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Resumen: Este artículo propone el uso del término latinx como una categoría mediante la que clasificar 

a una generación de autoras cuyas obras se han publicado desde comienzos del siglo XXI. Con el fin de 

justificar esta clasificación se hace un breve repaso de la manera en la que las diásporas procedentes 

de Latinoamérica y el Caribe se han ido configurando en Estados Unidos, así como de los orígenes del 

término latinx. De este modo se ofrece un contexto en el que estudiar una serie de obras 

representativas de la corriente definida en este trabajo como latinx. El objetivo de este análisis es 

mostrar que la convergencia entre lo transnacional y los mecanismos de deconstrucción del género 

binario son las características constitutivas de un grupo de autoras que podrían considerarse como una 

generación literaria. 
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1. Introducción  

 

En los últimos años, en algunos contextos, sobre todo informales, se ha empezado a 

emplear en el español de los Estados Unidos la consonante ‘x’ para sustituir las 

declinaciones del género gramatical. Una de las palabras en las que parece haberse 

generalizado este uso y que está vinculada a la comunidad latina de los EE. UU es 

‘latinx’. Esta investigación pretende explorar de qué manera, más allá del uso que se 

haga en entornos no académicos, dicho término resulta particularmente apropiado a 

la hora de clasificar a un grupo de autoras pertenecientes a la literatura 

contemporánea latina de Estados Unidos. La tesis de este estudio radica en la 

conveniencia del término latinx para referirnos a una generación de escritoras latinas 

estadounidenses de las primeras décadas del s. XXI. Concretamente, se seleccionará 

el siguiente corpus de obras, que se estudiará atendiendo a su papel en relación con 

la tradición de los estudios latinos estadounidenses: Trace Elements of Random Tea 

Parties (2004) de Felicia Luna Lemus, Desert Blood: The Juarez Murders (2005) de 

Alicia Gaspar de Alba, Rosas de abolengo (2011) de Sonia Rivera-Valdés, The Cha, 

Cha Files: A Chapina Poética (2014) de Maya Chinchilla y A Cup of Water Under My 

Bed: A Memoir (2014) de Daisy Hernández. A través de este análisis se demostrará 

cómo los efectos que produce la palabra latinx en la lengua son análogos a la 

epistemología propuesta en estas obras, en tanto en ambos casos se produce una 

ruptura frente a las normas lingüísticas y al binarismo de género, que transgrede los 

límites de lo establecido.  

 

Antes de profundizar en el análisis literario, es necesario exponer el contexto 

en el que surgen estas obras. Para ello, se comenzará con una revisión de cómo las 

principales diásporas procedentes de Latinoamérica y el Caribe en los Estados Unidos 

se han ido configurando en las últimas décadas, lo que nos llevará a trazar un 

recorrido desde los principales flujos migratorios, a la manera en que las identidades 
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culturales se han ido articulando como respuesta a los intercambios y vínculos 

transnacionales. A continuación, se llevará a cabo un repaso de la breve genealogía 

del término latinx, sus orígenes, la controversia que ha suscitado en diversos entornos, 

así como los contextos en los que su uso parece haberse consolidado. Finalmente, se 

realizará un recorrido en torno al papel de la literatura latina en los principales 

movimientos sociales, desde la segunda mitad del s. XX con el nacionalismo chicano, 

hasta culminar con la corriente definida en este trabajo como latinx. 

 

 

2. Latinidades en los EE. UU.  

 

Si atendemos a la relación entre Estados Unidos y Latinoamérica, es posible concluir 

que sus fronteras a lo largo de la historia han sido extraordinariamente difusas. La 

frontera geopolítica, de hecho, fue sufriendo distintos desplazamientos; el más 

significativo fue el que surge del Tratado de Guadalupe Hidalgo (1848), por el cual una 

parte significativa del territorio mexicano pasaría a formar parte de los Estados Unidos, 

incluidos los estados actuales de California, Nevada, Utah, Nuevo México, la mayoría 

de Arizona y Colorado, y parte de lo que hoy en día es Oklahoma, Kansas, y Wyoming. 

Desde entonces, los nexos bidireccionales entre Estados Unidos y los distintos países 

que componen Latinoamérica no han dejado de intensificarse. Estados Unidos ha 

desempeñado un papel fundamental en las políticas de estos países, al tiempo que la 

presencia e influencia de población procedente de Latinoamérica y el Caribe en este 

país no ha hecho más que aumentar desde la segunda mitad del siglo XX como 

consecuencia fundamental, aunque no exclusiva, de la inmigración. Más allá de las 

distintas condiciones individuales, los procesos migratorios son muy variados y 

difieren en términos generales dependiendo del país de origen del que proceden. 

Históricamente, se habían identificado tres corrientes principales de inmigración 

hispana hacia los EE. UU.: la mexicana, la centroamericana y la caribeña; mientras que 

los principales asentamientos se encontraban en el suroeste del país. 
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No obstante, desde finales del siglo XX se ha podido apreciar un aumento de 

población migrante procedente de países como Venezuela, Colombia o el cono sur. 

También en los últimos años cabe destacar importantes flujos migratorios a nivel 

interno; si bien a finales del siglo XX la mayoría de los hispanounidenses1 estaban 

concentrados en ocho estados —California, Texas, Florida, Nueva York, Illinois, Arizona, 

Nueva Jersey y Colorado—, el censo de 2010 muestra cómo el mayor aumento de la 

población hispana no se dio en las áreas tradicionales, sino en otros estados del sur 

(57%) y del medio-oeste (49%). Tanto el incremento de distintos grupos de inmigración 

como la expansión a nuevas zonas geográficas tiene repercusiones al contribuir a la 

falta de uniformidad de los núcleos hispanos y a una mayor diversificación geolectal y 

sociolectal, que se empiezan a manifestar ya en el siglo XXI (Dumitrescu, 2013). 

 

La diversidad que caracteriza a este colectivo contrasta con los intentos de 

asimilarlo a una sola categoría, ya sea la de hispano/a o latino/a. Aunque en ambos 

casos se trata de términos paraguas que trascienden las identidades étnicas, el 

artículo “Hispanics and/or Latinos in the United States: The Social Construction of an 

Identity” (2020) de Cristina Lacomba explora algunas de las diferencias entre ambos. 

El término hispano/a se introdujo por primera vez en el año 1970 por parte del 

Gobierno de Nixon con el objetivo de clasificar en el censo a todas las personas que, 

independientemente de la raza, procedieran de un país hispano. Se trataba, por tanto, 

de una categoría impuesta desde el Gobierno, que no necesariamente se 

correspondía con las identificaciones establecidas por las personas pertenecientes a 

diversos subgrupos, minorías, etnias, razas, distintos orígenes socioeconómicos y 

nacionales. De ahí que tal como apunta Lacomba, este término “encaje mejor con los 

parámetros del status quo del gobierno y, por tanto, haya un porcentaje de la 

población que le atribuya connotaciones conservadoras” (2020, p. 20)2. 

 
1 “Hispanounidense” es un neologismo creado y adoptado por la Academia Norteamericana de la Lengua Española 

(ANLE), como gentilicio destinado a designar a la totalidad de los hispanos que viven en los Estados Unidos, que 

hablen español o no. 
2 “[It] fits with current parameters of the US government’s status quo and, therefore, is considered by part of the 

Latino population to be of a conservative tone” (Lacomba, 2020, p. 17). 
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Una encuesta llevada a cabo por el Pew Research Center en el 2019 muestra 

cómo si bien casi la mitad de hispanos/as (el 47%) se identifican según su país de 

origen, el 39% se identifican como hispano/a o latino/a. El artículo de Lacomba 

también identifica un fuerte componente generacional a la hora de optar por dichas 

identificaciones, ya que existe una preferencia por términos inclusivos como el de 

latino/a o hispano/a (González-Barrera, 2020) entre quienes han nacido en Estados 

Unidos y pertenecen a segundas generaciones y generaciones posteriores. De ahí que 

a pesar de la heterogeneidad inherente a este colectivo y la influencia que aún poseen 

los referentes nacionales, exista una creciente identidad común que se ha ido 

forjando, sobre todo, en las últimas décadas (Golash-Boza, 2006; Aparicio, 2019). 

Tanto las categorías hispano/a como latino/a inciden en el origen étnico de la 

población residente en Estados Unidos, pero una de las diferencias que se suele 

atribuir es que la denominación de latino/a no surge impuesta desde un órgano 

externo como el de los agentes gubernamentales, sino como identificación en muchos 

casos dentro del propio grupo, lo que refleja el surgimiento de una identidad cultural 

compartida (Corlett, 1999, p. 274). 

 

Este sentimiento de colectividad en el seno de un grupo tan heterogéneo nos 

lleva a preguntarnos por los aspectos en torno a los que se ha construido la identidad 

latina. En relación con esto, la lengua española es uno de los aspectos que se suelen 

considerar diferenciales de este colectivo frente a otras minorías y frente a la identidad 

norteamericana hegemónica representada por la raza caucásica, protestante y 

procedente originariamente de Europa. Si bien la lengua está íntimamente vinculada 

a la identidad y en muchos casos se ha reivindicado el español como una de las 

lenguas mayoritarias en Estados Unidos, si atendemos a los datos es posible concluir 

que para un porcentaje significativo de personas identificadas como latinos/as, el 

español no es su lengua materna, incluso en muchos casos ni siquiera se encuentra 

entre una de sus lenguas. Frente al mito de que la inmigración procedente de  
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Latinoamérica se niega a asimilarse a la cultura dominante de Estados Unidos, las 

investigaciones lingüísticas demuestran que la lengua es uno de los aspectos en los 

que la asimilación resulta más evidente (Dowling, et al., 2012).  

 

De acuerdo con los datos aportados en el artículo “El valor económico del 

español en Estados Unidos: Oportunidades y retos para el futuro” (E. Martínez García 

y M. T. Martínez García 2022), en el año 2020, el 20,9% de la población hispana 

afirmaba no hablar nada de español (p. 14). En relación con esto, la National Survey 

of Latinos o el Pew Hispanic Center revelan la existencia de una gran variación en el 

plano intergeneracional. El Pew Research Center (2009) desarrolló una técnica para 

calibrar “el idioma primario” mediante la combinación de las destrezas de lectura, 

escritura y comprensión/ comunicación oral tanto en inglés como en español. Según 

esto, en la primera generación, el 7% se clasifican como dominantes en inglés, el 40% 

como bilingües y el 53% como dominantes en español. Sin embargo, en la segunda 

generación, el 44% revelan una mayor destreza del inglés, el 2% del español y el 56% 

son bilingües. En la tercera generación, sólo el 15% se clasifican como bilingües. En 

definitiva, los datos confirman que el español apenas consigue traspasar la franja de 

la tercera generación, lo que le lleva a Ricardo Otheguy a describir cómo “el patrón 

general de los Estados Unidos es, tristemente, el de una lengua [el español] con pocos 

nietos” (2008, p. 224). También los estudios de Ana Celia Zentella y Ricardo Otheguy 

(2012) sobre familias neoyorquinas de origen puertorriqueño concluyen que un 43% 

de hablantes de la segunda generación habla español con fluidez mientras que esta 

proporción se reduce a un 6 % en la tercera generación. Ruben Rumbaut, Douglas 

Massey y Frank Bean (2006) también corroboraron esta tendencia en sus 

observaciones de familias mexicanas en San Diego y Los Ángeles.  

 

Tal como confirman las investigaciones citadas arriba, a partir de la generación 

“uno punto cinco” —aquella que llega al país durante la infancia—, la tendencia es a 

que el conocimiento de la lengua española disminuya en favor del inglés. Es 

sintomático, en este sentido, que la literatura latina más representativa desde las 
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últimas décadas del siglo XX esté escrita originariamente en inglés, tal como se 

observa en la mayor parte de obras aquí comentadas. No obstante, el empleo del 

término español latinidades, y el respeto incluso por la declinación ‘o/a’ del género 

gramatical cuando este colectivo se autodenomina como latino o latina, ponen de 

manifiesto cómo la lengua española, en cualquier caso, juega un papel fundamental 

en la construcción de la identidad. Su relevancia también se evidencia en la manera 

en la que los discursos nativistas3 se han canalizado en muchos casos a través de la 

lengua. En Who are we?: The Challenges to America's National Identity, Samuel P. 

Huntington expone una serie de argumentos en contra de la inmigración procedente 

de Latinoamérica y el Caribe, entre los que destaca el menoscabo que esta supone 

para la lengua inglesa: “El continuo flujo de inmigrantes hispanos amenaza con dividir 

a Estados Unidos en dos pueblos, dos culturas y dos lenguas [...] La población 

procedente de México sólo compartirá este sueño si sueña en inglés” (2004, p. 45)4. 

De acuerdo con esta visión, la lengua, en este caso el inglés, se convierte en un 

símbolo de unidad nacional frente a la amenaza externa asociada con el español. 

Puesto que tal como se señaló anteriormente, la asimilación lingüística es 

prácticamente total en las terceras generaciones, los argumentos de Huntington 

revelan una serie de prejuicios sin fundamento pero suficientemente generalizados. 

 

De hecho, uno de los aspectos que ha contribuido a forjar esta identidad 

cultural latina es la discriminación por parte de la sociedad dominante 

estadounidense, tal como señala Nilda Flores-González (2017) en su estudio 

etnográfico sobre los millenials. Los medios de comunicación, así como los discursos 

dominantes en la esfera pública reproducen unos estereotipos y una imagen de la 

comunidad latina que resulta en muchos casos incompatible con nociones inherentes 

 
3 El historiador John Higham (2002) destaca la manera en la que los discursos nativistas se construyen sobre el 

antagonismo y oposición a minorías que se definen como extranjeras y no legitimadas para formar parte de la 

nación. 
4 “The persistent inflow of Hispanic immigrants threatens to divide the United States into two peoples, two cultures, 
and two languages […] Mexican Americans will share in that dream and that society only if they dream in English” 

(2004, p. 45). Las versiones en español de las citas son mis traducciones. 
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al concepto de ciudadanía estadounidense (Amaya, 2013). En su artículo 

“Stereotypical Depictions of Latino Criminality: US Latinos in the Media during the 

MAGA Campaign”, Eduardo González concluye con esta misma idea tras analizar 

diferentes discursos políticos: “Mediante la reproducción de estereotipos de violencia 

e ilegalidad, los latinos en EE. UU. existen en el imaginario de los medios de 

comunicación y de los discursos políticos dominantes como legal y culturalmente 

incompatibles a nociones convencionales de ciudadanía americana” (2019, p. 47)5. 

Concretamente, los discursos nativistas promueven una representación de la nación 

en la que no parece haber cabida para las minorías procedentes de Latinoamérica y 

el Caribe. 

 

El sentimiento de exclusión frente a la identidad norteamericana hegemónica 

es uno de los factores que podría repercutir en los vínculos que la comunidad latina 

establece con las comunidades de origen de sus antecesores. En esta línea, en el 

artículo “We're From Here, Too: identity and Belonging among 1.5-and Second-

Generation Latinxs in Nashville, Tennessee”, James Chaney y Laura Clark reconocen 

el papel que la discriminación juega a la hora de forjar identificaciones 

transnacionales entre las generaciones uno punto cinco y segundas generaciones, con 

respecto a las culturas y comunidades de procedencia de sus padres y antepasados. 

La cuestión clave a la que se busca dar respuesta en su trabajo y que finalmente se 

responde afirmativamente es la siguiente: “¿La discriminación percibida a nivel 

nacional o local impulsa un vínculo más fuerte con las comunidades de origen de sus 

padres inmigrantes e influye en cómo se identifican?” (2020, p. 282)6. No obstante, 

el hecho de compartir en muchos casos una historia de inmigración no se da en todos  

 

 

 
5 “By reproducing stereotypes of violence, lawlessness, and foreign identity, Latinos in the US often exist in the 

social imaginary of media and political elites as being legally and culturally incompatible with conventional 

understandings of US citizenship” (2019, p. 47). 
6 “Does perceived discrimination at either the national level or local level drive a stronger attachment to their immi-

grant parents’ sending communities or influence how they self-identify and even with whom they interact socially?” 

(2020, p. 282). 
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los casos; cabe mencionar, en este sentido, aquellos mexicanos que no cruzaron la 

frontera, sino que la frontera les cruzó a ellos tras el Tratado de Guadalupe Hidalgo, y 

que en algunos casos les une a través de otro tipo de conexiones culturales y étnicas.  

 

Por otra parte, a medida que distintas generaciones con diferentes 

procedencias conviven en suelo americano se producen nuevas interacciones que 

difuminan la posibilidad de identificarse con un solo país de origen, contribuyendo a 

lo que Frances Aparicio (2019) denomina “intralatinidades”. Lo que se observa en 

estos casos es que, al igual que ocurre con el concepto de latinidades, el marco 

nacional de origen pierde relevancia frente a las conexiones e intercambios 

transnacionales. Angie Chabram-Dernersesian en su artículo “Chicana! Rican? No, 

Chicana-Riqueña!’ Refashioning the Transnational Connection” (1994) explora su 

herencia híbrida como nieta de puertorriqueños y chicanos con el fin de problematizar 

el esencialismo de las identificaciones basadas en los referentes nacionales. Su 

búsqueda hacia formas de identificación más inclusivas le lleva a reflexionar acerca 

de los lazos que la unen a los diferentes subgrupos que componen la comunidad latinx 

y cómo los crecientes intercambios y contactos entre las generaciones más jóvenes 

difuminan los confines de categorías cerradas en torno a identidades nacionales, 

raciales o étnicas, predominantes desde hace décadas.  

 

Frente a la disyuntiva entre un término homogeneizador como ‘hispano/a’ y la 

proliferación de los distintos grupos en compartimentos artificialmente separados y 

desvinculados los unos de los otros, las latinidades permanecen abiertas, transitorias 

e ineludiblemente híbridas. De ahí que a la hora de abordar cómo se ha ido 

configurando esta identidad resulte especialmente útil la distinción que hace Stuart 

Hall entre las dos posibles formas de entender la identidad cultural. Mientras que la 

primera se basa en una identidad colectiva que se mantiene estable “con marcos de 

referencia y significado estables e invariables” (2003, p. 234)7, el segundo tipo de 

 
7 “with stable, unchanging, and continuous frames of referente and meaning” (2003, p. 234). 
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identidad cultural correspondería a lo que ocurre en el caso de las latinidades, en tanto 

sí se reconocen ciertos puntos en común dentro del colectivo, pero no se trata de 

paliar ni minimizar las diferencias y contradicciones, sino que la “diferencia” se 

percibe como algo inherente y productivo. En otras palabras, la “diferencia” se 

entiende como elemento constitutivo “No una esencia, sino un posicionamiento” (Hall, 

2003, p. 237) 8.  

 

Desde una perspectiva parecida, Hommi Bhabha teoriza sobre la “diferencia”, 

contraponiéndola al concepto de “diversidad”: “Con la noción de diferencia cultural, 

trato de situarme en una posición de liminalidad, en el espacio productivo de la 

construcción cultural como diferencia” (Bhabha, 1994, p. 209)9. La idea de latinidad 

no remite a referentes estables, pues no presupone una esencia, ni nociones 

asociadas a la autenticidad, ni siquiera recurre a referentes nacionales. En las tierras 

movedizas de la diferencia, también denominada como “tercer espacio”, es donde 

navegan las latinidades, que se forjan en una ambivalencia que Bhabha resume como 

“la alienación del yo en la construcción de formas de solidaridad” (1994, p. 214)10. La 

configuración de la latinidad como categoría implica un proceso de interpelación por 

medio del cual se constituyen los sujetos a través de las mismas categorías que los 

nombran, tal como Judith Butler (1990) se ha encargado de reiterar. 

 

El proceso de interpelación y la manera en la que el sujeto de las latinidades 

responde al mismo se refleja en el arte performativo de Guillermo Gómez Peña. En 

performances como “Welcome to the Third World” (2004), Gómez Peña explora cómo 

la subjetividad latina emerge como resultado de los intentos de conciliar la manera en 

la que se ve interpelado por parte de la cultura dominante estadounidense, por un 

lado, y la construcción de una identidad performativa, configurada en las mismas  

 

 
8 “Not an essence but a positioning” (Hall, 2003, p. 237). 
9 “With the notion of cultural difference, I try to place myself in that position of liminality, in that productive space 

of the construction of culture as difference, in the spirit of alterity or otherness” (Bhabha, 1994, p. 209). 
10 “the alienation of the self in the construction of forms of solidarity” (Bhabha, 1994, p. 214). 
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prácticas discursivas que lo atraviesan y constituyen, por la otra. El vídeo del 

performance comienza con la voz del artista dando la bienvenida a distintos 

colonizadores occidentales a los lugares colonizados, para acabar dándosela al 

espectador a su arte, lo que apunta a cómo la mirada, de la que parte el proceso de 

interpelación, tiene unas raíces colonialistas y racistas que repercuten, a su vez, en la 

manera en la que la figura del latino/a se ha construido como un otro en Estados 

Unidos. Esta alteridad se manifiesta en los siguientes términos: 

 

Vivir en América es complicado. Eres en relación con la multiplicidad de apariencias que eres 

capaz de mostrar. Soy oscuro; por tanto, subdesarrollado. Llevo bigote; por tanto, soy mexicano. 

Gesticulo; por tanto, soy latino (...) Experimento: por tanto, no soy auténtico. Hablo de política; 

por tanto, soy anti-americano. Mi arte es indescifrable; por tanto, soy artista performativo. 

Hablo; por lo tanto, soy. Punto. (2000, p. 91)11 

 

 

Tal como apunta Gómez Peña, la identidad que reclama el sujeto se despliega 

a través de las prácticas discursivas; en ese “hablo”, en su propio arte performativo, 

es donde reside la latinidad con la que se identifica el autor y mediante la que es 

posible, en palabras De la Campa, llevar a cabo “un examen desafiante de ejes 

simultáneos —nación, género, confección ontológica, lengua, clase social, razas, entre 

otros—, al igual que una valoración más amplia de la relación entre la palabra escrita 

y otras formas culturales” (2002, p. 895). La resistencia a amoldarse a categorías 

fundacionales, como la raza, la clase o la nacionalidad, así como la apertura y 

multiplicidad de subjetividades híbridas marcan el rumbo de lo que significa ser 

latino/a en Estados Unidos para Gómez Peña.  

 

Esta visión enlaza con la definición de las latinidades que Juana María 

Rodríguez propone como “dimensiones o direcciones en movimiento de la historia, 

cultura, geografía y lengua, así como identidades creadas por el propio sujeto” (2003, 

 
11 “To be in America is a complicated matter. You are in relation to the multiplicity of looks you are able to display. 

I am brown therefore I am underdeveloped. I wear a moustache therefore I am Mexican. I gesticulate therefore I 
am Latino [...] I experiment therefore I am not authentic. I speak about politics therefore I am un-American. My art 

is indescribable therefore I am a performance artist. I talk therefore I am. Period” (2000, p. 91). 
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p. 22)12. Los discursos de las latinidades se han visto influidos por el giro hacia lo 

transnacional que ha imperado en los estudios literarios americanos (Goyal, 2017, p. 

1) desde la última década del siglo XX, contribuyendo así a lo que Ursula K. Heise ha 

descrito como el “interés reciente en enfocar los estudios americanos en un marco 

más internacional, en términos tanto de las preguntas planteadas como de los 

recursos empleados para responderlas” (2008, p. 381)13.  

 

La tendencia hacia lo transnacional entre el colectivo que se identifica como 

latino/a encaja con la manera en la que la ciudadanía estadounidense comienza a 

percibirse, según Jahan Ramazani, no como “procedente de naciones o comunidades 

herméticamente cerradas o claramente definidas, sino como procedentes de mundos 

que se solapan, convergen e interactuan incesantemente” (2006, p. 355)14. Más 

concretamente, el hecho de que se trate de grupos con orígenes muy diversos, cuya 

identidad americana gravita en los vínculos, intercambios y conexiones que les unen 

con Latinoamérica y el Caribe, pone de manifiesto la naturaleza transnacional 

inherente a la latinidad. No obstante, si bien lo transnacional resulta central en la 

construcción de las latinidades, la irrupción hace unos años del término latinx añade 

nuevos ejes de significado relacionados con el concepto de género que expondremos 

a continuación. 

 

 

3. Genealogía del término latinx 

 

El término latinx aparece en internet por primera vez en el año 2004, pero es a partir 

del 2015 cuando su uso comienza a generalizarse (García-Avello, 2018, p. 126) en las 

redes sociales y en la web 2.0 hasta extenderse a diversos entornos, incluidas 

 
12 “‘dimensions’ or the ‘directions in motion’ of history and culture and geography and language and self-named 

identities” (2003, p. 22) 
13 “the increasing interest in approaching the study of the US in a more international framework, in terms of both 

the questions being asked and the resources deployed to answer them” (2008, p. 381). 
14 “not of one or another hermetically sealed national or civilizational bloc, but of intercultural worlds that 

ceaselessly overlap, intersect and converge” (2006, p. 355). 
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asociaciones como Latinx Caucus o instituciones académicas de todo Estados Unidos. 

Tal como se mencionó anteriormente, la lengua española constituye un elemento 

relevante de la identidad latina. Si bien la tendencia es que a partir de las segundas 

generaciones el dominio del español se vaya debilitando a favor del inglés, a la hora 

de identificarse como latino/a no sólo se adoptó el término en español para su uso en 

lengua inglesa, sino la declinación ‘o/a’ del género gramatical que en inglés no existe. 

Sin embargo, el objetivo de reconocer un espectro más amplio en el conjunto de las 

identidades de género más allá del binarismo masculino/ femenino impulsó el uso de 

la ‘x’. La ‘x’ se propone como alternativa no sólo al uso del masculino genérico, sino 

que se emplea con el objetivo último de trascender el dualismo masculino/femenino. 

Puesto que la ‘x’ en español no cuenta con esa función gramatical y ni siquiera 

aparece en este contexto, su irrupción supone un desafío a las reglas gramaticales y 

fonéticas de la lengua. Es más, la pronunciación de la ‘x’ fuerza a una pronunciación 

—‘latinex’— que resulta más propia del inglés que del español.  

 

No es de extrañar que esta transgresión haya suscitado gran controversia, 

haciendo palpable una división entre quienes consideran este uso de la ‘x’ como una 

degeneración de la lengua española y quienes defienden la necesidad de buscar 

nuevas y originales formas de emplear un lenguaje más inclusivo. Más allá de los 

argumentos utilizados para cada una de estas posturas, un aspecto fundamental que 

se tiene en cuenta a la hora de adoptar este término en el presente trabajo es el 

contexto multilingüe en el que surge la palabra latinx. Al igual que se mencionó 

anteriormente en relación con los marcos nacionales, el contacto entre el español y el 

inglés contribuye a difuminar los confines entre ambas lenguas. Es por ello que, en 

lugar de un bilingüismo, que implicaría la existencia de dos lenguas claramente 

delimitadas, el contacto y la mutua interacción entre el español y el inglés contribuyen 

a un contexto de intercambio, aunque en muchos casos la tendencia sea hacia la 

pérdida del español. 
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Como ya se adelantó anteriormente, las discusiones lingüísticas encierran 

debates que transcienden lo puramente lingüístico. De modo que lo que está en juego 

no son tanto las repercusiones de la palabra latinx para la lengua española, sino las 

consecuencias que esta tiene en la construcción de las identidades sociales. Aunque 

es incuestionable la manera en la que se ha generalizado el término latinx en los 

últimos años, independientemente de si se trata de una moda pasajera o se implanta 

de forma más permanente, este trabajo defiende adoptar este término como categoría 

para clasificar y describir una corriente en la literatura latina de Estados Unidos que 

ha surgido en las últimas décadas y de la que a continuación se ofrecerán algunos 

ejemplos. Tal como se desarrollará en la última sección, los significados inherentes al 

término latinx apuntan al carácter transnacional y a la transgresión del género que se 

representa en las obras seleccionadas y que motivan el uso de dicha categoría. Por lo 

tanto, más allá de la consolidación del término o de las controversias a nivel 

lingüístico, a continuación se abordará el uso del término latinx desde una perspectiva 

literaria, como categoría mediante la que clasificar a un grupo de escritoras 

contemporáneas, cuyas obras buscan transcender los confines de la nación y del 

género, imaginando un tercer espacio transnacional, translingüe y capaz de 

transcender también los discursos dominantes de género. 

 

 

4. La literatura: desde el movimiento chicano al ‘boom latino’ 

 

A lo largo de esta sección se llevará a cabo un repaso sobre el papel central de la 

literatura en la construcción de las identidades latinas, así como en general en los 

estudios latinos en Estados Unidos desde la segunda mitad del siglo XX. En la década 

de los años sesenta surge el movimiento chicano, a partir del cual la población de 

origen mexicano establecida en California decide movilizarse frente a la discriminación 

sistémica que sufren como miembros de una minoría étnica. Aunque se desconoce 

con exactitud el origen del término ‘chicano’, su uso comienza a generalizarse en esta  
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época para diferenciarse de la identidad mexicana. En este contexto, la literatura se 

convierte en un canal mediante el que explorar y transmitir las preocupaciones, 

dificultades e intereses del colectivo. 

 

 La frontera aparece en muchas de las obras de esta época como leitmotif. Su 

influencia es notable en la novela de José Antonio Villareal, Pocho (1959), centrada 

en la búsqueda identitaria de Richard Rubio, hijo de inmigrantes mexicanos en 

California. Si bien la novela anticipa el movimiento literario chicano de los años 

sesenta, esta obra ha sido también criticada por sus tendencias asimilacionistas (Carl 

y Shirley, 1988; Vallejos ,1980; Paredes, 1982). No obstante, aunque los esfuerzos 

de Richard por asimilarse a la cultura estadounidense le diferencian de la comunidad 

mexicana que describe, esta asimilación se ve frustrada debido a la discriminación 

racial y étnica que sufre en el contexto de la sociedad estadounidense dominante. Por 

ello, la obra presagia el tratamiento de temas como la inmigración, la crisis identitaria 

derivada de procesos migratorios o las fuerzas antagónicas que atraviesan la 

literatura chicana de los años sesenta. 

 

La frontera, los desplazamientos y la doble discriminación sufrida por la 

población chicana en tanto miembros de una minoría étnica en Estados Unidos, así 

como expatriados de sus comunidades de origen, dan lugar a problemas sociales 

como los que se representan en Y no se lo tragó la tierra (1971) de Tomás Rivera. Esta 

colección de historias se centra en las precarias condiciones laborales de los 

campesinos mexicanos en las zonas rurales del sur de Texas y el Medio Oeste durante 

los años cincuenta. Tal como se observa en Pocho, la literatura chicana temprana no 

solo denuncia la segregación y exclusión de la población de ascendencia mexicana, 

sino que también se encarga de abordar los conflictos identitarios que emanan de 

experiencias fronterizas entre Estados Unidos y México. Francisco Lomelí reflexiona 

sobre esta circunstancia concluyendo que “existe un espacio que se corresponde con 

lo mexicano y lo anglo americano y que los chicanos sintetizan en varios grados” (en 
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Vázquez, 2013, p. 302)15. Los chicanos denuncian la manera en que la sociedad 

dominante estadounidense les desplaza hacia los márgenes, al tiempo que ejerce 

sobre ellos una influencia que les impide identificarse como mexicanos ‘auténticos’. 

De este modo, la frontera se proyecta en la literatura chicana como metáfora que 

captura la vida en los márgenes, en medio de dos lenguas, dos culturas y dos mundos 

que configuran sus subjetividades. 

 

La imposibilidad de preservar una esencia exenta de influencias 

estadounidenses promueve una búsqueda identitaria que se materializa en narrativas 

como el poema de Rodolfo González, “Yo soy Joaquín” (1967), en el que la dialéctica 

que atraviesa la voz narrativa del autor culmina con la construcción de una 

subjetividad híbrida o ‘mestiza’. Esta temática a su vez condujo a la apropiación del 

género Bildungsroman, tal como ocurre en la emblemática obra de Rudolfo Anaya 

Bless me, Última (1972). La novela de Anaya propone una revisión del Bildungsroman 

para acomodarla al rito de iniciación de Tony, un niño de seis años que trata de 

encontrar la forma de encajar dentro del sistema educativo estadounidense sin 

renunciar a su herencia mexicana. 

 

Es posible observar que gran parte de la literatura vinculada al movimiento 

chicano está escrita desde una perspectiva masculina en la que las preocupaciones y 

las voces de las mujeres quedan relegadas a un segundo plano. Esto propició una 

búsqueda por parte de las mujeres del movimiento chicano de alianzas feministas con 

otros movimientos de mujeres, como las afroamericanas. Cherrie Moraga, figura clave 

dentro del feminismo chicano, fue una de las primeras en impulsar un diálogo entre 

movimientos de mujeres pertenecientes a minorías en Estados Unidos, con el fin de 

oponerse al sexismo, el racismo y la homofobia. Sus esfuerzos por forjar alianzas se 

reflejaron a través de la metáfora del puente en la antología de textos escritos por 

mujeres afroamericanas y latinas que la propia autora edita junto a Gloria Anzaldúa 

 
15 “people of Mexican descent have a rightful place they can claim their own that is both Mexican and Anglo 

American, which Chicanos synthesize in varying degrees” (en Vázquez, 2013, p. 302). 
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en This Bridge Called my Back (1981). Las chicanas comparten con las mujeres 

pertenecientes a otras minorías étnicas una discriminación múltiple que va más allá 

del género; se trata, en palabras de Melissa Groenewold, de “una opresión por parte 

de la sociedad ‘anglo’ dominante debida a sus orígenes étnicos, así como por parte 

de su cultura de origen” (2005, p. 92)16.  

 

Los diferentes ejes de marginación de las chicanas se examinan de manera 

más sistemática a través de la noción de frontera en el texto fundacional de Gloria 

Anzaldúa, Borderlands/La Frontera: The New Mestiza (1987). La frontera no se limita 

a representar un espacio geopolítico, sino fundamentalmente una metáfora de 

estados transitorios entre culturas, lenguas y realidades antitéticas. Anzaldúa 

reflexiona sobre cómo en esta encrucijada nace un tercer espacio, unos intersticios, 

en los que una multiplicidad de discursos antagónicos converge. La frontera se 

concibe como una línea que separa, divide y segrega, pero también se reconoce su 

potencialidad como espacio de resistencia debido a su naturaleza fluctuante y 

maleable. La capacidad de navegar a través de múltiples fronteras condiciona la 

experiencia de las mujeres chicanas, inmersas en estados de transición desde los 

cuales se interrogan y deconstruyen los discursos dominantes sobre género, 

sexualidad, nación y etnia, para posteriormente re/construirse sobre paradigmas 

alternativos. Las categorías epistémicas se ven desafiadas en un proceso que lleva a 

las chicanas a lidiar con las ambigüedades, contradicciones y varios centros de poder 

hasta forjar una nueva forma de conciencia, “la conciencia de la frontera” o “nueva 

mestiza”. Anzaldúa define esto como un espacio metafórico que crea un yo capaz de 

superar el dualismo, para “desarrollar una tolerancia por las contradicciones y la 

ambigüedad y en última instancia convertir esa ambivalencia en algo más” (1987, p. 

101)17. 

 
16 “an imposed oppression ang determined by her cultural allegiance, not only from the Anglo-dominant society in 

which she struggles to survive but also that oppression inflicted upon her from within her culture of origin” (2005, 

p. 92). 
17 “developing a tolerance for contradictions, a tolerance for ambiguity [...] Not only does she sustain contradictions, 

she turns the ambivalence into something else” (1987, p. 101). 
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El texto fundacional de Anzaldúa sentó las bases teóricas de los estudios de la 

frontera, del feminismo chicano y también tuvo una gran influencia en la literatura 

latina estadounidense que surge en las últimas décadas del s. XX. En este contexto, 

en la década de los ochenta y noventa se popularizan una serie de obras escritas por 

autoras de distintas procedencias, desde las chicanas Sandra Cisneros, Ana Castillo, 

Graciela Limón, Demetria Martínez, Helena María Viramontes, hasta escritoras 

caribeñas como Cristina García, Julia Álvarez y Esmeralda Santiago. El éxito comercial 

que supusieron muchas de estas obras llevó a denominar esta corriente el “boom 

latino” (Castillo, 2005), que estaba constituido por un grupo de escritoras latinas de 

EE. UU. cuyas obras se hicieron muy populares en los años 80 y 90. En relación con 

este movimiento, cabe destacar dos aspectos: se trata de escritoras que reflexionan 

sobre cómo el género afecta sus vivencias, al tiempo que este se entrelaza con la 

clase social, la etnia o la raza, arrojando así una perspectiva interseccional. Esta 

generación ha tenido un fuerte impacto en la literatura contemporánea y ha marcado 

el camino para autoras más recientes como las que a continuación se clasifican bajo 

la categoría latinx.  

 

 

5. Literatura latinx 

 

La literatura estudiada en esta sección gravita sobre dos ejes que se ven recogidos en 

la categoría latinx. Por una parte, su naturaleza transnacional; por otra, la tendencia 

hacia maneras de entender el género y la sexualidad de formas más flexibles e 

inclusivas. Es por ello que en el contexto de esta investigación no se emplea el término 

latinx como sinónimo de latino/a, sino como una posible categoría mediante la que 

clasificar a un grupo de autoras contemporáneas, cuyas obras se caracterizan por la 

interacción de lo transnacional y la visión fluida del género. Las obras que se han 

seleccionado y que se presentarán en esta sección como representativas de esta 

nueva corriente son las siguientes: Trace Elements of Random Tea Parties (2004) de  
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Felicia Luna Lemus, Desert Blood: The Juarez Murders (2005) de Alicia Gaspar de 

Alba, Rosas de abolengo (2011) de Sonia Rivera-Valdés, The Cha, Cha Files: A Chapina 

Poética (2014) de Maya Chinchilla y A Cup of Water Under My Bed: A Memoir (2014) 

de Daisy Hernández.  

 

Las obras seleccionadas proponen un espacio literario transnacional en el que 

proliferan, tal como describe Maya Socolovsky en su investigación Troubling 

Nationhood in US Latina Literature (2013), los enfoques transnacionales capaces de 

conectar la latinidad en Estados Unidos con la historia de Latinoamérica y, más 

concretamente, con las políticas imperialistas que han promovido la inmigración a 

Estados Unidos (p. 15). Las narradoras en todos estos casos navegan en un hábitat 

en el que la persistencia de los marcos nacionales coexisten con procesos 

globalizadores, en un mundo en el que las crecientes conexiones transnacionales 

atraviesan las historias personales. No son las únicas obras que se pueden clasificar 

como latinx, pero sí son muy representativas de lo anterior y por ello han sido las 

escogidas para su estudio en este trabajo. 

 

La novela Trace Elements of Random Tea Parties traza una cartografía de lo 

transnacional a través de la búsqueda emprendida por Leti, la protagonista, con el fin 

de encontrar su lugar en el mundo y, de manera más concreta, dentro de la comunidad 

queer de Los Ángeles. Desde el comienzo de la novela, se pone de manifiesto la 

influencia que ejercen la abuela y sus relatos vinculados al folklore mexicano, 

encarnado en la figura de la Llorona o “weeping woman”. Lo transnacional se 

materializa a través de dos fuerzas aparentemente contradictorias: una que une a Leti 

a la tradición mexicana representada por su abuela Nana, y la otra a las relaciones 

que establece con la comunidad queer cuando se muda al norte de la ciudad. Ambas 

fuerzas encierran visiones de la identidad de género y sexual con las que la 

protagonista tratará de negociar a lo largo de esta novela de iniciación. La narradora 

pone de manifiesto desde el comienzo los tres personajes femeninos en torno a los 
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cuales gira la trama: “Te diré desde ahora que esta historia es en realidad sobre la 

llorona, sobre Nana y sobre mí (Lemus, 2004, p. 3)18. Esta búsqueda narrativa de Leti 

culmina en su(b)versión de la feminidad prototípica simbolizada a través de la revisión 

del mito de la Llorona. El resultado, tal como el título indica, es una revisión libre de 

elementos tomados de la tradición mexicana combinados con nuevas asociaciones 

que la protagonista establece con su cambiante entorno. 

 

El espacio geopolítico de la frontera entre México y Estados Unidos sirve como 

escenario para la novela Desert Blood: The Juarez Murders (2005). La protagonista, 

Ivón, quien se identifica como chicana y como queer, decide comenzar a investigar los 

feminicidios de las mujeres de Juárez a raíz del secuestro de su hermana. Lo 

transnacional se examina en este caso desde una perspectiva que cuestiona el papel 

de la globalización y el capitalismo en la vida de las mujeres del sur, reflexionando 

concretamente sobre cómo el impacto del Tratado de Libre Comercio (NAFTA) no se 

limita al plano económico, sino que también ha transformado la vida de las personas; 

en ese caso de las maquiladoras que trabajan en condiciones de absoluta 

precariedad. Son estas circunstancias las que les empujan a situaciones que ponen 

en peligro unas vidas aparentemente carentes de valor más allá de la maquinaria de 

producción. Lejos de imágenes idealizadas de la frontera, Gaspar de Alba muestra el 

rostro más truculento en el que convergen distintas condiciones que propician que se 

cometan estos crímenes impunemente.  

 

En Rosas de abolengo (2011) de Sonia Rivera-Valdés, Lázara se encuentra aún 

en proceso de reconciliarse con su pasado migratorio desde Cuba a Nueva York en su 

niñez, cuando descubre a través de su tío su verdadero origen como hija de padres 

argentinos desaparecidos durante la dictadura militar. Comienza así un periplo que la 

lleva a visitar tanto Argentina como Cuba en busca de unas raíces que nunca llegará  

 

 
18 “I might as well tell you right now that this is really about my girl Weeping Woman, Nana and me” (Lemus, 2004, 

p. 3). 
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a encontrar. Una de las conclusiones que saca de su frustrada búsqueda genealógica 

es que “la vida siempre es presente, y lo demás es bobería, invento de la imaginación” 

(2011, p. 124). Es decir, cualquier intento de recuperar sus raíces se lleva a cabo 

desde un presente que inevitablemente implica un proceso de construcción. 

 

Maya Chinchilla recoge en su colección de poemas The Cha, Cha Files: A 

Chapina Poética19 (2014) sus vivencias como hija de activistas guatemaltecos 

asentados en la Bahía de San Francisco. Las distintas influencias transnacionales que 

tiñen su voz se plasman en poemas como el narrativo “Doña Maruca”, en el que 

Chinchilla se ve a sí misma a través de los ojos, y más concretamente de las palabras, 

de su abuela guatemalteca: 

 

She looks like a boy, not a Little girl, dressed like that. And how did you 

let her mother cut her hair so short así. Y esos shorty shorts. No’mbre! 

you should tell her something. 

 

No. Díle vos. A mi no me va a entender. Está muy agringada. Her tongue 

stumbles on Spanish like a baby who hasn’t learned to walk. 

 

Sí pues, if her tongue wasn’t so floja I could tell her myself. Maybe she  

would help me with los frijoles y las tortitas de carne? If I wait around for 

her tongue to catch up we would never finish on time. 

 

[…] 

 

No es que no quiero a tus gringas. I love when you bring las niñas all the  

way over here to visit. (2014, p. 28) 

 

 

De las cuatro secciones en las que se divide la colección, “Solidarity Babies”, 

“Central American Unicorns”, “Homegirls and Dedications” y “Cha Cha Files”, es la 

segunda en la que se explora más exhaustivamente la construcción de una 

subjetividad híbrida que ni se asimila a la estadounidense ni se corresponde con la 

identidad prototípica guatemalteca. Mientras que esta parte se centra en cómo lo 

 
19 La poesía no se ha traducido para evitar que se pierda parte del significado relacionado con la forma en la 

traducción. 
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transnacional ha repercutido a nivel individual en la autora, “Solidarity Babies” y 

“Homegirls and Dedications” adopta una visión colectiva en muchos de los poemas, 

lo que permite dibujar una sociedad en la que los lazos, circuitos e intercambios 

transcienden el marco de la nación. “I was born a bridge” (2014, p. 18), comienza su 

poema “Baby Hold Half the Sky”, y es a través de la experiencia de la narradora cómo 

se establecen los vínculos que la unen a otros grupos, tanto dentro de la Bahía en la 

que transcurre gran parte de su infancia y juventud como del istmo centroamericano 

al que continuamente regresa física y simbólicamente a lo largo de su vida. De este 

modo, el nexo que la mantiene ligada a Centroamérica se hace extensible a otros 

grupos latinos con los que se comparten luchas, anhelos y proyectos. 

 

Finalmente, las memorias de Daisy Hernández en A Cup of Water Under My 

Bed: A Memoir (2014) plasman desde el principio la pertenencia de la autora a una 

generación en la que la noción de una tierra de origen se va difuminando. Lo mismo 

sucede con los grupos de latinos presentes desde la infancia de Hernández y que se 

cristalizan a través de las variantes del español que coexisten con el inglés en su 

barrio. La procedencia cubana por parte de padre y la colombiana por parte de madre 

marcan una infancia que se desarrolla con la mirada dividida entre dos direcciones 

distintas que reflejan la manera en la que su presente americano no puede separarse 

del pasado paterno:  

 
Mandamos dólares por las guerras. Eran los años ochenta y había dos guerras. La de Colombia 

es por la tierra y la pobreza. La otra es la Guerra Fría, lo que significa que mi madre y yo no 

podemos viajar a Cuba [...] Tenemos que viajar en su lugar a Hialeah, Florida, en avión a Bogotá 

y Bocayá, y en tren a Queens y a Manhattan. Una vez comienzo prescolar, siento como si estos 

sitios y Nueva Jersey pertenecieran al mismo país. Todos vivimos dentro de estas fronteras. 

(2014, p.7)20 

 

 
20 “We send dollars because of the wars. It is the eighties and there are two wars. The one in Colombia is about 

land and poor people. The other one, the Cold War, means my mother and I cannot travel to Cuba (…) We travel 

instead to Hialeah, Florida, and Mami and I go together by plane to Bogotá and Bocayá, and by train to Queens and 

Manhattan. By the time I start Kindergarten, I feel these places and New Jersey are part of the same country. 

Everyone lives within its borders” (2014, p. 7). 
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Como se observa en las otras obras comentadas lo que sucede a nivel político 

en el hemisferio sur tiene unas ramificaciones que alteran la vida de una niña que 

crece en un barrio de una ciudad estadounidense. La cita muestra también los 

numerosos desplazamientos a lo largo de su infancia y las relaciones que se 

establecen entre puntos geográficos que transcienden fronteras impiden 

circunscribirse a límites nacionales. 

 

Es por ello que las obras aquí estudiadas evidencian la imposibilidad de 

entender los conflictos, tanto colectivos como personales, que afectan a las 

narradoras y protagonistas dentro del marco de la nación, abogando por una 

perspectiva transnacional que, sin embargo, reconozca la existencia de fronteras 

geopolíticas que no pueden ser ignoradas ni minimizadas. En Rosas de abolengo, los 

desplazamientos de Lázara —de Argentina a Cuba, de Cuba a Estados Unidos—, de la 

familia de Daisy o de Maya desde Guatemala a la Bahía de San Francisco, ponen de 

manifiesto cómo lo que ocurre en distintos puntos del planeta se encuentra 

interconectado desde múltiples planos. La participación de Estados Unidos en golpes 

militares de Centroamérica y Sudamérica, así como las consecuencias del bloqueo en 

Cuba promueven flujos migratorios, que una vez asentados dan lugar a una 

proliferación de lazos e intercambios con Latinoamérica y el Caribe.  

 

En cuanto a Desert Blood: The Juarez Murders, la frontera entre Juárez y 

Estados Unidos nos recuerda la imagen de la “herida abierta” (Anzaldúa, 1987, p. 25) 

que deja entrever el rostro más cruel de la globalización. Los asesinatos de las mujeres 

de Juárez sirven como punto de partida a la hora de denunciar cómo en este caso las 

conexiones transnacionales repercuten en la explotación de mujeres en la frontera del 

sur, reducidas a la categoría de mano de obra. La perspectiva transnacional confluye 

con una representación de las condiciones materiales dentro del conjunto de textos  

que incide en la influencia que siguen teniendo las fronteras, entendidas no sólo como 
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la división entre naciones, sino también como metáfora de las barreras que existen en 

relación con variables como la clase, el género, la sexualidad, la raza o la etnia. 

 

Las obras estudiadas arrojan una visión de las identidades de género que, a 

pesar de desplegarse en un marco transnacional, en ningún caso obvian la 

transcendencia de las condiciones materiales. Se trata, por tanto, de conjugar dos 

aspectos que si bien a primera vista podrían parecer contradictorios, no lo son: un 

contexto marcado por intercambios y flujos que se desarrollan a nivel internacional y 

la persistencia de fronteras geopolíticas y sociosimbólicas que dificultan la libertad de 

movimiento. Las representaciones literarias seleccionadas se corresponden con el 

análisis de Jacqui Alexander en Pedagogies of Crossing (2005) al examinar las 

múltiples operaciones del poder teniendo en cuenta las variables de género, clase y 

raza, sin circunscribirse a las fronteras herméticamente cerradas del estado nación.  

 

La vida de estas protagonistas y narradoras se ve atravesada por una serie de 

factores, entre los que destaca la interacción entre el género y los distintos contextos 

nacionales en los que se mueven. En Desert Blood: The Juarez Murders o en poemas 

de Chinchilla como “24th & Mission Border Transmission”, es posible observar más 

explícitamente cómo la frontera no es una mera ilusión o metáfora, sino que se revela 

como un espacio marcado por la violencia y la opresión de las mujeres que luchan por 

sobrevivir en él. 

 

It’s dangerous to be a woman; even first world. 

That is why I am connected to my hermanas on the border. 

I know what it is to fear to have body of mujer 

Be careful I hear they are killing women over there 

My 1st world status means nothing? 

[…] 

The Border 

this line that is not a bridge, not a line, it’s a ditch a hole an open wound, 

like the Berlin wall the great wall of China, apartheid wall, imaginary 

walls 

not just one wall 

but several, cement, iron gate, barbed wire 

men with guns protecting who again? 

Whose interests? 

Eerie walls of silence. (2014, p. 51) 
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Uno de los principales temas abordados a lo largo de la novela de Gaspar de 

Alba son los efectos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) en 

las mujeres mexicanas, mostrando cómo la frontera que divide a las personas de 

México y Estados Unidos no representa ningún tipo de obstáculo para las empresas y 

corporaciones beneficiarias de estos acuerdos internacionales. Por otro lado, el 

asentamiento de empresas estadounidenses en el norte de México, cerca de la 

frontera, condujo a una industrialización de dichas zonas, lo que a su vez estimuló el 

desplazamiento de mujeres mexicanas hacia otras zonas del país en busca de trabajo 

en las fábricas. Los procesos globalizadores promovidos por NAFTA no solo 

contribuyeron a la división del trabajo a escala global, sino también a nivel discursivo 

e imaginario. Desert Blood: The Juarez Murders explora la manera en la que en estas 

regiones fronterizas los valores católicos y mexicanos tradicionales tratan de 

conciliarse con fuerzas industrializadoras, globalizadoras y capitalistas que sitúan a 

las mujeres en la intersección de discursos contradictorios. En un extremo, los 

discursos patriarcales sobre género que las relegan al ámbito doméstico, así como a 

los roles de esposas y madres, por otro, la maquinaria capitalista y globalizadora que 

las reduce a meras piezas constitutivas de la cadena económica y para la cual la 

maternidad representa una amenaza. El resultado es un espacio en el que proliferan 

los discursos basados en la imposición del miedo, la intimidación y la violencia. 

 

Frente a esta realidad, tanto la protagonista de Gaspar de Alba como la voz 

narrativa de Chinchilla representan una visión de la identidad femenina que no se 

corresponde con ninguno de los discursos de feminidad normativa a ningún lado de 

la frontera. Al igual que en el resto de obras seleccionadas, lo que se propone es una 

visión fluida del género. La definición de Juana María Rodríguez del término ‘queer’ 

coincide no solo con la manera en la que el género y la sexualidad aparecen 

representados en las obras, sino con lo que implica la ‘x’ de latinx: “una ruptura de 

categorías, el cuestionamiento de definiciones a las que se les dan nuevos  
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significados, navegar entre la comprensión y la disensión, operar a través del ‘rechazo 

de explicaciones’ es precisamente lo que implica lo queer” (2003, p. 24)21. El desafío 

que supone la ‘x’ es análogo a la manera en la que las narradoras desafían las 

identidades de género. 

 

En todos los casos es posible percibir cómo las narradoras y protagonistas se 

recrean en la indeterminación, en lo inexplicable, en la ambigüedad con respecto a 

posibles formas de identificarse. En Trace Elements of Random Tea Parties, Leti 

describe cómo se prepara para presentarse ante su abuela combinando ropa 

considerada masculina con elementos asociados a la feminidad: “Preparar la nueva 

versión de mí mismo para presentársela a Nana fue como si hubiera perdido las 

instrucciones en un laboratorio de química, pero siguiera adelante con el experimento, 

con la esperanza de que los elementos se fusionaran sin producir una explosión 

demasiado fuerte” (Lemus, 2004, p. 166)22. Sin embargo, la reacción de Nana revela 

la imposibilidad de entender la manera en la que Leti manifiesta su género dentro de 

las categorías tradicionales y, más concretamente, en relación con el dualismo 

masculino/femenino.  La exclamación de la abuela —“Dios mío, ¿es eso un hombre o 

una mujer?” (2004, p. 167)23— refleja cómo la ausencia de un lenguaje mediante el 

que nombrar realidades como el género con el que Leti se identifica está íntimamente 

conectada con la imposibilidad en muchos casos de trascender la dicotomía 

masculino/femenino. 

 

En otros casos, la incomprensión se debe a la orientación sexual de las 

narradoras y protagonistas. Tal como recuerda Hernández, su familia no es capaz de 

concebir que una mujer pueda tener una relación sentimental con otra: “Sabía desde 

 
21 “a breaking down of categories, questioning definitions and giving them new meaning, moving through spaces 
of understanding and dissension, working through the critical practice of `refusing explication´ is precisely what 

queerness entails” (2003, p. 24). 
22 “Preparing the new version of myself for presentation to Nana was like I had lost the notes for a chemistry lab 

but was going ahead with the experiment anyway, hoping that the elements would meld without too harsh an 

explosion” (Lemus, 2004, p. 166). 
23 “Dear Mother of God. Is that a boy or a girl” (2004, p. 167). 
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la escuela que mi orientación sexual molestaría a mi madre y tías. Se pueden decir 

muchas cosas sobre una mujer que se enamora del hombre equivocado. Pero 

enamorarse de personas del mismo sexo no tiene explicación” (Hernández, 2014, p. 

85)24. La confusión se agrava debido a que ni Daisy ni las demás narradoras se 

identifican como lesbianas, sino que comparten una visión de la sexualidad como algo 

fluido, incapaz de circunscribirse a categorías cerradas. Esto les lleva en muchos 

casos a jugar tanto con las identificaciones como con los deseos. En “Jota Poetics”, 

Chinchilla se proyecta a través del lenguaje hacia un horizonte que le permita imaginar 

formas de ser que aún no han sido nombradas y de cuya existencia, por tanto, aún no 

hay conciencia: “We are the threads that weave/ a bed for you to lay/ the wild roots 

that can’t be cut back/ the skirts of a volcano con su boca ebullada/ the cactus flower 

blooming in the desert/ We are letting go/ holding space for the ‘mmm’ not yet named” 

(Chinchilla, 2014, p. 57). 

 

La capacidad del lenguaje de nombrar y, viceversa, la dificultad de pensar 

aquello que aún no se ha podido nombrar, acercan las subjetividades de las 

protagonistas y narradoras a una visión performativa del género. Tal como se 

mencionó en la primera parte dedicada a las latinidades, no existe una esencia, sino 

una sucesión de prácticas, de actos, que configuran aquello que ellos mismos 

nombran. En Gender Trouble (1990), Judith Butler elabora una idea del género no 

como identidad, sino como una sucesión de actos que se repite en el tiempo 

produciendo el espejismo de que existe una sustancia, una identidad natural. La 

identidad de género no es un “ser”, sino un “hacer”; de acuerdo con la teoría  

lingüística de J. L. Austin, el género se concibe desde este punto de vista como 

performativo, lo que significa que “no tiene un estado ontológico, más allá de los varios 

actos que constituyen su realidad” (Butler, 1990, p. 136)25.   

 
24 “That my romantic choices could upset my mother and tías had been a given since high school. A lot can be said 

about a woman who dates the wrong man. But dating the same sex or dating both sexes has no explanation” 
(Hernández, 2014, p. 85). 
25 “it has no ontological status apart from the various acts which constitute its reality” (Butler, 1990, p. 136).   
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La identidad de género es, desde esta perspectiva, una ilusión que se sustenta 

en la repetición de una serie de normas que el sujeto debe llevar a cabo a lo largo de 

su existencia. Las obras seleccionadas rompen la ilusión de permanencia de la 

identidad de género al introducir pequeñas transformaciones, lo que Butler denomina 

“re-citaciones” capaces de transgredir las normas en lugar de ratificarlas, en tanto 

ponen el foco en ellas al tiempo que desestabilizan dichas reiteraciones: “la cuestión 

no consiste en repetir, sino en cómo repetir o en repetir a través de proliferaciones 

que al subvertir el género, desplacen las mismas normas de género que posibilitan la 

repetición misma” (1990, p. 148)26. 

 

En Trace Elements of Random Tea Parties, Leti juega a identificarse y 

“desidentificarse”27 (Muñoz, 1999, p. 11) con distintas categorías, tal como se 

observa en la forma en que incorpora y combina distintos elementos externos 

asociados a la masculinidad con otros propios de la feminidad, entre los que se 

encuentran la ropa, el maquillaje o complementos, como collares de perlas, incluso 

tiaras. Su rechazo a encasillarse se manifiesta explícitamente en reflexiones como la 

siguiente: “No era un chico, al menos no del todo, pero a veces tampoco era una chica 

[…] había veces que era en parte chico. Un chico femme, en el fondo. Un marica tímido 

con suéter [...] ¿Qué tipo de bollera soy? Buena pregunta. Simple y complicada a la 

vez. No era una paloma que pudiera ser cuidadosamente metida en un agujero. No 

podía encajar en una sola categoría sin sentir dolor” (2004, p. 170)28. En otros casos, 

como en Rosas de abolengo, la transgresión en las identificaciones se produce en el 

contexto de las prácticas sexuales de las protagonistas, en las que adoptan distintos 

roles que desestabilizan los patrones de masculinidad y feminidad normativos. Uno 

 
26 “the task is not whether to repeat, but how to repeat, or, indeed to repeat and, through a radical proliferation of 

gender, to displace the very gender norms that enable the repetition itself” (1990, p. 148). 
27 José Muñoz ha definido como desidentificación la estrategia mediante la que se reciclan imágenes dominantes 

para abrir una resistencia dentro siempre del orden establecido. Si bien la ideología dominante promueve o bien 
la identificación o la contra-identificación, existe también una tercera vía que él denomina desidentificación 

(Muñoz, 1999, p. 11). 
28 “I wasn’t a boy, not entirely at least, but at times I wasn’t a girl, either (…) there were times I was at least part 

boy. A femme boy Deep down. Shy sweater fag (…) What kind of dyke was I anyway? Good question. Simple and 

complicated all at once, I wasn´t a pigeon to be tucked away neatly into a hole. I didn´t wear a fixed category 

without feeling pain” (2004, p. 170). 
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de los ejemplos en Rosas de abolengo es la obsesión durante una parte de la vida de 

Lázara con un símbolo de la masculinidad, el bigote, que al descontextualizarse en el 

momento en que empieza a referirse a bigotes postizos pierde su significado: “decidí 

que por el momento el sexo de la persona era irrelevante; a fin de cuentas, magníficos 

bigotes postizos hay, me dije, y es cierto. Ahora soy experta en ellos” (Rivera-Valdés, 

2011, p. 222). 

 

En definitiva, las obras estudiadas demuestran cómo las fronteras, tanto 

geopolíticas como simbólicas se van difuminando dentro de ellas a través de las 

prácticas de las voces narrativas. Si bien generaciones como las autoras del ‘boom 

latino’ abrieron el camino hacia la representación de un espacio literario 

transnacional, las autoras aquí incluidas dan un paso más al transcender no solo los 

marcos nacionales, sino también los límites impuestos por categorías identitarias 

relacionadas con el género y la sexualidad. Este ha sido el objetivo del presente 

estudio. 

 

 

6. Conclusión 

 

De este recorrido es posible concluir que en los últimos años existe un grupo de 

autoras cuyas obras podrían clasificarse con el término latinx. Más allá de los debates 

acerca de la conveniencia de este término, en este trabajo se ha defendido su uso 

para describir una corriente dentro de los estudios latinos de Estados Unidos, que 

destaca por la deconstrucción de los marcos nacionales, así como de categorías 

identitarias como el género. La deconstrucción del género es precisamente el 

elemento crucial que todas las obras aquí mencionadas comparten y que las 

diferencia de otra generación de escritoras latinas estadounidenses como las que se 

suelen estudiar dentro del referenciado ‘boom latino’ de las dos últimas décadas del 

siglo XX. Si bien las autoras latinx comparten con el grupo del ‘boom latino’ un enfoque 
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transnacional, la perspectiva feminista desde la que estas últimas escriben 

comienza a verse reemplazada, en el caso de muchas de las obras más recientes, por 

representaciones del género desde enfoques que deconstruyen el binarismo, 

acercándose a los enfoques denominados como queer.  Si bien la categoría latinx 

apunta hacia esta nueva dirección, sería conveniente ahondar en investigaciones 

futuras en los retos y las posibilidades que plantea el uso de la categoría latinx en el 

estudio de las obras mencionadas, así como de otras obras y autoras que también 

encajarían dentro de lo latinx. 

 

Las obras que hemos clasificado aquí como latinx ofrecen una visión de las 

identidades que podrían definirse como performativas, en tanto crean aquello que 

ellas mismas nombran: la existencia de unos vínculos que unen distintas 

subjetividades bajo el término de las latinidades y la ‘x’ mediante la que tratan de 

escapar de las identidades de género normativas. Si bien aún es pronto para ver si 

este grupo se consolida como generación, existen otras obras que podrían analizarse 

bajo este prisma. En este artículo se ha optado por una selección manejable que 

permita ilustrar de qué manera los referentes asociados al término latinx se 

corresponden con las representaciones propuestas por Luna Lemus, Gapar de Alba, 

Hernández, Chinchilla o Rivera-Valdés29. Resulta oportuno concluir devolviendo el 

protagonismo a la ‘x’, tal como Chinchilla expresa en su poema “A Chapina Poética” 

de la siguiente forma: 

 

X, for what is lost ... and X for reclaiming, for the loss of the Ch, X for crossroads, X as in Ch, 

sometimes X as in sh, as in Xela, as in X to break the shhhhh, I love all my exes, exis for x’s. The 

X mark on hand that washes off after a night of dancing. A Chapina with an X on her chest like 

superhero mayan intuitive espiritista getting a handle on her powers” (Chinchilla, 2014, p. 45). 

 

  

 
29 A estas autoras es posible añadir otros nombres como el de Achy Obejas, Gabby Rivera, Tehlor Kay Mejia, Anel 

I. Flores, Jaquira Diaz o Anna- Marie McLemore. 
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Instituto Cervantes Symposium on Recent Scholarship. Vol. I. Literatura e hispanismo (En 

español: 039-03/2018SP). Marzo/March 2018. 

40. Rosana Hernández Nieto, Francisco Moreno-Fernández (dir.). Reshaping Hispanic Cultures. 2017 

Instituto Cervantes Symposium on Recent Scholarship. Vol. II. Spanish Teaching / Enseñanza de 

español (En español: 040-04/2018SP). Abril 2018. 

41. Andrés Enrique-Arias, Evolución de los posgrados de español en las universidades estadounidenses 

/ The Evolution of Graduate Studies in Spanish in American Universities (En español: 041-

05/2018SP; in English: 041-05/2018EN). Mayo/May 2018. 

42. Luis Javier Pentón Herrera, Estudiantes indígenas de América Latina en los Estados Unidos / 

Indigenous Students from Latin America in the United States (En español: 042-08/2018SP; in 

English: 042-08/2018EN). Augusto/August 2018. 

43. Francisco Moreno Fernández (ed.). El español de los Estados Unidos a debate. U.S. Spanish in the 

Spotlight (En español: 043-09/2018SP; in English: 043-09/2018EN). Septiembre/September 

2018. 

44. Rosana Hernández, Francisco Moreno Fernández (dir.). Mapa hispano de los Estados Unidos 2018 

/ Hispanic Map of the United States 2018. (En español: 044-10/2018SP; in English: 044-

10/2018EN). Octubre/October 2018. 
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45. Esther Gimeno Ugalde. Panorama de los Estudios Catalanes en los Estados Unidos / Catalan 

Studies in the United Studies (En español: 045-11/2018SP; in English: 045-11/2018EN). 

Noviembre/November 2018. 

46. Silvia Betti. Apuntes sobre paisaje lingüístico. Un paseo por algunas ciudades estadounidenses / 

Notes on Linguistic Landscape: A Look at Several U.S. Cities. (En español: 046-12/2018SP; in 

English: 046-12/2018EN). Diciembre/December 2018. 

47. Rosana Hernández. Legislación lingüística en los Estados Unidos. Análisis nacional / Language 

Legislation in the U.S. A Nationwide Analysis. (En español: 047-01-2019SP; in English: 047-

01/2019EN). Enero/January 2019. 

48. Kate Seltzer, Ofelia García. Mantenimiento del bilingüismo en estudiantes latinos/as de las 

escuelas de Nueva York. El proyecto CUNY-NYSIEB / Sustaining Latinx Bilingualism in New York’s 

Schools: The CUNY-NYSIEB Project. (En español: 048-02/2019SP; in English: 048-02/2019EN). 

Febrero/February 2019. 

49. Francisco Moreno Fernández (ed.). Hacia un corpus del español en los Estados Unidos. Debate para 

la génesis del proyecto CORPEEU. (En español: 049-03/2019SP) Marzo/March 2019. 

50. Rosana Hernández, Francisco Moreno-Fernández (eds.). Reshaping Hispanic Cultures. 2018 

Instituto Cervantes Symposium on Recent Scholarship. Vol. I. Literature. (En español: 050-

04/2019SP) Abril/April 2019.  

51. Rosana Hernández, Francisco Moreno-Fernández (eds.). Reshaping Hispanic Cultures. 2018 

Instituto Cervantes Symposium on Recent Scholarship. Vol. II. Linguistics, Communication and 

Sociology in the Hispanic World. (En español: 051-05/2019SP) Mayo/May 2019.  

52. Clara González Tosat. Cibermedios hispanos en los Estados Unidos 2019: evolución, calidad e 

impacto. / Hispanic Digital Newspapers in the U.S., 2019: evolution, quality, and impact. (En 

español: 052-06/2019SP; in English 052-06/2019EN) Junio/June 2019. 

 

Estudios del Observatorio/Observatorio Studies 

 

53. José María Albalad Aiguabella. Periodismo hispano en los Estados Unidos: análisis de cuatro 

modelos referentes. / Hispanic journalism in the United States: analysis of four key models. (En 

español: 053-09/2019SP; in English: 053-09/2019EN) Septiembre/September 2019. 

54. José María Albalad Aiguabella. La apuesta de The New York Times por el mercado hispanohablante 

(2016-2019): luces y sombras de un proyecto piloto. / The New York Times’ Bet on the Spanish-

speaking Market (2016-2019): Highs and Lows of a Pilot Project. (En español: 054-10/2019SP; 

in English: 054-10/2019EN) Octubre/October 2019. 
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55. Marta Mateo, Cristina Lacomba, Natalie Ramírez (eds.). De España a Estados Unidos: el legado 

transatlántico de Joaquín Rodrigo. / From Spain to the United States: Joaquín Rodrigo’s 

Transatlantic Legacy. (En español: 055-11/2019SP; in English: 055-11/2019EN) 

Noviembre/November 2019.  

56. Juan Ignacio Güenechea Rodríguez. La herencia hispana y el español en la toponimia de los Estados 

Unidos. / Hispanic Heritage and the Spanish Language in the Toponomy of the United States. 

(En español: 056-12/2019SP; in English: 056-12/2019EN) Diciembre/December 2019.  

57. Daniel Moreno-Moreno. Lo híbrido hecho carne. El legado de un pensador hispano-americano: 

Jorge/George Santayana. / The Hybrid Made Flesh. The Legacy of a Hispanic-American Thinker: 

Jorge/George Santayana. (En español: 057-01/2020SP; in English: 057-01/2020EN) 

Enero/January 2020. 

58. Rolena Adorno, José M. del Pino. George Ticknor (1791-1871), su contribución al hispanismo, y una 

amistad especial. / George Ticknor (1791-1871), his Contributions to Hispanism, and a Special 

Friendship. (En español: 058-02/2020SP; in English: 058-02/2020EN) Febrero/February 2020. 

59. Mónica Álvarez Estévez. Entre dos orillas: la inmigración gallega en Nueva York. Morriña e 

identidades transnacionales. / Between Two Shores: Galician Immigration to New York. Morriña 

and transnational identities. (En español: 059-03/2020SP; in English: 059-03/2020EN) 

Marzo/March 2020. 

60. Marta Mateo, María Bovea, Natalie Ramírez (eds.). Reshaping Hispanic Cultures: 2019 Instituto 

Cervantes Symposium on Recent Scholarship. Vol. I. Identity, Language & Teaching. (060-

04/2020SP) Abril 2020. 

61. Marta Mateo, María Bovea, Natalie Ramírez (eds.). Reshaping Hispanic Cultures: 2019 Instituto 

Cervantes Symposium on Recent Scholarship. Vol. II. Art and Literature. (061-05/2020SP) Mayo 

2020. 

62. Godoy Peñas, Juan A. Are you Black or Latino? Ser afro-latino en los Estados Unidos. / Are You Black 

or Latino? Being Latino in the United States. (En español: 062-06/2020SP; in English: 062-

06/2020EN) Junio/June 2020. 

63. Eduardo Viñuela. El pop en español en EE.UU.: Un espacio para la articulación de la identidad latina 

/ Pop in Spanish in the U.S.: A Space to Articulate the Latino Identity. (En español: 063- 

09/2020SP; in English: 063-09/2020EN) Septiembre/September 2020.  

64. Marjorie Agosín, Emma Romeu, Clara Eugenia Ronderos. Vida en inglés, poesía en español: Escribir 

desde la ausencia / Living in English, Writing in Spanish: The Poetry of Absence. (En español: 

064-10/2020SP; in English: 064-10/2020EN) Octubre/October 2020.  

65. Cristina Lacomba. Hispanos y/o latinos en Estados Unidos: La construcción social de una identidad 

/ Hispanics and/or Latinos in the United States: The Social Construction of an Identity. (En 

español: 065-11/2020SP; in English: 065-11/2020EN) Noviembre/November 2020. 
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66. Lucía Guerra. Translaciones literarias. Difusión y procesos de traducción de la obra de María Luisa 

Bombal en los Estados Unidos / Literary Shifts. María Luisa Bombal: Circulation and Translation 

Processes in the United States. (En español: 066-12/2020SP; in English: 066-12/2020EN) 

Diciembre/December 2020. 

67. Leyla Rouhi. Translaciones literarias. Sobre La Celestina y sus traducciones al inglés / Literary 

Shifts. On La Celestina and English Translations. (En español: 067-01/2021SP; in English: 067-

01/2021EN) Enero/January 2021. 

68. Miriam Perandones Lozano. La recepción del hispanismo musical en Nueva York en el cambio de 

siglo XIX-XX y el boom del teatro lírico español a través de Enrique Granados y Quinito Valverde 

/ Reception of Musical Hispanism in New York at the Turn of the 20th Century and the Boom in 

Spanish Lyric Theatre through the Work of Enrique Granados and Quinito Valverde. (En español: 

068-02/2021SP; in English: 068-02/2021EN) Febrero/February 2021. 

69. Raquel Chang-Rodríguez. Luis Jerónimo de Oré y su Relación (c. 1619): el testimonio de un peruano 

en La Florida española / Luis Jerónimo de Oré and his Relación (c. 1619): A Peruvian’s Account 

of Spanish Florida. (En español: 069-03/2021SP; in English: 069-03/2021EN) Marzo/March 

2021. 

70. Zuzanna Fuchs. El español como lengua de herencia en los EE. UU.: contribución de las lenguas de 

herencia a la confirmación de factores que impulsan el desarrollo lingüístico / Heritage Spanish 

in the US: How Heritage Languages Can Contribute to Disentangling Factors Driving Language 

Development. (En español: 070-04/2021SP; in English: 070-04/2021EN) Abril/April 2021. 

71. María Luisa Parra Velasco. Los talleres del español: un proyecto colaborativo de formación docente 

para profesores de español como lengua de herencia en educación media y superior / Los 

talleres del español: A Collaborative Training Project for Teachers of Spanish as a Heritage 

Language in Secondary and Higher Education. (En español: 071-05/2021SP; in English: 071-

05/2021EN) Mayo/May 2021. 

72. Marta Mateo, Juan Manuel Arias, María Bovea-Pascual (eds.). New Perspectives on Hispanic 

Cultures: Hispanism and Spanish in the U.S. over the Last 30 Years. Observatorio Instituto 

Cervantes Symposium 2021. (072-09/2021SP) Septiembre/September 2021. 

73. Diego Pascual y Cabo, Gabriela Rivera-Marín. Entender y confrontar las agresiones lingüísticas en 

la enseñanza del español como lengua de herencia / Understanding and Addressing Linguistic 

Aggressions in the Spanish Heritage Language Classroom (En español: 073-11/2021SP; in 

English: 073-11/2021EN) Noviembre/November 2021. 

74. Javier A. Cancio-Donlebún Ballvé. Los esclavos del rey de España en San Agustín de La Florida 

(1580–1618) / The King of Spain’s Slaves in St. Augustine, Florida (1580–1618) (En español: 

074-12/2021SP; in English: 074-12/2021EN) Diciembre/December 2021. 
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75. Francisca González Arias. Translaciones literarias. Las primeras traducciones al inglés de las obras 

de Emilia Pardo Bazán en los Estados Unidos / The English Translations of Works by Emilia Pardo 

Bazán in the United States of the Fin-de-Siècle (En español: 075-01/2022SP; in English: 075-

01/2022EN) Enero/January 2022. 

76. Marta Pérez-Carbonell. Translaciones literarias. Las traducciones al inglés de la obra de Javier 

Marías y su presencia en los Estados Unidos / Literary Shifts. English Language Translations of 

the Works of Javier Marías and Their Presence in the United States (En español: 076-03/2022SP; 

in English: 076-03/2022sEN) Marzo/March 2022. 

77. Ángel López García-Molins. Reflexiones multidisciplinares sobre el espanglish / Multidisciplinary 

Reflections on Spanglish (En español: 077-04/2022SP; in English: 077-04/2022EN) Abril/April 

2021. 

78. Enrique Martínez García, María Teresa Martínez García. El valor económico del español en Estados 

Unidos: Oportunidades y retos para el futuro / The Economic Value of Spanish in the United 

States: Opportunities and Challenges for the Future (En español: 078-05/2022SP; in English: 

078-05/2022EN) Mayo/May 2022. 

79. Félix Fernández de Castro. Textos fonéticos del español hablado en Estados Unidos (1912 - 2006) 

/ Phonetic Texts of Spanish Spoken in the United States (1912-2006). (En español: 079-

06/2022SP; in English: 079-06/2022EN) Junio/June 2022. 

80. Danny Erker, Lee-Ann Marie Vidal-Covas. Qué decimos cuando no decimos nada: Claves del cambio 

lingüístico inducido por contacto en las pausas llenas del español conversacional / What We Say 

When We Say Nothing at All: Clues to Contact-Induced Language Change in Spanish 

Conversational Pause-Fillers. (En español: 080-09/2022SP; in English: 080-09/2022EN) 

Septiembre/September 2022. 

81. José Antonio Mazzotti. Homenaje a Trilce desde los Estados Unidos en el centenario de su 

publicación: una revolución que perdura / Tribute to Trilce from the United States on the 

Centenary of its Publication: A Revolution that Lasts. (En español: 081-11/2022SP; in English: 

081-11/2022EN) Noviembre/November 2022. 

 

 


