
y estuvo en contacto conmigo para ultimar los detalles de la presentación del libro que se llevará 
a cabo en Nueva York en unos días. También era un poco extraño ser el ganador de un concurso 
avalado por la Academia Norteamericana de la Lengua Española, pues como autor joven tengo 
una relación ambivalente con la Academia de la Lengua. Por un lado, pienso que me sirve como 
una referencia idiomática y léxica, pero, por otro, es una especie de institución de choque a la que 
hay que hacer frente, porque la lengua cambia a una velocidad que muchas veces la Academia no 
puede percibir ni actualizar al mismo ritmo que los hablantes de la lengua.

—¿Puedes explicar un poco más esto que mencionas al respecto de que la Academia de la 
Lengua Española no incorpora cambios con la misma velocidad que los hablantes del español?

En Finales felices hago referencia a esto. Según el DRAE, en México “ojete” significa “una 
persona tonta”, pero yo hago la acotación de que ojete en México alude más bien a una persona 
miserable o ruin, una persona de calidad moral cuestionable. Es obvio, y comprendo, que es re-
motamente imposible hacer un diccionario que incorpore las acepciones y usos que los hablantes 
continuamente crean o incorporan, pero la lengua es así, y a las instituciones normativas hay que 
oponer resistencia… 

—Tú vives en Estados Unidos pero escribes en español, ¿piensas que tiene futuro la literatura 
en lengua española en Estados Unidos?

Pues yo soy relativamente nuevo en este país, pero sé que en ciudades como Miami y Nueva 
York hay proyectos para difundir la literatura que se escribe en español en Estados Unidos. Otra 
impresión que tengo es que la industria editorial en Estados Unidos (en inglés) es muy diferente a la 
que conocemos en México y España, por mencionar los países que más o menos conozco. Acá en 
Estados Unidos hay menos concursos literarios en inglés, así que puedes imaginar que en español 
son muy escasos, es por esto que la iniciativa de la ANLE es encomiable, sin dejar de mencionar que 
su misión explícita es difundir el español en Estados Unidos, y, como sabemos, la construcción de 
un corpus literario es esencial en el establecimiento de una identidad lingüística. Yo quiero pensar 
que la literatura escrita en español sí tendrá futuro en Estados Unidos, quizá como una literatura 
transnacional con referentes ineludibles, en mi caso, México. Sé que editoriales como el Fondo 
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de Cultura Económica, Alfaguara, entre las más conocidas, tienen filiales en Estados Unidos; sin 
embargo, no creo que lo que editan estas editoriales de verdad represente la experiencia particular 
de los escritores en lengua española que radican en Estados Unidos. 

—Sobre Finales felices, ¿cómo lo definirías, de qué trata según su propio autor?
Es un libro de narraciones cortas, ante todo, de eso que llaman minificciones o microrrelatos 

o microcuentos o de otras maneras que siempre aluden a la miniatura y la brevedad. Según yo, éste 
es un libro que reúne instantes que están todos relacionados con una experiencia común, que es la 
fragmentación y las interrupciones, ambas constantes en mi vida. 

—¿Escribes sólo minificciones / microrrelatos o cultivas otros géneros? 
Escribo narrativa en general (lo que sea que eso signifique). Publiqué un librito de cuentos en 

2011, titulado Crítica literaria y otros cuentos, publicado por Editorial Paroxismo. También tengo, en el 
archivo donde guardo las cosas que escribo, otros libritos de cuentos y un par de novelitas. Lo de 
escribir minificciones es más esporádico, circunstancial y reciente.

—¿Piensas que todo cuentista lleva un “minificcionista” adentro?
La primera vez que escuché hablar de las minificciones fue en esa clase que mencioné antes 

del doctor Lauro Zavala, pero para serte sincero no entendí muy bien de qué trataba este género. 
Todavía no lo sé, al grado de que cuando envié Finales felices al concurso de la ANLE tenía dudas 
si en efecto se trataban de minificciones/microrrelatos. Creo que todo cuentista lleva una historia 
adentro y encuentra una afuera, y estas historias pueden llegar a ser minificciones, pero no siempre 
se concreta esta posibilidad. Para mí, el cuentista trabaja sobre una concepción del tiempo berg-
soniana, donde la duración de la vida es articulada a través del transcurrir vital de los personajes. 
Por el contrario, el minificcionista trabaja sobre una concepción bachelardiana del tiempo, donde 
la duración de la vida es articulada a través del instante. No todos pueden trabajar sobre estos dos 
tipos de tiempo. Borges es uno de ellos, pero eso ya todos lo sabemos… 

—Finalmente, ¿cuáles son tus proyectos literarios actuales?
Como sugería Roberto Bolaño, los cuentos es mejor escribirlos de cuatro en cuatro, o, mejor, 

de diez en diez… Por eso sigo dándole a los cuentos, unos sobre personajes históricos mexicanos 
del siglo XIX, y otros sobre la inmigración mexicana a Estados Unidos y Europa. También ando 
metido en una novelita sobre una mujer mexicana que es deportada. Sin querer, o más bien que-
riéndolo, soy un mexicano emigrado que extraña su país e intenta reflejarlo en lo que escribe. 
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