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Presentación 

Justificación y antecedentes: 

En la historia de la literatura mexicana, la obra de Carlos Fuentes, desarrollada con igual 

acierto dentro de la novela, el cuento, el teatro y el ensayo, ocupa desde hace ya varios 

años un sitio de privilegio; motivo por el cual, los estudios críticos sobre este escritor 

han sido numerosos y han analizado a profundidad gran cantidad de sus textos. Sin 

embargo, los especialistas no lo han dicho todo aún en sus acercamientos a los libros de 

este autor, tras abordar más ciertos títulos en detrimento de otros; y, del mismo modo, 

con respecto a los géneros literarios en los que se ha distinguido Fuentes, hay aspectos 

de su escritura que sólo han sido vistos superficialmente y, por lo tanto, ameritan un 

examen más preciso. Tal es el caso de la incursión de este autor dentro de la ciencia 

ficción, la cual aparece en su narrativa desde su primer libro (Los días enmascarados, 

1954), para ser retomada en algunas de sus obras posteriores. Quienes ubican a Fuentes 

y a algunos de sus relatos dentro de la ficción científica se encuentran Gabriel Trujillo 

Muñoz (1995: 218), Bernardo Ruiz (1995) y Ramón López Castro (2001: 77). Sin 

embargo, es necesario ahondar en lo que ellos apenas han esbozado. 

 He elegido este tema para mi tesis de maestría como una prolongación del 

estudio realizado para mi titulación de licenciatura, pues creo que da para más de lo ya 

escrito y la obra de Fuentes es idónea para profundizar en él. Es por ello necesario 

retomar algunos conceptos básicos de mi tesis anterior. Por ciencia ficción (género 

iniciado con la aparición de la novela Frankenstein de Mary Shelley en 1818), entiendo 

el conjunto de relatos artísticos que basan su argumento en la problemática que 
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representa el progreso de la civilización llevado al extremo de proyecciones a futuro, de 

los peligros que implica el mal uso de los avances tecnológicos y el señalamiento de que 

dicho progreso material no siempre significa un reforzamiento de los valores humanos. 

Si bien no se puede negar que pertenezcan a este género las historias de aventuras con 

viajes espaciales, pistolas de rayos láser y el triunfo reconfortante de los héroes sobre 

los villanos, creo que las mejores obras de ficción científica son las que ponen énfasis 

en el probable destino de la humanidad, ya sea en determinados grupos o en su 

conjunto, sin necesariamente poner por delante el aspecto técnico, el simple avance 

científico desprovisto de un enfoque humanista. Las palabras del escritor Philip K. Dick 

sirven para reforzar esta idea: “Creo que la tarea de un escritor de CF, escritor que 

escribe sobre el futuro, consiste en someter a un examen riguroso […] las tendencias de 

su propia sociedad, a fin de ver a qué se parecerá el mundo del futuro si estos elementos 

se desarrollan y devienen dominantes” (Dick citado por Ferreras, 1972: 139-140). 

 Estas características del género que me ocupa son especialmente importantes en 

la literatura latinoamericana, en donde siempre ha habido quien piense erróneamente 

que no pueden existir escritores de ciencia ficción en países estigmatizados con la 

etiqueta del subdesarrollo en todos los niveles. De modo contrario a esta idea, no sólo 

hemos tenido autores de creación, sino también estudiosos del tema como José Emilio 

Pacheco, quien afirma que “La última guerra” (1906), de Amado Nervo, es el primer 

cuento mexicano de ficción científica (Pacheco, 1999: 158). Trujillo Muñoz, también 

autor de cuentos y novelas, ubica a su vez a Pacheco dentro de quienes han cultivado 

este género, lo mismo que a varios escritores, siendo los más conocidos René Avilés 

Fabila, Emiliano González, José Agustín y Hugo Hiriart (Trujillo Muñoz, 1995: 217-

218). Asimismo, otros especialistas que han escrito sobre el tema son Federico 

Schaffler, Mauricio José Schwarz (ambos también creadores) y el mencionado López 
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Castro, quien hace una revisión de numerosos autores del género en su libro Expedición 

a la ciencia ficción mexicana, publicado en el 2001.        

La ficción científica en México presenta varios casos similares al de Fuentes; 

pues a pesar de ser un género que en nuestro país cuenta ya con más de un siglo de 

existencia, es a partir de años recientes cuando se le ha comenzado a estudiar en forma 

seria, por parte de autores como los mencionados, y se le ha otorgado un lugar dentro 

del siempre restrictivo canon literario. Por esta causa, cuando se busca información 

especializada con respecto a los escritores prolíficos que tienen uno o más relatos de 

ciencia ficción como parte de su labor creativa, es más común encontrar análisis de sus 

obras pertenecientes a otros géneros, lo cual ha dejado pendiente un campo propicio 

para la investigación.  

 Por lo anteriormente dicho, el tema central de esta tesis será la novela Cristóbal 

nonato, publicada por el Fondo de Cultura Económica, dentro de su colección Tierra 

Firme, en 1987. Con esta narración, que se sumó a las diversas expresiones artísticas 

derivadas de la cercanía del famoso Quinto Centenario del Descubrimiento de América, 

el cual se cumpliría el 12 de octubre de 1992, Fuentes logra un excelente relato de 

anticipación, cuyo valor literario depende de una serie de características que iré 

examinando con detalle y a medida que vaya avanzando en el desarrollo de este trabajo.  

 

Objetivo general: 

Demostrar que Cristóbal nonato es perfectamente clasificable como una novela de 

ciencia ficción (con lo cual se reconoce a su autor como uno de los escritores 

sobresalientes de este género), por mostrar un futuro posible y nada descabellado para 

México, con una visión pesimista y antiutópica. Ubicar así esta narración en el contexto 

de la ficción científica tanto internacional como en el caso particular de la literatura 



 4 

mexicana, al establecer los rasgos comunes que la relacionan con otras obras y, al 

mismo tiempo, sus características singulares que la hacen destacar dentro de los textos 

de creación de Fuentes. 

 

Metodología: 

Retomando la investigación realizada en mi tesis de licenciatura, y con el fin de 

ampliarla, haré un breve recorrido por la historia de la ciencia ficción, tanto en los 

países donde aparecieron sus primeras manifestaciones como en el territorio 

latinoamericano, especialmente México. Revisaré del mismo modo la teoría de 

diferentes especialistas, haciendo hincapié en que la ficción científica de los llamados 

países del Tercer Mundo se ha desarrollado con características peculiares, a las que 

responde la novela de Fuentes. 

Haré un análisis de Cristóbal nonato de acuerdo con la teoría específica de la 

ciencia ficción, para determinar los elementos propios del género que aparecen en esta 

novela. Me apoyaré en los argumentos teóricos de Isaac Asimov, Arthur C. Clark, 

Philip K. Dick, Roger Caillois, Umberto Eco, Yuli Kagarlitski, Juan Ignacio Ferreras, 

Manuel Durán, Ramón López Castro, Angélica Gorodischer, Gabriel Trujillo Muñoz, 

Eduardo Goligorsky, Marie Langer, René Rebetez y Antonio Mora Vélez. También la 

teoría de Paul Ricoeur me permitirá un acercamiento a un recurso muy usual en este 

género: la mezcla de acontecimientos históricos y ficticios. 

 Sin desviarme de la línea central de mi investigación, tomaré en cuenta otros 

elementos de esta historia que contribuyen a su riqueza de contenido (sin profundizar 

mucho en ellos pues cada uno ameritaría una tesis aparte, pero sí es importante 

abordarlos porque interactúan directamente con la ficción científica), como son las 

características del narrador, el papel del lector, la intertextualidad e intratextualidad, el 
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sentido humorístico, lúdico y paródico de su escritura. Para el análisis de estos 

elementos, me será de utilidad la teoría de especialistas como Gérard Genette, Umberto 

Eco, Julia Kristeva, José Enrique Martínez Fernández, Mijaíl Bajtín y Henri Bergson. 

 

Índice tentativo: 

Introducción. 

Para dar inicio a mi tesis, hablaré a grandes rasgos del tema elegido y daré una 

justificación de la importancia de abordar la ciencia ficción en México y analizar a uno 

de los escritores más importantes de este país, quien ha incursionado con gran acierto 

dentro de este género. Estas cuestiones me parecen poco exploradas dentro de los 

estudios académicos; y es por ello que, en este principio de mi texto, me apoyaré en esta 

idea para dar paso a mi contribución dentro de este campo muy amplio y propicio para 

emprender una investigación seria y a la altura de un posgrado de calidad. 

Capítulo 1. Características generales de la ciencia ficción. 

1.1 Nacimiento y desarrollo en los países industrializados. 

Aquí haré un acercamiento a las ideas de los principales teóricos, algunos de ellos 

reconocidos escritores, que se han dedicado a definir la ficción científica, para así 

delimitar sus características y hacer además un repaso por los inicios del género en 

Europa, en el siglo XIX, y su paso hacia los Estados Unidos, donde tuvo su máximo 

desarrollo, durante el siglo XX, desde que se acuñó el término science fiction.  

1.2 La situación particular en México y los países latinoamericanos: desde los inicios a 

principios del siglo XX hasta la actualidad. 

En esta parte muy importante para el desarrollo de mi tesis, explicaré cómo la ciencia 

ficción se adaptó a los países de América Latina: lo hizo conservando su esencia pero 

también adquirió rasgos adecuados al contexto de cada lugar donde fueron apareciendo 
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escritores que la han cultivado. Básicamente haré un recorrido por la historia de la 

ficción científica mexicana y abordaré la obra de dos escritores argentinos, los cuales 

tienen relatos que responden a las características de este género: Jorge Luis Borges y 

Adolfo Bioy Casares, comentando particularmente, en el caso de este último, su novela 

La invención de Morel. La finalidad específica de este apartado es tomar en cuenta 

algunos autores y obras que no incluí en mi tesis de licenciatura y que ahora, con mayor 

conocimiento del tema y una mejor perspectiva, puedo abordar con precisión. Y 

también es necesario mencionar aquí dos cuentos de Fuentes: “El que inventó la 

pólvora” (de su ya mencionado primer libro, Los días enmascarados) y “El robot 

sacramentado” (relato inédito publicado dentro de la antología Cuentos sobrenaturales, 

del 2007), con el fin de comprender mejor cómo desarrolla este escritor el género 

estudiado en esta tesis. Todo esto me servirá para reforzar la idea compartida por varios 

teóricos: que en la ciencia ficción contemporánea, cada vez se ha vuelto más importante 

el aspecto humanístico, en comparación con el desarrollo tecnológico. 

Capítulo 2. Análisis e interpretación de Cristóbal nonato. 

2.1 La novela de Fuentes como relato de anticipación. 

Como línea central de este capítulo y respondiendo al título de esta tesis, señalaré los 

elementos de esta novela que permiten definirla como ciencia ficción, haciendo hincapié 

en las características de este género en Latinoamérica. Parte importante de esto es el 

concepto de “antiutopía”, para el cual me apoyaré en los principios teóricos de los 

especialistas en el género antes mencionados. 

2.2 La transgresión del género: humor y parodia. 

Mérito digno de mención en Fuentes es el hecho de mezclar sucesos serios y 

preocupantes, con respecto a un posible futuro mexicano, con pasajes muy divertidos y 

llenos de humorismo, sin perjudicar con ello sino, por el contrario, enriquecer su 
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narración. El autor muestra un profundo conocimiento de la ciencia ficción y ello le 

permite parodiarla con buenos resultados. 

2.3 La novela de Fuentes como texto abierto y en comunicación con otros discursos. 

En este apartado analizaré las características del narrador, íntimamente ligadas a las del 

lector, y la intertextualidad presente en toda la obra. 

Conclusiones. 

Recapitulación de las ideas expresadas a lo largo de mi tesis. La novela analizada como 

muestra de la obra de ciencia ficción de Carlos Fuentes y de la forma en que se 

manifiesta este género dentro de la literatura mexicana contemporánea. 

 

Cronograma: 

Al término del primer semestre: La meta es haber avanzado en la lectura y estudio del 

material bibliográfico elegido, para que una vez tomadas en cuenta las observaciones 

hechas dentro del Seminario de Investigación y en las entrevistas con la Directora y la 

Tutora de Tesis, se tenga elaborada la versión definitiva del protocolo para, con base en 

él, proceder a la correcta escritura de la tesis. 

Al concluir el segundo semestre: Presentación del primer capítulo dedicado a la historia, 

características generales y breve acercamiento a algunas obras de ciencia ficción. 

Cuando acabe el tercer semestre: Deberá estar escrito el segundo capítulo, donde se 

analiza con detalle Cristóbal nonato. 

Finalizando el cuarto y último semestre: Se habrán hecho las correcciones sugeridas por 

el Comité Tutorial al trabajo escrito. Asimismo, se entregarán la introducción y las 

conclusiones de la investigación realizada. 
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