
R
E

VI
S

TA
 C

LE
P

S
YD

R
A

, 2
7;

 2
02

4,
 P

P.
 9

5-
11

5
9

5

DOI: https://doi.org/10.25145/j.clepsydra.2025.28.06
Revista Clepsydra, 28; julio 2025, pp. 95-115; ISSN: e-2530-8424

Licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND)

EL CUENTO DE LA CRIADA, DE MARGARET ATWOOD, EN LA 
PRENSA ESPAÑOLA: IMPACTO Y RECEPCIÓN DE LA NOVELA 

DISTÓPICA TRAS SU ADAPTACIÓN AUDIOVISUAL

María del Carmen Velasco Montiel 
Universidad Pablo de Olavide

E-mail: mcvelmon@upo.es

Resumen

Este estudio examina la recepción en la prensa española de El cuento de la criada, de Margaret 
Atwood, tras el lanzamiento de la serie homónima en 2017. La novela, que proyecta un futuro 
distópico donde las mujeres –en general y las Criadas en particular– sufren una opresión 
estratificada a manos de un régimen teocrático, cobró relevancia tras la elección de Donald 
Trump y se generaron paralelismos entre esta y el contexto político del momento. A través 
de un análisis de los paratextos, se evalúa cómo estos textos moldearon la opinión pública 
y destacaron la conexión de la obra con el feminismo. El artículo sugiere que tanto la serie 
como el prólogo de Atwood añadido a la reedición española influenciaron las reseñas y los 
debates en torno a la obra, una distopía que se revalorizó como símbolo de lucha contra la 
opresión patriarcal y obra clave en la literatura feminista contemporánea.
Palabras clave: Margaret Atwood, El cuento de la criada, feminismo, recepción, prensa.

MARGARET ATWOOD’S THE HANDMAID’S TALE IN THE SPANISH PRESS: IMPACT AND  
RECEPTION OF THE DYSTOPIAN NOVEL AFTER ITS TV SERIES ADAPTATION

Abstract

This study examines the reception of Margaret Atwood’s The Handmaid’s Tale in the 
Spanish press, following the launch of the streaming series of the same name in 2017. The 
novel, which projects a dystopian future where women in general, and the Handmaids in 
particular, are oppressed by a theocratic regime, gained relevance after the election of Donal 
Trump, drawing parallels between the novel and the ongoing political context. Through 
the analysis of paratexts, this article aims to evaluate how these texts shaped public opinion 
and highlighted the novel’s connection to feminism. It suggests that both the series and the 
prologue by Atwood added to the reedition of the novel in Spanish influenced the reviews 
and the debates around the dystopia, which was revalorised as a symbol of the struggle 
against patriarchal oppression and as a key work of contemporary feminist literature.
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0. EL CUENTO DE LA CRIADA: UNA NOVELA NO TAN FICTICIA 

La ciencia ficción es un vehículo de primer orden para explorar las preocu-
paciones y problemas actuales y proyectarlos especulativamente hacia un futuro, al 
tiempo que promueve la reflexión crítica y la búsqueda de soluciones sobre el pre-
sente. En El cuento de la criada (The Handmaid’s Tale, 1985), Margaret Atwood 
(Ottawa, 1939) anticipa un futuro distópico. Un golpe de estado instaura un régi-
men teocrático fundamentalista que engloba parte de los Estados Unidos. La socie-
dad de esta nueva nación llamada Gilead queda dividida por clases y roles, donde la 
mujer vuelve a ser recluida en la esfera doméstica y subyugada por figuras patriarca-
les. En estas circunstancias, las figuras de las Criadas, se convierten en «two-legged 
wombs» (Atwood 1996, 146), «úteros de dos patas», seres cuyo único valor aña-
dido es la posibilidad de (re)producir la prole de la élite dirigente. Su humanidad 
pasa a un segundo plano y es su capacidad reproductiva la que define su existencia 
hasta niveles que pueden ser equiparables a cómo se trata al ganado (Duarte 2024-
2025). A través de las Criadas, Atwood pone de relieve las tensiones entre el poder 
y el cuerpo femenino. Este relato sirve como un recordatorio inquietante de que 
las libertades adquiridas pueden ser frágiles y que un cambio en las estructuras de 
poder puede llevar rápidamente a la deshumanización y la pérdida de derechos. De 
hecho, la autora siempre ha considerado esta novela una obra de anticipación, pues 
se basa en hechos pasados reales y usa tecnología ya existente o que se podría desa-
rrollar con los conocimientos actuales. Así los eventos, tecnologías o situaciones que 
se describen son proyecciones plausibles que invitan a la reflexión.

Cuando Donald Trump ganó las elecciones a la presidencia de los EE. UU. 
en noviembre de 2016, aumentaron las ventas de novelas distópicas, entre ellas, El 
cuento de la criada. Ante tal clima sociopolítico, pronto surgieron voces que com-
paraban el devenir de la administración estadounidense con el sistema de opresión 
que articula esta distopía, en especial con relación a la situación de la mujer. En la 
marcha de las mujeres del 21 enero de 2017 que tuvo lugar en Washington D. C. y 
otras ciudades estadounidenses, aparecían eslóganes como «Make Margaret Atwood 
fiction again» o «The Handmaid’s Tale is not an instruction manual» (Van Dam y 
Polak 2021), ambos en alusión a la institución de un poder teocrático y misógino 
que decidía sobre el cuerpo de las mujeres y las relegaba a meros entes gestantes. 
Estas resonancias sobre la vigencia de El cuento de la criada y sus paralelismos con 
el nuevo orden ideológico instaurado por Trump llegaron a España de forma casi 
inmediata. De hecho, en febrero 2017 tales circunstancias suscitan en prensa las pri-
meras quejas ante la ausencia de una reedición la obra en español (Rodríguez Rivero 
2017a; Alba Varela en De Vera 2017).

Con el lanzamiento de la serie de streaming homónima producida por la pla-
taforma Hulu y su gran acogida internacional, el interés por El cuento de la criada se 
revitalizó aún más y se multiplicaron exponencialmente las noticias sobre Atwood, la 
serie y la novela en la que se basa. El objetivo de este artículo es analizar la recepción 
en prensa de la novela El cuento de la criada tras la emisión de la serie para observar 
qué narrativa desarrollan los textos periodísticos, así como qué elementos fueron 
más relevantes para los recensores. La hipótesis es que tanto la adaptación de la serie 
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como la adición del artículo escrito por la autora a modo de prólogo moldearon las 
expectativas de la opinión pública y de las reseñas y, en especial, la vinculación que 
la autora tiene con el feminismo.

Dados los debates y reacciones generados a partir de la serie El cuento de la 
criada, en este análisis posee una especial relevancia la concepción de Atwood como 
autora feminista. La canadiense ha sido constantemente relacionada con el movi-
miento de liberación de las mujeres, aunque siempre ha querido mantener su inde-
pendencia crítica e intelectual (Tolan 2007) recordando que ella no firma cheques en 
blanco ni considera el feminismo como un bloque homogéneo que avala una única 
forma de pensamiento. Esta postura de la autora permite que quien reseñe subraye 
la dimensión feminista, ya sea de manera favorable o desfavorable, conforme a sus 
propias preferencias y perspectivas.

Así, el interés de este estudio es múltiple, pues abarca desde la capacidad de 
la ciencia ficción para reflejar tensiones sociales y personales contemporáneas hasta el 
papel de las adaptaciones audiovisuales y la agencia del autor en la actualidad. Todo 
ello atravesado por el papel de las Criadas, entendidas como una reconfiguración de 
las mujeres de los márgenes y concebidas como sujetos supeditados a las necesida-
des patriarcales. Esto genera un valioso diálogo sobre cómo las obras literarias y sus 
adaptaciones afectan e informan debates sociales, políticos y culturales.

1. LA RECEPCIÓN: PARATEXTOS Y PRENSA ESPAÑOLA

Los paratextos, aquellos textos que acompañan a una obra escrita, estable-
cen la imagen determinada que se quiere proyectar de dicha obra (Genette 1997). 
Estos textos no solo reflejan las características del objeto que presentan, sino tam-
bién de la sociedad que lo recibe, pues el objetivo final es atraer al público lector. 
Por ello, en este estudio se propone un análisis de los paratextos de El cuento de la 
criada en su reedición en español de 2017. Tras un primer escrutinio crítico de los 
textos incluidos en el propio volumen (portada, prólogo, sinopsis y faja) –peritex-
tos según Genette–, se revisan la crítica y comentarios sobre la obra –denominados 
epitextos por Genette–, así como los textos periodísticos que aparecieron en prensa 
y otros medios de comunicación españoles a raíz de la revitalización de esta distopía.

En un estudio de recepción la revisión de la prensa periódica es fundamental, 
pues proporciona un tenor receptivo de primer orden ante los potenciales lectores 
generales o no especializados. Esta resulta de especial interés, pues, como aseveran 
diversos críticos (Ariza González 2010, 143; 2017, 87; Cisneros Perales 2021, 8), se 
dirige a un amplio público, al lector común, al tiempo que exterioriza los intereses 
de la sociedad receptora. Para Sanz Cabrerizo, es un valioso recurso: 

Nos interesan esos jirones de frases aparentemente desconectados porque remiten a 
la selección que la literatura de llegada hace de los textos de origen. Más aún, apor-
tan instrucciones de lectura, modelan normas que, en última instancia, rigen el fun-
cionamiento de un sistema literario dado (2018, 7).
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De igual forma, es reseñable el peso de la prensa en el estudio de la circula-
ción de la literatura escrita por mujeres, ya que esto ayuda a comprender mejor su 
papel y permite «afrontar la historia (literaria) desde una perspectiva de género»: a 
través del estudio de su circulación se contribuye a que esta literatura gane «legiti-
midad y visibilidad» (Sanz Cabrerizo 2018, 7). En este sentido, el estudio de Mar-
garet Atwood y El cuento de la criada, erigidas como símbolos de la lucha feminista, 
se convierte en un ejercicio pertinente para visibilizar las reacciones en torno a las 
demandas de las mujeres en su búsqueda de un mundo más igualitario.

Debido a la amplia popularidad de la serie, las referencias en la prensa espa-
ñola a El cuento de la criada fueron cuantiosas. Por consiguiente, para este estudio, 
la búsqueda quedó circunscrita a aquellos textos que incluyeran tanto el título como 
también a Margaret Atwood y las palabras «novela», «libro» u «obra», ya que este 
análisis se centra en la recepción de la novela. En el caso del año 2017, se recogieron 
todos los resultados arrojados por la plataforma MyNews y se seleccionaron según 
su relevancia, es decir, aquellos que profundizaban en la autora y la novela, deses-
timando aquellos que meramente incluían los términos sin aportar datos sobre su 
recepción. Desde 2018 hasta noviembre de 2023, fecha en que se terminó de reco-
ger los datos, se acotó la búsqueda a los siguientes periódicos que habían sido de 
interés para la recolección de reseñas de otras obras de la autora (Velasco Montiel 
2024), seleccionando para cada uno de ellos la edición nacional y los suplementos 
relevantes a cultura: El País, El Mundo, ABC, La Vanguardia, La Razón, El Correo, 
El Periódico, La Voz de Galicia, Faro de Vigo, El Español, Sur. En el caso de El Dia-
rio, la búsqueda se realizó a través de Google, pues este periódico no forma parte de 
la base de datos de la mencionada plataforma. 

Tras la eliminación de duplicados, piezas de escaso interés por su brevedad, 
su naturaleza meramente publicitaria o por estar basadas en la serie, el corpus se 
redujo a 75 piezas informativas de distinta índole: reseñas, reportajes, entrevistas a 
la autora, programas de radio y columnas de opinión. Evidentemente, conforme el 
tiempo avanza y se estrenan nuevas temporadas, la serie se desliga de la novela –la 
trama original termina en la primera temporada– y adquiere entidad propia; por ello, 
los resultados relativos a la novela menguan progresivamente. De hecho, el desarro-
llo de la serie es tal que Van Dam y Polak (2021) consideran la secuela The Testa-
ments (2019) como un ejercicio de reapropiación de la autoría y agencia por parte 
de Atwood sobre el mundo ficcional de Gilead. Mediante el desarrollo de la caída 
de esta teocracia totalitarista, la autora pone el punto final a la historia y la limita, 
pero en realidad, argumentan, solo es un nuevo escenario. La serie ha desarrollado 
una ficción autónoma con entidad propia.

En resumidas cuentas, quedan al margen así los resultados centrados exclu-
sivamente en el análisis de la serie, pero se consideran aquellos que abordan los dos 
productos culturales, al tratarse de un texto transmedia, un enfoque que cada vez más 
investigadores atwoodianos contemplan1. La serie crea sus propios debates, como el 

1  La retroalimentación que se produce entre serie y libro ha sido examinada por autoras 
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uso y la popularización de una iconografía adoptada por el feminismo reconocible 
de manera internacional2. Ineludiblemente,

The Handmaid’s Tale [series] emerged as the popular culture symbol of the new 
AntiTrump/Pence feminist resistance, as fans linked the series’ fictionalized dys-
topian society to the very real onslaught of women’s reproductive rights in policy-
making. Acts of resistance can be found in social media responses and memes that 
interpret Gilead as an alt-right nightmare (Marghitu y Moore Johnson 2018, 184).

2. UNA NOVELA DESCATALOGADA 

Paralelamente, mientras en EE. UU. aumentaban las ventas de la distopía 
y esta inspiraba eslóganes feministas, en España, a principios de 2017 las ediciones 
en español estaban descatalogadas. La última era de 2008 y encontrar ejemplares 
resultaba tarea casi imposible, algo sorprendente debido a la calidad y repercusión 
del título (Belmonte 2017). Incluso ya estrenada la serie, algunos testimonios lamen-
tan la escasez de copias de esos momentos previos (Gil 2017; Méndez 2017; Car-
men G. de la Cueva3 en Radio 3 2017a; Torres 2017). Ayuso describía así la suerte 
editorial del volumen: 

A pesar de convertirse en best seller mundial poco tiempo después de su publicación 
y traducirse a más de cuarenta idiomas, en España el libro de Atwood ha dormi-
tado en pocas estanterías durante estas tres décadas. Deambuló por tres editoriales 
(Seix Barral, Ediciones B y Bruguera), pero no se convirtió en el clásico canónico 
(ni siquiera feminista) que es en el resto de países (Ayuso 2017).

No obstante, Salamandra ya estaba preparando la tan ansiada nueva edi-
ción, que llegaría a las librerías tan solo un día después de que se estrenara la serie 
en HBO España, el 27 de abril (Porto 2017). 

como Marghitu y Moore Johnson (2018), Howell (2019), Van Dam y Polak (2021) y Hutcheon (2021).
2  Ferrero (2017) desarrolla para S Moda, suplemento del diario El País, la teoría de que el 

rojo se está convirtiendo en el nuevo color del feminismo a raíz del uniforme de las Criadas de El cuento 
de la criada y otros actos. Un reportaje similar sobre el uniforme de las Criadas como nuevo símbolo 
feminista se recoge en La Vanguardia (Puig 2018). Gallastegui (2017) repasa las diferentes medidas de 
Trump en contra de la salud reproductiva de las mujeres y las manifestaciones o reivindicaciones de 
grupos feministas vestidos de Criadas que han tenido lugar en EE. UU. En España, también se reali-
zaron performances inspiradas en las Criadas de la novela, como fue el caso de la llevada a cabo en la 
Biblioteca de Mujeres en Madrid, que reivindicaba un espacio para su colección al igual que otros cen-
tros europeos parecidos que cuentan con sede propia como The Fawcett Library en Londres, la Midea-
thèque Marguerite Duras en París o el International Information Centre and Archives of the Women’s 
Movement en Amsterdam (Zas Marcos 2017).

3  Carmen G. de la Cueva (en Radio 3 2017a), gestora de un club de lectura feminista, 
reconocía casi avergonzada que, a sus treinta años, acababa de leer el libro debido a la dificultad para 
encontrar una copia.
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2.1. La información que transmite la novela

Cuando finalmente se publica la reedición de 2017, su portada reproduce el 
mismo dibujo que la edición española primigenia de Seix Barral en 1987, con varia-
ciones en la maquetación para adaptarse al estilo de la nueva editorial, Salamandra. 
Así, en ambas aparece la ilustración de la editorial estadounidense Houghton Mifflin 
Company y la británica Jonathan Cape en 19864. En el nuevo formato, la imagen se 
recorta limitando la perspectiva del paisaje y el cielo azul desaparece del encuadre. 
Esto aumenta la sensación opresiva y de cautiverio de las criadas, así como resalta 
las concomitancias con un paredón de fusilamiento.

Las sinopsis que recogen las ediciones de 1987 y de 2017, sin embargo, 
presentan ciertas diferencias. El texto de 2017 se caracteriza por una presencia más 
notable de las mujeres. También se subraya la actualidad del libro escrito a princi-
pios de los ochenta, donde la autora «anticipó con llamativa premonición una ame-
naza latente en el mundo de hoy». Esta amenaza se cierne sobre la continuidad de 
la prensa, la palabra escrita en general y los derechos de las mujeres con la excusa de 
una mayor seguridad: «[e]l cuerpo de Defred solo sirve para procrear», «el régimen 
controla con mano de hierro hasta los más ínfimos detalles de la vida de las mujeres». 
Entre los temas sobre los que versa la obra, se destaca «el empeño de todo poder abso-
luto en someter a las mujeres como paso conducente a sojuzgar a toda la población». 

4  La primera edición canadiense, publicada un año antes por McClelland & Stewart, es 
diferente.

Figura 1. De izquierda a derecha, portada de The Handmaid’s Tale, 1986, Houghton 
Mifflin Company, Estados Unidos; portada de El cuento de la criada, 1987, Seix Barral, 

España; y portada de El cuento de la criada, 2017, Salamandra, España.
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Para esta nueva edición se añadió una faja que le otorga una ambiciosa pre-
tensión, en concreto, la de ser el «libro de cabecera de una nueva generación». Esto 
no pasa inadvertido para algunos críticos, que observan con mayor o menor sar-
casmo la paradoja de que pertenezca a una nueva generación un libro escrito treinta 
años antes (Ayuso 2017; Olmos 2017). En la declaración de la faja se refleja una de 
las estrategias de la editorial: la intencionalidad de subrayar la vigencia actual de la 
obra y su tono premonitorio, lo que se verá constantemente reflejado en la prensa, 
una estrategia habitual usada en otras ocasiones (Fujimoto 2012, 200). Por otro lado, 
también se observa el intento de la editorial de seducir a una generación de nuevas 
lectoras y lectores, a la vez que se justifica el perfil bajo y relativo éxito que había 
obtenido anteriormente la obra en España, cuya sociedad no estaba preparada. Por 
ejemplo, Taboada (2017) reconocía que en los ochenta, cuando leyó El cuento de la 
criada por primera vez, no le impresionó tanto como lo ha hecho la serie. Atribuye 
este cambio a que antes le 

faltaba perspectiva para valorar las consecuencias catastróficas de una involución 
en materia de derechos de la mujer. Lo que entonces era una lucha solitaria, «la 
causa» de una parte de la sociedad, en tres décadas se ha convertido en una reivin-
dicación colectiva e irrenunciable, algo en lo que todos como grupo nos jugamos el 
futuro. Ahora ya sabemos que nada será posible, no habrá porvenir si las mujeres y 
los hombres no vamos a la par, juntos, como iguales. Y ojalá esto sea una obviedad.

En esta misma línea, cabe recordar que, en 1990, la novela fue adaptada a la 
gran pantalla bajo la dirección de Volker Schlöndorff y con guion de Harold Pinter. 
Sin embargo, solo Belmonte (2017) y Lezcano (2017) la mencionan en sus reseñas, 
destacando su inferior calidad en comparación con la serie. Esta versión audiovisual 
de los años noventa transmitía un énfasis erótico que, según Florén Serrano (1994), 
trivializaba y desvirtuaba la violencia sexual presente en la novela. La interpretación 
de Schlöndorff, que no obtuvo el éxito esperado, contrasta con los elementos cele-
brados por las reseñas estudiadas, pues estas ponen en valor la representación de la 
violencia patriarcal a partir del uso y explotación del cuerpo de las Criadas como 
forma de evidenciar la violencia estructural ejercida sobre los cuerpos femeninos. 
Esta diferenciación entre la versión de 1990 y la de 2017 se constituye como un 
ejemplo de cómo cada época y sociedad interpreta y recibe una obra determinada.

Por su parte, los recensores como Ayuso (2017), Espasa (2017) y Olmos 
(2017) subrayan el ir y venir de la obra en diferentes editoriales (Seix Barral en 1987, 
Ediciones B en 2001, Bruguera en 2008 y Salamandra en 2017), que poco o nada 
ha favorecido la trayectoria y recepción del título en España.

No obstante, de entre todas las diferencias entre las ediciones, la más novedosa 
y destacable de esta última es la inclusión de una introducción escrita por Atwood. 
En este texto, previamente publicado en The New York Times y parcialmente en El 
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País5, la autora revisa la distopía treinta años después de su publicación original y 
aporta elementos clave para su análisis. 

La introducción explica cuestiones como el contexto en el que se compuso; 
su experiencia tras la Segunda Guerra Mundial; el Berlín previo a la caída del muro; 
la influencia de Orwell y otras distopías y su propósito de no incluir nada que no 
hubiera ocurrido antes. Además, cierra el apartado respondiendo a las tres pregun-
tas que más le suelen hacer, con lo que se adelanta a las dudas de la prensa en esta 
nueva oleada de interés hacia su novela.

El primer elemento abordado es el carácter feminista del texto: 

¿El cuento de la criada es una novela feminista? Si eso quiere decir un tratado ideo-
lógico en el que todas las mujeres son ángeles y/o están victimizadas en tal medida 
que han perdido la capacidad de elegir moralmente, no. Si quiere decir una novela 
en la que las mujeres son seres humanos –con toda la variedad de personalidades y 
comportamientos que eso implica– y además son interesantes e importantes y lo que 
les ocurre es crucial para el asunto, la estructura y la trama del libro… Entonces sí. 
En ese sentido, muchos libros son «feministas» (Atwood 2017, 15).

El segundo, el presunto carácter antirreligioso del libro, que ataja contun-
dentemente: «el libro no está en contra de la religión. Está en contra del uso de la 
religión como fachada para la tiranía: son cosas bien distintas» (2017, 17). Y, ter-
cero, el carácter profético de la obra; si acaso, opina, es «una antipredicción» (2017, 
18), pues considera que al describir un futuro detallado, tal vez contribuirá a que 
no suceda. La autora concluye con una nota positiva: «Yo confío en que no ocurra» 
(2017, 19). Estos elementos serán recogidos y reproducidos por la prensa española, 
reforzando así el punto de vista de la autora. De esta forma, Atwood, en su explica-
ción de las dudas o debates más recurrentes, controla la narrativa y es agente de su 
propia recepción.

2.2. La información que transmiten la prensa y otros medios de comuni-
cación

Con el impulso de la serie, la novela pronto se convierte en un best-seller en 
España. El Cultural, suplemento del ABC, la sitúa durante 22 semanas en su lista 
de los libros más vendidos de ficción (ABC 2017). En junio, en la Feria del Libro 
de Madrid destaca como uno de los éxitos del evento. Así, Ana Domínguez, de la 
librería Mujeres y Compañía, considera El cuento de la criada uno de los tres títulos 
imprescindibles del año (Maldonado 2017) y Alba Varela (El País 2017), de Librería 
Mujeres, confiesa que le gustaría editar el próximo libro de Atwood. Ambas libre-

5  Para el artículo original, consúltese https://www.nytimes.com/2017/03/10/books/review/
margaret-atwood-handmaids-tale-age-of-trump.html?_r=0, para la traducción de El País: https://elpais.
com/elpais/2017/05/01/eps/1493589910_149358.html (acceso el 15 de octubre de 2024).

https://www.nytimes.com/2017/03/10/books/review/margaret-atwood-handmaids-tale-age-of-trump.html?_r=0
https://www.nytimes.com/2017/03/10/books/review/margaret-atwood-handmaids-tale-age-of-trump.html?_r=0
https://elpais.com/elpais/2017/05/01/eps/1493589910_149358.html
https://elpais.com/elpais/2017/05/01/eps/1493589910_149358.html
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rías están especializadas en literatura de mujeres. Rodríguez Rivero (2017b) también 
recomienda El cuento de la criada como lectura de la feria, pues «es una estupenda 
muestra de “ficción especulativa” (y profética) escrita por mujeres». Rodríguez Rivero, 
de hecho, se alegra del creciente papel de las escritoras en el campo editorial espa-
ñol, algo que considera va acompasado con el aumento de la presencia de las muje-
res en puestos relacionados con la publicación de críticas y obras literarias. Varela, 
por su parte, coincide en el aumento de libros de autoría femenina y observa «es el 
año en el que más libros escritos por mujeres y más libros de feminismo ha habido 
en la historia de la Feria del Libro» (El País 2017).

Maldonado (2017) atribuye el éxito de la obra a su indudable calidad, así 
como al debate que genera ligado a la actualidad (a saber, la misoginia, la islamofobia 
y el auge nacionalista de Trump) y, por supuesto, al poder de la televisión. No obs-
tante, Anik Lapointe, editora de Salamandra y compatriota de Atwood, apuntilla a 
la periodista que el éxito era anterior a la serie, pues el auge de ventas en EE. UU., al 
igual que pasó con otras distopías similares, empezó en el momento en que Trump 
ganó las elecciones presidenciales y que ya en la marcha de las mujeres del 21 de 
enero en Washington se citaba la obra con fuerza, aunque reconoce que la serie 
«amplifica el fenómeno». Esto quizás explicaría el aumento de venta en EE. UU., 
pero, como ya se ha mencionado, la obra en castellano estuvo descatalogada hasta 
que se estrenó la producción audiovisual. Tal y como Maldonado (2017) destaca, la 
colaboración entre el medio literario y las plataformas audiovisuales se instituye no 
solo como funcional, sino esencial en la actualidad.

Efectivamente, el éxito sorprendió a Salamandra. Sigrid Kraus, directora de 
la editorial en esos momentos, pensaba que venderían unos 3000 ejemplares de la 
obra y en junio confirmaba que iban por la tercera reimpresión (Maldonado 2017). 
A finales de 2017, Amazon anunció que fue la novela de ficción y el libro digital 
más vendido del año en la plataforma; la editorial española vendió 60 000 ejempla-
res (Palomo 2017). 

También hubo otros factores que potenciaron las ventas. La serie consiguió 
un éxito rotundo tanto en los Emmy como en los Globos de Oro y también tuvo 
resonancia con el movimiento #MeToo y el estallido del caso Harvey Weinstein. 
Todo ello se conjugó para que tanto la novela como la serie interpelaran a una masa 
de mujeres cansadas de la indefensión, de no ser escuchadas y de no ocupar espacios 
de visibilidad cultural; es decir, de que no se contaran sus historias. En este clima, 
feminism fue la palabra del año en Estados Unidos según los editores del dicciona-
rio Merriam-Webster (AFP 2017; Europa Press 2017). 

En España, este hartazgo y clima reivindicativo feminista también se reflejó 
en la huelga histórica el 8 de marzo de 2018 con motivo del Día de la Mujer (Gómez 
y Marcos 2018) y en las manifestaciones por el caso de La Manada. En él se juzgó 
a unos jóvenes por la violación grupal de una joven de 18 años en Pamplona en los 
sanfermines de 2016. Cuando se dictó sentencia en 2018, la prensa española lo rela-
cionó no ya con la novela de Atwood, sino con la segunda temporada de la serie que 
acaba de estrenarse (Blázquez 2018; Cantó 2018; El País 2018; Fernández Larrechi 
2018; Mullor 2018; Riaño 2018).
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El cuento de la criada, serie o libro, también inspiró columnas de opinión 
sobre diversos temas. Entre ellos, reaviva el debate sobre la maternidad subrogada 
(Serón Navas 2020, 188). Dado que las Criadas se convierten en valiosos vientres 
gestantes en un contexto de distopía reproductiva donde la infertilidad afecta a la 
mayoría de las mujeres Jabois (2017), Méndez (2017) y González Carrillo (2017) 
articulan su columna de opinión contra la gestación subrogada a partir del El cuento 
de la criada6. González se pregunta «¿[p]or qué ha tenido tanto impacto entre noso-
tros este relato de ficción? Porque ha abierto el debate acerca de la maternidad alqui-
lada». Esto coincide, como explica posteriormente, con la propuesta de ley presentada 
por parte del partido Ciudadanos en el Congreso de los Diputados para legalizar 
esta práctica en España. González presenta una posición parecida a la que Cente-
nera (2017) recogía de la autora:

La mujer que alquila su vientre, ¿lo hace por elección o por coerción? […] ¿Lo hace 
porque es generosa y quiere ayudar o está en una situación de pobreza y lo ve como 
la única forma de salir de ella? Si hubiese tenido dinero, ¿lo hubiese hecho igual? 
Hay que tener en cuenta todos estos interrogantes. Es un debate que va a continuar 
(Atwood en Centenera 2017).

Entre los diversos textos que estimula la obra se encuentran algunos que 
abordan el papel de las distopías en la actualidad (Fuentes 2017; Rodríguez 2017). 
Fuentes observa que Atwood añade una variedad de pesadilla androcéntrica a las 
distopías de Wells, Orwell, Huxley, Bradbury, Nabokov o Kadaré, basada en desaso-
siegos sociales: «en la que nada de lo que esperaban Mary Wollstonecraft o Simone 
de Beauvoir se ha cumplido. En lugar de una distopía política, la novela de Atwood 
es una tenebrosa pesadilla sexista». Un énfasis discutible, pues una distopía sexista 
también puede ser política, como es el caso. 

En una pieza muy acertada, Martorell (2019), experto en literatura distópica, 
considera que la serie se ha convertido en un símbolo del feminismo, aunque advierte 
que en la adaptación se ha perdido representación de la clase obrera de Gilead y, 
con ella, se diluye la crítica social. Además, objeta que la serie promueve una visión 
«naturalista» a través de la relación mujer-madre que refuerza una Offred obcecada 
en la recuperación de su hija. Esta postura acentúa el binomio de género construido 
«mujer es igual a madre», una de las bazas principales del patriarcado para justificar 
las diferentes características entre hombres y mujeres y que coincide con corrientes 
feministas esencialistas –que, valga reiterar, Atwood tanto ha criticado–. Martorell 
(2019) señala así la paradoja de que «al admitir la existencia del instinto maternal 
y de la naturaleza de la mujer, los guionistas de El cuento de la criada comparten 
supuestos vitales con el ideario que atacan»; es decir, el patriarcado.

6  Consúltese Muñoz González (2019b) para un análisis de las similitudes entre las Criadas 
de la novela y las madres subrogadas en el s. xxi, así como de las implicaciones éticas y económicas de 
estas prácticas reproductivas.
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En cuanto a las recensiones, no resultan sorprendentes las referencias a la 
era de Trump, presentes en la prensa internacional incluso antes de que se emitiera 
la serie (Somacarrera 2019). Es necesario recordar que El cuento de la criada es una 
novela muy conocida en EE. UU. y empleada en ocasiones como lectura escolar, 
aunque también frecuentemente prohibida en algunos estados y por grupos religiosos 
conservadores debido a su alto contenido sexual y su supuesto ataque al cristianismo 
(Armitstead 2022; Pengelly 2022), acusaciones que la autora considera infundadas 
(Atwood 2023). Ante este panorama, las principales características que se observan 
en las reseñas españolas son la reiteración de su carácter feminista, la gran vigencia 
actual de la obra y el peso del prólogo añadido por la autora.

La cuestión feminista se da por sentada, con la excepción de la columna fir-
mada por Fresán (2017) y Olmos (2017), que matizan el vínculo y se refugian en 
la misma explicación de la autora para apostillar que no es un texto tan feminista 
como se quiere hacer creer:

El libro es estupendo, una distopía de la maternidad que la propia autora no desea 
alistar tan fácilmente en la bibliografía feminista. Dice en su prólogo Atwood que 
solo se deja querer por el feminismo si no le rebajan los méritos, pues es consciente 
de que hoy en día vive del feminismo no poca gente sin el más mínimo talento 
(Olmos 2017).

Otros también recurren a la introducción de Atwood para clarificar la posi-
ción de la autora en este asunto, pero la gran mayoría de reseñas refuerza la natura-
leza feminista del texto e incluso de la escritora7. Así, habiendo establecido Atwood 
en el prólogo la relación entre el feminismo y la obra, dependerá del crítico reafir-
marla en lo positivo o lo negativo. Driéguez Mallén (2017) va más allá y analiza la 
novela como una obra feminista, mientras despliega las enseñanzas feministas que 
se destilan de esta. Para ella, es un texto feminista no solo en virtud de la compleji-
dad de sus personajes femeninos y agencia: 

La novel·la d’Atwood té la virtut de plantejar-nos alguns dels debats i interrogants 
que en aquest segle xxi el feminisme té damunt la taula, tals com la pèrdua de la 
rellevància social de les dones davant la maternitat, la convivència amb un sistema 
que justifica la subordinació de les dones a la seva capacitat d’engendrar, el debat 
de la maternitat subrogada, de la prostitució i un llarg etcètera. 

7  Este es el ejemplo de Urdanibia (2017), quien, a pesar de comprender que la autora evita 
las etiquetas, reconoce que la crítica la cataloga como feminista y entiende que es acertado debido al 
papel de las mujeres en su novela y cómo aborda ciertos temas. Porto (2017) señala que el texto posee 
«una gran carga feminista»; Torres (2017) la considera «una novela distópica feminista»; Alós (2017) 
describe la obra en el titular como el «1984 feminista». Incluso, reseñas como las de Lavilla (2017), 
García Hernández (2017), Aranda (2017), Pron (2017) y Ayuso (2017), que no mencionan explíci-
tamente la palabra «feminista», atestiguan un gran interés por la situación de la mujer tanto dentro 
como fuera de la obra.
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Driéguez Mallén cierra su recensión con uno de los planteamientos que 
proyecta la obra: es necesario crear redes de sororidad y mantener una lucha cons-
tante para defender los derechos conquistados ante los regímenes que oprimen a las 
mujeres. Aunque Atwood advierte que si bien la obra posee moraleja, también posee 
más de una o una indefinida: «pero no tiene solo una [moraleja]. He visto cómo se 
debatía sobre el libro en foros de la red como si fuera un manual de instrucciones. 
Y no es así» (Atwood en Cavendish 2017).

Atwood controla la narrativa y, con ella, el tipo de feminismo que respalda. 
Gracias a su intervención, una de las críticas que suele recibir desde el propio femi-
nismo está completamente ausente de las reseñas, a saber, mujeres subyugando a 
otras mujeres y aliándose con el poder opresor: el caso de las Tías y Esposas sobre las 
Criadas. La representación negativa de sus personajes femeninos suele ser objeto de 
ataques por mucho que Atwood lo haya explicado en diversas ocasiones. En «The 
curse of Eve, Or what I learned in School», publicado en 1979, Atwood reflexio-
naba sobre este tema: 

Women are still expected to be better than men, morally that is, even by women, 
even by some branches of the women’s movement; and if you are not an angel, if 
you happen to have human failings as most of us do, especially if you display any 
kind of strength or power, creative or otherwise, then you are worse than human. 
You are a witch, a Medusa, a destructive, powerful, scary monster. […]. A charac-
ter who behaves with the inconsistency that most of us display most of the time 
is not a believable creation but a slur on the Nature of Woman or a sermon, not a 
human frailty, but on the special frailer-than-frail shortcoming of all Womankind. 
There is still a lot of social pressure on a woman to be perfect, and also a lot of 
resentment of her should she approach this goal in any but the most rigidly pre-
scribed fashion (1979, 31).

Así, lo que se observa en los textos críticos analizados es que esta visión sobre 
la complejidad del comportamiento humano es un síntoma más de su clarividencia 
y compromiso, alejado de simplismos y paternalismos. Su feminismo no aboga por 
la bondad intrínseca de las mujeres como un grupo único y homogéneo, sino que 
las presenta como seres complejos y con motivaciones propias. Este posicionamiento 
se valora positivamente en las recensiones. Por ejemplo, en su semblanza, Rodrí-
guez Guerreo-Stratchan (2019) señala que puede extrañar que una escritora femi-
nista describa mujeres malas, pero esto prueba su «lucidez y compromiso», la forma 
de representar las mujeres en la sociedad en su complejidad, rechazando cualquier 
maniqueísmo. Así, la adición de la introducción de la autora en la edición española se 
convierte en una pieza clave de las reseñas en la que muchos textos se fundamentan.

De igual forma, resuenan otros paratextos como la entrevista que se le realizó 
a Elisabeth Moss, actriz que interpreta a la criada Defred/June Osborne en la serie, y 
la posterior respuesta de la autora. Moss, referente e icono feminista por su papel en 
Mad Men (Hughes 2017), explicaba que más que una serie feminista El cuento de la 
criada era una serie sobre los derechos humanos (Gil 2017; Solà Gimferrer 2017). 
Unas declaraciones que causaron revuelo y que tuvieron que ser apaciguadas por la 
propia Atwood, quien matizaba que son «actores, no escritores. No son gente “de 
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palabras”. Querían ser inclusivos» (Domínguez 2017). Esta reticencia de los actores 
a la hora de describir la serie como «feminista» y la polémica que generó muestra el 
miedo a la expresión de la etiqueta feminista y de los prejuicios que van ligados a 
esta (Rando 2017; Romero y Blanes 2017). No obstante, Rando señala que, aunque 
no es el caso de El cuento de la criada, también observa que el adjetivo «feminista» se 
usa a la ligera, lo cual es bueno, pues significa que es un concepto que vende, pero 
que a la vez diluye su significado para favorecer el clickbait.

Las intervenciones de la autora a través del prólogo y las entrevistas crean 
un marco narrativo de expectativas y de reproducción del mensaje por parte de los 
periodistas. La confesión de Barriuso, en el programa de Radio 3 (2017b), es escla-
recedora: ante la falta de tiempo para releer la novela, veinte años después reconoce 
que tan solo ha leído el prólogo y articula su intervención a partir de este. Atwood, 
al hablar del contexto en el que escribió la novela, el Berlín de los ochenta, los refe-
rentes distópicos como 1984, la relación del feminismo respecto a la obra, la crí-
tica a los fundamentalismos religiosos (que no al cristianismo o a las religiones en 
general), y, cómo no, la vinculación con la actualidad, ya está respondiendo a las 
preguntas hipotéticas de lectores, periodistas y público al tiempo que condiciona 
su interpretación. Así, de entre todas las reseñas españolas recogidas, tan solo cua-
tro no citan directamente el prólogo y hay un motivo de esta omisión: Urdanibia 
(2017) recicla su reseña de 1987; Driéguez Mallén (2017), cuyo análisis se aleja de 
la novela y parece mediado por la serie (por ejemplo, cuando habla de que los per-
sonajes femeninos no son simples espectadoras y que la obra insta a crear lazos de 
sororidad, ambos elementos enfatizados en la serie y no tan evidentes en la novela); 
Aranda (2017) escribe una breve nota bibliográfica; y Pron (2017) no cita el texto 
directamente pero parece parafrasearlo cuando explica lo fácil que es que una demo-
cracia se derrumbe. El resto de textos (Alós 2017; Ayuso 2017; García Hernández 
2017; Lavilla 2017; Olmos 2017; Porto 2017; Torres 2017) se sirven en mayor o 
menor medida de esta introducción para desarrollar su argumentación; algunos, como 
Ayuso (2017), con un mayor pensamiento crítico, mientras que otros, como Porto 
(2017) o Torres (2017), lo hacen a modo de resumen y con escasa aportación propia.

Las referencias de la obra parecen muy actuales en 2017, pero realmente 
Atwood representa una versión exagerada de su presente, de 1984. La novela no 
es una crítica encapsulada de Donald Trump, sino de la presidencia ultraliberal de 
Ronald Reagan y la deriva de esta hacia un país más conservador y religioso. La serie, 
de hecho, con sus menciones a Uber, Tinder, ISIS, etc., actualiza y renueva ciertos 
referentes (Ayuso 2017; Olmos 2017; Barriuso en Radio 3 2017b; Rodríguez 2017) 
para cautivar más al público actual. Sin embargo, tan solo Ayuso, de entre todos 
los textos consultados a excepción de Martorell (2019), se detiene para recordar la 
época de Reagan e incluso se desliga de la teoría profética: «Diga lo que diga la faja, 
no es esta generación. “Era la época de la Trump Tower y la cocaína, el sida y el ‘Just 
say no’”. En realidad, el relato original es lo que es: un reflejo de otra era». Es más, 
enfatiza que la situación de la mujer no es la misma, y pone de ejemplo la marcha 
de las mujeres del 21 de enero de 2017 a favor de los derechos de las mujeres, acto 
que no fue testimonial, tal y como se describen este tipo de eventos en la novela, 
sino que fue uno de los más multitudinarios que se recuerdan. 
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Se incide en el componente profético de la obra cuando en realidad Atwood 
reinterpreta polémicas propias de los ochenta: los bebés robados de Argentina, el 
control de la natalidad en Rumanía, el giro teocrático de Irán que oprimió a las 
mujeres, etc. Con esto, Ayuso (2017) no realiza una crítica negativa hacia la obra 
de Atwood, sino que más bien se desmarca de la tendencia, un tanto alarmista, de 
trazar paralelismos entre la distopía de Atwood y la actualidad –y que investigado-
ras como Muñoz González (2019a) han estudiado en profundidad–, para situar la 
obra en su contexto creativo. Trump, al fin y al cabo, representa la culminación de la 
Administración Reagan en cuanto a derechos reproductivos y protección medioam-
biental (Sethna 2020, 7). Si acaso, la historia se repite.

En algunos casos, la reseña se presenta de manera conjunta. Tanto Olmos 
(2017) como García Hernández (2017) aprovechan la comparativa entre novela y 
serie. Parece haber unidad en cuanto a cómo la serie ha reestructurado la trama de 
la novela: llena de flashbacks y de cortes entre escenas, de forma que, aunque estos 
saltos aparecen, se vuelve un producto mucho más televisivo. Además, la novela 
está construida principalmente a partir del monólogo interior de la protagonista, 
elemento que se ha sabido llevar a pantalla de manera elegante. García Hernández 
(2017), considera que la serie «anula todo el misterio que desprende el libro» y que 
los actores elegidos tienen un perfil más joven y atractivo que los personajes origi-
nales, lo que «resta turbiedad a las escenas». Por ejemplo, Serena en la novela es una 
mujer entrada en años, artrítica y que usa bastón y el comandante también es un 
hombre mucho mayor que el actor que lo representa. También declara que la ambi-
güedad presente en el libro está fragmentada en la serie: «destruyendo toda la intriga 
y negando al espectador cualquier posibilidad de teorizar. Cuando uno de los atrac-
tivos del libro, es, precisamente, querer saber más». 

Olmos (2017), por su parte, opina que el libro es «estupendo», pero que 
«la serie está mucho mejor narrada que la novela», pues «Atwood hace literatura, es 
decir, esa cosa densa. Se demora en las descripciones poéticas y en los pensamien-
tos de su protagonista». El recensor reconoce que había visto los tres capítulos antes 
de sumergirse en la novela y que esta lectura es una consecuencia de la serie. De 
acuerdo con la perspectiva de Hutcheon (2021), la serie ha dejado su huella en las 
expectativas de Olmos con respecto al libro, afectando así su percepción de este y 
la trama que anticipa. Quizás por esta razón, Lezcano (2017) sugiere leer la novela 
antes de ver la serie. Incluso, es lícito preguntarse si Olmos (2017) ha finalizado la 
novela, pues considera que su argumento se desmorona al reflexionar sobre cómo 
ha podido la Criada transmitir su historia, incógnita que se resuelve en el último 
capítulo de la obra.

Precisamente, en las reseñas se observa una ausencia de referencias al monó-
logo interior de Offred, la estructura, el estilo, el ritmo, etc. A excepción de Lezcano 
(2017), Aranda (2017), García Hernández (2017) y Olmos (2017) –y estos dos 
últimos lo hacen comparándola con la serie–, las recensiones obvian detenerse en la 
calidad literaria de la novela o en la experiencia lectora, algo inusual. 
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3. CONCLUSIONES

A lo largo de este análisis se ha evidenciado el impacto que tuvo la serie 
El cuento de la criada en la recepción en 2017 de la novela homónima. La revisión 
de los paratextos españoles vinculados a esta desarrolla la historia de una obra que 
hasta 2017 había sido relegada a los anaqueles del olvido en el país. Ante la llegada 
de Trump al poder, la prensa internacional no tardó en subrayar las concomitancias 
con esta distopía: un giro hacia un país conservador y misógino cínicamente funda-
mentado en preceptos religiosos que subyuga a la mujer y a aquellos que no forman 
parte de la élite. Esta tendencia no pasó desapercibida por los medios españoles. 
La sorpresa de muchos periodistas y sus lamentos ante la dificultad para acceder al 
texto denotan la posición que la obra ocupaba dentro del sistema literario español. 
Así, las circunstancias políticas y sociales crearon la necesidad de consultar esta obra 
que se instituía como símbolo de lucha contra la opresión patriarcal y se generaron 
demandas para su reedición.

Una reedición que no se hizo esperar y que estaba disponible en abril de 
2017, tan pronto se estrenó la serie. La sinopsis de la obra en este nuevo volumen 
refleja un peso trascendental de la situación de la mujer que no ocupaba tal espa-
cio en 1987. La faja –en su reclamo de ser un libro para una nueva generación–, así 
como la prensa manifiestan la inexistencia de un público previo para la obra o, al 
menos, de uno tan generalizado como el que la recibió efusivamente en 2017 como 
muestra el alto número de copias vendidas. 

Si hay un elemento que condiciona la recepción casi igual que la serie fue 
la adición del artículo de Atwood como prólogo. La mayoría de la prensa presenta 
la trama y los puntos que la autora aborda en su introducción, a saber: los ecos del 
pasado, los atisbos de actualidad, el feminismo, la predicción y la religión. Las rese-
ñas asumen, por regla general, las palabras de Atwood como ciertas e indiscutibles. 
Así pues, en las recensiones que se estudian en este trabajo hay pocas voces discor-
dantes. Esto no es una generalidad en todos los países, aunque habría que hacer un 
análisis más profundo: reseñas canadienses como la de Kay (2017) o estadounidenses 
como las de Nussbaum y Traister, citadas por Ayuso (2017), ponen en entredicho o 
matizan algunas asunciones generalizadas o afirmaciones de la autora. 

En España, no obstante, Atwood se convirtió en agente de su propia recep-
ción. La autora consigue reforzar su perspectiva a través de su prólogo. Así, el femi-
nismo que ella respalda acepta a las mujeres en su complejidad y huye de visiones 
esencialistas que atribuyen una bondad inherente al género femenino. Sus personajes 
multidimensionales y con aristas, que representan la complejidad del ser humano, 
son celebrados en lugar de criticados. Se ha podido observar la importancia que se 
le otorga al feminismo, que se convierte en un reclamo publicitario junto con la 
presunta actualidad y vigencia del título. En cuanto a las limitaciones, cabe señalar 
que estas intervenciones, junto con la serie, dificultan reconocer los pensamientos 
genuinos de la prensa.

La serie y la novela alimentaron una gran variedad de debates y de produc-
ciones textuales en prensa. La revisión de estas piezas, diversas en naturaleza, tono y 
estilo, muestra que la cuestión feminista ocupa un lugar importante en la recepción 
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de la obra distópica, que no tuvo tanto peso en 1987 o en 1990, cuando se estrenó 
la adaptación cinematográfica. Si los paratextos exteriorizan o son un reflejo de los 
intereses de la sociedad receptora, este análisis, sin duda, ha presentado una sociedad 
que ha evolucionado, que se muestra más interesada en la situación de las mujeres y 
que se halla en la búsqueda de relatos que las representen y visibilicen sus problemá-
ticas. El auge de El cuento de la criada y su revalorización representan una respuesta 
ante los ataques a los derechos conquistados por las mujeres. Así, la voz marginal de 
la Criada articula y epitomiza las voces de muchas mujeres que desde los márgenes 
veían y ven sus historias infrarrepresentadas e infravaloradas.
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