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Bibliografía de tipo académico 
(en inglés, alemán o cualquier lengua románica) 
sobre la literatura de ficción especulativa publicada 
en España* en lenguas románicas desde 1833 por 
autores españoles o activos en España (estudios 
publicados desde 1950). Segundo complemento.** 
 
 
 
 

 
       Mariano Martín Rodríguez  
         (compilador y organizador) 
 
 

 
* Fecha de inicio del Romanticismo en España tras la muerte 
de Fernando VII y la relajación consecuente de la censura.  
** Se trata de estudios que se habrían debido incluir en la 
primera y la segunda partes de la presente bibliografía o en su 
primer complemento (aparecidos en los números anteriores de 
Hélice), pero que no lo fueron debido a omisiones involuntarias. 
Además, se añade una modalidad utópica (la ficción ruritánica) 
y dos especulativas (la ficción heterocrónica y el bestiario fan-
tástico). Las definiciones y criterios de organización se explican 
en las dos primeras entregas. 

Ciencia ficción: 
 
ABELLO VERANO, Ana. «Cuando faltan las certe-

zas: Espacio y transgresión de la realidad en 
88, Mill Lane, de Juan Jacinto Muñoz Rengel». 
Eds. Alba Agraz Ortiz, Sara Sánchez-Hernán-
dez. Topografías literarias: El espacio en la li-
teratura hispánica. Madrid: Biblioteca Nueva, 
2017. 517-525 (sobre «La perla, el ojo, las esfe-
ras»: 523-524). 

AGAWU-KAKRABA, Yaw. «Where Do We Go From 
Here?: The Allegorical Paradigm of Spanish 
Science Fiction and the Postmodernized Spa-
nish Culture». Postmodernity in Contemporary 
Spanish Fiction and Culture. Cardiff: Univer-
sity of Wales Press, 2010. 123-166, 185-189 
(sobre «Estreno» de Elia Barceló: 127-136; so-
bre «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 transi-
ción», 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). 

ALONSO CABEZA, María Dolores. El costumbrismo 
de Modesto Lafuente (1806-1866). Oviedo, Uni-
versidad de Oviedo, 1980. 282-288 (sobre «Ma-
drid en 1850 o aventuras de don Lucio Lan-
zas»). 

ÁLVAREZ, Marta. «Eva y el ciborg». Ed. Carmen 
Rivero Iglesias. El realismo en Torrente Balles-
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ter: Poder, religión y mito. Madrid – Frankfurt 
am Main: Iberoamericana – Vervuert, 2013. 
199-212 (sobre Quizá nos lleve el viento al infi-
nito, pp. 202-209). 

_____. «Mujeres artificiales en la obra de Gonzalo 
Torrente Ballester». La Tabla Redonda: Anua-
rio de Estudios Torrentinos 12 (2014): 67-84 
(sobre Quizá nos lleve el viento al infinito: 72-
75). 

ANTÓN FERNÁNDEZ, Eva. «Una lectura ecofeminis-
ta de la novela de anticipación actual». Ed. Ali-
cia H. Puleo. Ecología y género en diálogo in-
terdisciplinar. 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). 

ASENJO SEDANO, Carlos. «Torcuato Tárrago y Ma-
teos: Su obra y su vida». Torcuato Tárrago y 
Mateos. A doce mil pies de altura. Granada: 
Fundación Caja de Granada, 1998. 9-55. 

AZNAR SOLER, Manuel. «La bomba atómica, un di-
lema moral entre ciencia y política en Caín o 
una gloria científica, de Pedro Salinas». Ed. 
Susanne Hartwig. Ser y deber ser: Dilemas mo-
rales y conflictos éticos del siglo XX vistos a 
través de la ficción. Madrid – Frankfurt am 
Main: Iberoamérica – Vervuert, 2017. 257-277. 

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. 

BEILIN, Katarzyna Olga; SURYANARAYANAN, Sai-
nath. «Debates on GMOs in Spain and Rosa 
Montero’s Lágrimas en la lluvia». Ed. Ka-
tarzyna Olga Beilin. In Search of an Alternati-
ve Biopolitics: Anti-Bullfighting, Animality, 
and the Environment in Contemporary Spain. 
Columbus, OH: The Ohio State University 
Press, 2015. 235-261. 

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 Centu-
rias”». 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. 

CARRERA GARRIDO, Miguel. «Teatro 1960-1990». 
Ed. Teresa López-Pellisa. Historia de la ciencia 
ficción en la cultura española. Madrid – Frank-
furt am Main: Iberoamericana – Vervuert, 
2018. 223-249. 

CASTILLO, David. «Monsters for the Age of the 
Post-Human». HIOL: Hispanic Issues On Line 
15 (2014): 161-178 (sobre ficción zombi españo-
la reciente: 170-175). 

CHARCÁN PALACIOS, José Luis. «Las ciudades del 
desastre: La percepción del entorno urbano fu-
turo en tres narraciones españolas contempo-
ráneas». Eds. K. M. Sibbald, R. de la Fuente, J. 
Díaz. Ciudades vivas/ciudades muertas: Espa-
cios urbanos en la literatura y el folklore his-
pánicos. Valladolid: Universitas Castellae, 
2000, pp. 45-55 (sobre Un infierno en la mente, 
de Dorian Blackwood [Javier Martín Lalanda]: 
51-53). 

CLÉMESSY, Nelly. Emilia Pardo Bazán romancière 
(la critique, la théorie, la pratique), 1. Paris: 
Centre de recherches hispaniques, 1973 (sobre 
Pascual López: 195-199). 

DI PAOLO, Osvaldo; OLMEDO, Nadina. «Los zombis 
como recurso estilístico del negrogótico y de la 
novela bestia en la literatura española». Ed. 
Anne L. Walsh. Telling Tales: Storytelling in 
Contemporary Spain. Newcastle upon Tyne. 
Cambridge Scholars Publishing, 2015. 194-212 
(sobre Antiresurrección, de Juan Ramón Bied-
ma). 

DIVINE, Susan Marie. Utopias of Thought, Dysto-
pias of Space: Science Fiction in Contemporary 
Peninsular Narrative. Tucson, AZ: University 
of Arizona, 2009 (sobre Planeta hembra, de 
Gabriela Bustelo: 110-144; sobre Sangre a bor-
botones, de Rafael Reig: 145-175). 

FERRÚS ANTÓN, Beatriz. «Las infinitas metamor-
fosis del tiempo y del espacio: Quizá nos lleve el 
viento al infinito de Gonzalo Torrente Balles-
ter». Etudes romanes de Brno 2 (2009): 29-36. 

FLOECK, Wilfired. «Pirandello, Unamuno und Ja-
cinto Grau oder die Bedrohung des Identitäts 
des Ichs». Ed. Wilhelm Graeber, Dieter Ste-
land, Wilfried Floeck. Romanistik als verglei-
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chende Literaturwissenschaft: Festschrift für 
Jürgen von Stackelberg. Frankfurt am Main: 
Peter Lang, 1996. 35-48 (sobre El señor de 
Pigmalión, de Jacinto Grau: 42-47). 

FONTANELLA, Lee. «Madrid, sub specie aeternita-
tis». Revista Hispánica Moderna 36, 4 
(1970/1971): 200-211 (sobre «Madrid en el siglo 
XXI», de Antonio Neira de Mosquera). 

GAGO VAQUERO, José Luis. «Prólogo». Eduardo J. 
Pérez. Zamora del porvenir. Zamora: Dipu-
tación de Zamora, 1985. 

GARCÍA LORENZO, Luciano. «Unamuno y Jacinto 
Grau». Segismundo 7-8 (1968): 95-106 (sobre 
El señor de Pigmalión: 104-106). 

GINGER, Andrew. «Modernity, Representation, 
and Personality in Antonio Flores’s Ayer, hoy, y 
mañana (1863-64)». Hispanic Research Jour-
nal: Iberian and Latin American Studies 6, 3 
(2005): 209-222. 

GONZÁLEZ HERRÁN, José Manuel; Patiño Eirín, 
Cristina. «Introducción». Emilia Pardo Bazán. 
Pascual López: Autobiografía de un estudiante 
de medicina. Santiago de Compostela: Ara So-
lis – Consorcio de Santiago, 1996. 7-46. 

_____. «Antonio Casares Rodríguez y Emilia Pardo 
Bazán». Boletín das Ciencias 75 (2012): 177-
187 (sobre Pascual López, de Emilia Pardo Ba-
zán). 

GONZÁLEZ DEL POZO, Jorge. «Soñadas alegorías de 
placer: La farmacopea moderna de Ray Lori-
ga». Hipertexto 10 (2009): 50-62 (sobre Tokio ya 
no nos quiere). 

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: Renacimien-
to, 2015 (sobre Una mina de oro en la Puerta 
del Sol: 25-34). 

GREEN, Stuart. «“La casualidad es la décima mu-
sa”: Enrique Jardiel Poncela y la compañía In-
fanta Isabel». Don Galán: Revista de Investiga-
ción Teatral 4 (2014) 
http://teatro.es/contenidos/donGalan/donGalan
Num4/pagina.php?vol=4&doc=2_2&pag=1 (so-
bre Cuatro corazones con freno y marcha 
atrás). 

HAMBROOK, Glyn. «Crímenes literarios: Introduc-

ción y estudio preliminar». Rafael de Zamora y 
Pérez de Urría, tercer marqués de Valero de 
Urría. Crímenes literarios. Colmenar Viejo: La 
Biblioteca del Laberinto, 2018. 9-49. 

HERNÁNDEZ ARIAS, Rocío. «Técnicas narrativas del 
utopismo hispánico: El amor dentro de 200 
años, de Alfonso Martínez Rizo y La ciudad 
anarquista americana, de Pierre Quiroule». 
Eds. Patricia Barrera Velasco, Nerea Fernán-
dez de Gobeo, Ruth Martínez Alcorlo, Marta 
Olivas Fuentes, Margot Vivanco. Una llama 
que no cesa: Nuevas líneas de investigación en 
Filología Hispánica. Madrid: Sial, 2017. 115-
131 (sobre El amor dentro de 200 años: 124-
131). 

KIDD, Michael. «Del objeto al sujeto: Fetichismo y 
autonomía en El señor de Pigmalión de Jacinto 
Grau». Ed. Juan Antonio López Férez. Mitos 
clásicos en la literatura española e hispanoa-
mericana del siglo XX, 1. Madrid: Ediciones 
Clásicas, 2010. 275-285. 

KNIGHTS, Vanessa. «Transformative Identities in 
the Science Fiction of Elia Barceló: A Literatu-
re of Cognitive Estrangement». Eds. Shelley 
Godsland, Nickianne Moody. Reading the Po-
pular in Contemporary Spanish Texts. Newark 
(DL): University of Delaware Press, 2004. 74-
99. 

KONSTATINOVA, Iana. «Posthumanism in Rosa 
Montero’s Lágrimas en la lluvia and El peso 
del corazón». Letras Hispanas 13 (2017): 184-
192. 

KUNZ, Marco. «La dimensión fantástica en la era 
de la simulación: Nueva Lisboa de José Antonio 
Millán». Eds. Marco Kunz, Ana María Morales, 
José Miguel Sardiñas. Lo fantástico en el espe-
jo. De aventuras, sueños y fantasmas en las li-
teraturas de España. México: Coloquios Inter-
nacionales de Literatura Fantástica – Oro de la 
Noche, 2006. 287-300. 

LABRADOR BEN, Julia María. «La mujer en la cien-
cia ficción española desde sus orígenes hasta 
1936». Eds. Mercedes González de Sande, Fidel 
López Criado. La mujer en la literatura, la so-
ciedad y la historia. Santiago de Compostela: 
Andavira, 2010. 385-393. 

LAWLESS, Geraldine. «New New Worlds: Historia 
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de un pueblo and Un drama en el siglo XXI». 
Eds. Stephen G.H. Roberts, Adam Sharman. 
1812 Echoes: The Cadiz Constitution in Hispa-
nic Society, Culture and Politics. Newcastle 
upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 
2013. 226-241 (sobre Un drama en el siglo XXI: 
227-229). 

_____. «The Problem of the Future in Nineteenth-
Century Spain». Hispanic Research Journal: 
Iberian and Latin American Studies 16, 2 
(2015): 147-162. 

LEFEBVRE, Alfredo. Los españoles van a otro mun-
do. Santiago de Chile: Pomaire, 1968 (sobre 
Una temporada en el más bello de los planetas, 
de Tirso Aguimana de Veca: 36-42). 

LEONE, Maryanne L. «Trans-Species Collaborati-
ons in Response to Social, Economic, and Envi-
ronmental Violence in Rosa Montero’s Lágri-
mas en la lluvia and El peso del corazón». 
Ecozon@: European Journal of Literature, Cul-
ture and Environment 8, 1 (2017): 61-78. 

LÓPEZ MÚJICA, Montserrat. «Cenital o el camino 
hacia el cénit del petróleo». Millars: Espai i 
Història 40, 1 (2016): 67-80. 

LÓPEZ-PELLISA, Teresa. «El síndrome de Pandora 
en las mujeres artificiales de José María Me-
rino: “Una leyenda” y “Celina y N.E.L.I.M.A.”». 
Eds. Ana Casas, Ángeles Encinar. El gran fa-
bulador: La obra narrativa de José María Me-
rino. Madrid: Visor, 2018. 135-150. 

_____. «Prólogo». Ed. Teresa López-Pellisa. Las 
otras: Antología de mujeres artificiales. León: 
Eolas Ediciones, 2018. 7-19. 

_____. «Introducción». Ed. Teresa López-Pellisa. 
Historia de la ciencia ficción en la cultura es-
pañola. Madrid – Frankfurt am Main: Iberoa-
mericana – Vervuert, 2018. 9-45. 

_____. «Teatro 1990-2015». Ed. Teresa López-
Pellisa. Historia de la ciencia ficción en la cul-
tura española. Madrid – Frankfurt am Main: 
Iberoamericana – Vervuert, 2018. 251-277. 

_____. «No man’s land (prólogo liminar)». Antonio 
César Morón. Los cinco estigmas del éter: His-
toria y arcanos de una distopía. Madrid: Fun-
damentos, 2018. 7-14. 

_____. «Prólogo». Eds. Teresa López-Pellisa, Lola 
Robles. Poshumanas: Antología de escritoras 

españolas de ciencia ficción. Madrid: Libros de 
la Ballena, 2018. XI-XV. 

LÓPEZ RIVERA, Juan Antonio. «La distopía en la 
narrativa española actual: El sistema, de Ri-
cardo Menéndez Salmón». Eds. Manuel Martí-
nez Arnaldos, Carmen Pujante Segura. La teo-
ría literaria en la narrativa actual. Murcia: 
Universidad de Murcia, 2017. 91-101. 

MACEIRA FERNÁNDEZ, Xosé Manuel. Leandro Ca-
rré. Un século de cultura e compromiso. San-
tiago de Compostela: Alvarellos, 2014 (sobre El 
pirata de los aires: 210-215). 

MARTÍN, Juan Carlos. «El Planeta hembra de Ga-
briela Bustelo: Descifrando una identidad pos-
humana». Millars: Espai i Història 40, 1 
(2016): 81-97. 

MARTÍN GALVÁN, Juan Carlos. «Narración, mons-
truosidad y la condición poshumana en El peso 
del corazón, la segunda novela de Bruna 
Husky». Hispanófila 176 (2016): 99-115. 

MARTÍN RODRÍGUEZ, Mariano. «Cartas desde otros 
mundos: Un panorama de los epistolarios utó-
picos modernos en las literaturas latinoeuro-
peas». Morus: Utopia e Renascimento 12 (2017): 
229-260 (sobre El problema social, de Nilo Ma-
ría Fabra: 240-242). 

_____. «Narrativa 1900-1953». Ed. Teresa López-
Pellisa. Historia de la ciencia ficción en la cul-
tura española. Madrid – Frankfurt am Main: 
Iberoamericana – Vervuert, 2018. 71-122. 

_____. «El teatro hasta 1960». Ed. Teresa López-
Pellisa. Historia de la ciencia ficción en la cul-
tura española. Madrid – Frankfurt am Main: 
Iberoamericana – Vervuert, 2018. 195-221. 

_____. «La “Máquina cerebral” (1892/1906) de re-
dactar imaginada por el marqués de Valero de 
Urría, ¿la primera computadora protagonista 
de una ficción literaria?: Estudio y edición de 
su primera versión». Rafael de Zamora y Pérez 
de Urría, tercer marqués de Valero de Urría. 
Crímenes literarios. Colmenar Viejo: La Biblio-
teca del Laberinto, 2018. 241-263. 

MARTÍNEZ, Xaime. «Poesía 1900-2015». Ed. Teresa 
López-Pellisa. Historia de la ciencia ficción en 
la cultura española. Madrid – Frankfurt am 
Main: Iberoamericana – Vervuert, 2018. 381-
412. 



ESPECIAL 

                    
Bibliografía de tipo académico sobre  

la literatura de ficción especulativa  
publicada en España  

 

42        PRIMAVERA-VERANO 2018 

MARTON, Matúš. El papel de los seres extraterres-
tres en la literatura española hasta la Guerra 
Civil Española (1936-1939). Brno: Masarykova 
Univerzita, 2014. 

MERELO SOLÁ, Alfonso. «El viaje en el tiempo en la 
ciencia ficción española: Los antecedentes». Ed. 
Concepción Carmen Cascajosa Virino. Dentro 
de El Ministerio del Tiempo: El libro sobre la 
serie que ha revolucionado la televisión en Es-
paña. Alcalá de Henares: Léeme Libros, 2015. 
37-44 (en la literatura: 37-41). 

MOLINA-GAVILÁN, Yolanda. «Narrativa 1980-
2000». Ed. Teresa López-Pellisa. Historia de la 
ciencia ficción en la cultura española. Madrid – 
Frankfurt am Main: Iberoamericana – Ver-
vuert, 2018. 151-176. 

MOLINA PORRAS, Juan. «Nilo María Fabra: La 
ciencia ficción y el cuadro de costumbres». Ed. 
Dolores Thion Soriano-Mollá. El costumbrismo, 
nuevas luces. Pau: Presses de l’Université de 
Pau et des Pays de l’Adour, 2013. 443-452. 

_____. «Los orígenes de la ciencia ficción en la na-
rrativa española». Ed. Teresa López-Pellisa. 
Historia de la ciencia ficción en la cultura es-
pañola. Madrid – Frankfurt am Main: Iberoa-
mericana – Vervuert, 2018. 47-69. 

MORENO SERRANO, Fernando Ángel. «La novela de 
ciencia ficción». Ínsula 835-836 (2016): 39-42 
(sobre ciencia ficción española del siglo XXI). 

______. «Narrativa 2000-2015». Ed. Teresa López-
Pellisa. Historia de la ciencia ficción en la cul-
tura española. Madrid – Frankfurt am Main: 
Iberoamericana – Vervuert, 2018. 177-194. 

MUÑOZ FAJARDO, Ricardo. «Prólogo para explicar 
la obra». Elías Cerdá. Don Quijote en la guerra: 
Fantasía que pudo ser historia. Madrid: Ma-
blaz, 2015. 7-12. 

______. «Prólogo a esta edición». Antonio Flores. 
Mañana o la chispa eléctrica de 1899. Madrid: 
Mablaz, 2015. 7-8. 

MURILLO MIR, Carles. «A las puertas del principio 
o fin de siglo, dos almas exiliadas en transición: 
Javier Marías (Corazón tan blanco, 1992) y 
Ray Loriga (Tokio ya no nos quiere, 1999). Ed. 
Anne L. Walsh. Telling Tales: Storytelling in 
Contemporary Spain. Newcastle upon Tyne. 
Cambridge Scholars Publishing, 2015. 213-230. 

NING, Siwen. De la China legendaria al declive del 
Celeste Imperio: La representación de China y 
su imagen literaria en la España del siglo XIX. 
Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelo-
na, 2014 (sobre «El desastre de Inglaterra en 
1910», de Nilo María Fabra: 189-190; sobre El 
anacronópete, de Enrique Gaspar: 288-301; so-
bre Un viaje a Júpiter, de Enrique Bendito y 
Trujillo: 381-393). 

OTIS, Laura. «Science and Significance in the 
Early Writings of Emilia Pardo Bazán». Revis-
ta de Estudios Hispánicos XXIX, 1 (1995): 73-
106 (sobre Pascual López: 92-102). 

PARDO-FERNÁNDEZ, Rodrigo. «Los límites de la 
otredad en Lágrimas en la lluvia, de Rosa 
Montero». La Colmena 93 (2017): 31-39. 

PATIÑO EIRÍN, Cristina. «El Souvenir X de Émile 
Zola y Pascual López de Emilia Pardo Bazán: 
Un juego intertextual de fantasía científica». 
Moenia: Revista Lucense de Lingüística y Lite-
ratura 2 (1996): 539-548. 

PEÑATE RIBERO, Julio. Benito Pérez Galdós y el 
cuento literario como sistema. Zaragoza: Pórti-
co, 2001 (sobre «Crónicas futuras de Gran Ca-
naria»: 147-164). 

PEREGRINA CASTAÑOS, Mikel. «Juan G. Atienza: 
Un narrador insospechado». Juan G. Atienza. 
Cuentos escogidos. Colmenar Viejo: La Biblio-
teca del Laberinto, 2018 (sobre los cuentos de 
ciencia ficción: 46-59, 63-79). 

_____. «Narrativa 1953-1980». Ed. Teresa López-
Pellisa. Historia de la ciencia ficción en la cul-
tura española. Madrid – Frankfurt am Main: 
Iberoamericana – Vervuert, 2018. 123-150. 

PÉREZ ZAPICO, Daniel. «Imágenes de la electrici-
dad en la literatura utópica española de la se-
gunda mitad del XIX». Archives Internationales 
d’Histoire des Sciences 65, 174 (2015): 275-303 
(sobre Ayer, hoy y mañana, de Antonio Flores: 
281-286; sobre relatos fictocientíficos de Nilo 
María Fabra: 291-197). 

PLA I DALMAU, Josep M.ª. «Leugim Seuqis: Un as-
tronauta imaginario y de procedencia oloten-
se». Revista de Gerona 71 (1975): 26-29 (sobre 
Lunigrafía, de Miguel Estorch y Siqués). 

PORTELA, Edurne. «Parodia en negro: Si Sabino 
viviría de Iban Zaldua». Eds. Javier Sánchez 
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Zapatero, Àlex Martín Escribà. El género ne-
gro: El fin de la frontera. Santiago de Compos-
tela: Andavira, 2012. 105-110. 

POZA DIÉGUEZ, Mónica. «El despertar de los que 
duermen: Juan Gómez Bárcena y la nueva na-
rrativa española postcrisis», Lejana: Revista 
Crítica de Narrativa Breve, 9 (2016) 
https://doi.org/10.24029/lejana.2016.9.114 (so-
bre los cuentos de ciencia ficción de Los que 
duermen: 10-12). 

ROBLES, Lola. «Prólogo». Eds. Lola Robles, Teresa 
López-Pellisa. Distópicas: Antología de escrito-
ras españolas de ciencia ficción. Madrid: Libros 
de la Ballena, 2018. XI-XVII. 

SANTIAGO, Juan Manuel. «Prólogo: Historia de 
Antonio». Juan Antonio Fernández Madrigal. 
Magnífica víbora de las formas. Sevilla: AJEC, 
2006. 5-7. 

SOBEJANO-MORÁN, Antonio. «Los mundos paralelos 
de Nos soy un libro o la alegoría de una lectura». 
Cuadernos de ALDEEU 13 (2001): 229-233. 

STANDISH, Peter. «Pirandello, Pygmalion and 
Spain». Revue de Littérature Comparée 47, 2 
(1973): 327-337 (sobre El señor de Pigmalión, 
de Jacinto Grau). 

VALDIVIA, Pablo. «Narrando la crisis financiera de 
2008 y sus repercusiones». 452ºF: Revista de 
Teoría de la Literatura y Literatura Compara-
da 15 (2016): 18-36 (sobre Cenital, de Emilio 
Bueso: 27-33). 

VALERA JÁCOME, Benito. «Romanticismo en tres 
novelas de Emilia Pardo Bazán». Cuaderno de 
Estudios Gallegos, XXIV, 72-73-74 (1969): 315-
330 (sobre Pascual López: 317-320). 
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KING, Stewart. «Distopía y detectives: La ficción cri-
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Viaje imaginario1: 
 
ALBERT, Mechthild. «Azorín y los narradores de 

vanguardia: En torno a La isla sin aurora». 
Azorín et le surréalisme: V Colloque internatio-
nal, organisé par le Laboratoire de Recherches 
en Langues et Littératures Romanes, Études 
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una novela poemática de Azorín». Anales de Li-
teratura Española 22 (2010): 85-98 (sobre La 
isla sin aurora). 

LONDERO, Renata. «“En el tablero de nogal repo-
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1  Se incluyen los viajes simbólicos. 
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PAYÁ BERNABÉ, José. «Prólogo». Azorín. La isla sin 
aurora. Madrid: Biblioteca El Mundo, 2003. 5-
8. 

PEYRAGA, Pascale. «La isla sin aurora: ¿Ficción de 
la utopía o utopía de la ficción?» Anales Azori-
nianos 11 (2005): 219-238. 

RAMÓN TRIVES, Estanislao. «Convergencia de la 
Lingüística y Teoría Literaria en el estudio in-
tegrado de la escritura azoriniana: A propósito 
de La isla sin aurora, de Azorín». Eds. Hermi-
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sia da primeira novela longa do Rexurdimiento 
e o sincretismo da contítistica culta». Ed. Ar-
mando Requeixo. Sobre letras e signos: Estudos 
en homenaxe a Anxo Tarrío Varela. Santiago de 
Compostela: Xunta de Galicia, 2017. 583-596 
(sobre Campaña de Caprecórneca de Luis Ote-
ro Pimentel: 586-589). 

 
Visita imaginaria: 
 
ALBERDI URQUIZU, Karmele; Arregui Barragán, 

Natalia. «Culture et identité : le fabuleux uni-
vers d’Eduardo Mendoza». Language Design: 
Journal of Theoretical and Experimental Lin-
guistics 18 (2016): 293-306 (sobre Sin noticias 
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Ucronía: 
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(2014): 85-91. 

MAS I USÓ, Pasqual. «Lo real de la ficción: De Max 
Aub a Antonio Muñoz Molina». El Correo de 
Euclides: Anuario Científico de la Fundación 
Max Aub 1 (2006): 75-79 (sobre El teatro espa-
ñol sacado a luz de las tinieblas de nuestro 
tiempo, de Max Aub). 

SANTONJA, Gonzalo. La novela revolucionaria 
1905-1939. Madrid: El Museo Universal, 1993 
(sobre Historia verídica de la revolución, de Ri-
cardo Baroja: 95-97). 

______. La insurrección literaria: La novela revo-
lucionaria de quiosco (1905-1939). Madrid: 
Sial, 2000 (sobre Historia verídica de la revolu-
ción, de Ricardo Baroja: 154-157). 
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Criptohistoria o historia secreta: 
 
GONZÁLEZ ÁNGEL, Sara. «Dos escritores portátiles 

y bárbaros: Vila-Matas y Bolaño escribiendo 
historias de la literatura inventadas». Pasaven-
to: Revista de Estudios Hispánicos VI, 1 (2018): 
153-166 (sobre Historia abreviada de la litera-
tura portátil, de Enrique Vila-Matas: 155-158). 

 
ÁLVAREZ-SANCHO, Isabel. «The Iberian Third Spa-
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Avel·lí Artís Gener». Catalan Review: Interna-
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59-78. 

 
Ficción retrofuturista: 
 
ÁLVAREZ MÉNDEZ, Natalia. «Una nueva mirada 
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Romanica Posnaniensia 45, 2 (2018): 107-120 
(sobre El gran imaginador o la fabulosa histo-
ria del viajero de los cien nombres).    
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Eds. Alba Agraz Ortiz, Sara Sánchez-Hernán-
dez. Topografías literarias: El espacio en la li-
teratura hispánica. Madrid: Biblioteca Nueva, 
2017. 517-525 (sobre «El desván de Tomas 
Carlyle»: 521-523). 

 
Bioalegoría: 
 
HUERTAS, Rafael. «Los misterios de la locura: La 

popularización del concepto de alienación men-
tal 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). 
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positivismo: Texto e imagen en las novelas mé-
dicas de Giné y Partagás». Eds. Borja Rodrí-
guez Gutiérrez, Raquel Gutiérrez Sebastián. 
Literatura ilustrada decimonónica: 57 perspec-
tivas. 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 literatu-
ra española del fin de siglo XIX-XX. Bellaterra: 
Universitat Autònoma de Barcelona, 2013. 93-
101. 

 
Xenoficción: 
 
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: Renacimien-
to, 2015 (sobre Historia cómica de un pez chico: 
34-44). 

MAGGI, Eugenio. «Traducir Manuscrito cuervo de 
Max Aub: Algunas consideraciones prelimina-
res». Artifara: Revista de Lenguas y Literaturas 
Ibéricas y Latinoamericanas 15 (2015): 259-
273. 

_____. «Los retos traductivos de Max Aub: Fraseo-
logía y humor en Manuscrito cuervo». Rassegna 
Iberistica 105 (2016): 9-27. 

PEREGRINA, Mikel. «Juan G. Atienza: Un narrador 
insospechado». Juan G. Atienza. Cuentos esco-
gidos. Colmenar Viejo: La Biblioteca del Labe-
rinto, 2018 (sobre «¿Las abejas? ¡Bah!, unos bi-
chitos»: 59-63). 

 
Ficción neomitológica: 
 
MARTÍN RODRÍGUEZ, Mariano. «Dioses extraterres-

tres en la nueva epopeya: Utnoa, de Abel Mon-
tagut, y la remitificación paleoastronáutica de 
Noé». Abel Montagut. Utnoa. Colmenar Viejo: 
La Biblioteca del Laberinto, 2018. 7-38. 

PEREGRINA, Mikel. «Juan G. Atienza: Un narrador 
insospechado». Juan G. Atienza. Cuentos escogi-
dos. Colmenar Viejo: La Biblioteca del Laberinto, 
2018 (sobre «Balada por la luz perdida»: 42-46). 

 

Arqueoficción o ficción sobre mundos perdidos: 
 
MATÍAS, David. «Genlis y Hartzenbusch reescriben 

a Lope o Les Battuécas frente a Las Batuecas 
(del duque de Alba)». Cuadernos de Aleph 7 
(2015): 151-169 (sobre Las Batuecas, de Juan 
Eugenio Hartzenbusch: 163-166). 

 
Alegoría política: 
 
AGUILAR, Antonio. «Introducción a El César. Poe-

ma». Salvador Rueda. Obras completas: Poesía 
II (1891-1900). Málaga: Universidad de Mála-
ga, 2016. 591-592. 

CUBA LÓPEZ, Soledad. «República Barataria, entre 
el poder y la política». La Tabla Redonda: Anua-
rio de Estudios Torrentinos 10 (2012): 117-136. 

 
DONISA, Ermengol. «Apropament as condicionants 

istorics d’Era isla des diamants de Mossen 
Jusèp Condó Sambeat». Mossen Jusèp Condò 
Sambeat. Era isla des diamants. Vielha: Con-
selh Generau d’Aran, 2006. 119-144. 

LAGARDE, Christian. «Parabole de l’insularité: Era 
isla des diamants, ou le val d’Aran de Condó 
Sambeat». Lengas 45 (1999): 95-108. 

 
Distopía simbólica: 
 
PEREGRINA, Mikel. «Juan G. Atienza: Un narrador 

insospechado». Juan G. Atienza. Cuentos esco-
gidos. Colmenar Viejo: La Biblioteca del Labe-
rinto, 2018 (sobre «35, sin regreso»: 39-42). 

 
ARKINSTALL, Christine. «Myth, History and Con-

temporary Nationalism: La mort i la primave-
ra». Gender, Class, and Nation: Mercè Rodore-
da and the Subjects of Modernism. Lewisburg, 
PA: Bucknell University Press, 2004. 166-190, 
225-228. 

ARNAU, Carme. «La mort i la primavera: El tan-
cament i la mort». Miralls Mágics: Aproximació 
a l’última narrativa de Mercè Rodoreda. Barce-
lona: Edicions 62, 1990. 27-92. 

_____. «Introducció». Mercè Rodoreda. La mort i la 
primavera. Barcelona: Fundació Mercè Ro-
doreda, 1997. 7-59. 
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_____. «Mercè Rodoreda i el conte». Mercè Rodore-
da. Narrativa completa, 2 (Contes i novel·les). 
Barcelona: Edicions 62, 2008. IX-XXXII (sobre 
La mort i la primavera: XXVI-XXXII). 

BUSQUETS, Loreto. «The Unconscious in the No-
vels of Mercè Rodoreda». Catalan Review: In-
ternational Journal of Catalan Culture II, 2 
(1987): 101-117 (sobre La mort i la primavera: 
113-117). 

_____. «La mort i la primavera, de Mercé Rodore-
da». Cuadernos Hispanoamericanos 467 (1989): 
117-122. 

CORTÉS, Carles. «Godless Religion in La mort i la 
primavera». Ed. Kathleen McNerney. Voices 
and Visions: The Words and Works of Mercè 
Rodoreda. Selinsgrove – London: Susquehanna 
University Press – Associated University Pres-
ses, 1999. 195-207. 

_____. «El uso de los mitos en la construcción de 
espacios opresivos en las narraciones de Mercè 
Rodoreda: Del que hom no pot fugir y La mort i 
la primavera». Eds. Perla Petrich, Julio Pre-
mat, Maria Llombart. Les sujets contemporains 
et leurs mythes en Espagne et en Amérique la-
tine. Alacant: Universitat d’Alacant, Grup 
d’Estudis Transversals: Literatura i altres arts 
en les cultures mediterrànies – Université de 
Paris 8, Vincennes-Saint-Denis, 2008. 1-21. 

EVERLY, Kathryn. «The Body and Imagination in 
La mort i la primavera». Ed. Joaquim Molas. 
Congrés internacional Mercè Rodoreda: Actes, 
Barcelona, 1-5 d’octubre de 2008. Barcelona: 
Fundació Mercé Rodoreda, 2010. 151-164. 

MCGIBONY, Donna. «Rituals and Sacrificial Rites 
in Mercè Rodoreda’s La mort i la primavera». 
Eds. Kathleen McNerney, Nancy Vorsburg. 
The Garden across the Border. Selinsgrove: 
Susquehanna University Press, 1995. 61-72. 

MARTÍ-OLIVELLA, Jaume. «The Witches’ Touch: 
Towards a Poetics of Double Articulation in 
Rodoreda». Catalan Review: International 
Journal of Catalan Culture II, 2 (1987): 159-
169 (sobre La mort i la primavera: 167-169). 

PÉREZ, Janet. «Time and Symbol, Life and Death, 
Decay and Regeneration: Vital Cycles and the 
Round of the Seasons in Mercè Rodoreda’s La 
mort i la primavera». Catalan Review: Interna-

tional Journal of Catalan Culture V, 1 (1991): 
179-196. 

PERTILE, Maria. «“En intocable riba”: Transmuta-
cions alquímiques dins La mort i la primavera 
de Mercè Rodoreda». Eds. Christian Camps, 
Montserrat Roser. 2n Col·loqui Europeu 
d’Estudis Catalans: Comunicacions, Béziers, 
19-21 de gener, 2006, 2. Montpellier – Péron-
nas: Association française des catalanistes – 
Éditions de la Tour Gile, 2007. 313-325. 

SOLÀ I SALA, Lluís. «Les fosques glicines: Sobre La 
mort i la primavera de Mercè Rodoreda». Una 
novel·la són paraules: Recull de les conferències 
del cicle Una novel·la són paraules, organitzat 
l’any 2008 amb motiu de l’any Rodoreda. Bar-
celona: Fundació Mercè Rodoreda: Institut 
d’Estudis Catalans – Institució de les Lletres 
Catalanes, 2010. 295-304. 

TENNENT, Martha. «La primavera de Rodoreda: 
Una nova vida en anglès». Quaderns: Revista 
de Traducció 18 (2011): 221-231 (sobre La mort 
i la primavera). 

 
Geoficción: 
 
KATONA, Eszter. «El ensimismamiento noventayo-

chista en “Una ciudad y un balcón” de Antonio 
Azorín». Eds. Ferenc Fischer, Domingo Lilón, 
Máté Deák. El final de la Belle Époque: Ante-
cedentes y consecuencias de la I Guerra Mun-
dial en los países iberoamericanos. Pécs: Cen-
tro Iberoamericano de la Universidad de Pécs, 
2015. 147-156. 

SUÁREZ MIRAMÓN, Ana. «Comentario de un frag-
mento representativo». José Martínez Ruiz 
«Azorín». Castilla. Barcelona: Plaza y Janés, 
1986. 193-201 (sobre «Una ciudad y un bal-
cón»). 

 
ARNAU, Carme. «Introducció: Viatges i flors». Mi-

ralls Mágics: Aproximació a l’última narrativa 
de Mercè Rodoreda. Barcelona: Edicions 62, 
1990. 95-103 (sobre «Viatges a uns quants po-
bles»: 97-102). 

_____. «Viatges i flors: La fugida de l’imaginació». 
Memoria i ficció en l’obra de Mercè Rodoreda. 
Barcelona: Fundació Mercè Rodoreda, 2000. 
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31-56 (sobre «Viatges a uns quants pobles»: 
46-56). 

____. «Mercè Rodoreda i el conte». Mercè Rodore-
da. Narrativa completa, 2 (Contes i novel·les). 
Barcelona: Edicions 62, 2008. IX-XXXII (sobre 
«Viatges a uns quantes pobles»: XXI-XXII). 

AYALA, Mónica. «Spaces and Aromas in Viatges i 
flors». Ed. Kathleen McNerney. Voices and Vi-
sions: The Words and Works of Mercè Rodore-
da. Selinsgrove – London: Susquehanna Uni-
versity Press – Associated University Presses, 
1999. 98-108. 

 
Ficción filológica 
 
BELDA MOLINA, Rosa. «Imposible Sinaí: Un mani-

fiesto poético contra las guerras a propósito del 
conflicto árabe-israelí». Diablotexto: Revista de 
Crítica Literaria 7 (2003-2004): 169-182 // El 
Correo de Euclides: Anuario Científico de la 
Fundación Max Aub 1 (2006): 546-554. 

CASTRO DÍEZ, María Asunción. «La poética de Sa-
bino Ordás en el panorama de la narrativa con-
temporánea». Ed. José María Balcells. Litera-
tura actual en Castilla y León: Actas del II 
Congreso de Literatura Contemporánea. Valla-
dolid: Ámbito, 2005. 95-102. 

FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Dolores. «La difícil recep-
ción de Josep Torres Campalans de Max Aub 
en España: Los efectos permanentes de la cen-
sura franquista». El Correo de Euclides: Anua-
rio Científico de la Fundación Max Aub 8 
(2013): 137-151. 

_____. «El París de Jusep Torres Campalans». El 
Correo de Euclides: Anuario Científico de la 
Fundación Max Aub 9 (2014): 78-84. 

FIGUERAS, Mercedes. «„Wie kann es Wahrheit oh-
ne Lüge geben?” – Max Aubs Jusep Torres 
Campalans». Max Aub. Jusep Torres Campa-
lans. Frankfurt am Main: Büchergilde Gutten-
berg, 1997. 419-440. 

GERHARDT, Federico. «Editores y lectores en torno 
al proceso de edición de Antología traducida 
(Seix Barral, 1972)». El Correo de Euclides: 
Anuario Científico de la Fundación Max Aub 8 
(2013): 152-166. 

_____. «Un libro del exilio, en otras lenguas: Es-

trategias editoriales de Max Aub en torno a las 
traducciones de Jusep Torres Campalans». Ca-
racol 7 (2014): 98-116. 

GREGORI I GOMIS, Alfons; Flecha Pérez, Alberto. 
«Sabino Ordás: entre la reivindicación y el 
trauma». Siglo XXI, Literatura y Cultura espa-
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