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Ciencia ficción6: 

 

Abello Verano, Ana. «Cuando faltan las certezas: Espacio y transgresión de la 

realidad en 88, Mill Lane, de Juan Jacinto Muñoz Rengel». Eds. Alba Agraz Ortiz, 

Sara Sánchez-Hernández. Topografías literarias: El espacio en la literatura 

hispánica. Madrid: Biblioteca Nueva, 2017. 517-525 (sobre «La perla, el ojo, las 

esferas»: 523-524).  

 Abraham, Carlos. «Casimiro Prieto y el Almanaque Sudamericano»; «Justo S. 

López de Gomara». La literatura fantástica argentina en el siglo XIX. Colmenar 

 
1 Aquí se entiende por ficción utópica, en sentido amplio, aquella que se desarrolla en un territorio 
imaginario, aunque verosímil (quedan excluidos, pues, los reinos maravillosos de los cuentos de hadas 
y de la fantasía heroica no especulativa, así como las alegorías puras), y que se centra en la ordenación 
sociopolítica del mismo. 
2 La heterotopía es la (anti)utopía en la que se crea un ordenamiento sociopolítico particular en un 
espacio fantástico, pero enmarcado en la realidad empírica presente, como los manicomios o los 
cementerios.  
3 Aquí se entiende por ficción especulativa la que presenta un mundo posible de forma que este dé la 
impresión de ser racionalmente verosímil y coherente de acuerdo con los métodos y prácticas de 
cualquiera de las distintas (seudo)ciencias (formales, naturales, humanas y divinas, sin olvidar la 
Filosofía y la Filología), de cuyas hipótesis y teorías proceden el postulado o postulados en que se 
funda intelectualmente el universo conceptual de la obra.  
4 Se incluyen modalidades de ficción como la robinsonada, la heterocronía y otras por aparecer en 
panoramas de la ciencia ficción, como The Encyclopaedia of Science Fiction, de John Clute y Peter 
Nicholls. Asimismo, se incluye la etopeya especulativa como modalidad de la ficción de ideas en la que 
lo central es la exposición de hipótesis y no la historia de la formación intelectual de los personajes 
(quedan excluidas, pues, las ficciones de aprendizaje y las novelas de ideas entendidas como variantes 
de la ficción realista). 
5 Fecha de inicio del Romanticismo en España tras la muerte del rey Fernando VII. 
6 Aquí se entiende como pertenecientes a la ciencia ficción las ficciones centradas en un novum 
racional de carácter científico, tecnológico o cósmico (por ejemplo, cataástrofes planetarias). El novum 
también puede consistir en la aplicación de una doctrina o ideología determinadas, por lo que abarca 
las utopías y distopías prospectivas, las anticipaciones políticas o de otro tipo y otros géneros 
proyectivos no sobrenaturales. La ciencia ficción suele estar ambientada en el futuro, de forma 
implícita o explícita. 
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Viejo: La Biblioteca del Laberinto, 2013. 213-221 (sobre «Buenos Aires en el año 

4000»: 217-219; sobre «Mañana City», de Manuel Vázquez de Castro: 219-221). 

 _____. «Introducción». Cuentos fantásticos argentinos del siglo XIX. 

Colmenar Viejo: La Biblioteca del Laberinto, 2013. 7-43 (sobre «Las mujeres en el 

año 1900»: 24-26). 

Agawu-Kakraba, Yaw. «Where Do We Go From Here?: The Allegorical 

Paradigm of Spanish Science Fiction and the Postmodernized Spanish Culture». 

Postmodernity in Contemporary Spanish Fiction and Culture. Cardiff: University of 

Wales Press, 2010. 123-166, 185-189 (sobre «Estreno» de Elia Barceló: 127-136; sobre 

«Frontera», de Fermín Sánchez Carracedo: 136-142; sobre «Tercer milenio: 

multinacional, energía y migración», de José Cuervo Álvarez: 142-150; sobre «El día 

que hicimos la transición», de Ricard de la Casa y Jorge Romero: 152-161). 

Aguado, Txetu. «Tokio no nos quiso: Memoria y olvido en Ray Loriga». Letras 

Hispanas 4, 1 (2007): 71-83 (sobre Tokio ya no nos quiere). 

Aguilar Alfaro, Lorenzo; Giménez Mestre, M.ª José. «Doctor Bacteria: Science 

Fiction Writer: Santiago Ramón y Cajal: Escritor de ciencia ficción o “cómo ver lo 

grande en lo pequeño”». Eds. José Ángel García Rodríguez, José González Núñez, 

José Prieto Prieto. Santiago Ramón y Cajal, bacteriólogo. Barcelona: Ars Médica, 

2006. 193-200. 

 Aguiar Biaxauli, Silvia. La obra literaria de Ricardo Baroja. Madrid: 

Universidad Complutense, 1998 (sobre El pedigree: 240-281). 

 Albaladejo Mayordomo, Tomás. «Imaginar la realidad, imaginar las palabras: 

Anacronópete/Time machine». Eds. Fernando Vilches Vivancos, Tomás Albaladejo 

Mayordomo. Creación neológica y la sociedad de la imaginación. Madrid: Dykinson, 

2008. 15-36. 

 Albiac, María-Dolores. «Sentimental Club: Una revolución sentimental en un 

mundo feliz». Las utopías en el mundo hispánico: Actas del coloquio celebrado en la 

Casa de Velázquez (24/26-XI-1988). Madrid: Casa de Velázquez – Universidad 

Complutense, 1988. 241-270. 

 Alférez, María del Mar. «Secretum de Antonio Prieto: La novela de una 

canción». Dicenda 30 (2012): 7-23. 

Almela Boix, Margarita. «La androide Bruna Husky de Rosa Montero». Eds. 

María Magdalena García Lorenzo, Helena Guzmán García, María Dolores Martos 

Pérez, Ana Isabel Zamorano Rueda. Mujeres en (con)ciencia. Madrid: Universidad 

Nacional de Educación a Distancia, 2018. 123-145 (sobre Lágrimas en la lluvia y El 

peso del corazón). 

Alonso, Santos. «Introducción». José María Merino. Los invisibles. Madrid: 

Cátedra, 2012. 7-77. 

Alonso Cabeza, María Dolores. El costumbrismo de Modesto Lafuente (1806-

1866). Oviedo, Universidad de Oviedo, 1980. 282-288 (sobre «Madrid en 1850 o 

aventuras de don Lucio Lanzas»). 

 Altisent, Marta E. «El mundo antitético de Planeta hembra de Gabriela 

Bustelo». Eds. Ángeles Encinar Félix, Kathleen M. Glenn. La pluralidad narrativa: 
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escritores españoles contemporáneos (1984-2004). Madrid: Biblioteca Nueva, 2005. 

89-106. 

Álvarez, Marta. «Eva y el ciborg». Ed. Carmen Rivero Iglesias. El realismo en 

Torrente Ballester: Poder, religión y mito. Madrid – Frankfurt am Main: 

Iberoamericana – Vervuert, 2013. 199-212 (sobre Quizá nos lleve el viento al infinito, 

pp. 202-209). 

_____. «Mujeres artificiales en la obra de Gonzalo Torrente Ballester». La 

Tabla Redonda: Anuario de Estudios Torrentinos 12 (2014): 67-84 (sobre Quizá nos 

lleve el viento al infinito: 72-75). 

Álvarez Castro, Luis. «La generación del 98, ciudades futuristas y otras 

fantasías en la literatura española de entresiglos». Siglo Diecinueve: Literatura 

Hispánica 20 (2014): 181-198. 

Álvarez Méndez, Natalia. «Ensoñaciones literarias: criaturas monstruosas en 

los relatos fantásticos y prospectivos de Juan Jacinto Muñoz Rengel». Bulletin of 

Spanish Studies 95, 4 (2018): 303-323. 

 Andrés Suárez, Irene. «El personaje de Ella en La guerra de los dos mil años 

de Francisco García Pavón». Ed. Luis López Molina. Miscelánea de estudios 

hispánicos. Homenaje de los hispanistas de Suiza a Ramón Sugranyes de Franch. 

Badalona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1982. 1-9. 

  _____. «Actualidad y compromiso en La guerra de los dos mil años de F. 

García Pavón». Eds. Germán Colón, Tobias Brandenberger, Marco Kunz. La novela 

española moderna. Actas de las Jornadas Hispánicas 1993. Basilea, 12 a 13 de 

noviembre de 1993. Basel: Romanisches Seminar der Universität Basel, 1994. 81-104. 

____. «La guerra de los dos mil años». La novela y el cuento frente a frente. 

Lausanne: Sociedad Suiza de Estudios Hispánicos, 1995. 183-216. 

Antón Fernández, Eva. «Una lectura ecofeminista de la novela de anticipación 

actual». Ed. Alicia H. Puleo. Ecología y género en diálogo interdisciplinar. Madrid: 

Plaza y Valdés, 2015. 171-185 (sobre El mundo de Yarek, de Elia Barceló; sobre 

Lágrimas en la lluvia, de Rosa Montero; sobre Cenital, de Emilio Bueso). 

 Ara Torralba, Juan Carlos. Del modernismo castizo: Fama y alcance de 

Ricardo León. Zaragoza: Universidad de Zaragoza, 1996 (sobre Bajo el yugo de los 

bárbaros: 492-496). 

 Aragón, Uva de. Alfonso Hernández-Catá. Un escritor cubano, salmantino y 

universal. Salamanca: Universidad Pontificia de Salamanca, 1996 (sobre 

«Fraternidad» y El aborto: 111-113). 

 Arellano, Francisco. «Nilo María Fabra: Un ignorado protoautor de ciencia-

ficción española». Nilo María Fabra. Relatos de ciencia-ficción. Colmenar Viejo: La 

Biblioteca del Laberinto, 2006. 7-13. 

Artola, Manuel. «Defensa del tiempo futuro». Cuadernos Hispanoamericanos 

68-69 (1955): 150-167 (sobre La bombra increíble, de Pedro Salinas: 164-166). 

Asenjo Sedano, Carlos. «Torcuato Tárrago y Mateos: Su obra y su vida». 

Torcuato Tárrago y Mateos. A doce mil pies de altura. Granada: Fundación Caja de 

Granada, 1998. 9-55. 
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 Ayala Aracil, María de los Ángeles. «La obra narrativa de Enrique Gaspar: El 

Anacronópete (1887)». Ed. Luis F. Díaz Larios, Enrique Miralles. Del Romanticismo 

al Realismo. Actas del I Coloquio (Barcelona, 24-26 de octubre de 1996). Barcelona: 

Universitat de Barcelona, 1998. 403-409. 

 Ayuso, José Paulino. «Introducción». Pedro Salinas. El valor de la vida. 

Sevilla: Renacimiento, 2009. 7-102 (sobre La bomba increíble: 25-34). 

Aznar Soler, Manuel. «La bomba atómica, un dilema moral entre ciencia y 

política en Caín o una gloria científica, de Pedro Salinas». Ed. Susanne Hartwig. Ser 

y deber ser: Dilemas morales y conflictos éticos del siglo XX vistos a través de la 

ficción. Madrid – Frankfurt am Main: Iberoamérica – Vervuert, 2017. 257-277. 

Bake, Eduardo. La lira mecánica: En torno a la prosa de Antonio Machado. 

Madrid: Taurus, 1986 (sobre «Diálogo entre Juan de Mairena y Jorge Meneses»: 58-

84). 
Beilin, Katarzyna Olga; Suryanarayanan, Sainath. «Debates on GMOs in Spain 

and Rosa Montero’s Lágrimas en la lluvia». Ed. Katarzyna Olga Beilin. In Search of 

an Alternative Biopolitics: Anti-Bullfighting, Animality, and the Environment in 

Contemporary Spain. Columbus, OH: The Ohio State University Press, 2015. 235-

261. 

Ballabriga Pina, Luis. «Gabriel Bermúdez en la narrativa de ciencia ficción 

española». Gabriel Bermúdez Castillo. Mano de galaxia, 1. Zaragoza: Larumbe, 

2008. VII-C. 

 Baquero Escudero, Ana L. «La guerra de los dos mil años de Francisco García 

Pavón, entre la tradición y la modernidad». Lucanor 8 (1992): 93-116. 

 Baquero Goyanes, Mariano. «Realismo y utopía en la literatura española». 

Studi Ispanici 1 (1962): 7-28. 

 Barberán, Rafael; Gimeno, Àngels. «El imperio de los superventas». Ed. 

Fernando Martínez de la Hidalga. La ciencia ficción española. Madrid: Robel, 2002. 

165-176.  

 Barceló, Miquel. «Presentación». Elia Barceló. Sagrada. Barcelona: Ediciones 

B, 1989. 5-11. 

____. «La ciencia ficción en España». Ciencia ficción. Guía de lectura. 

Barcelona: Ediciones B, 1990. 483-534. 

____. «Presentación». César Mallorquí. El círculo de Jericó. Barcelona: 

Ediciones B, 1995. 5-13. 
 ____. «Domingo Santos: una mirada al futuro imperfecto». Ed. Fernando 

Martínez de la Hidalga. La ciencia ficción española. Madrid: Robel, 2002. 291-316. 

Barrantes Martín, Beatriz. «El teatro de Pedro Salinas en el exilio: Identidad y 

pacifismo en Caín o una gloria científica». Pensamientos al Margen: Revista Digital 

5 (2016): 118-128. 

Barrile, Matthew James. «Unos huesitos que lo cambiaron todo: La identidad 

gay y su futuro hipotético en Huesos de Sodoma de Luis Antonio de Villena». En 

búsqueda del «nosotros»: Representaciones de la identidad gay española 

contemporánea. Bowling Green, OH: Bowling Green State University, 2011. 24-39. 
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 Becerra, Carmen. «Quizás nos lleve el viento al infinito: la coherencia 

narrativa de Gonzalo Torrente Ballester». Anales de la Literatura Española 

Contemporánea IX, 1-3 (1984): 143-148. 

 _____. Los géneros populares en la narrativa de Gonzalo Torrente 

Ballester: La novela policíaca. Vigo: Academia del Hispanismo, 2007 (sobre Quizá 

nos lleve el viento al infinito: 27-71). 

 Bell, Andrea L.; Molina-Gavilán, Yolanda. «Introduction». Cosmos Latinos. An 

Anthology of Science Fiction from Latin America and Spain. Middletown, CT: 

Wesleyan University Press, 2003. 1-19. 

 Belmonte Serrano, José. «Cuento, luego existo: La guerra de los dos mil años, 

de Francisco García Pavón». Boletín de la Biblioteca Menéndez Pelayo LXXII (1996): 

257-267.  

Benéitez Andrés, Rosa. «El mito de identidad en España, de Manuel Vilas». 

Ed. Fidel López Criado. Héroes, mitos y monstruos en la literatura española 

contemporánea. Santiago de Compostela: Andavira, 2009. 165-169. 

Benito Temprano, Claudia Sofía. «Mágica fecha de Manuel Andújar, el fino 

hilo de unión entre distopía y realismo». Archivum: Revista de la Facultad de 

Filología 67 (2017): 89-116. 

 Bennani, Aziza. «Diffusion du projet: presse et littérature». La Liaison fixe du 

détroit de Gibraltar: Du rêve à la réalité. Casablanca: Wallada, 1989. 99-107 (sobre 

Entre dos continentes, de Jesús R. Coloma: 105-106). 

Bernárdez, Asun. «Prólogo». Ernesto Caballero. Te quiero, muñeca; Un busto 

al cuerpo. San Lorenzo de El Escorial: La Discreta, 2001. 7-15 (sobre Te quiero, 

muñeca: 10-15). 

 Bianchini, Ángela. «Introduzione». Pedro Salinas. La bomba incredibile. 

Firenze: Le Lettere, 2007. 5-13. 

 Blackwell, Frieda H. «Spoofed Spies, Duped Detectives and Elusive Reality in 

Torrente’s Quizá el viento nos lleve al infinito y Benet’s El aire de un crimen». La 

Chispa ’87. Selected Proceedings. New Orleans, LO: The Eighth Louisiana Conference 

on Hispanic Languages y Literatures – Tulane University, 1987. 33-40. 

 Boix, Armando. «Explorando maravillas: La novela fantástica en España». Ed. 

Fernando Martínez de la Hidalga. La novela popular en España, 1. Madrid: Robel, 

2000. 121-132. 

Bolufer Vicioso, Andrés. «Aproximación a la obra literaria de José Román», 
Almoraima: Revista de Estudios Campogibraltareños 22 (1999): 167-176 (sobre 
Visiones del porvenir: 172-173). 

Brihuega Sierra, Luis Jaime. «Gabriel García Maroto y La Nueva España 1930 

que los españoles leyeron en 1927». Cuadernos de Estudios Manchegos 19 (1989): 

263-276. 

Brina, Maximiliano. «De la zarzuela a la ciencia ficción: El anacronópete, de 

Enrique Gaspar: Expansión de los límites de lo fantástico en la coyuntura del 

nacionalismo». Studia Romanica Posnaniensia 45, 2 (2018): 51-63. 

Cabrerizo García, M.ª José. «“El doctor Centurias”». Cuadros de costumbres, 

cuentos y prosa artística en la obra de Salvador Rueda: Un acercamiento teórico e 

historiográfico. Granada: Universidad de Granada, 2015. 230-234. 
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 Calles Hidalgo, Jara. Literatura de las nuevas tecnologías. Aproximación 

estética al modelo literario español de principios de siglo (2001-2011). Salamanca: 

Universidad de Salamanca, 2011 (sobre Los muertos, de Jorge Carrión: 480-484; 

sobre España, de Manuel Vilas: 622-636; sobre Alba Cromm, de Vicente Luis Mora: 

685-693; sobre Cero absoluto, de Javier Fernández: 801-807). 

 Calvo Carilla, José Luis. «Ramón y Cajal: Cuentos de vacaciones (1905)». El 

sueño sostenible: Estudios sobre la utopía literaria en España. Madrid: Marcial Pons 

Historia, 2008. 187-229. 

_____. «Utopías y distopías para un tiempo de crisis (1923-1936)». El sueño 

sostenible: Estudios sobre la utopía literaria en España. Madrid: Marcial Pons 

Historia, 2008. 249-294 (sobre Dos mundos al habla, de José Ferrándiz: 260-264; 

sobre Viaje a Marte, de Modesto Brocos: 265-267; sobre La jirafa sagrada, de 

Salvador de Madariaga: 267-270; sobre «La novela utópica en la transición», 295-336 

[sobre Paraíso cerrado, cielo abierto, de Roberto Ruiz: 329-334; sobre Historia de 

Elio, de Ramón Tamames: 314-316]). 

Calzón García, José Antonio. «La última noche de Hipatia: Ecos áureos y 

relecturas de la idea de tiempo desde la ciencia ficción». Tonos Digital: Revista 

Electrónica de Estudios Filológicos 35 (2018) (sobre La última noche de Hipatia, de 

Eduardo Vaquerizo).  

http://www.tonosdigital.es/ojs/index.php/tonos/article/view/1990/1000 

Canalda [Cámara], José Carlos. Luchadores del espacio: una colección mítica 

de la C.F. española. Alcalá de Henares: Río Henares, 2001. 

____. «Ángel Torres Quesada». Ed. Fernando Martínez de la Hidalga. La 

ciencia ficción española. Madrid: Robel, 2002. 317-329. 

_____. «La aventura de la colección Luchadores del espacio (1953-1963)». 

Memoria de la novela popular: Homenaje a la colección Luchadores del espacio. 

Valencia: Universitat de València, 2004. 17-46. 

 _____; Quintana, Carlos. «Introducción». Luis García Lecha. Del espacio 

sideral al lejano Oeste. Novelas escogidas. Logroño: Instituto de Estudios Riojanos, 

2008. 13-70 (sobre «¿Dónde hay espacio?»: 75; sobre Dimensión X: 89-90). 

 Canoa Galiana, Joaquina. «Pérez de Ayala y el teatro». Homenaje a Ramón 

Pérez de Ayala. Oviedo: Universidad de Oviedo – Publicaciones del Departamento de 

Crítica Literaria. 1980. 161-188 (sobre La revolución sentimental: 168-188). 

 Cantero Uribe-Echeberría, Igor; Canalda, José Carlos. «Las colecciones de 

ciencia ficción popular en España (1950-1990)». Ed. Fernando Martínez de la 

Hidalga. La ciencia ficción española. Madrid: Robel, 2002. 67-93. 

 _____. «Escritores de novela de a duro: los grandes desconocidos de la 

ciencia ficción española». Ed. Fernando Martínez de la Hidalga. La ciencia ficción 

española. Madrid: Robel, 2002. 95-110. 

 Capanna, Pablo. «Ciencia y ficción en La Novela Semanal». Ed. Margarita 

Pierini. Doce cuentos para leer en el tranvía. Una antología de La Novela Semanal. 

Bernal: Universidad Nacional de Quilmes, 2009. 171-177 (sobre Un país extraño, de 

Miguel A. Calvo Roselló: 175-177). 

http://www.tonosdigital.es/ojs/index.php/tonos/article/view/1990/1000
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 Carabantes de las Heras, Isabel. «Manuel Derqui, un escritor de calado». 

Manuel Derqui. Todos los cuentos. Zaragoza: Larumbe, 2008. VII-XCVI (sobre sus 

cuentos de ciencia ficción: LII-LIV). 

 Carles i Pomar, Àngels. Domingo Cirici Ventalló: un periodista terrassenc a 

Madrid. Terrassa: Fundació Torre del Palau, 2007 (sobre El secreto de lord 

Kitchener: 169-173). 

 Caro Baroja, Julio. «Aclaración». Ricardo Baroja. El pedigree. Madrid: Caro 

Reggio, 1988. VI-X. 

Carrera Garrido, Miguel. «Teatro 1960-1990». Ed. Teresa López-Pellisa. 

Historia de la ciencia ficción en la cultura española. Madrid – Frankfurt am Main: 

Iberoamericana – Vervuert, 2018. 223-249. 

 Casa, Richard de la; García Bilbao, Pedro A. «Gabriel Bermúdez Castillo: 

Ciencia ficción y pasión de escritor». Ed. Fernando Martínez de la Hidalga. La ciencia 

ficción española. Madrid: Robel, 2002. 365-380. 

 Casado Díaz, Óscar. Interpretación y apertura de una obra española de 

ciencia ficción: La nave de Tomás Salvador. Madrid: Universidad Autónoma de 

Madrid, 2006. 

 Casado Vegas, Alicia. «Las correcciones en la novela de Antonio Prieto». 

Dicenda 15 (1997): 113-138 (sobre Secretum). 

Castillo, David. «Monsters for the Age of the Post-Human». HIOL: Hispanic 

Issues On Line 15 (2014): 161-178 (sobre ficción zombi española reciente: 170-175). 

 Castro Díez, María Asunción. «Los orígenes del escritor: los cuentos». La 

narrativa de Juan Pedro Aparicio. Cuenca: Universidad de Castilla-La Mancha, 

2002. 47-79. 

 Ceballos Viro, Álvaro. «El viaje a la Luna de Juan Pérez Zúñiga: Seis días fuera 

del mundo». Eds. Teresa López Pellisa y Fernando Ángel Moreno Serrano. Ensayos 

sobre ciencia ficción y literatura fantástica: Actas del Primer Congreso 

Internacional de literatura fantástica y ciencia ficción (1, 2008, Madrid). Madrid: 

Asociación Cultural Xatafi – Universidad Carlos III de Madrid, 2009. 379-393. 

 _____. «El astronauta en el mesón». Juan Pérez Zúñiga. Seis días fuera del 

mundo (Viaje involuntario) / Sei giorni fuori dal mondo (Viaggio involontario). 

Cuneo: Nerosubianco, 2011. 155-165. 

 Celentano, Adrián. «Una quimera del progreso. La Estrella del Sur». Eds. 

Hugo Eduardo Biagnin y Arturo Andrés Roig. El pensamiento alternativo en la 

Argentina del siglo XX. Tomo I. Identidad, utopía, integración (1900-1930). Buenos 

Aires: Biblos, 2004. 177-192. 

Chao Espina, Enrique. «“La mano fría”». Nicomedes Pastor Díaz dentro del 

Romanticismo. Viveiro: Instituto de Estudios Viveireses, 1995. 255-262. 

Charcán Palacios, José Luis. «Las ciudades del desastre: La percepción del 

entorno urbano futuro en tres narraciones españolas contemporáneas». Eds. K. M. 

Sibbald, Ricardo de la Fuente, J. Díaz. Ciudades vivas/ciudades muertas: Espacios 

urbanos en la literatura y el folklore hispánicos. Valladolid: Universitas Castellae, 

2000, pp. 45-55 (sobre Un infierno en la mente, de Dorian Blackwood [Javier Martín 

Lalanda]: 51-53). 
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*______. «Monstruos posibles e imposibles en el futuro: Breve incursión en 

la última ciencia ficción hispánica». Eds. Ricardo de la Fuente Ballesteros, J. Pérez 

Magallón. Monstruosidad y transgresión en la cultura hispánica. Valladolid: 

Universitas Castellae, 2003. 39-48. 

Charchalis, Wojciech. «Quizá nos lleve el viento al infinito». El realismo 

mágico en la perspectiva europea: El caso de Gonzalo Torrente Ballester. New York, 

NY: Peter Lang, 2005. 105-108. 

 Checa Puerta, Julio Enrique. «La ciencia ficción y la dramaturgia española 

contemporánea». Ínsula: Revista de Letras y Ciencias Humanas 765 (2010): 17-20. 

 Clementi, Hebe. «Una utopía española para América». Eds. Vita Fortunati, 

Oscar Steimberg y Luigi Volta. Utopías. Buenos Aires: Corregidor, 1994. 195-210. 

 _______. «Una utopía española para América». Enrique Vera y González. A 

través del porvenir. La Estrella del Sur. Buenos Aires: Instituto Histórico, 2000. 13-

29. 

 Clémessy, Nelly. Emilia Pardo Bazán romancière (la critique, la théorie, la 
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19 Se trata de las ficciones en que se imagina y desarrolla racionalmente una hipótesis de manipulación 
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construcció de l’anarquia en català al segle XIX. Tarragona: Universitat Rovira i 

Virgili, 2015. 476-486. 

_____. «La Revolució». La poesia obrerista de Josep Llunas: Un intent 

d’estètica anarquista en la literatura catalana del segle XIX. Reus: Associació 

d’Estudis Reusencs, 2015. 165-173. 

______. «Introducció». Josep Llunas i Pujals. La Revolució i Amoria. Vic: 

Emboscall, 2017. 5-37 (sobre «La Revolució»: 11-23). 

 

 

 

Ficción ruritánica24: 

 

 Arribas, Jesús. «Tres novelas desconocidas de Ciges Aparicio». Arbor 110, 431 

(1981): 73-85 (sobre El príncipe de Trapisonda: 77-80).  

 _____. Ciges Aparicio: la narrativa de testimonio y denuncia. Madrid: 

Novecientos, 1984 (sobre El príncipe de Trapisonda: 151-155). 

 
24 Ficciones sobre procesos políticos en monarquías imaginarias modernas (constitucionales o no). 



 

80 

 

*Ayala Aracil, María de los Ángeles. «El complejo laberinto amoroso en La 

rosa de los vientos». La Tabla Redonda: Anuario de Estudios Torrentinos 16 (2018): 

99-116. 

*Bretal Martínez, Teresa. «Sobre la opereta oculta en La rosa de los vientos». 

La Tabla Redonda: Anuario de Estudios Torrentinos 13 (2015): 79-105. 

 Cardwell, Richard Andrew. «Luis de Oteyza’s ¡Viva el rey!: Traces in an 

Historical Palimpsest». Bulletin of Spanish Studies: Hispanic Studies and Research 

on Spain, Portugal and Latin America 88, 7-8 (2011): 219-232. 

  Carro Sanjuán, Lucía. «La mujer en la novelística de Wenceslao Fernández 

Flórez». Actas del I Congreso Estudiantil de Literatura Española Contemporánea. A 

Coruña, 3, 4 y 5 de abril, 2000. A Coruña: Universidade da Coruña, 2001 (sobre El 

secreto de Barba Azul: 58-61). 

 Correa Ramón, Amelina. «Prólogo». Alejandro Sawa. La sima de Igúzquiza; 

Historia de una reina. Madrid: Valdemar, 2011. 9-29 (sobre Historia de una reina: 

24-29). 

 Díez Taboada, Paz. «Las puertas de Barba Azul». Eds. Fidel López Criado, Ana 

García Freire. Wenceslao Fernández Flórez y su tiempo: evasión y compromiso en la 

literatura española de la primera mitad del siglo XX. La Coruña: Ayuntamiento de 

La Coruña, 2002. 31-38 (sobre El secreto de Barba Azul). 

 Domínguez Lasierra, Juan. «Introducción». Julio Bravo. El contemplanubes y 

otros filósofos menores. Zaragoza, Departamento de Educación y Cultura, 1999. 9-59 

(sobre La jaula mágica: 31-33). 

Dougherty, Dru. «El otro teatro noventayochista». Eds. H. L. Boudreau, L. T. 

González del Valle. Studies in Honor of Sumner M. Greenfield. Lincoln, NE: Society 

for Spanish and Spanish American Studies, 1985. 81- 93 (sobre El dragón de fuego de 

Jacinto Benavente: 87-88). 

 Entrambasaguas, Joaquín de. «Wenceslao Fernández Flórez (1887-1964)». 

Eds. Joaquín de Entrambasaguas, María del Pilar Palomo. Las mejores novelas 

contemporáneas (1940-1944). Barcelona: Planeta, 1973 (sobre El secreto de Barba 

Azul: 772-774). 

 Ezama Gil, María de los Angeles. «El saludo de las brujas: Una novela de 

clave». Ed. José Manuel González Herrán. La literatura de Emilia Pardo Bazán. A 

Coruña: Real Academia Galega, 2009. 285-304. 

 Ezpeleta Aguilar, Fermín. «Personaje, profesor y Bildungsroman en la obra de 

Wenceslao Fernández Flórez». Hesperia 14, 1 (2011): 7-28 (sobre El secreto de Barba 

Azul: 16-25). 

 _____. «Barba Azul: de Perrault a Wenceslao Fernández Flórez». Tejuelo: 

Didáctica de la Lengua y la Literatura. Educación 13 (2012): 9-23 (sobre El secreto 

de Barba Azul).  

 Fernández Cuesta, Julia. «Tres novelas de Gonzalo Torrente Ballester: Dafne y 

ensueños, La rosa de los vientos y Yo no soy, evidentemente». RILCE: Revista de 

Filología Hispánica 16, 3 (2000): 513-536 (sobre La rosa de los vientos: 519-525). 

 Fernández Urenda, Francisco Javier. «Tres novelas breves de Eugenio Noel: 

entre el regeneracionismo y la revolución». Ed. Julián Tomás Bravo Vega. Eduardo 



 

81 

 

Barriobero y Herrán (1875-1939): Sociedad y cultura radical: 1932, los sucesos de 

Arnedo: Actas del Congreso Internacional, La Rioja, 2002. Logroño: Universidad de 

La Rioja, 2002. 113-121. 

Gallud Jardiel, Enrique. «Benavente y la rebelión de los cipayos». La India en 

la literatura española. Madrid: Alderabán, 1998. 41-55 (sobre El dragón de fuego). 

_____. «El dragón de fuego: Una comedia india de Benavente». Indialogs: 

Spanish Journal of India Studies 1 (2014): 27-37. 

 González Herrán, José Manuel, and Darío Villanueva. «Introducción». Emilia 

Pardo Bazán. Obras completas, IV Novelas. Madrid: Biblioteca Castro, 1999. XII-XV 

(sobre El saludo de las brujas: XII-XV). 

Guyard, Émilie. «La re-motivation du monstre dans le récit fantastique 

contemporain: La rosa de los vientos de Gonzalo Torrente Ballester». Ed. Francis 

Desvois. Le Monstre: Espagne et Amérique latine. Paris: L’Harmattan, 2009. 485-

500. 

 Larrabedi Achútegui, Aitor L. «Una novela social olvidada: El suicidio del 

príncipe Ariel de José Antonio Balbontín». Estudios Humanísticios. Filología 30 

(2008): 165-185. 

 Mainer, José Carlos. Análisis de una insatisfacción: las novelas de W. 

Fernández Flórez. Madrid: Castalia, 1975 (sobre El secreto de Barba Azul: 203-222).  

Martín Martín, Francisco. «El teatro de Sampedro». José Luis Sampedro. La 

paloma de cartón – Un sitio para vivir – El cubo. Barcelona: Debolsillo, 2007 (sobre 

La paloma de cartón: 19-22, 24-27, 30-31, 33-34, 36-40). 

 Mature, Albert Phillip. Wenceslao Fernández Flórez y su novela. México: 

Andrea, 1968 (sobre El secreto de Barba Azul: 61-67).  

 Molina González, Manuel. «La corona, obra teatral de Manuel Azaña». Eds. 

José Luis Casas Sánchez, Francisco Durán Alcalá. V Jornadas Niceto Alcalá Zamora 

y sus contemporáneos. Priego de Córdoba: Patronato Niceto Alcalá-Zamora y Torres 

– Diputación de Córdoba, 2000. 263-276. 

Muñoz Cáliz, Berta. «La cena de los tres reyes: La política mundial en clave de 

farsa». Víctor Ruiz Iriarte. La cena de los tres reyes. Madrid: Instituto Cervantes.

  http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-cena-de-los-tres-reyes--

0/html/p0000001.htm  

Peral Vega, Emilio. «Introducción». José Francés. Gignol. Teatro para leer. 

Madrid: Ediciones Clásicas, 2011. 7-54 (sobre «Cuando las hojas caen...»: 32-33). 

_____. «Del poder y sus artistas». Jesús Javier Lozano. El duque y el rey. 

Madrid: Trovador, 2012. 7-10. 

 Perez, Janet. «La rosa de los vientos: Compendium of Torrente’s Novelistic 

Art and Historiographic Speculation». Eds. Janet Perez, Stephen Miller. Critical 

Studies on Gonzalo Torrente Ballester. Boulder, CO: Society of Spanish and Spanish-

American Studies, 1989. 79-97.  

Rodríguez Gutiérrez, Borja. «La insignificancia del Águila del Este: Una 

revisión crítica de La rosa de los vientos de Gonzalo Torrente Ballester». La Tabla 

Redonda: Anuario de Estudios Torrentinos 14 (2016): 51-73. 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-cena-de-los-tres-reyes--0/html/p0000001.htm
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-cena-de-los-tres-reyes--0/html/p0000001.htm


 

82 

 

 Ruiz Baños, Sagrario. «La rosa de los vientos». Itinerarios de la ficción en 

Gonzalo Torrente Ballester. Murcia: Universidad de Murcia, 1992. 153-159. 

Sánchez García, Fernando. «Un intento revolucionario (1927)»; «Una intriga 

de Luis el Suave (1927)». La narrativa de José María Pemán. Sevilla: Alfar, 1999. 

65-66; 83-84. 

 *Thion-Soriano Mollá, Dolores. «Los reyes en el destierro, de la novela a la 

adaptación teatral de Alejandro Sawa». Estudios de Investigación Franco-Española 

15 (1998): 77-102. 

 Utrera, Rafael. «Cuatro guiones del cine mudo en los comienzos del sonoro». 

Ludus: Cine, arte y deporte en la literatura española de vanguardia. Valencia: Pre-

Textos, 2000. 403-413 (sobre El poeta y la princesa o el cabaret de la Cotorra Verde 

de Pío Baroja: 404-405). 

 

 

Bacardit Santamaría, Ramón. «L’elaboració de Per dret diví (1894...) i la seva 

significació en l’obra d’Àngel Guimerà», Anuari Verdaguer 13 (2005): 421-438. 

Mas Canals, Víctor de. A propòsit del «Cicle de Flo La Vigne», de Llorenç 

Villalonga. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2013 (sobre Lulú regina: 563-671). 

 

 

 

Ficción de dictador25: 

 

 *Abad, Francisco. «Sobre la lengua y el estilo: Valle-Inclán». El Crotalón 1 

(1984): 739-748 (sobre Tirano Banderas). 

Abril, Juan Carlos. «Carmelo Zapata y la sociedad literaria en Muertes de 

perro». Eds. Luis García Montero, Milena Rodríguez Gutiérrez. De este mundo y los 

otros: Estudios sobre Francisco Ayala. Madrid: Visor, 2011. 53-68. 

*Addis, Mary K. «Sistema y libertad: Desdoblamiento e inversión carnavalesca 

en Tirano Banderas». Ed. John P. Gabriele. Suma valleinclaniana. Barcelona: 

Anthropos, 1992. 387-314. 

 Alonso Martín, Antonio. «Sobre la estructura de Tirano Banderas». 

Cuadernos Hispanoamericanos 438 (1986): 45-53. 

 *_____. «Análisis poético de Tirano Banderas: Valoración». Principios de 

poética narrativa. La Laguna: Universidad de La Laguna, 1986. 348-374. 

 Alonso Montero, Xesús. «Lectura política de Tirano Banderas». Primer Acto: 

Cuadernos de Investigación Teatral 257 (1995): 18-20. 

 Alonso Veloso, María José. «La construcción de personajes en Tirano 

Banderas o la imposibilidad de un narrador objetivo». Eds. Javier Serrano Alonso, 

Ana Chouciño Fernández, Luis Miguel Fernández, Amparo de Juan Bolufer, Cristina 

Paiño Eirín, Claudio Rodríguez Fer. Literatura modernista y tiempo del 98: Actas 

 
25 Quedan excluidas las ficciones sobre dictaduras y dictadores que hayan existido, porque se tratará 
en ese caso de ficciones históricas. 



 

83 

 

del Congreso Internacional, Lugo, 17 al 20 de noviembre de 1998. Santiago de 

Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 2000. 325-353. 

 *Andreu Milani, María Leonor. «Del Tirano Aguirre al Tirano Banderas». Ed. 

Fidel López Criado. Valle-Inclán. Ensayos sobre su obra y trascendencia literaria: 

estudios de literatura española contemporánea. A Coruña: Hércules, 2008. 301-310. 

 Arias, Ángel. «La ficcionalización de la historia en Muertes de perro, de 

Francisco Ayala». Eds. Ignacio Arellano Ayuso, Víctor García Ruiz, Carmen Saralegui 

Platero. Ars bene docendi: homenaje al profesor Kurt Spang. Pamplona: EUNSA, 

2009. 65-77. 

 Baamonde Travesso, Gloria. «Tiempo y estructura narrativa en Tirano 

Banderas». Archivum: Revista de la Facultad de Filología 33 (1983): 67-76. 

 *_____. «Indianos y gachupines: Análisis intertextual». Investigaciones 

semióticas. IV. Describir, inventar, transcribir el mundo. Actas del IV Simposio 

Internacional. Sevilla, 3-5 de diciembre de 1990, 2. Madrid: Visor. 537-544 (sobre 

Tirano Banderas, de Ramón María del Valle-Inclán). 

 *_____. La función del esperpento en Tirano Banderas. Kassel – Oviedo: 

Reichenberger – Universidad, 1993. 

 *_____. «La expresión gestual en Tirano Banderas». Ed. Miguel Ángel 

Garrido Gallardo. La moderna crítica literaria hispánica: antología. Madrid: 

MAPFRE, 1996. 

 Baquero Goyanes, Mariano. «Prólogo». Francisco Ayala. Muertes de perro; El 

fondo del vaso. Madrid: Espasa-Calpe, 1981. 9-40. 

 Barroso Villar, María Elena. «Espacios de dictaduras: La sombra del caudillo y 

Muertes de perro: A un lado y otro de la frontera posmoderna». Ed. Antonio Sánchez 

Trigueros y Manuel Ángel Vázquez Medel. Francisco Ayala y América. Sevilla: Alfar, 

2007. 245-278. 

 *Battaner Arias, Paz. «Todo un pueblo en Tirano Banderas de Valle-Inclán». 

Ed. José Carlos Rovira Soler. Con Alonso Zamora Vicente: Actas del Congreso 

Internacional “La Lengua, la Academia, lo Popular, los Clásicos, los 

Contemporáneos”, 2. San Vicente del Raspeig: Universidad de Alicante, 2003. 411-

422. 

 *Beidleman, Nikki M. «Espejos y matemáticas en Tirano Banderas». Ed. 

Antonio Carreño. Actas do Segundo Congreso de Estudos Galegos (Brown 

University, novembro 10-12, 1988). Homenaxe a José Amor y Vázquez. Vigo: 

Galaxia, 1991. 217-226. 

 *Bĕlič, Oldřic. La estructura narrativa de Tirano Banderas. Madrid: Editora 

Nacional, 1968. 

*_____. «La estructura narrativa de Tirano Banderas». Análisis estructural 

de textos hispanos. Madrid: Prensa Española, 1969. 145-168. 

*_____. «En torno al sentido de Tirano Banderas». Romanistica Pragensia 

XII (1979): 45-52. 

 *Bellini, Giuseppe. «De Tirano Banderas a El Señor Presidente: la dictadura 

entre el mito y grotesco». El tema de la dictadura en la narrativa del mundo 

hispánico (siglo XX). Roma: Bulzoni, 2000. 29-34. 



 

84 

 

*Benítez, Margarita. «Parodia y subversión en las primeras novelas de Gonzalo 

Torrente Ballester». Ed. Janet Perez. Critical Studies on Gonzalo Torrente Ballester. 

Boulder, CO: Society of Spanish and Spanish-American Studies, 1989. 107-112 (sobre 

El golpe de estado de Guadalupe Limón: 110-111). 

 *Berg, Walter-Bruno. «Erkennen als “Schreiben”: Ein Betrag zur Esperpento-

Diskussion in Valle-Incláns Tirano Banderas». Archiv für das Studium der Neueren 

Sprachen und Literaturen CCXX, 2 (1983): 323-342. 

 *Bieder, Maryellen. «Muertes de perro: The Unconscious Narrator Deceives 

Himself». Narrative perspective in the Post-Civil War novels of Francisco Ayala 

Muertes de perro and El fondo del vaso. Chapell Hill, NC: North Carolina Studies in 

the Romance Languages and Literatures, 1979. 38-70. 

 Blackwell, Frieda Hilda. The Game of Literature: Demythification and Parody 

in Novels by Gonzalo Torrente Ballester. Ann Arbor, MI: University Microfilms 

International, 1983 (sobre El golpe de estado de Guadalupe Limón: 31-54). 

 Bobes Naves, Jovita. Las novelas caribes de Francisco Ayala. Kassel: 

Reichenberg, 1988 (sobre Muertes de perro).  

_____. «Los índices personales en los relatos de F. Ayala Muertes de perro y 

El fondo del vaso». Zagadnienia Rodzajów Literackich XXXI, 1 (1989): 39-56. 

 *Bolufer, Amparo de Juan. «Revisitar Tirano Banderas». Eds. Carmen 

Becerra, Manuel Ángel Candelas, Antonio Chas, María Jesús Fariña, Beatriz Suárez. 

Lecturas: Imágenes. Vigo: Universidade de Vigo, 2001. 375-395.  

 *Bonet, Carmelo M. «Tirano Banderas en la obra de Valle-Inclán». Pespuntes 

críticos. Buenos Aires: Academia Argentina de Letras, 1969. 341-349. 

 *Bratosevich, Nicolas. «Explicación estilística de textos: Un capítulo de Tirano 

Banderas». Métodos de análisis aplicados a textos hispánicos. Buenos Aires: 

Hachette, 1985. 53-67. 

 Bruce-Novoa, Juan. «Tirano Banderas y la novela de dictadura 

latinoamericana». Ed. Harald Wentzlaff Eggebert. Ramón del Valle Inclán (1866-

1936). Akten des Bamberger Kolloquiums vom 6-8 november 1986. Tübingen: 

Niemeyer, 1988. 219-232.  

 Calviño Iglesias, Eduardo. «El otoño del patriarca y Tirano Banderas: dos 

determinaciones lingüísticas del poder». Eds. Rubén D. Medina, José R. Vallés 

Calatrava. La palabra del poder y el poder de la palabra: aproximaciones a las 

relaciones entre el discurso político y el narrativo. Acatlán – Almería: UNAM – 

Universidad de Almería, 1999. 45-62. 

 _____. «La ideología de la forma en Tirano Banderas». Anthropos 158-159 

(1994): 53-60. 

 Camacho Guizado, Eduardo. «Valle-Inclán y la sátira política 

hispanoamericana». Razón y Fábula 4 (1967). 7-23 (sobre Tirano Banderas). 

 *Cardona, Sofía. «El irónico modelo de la modernidad: Luces de bohemia y 

Tirano Banderas de Ramón María del Valle-Inclán». Revista de Estudios Hispánicos 

21 (1994): 69-76. 



 

85 

 

 Castro Díez, María Asunción. «Lo que es del César. Novela de dictador». La 

narrativa de Juan Pedro Aparicio. Cuenca: Universidad de Castilla-La Mancha, 

2002. 81-106. 

*Caudet, Francisco. Tirano Banderas de Valle-Inclán: El paradigma sistémico 

de las dictaduras hispanas. Berlin: Logos, 2016. 

_____. «Introducción». Ramón del Valle-Inclán. Tirano Banderas. Madrid: 

Cátedra, 2017. 9-238. 

 *Chávez, Daniel; Ospina, Claudio. «Cubismo latinoamericano en Tirano 

Banderas de Valle-Inclán». Ariel 9, 1 (1993): 65-78.  

*Claveria Nadal, Glòria; Sánchez Lancis, Carlos. «El americanismo en Tirano 

Banderas». Eds. Manuel Aznar Soler, Juan Rodríguez. Valle-Inclán y su obra. Sant 

Cugat del Vallés: Cooperativa d’Idees – Taller d’Investigacions Valleinclanianes, 

1995. 95-114. 

Conejo-Parriego, Rosalía V. «Muertes de perro». La escritura posmoderna del 

poder. Madrid: Fundamentos, 1993. 17-36. 

 Cuvardic García, Dorde. «Las vanguardias en Tirano Banderas de Ramón del 

Valle-Inclán». Revista de Filología y Lingüística de la Universidad de Costa Rica 24, 

2 (1998): 77-98. 

 *Delgado, Luisa Elena. «Palabras contra palabras: El lenguaje de la historia en 

Tirano Banderas». Ed. John P. Gabriele. Suma valleinclaniana. Barcelona: 

Anthropos, 1992. 535-549. 

 *Díaz Migoyo, Gonzalo. «La transparente mentira de la literatura: El ejemplo 

de Tirano Banderas». Quimera 12 (1981): 36-38. 

_____. «Tirano Banderas y la novela del dictador». Diálogos 19, 6 (1983): 

16-25.  

 _____. Guía de Tirano Banderas. Madrid: Fundamentos, 1985. 

 *_____. «En tierra / lengua de nadie: Tirano Banderas». Syntaxis 7 (1985): 

43-47. 

 _____. «Tirano Banderas o la simultaneidad textual». Revista Hispánica 

Moderna 41, 1 (1988): 61-68. 

 *_____. «Tirano Banderas o la postmodernidad novelesca española». Ed. 

Juan Antonio Hormigón. Busca y rebusca de Valle-Inclán: quimera, cántico: 

ponencias, comunicaciones y debates del Simposio Internacional sobre Valle-Inclán, 

mayo 1986, 1. Madrid: Ministerio de Cultura, 1989. 339-346. 

 *_____. «La diferencia sincrética. Simultaneidad y modernismo: Tirano 

Banderas». La diferencia novelesca. Lectura irónica de la ficción. Madrid: Visor, 

1990. 111-122. 

 _____. «Simultaneidad y modernismo en Tirano Banderas de Ramón del 

Valle-Inclán». Eds. Richard A. Cardwell, Bernard McGuirk. ¿Qué es el modernismo? 

Nueva encuesta, nuevas lecturas. Boulder, CO: Society of Spanish and Spanish-

American Studies, 1993. 217-227. 

 Díez, Ricardo. «Tirano Banderas y la nueva narrativa hispanoamericana». Ed. 

Clara Luisa Barbeito. Valle Inclán: nueva valoración de su obra. (Estudios críticos 



 

86 

 

en el cincuentenario de su muerte). Barcelona: Promociones y Publicaciones 

Universitarias, 1988. 333-342. 

 Domínguez Caparrós, José. «Teorías de los estilos en Muertes de perro». Eds. 

Antonio Sánchez Trigueros, Antonio Chicharro Chamorro. Francisco Ayala, teórico y 

crítico literario: Actas del simposio celebrado en Granada, noviembre, 1991. 

Granada: Diputación Provincial de Granada, 1992. 143-153. 

 Dougherty, Dru. «The Question of Revolution in Tirano Banderas». Bulletin 

of Hispanic Studies LIII, 3 (1976). 207-213. 

 _____. «Sarmiento y Valle-Inclán: La sombra de Facundo en Tirano 

Banderas». Siglo XX / 20th Century XII, 1-2 (1994): 113-127. 

 *_____. «La primera recepción de Tirano Banderas. Novela de Tierra 

Caliente». Eds. Manuel Aznar Soler, Juan Rodríguez. Valle-Inclán y su obra. 

Barcelona: Anthropos, 1995. 337-346. 

 _____. «Anticolonialismo, “arte de avanzada” y Tirano Banderas de Valle-

Inclán». Revista de Crítica Literaria Latinoamericana 24, 48 (1998): 39-47. 

 *_____. Guía para caminantes en Santa Fe de Tierra Firme: estudio 

sistémico de Tirano Banderas. Valencia: Pre-Textos, 1999. 

 *_____. «Tirano Banderas, novela transcultural». Eds. Margarita Santos Zas, 

Luis Iglesias Feijoo, Javier Serrano Alonso, Amparo de Juan Bolufer. Valle Inclán 

(1898-1998), escenarios: Seminario internacional Universidade de Santiago de 

Compostela noviembre – diciembre, 1998. Santiago de Compostela: Universidade de 

Santiago de Compostela, 2000. 145-158 // Palimpsestos al cubo: Prácticas 

discursivas de Valle-Inclán. Madrid: Fundamentos, 2003. 180-197. 

 _____. «El diseñador de Tirano Banderas». Eds. Manuel Aznar Soler, María 

Fernanda Sánchez-Colomer. Valle-Inclán en el siglo XXI: Actas del Segundo 

Congreso Internacional, celebrado los días 20, 21 y 22 de noviembre de 2002 en la 

Universitat Autònoma de Barcelona. Sada: Ediciós do Castro, 2004. 21-31. 

 *_____. Iconos de la tiranía: La recepción crítica de Tirano Banderas (1926-

2000). Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 2011. 

 *Durán, Manuel. «Actualidad de Tirano Banderas». Mundo Nuevo 10 (1967): 

49-55 // De Valle Inclán a León Felipe. México: Finisterre, 1974. 109-127. 

 *Durand, Frank. «Tirano Banderas: Mirage, Prophecy and Revelation». Ed. 

Antonio Carreño. Actas do Segundo Congreso de Estudos Galegos (Brown 

University, novembro 10-12, 1988): Homenaxe a José Amor y Vázquez. Vigo: 

Galaxia, 1991. 227-233. 

 Ellis, Keith. «The Theme of a World Without Values in Muertes de Perro». 

Hispania 43, 2 (1960): 223-226. 

 _____. «Muertes de perro». El arte narrativo de Francisco Ayala. Madrid: 

Gredos, 1964. 196-216. 

 *Espinoza. Herbert O. «Lope de Aguirre y Santos Banderas: La manipulación 

del mito». Maize 4, 3-4 (1981): 32-43 (sobre Tirano Banderas de Ramón del Valle-

Inclán). 

_____. «Valle y el narcisismo esperpéntico latinoamericano». Ed. Clara Luisa 

Barbeito. Valle Inclán: nueva valoración de su obra. (Estudios críticos en el 



 

87 

 

cincuentenario de su muerte). Barcelona: Promociones y Publicaciones 

Universitarias, 1988. 345-355 (sobre Tirano Banderas). 

 Extramiana, José. «A propósito de algunas fuentes de Tirano Banderas, en un 

intento de interpretación de la novela». Bulletin Hispanique LXIX, 3-4 (1967). 465-

486. 

 Falconieri, John V. «Tirano Banderas. Su estructura esperpéntica». Quaderni 

Iberoamericani IV, 28 (1962): 203-206. 

 *Fernández Ariza, Carmen. «Dinámica participativa en el aula de literatura: 

una visión de Tirano Banderas y el cometa Halley». Eds. Aurora Marco López, 

Alfredo Rodríguez López-Vázquez. Actas do I Simposio Internacional de Didáctica 

da Língua e da Literatura. A Coruña, 19, 20 e 21 de 1989. Santiago de Compostela: 

Universidade de Santiago, 1991. 489-493. 

 *Finnegan-Smith, Pamela. «The Complementary Roles of Satire and Irony in 

Valle Inclán’s Tirano Banderas». Hispanic Journal 8, 1 (1986): 31-46. 

 *Franz, Thomas R. «Lectura mexicana de Tirano Banderas». Summa 3 

(1987): 41-71. 

 *Fuente, José Luis de la. «El cubismo y Lope de Aguirre en la síntesis 

americana de Tirano Banderas». Eds. Manuel Aznar Soler, Juan Rodríguez. Valle-

Inclán y su obra. Sant Cugat del Vallés: Cooperativa d’Idees – Taller d’Investigacions 

Valleinclanianes, 1995. 347-358. 

  *Gai, Adam. «El diálogo del dictador con su rival en Tirano Banderas y en El 

recurso del método». Eds. Valentín Tascón, Fernando Soria. Literatura y sociedad en 

América Latina. Salamanca: Editorial San Esteban, 1981. 621-627. 

 *Galán, Eduardo. «Tirano Banderas o la feria de los dictadores». Primer acto: 

Cuadernos de Investigación Teatral 1992 (1992): 44-47. 

 *García Armesto, Ana. «Muertes de perro: Un exponente estético de la lógica 

modernista y de su crisis». Eds. Antonio Sánchez Trigueros, Manuel Ángel Vázquez 

Medel. El tiempo y yo: Encuentro con Francisco Ayala y su obra. Sevilla: Alfar, 

2004. 173-188. 

 *García Caballero, Alejo. «La técnica cubista en Tirano Banderas». Ed. José 

Antonio Hernández Guerrero. Nociones de literatura: Seminario de Teoría de la 

Literatura de Cádiz. Cádiz: Universidad de Cádiz – Servicio de Publicaciones, 1994. 

191-198. 

 *García-Caro, Pedro. «Entre occidentalismo y orientalismo: La escritura 

estereográfica de la Revolución Mexicana en España. El militarismo mejicano de 

Blasco Ibáñez y Tirano Banderas de Valle-Inclán». Revista Hispánica Moderna 65, 1 

(2012): 9-32. 

 García Galiano, Ángel. «La narrativa de Francisco Ayala: Teoría y práctica». 

Dicenda 12 (1994): 111-128 (sobre Muertes de perro: 13-15). 

 García Posada, Miguel. «Introducción». Francisco Ayala. Muertes de perro. 

Barcelona: Círculo de Lectores, 1988. 5-16.  

 García Ramos, Juan-Manuel. «Tirano Banderas, El señor presidente, Muertes 

de perro: ¿Novelas de la dictadura?» Homenaje a Alfonso Trujillo, II. Santa Cruz de 

Tenerife: Cabildo Insular de Tenerife, 1982. 439-450. 



 

88 

 

 Garlitz, Virginia M. «Teosofismo en Tirano Banderas». Journal of Spanish 

Studies: Twentieth Century 2, 1 (1974): 21-29 // El Pasajero: Revista de Estudios 

sobre Ramón del Valle-Inclán (2000):  http://www.elpasajero.com/garlitz.htm  

_____. «“Under the bigtop”: Una posible fuente para el circo Harris en 

Tirano Banderas de Valle-Inclán». Anales de la Literatura Española 

Contemporánea 40, 3 (2015): 43-71. 

 *Garrido Moraga, Antonio Manuel. «Una cala léxica en el Tirano Banderas». 

Analecta Malacitana: Revista de la Sección de Filología de la Facultad de Filosofía y 

Letras 5, 2 (1982): 325-342. 

 *_____. «Consideraciones sobre la macroestructura de Tirano Banderas, 

novela del dictador». Homenaje al profesor Vela Díaz. Málaga: Servicio de 

Publicaciones e Intercambio Científico de la Universidad, 1988. 143-154. 

 *Genoud de Fourcade, Mariana. «El fragmentarismo descriptivo en Tirano 

Banderas». Revista de Libros XIX (1986): 167-179. 

 *Gladieu, Marie Madeleine. «Esperpentaduras: problema de la influencia de 

Valle-Inclán sobre la novela del dictador en M.-A. Asturias y G. García Márquez». 

Hispanística XX 4 (1986): 117-124 // Leer a Valle-Inclán en 1986. Dijon: Centre 

d’études et de recherches hispaniques du XXème siècle, Université de Bourgogne, 

1986. 117-124.  

 Gleen, Kathleen M. «(Des)mitificación en El golpe de estado de Guadalupe 

Limón». Impacto y futuro de la civilización española en el nuevo mundo. Impacto y 

futuro de la civilización española en el Nuevo Mundo. Actas del Encuentro 

Internacional Quinto Centenario, Décima Asamblea General de la Asociación de 

Licenciados y Doctores Españoles en Estados Unidos, San Juan, PR, 17-22 de abril 

de 1990. Madrid: Sociedad Estatal Quinto Centenario, 1991. 297-302. 

 Gómez Gray, Alana Berenice. Estrategias del poder en la novela y la 

sociología de Francisco Ayala. Granada: Universidad de Granada, 2010 (sobre 

Muertes de perro: 39-52, 59-158, 377-456).   

http://hera.ugr.es/tesisugr/18947335.pdf  

 González del Valle, Luis T. «La prolepsis disonante de Tirano Banderas». 

Hispanic Review 61, 4 (1993): 501-518. 

 _____. «Del cesarismo: A Forgotten Intertextual Antecedent of Tirano 

Banderas». Anales de la Literatura Española Contemporánea 26, 3 (2001): 175-182. 

 *González Vera, Juan Antonio. «Tirano Banderas de Valle-Inclán: Espacios 

escénicos en la obra». Eds. Cristóbal Cuevas García, Enrique Baena Peña. Valle-

Inclán universal, la otra teatralidad. Actas del XII Congreso de Literatura Española 

Contemporánea, Universidad de Málaga, 9, 10, 11, 12 y 13 de noviembre de 1998. 

Málaga: Publicaciones del Congreso de Literatura Española Contemporánea, 1999. 

277-285. 

*Graná, Leonardo. «Tirano Banderas y los discursos». Gramma XVI, 38 

(2004): 76-80. 

*Guerrero Bueno, Obdulia. «Tirano Banderas, novela de tierra caliente». 

América en Valle-Inclán. Madrid: Albor, 1984. 69-88. 

http://www.elpasajero.com/garlitz.htm
http://hera.ugr.es/tesisugr/18947335.pdf


 

89 

 

 Gullón, Germán. «Degradación y dictadura en Muertes de perro, de Francisco 

Ayala». Cuadernos Hispanoamericanos 329-330 (1977): 469-476. 

 *Gullón, Ricardo. «Técnicas en Valle-Inclán». Papeles de Son Armadans 

XLIII, CXXVII (1966): 21-86 (sobre Tirano Banderas). 

*_____. «Técnicas en Tirano Banderas». Ed. Anthony N. Zahareas. Ramón 

del Valle-Inclán. An Appraisal of his Life and Works. New York, NY: Las Américas, 

1968. 723-757. 

*Hernández, Ramón. «Tirano Banderas: ultramoderno Valle». Modernismo 

hispánico. Primeras jornadas: ponencias. Madrid: Instituto de Cooperación 

Iberoamericana – Universidad Complutense, 1988. 230-233. 

 *Hiriart, Rosario H. «Detrás del argumento: Muertes de perro y El fondo del 

vaso». Los recursos técnicos en la novelística de Francisco Ayala. Madrid: Ínsula, 

1972.  

 Huerta, Teresa. «Modelos colectivos circulares en Nostromo de Conrad, The 

Plumed Serpent de Lawrence y Tirano Banderas de Valle-Inclán». Romance 

Languages Annual 7 (1995): 508-514 (sobre Tirano Banderas: 512-514). 

 Irizarry, Estelle. «El crítico y el problema del género en El Hechizado y 

Muertes de perro». Ínsula 625-626 (1999): 15-18. 

 _____. «Tensión entre entropía y redundancia en Muertes de perro de 

Francisco Ayala (teoría e informática)». Hispania 89, 4 (2006): 693-701. 

 *Johnson, Roberta. «El juego del poder en Tirano Banderas». Ed. Leda 

Schiavo. Valle-Inclán, hoy (Estudios críticos y bibliográficos). Alcalá de Henares: 

Universidad de Alcalá de Henares, 1993. 51-60. 

 Joly, Monique. «Sistemática de perspectivas en Muertes de perro». Cuadernos 

Hispanoamericanos 245 (1970): 415-429. 

 *Juan Bolufer, Amparo de. «Tirano Banderas: El narrador y las técnicas de 

caracterización de los personajes». La técnica narrativa en Valle-Inclán. Santiago de 

Compostela: Universidade de Santiago, 2000. 285-351. 

 Karageorgou-Bastea, Christina. «La palabra en Tirano Banderas». Eds. 

Manuel Aznar Soler y María Fernanda Sánchez-Colomer. Valle-Inclán en el siglo 

XXI: Actas del Segundo Congreso Internacional, celebrado los días 20, 21 y 22 de 

noviembre de 2002 en la Universitat Autònoma de Barcelona. Sada: Ediciós do 

Castro, 2004. 33-43. 

Karageorgou-Bastea, Christina. Creación y destrucción del Imperio: Nombrar 

en Tirano Banderas de Valle-Inclán. Madrid: Ediciones del Orto, 2014.  

 Kattan, Olga “Notas sobre Tirano Banderas». Cuadernos Hispanoamericanos 

235 (1969): 179-189. 

 Kirkpatrick, Susan. «Tirano Banderas y la estructura de la historia». Nueva 

Revista de Filología Hispánica 24, 2 (1975): 449-468. 

 *_____. «Tirano Banderas and El señor presidente: Two Tyrants and Two 

Visions». Actes du VII Congrès de l’A.I.L.C. Littératures américaines: Dépendance, 

indépendence, interdépendence. 7th Congress of the I.C.L.A., I. Stuttgart: Bieber, 

1979. 229-233. 



 

90 

 

 Kirschner, Teresa J. «La descripción subversiva del jardín de la Virreina en 

Tirano Banderas». Boletín de la Biblioteca Menéndez Pelayo LVII (1981): 361-372. 

 *_____. «La descripción del Circo Harris: explicación de un texto de Valle 

Inclán». Ed. Giuseppe Bellini. Actas del VII Congreso de la Asociación Internacional 

de Hispanistas, 2. Roma: Bulzoni 1982. 629-637 (sobre Tirano Banderas). 

 *Kloepfer, Rolf. «Der gemische Schrecken des Erkennens – Sympraxis in 

Valle-Incláns Tirano Banderas». Ed. Harald Wentzlaff Eggebert. Ramón del Valle 

Inclán (1866-1936). Akten des Bamberger Kolloquiums vom 6-8 november 1986. 

Tübingen: Niemeyer, 1988. 197-217. 

 Krauel, Ricardo. «Homofobia y sátira política: lLas dictaduras 

latinoamericanas desde dos novelas españolas (Tirano Banderas y Muertes de 

perro)». Voces desde el silencio. Heterologías genérico-sexuales en la narrativa 

española moderna (1875-1975). Madrid: Ediciones Libertarias, 2001. 49-63. 

 *Lagmanóvich, David. «La visión de América en Tirano Banderas». 

Humanitas II, 6 (1955): 267-278. 

 Lara Covarrubias, Arcelia; Soria, Netzahualcóyotl. «La España negra en 

América: Valle-Inclán y Cela». Eds. Rubén D. Medina y José R. Vallés Calatrava. La 

palabra del poder y el poder de la palabra: Aproximaciones a las relaciones entre el 

discurso político y el narrativo. Acatlán – Almería: UNAM – Universidad de 

Almería, 1999. 115-150 (sobre Tirano Banderas: 121-135). 

 *Le May, Albert. «Quetzalcoatl and Santos Banderas: The Plumed Serpent 

Plucked». La Chispa ’93. Selected Proceedings. New Orleans, LO: Tulane University, 

1993. 313-326 (sobre Tirano Banderas de Ramón del Valle-Inclán).  

*Liano, Dante. «Valle-Inclán: Los sitios de la imaginación: el espacio en 

Tirano Banderas». Studi dell’Istituto Linguistico VI (1983): 155-184. 

_____. «El problema del héroe en Tirano Banderas». Quaderni Ibero-

Americani 57-58 (1984-1985): 36-49. 

 *López González, Ángel Luis. «Tirano Banderas y sus primeras sensaciones en 

América». Galicia en Madrid VI, 20 (1987): 7-10. 

 Lottini, Otello. «Posfazione». Ramón del Valle-Inclán. Il tiranno Banderas. 

Milano: Feltrinelli, 1984. 223-251. 

 Luna Sellés, Carmen. «Las islas extraordinarias: un divertimento distópico». 

La Tabla Redonda: anuario de estudios torrentinos 5 (2007): 33-52. 

 ______. «América en la obra de Gonzalo Torrente Ballester». Eds. Manuel 

Ángel Candelas Colodrón, Magda Potok. Gonzalo Torrente Ballester y los escritores 

nacidos en Galicia». Vigo: Academia del Hispanismo, 2009. 91-108 (sobre El golpe 

de Estado de Guadalupe Limón). 

*______. «Mujer, parodia y desmitificación en El golpe de Estado de 

Guadalupe Limón». Eds. Carmen Becerra Suárez, José Antonio Pérez Bowie. Mujeres 

escritas: El universo femenino en la obra de Torrente Ballester. Madrid: CSIC – Los 

Libros de la Catarata, 2011. 81-98. 
 Mainer, José Carlos. «Introducción». Francisco Ayala. Muertes de perro. 

Barcelona: Vicens Vives, 1993. IX-XLIV. 



 

91 

 

Maldonado Serrano, Jorge Francisco; Palencia Silva, Mario Augusto; Silva 

Rojas, Alonso. «Literatura menor en Tirano Banderas desde la propuesta de lectura 

filosófica de la novela de G. Deleuze y F. Guattari». Revista Filosofía UIS 15, 2 

(2016): 158-179. 

 Manguel, Alberto. «Introduction». Ramón del Valle-Inclán. Tyrant Banderas. 

New York, NY: New York Review of Books, 2012. VII-XI. 

 Marcos Celestino, Mónica. «Aproximación numérica a Tirano Banderas de 

Valle-Inclán». Estudios Humanísticos: Filología 25 (2005). 341-350. 

 *Marrero-Fente, Raúl. «Tirano Banderas: El éxtasis eterno del instante». 

Playas del árbol: Una visión trasatlántica de las literaturas hispánicas. Madrid: 

Huerga y Fierro, 2002. 177-195. 

 Martín Gijón, Mario. «El golpe de estado de Guadalupe Limón o el 

desmontaje del mito en los inicios del novelista Torrente Ballester». Cuadernos del 

Lazarillo 38-39 (2010): 6-10. 

 *Mavila Marquina, Óscar. «La construcción de América en Tirano Banderas 

de Ramón del Valle-Inclán y su huella en El recurso del método de Alejo Carpentier». 

Ed. Eduardo Hopkins. La ira y la quimera: Actas del Coloquio Internacional 

Centenario de la Generación del 98: España y América. Lima: Pontificia 

Universidad Católica del Perú, 2001. 209-218. 

 Mejía Ruiz, Carmen. «Tirano Banderas y El señor presidente: Configuración 

del mito en la narrativa hispanoamericana del dictador». Beiträge zur Romanischen 

Philologie XXIX, 1 (1990): 51-64 (sobre Tirano Banderas: 52-59). 

*Melstrom, Tina. «Under the Influence: The Spanish-American War, Drugs, 

and Prohibition Politics in Tirano Banderas». Hispanófila: Literatura - Ensayos 180 

(2017): 59-76. 

 Méndez Moya, Adelardo. La versatilidad del comediante (Una aproximación 

al teatro de Antonio Martínez Ballesteros). Albacete: Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha, 2007 (sobre En el país de Jauja: 194-197). 

 *Méndez de la Vega, Luz. El Señor Presidente y Tirano Banderas. Guatemala: 

Universidad de San Carlos, 1977. 

 Menton, Seymor. «La novela experimental y la república comprensiva de 

Hispanoamérica: Estudio analítico y comparativo de Nostromo, Le Dictateur, Tirano 

Banderas y El señor Presidente». Humanitas I, 1 (1960): 409-464 // La novela 

hispanoamericana. Ed. Juan Loveluck. Santiago de Chile: Editorial Universitaria, 

1969. 230-276. 

 Mesa Villalba, Sara. «Erotismo y poder en las novelas caribe de Francisco 

Ayala». El erotismo en la narrativa española e hispanoamericana actual, 2000. 

107-116. 

 _____. «Luis Pinedo: El narrador que aspiraba a convertirse en personaje 

protagonista: Un estudio sobre las voces narrativas en Muertes de perro». Eds. 

Mercedes Arriaga Flórez, Eloy Navarro Domínguez, Josefina Prado Aragonés. Más 

allá de un milenio: Globalización, identidades y universos simbólicos: Actas del VIII 

Simposio de la Asociación Andaluza de Semiótica celebrado en La Rábida en 1999). 

Sevilla: Alfar, 2001. 303-314. 



 

92 

 

*Mesén Sequeira, Olga M. «Tirano Banderas, de Ramón del Valle-Inclán: Un 

gran mural-esperpento latinoamericano». Cuadrante: Revista Cultural da 

Asociación Amigos de Valle-Inclán 34 (2017): 26-73. 

 Meyran, Daniel. «La representación del otro y la figura del dictador 

hispanoamericano en la literatura hispánica: el caso de Valle-Inclán». Eds. Beatriz 

Aracil Varón, Carmen Alemany Bay. América en el imaginario europeo: estudios 

sobre la idea de América a lo largo de cinco siglos. San Vicente del Raspeig: 

Publicaciones de la Universidad de Alicante, 2009. 123-140.  

 *Millares, Julio. Modernismo y política en Tirano Banderas. Västeras: 

Mälardalens Högskola, 1998. 

 Molina, R. A. «Muertes de perro: Triple dimensión». Estudios. Francisco 

Ayala. Antonio Machado. Amado Nervo y otros ensayos. Madrid: Ínsula, 1961. 9-32. 

 *Moral, Rafael del. «Tirano Banderas». Enciclopedia de la novela española. 

Barcelona: Planeta, 1999. 563-565. 

Murcia, J. I. «Fuentes del último capítulo de Tirano Banderas, de Valle-

Inclán». Bulletin Hispanique LIII (1950): 118-122. 

 *Nallim, Carlos Orlando. «Valle-Inclán: Tirano Banderas». Revista de 

Literaturas Modernas 1 (1956): 159-180. 

 *_____. «El estilo de Tirano Banderas». Revista de Educación V, 7-8 (1960): 

452-455. 

 Navarro, Justo. «Prólogo». Francisco Ayala. Muertes de perro. Madrid: 

Debate, 1990. V-XII. 

 *Navas Ruiz, Ricardo. «Tirano Banderas: América como espectáculo». 

Literatura y compromiso (ensayos sobre la novela política hispanoamericana). São 

Paulo: Instituto de Cultura Hispánica, 1963. 53-69. 

 Nora, Eugenio de. La novela española contemporánea (1898-1927). Madrid: 

Gredos, 19632 (sobre Tirano Banderas: 90-92). 

 _____. La novela española contemporánea (1927-1939). Madrid: Gredos, 

1968 (sobre Muertes de perro, de Francisco Ayala: 253-255). 

 _____. La novela española contemporánea (1939-1967). Madrid: Gredos, 

1982 (sobre El golpe de estado de Guadalupe Limón, de Gonzalo Torrente Ballester: 

98-99). 

 *Orbe, Juan. «Una inspección de Tirano Banderas como “síntesis”». Ed. John 

P. Gabriele. Genio y virtuosismo de Valle-Inclán. Madrid: Orígenes, 1987. 79-87. 

 Orringer, Nelson R. «Muertes de perro de Francisco Ayala: Una crítica del 

Estado nacional». Hispania 60 (1977): 461-469. 

 *_____. «Comic Bodiliness in Francisco Ayala’s Muertes de perro». Journal 

of Hispanic Research 1 (1993-1994): 91-107. 

 _____. «Introducción». Francisco Ayala. Muertes de perro. Madrid: Cátedra, 

1996. 11-67. 

 _____. «La caribeñidad alegórica de Francisco Ayala». La Torre: Revista de 

la Universidad de Puerto Rico 13, 48 (2008): 247-258 (sobre Muertes de perro). 



 

93 

 

 *_____. «La crisis histórica: protagonista de las dos novelas caribeñas de 

Ayala». Eds. Antonio Sánchez Trigueros, Manuel Ángel Vázquez Medel. El tiempo y 

yo. Encuentro con Francisco Ayala y su obra. Sevilla: Alfar, 2004. 25-42. 

 Ortego Sanmartín, Claudia (1995). «Introducción». José Ricardo Morales. 

Cuatro imposibles. San Cugat del Vallés: GEXEL. 9-42 (sobre El oniroscopio: 33-37). 

 Ouimette, Víctor. «El centro patético en Tirano Banderas». Letras de Deusto 

19, 44 (1989): 233-249 // Ed. Roberto Pérez. Homenaje al profesor Ignacio Elizalde: 

Estudios literarios. Valencia: Universidad de Deusto, 1989. 233-249. 

 *Oviedo y Pérez de Tudela, María del Rocío. «Tirano Banderas: Edición y 

configuración de un tópico». Ed. José Carlos Rovira Soler. Con Alonso Zamora 

Vicente: Actas del Congreso Internacional “La Lengua, la Academia, lo Popular, los 

Clásicos, los Contemporáneos”, 2. San Vicente del Raspeig: Publicaciones de la 

Universidad de Alicante, 2003. 913-922. 

 Oxford, Jeffrey. «Well-behaved women seldom make history, ni la cuentan: El 

papel de la mujer en Muertes de perro». Hispania 89, 4 (2006): 759-765. 

 _____. «Tirano Banderas: A Case of Early Postmodernism». Dissidences. 

Hispanic Journal of Theory and Criticism 4-5 (2008)   

http://www.dissidences.org/4OxfordValleInclan.html  

 Papu, Edgar. «Introducere». Ramón del Valle-Inclán. Tiranul Banderas. 

Curtea miracolelor. Bucureşti: Editura pentru literatura universală, 1967. 5-43 (sobre 

Tirano Banderas: 21-29). 

 *Parra Cándido, Edna. «Tirano Banderas: Una estética denominada 

“esperpento”». Káñina XXVII, 1 (2003): 113-119. 

 Pavón, María Cecilia. «Tirano Banderas: Una intervención literaria en la 

memoria». I Congreso Internacional de Literatura y Cultura Españolas 

Contemporáneas, 1 al 3 de octubre de 2008. La Plata: Universidad Nacional de La 

Plata, 2008.  

http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.348/ev.348.pdf 

 *Pereiro Otero, José Manuel. «Emblemas fragmentados e incertidumbres 

alegóricas en Tirano Banderas». La escritura modernista de Valle-Inclán: Orgía de 

colores. Madrid: Verbum, 2088. 207-250. 

 Perez, Janet. «El golpe de estado de Guadalupe Limón». Gonzalo Torrente 

Ballester. Boston, MA: Twayne, 1984. 47-52. 

 Pons Rodríguez, Mª Dolores. «Los poetas parodiados en Muertes de perro y El 

fondo del vaso de Francisco Ayala». Eds. Antonio Sánchez Trigueros, Manuel Ángel 

Vázquez Medel. Francisco Ayala, escritor universal. Sevilla: Alfar, 2001. 173- 181. 

 Quintana Jaro, Beatriz. Victoriano Crémer, poeta del hombre: Trazos de una 

memoria. Palencia: Cálamo, 2004 (sobre Historias de Chu-Ma-Chuco: 97-101). 

 Rehder, Ernest C. «Historical Antecedents for the Vate Larrañaga and the 

Barón de Benicarlés in Valle-Inclán’s Tirano Banderas». Romance Notes 22, 1 

(1981): 37-41. 

 _____. «Raza y racismo en El militarismo mejicano de Blasco Ibáñez y 

Tirano Banderas de Valle Inclán». Discurso Literario 6, 1 (1988): 235-244. 

http://www.dissidences.org/4OxfordValleInclan.html
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.348/ev.348.pdf


 

94 

 

 Rodríguez, Juan. «Introducción». Ramón María del Valle-Inclán. Tirano 

Banderas. Barcelona: Planeta: 1994. XI-XCIII. 

 *_____. «La máscara torva de Zacarías el Cruzado». Eds. Manuel Aznar Soler, 

Juan Rodríguez. Valle-Inclán y su obra. Sant Cugat del Vallés: Cooperativa d’Idees – 

Taller d’Investigacions Valleinclanianes, 1995. 359-367. 

 _____. «El farolón de Nachito Veguillas». El Pasajero 22 (2006). 

http://www.elpasajero.com/ventolera/Farolon.html (sobre Tirano Banderas, de 

Ramón del Valle-Inclán). 

 *Rodríguez Pérez, Osvaldo. «Dos modelos de la novela de la dictadura 

hispanoamericana: Tirano Banderas de Valle-Inclán y El señor presidente de Miguel 

Ángel Asturias». Alpha 11 (1995): 41-50. 

Ros Campillo, Jerónimo. «Prólogo». Antonio Martínez Ballesteros. En el país 

de Jauja – El héroe – El juego de la medalla. Toledo: Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha – Asociación de Autores de teatro, 1997. 7-36 (sobre En el país de 

Jauja: 23-26). 

 *Rosado, Juan Antonio. «Tres vasos comunicantes: Tirano Banderas, La 

sombra del caudillo y El señor presidente». Literatura Mexicana 9, 2 (1998): 343-

368. 

 Ruiz Baños, Sagrario. «El golpe de estado de Guadalupe Limón». Itinerarios 

de la ficción en Gonzalo Torrente Ballester. Murcia: Universidad de Murcia, 1992. 

27-35. 

 *Salgues de Cargill, Maruja. Tirano Banderas: Estudio crítico-analítico. Jaén: 

Nova, 1973. 

Sánchez Cebrero, Ricardo. «Notas para el análisis de Muertes de perro, de 

Francisco Ayala». Eds. Antonio Sánchez Trigueros, Manuel Ángel Vázquez Medel. 

Francisco Ayala, escritor universal. Sevilla: Alfar, 2001. 

 *Sánchez Ferrer, José L. «La poética expresionista de El señor Presidente de 

Miguel Ángel Asturias a través de Tirano Banderas de Valle-Inclán». Torre de Papel 

V, 2 (1995): 81-108. 

 Santa-María de Abreu, Pedro. «Deconstrucción grotesca de las identidades 

oficiales coloniales y poscoloniales iberoamericanas: Del Tirano Banderas de Valle-

Inclán al Cosmopolitismo do pobre de Silviano Santiago». Rassegna Iberistica 41, 

110 (2018): 299-315. 

*Santos Zas, Margarita. «En torno a los borradores autógrafos de Tirano 

Banderas (Legado Valle-Inclán Alsina)». Anales de la Literatura Española 

Contemporánea 42, 4 (2017): 409-452. 

 *Sarrailh, Michèle. «Un nuevo enfoque de Tirano Banderas». Boletín de la 

Real Academia Española LXI (1981): 53-121. 

 *Sarrocchi Carreño, Augusto César. «Don Ramón del Valle-Inclán y Tirano 

Banderas: una visión comprometida con América». Ed. Eduardo Godoy Gallardo. 

Estudios Hispánicos 1. Valparaíso: Universidad Católica de Chile, 1997. 217-231. 

 Scari, Robert M. «Tirano Banderas: Aspectos de su estructura». Revista de 

Estudios Hispánicos 14, 2 (1980): 47-57. 

http://www.elpasajero.com/ventolera/Farolon.html


 

95 

 

 Seco, Esperanza. «Técnicas de la novela moderna: El análisis estructural: 

Tirano Banderas de Valle-Inclán». Guiniguada 3, I (1992): 175-189. 

 Senabre, Ricardo. «Apéndice». El retrato literario (antología). Salamanca: 

Colegio de España, 1997. 167-178 (sobre Tirano Banderas, de Ramón del Valle-

Inclán). 

 *Sepúlveda Durán, Germán. «Relecturas humanísticas. 1. Literatura. Valle-

Inclán: Tirano Banderas (1926)». Occidente 339 (1991): 56-58. 

*Servera Baño, José. «Etnias y clases sociales en Tirano Banderas, de Valle-

Inclán». Ed. Fidel López Criado. Diversidad en la literatura, el cine y la prensa 

española contemporánea. Santiago de Compostela: Andavira, 2015. 227-235. 

*Sica de Viale, Cristina; De Armando Rosemaire G.; Franz, Susana. 

«Introducción», «Propuestas de trabajo». Ramón del Valle-Inclán. Tirano Banderas. 

Buenos Aires: Colihue, 1987. 27-37, 231-248. 

 *Silverman, Joseph H. «Valle-Inclán y Ciro Bayo: Sobre una fuente 

desconocida de Tirano Banderas». Nueva Revista de Filología Hispánica 14, 1-2 

(1960): 73-88. 

 *_____. «En torno a las fuentes de Tirano Banderas». Ed. Anthony N. 

Zahareas. Ramón del Valle-Inclán. An Appraisal of his Life and Works. New York, 

NY: Las Américas, 1968. 711-722. 

 *Smith, Verity. Valle-Inclán. Tirano Banderas. London: Grant & Cutler – 

Tamesis Books, 1971. 

 Schmölzer, Nicole. «El cubismo en Tirano Banderas de Ramón del Valle-

Inclán». Analecta Malacitana XX, 2 (1997): 491-511. 

 *Soldevila Durante, Ignacio. «Valle-Inclán y las vanguardias literarias: La 

composición de Tirano Banderas como novela cubista». Ed. Juan Antonio Hormigón. 

Busca y rebusca de Valle-Inclán: Quimera, cántico: Ponencias, comunicaciones y 

debates del Simposio Internacional sobre Valle-Inclán, mayo 1986, 1. Madrid: 

Ministerio de Cultura, 1989. 373-385. 

 *Soufas, C. Christopher Jr. «With This Ring: Woman as “Revolutionary 

Inseparable” in Goya’s Caprichos and Valle-Inclán’s Tirano Banderas». Eds. Carol 

Maier y Roberta L. Salper. Ramón María del Valle-Inclán: Questions of Gender. 

Lewisburg, PA: Bucknell University Press, 1994. 222-238. 

 *Souto Alabarce, Arturo. «Introducción». Ramón del Valle-Inclán. Tirano 

Banderas. México: Porrúa, 1975. VII-XXXVI. 

 *Sperati Piñero, Emma Susana. «Los americanismos en Tirano Banderas». 

Filología II (1950): 225-227. 

_____. «Acerca de dos fuentes de Tirano Banderas». Nueva Revista de 

Filología Hispánica VII, 3-4 (1953): 536-550. 

 _____. «Un episodio de Tirano Banderas». Nueva Revista de Filología 

Hispánica 8, 2 (1954): 184-190. 

 _____. «Evolución de Tirano Banderas». Nueva Revista de Filología 

Hispánica VIII, 4 (1954): 389-413. 



 

96 

 

 *_____. «La elaboración artística de Tirano Banderas». De Sonata de otoño 

al esperpento. (Aspectos del arte de Valle-Inclán). London: Tamesis Books, 1968. 73-

239. 

 *Spires, Robert C. «Tirano Banderas». Transparent Simulacara: Spanish 

Fiction. 1902-1926. Columbia, MO: University of Missouri Press, 1988. 90-107; 160-

164. 

 Subercaseaux, Bernardo. «Tirano Banderas en la narrativa hispanoamericana 

(La novela del dictador 1926-1976)». Hispamérica V, 14 (1976): 45-62. 

 _____. «Tirano Banderas en la narrativa hispanoamericana (La novela del 

dictador 1926-1976)». Anales de la Universidad de Cuenca 33 (1978): 57-82. 

 _____. «Tirano Banderas en la narrativa hispanoamericana. (La novela del 

dictador, 1926-1976)». Cuadernos Hispanoamericanos 359 (1980): 323-340. 

 *Taller de Investigaciones Valleinclanianas. «Versiones teatrales de Tirano 

Banderas». Eds. Manuel Aznar Soler, Juan Rodríguez. Valle-Inclán y su obra. Sant 

Cugat del Vallés: Cooperativa d’Idees – Taller d’Investigacions Valleinclanianes, 

1995. 369-383. 

 Tietz, Manfred. «Valle Inclán und die spanische “novela del dictador”». Ed. 

Harald Wentzlaff Eggebert. Ramón del Valle Inclán (1866-1936). Akten des 

Bamberger Kolloquiums vom 6-8 november 1986. Tübingen: Niemeyer, 1988. 233-

242. 

_____. «El golpe de estado de Guadalupe Limón: “Mi segundo fracaso 

narrativo” y “mi primer tratamiento del ‘mito’ como tema poético”. La difícil 

integración del ‘mito’ en una ‘novela de amor’». Ed. Carmen Rivero Iglesias. El 

realismo en Torrente Ballester: Poder, religión y mito. Madrid – Frankfurt am Main: 

Iberoamericana – Vervuert, 2013. 95-109. 

 *Topuzian, Marcelo. «Discurso y simulacro en Tirano Banderas de Valle-

Inclán». Eds. Mabel Brizuela et al. Congreso Argentino de Hispanistas (5º 1998. 

Córdoba, Argentina). El hispanismo al final del milenio, 2. Córdoba: Comunicarte, 

1999. 807-814. 

 *Tovar, Paco. «Otra lectura (menor) del Tirano valleinclanesco». Ed. José 

Carlos Rovira Soler. Con Alonso Zamora Vicente: Actas del Congreso Internacional 

“La Lengua, la Academia, lo Popular, los Clásicos, los Contemporáneos”, 2. San 

Vicente del Raspeig: Universidad de Alicante, 2003. 1111-1126. 

 Troncoso Durán, Dolores. «Zacarías el Cruzado como contrafigura de Tirano 

Banderas». Eds. Rosario Álvarez, Dolores Vilavedra. Cinguidos por unha arela 

común: Homenaxe ó profesor Xesús Alonso Montero, 2. Santiago de Compostela: 

Universidade de Santiago de Compostela, 1999. 1511-1520. 

 Tucker, Peggy Lynne. Time and History in Valle-Inclan’s Historical Novels 

and Tirano Banderas. Valencia: Albatros Hispanófila, 1980. 

 Tyras, Georges. «Muertes de perro: L’énonciation cynique». Tigre 12 (2002-

2003): 99-115. 

Ţiţei, Alina. «El tirano esperpéntico y la estética modernista». Colindancias: 

Revista de la Red de Hispanistas de Europa Central 7 (2016): 67-78 (sobre Tirano 

Banderas, de Ramón del Valle-Inclán: 68-72). 



 

97 

 

*Valdivia, Pablo. «Historia editorial de la traducción al inglés de Muertes de 

Perro en el archivo de la Fundación Francisco Ayala». Revista de Literatura 

LXXVIII, 155 (2016): 139-160. 

 *Valencia, Antonio. «Introducción». Ramón del Valle-Inclán. Tirano 

Banderas. Madrid: Espasa-Calpe, 1975. 9-29. 

 *Varela Jácome, Benito. «Tirano Banderas, novela renovadora». Outeiro 20 

(1986): 45-48. 

*_____. «El mundo narrativo de Tirano Banderas». Revista de Occidente 59 

(1986): 67-78. 

 Velasco, Juan. «Lo fantástico y la historia: La polémica entre La sombra del 

caudillo y Tirano Banderas». Mester XIX, 2 (1990): 71-81. 

 *Vélez Serrano, Luis. «Tirano Banderas: consideraciones sobre el personaje». 

Ed. Luis López Molina. Miscelánea de estudios hispánicos: homenaje de los 

hispanistas de Suiza a Ramón Sugranyes de Franch. Badalona: Abadia de 

Montserrat, 1982. 327-333. 

 *_____. «Le personnage de l’étudiant dans Tirano Banderas». Condor 1 

(1985): 251-260. 

 *_____. «Apuntes para una gramática del personaje en las novelas del 

dictador, I: El “estudiante” en Tirano Banderas». Ed. Jean Claude Bouvier. 

Stylistique, rhétorique et poétique dans les langues romanes. Aix-en-Provence: 

Université de Provence, 1986. 173-182. 

 Vera Luján, Agustín. Análisis semiológico de Muertes de perro. Madrid: 

Cupsa, 1977. 

 Vergara Velo, Misael. «Tirano Banderas: Espacio y símbolo en Santa Fe de 

Tierra Firme». Cuadrante: Revista cultural da “Asociación Amigos de Valle-Inclán” 

19 (2009): 14-40. 

 *Vidal Villaverde, Manuel. «Concordancias entre Tirano Banderas e Viaxe ao 

país dos ananos». A Trabe de Ouro 25 (1996): 71-74. 

 *Villaceque, Sol. «Lectura sociocrítica del Incipit de Tirano Banderas». 

Hispanística XX 4 (1986), 91-108 // Leer a Valle-Inclán en 1986. Dijon: Centre 

d’études et de recherches hispaniques du XXème siècle – Université de Bourgogne, 

1986. 91-107. 

 *Villanueva, Darío. «Prólogo». Ramón del Valle-Inclán. Tirano Banderas. 

Madrid: Biblioteca El Mundo, 1999. 5-7. 

 *Villarmea Álvarez, Cristina. «Teatros de marionetas: La influencia de Valle-

Inclán en El Señor Presidente de Miguel Ángel Asturias». Moenia: Revista Lucense 

de Lingüistica y Literatura 12 (2006): 157-169 (sobre Tirano Banderas). 

 Villegas, Juan. «La disposición temporal de Tirano Banderas». Revista 

Hispánica Moderna XXXIII, 3-4 (1967): 299-307. 

 *_____. «Notas sobre el verde en Tirano Banderas». Atenea CLXVI, 417 

(1967): 199-207. 

 *Villoro, Juan. «Prólogo». Ramón del Valle-Inclán. Tirano Banderas. 

Barcelona: Círculo de Lectores, 1995. 9-24. 



 

98 

 

 *Ward, Philip. «Tirano Banderas». The Oxford Companion to Spanish 

Literature. Oxford: Clarendon, 1978. 569-570. 

 *Wentzlaff-Eggebert, Harald. «Ramón del Valle-Inclán: Tirano Banderas. 

Novela de tierra caliente». Eds. V. Roloff y H. Wentzlaff-Eggebert. Das spanische 

Theater vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Düsseldorf: Schwann Begel, 1988. 308-

329. 

_____. «Ramón del Valle-Inclán: Tirano Banderas. Novela de tierra 

caliente». Eds. Hubert Pöppel, Claudia Hammerschmidt, Hubert Pöppel. Del placer y 

del esfuerzo de la lectura. Interpretaciones de la literatura española e 

hispanoamericana. Madrid – Frankfurt am Main: Iberoamericana – Vervuert, 2006. 

165-190. 

 *Wong Savioni, Khena. «Elementos estridentistas en Tirano Banderas». La 

Palabra y el Hombre (Revista de la Universidad Veracruzana) 75 (1990): 111-122. 

 *Xirau, Ramón. «Tirano Banderas y algunos asuntos más». Revista de la 

Universidad de México XXXVI, 5 (1981): 12-17. 

 *Yurkiévich, Susana I. de. «América en la técnica distorsiva de Valle Inclán». 

Ramón María del Valle Inclán (1866-1966). Estudios reunidos en conmemoración 

del centenario. La Plata: Universidad Nacional de La Plata, 1967. 379-393. 

 *Zamora Vicente, Alonso. «Variedad y unidad de la lengua en Tirano 

Banderas». Voz de la letra. Madrid: Espasa-Calpe, 1958. 122-128. 

 _____. «Introducción». Ramón del Valle-Inclán. Tirano Banderas. Madrid: 

Espasa-Calpe, 1978. VII-XXXII. 

 *_____. «Introducción». Ramón del Valle-Inclán. Tirano Banderas. 

Barcelona: Círculo de Lectores, 1990. 15-30. 

 

 

 

Neuroheterotopía26: 

 

 Aparicio López, Teófilo. «Torcuato Luca de Tena o el peso literario de una 

tradición familiar». Religión y Cultura XVLI, 214 (2000): 575-621 (sobre Los 

renglones torcidos de Dios: 598-602). 

 Calvo Carilla, José Luis. «La locura y la regresión: Nosotros los muertos... 

(Relato del loco Basilio) (1948), de Manuel Sánchez Camargo». La mirada 

expresionista. Novela española del siglo XX. Madrid: Mare Nostrum, 2005. 111-115. 

 *Conde Guerri, María José. «Valentín Andrés Álvarez, novelista y autor 

teatral». Estudios Humanísticos 5 (1983): 77-86 (sobre Tararí: 80-82). 

 Di Gesù, Floriana. «Introducción». Vanguardia teatral española. Madrid: 

Biblioteca Nueva, 2006.7-125 (sobre Sinrazón, de Ignacio Sánchez Mejías: 106-108; 

sobre Tararí, de Valentín Andrés Álvarez: 109-110). 

 Gallego Morell, Antonio. «Prólogo». Ignacio Sánchez Mejías. Teatro. Madrid: 

Espasa-Calpe, 1988. 9-47 (sobre Sinrazón: 27-34). 

 
26 Se trata de las ficciones que presentan los manicomios y sus habitantes como sociedades alternativas 
(eutópicas o distópicas) a las de las personas cuerdas. 
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 Martínez Cachero, José María. «Introducción». Valentín Andrés Álvarez. 

Ensayo, narración y teatro. Madrid: Fundación Banco Santander, 2008. IX-XLIX 

(sobre Tararí: XXXVII-XLI). 

 Romero Luque, Manuel. «Drama y psicoanálisis en la Sinrazón de Ignacio 

Sánchez Mejías». Archivo Hispalense 83, 254 (2000): 103-132. 

 *_____. «Entre la tragicomedia y el sainete: Humor y locura en el juguete 

trágico de Sánchez Mejías». Humor y ciencias humanas: Actas del I Seminario 

Interdisciplinar sobre El Humor y las Ciencias Humanas: Cádiz, mayo de 2001. 

Cádiz: Universidad de Cádiz, 2002. 235-244. 

 Pascual Martínez, Rafael; Ortiz Viudes, Inmaculada. «El mito del enfermo 

mental a través del análisis de textos». Cultura de los cuidados I, 1 (1997): 54-62 

(sobre Los renglones torcidos de Dios, de Torcuato Luca de Tena). 

 *Ramos Vallejo, Ángela. Vida y obra de Valentín Andrés Álvarez. León: 

Universidad de León, 1997 (sobre Tararí: 540-510). 

 Sánchez Hormigo, Alfonso. «La obra literaria de Valentín Andrés Álvarez». 

Valentín Andrés Álvarez, un economista del 27. Zaragoza: Prensas Universitarias de 

Zaragoza, 1991. 259-289 (sobre Tararí: 283-287). 

 Vilches de Frutos, María Francisco. «Valentín Andrés Álvarez: pionero del 

teatro del absurdo en España». Segismundo 15, 33-34 (1981): 245-267 (sobre 

Tararí). 

 

 

 

Ficción necropolítica27: 

 

Abuelata, Mohammad. «Aspectos técnicos en la narrativa de Ramón J. 

Sender». Alazet 4 (1992): 11-58 (sobre La noche de las cien cabezas: 43-46). 

 Béjar, Manuel. «Estructura y temática de La noche de las cien cabezas». 

Cuadernos Hispanoamericanos 277-278 (1973): 161-185. 

 Calvo Carilla, José Luis. «El expresionismo senderiano: A propósito de La 

noche de las cien cabezas». Eds. Juan Carlos Ara Torralba, Fermín Gil Encabo. El 

lugar de Sender: Actas del I Congreso sobre Ramón J. Sender (Huesca, 3-7 de abril 

de 1995). Huesca – Zaragoza: Instituto de Estudios Altoaragoneses – Institución 

Fernando el Católico, 1997. 325-338. 

 _____. «Expresionismo y novela de posguerra: A propósito de una novela 

inédita de Juan Antonio Zunzunegui (¡No queremos resucitar!)». Anales de la 

Literatura Española Contemporánea 38, 1-2 (2013): 97-125. 

 Collard, Patrick. Ramón J. Sender en los años 1930-1936: Sus ideas sobre la 

relación entre literatura y sociedad. Gent: Rijksuniversiteit te Gent, 1980 (sobre La 

noche de las cien cabezas: 173-194). 

 Gil Casado, Pablo. La novela social española. Barcelona: Seix Barral, 19752 

(sobre La noche de las cien cabezas, de Ramón J. Sender: 159-161). 

 
27 Ficciones que presentan los cementerios y los difuntos como sociedades alternativas a las de las 
personas vivas. 
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 Lough, Francis. Politics and Philosophy in the Early Novels of Ramón J. 

Sender, 1930-1936. Lewiston: Edwin Mellen. 1996 (sobre La noche de las cien 

cabezas: 69-88). 

 Salguero Rodríguez, José María. «El primer Sender (II)». Alazet 8 (1996): 149-

180 (sobre La noche de las cien cabezas: 163-171). 

 

 

 Alonso Montero, Jesús. «Introducción». Castelao. Cuatro obras (Teatro, 

relatos, fantasía macabra, ensayos). Madrid: Cátedra, 1974. 9-30 (sobre Un ollo de 

vidro: 23-25). 

 Caamaño, Juan. «Para pensar el humorismo con la risa de Castelao». 

Madrygal: Revista de Estudios Gallegos 16 (2013): 13-22 (sobre Un ollo de vidro: 17-

20). 

 Casas Rigall, Xoán; Abuin González, Anxo. «Apuntes sobre Un ollo de vidro». 

Actas Congreso Castelao (Santiago de Compostela, 24-29 novembro 1986), 2. 

Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 1989. 193-222. 

Grossegesse, Orlando. «Alfonso Rodríguez Castelao, Un ollo de vidro: Uma 

renovação galega da autonecrografia». Ed. Dieter Kremer. Actas do V Congreso 

Internacional de Estudios Galegos: Universidade de Tréveris 8-11 de outubro de 

1997, 2. Sada – Trier: Galicien-Zentrum des Universität Trier/Centro de 

Documentación de Galicia da Universidade de Trier, 1999. 1007-1018. 

López, Siro. Castelao humorista. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 

1996 (sobre Un ollo de vidro: 32-36). 

Manteiga Pousa, Silvia. «O cubismo en Un ollo de vidro». Eds. Justo G. 

Beramendi, Ramón Villares Paz. Actas Congreso Castelao (Santiago de Compostela, 

24-29 novembro 1986), 2. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de 

Compostela, 1989. 163-171. 

Martul Tobío, Luís. «O popular em Um olho de vidro de Afonso R. Castelao». 

Agália: Revista da Associaçom Galega da Língua 17 (1989): 33-46. 

Millán Otero, Xosé M. «Un ollo de vidro: Sátira e compromiso en Castelao». 

Eds. Justo G. Beramendi, Ramón Villares Paz. Actas Congreso Castelao (Santiago de 

Compostela, 24-29 novembro 1986), 2. Santiago de Compostela: Universidade de 

Santiago de Compostela, 1989. 173-192. 

Río Conde, Elisa. «Breve comentario sociolóxico a Un ollo de vidro - 

Memorias dun esquelete». Eds. Justo G. Beramendi, Ramón Villares Paz. Actas 

Congreso Castelao (Santiago de Compostela, 24-29 novembro 1986), 2. Santiago de 

Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 1989. 223-236. 

 Rosales, Manuel. A narrativa de Castelao: Xénese e desenvolvemento. 

Santiago de Compostela: Sotelo Blanco, 1997 (sobre Un ollo de vidro: 159-175). 

 _____. «Castelao, un home de suo tempo». Un ollo de vidro; Retrincos. 

Castelao. Vigo: Galaxia, 2001. 7-53 (sobre Un ollo de vidro: 28-32). 

 Valera Jácome, Benito. «Un ollo de vidro». Estructuras de la narrativa de 

Castelao. La Coruña: Librigal, 1973. 16-24. 

´ 
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Ficción necrodialógica o diálogos de los muertos28: 

 

Alfonso Mathey, Mercedes. «Un ouvrage hybride: La voz de los muertos». 

Constance et évolution d’une écriture engagée: L’oeuvre de Carmen de Burgos 

journaliste, essayiste et romancière. Dijon: Université de Bourgogne, 2016. 625-677.  

Unceta Gómez, Luis. «Diálogos de las muertas: Los Bosques de Nyx de Javier 

Tomeo». Aletria: Revista de Estudios de Literatura 24, 1 (2014): 27-39. 

Vian Herrero, Ana. «La voz de los muertos de Carmen de Burgos (1911), entre 

siglos, lenguas y culturas». Revista de Escritoras Ibéricas 6 (2018): 37-87. 

 

 

 

Bioalegoría29: 

 

Abraham, Carlos. «Silverio Domínguez». La literatura fantástica argentina 

en el siglo XIX. Colmenar Viejo: La Biblioteca del Laberinto, 2013. 403-412.  

 Ausín Hervella, J. [Josep] L. [Lluís]. «Giné, precursor de la ciència ficció». 

Giné i Partagàs (1836-1903) en homenatge. Giné i Partagàs, impulsor de la 

modernització de la medicina catalana. Barcelona: Coŀlegi Oficial de Metges de 

Barcelona, 2003. 327-343. 

 Benítez, Rubén. «La novela científica en España: Ramón y Cajal y El conde de 

Gimeno». Studia Hispanica in Honour of Rodolfo Cardona. Austin, TX – Madrid: 

Studia Hispánica Editors – Cátedra, 1981. 79-95. 

 Calvo Carilla, José Luis. «Ramón y Cajal: Cuentos de vacaciones (1905)». El 

sueño sostenible. Estudios sobre la utopía literaria en España. Madrid: Marcial Pons 

Historia, 2008. 187-229. 

Comparone, Loredana. «Microscopy, Theatricality, and the Making of Cultural 

Consensus in the Short Fiction of Santiago Ramón y Cajal». Hispanic Review 85, 1 

(2017): 69-91 (sobre «El pesimista corregido»). 

_____. «Of Bacteria, Scientists, and Women: Ramón y Cajal’s “El pesimista 

corregido”». Letras Femeninas 43, 1 (2017): 46-59. 

Delgado, José M. R. «Prólogo». Santiago Ramón y Cajal. Cuentos de 

vacaciones: Narraciones seudocientíficas. Madrid: Espasa-Calpe, 1999. 9-12.  

Dendle, Brian J. «Forgotten Subgenre: The novela científica». España 

Contemporánea 8, 2 (1995): 21-32. 

 Díaz Rojo, José Antonio. «El relato literario como género de divulgación 

científica: Las novelas médicas de Juan Giné y Partagás (1888-1890)». Ed. Josep 

Lluís Barona. Polítiques de salut en l’àmbit municipal valencià (1850-1936). 

 
28 Ficciones consistentes en diálogos entre figuras, normalmente famosas, ambientados en la 
ultratumba. 
29 Ficciones consistentes en la personalización narrativa de procesos fisiológicos. 
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Professionals, lluita antirràbica, higiene dels aliments i divulgació científica. 

València: Seminari d’Estudis sobre la Ciència, 2000. 173-219. 

 Gomez, Michael A. «Literature under the Microscope: Taking a Closer Look at 

Ramón y Cajal’s Narrative Fiction». Bulletin of Spanish Studies 95, 1 (2018): 55-77 

(sobre «El pesimista corregido»). 

Huertas, Rafael. «Los misterios de la locura: La popularización del concepto de 

alienación mental en la obra de Giné y Partagás (1836-1911)». Siso/Saúde: Boletin da 

Asociación Galega de Saúde Mental 29 (1997): 5-14 (sobre Misterios de la locura). 

______. «Memorias de Ultrafrenia (1890): La novela científica y los 

territorios de la subjetividad». Revista de Estudios Hispánicos 44, 1 (2010): 31-55. 

 Ibarz Serrat, Josep Virgili; Villegas Besora, Manuel. «La mente en la literatura 

española de ciencia ficción (1850-1912)». Revista de Historia de la Psicología 21, 2-3 

(2000): 95-106. 

 López Piñero, José María. «La “novela biológica” de un adelantado de la 

medicina experimental». Amalio Gimeno. Un habitante de la sangre. Murcia: Real 

Academia de Medicina y Cirugía de Murcia, 2006. VI-XVII. 

Martín, Juan Carlos. «Darwin in Spain: Evolutionary Theory in Science Fiction 

Narratives from the Late Nineteenth and Early Twentieth Centuries». Eds. Ryan A. 

Davis, Alicia Cerezo Paredes. Modernity and Epistemology in Nineteenth-Century 

Spain: Fringe Discourses. Lanham – Boulder, CO – New York, NY – London, 2017. 

153-175 (sobre «El pesimista corregido», de Santiago Ramón y Cajal: 164-167). 

Novillo-Corvalán, Patricia. «Explorers of the Human Brain: The Neurological 

Insights of Borges and Ramón y Cajal». Ed. Patricia Novillo-Corvalán. Latin 

American and Iberian Perspectives on Literature and Medicine. New York (NY) – 

London: Routledge, 2015. 23-44 (sobre «El pesimista corregido», de Santiago Ramón 

y Cajal). 

 Pozo García, Alba del. «Ilustrando los excesos del positivismo: Texto e imagen 

en las novelas médicas de Giné y Partagás». Eds. Borja Rodríguez Gutiérrez, Raquel 

Gutiérrez Sebastián. Literatura ilustrada decimonónica: 57 perspectivas. Santander: 

ICEL 19 – PUbliCan, 2011. 639-649 (sobre Misterios de la locura).  

_____. «El cuerpo como territorio de lo extraño: Misterios de la locura 

(1890) de Juan Giné y Partagás». Género y enfermedad en la literatura española del 

fin de siglo XIX-XX. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2013. 93-101. 

 Urrutia, Jorge. «Viaje al interior del cerebro: La novela de Giné y Partagás». 

Ed. Jaume Pont. Narrativa fantástica en el siglo XIX (España e Hispanoamérica). 

Lleida: Milenio, 1997. 345-354. 

 

 

 

Xenoficción30: 

 

 
30 Ficciones con especies terrestres dotadas de inteligencia propia, no antropomorfizadas como en la 
fábula o la fantasía con animales. 
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 Basalisco, L. «La vita nel lager nella prospettiva di un narratore fittizio: in 

margine a “Manuscrito cuervo” di Max Aub». Quaderni di lingue e letterature 26 

(2001): 95-100. 

 Ette, Ottmar. «Entre homo sacer y homo ludens: El “Manuscrito cuervo” de 

Max Aub». Eds. Ottmar Ette, Mercedes Figueras y Joseph Jurt. Max Aub - André 

Malraux: Guerra civil, exilio y literatura. Madrid – Frankfurt am Main: 

Iberoamericana – Vervuert, 2005. 177-200. 

 García Sánchez, Franklin. «La menipea en el díptico “Enero sin nombre” y 

“Manuscrito cuervo”, de Max Aub». Eds. Beatriz Mariscal, María Teresa Miaja de la 

Peña. Actas del XV Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas “Las dos 

orillas”, Monterrey, México del 19 al 24 de julio de 2004, 3. México: Fondo de 

Cultura Económica, 2007. 149-164.  

González Soriano, José Miguel. «Introducción: Luis Bello y las colecciones de 

novela breve». Luis Bello. Una mina de oro en la Puerta del Sol y otras novelas 

cortas. Sevilla: Renacimiento, 2015 (sobre Historia cómica de un pez chico: 34-44). 

Greco, Barbara. «Per un primo approccio all’antifavolistica moderna di Max 

Aub: Manuscrito cuervo». Ed. Orietta Abbati. Intrecci romanzi: Trame e incontri di 

culture. Torino: Nuova Trauben, 2016. 159-168. 

Jones, Margaret E. W. «El último Sender: una mitología nueva para “nuestros 

tiempos incongruentes”». Eds. Fermín Gil Encabo, Juan Carlos Ara Torralba. El 

lugar de Sender: Actas del I Congreso sobre Ramón J. Sender (Huesca, 3-7 de abril 

de 1995). Huesca – Zaragoza: Instituto de Estudios Altoaragoneses – Institución 

Fernando el Católico, 1997. 217-234 (sobre Zu, el ángel anfibio: 231-232). 

 Londero, Eleonor. «La mímesis incierta del cuervo escritor». Ínsula: Revista 

de Letras y Ciencias Humanas 678 (2003): 14-17. 

Maggi, Eugenio. «Traducir Manuscrito cuervo de Max Aub: Algunas 

consideraciones preliminares». Artifara: Revista de Lenguas y Literaturas Ibéricas 

y Latinoamericanas 15 (2015): 259-273. 

_____. «Los retos traductivos de Max Aub: Fraseología y humor en 

Manuscrito cuervo». Rassegna Iberistica 105 (2016): 9-27. 

 Martín Rodríguez, Mariano. «La literatura especulativa de Agustín de Foxá». 

Agustín de Foxá. Historias de ciencia ficción: Relatos, teatro, artículos. Colmenar 

Viejo: La Biblioteca del Laberinto, 2009. 7-89 (sobre «Hans y los insectos»: 71-92). 

_____. «Un hombre entre hormigas: Xenoficción y sátira en “Formio XXVI”, 

de Sinesio Delgado». Fuimos los primeros: «El Evangelio del Fariseo» y otras 

historias españolas pioneras. Colmenar Viejo: La Biblioteca del Laberinto, 2016. 129-

159. 

 Naharro-Calderón, José María. «De “Cadahalso 34” a “Manuscrito cuervo”: El 

retorno de las alambradas». Max Aub. Manuscrito cuervo. Historia de Jacobo. 

Segorbe: Fundación Max Aub, 1999. 183-255. 

Peregrina, Mikel. «Juan G. Atienza: Un narrador insospechado». Juan G. 

Atienza. Cuentos escogidos. Colmenar Viejo: La Biblioteca del Laberinto, 2018 (sobre 

«¿Las abejas? ¡Bah!, unos bichitos»: 59-63). 
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 Pérez Bowie, José Antonio. «Estudio introductorio». Max Aub. Manuscrito 

cuervo. Historia de Jacobo. Segorbe: Fundación Max Aub, 1999. 11-41. 

 Pont Ibáñez, Jaume. «Erudición y sátira en el “Manuscrito cuervo” de Max 

Aub». Ed. Àngels Santa Bañeres. Literatura y guerra civil (Influencia de la guerra 

de España en las letras francesas e hispánicas): Actas del Coloquio Internacional 

Lérida, 1-3 Diciembre 1986. Barcelona: Promociones y Publicaciones Universitarias, 

1988. 53-58. 

 Soler Sola, María. «Experiencia vital y literatura fantástica en Max Aub». Eds. 

David Roas, Ana Casas. Visiones de lo fantástico en la cultura española (1900-1970). 

Benalmádena: e.d.a., 2014. 149-161 (sobre «La gran guerra»: 150-154). 

 

 

 

Bestiario fantástico31: 

 

Capelán Rey, Antón. «O Diccionario manual de bestias marinas, un bestiario 

esquecido de Álvaro Cunqueiro». Boletín Galego de Literatura 9 (1993): 5-21. 

Garrigo Moraga, Antonio M. «Estudio crítico». Rafael Pérez Estrada. 

Antología 1968-1988. Málaga: Ayuntamiento de Málaga, 1989. VII-CXXVII (sobre 

Bestiario de Livermoore: LXXXIX-XCIV). 

González García, Francisco. «Nuevos bestiarios en la literatura española 

contemporánea». Lectura y Signo 11 (2016): 83-93. 

 Prieto Barba, Ángeles. «El bestiario fantástico de Joan Perucho». Eds. Arturo 

Jesús Morgado García, José Joaquín Rodríguez Moreno. Los animales en la historia 

y en la cultura. Cádiz: Universidad de Cádiz, 2011. 237-249. 

 

 

Arnau, Carme. «Introducció: Viatges i flors». Miralls Mágics: Aproximació a 

l’última narrativa de Mercè Rodoreda. Barcelona: Edicions 62, 1990. 95-103 (sobre 

«Flors de debó»: 102-103). 

_____. «Viatges i flors: La fugida de l’imaginació». Memoria i ficció en l’obra 

de Mercè Rodoreda. Barcelona: Fundació Mercè Rodoreda, 2000. 31-56 (sobre 

«Flors de debò»: 40-46). 

_____. «Mercè Rodoreda i el conte». Mercè Rodoreda. Narrativa completa, 2 

(Contes i novel·les). Barcelona: Edicions 62, 2008. IX-XXXII (sobre «Flors de debó»: 

XIX-XXI). 

Ayala, Mónica. «Spaces and Aromas in Viatges i flors». Ed. Kathleen 

McNerney. Voices and Visions: The Words and Works of Mercè Rodoreda. 

Selinsgrove – London: Susquehanna University Press – Associated University 

Presses, 1999. 98-108 (sobre «Flors de debò»: 104-108). 

Casacuberta, Margarida. «Sobre Viatges i flors, de Mercè Rodoreda». Actes del 

primer simposi internacional de narrativa breu. Barcelona: Abadia de Montserrat, 

1998. 377-397 (sobre «Flors de debò»: 384-391). 

 
31 Ficciones consistentes en la descripción de seres imaginarios (vegetales, animales, minerales). 
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Contrí, Imma; Cortés Orts, Carles. «La presència de la llengua oral en la 

narrativa simbòlica de Mercè Rodoreda: Un estudi de Flors de debò (1981)». Eds. 

Joan Mas i Vives, Joan Miralles Montserrat, Pere Rosselló Bover. Actes de l’Onzè 

Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes: Palma (Mallorca), 8-12 

de setembre de 1997, 2. Barcelona: Associació Internacional de Llengua i Literatura 

Catalanes – Universitat de les Illes Balears – Abadia de Montserrat, 1999. 283-300. 

Nadal, Marta. «Estudi preliminar». Mercè Rodoreda. Viatges i flors. 

Barcelona: Edicions 62, 2011 (sobre «Flors de debò»: 37-41). 

 

 

 

Teoficción32: 

 

 Alejandro Moreira, Rubén. «La Sataniada: ironía cósmica en el romanticismo 

puertorriqueño». Ed. Rubén Alejandro Moreira. Actas de Tapia: Actas del Congreso 

Alejandro Tapia y Rivera. Museo Casa Roig de la Universidad de Puerto Rico en 

Humacao. Noviembre de 1997. San Juan, PR: Lea –Ateneo – Ateneo Puertorriqueño, 

2004. 37-46. 

Alemany, Luis. «Algunas reflexiones sobre La tournée de Dios». Enrique 

Jardiel Poncela. La tournée de Dios. Madrid: Biblioteca Nueva, 1989. 23-44. 

 Armiño, Mauro. «Prólogo». Alejandro Casona. La barca sin pescador; Siete 

gritos en el mar. 9-22. 

Arrillaga, María. «La mujer en La Sataníada de Alejandro Tapia y Rivera». 

Ed. Rubén Alejandro Moreira. Actas de Tapia: Actas del Congreso Alejandro Tapia y 

Rivera. Museo Casa Roig de la Universidad de Puerto Rico en Humacao. Noviembre 

de 1997. San Juan, PR: Lea – Ateneo – Ateneo Puertorriqueño, 2004. 19-36. 

 Aznar Soler, Manuel. «La literatura dramática de Ramón J. Sender: de El 

secreto (1935) a Comedia del Diantre (1969)». Ed. José Domingo Dueñas Lorente. 

Sender y su tiempo, crónica de un siglo: Actas del II Congreso sobre Ramón J. 

Sender: Huesca, 27-31 de marzo de 2001. Huesca: Instituto de Estudios 

Altoaragoneses, 2001. 55-82 (sobre El Diantre: 63-81). 

_____. «La literatura dramática de Ramón J. Sender.» Ramón J. Sender. 

Teatro completo. Zaragoza: Larumbe, 2015. VII-LXXXIV (sobre El diantre: XLVI-

LVI). 

Báez Fumero, José Juan. «José de Jesús Domínguez: Clave inicial del 

modernismo en Puerto Rico». Pensamiento religioso, fin de siglo y modernismo en 

la poesía puertorriqueña. Valladolid: Universidad de Valladolid, 2014. 197-208 

(sobre Las huríes blancas: 197-205). 

 Balzer, Berit. «Nuevo contrato de Leopoldo Alas, “Clarín”: Un nuevo punto de 

partida para Fausto en la literatura española». Arno Gimber e Isabel Hernández 

 
32 Ficciones que tratan especulativamente, partiendo de la Teología como ciencia, el acervo religioso 
sobre todo cristiano, sin que se trate de recreaciones de mitos o leyendas (hagiográficas y folclóricas) 
como tales.  
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(eds). Fausto en Europa: Visiones de los demonios y humor fáustico. Madrid: 

Universidad Complutense de Madrid, 2009. 201-211. 

Baumgart, Hildegard. Der Engel in der modernen spanischen Literatur. 

Genève: Droz, 1958 (sobre «El ángel», de Gabriel Miró: 37-40). 

Campal Fernández, José Luis. «Campoamor y El drama universal (1869)». 

Revista de Literatura LXIII, 126 (2001): 485-492. 

_____. «Notas sobre El licenciado Torralba (1888) de Ramón de 

Campoamor». Letras Peninsulares 17, 2-3 (2004-2005): 381-386. 

 Cao, Antonio F. «La razón de la sinrazón, última visión de Galdós». Actas del 

Tercer Congreso Internacional de Estudios Galdosianos, 2. Las Palmas: Cabildo de 

Gran Canaria, 1990. 19-24. 

 Carrasquer, Francisco. «Comedia del Diantre y otras dos». La integral de 

ambos mundos: Sender. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza, 1994. 63-66. 
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