
PANORAMA CRÍTICO DE LA PROSA DEL SIGLO DE ORO
(2017-2020) 

Critical perspectiveds of Golden Age prose (2017-2020)

Cristina Castillo Martínez
Universidad de Jaén

ccastill@ujaen.es
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A María Cruz García de Enterría,
maestra de sabias y gratas prosas.

In memoriam 

1. Preámbulo1

Es inherente a la labor investigadora visitar bibliotecas y escudriñar sus catálo-
gos, leer con fruición textos y pisar sobre las huellas de quienes lo hicieron 

antes —con independencia de que se ajusten o no a las nuestras— para conocer 
o reconocer el camino y seguir avanzando. En esta ocasión, dada la naturaleza 
metainvestigadora del encargo que me hizo la Junta Directiva de la Asociación 
Internacional Siglo de Oro para el Encuentro de investigadores en prosa del 
XII Congreso (Neuchâtel, 2-6 de noviembre de 2020), los tiempos y el trazado 
han sido otros, pues he consultado índices de revistas y de volúmenes colectivos, 
catálogos de editoriales y bibliotecas, novedades anunciadas en reseñas y, por su-
puesto, numerosos estudios, pero por ellos solo he podido pasar de puntillas sin 
poder sucumbir, por razones obvias, a la seducción de su lectura.

Para exponer las líneas por las que ha discurrido la investigación en prosa en el 
último trienio (más largo de lo que hubiésemos deseado), voy a seguir la misma 
organización en bloques propuesta en el documento facilitado durante la cele-
bración del congreso (Ediciones, Autores y obras, Géneros y subgéneros, Ámbitos 
de estudio destacados y Tesis), manteniendo la tradición del anterior encuentro 
de la AISO en el que Patricia Marín Cepeda ofreció un utilísimo y completo 
recuento. A ella le agradezco sus valiosos consejos y su generosidad al permitirme 
partir de sus muchos aciertos. 

Se trata de una estructura que, en cada uno de sus apartados, se muestra con-
siderablemente compartimentada con la intención de facilitar la localización de 
los trabajos en tan numeroso repertorio. No obstante, soy consciente de que toda 
clasi1cación tiene 1suras y se antoja imperfecta. Tómese tan solo como una guía 
sin la exhaustividad que requiere lo terminológico, solo con el deseo de contri-
buir a con1gurar el panorama de la crítica en los últimos años y de advertir, así, 
los lugares que aún quedan por transitar como acicate para animar a hacerlo. 

1 Este trabajo se enmarca en el Proyecto I+D+i del MINECO La novela corta del siglo XVII: estudio 
y edición (y III) (FFI2017-85417-P), dirigido por Rafael Bonilla Cerezo.
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Con el objetivo de favorecer el diálogo entre todas estas secciones, comen-
zaré aludiendo a los grupos de investigación, realizaré después un breve balance 
cuantitativo de los datos obtenidos para comentar 1nalmente cada uno de los 
apartados.

1. Grupos de investigación

Sin menoscabo de quienes avanzan en solitario y, en muchas ocasiones, sin red, 
los datos aportados permiten advertir de una manera rápida que algunos ámbitos 
han concitado el interés de un mayor número de estudiosos, amparados en buena 
medida por grupos o proyectos de investigación como los que a continuación se 
detallan de forma alfabética:

Así, desde el grupo BIESES-Bibliografía de Escritoras Españolas, María Martos y 
Nieves Baranda (UNED) siguen impulsando los estudios sobre la escritura feme-
nina anterior a 1800 no solo a través de proyectos como el que han 1nalizado re-
cientemente de Escritoras españolas de la primera modernidad: metadatos, visualización 
y análisis, sino también por medio de sus utilísimas bases de datos o de la Revista 
de Escritoras Ibéricas. Comparten objetivos con el Grupo de Estudios sobre la Mujer 
en España y las Américas (antes de 1800)-GEMELA.

De la transición entre Barroco y el Neoclasicismo se ocupa el Centro de Es-
tudios de la Literatura española de Entre Siglos (siglos XVII-XVIII)-CELES. Dicho 
equipo, coordinado por Alain Bègue (Université de Poitiers), concluyó, en 2018, 
el proyecto Le Parnasse oublié: La littérature hispanique entre Baroque et Néo-classicis-
me (1651-1750).

Durante el último trienio han aumentado considerablemente los registros de 
la base de datos Dialogyca. Biblioteca Digital de Diálogo Hispánico-BDDH, proyecto 
impulsado por el Grupo de Estudios de Prosa Hispánica Bajomedieval y Renacentis-
ta (eProMyR) y dirigido por Ana Vian (Universidad Complutense). Tiene como 
objetivo inventariar, editar y analizar textos de prosa hispánica (sobre todo diálo-
gos) desde sus orígenes hasta hoy. Los resultados son ostensibles en la bibliografía 
presentada.

El Grupo de Investigación Siglo de Oro-GRISO (Ignacio Arellano, Universidad de 
Navarra) que, desde hace décadas, constituye un pilar fundamental en el desarro-
llo de los estudios áureos (la colección «Biblioteca Áurea Hispánica» o la revista 
La Perinola son algunos de sus muchos frutos), se enriqueció hace unos años con 
la creación del Centro de Estudios Indianos/Proyecto Estudios Indianos (I. Arellano 



CRISTINA CASTILLO MARTÍNEZ288

Etiópicas. Revista de Letras Renacentistas, 18 (2022), pp. 285-431. 
ISSN: 1698-698X. http://uhu.es/revista.etiopicas/

y Martina Vinatea [Universidad del Pací1co]). Entre sus objetivos está la edición 
y el estudio de textos de Indias que vieron la luz desde el Descubrimiento hasta 
el Barroco (s. xviii). Con este 1n pusieron en marcha nuevas colecciones como 
«Biblioteca Indiana» o «Estudios Indianos» (esta última integrada en «Batihoja» 
[IDEA]), en las que han aparecido un buen número de títulos.

Muy fructífera es, asimismo, la labor realizada por el Grupo de Investigación Fran-
cisco de Quevedo que, con Alfonso Rey a la cabeza, se encarga de la edición crítica 
de las obras completas de dicho autor (Universidad de Santiago de Compostela). 
En el período analizado ha culminado el ciclo correspondiente a las Obras comple-
tas en prosa con la publicación de los volúmenes VII (Elogios, polémicas y juicios 
literarios) y VIII (Tratados religiosos).

El avance en los estudios de ámbito caballeresco continúa gracias al impulso de 
instituciones como el otrora Centro de Estudios Cervantinos, hoy Instituto Universi-
tario de Investigación en Estudios medievales y del Siglo de Oro «Miguel de Cervantes» 
(Carlos Alvar, Universidad de Alcalá), que no ha cesado en su labor de publica-
ción de los «Libros de Rocinante» y las «Guías de lectura caballeresca». De la mis-
ma manera que el Grupo de Investigación Clarisel (María Jesús Lacarra, Universidad 
de Zaragoza), especializado en el estudio de la literatura española medieval y del 
siglo xvi, sigue incrementando sus útiles bases de datos. A ellos se suman el Pro-
getto Mambrino (Anna Bognolo y Stefano Neri, Universidad de Verona) centrado 
en libros de caballerías italianos producidos en Venecia a mediados del siglo xvi 
como traducción e imitación del género caballeresco hispánico, que organiza los 
seminarios anuales de «Historias Fingidas» dedicados a los libros de caballerías y 
la novela pre-cervantina, cuyos resultados se publican en la revista homónima. 

El equipo Prosa Barroca, dirigido por Rafael Bonilla (Universidad de Córdo-
ba), reúne a especialistas en la narrativa de la Edad de Oro. Desarrolla la base de 
datos BIPROSA (Bibliografía de la Prosa Áurea) y, en la tercera fase del proyecto 
Novela corta del XVII: estudio y edición –parcialmente coincidente con este trienio–, 
ha propiciado la publicación de un considerable número de ediciones críticas de 
textos de novelistas del Seiscientos español en la colección «Prosa Barroca» de la 
Editorial Sial.

Muy activo es igualmente el Seminario Interdisciplinar para el estudio de la literatu-
ra áurea hispánica-SIELAE (Sagrario López Poza y Nieves Pena, Universidade da 
Coruña) que contempla, entre sus líneas de investigación, la literatura emblemá-
tica, las relaciones de sucesos, el estudio de repertorios y misceláneas de erudición 
humanística, de inventarios y bibliotecas del Siglo de Oro, así como de divisas o 
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empresas históricas. Promueve el portal BIDISO con varias bibliotecas digitales y 
en su marco se inscribe la Revista Janus: Estudios sobre el Siglo de Oro.

El Seminario de Poética del Renacimiento, fundado por María José Vega (Univer-
sitat Autònoma de Barcelona), ha auspiciado la publicación de varias monografías 
sobre teoría de la censura y lectura en la temprana modernidad, canalizadas a 
través del proyecto Censura, textualidad y con!icto en la primera modernidad. Se trata 
de una de las principales líneas de investigación de este consolidado centro que 
en la actualidad encara una segunda fase con el remozado nombre de Seminario 
de Estudios sobre el Renacimiento.

En estos años han ganado terreno los estudios sobre biografía, autobiografía 
o construcción del sujeto literario a consecuencia de la labor desarrollada, sobre 
todo, por dos equipos de investigación: Sujeto e Institución Literaria en la Edad 
Moderna-SILEM II que está inmerso en el proyecto coordinado entre las univer-
sidades de Sevilla (Juan Montero) y Córdoba (Pedro Ruiz), Biografías y polémicas: 
hacia la institucionalización de la literatura y el autor (SILEM II); y Vida y escritura I: 
Biografías y autobiografías en la Edad Moderna-VIES, que ha trabajado bajo la su-
pervisión de Luis Gómez Canseco y Valentín Núñez Rivera desde la Universidad 
de Huelva. Ambos grupos, junto con los ya citados de BIESES, DIALOGYCA 
y CENSURA, forman parte de la Red de Excelencia Voces y silencios: discursos 
culturales en la Edad Moderna.

Contribuyen también al buen estado de salud de la prosa del Siglo de Oro 
las múltiples actividades y publicaciones realizadas por el Instituto de Estudios 
Medievales y Renacentistas y de Humanidades Digitales-IEMYRhd (Universidad de 
Salamanca), el Instituto Universitario La Corte en Europa (Manuel Rivero y Jesús 
Gómez, UAM) a través de su revista Librosdelacorte o el Instituto de Estudios Auri-
seculares-IDEA (Victoriano Roncero, State University of New York), con sus im-
portantes colecciones «Batihoja» y «Peregrina», así como con la revista Hipogrifo.

2. La investigación sobre prosa áurea en cifras

El repertorio bibliográ1co sobre la prosa del Siglo de Oro (2017-2020) aquí 
presentado consta de un total de 1867 entradas (véase la tabla infra). De todas ellas, 
más de la mitad (1007) se centran en el estudio de la 1gura y la obra de autores 
señeros (Quevedo, santa Teresa, Castillo Solórzano, Gracián, Zayas, Lope, Delica-
do, sor Juana y Avellaneda), entre los que se alza, de manera abrumadora, Cervan-
tes con 742 estudios, lo que supone un 73 % de la producción sobre autores y un 
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39% de todo el conjunto. Un grupo formado por 542 publicaciones aborda el 
estudio de géneros o subgéneros, entendidos estos en un sentido lato (bizantina, 
caballerías, morisca, pastoril, picaresca, novela corta, crónicas de Indias, diálogo, 
historiografía, literatura de cordel, emblemática, religiosa o soldadesca), mientras 
que 214 se re1eren a temas que han destacado especialmente (estudios de atri-
bución, conciencia autorial, brujería, circulación del libro, escritura femenina, 
Humanismo, medicina o poder y corte, amén de una treinta de aportaciones que 
ocupan el apartado de «Varia»). A estos datos, se suma más de medio centenar 
de ediciones 1lológicas (sin contar con aquellas que recuperan textos en forma-
to digital haciéndolos accesibles, pero sin una anotación minuciosa) y que han 
aparecido, fundamentalmente, en colecciones como «Batihoja» (IDEA-GRISO), 
«Biblioteca Áurea Hispánica» (Iberoamericana/Vervuert), «Biblioteca Biográ1ca 
del Renacimiento» (UHU), «Biblioteca Clásica» (RAE), «Biblioteca Digital His-
pánica-BIDIAG» (GRISO), «Clásicos Hispánicos-CH», «Letras Hispánicas» (Cá-
tedra), «Libros de Rocinante» (UAH), «Prosa Barroca» (Sial), o en anejos de las 
revistas Criticón, Etiópicas, Janus, Lemir o Studia Áurea. Por último, es preciso aludir 
al prometedor panorama que se vislumbra con la defensa de, al menos, 45 tesis 
doctorales de las que he tenido noticia. En ellas predomina el tema de Cervantes, 
los libros de caballerías o las relaciones de sucesos y son muchas las que presentan 
ediciones críticas de los textos estudiados. Algunas de estas tesis ya han visto la 
luz en forma de libro y, como tal, han sido convenientemente consignadas en la 
bBibliografía.
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Autores y obras Géneros y subgéneros
Ámbitos de estudio 

destacados
Tesis Ediciones

Avellaneda 9
Asp.genera le s 
prosa 1cción

3 Atribución 13 45 59

Castillo Solórzano 34 Bizantina 7 Autor 30

Cervantes

El Quijote

El Persiles

Novelas ejemplares
La Galatea

144
Caballerías 91 Brujería 8

Morisca 6 Circulación 30

378 Pastoril 10 Escritura femenina 23

135 Picaresca 86 Humanismo 38

69 Novela corta 60 Medicina, cuerpo 20

16 Crónica Indias 70 Poder, corte 20

Delicado 22 Diálogo 42 Varia 32

Gracián 26 Historiografía 16

Sor Juana 19 Lit. Cordel 65

Lope 24 Lit.Emblemática 30

Quevedo 68 Lit. Religiosa 38

Santa Teresa 39 Lit. Soldadesca 18

Zayas 24

1007 542 214 45 59

Total: 1867

3. Autores y obras

Vayamos por partes para despejar esta selva de números que se antojan me-
nos gratos que las letras. Si bien es cierto que Miguel de Cervantes nunca ha 
necesitado de efemérides para elevar el interés entre el hispanismo áureo, las 
publicaciones, resultado de los muchos congresos y seminarios celebrados con 
motivo de los últimos centenarios, han contribuido a incrementar el número 
de referencias. Indudablemente ya quedan lejanos en el tiempo, pero algunos, 
como es lógico, han demorado su publicación hasta la franja temporal que nos 
compete, en especial los emparentados con El Persiles. Encontramos, así, Cervan-
tes en el Septentrión (Nueva York, IDEA, 2019)2; Cervantes y los mares. En los 400 
años del Persiles. In memoriam José María Casasayas (Berlín/Berna/Bruselas, Peter 

2 Indico tan solo los títulos sin el nombre de los coordinadores porque en el repertorio única-
mente he consignado las contribuciones incluidas y no el volumen conjunto para evitar duplici-
dades.
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Lang, 2019); Cervantes’ Persiles and the Travails of Romance (Toronto, University of 
Toronto Press, 2019); o Los trabajos de Cervantes: XIII Coloquio Internacional de la 
Asociación de Cervantistas, (Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2019). 

Vinculados a centenarios o no, son reseñables, asimismo, 1) los encuentros con 
una perspectiva internacional (Cervantes e l’Italia: il «Don Chisciotte» del 1615 
[AISPI Edizioni, 2018]; Cervantes e Portugal. História, Arte e Literatura [Lisboa, Es-
trategias Creativas, 2018]; Cervantes e Hispanoamérica: Variaciones críticas [México, 
UNAM/Dickinson College, 2019]; Cervantes transatlántico/Transatlantic Cervantes 
[Nueva York, Peter Lang, 2019]); 2) los que han puesto las miras en la recepción 
y la traducción de las obras cervantinas (Cervantes en los siglos XX y XXI. La recepción 
actual del mito del «Quijote» [Suiza, Perspectivas Hispánicas, 2018]; Cervantes y la 
posteridad. 400 años de legado cervantino [Madrid-Frankfurt, Iberoamericana-Ver-
vuert, 2019]; Cervantes: lecturas contemporáneas del Quijote [Toulouse, Presses uni-
versitaires du Midi, 2018]; El segundo Quijote (1615). Nuevas interpretaciones cuatro 
siglos después (2015) [Madrid-Frankfurt, Iberoamericana-Vervuert, 2018]; En el 
país de Cervantes. Estudios de recepción y de interpretación, [Madrid, Visor, 2019]; Las 
traducciones del Quijote. Homenaje al Hispanismo Internacional [Valladolid, Universi-
dad, 2020]; 3) así como los que se han centrado en aspectos temáticos o compa-
rativos (De Sexo y género en Cervantes [Kassel, Reichenberger, 2019]; El «Quijote» 
y la música en la construcción de la cultura europea [Madrid, UNAM, 2018]; Miguel de 
Cervantes y el humanismo europeo [Berlín/Boston, De Gruyter, 2019]; La pluma es 
la lengua del alma. Actas del IX Congreso Internacional de la Asociación de Cervantistas 
(Sâo Paulo, 29 de junio a 3 de julio de 2015) [Alcalá, Universidad, 2018]). 

Las novedades editoriales han llegado de la mano de Laura Fernández con la 
edición de Los trabajos de Persiles y Sigismunda para la RAE (2017) y de Adrián J. 
Sáez con La tía "ngida (2018) y la Información de Argel (2019), ambas en Cátedra. 
Las noticias no acaban aquí pues la Gran Enciclopedia Cervantina asume su recta 
1nal tras la publicación en 2020 del volumen 11; pocos quedan ya para cerrar 
tan amplio proyecto. Pensado para un público menos especializado, Jean Canava-
ggio pergeñó su Diccionario Cervantes de impecable factura (2020). Celebramos, 
asimismo, la aparición de La plenitud de Cervantes. Una vida en papel de Lucía 
Megías, así como las numerosas monografías publicadas sobre el autor (Martí-
nez Torrón, 2017; Rico, 2017; Egido, 2018 y 2019; Lozano-Renieblas y Romo 
Feito, 2018; Gerli, 2019; Gra;, 2019 o Joset, 2020). Más difícil resulta resumir la 
ingente producción sobre las obras del alcalaíno. Me permito tan solo apuntar el 
interés mayoritario por El Quijote, con 378 trabajos localizados, seguidos por los 
135 de El Persiles, los 69 sobre las Novelas ejemplares o los discretos 16 centrados 
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en La Galatea. De ese otro Quijote aparecido en 1614, se han escrito un puñado 
de estudios (O’Kuinghttons, 2017 y 2019; Palomino, 2017; Williamson, 2018; o 
Zambrana, 2018) y también sobre la identidad del cuestionado Avellaneda, entre 
los que destaca la propuesta realizada por Ángel Pérez Pascual (2020) que lo iden-
ti1ca con Jerónimo de Mondragón.

La ingente producción sobre Cervantes no resta mérito a los muchos estudios 
que apuntan hacia otros autores, como Quevedo. Excelente noticia ha sido la 
publicación de los volúmenes vii y viii de sus Obras completas en prosa, corres-
pondientes a Tratados religiosos (dir. Rey, coord. Alonso Veloso, 2018) y Elogios, 
polémicas y juicios literarios (coord. Alonso Veloso), así como la edición de la España 
defendida, realizada por Moya del Baño y Miralles Maldonado (2018). Las muchas 
y variadas huellas de la obra del madrileño han sido tratadas en Amor constante: 
Quevedo más allá de la muerte, colectánea coordinada por Candelas y Gherardi que 
acoge varios trabajos vinculados con la prosa desde una perspectiva intertextual 
o comparatista, ya apunte al legado en otros autores como Francisco Santos, a los 
problemáticos avatares de la edición de la Obra completa de Quevedo propuesta 
por Menéndez y Pelayo o a la transcodi1cación de sus textos a otros idiomas. 
Sobre este último aspecto ahonda Garzeli (2018b) en Traducir el Siglo de Oro: 
Quevedo y sus contemporáneos. A esta nutrida producción se añade el análisis de 
la imagen del autor proyectada en textos de diversa índole que estudia Patricio 
(2020) en Quevedo. Personaje de "cción: icono colectivo, así como los diversos artículos 
sobre obras concretas (La Perinola, el Buscón, los Sueños, la Política de Dios, la Vida 
de Marco Bruto o la Vida de Quevedo de Pablo de Tarsia) o sobre aspectos determi-
nados (la censura, la transmisión de algunas obras, las traducciones o las fuentes 
clásicas, entre otros).

En el ámbito de los estudios sobre Teresa de Jesús, y más allá de la línea 
espiritual o mística, se ha indagado especialmente en la perspectiva de géne-
ro, de la que son ejemplos las monografías de Correa (2019) «¿Qué mandáis 
hacer de mí?». Una historia desvelada de relecturas teresianas en el contexto cultural 
de entresiglos, centrada en la recepción de su 1gura como modelo de mujer 
y «síntoma amenazante» en el período que transcurre entre el centenario de 
su muerte en 1882 y el de su canonización en 1922; y la de Mujica (2020), 
Women Religious and Epistolary Exchange in the Carmelite Reform. The Disciples of 
Teresa de Avila, que analiza el papel desempeñado por las discípulas de la santa 
en la reorganización monástica a través de sus cartas. 

El impulso que ha recibido la novela corta en los últimos años justi1ca el 
notable incremento de investigaciones sobre autores como Alonso de Castillo 
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Solórzano o María de Zayas. En el caso del primero —que atañe a toda su obra, 
también la de cariz histórico o hagiográ1co—, se evidencia en las ediciones de 
las Fiestas del jardín, las Jornadas alegres o Los alivios de Casandra (Prosa Barroca/
Sial), así como en los monográ1cos en Edad de Oro 2017/36 (Alonso de Castillo 
Solórzano (1584-¿1648?), en Criticón 2019/135 (Castillo Solórzano novelador I) y 
en Criticón 2019/136 (Castillo Solórzano novelador II), auspiciados por el citado 
proyecto coordinado por Rafael Bonilla. En lo que atañe a Zayas, el interés por 
su 1gura arranca de más lejos, pero el empuje de los estudios de género y de 
conciencia autorial ha ido matizando el cariz de algunos de ellos, suplementarios 
a los que se centran en el examen de novelitas concretas, en comparativas con 
Lope, Cervantes o Castillo Solórzano, sin olvidar la interesante noticia que aporta 
Gagliardi (2018) de los dos testamentos inéditos. Además, en los límites entre el 
anterior trienio y este, se publicaron los dos volúmenes del Honesto y entretenido 
sarao (primera y segunda parte) (2017), preparados por Julián Olivares desde una 
perspectiva 1lológica y sociológica con atención a la materialidad del proyecto 
de la escritora. Y en 2019, llegó a las librerías la propuesta de Rosa Navarro Du-
rán, María de Zayas y otros heterónimos de Castillo Solórzano.

Hay novedades en el ámbito de los estudios gracianos merced a la labor de 
Alonso Veloso (2020) al dar a conocer un nuevo testimonio de El político conteni-
do en un manuscrito del siglo xvii. Asimismo, Egido (2017) ahonda en el hallaz-
go de la princeps de El Héroe, de cuyo análisis se encargó en la edición facsimilar 
publicada bajo el sello de la Institución Fernando el Católico (2016). Aparte de 
varios estudios que apuntan a casi todas las obras del jesuita, engrosan la lista dos 
monografías de distinto cariz: Leviathan y la Cueva de la Nada. Hobbes y Gracián a 
la luz de sus metáforas, en la que Fernández Ramos (2017) compara Leviathan y El 
Criticón con los presupuestos de la sociología actual; y La extraordinaria difusión del 
arte de la prudencia en Europa. El Oráculo manual de Baltasar Gracián entre los siglos 
XVII y XX, en la que Fumaroli (2019) reconstruye el contexto de recepción de esta 
obra y de su versión francesa tras las Reforma.

El 2018 fue un excelente año para los interesados en la obra en prosa de Lope 
de Vega, pues la casualidad hizo coincidir en el tiempo la rigurosa y actualizada 
biografía escrita por Sánchez Jiménez, Lope, el verso y la vida (2018), la cuidada 
edición que Carreño preparó de las Cartas (1604-1633), así como el monográ1-
co dedicado a La Dorotea y coordinado por Calvo en la revista en Olivar: revista de 
literatura y cultura española (2018, 18/28). A lo largo del trienio se han publicado 
también estudios sobre El peregrino en su patria, La Arcadia o las novelas a Marcia 
Leonarda.
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Por otro lado, no son pocos quienes han puesto los ojos en las «gracias» de la 
Lozana andaluza. Así, un total de 22 estudios abarcan cuestiones como el léxico 
del marginalismo, la presencia de la cosmética, la medicina o la magia, la impor-
tancia de la oralidad, la in=uencia grecolatina, el espacio urbano, el tratamiento 
de la mujer o el sexo. Por si fuera poco, en 2018, Da Costa Fontes publicó una 
versión traducida y ampliada de su libro The Art of Subversión in Inquisitorial Spain. 
Rojas and Delicado (2005), ahora con el reformulado título El arte de la subversión 
en la España inquisitorial: Fernando de Rojas y Francisco Delicado (con dos notas sobre 
Cervantes). Contamos, asimismo, desde 2019, con una nueva edición del Retrato 
de la Loçana andaluza. Estudio y edición crítica, preparada por Díaz Bravo desde la 
óptica de la variación y el cambio lingüístico.

También hay lugar en estas páginas para Sor Juana Inés de la Cruz en cuanto 
autora de la Carta atenagórica y la Respuesta a sor Filotea de la Cruz, textos sobre 
los que abundan las contribuciones. Ambos han sido recogidos en Ecos de mi 
pluma. Antología en prosa y versos preparada por Tenorio, Tello y Palacios (2018). 
He incorporado igualmente estudios comparados, aquellos otros que hablan del 
debate acerca de la educación de las mujeres o los que abordan su escritura desde 
el análisis de la construcción del sujeto literario. 

4. Géneros y subgéneros

Si hablamos de prosa de 1cción, los campos de la caballería y la picaresca siguen 
siendo los más transitados. En el primer caso, es sintomática la nada desdeñable 
cifra de ocho nuevos títulos editados en la Colección «Libros de Rocinante» (La 
demanda del Santo Grial (1515), Lepolemo. Caballero de la Cruz, la Corónica de don 
Mexiano de la Esperança, caballero de la Fe, La Trapesona, Florisando, Claridoro de Es-
paña, Leandro el Bel y Palmerín de Inglaterra. Libro II) y el casi centenar de estudios 
tocantes, sobre todo, a la relación con la corte o la épica, la mujer, la recepción, 
los vínculos España-Italia o la heráldica, sin dejar de atender al importante aná-
lisis de motivos que facilitan la descripción de las relaciones intertextuales. En 
este sentido, es de gran utilidad el índice propuesto por Luna Mariscal (2017a) a 
partir de una de las obras cruciales de la materia artúrica en El motivo literario en 
«El Baladro del sabio Merlín» (1498 y 1535), con un índice de motivos de «El Baladro 
del sabio Merlín» (Burgos, 1498 y Sevilla, 1535). 

No pasa el tiempo por el Lazarillo de Tormes ni por sus continuaciones, revitali-
zados con nuevas interpretaciones de sus tratados, remozados intentos de desvelar 
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su anonimia, análisis cada vez más profundos del castigado y, sobre todo, múltiples 
asedios sobre su recepción contemporánea y actual, del que es ejemplo el volu-
men Memorias de un honrado Aguador: Ámbitos de estudio en torno a la difusión del La-
zarillo de Tormes (prosa, teatro, cultura), coordinado por De Armas y Vélez-Sainz 
(2017). La Pícara Justina ha suscitado en esta ocasión mayor interés que el Guzmán 
de Alfarache e incluso que el Buscón (cuyos artículos se han incorporado en el 
apartado «Quevedo») y se ha prestado atención aunque mínimamente al Marcos 
de Obregón, Alonso, mozo de muchos amos, La hija de Celestina y Estebanillo González. 
Para el lector no especializado que quiera conocer el aspecto cómico de las no-
velas picarescas, Roncero (2020) ha preparado una Antología de la literatura burlesca 
del Siglo de Oro. V. Burlas picarescas, que se puede consultar en línea tanto en su 
primera edición (Pamplona, GRISO), como en la segunda (Nueva York, IDEA).

En lo que atañe a la llamada novela corta y a sus modelos italianos, además de 
las obras de Castillo Solórzano y María de Zayas ya citadas, se alza con especial 
protagonismo Salas Barbadillo, de quien González Ramírez y Piqueras han edita-
do su colección Corrección de vicios (2019) y Armine Manukyan el Estudio y edición 
crítica de dos obras de Alonso Jerónimo de Salas Barbadillo: «El necio bien afortunado» 
y «El sagaz Estacio, marido examinado» (2020). A estas ediciones hay que añadir 
la monografía de Piqueras (2018b), La literatura en el abismo: Salas Barbadillo y las 
colecciones de meta"cciones y la colectánea La narrativa de Alonso Jerónimo de Salas 
Barbadillo, ed. Mechthild, Aranda y Coppola (2020). Hay que reseñar, también, las 
ediciones de la traducción que hizo Millis de las Horas de Recreación, de Guicciar-
dini (2018); los Engaños y desengaños del profano amor, de Zatrilla y Vico (2019); 
Mojiganga del gusto en seis novelas, de Sanz del Castillo (2019); y El "lósofo del aldea, 
de Velázquez (2019). En lo que a estudios se re1ere, son abundantes los enfoca-
dos en las obras de este último y en menor medida los dedicados a Matías de los 
Reyes, Lope de Vega, Camerino, Lugo y Dávila, Mariana de Carvajal, Matías de 
Aguirre, Miguel de Montreal, Pérez de Montalbán, Sanz del Castillo o Tirso de 
Molina. Además, se ha prestado especial atención a la in=uencia o a la traducción 
de los novellieri, sobre todo a la presencia del Decameron en España, así como a 
aspectos temáticos y comparativos de diversa índole.

Aunque cuesta que la pastoril, la bizantina y la morisca salgan del vagón de 
cola de la prosa de 1cción, no cesa el interés por esta narrativa de la que todavía 
queda mucho por decir. Al margen de aquellos dieciséis trabajos ya citados sobre 
La Galatea o las incursiones en la Arcadia, allanan el camino Gherardi con el es-
tudio y edición de la Segunda Diana de Alonso Pérez (2018), y Sandoval (2019) 
con Relatos y curiosidad en la Arcadia: Mecanismos narrativos en los libros de pastores 
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españoles. Las aportaciones de Losada Palenzuela acerca del Semprilis y Genorodano 
o de la novela helenizante en general nos recuerdan las sorpresas que esconden 
algunos textos todavía sin editar. Y, aunque también son pocos los trabajos publi-
cados sobre la morisca, es de celebrar la rigurosa edición de las tres versiones del 
Abencerraje que realizó Eugenia Fosalba (2017). 

Corren buenos tiempos para las crónicas de Indias y la literatura novohispana. 
No hay más que ver las ediciones de los Naufragios de Cabeza de Vaca (2018, ed. 
Gómez-Lucena y Caba); los Textos náuticos: Navegación del alma por el discurso de 
todas las edades del hombre (1600). Carta al licenciado Miranda de Ron (1574), de 
Salazar (2018, ed. Carriazo Ruiz y Sánchez Jiménez); o Entre la historia y la "cción: 
estudio y edición de «Historia del Huérfano» de Andrés de León (1621), ed. Palacios 
(2020). El abultado número de monografías es, a la par, elocuente: Biografía y 
polémica. El Inca Garcilaso y el archivo colonial andino en el siglo XIX (Cortez, 2018); 
Escribir desde el océano. La navegación de Hernando de Alarcón y otras retóricas del andar 
por el Nuevo Mundo (Rodríguez, 2018); El Inca Garcilaso en su Siglo de Oro (Rodrí-
guez Mansilla, 2019); Viajantes al Nuevo Mundo. Extranjeros en Lima, 1590-1640 
(Sullón, 2019); y Espectros y conjuras: asedios a la cuestión colonial (Jáuregui, 2020). 
Por si fuera poco, se han publicado, por un lado, tres volúmenes colectivos bajo el 
amparo del Instituto de Estudios Auriseculares-IDEA: Sujetos coloniales: escritura, 
identidad y negociación en Hispanoamérica (siglos XVI-XVIII) (Cabanillas,  ed., 2017); 
Barroco de ambos mundos. Miradas desde Puebla (Arellano y Rice, eds., 2019); y La 
escritura del territorio americano (Mata, Sánchez y Vinatea, eds., 2019). Y, por otro, los 
dosieres en Travesías indianas: paisajes y lenguajes coord. Vinatea en Hipogrifo (2019) 
7/2; y Construcciones culturales e identidad en la Nueva España, coord. Robin Ann 
Rice en Hipogrifo (2020) 8/1.

Los interesados en la literatura de cordel no deberían perderse el minucioso 
trabajo realizado por Gonzalo García (2018) en El legado bibliográ"co de Juan Pérez 
de Guzmán y Boza, duque de T’Serclaes de Tilly: aportaciones a un catálogo descriptivo 
de relaciones de sucesos (1501-1625). Esta investigación, que mereció el Premio de 
Bibliografía de la BNE en 2014, aporta información muy valiosa y se ha con-
vertido en todo un modelo catalográ1co. Completan el conocimiento de este 
prolí1co ámbito el Estudio pragmadiscursivo de las relaciones de sucesos (siglo XVII), en 
el que Iraceburu (2018) analiza un conjunto de ochenta y seis relaciones que 
pudieron ejercer como instrumento propagandístico; La guerra de la Valtelina entre 
crónica y literatura. Un estudio de las relaciones de sucesos y las obras literarias españolas e 
italianas sobre el caso, en cuyas páginas Lombardi (2020) da cuenta de un con=icto 
entre católicos y protestantes que fue relatado en numerosos pliegos; los catorce 
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estudios reunidos por Nider y Pena (2019) en el volumen que es también anto-
logía de textos, Malas noticias y noticias falsas. Estudio y edición de relaciones de sucesos 
(siglos XVI-XVII); el número 22 (2019) de la revista Memoria y Civilización. Anuario 
de Historia, que pretende aportar un visión interdisciplinar y paneuropea de Las 
relaciones de sucesos: producto y género editorial en la Monarquía Hispánica (dir. Ruiz 
Astiz y Pena); y un buen puñado de artículos que aportan nuevos datos sobre esta 
parcela de los pliegos sueltos.

La buena salud de los estudios sobre el diálogo y la epístola se evidencia, por 
un lado, en las ediciones del Epistolario de Villalobos (2017), los Coloquios de Co-
llazos (2018), La conversación civil de Guazzo (2019), el Viaje de Turquía de Pedro 
de Urdemalas (2019), o La voz armada del soldado español Alonso de Medina (1549): 
Diálogos y cartas (2020); y, por otro, en los tres monográ1cos de las revistas e-Spa-
nia (2018/29: Stratégies argumentatives dans le dialogue espagnol); Atalaya (2019/19: 
Las cadenillas de Hércules: stratégies discursives de l’argumentation pour convaincre, per-
suader et séduire (Moyen âge et Siècle d’Or), y Criticón (2019/137: Controversia y 
producción escrita en la España moderna). Propician ese avance otros muchos asedios, 
verbigracia el ensayo de Gallor (2019), El diálogo «De Doctrina Christiana» de Juan 
de Valdés. Retórica cultural, discurso y literatura en el que aplica la retórica cultural 
como instrumento teórico-metodológico para el estudio de un diálogo espiritual 
escrito en el Renacimiento, o las incursiones en Confusión de confusiones de Penso 
de la Vega realizadas por Gómez (2018) y Nider (2019), el diálogo de materia 
médica (Gernert, 2019, Baranda, 2020), los coloquios escolares (Oprisa, 2018; 
Vian, 2018b) o la noticia de un nuevo ejemplar de la traducción castellana del 
Coloquio de las damas de Aretino (Gagliardi, 2018), entre otros.

Por lo que incumbe al ámbito de la literatura religiosa —dejando a un lado 
la obra de Teresa de Jesús y sor Juana Inés de la Cruz ya comentadas en otros 
apartados—, se percibe un predominio de los estudios hagiográ1cos y, sobre todo, 
de oratoria sagrada. Contribuye a ello la aparición del ensayo Religión, política y 
moralidad en el Barroco. La predicación en la España del siglo XVII, en el que Garau 
(2018) agavilla las aportaciones de nueve investigadores que versan, entre otros 
asuntos, sobre la importancia de los sermones fúnebres en la promoción de la 
Compañía de Jesús, la predicación a través de la historia política y social o la teo-
ría homilética. En menor medida, se han abordado los relatos de conversión, la 
presencia de Biblia en la prosa del Siglo de Oro y la 1gura femenina ya sea para 
tratar de la ejemplaridad de la mujer en los discursos religiosos novohispanos o de 
la apropiación del discurso femenino en obras como Paraíso occidental de Sigüenza 
y Góngora.
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Desde que en 1991 se constituyera la Sociedad Española de Emblemática, su 
andadura ha sido 1rme y fructífera, gracias a la encomiable labor de Sagrario 
López Poza. En los tres años que abarca este panorama de la crítica, han visto la 
luz los Trescientos emblemas morales de Juan de Horozco y Covarrubias, editados 
por Agudo, Encuentra y Esteban Lorente, así como las Emblemas moralizadas de 
Hernando de Soto, preparadas por García Arranz y Pena Sueiro, ambas ediciones 
de 2017. La treintena de contribuciones recabadas apuntan a las relaciones con 
el Nuevo Mundo, la heráldica, la brujería, la mujer o la mini1cción. Son abun-
dantes los trabajos sobre divisas o empresas históricas y si hablamos de autores se 
ha prestado atención, sobre todo, a Sebastián de Covarrubias, Juan de Horozco 
Covarrubias, Diego de Saavedra Fajardo, Andrés Mendo y Baltasar de Vitoria.

Las peripecias de soldados contadas en primera o en tercera persona ocupan 
cada vez más páginas en el panorama crítico áureo. Botón de muestra es la co-
lectánea Vidas en armas. Biografías militares en la España del Siglo de Oro (Castellano 
y Sáez, ed., 2019), con doce trabajos sobre la relación de soldados y pícaros, la 
semblanza de García de Paredes realizada por Tamayo de Vargas, los carteles de los 
militares amotinados o un nuevo episodio de la vida de Alonso de Contreras. Del 
interés por los aconteceres de este último nos habla el libro Espadas y plumas en la 
monarquía hispana. Alonso de Contreras y otras vidas de soldados. 1600-1650 (Calvo, 
2019) o el hecho de que la editorial Penguin Radom House haya reeditado por 
tercera vez, en formato bolsillo, la Vida de este capitán (2018). Pero indudablemen-
te no es el único, puesto que se han publicado trabajos sobre las vidas de Domin-
go de Toral y Valdés, Catalina de Erauso, Jerónimo Sánchez de Carranza, Diego 
Duque de Estrada, Suárez Montañés o Diego García de Paredes.

Y, por último, para conocer mejor en qué estado se encuentra la relación entre 
historia y literatura, conviene echarle un vistazo a los dos monográ1cos de la 
revista e-Spania (2018/31, De l’éducation du prince à la critique du pouvoir: le jésuite 
Juan de Mariana (1536-1624) ou l’art de la composition, dir. Renaud Malavialle; y 
2019/32, Falsi"cations, polémiques historiographiques et création littéraire au Siècle d’Or, 
dir. Elvira y Béhar). También, a los varios trabajos de Saracino sobre Lorenzo de 
Padilla.
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5. Ámbitos destacados

Al margen de las categorías ya comentadas, es realmente amplia la variedad de 
temas tratados, lo que pone de mani1esto la riqueza de la prosa áurea y la diestra 
mirada de la crítica actual. Entre ese vasto horizonte destacan, por el abultado 
número, las investigaciones vinculadas al Humanismo, ya estén orientadas al pen-
samiento político, la Reforma, la Contrarreforma o la educación. Seis mono-
grafías dan cuenta de las distintas rami1caciones e intereses: De cariz biográ1co 
son el ensayo de Clavería (2018) sobre las contradicciones de Erasmo, hombre de 
mundo: Evasivo, suspicaz e impertinente (misántropo, borrachín, pendenciero) y el libro 
de Martín Baños acerca de la vida social y el mundo intelectual en que se movió 
el autor de la primera gramática española, La pasión de saber. Vida de Antonio de 
Nebrija. Hacia lo político apuntan los dos volúmenes de El sol de Flandes. Imagina-
rios bélicos del Siglo de Oro (2018), en los que Rodríguez de la Flor ahonda en el 
proyecto político que signi1có el imperio de los Austrias; mientras que el control 
inquisitorial marca las líneas de Censura de la Inquisición y de la Iglesia en España 
(1520-1666), de Martínez Bujanda (2019) y de Las oraciones censuradas. Supersti-
ción y devoción en los índices de libros prohibidos de España y Portugal (1551-1583), en 
cuyas páginas Londoño (2019) ofrece un exhaustivo estudio sobre el control de 
la devoción en lugar vulgar. Son muchos otros los estudios realizados. Por no de-
morarme en exceso cito tan solo el volumen editado por Vega (2019), Omníbona. 
Utopía, disidencia y reforma en la España del siglo XVI, por cuanto profundiza en uno 
de los más relevantes textos de la literatura política de la Europa altomoderna, y 
la colectánea coordinada por Ocasar y Baranda (2019) dedicada a Duelos textuales 
en tiempos de Reforma.

Le siguen, en número, los estudios que abordan las distintas fases del proceso 
de circulación del libro. Al trabajo entre tórculos y prensas se re1ere Rodríguez 
Domínguez (2018) en La imprenta en México en el siglo XVI. Bucean en bibliotecas, 
catálogos e inventarios de escritores y humanistas Bouza (2017), Vaquero (2017), 
Gonzalo (2018), Schwartz (2019) o Bautista (2020), mientras que Baranda (2017) 
hace lo propio en el ámbito femenino en Mujeres biblió"las en España, donde 
recoge la noticia de reinas, nobles e intelectuales que, desde 1nales de la Edad 
Media hasta el siglo xix, atesoraron en sus estantes colecciones de libros conside-
radas valiosas en su tiempo. En el terreno de la lectura, se ha prestado atención a 
las huellas de lectores o a la recepción dieciochesca, entre otros diversos aspectos, 
como los tratados en El libro y sus circunstancias: In memoriam Klaus D. Vervuert.
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Proyectos como los avalados por el grupo SILEM han supuesto un importante 
avance en el conocimiento de la literatura desde la perspectiva de la conciencia 
autorial. Son muchos los pasos dados en este sentido que se evidencian en las nu-
merosas publicaciones aparecidas, como el volumen coordinado por Ruiz Pérez 
(2019): Autor en construcción. Sujeto e institución literaria en la modernidad hispánica 
(siglos XVI-XIX) o los monográ1cos en las revistas eHumanista 2017/35 (Carrera 
literaria y representación autorial en la literatura del Siglo de Oro, ed. Montero y Sán-
chez), Studi Ispanici 2018/XLIII (Sociología de la literatura hispánica: el autor y la 
institución literaria, coord. Ruiz Pérez), Arte nuevo 2019/6 (La con"guración del sujeto 
literario a través de la imprenta, coord. Collantes) o Bulletin Hispanique 2019/121-2 
(Representaciones de autor (XV-XIX). Retratos, biografías, polémicas, coord. Ruiz Pérez). 
Han surgido también otras iniciativas en esta dirección, véanse los Cinco estudios 
sobre paratexto y biografía en el Siglo de Oro, coordinados por Fasquel (2020) o el 
dosier en Cuadernos de Historia Moderna 2019/44-2 (Nobleza, genio y autoría en la 
alta Edad Moderna, coord. Santiago Martínez).

Esta perspectiva que ahonda en la construcción del sujeto literario ha sido 
adoptada, también, en varios de los estudios referidos al ámbito de la escritura 
femenina, cultivado con profusión en este trienio no solo en lo que se re1ere al 
estudio de escritoras concretas, sino también al análisis de las estrategias discursi-
vas empleadas para elevar su voz o a las redes de sociabilidad epistolar estableci-
das en el contexto de la corte de los Austrias. Quien quiera conocer mejor este 
nutrido coro de voces de mujeres encontrará de gran utilidad, por los muchos 
documentos rescatados y por la innovadora metodología que presenta, el volu-
men coordinado por Baranda y Cruz (2018): The Routledge Research Companion 
to Early Modern Spanish Women Writers, al que se le otorgó el premio al Mejor 
Proyecto Colaborativo de 2018 de la Society for the Study of Early Modern 
Women and Gender y que fue traducido al español ese mismo año en la editorial 
de la UNED con el título de Las escritoras española de la Edad Moderna. Historia y 
guía para la investigación. Centrado en el análisis de las estrategias discursivas (de 
reapropiación o de transgresión)  de  las  escritoras  religiosas  de  la  Alta  Edad  
Moderna encontramos el libro de Lewandowska (2019) Escritoras monjas. Autori-
dad y autoría en la escritura conventual femenina de los Siglos de Oro. A este respecto 
resulta complementaria la visión histórica de los trabajos reunidos bajo la direc-
ción de Atienza (2018) en Mujeres entre el claustro y el siglo. Autoridad y poder en el 
mundo religioso femenino, siglos XVI y XVII, y por Sánchez Hernández, María Leticia, 
coord. (2019): Mujeres en la Corte de los Austrias. Una red social, cultural, religiosa y 
política. Además, Sanmartín y Curto (2019) han puesto al alcance de todos el pri-
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mer impreso místico de una mujer castellana en El “Libro de la oración” de María 
de Santo Domingo. Estudio y edición.

Mucho interés ha despertado en los últimos años la relación de la literatura 
con la medicina, el cuerpo o la enfermedad, en muchas ocasiones condicionada 
por la Inquisición. Veinte son las contribuciones localizadas, como el pionero 
estudio de Gernert (2018), Lecturas del cuerpo. Fisiognomía y literatura en la España 
áurea; la colectánea coordinada por Botteron y López Lorenzo (2020), Enfermedad 
y literatura: entre inspiración y desequilibrio; o el número 39 (2018) de eHumanista 
sobre Medicina, literatura y humanismo en la cultura hispánica de la Edad Moderna (ed. 
Bergman y Lobato).

A la par, aunque solo en número, se encuentran las contribuciones que se 
mueven con soltura por los vericuetos de la corte. Sobre mecenazgo como herra-
mienta para comprender mejor el contexto literario de la época y la 1gura de la 
mujer mecenas trata Chinchilla (2019) en Literary Patronage in Spain: 1500-1560. 
Por su parte, Monostori (2019) per1la una visión histórica algo heterodoxa del 
diplomático murciano en Saavedra Fajardo and the myth of ingenious Habsburg diplo-
macy. A new political biography and sourcebook (1637-1646). Son varios los artículos 
centrados en manuales de cortesanía (González Ramírez, 2018; Granja, 2018; 
Varo, 2018), especialmente sobre la Filosofía cortesana de Alonso de Barros, asedios 
realizados por Lucero que culminan en su cuidada edición de la obra en 2019.

En el ámbito de los estudios de atribución, y más allá de la 1gura de Avellaneda, 
se ha seguido investigando en la identidad del autor de El Viaje de Turquía (Cáseda, 
2018a, Ródríguez López-Vázquez 2017a y 2017b), y se presenta como novedad 
la propuesta de Gutierre de Cetina como autor del Abencerraje (Navarro Durán, 
2018). En otra vertiente muy distinta, encontramos un puñado de trabajos que 
abordan la con1guración del arquetipo de la bruja en la literatura (Lara Alberola, 
2017; Melián, 2020); los retratos de varias mujeres acusadas de brujería ante la In-
quisición, reunidos en Mujeres quebradas. La Inquisición y su violencia. Hacia la hete-
rodoxia en Nueva España (Zamora, ed., 2018) o Mujer e Inquisición en las letras áureas 
(monográ1co de Edad de Oro (2019) 38 (dir. Zamora); así como una interesante 
re=exión sobre el diablo como personaje del discurso 1ccional en Ortiz (2018): Fic-
ciones del mal. Teoría básica de la demonología literaria para el estudio del personaje maligno.

Cierra la Bibliografía el apartado «Varia», donde halla refugio —como en el 
cajón de un sastre—, una interesante heterogeneidad, ya sea referida a la vincu-
lación de la literatura y el arte (Pastor, 2019; Sánchez Jiménez y Sáez, eds., 2018), 
al amor, al travestismo y a la prostitución (López Gutiérrez, 2019; Puig, 2018; 
Sáez, 2019b); a la lengua de los personajes que pueblan la literatura áurea (Santos 



panorama crítico de la prosa del siglo de oro (2017-2020) 303

Etiópicas. Revista de Letras Renacentistas, 18 (2022), pp. 285-431. 
ISSN: 1698-698X. http://uhu.es/revista.etiopicas/

Morillo 2020; Tabernero y Usunáriz, 2019; Di Pinto, 2018); la ciencia (García 
Santo-Tomás, ed., 2019; González Echevarría, 2019); o los cultural studies (Irigo-
yen, 2018), entre otros muchos.

Permítaseme, para terminar, dar protagonismo a los volúmenes publicados 
como homenajes durante este tiempo, porque también en el reconocimiento a 
maestras y maestros seguimos avanzando:3

Buenos Aires-Madrid-Buenos Aires: Homenaje a Melchora Romanos (comps. F.lo-
rencia Calvo y Gloria Chicote, Buenos Aires, Eudeba, 2017). 

En torno a Cervantes. Estudios sobre la época y la obra del autor del Quijote. Home-
naje al Profesor Kazimierz Sabik (ed. M. Pilat Zuzanjiewicz, Varsovia, Uni-
versidad, 2017).

 «La razón es Aurora». Estudios en homenaje a la profesora Aurora Egido (ed. 
Á. Ezama  et alii, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2017). 

Cartografía literaria en homenaje al profesor José Romera Castillo (ed. Guillermo 
Laín Corona y Ramón Santiago Nigales, Madrid, Visor, 2018). 

«Doctos Libros Juntos». Homenaje al profesor Ignacio Arellano Ayuso (ed. V. Ron-
cero et alii, Madrid/Fráncfort del Meno, Iberoamericana/Vervuert, 2018). 

Cervantes y los mares. En los 400 años del Persiles. In memoriam José María Casasa-
yas (ed. M.F. de Abreu, Berlín/Berna/Bruselas, Peter Lang, 2019). 

Docta y sabia Atenea. Studia in honorem Lía Schwartz (ed. Sagrario López Poza, 
Nieves Pena Sueiro, Mariano de la Campa, Isabel Pérez Cuenca, Susan 
Byrne y Almudena Vidorreta, A Coruña, Universidade, 2019). 

El libro y sus circunstancias: In memoriam Klaus D. Vervuert (ed. M. de la Campa 
et alii, Madrid, Iberoamericana-Vervuert, 2019). 

Et era muy acuçioso en allegar el saber: Studia philologica in honorem Juan Paredes (E. 
Muñoz Raya et alii, Granada, Universidad 2019). 

Festina lente. Augusta empresa correr a espacio: studia in honorem Sagrario López 
Poza (ed. N. Pena y C.C. Fernández, A Coruña, Universidade, 2019). 

Vir Bonus Dicendi Peritus: Homenaje al profesor Miguel Ángel Garrido Gallardo (ed. 
L. Alburquerque et alii, Madrid, CSIC, 2019). 

Humanidades y Humanismo. Homenaje a María Pilar Cuartero (ed. J. E. Laplana y 
L. Sánchez Laílla, Zaragoza, IFEC-Dip. Zaragoza, 2020). 

El arte de la memoria. Homenaje a Víctor Infantes (ed. A. Martínez Pereira, Ma-
drid, Visor, 2020, 2 vols.). 

3 Los trabajos relativos a la prosa del Siglo de Oro en ellos incluidos aparecen desglosados en los 
apartados correspondientes de la Bibliografía.
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7. Consideraciones finales

Al haber pasado de puntillas, como decía al principio, por terreno tan amplio 
y fértil, no me han podido allegar sino vislumbres. El primero, de una evidencia: 
es importante seguir arrebatando textos al olvido con cuidadas ediciones críticas. 
Algunas de las realizadas en este tiempo se han fraguado como tesis doctorales en 
una línea de trabajo clásica siempre fructífera. He advertido el tremendo atractivo 
que despiertan los insondables senderos cervantinos, pero también los abiertos 
por otras plumas como Quevedo, Gracián, Zayas, Teresa de Jesús, Lope o Castillo 
Solórzano (pronto terminará de despuntar Salas Barbadillo). Qué decir de esa 
mirada hacia el Nuevo Mundo que se va haciendo más profunda en el estudio y 
edición de sus crónicas o de la perspectiva metodológica que aborda la imagen 
autorial como base para la construcción de una subjetividad literaria aplicable a 
tantos ámbitos, como el referido a las voces de mujeres, cuyo silencio se ha he-
cho tan sonoro. La atención a personajes femeninos se encuentra, asimismo, en 
el campo de la emblemática, la literatura de cordel, la literatura religiosa y en casi 
todas las modalidades de la narrativa. Son muy elocuentes los numerosos análisis 
de paratextos que ayudan a comprender mejor no solo la con1guración material 
e histórica del libro, sino además la construcción autorial y las posibles redes de 
sociabilidad establecidas. Se evidencia con más claridad lo efectivo que resulta 
ahondar en los diálogos en cuanto medio de transmisión de las más diversas ra-
mas del saber. La investigación en prosa de 1cción se escora hacia los libros de 
caballerías, seguida de cerca por la picaresca y la novela corta. Los trabajos referi-
dos a la pastoril, bizantina y morisca destacan no por el número, sí por el desbroce 
de un campo que ha quedado más abandonado. De gran importancia ha sido el 
acercamiento histórico y cultural en el marco humanista, teniendo en cuenta las 
directrices y consecuencias de la Reforma y la Contrarreforma o comprendien-
do los entresijos de la corte. Han sido abundantes los estudios sobre la recepción 
en otras épocas o espacios y no han faltado nuevos enfoques, verbigracia, los que 
abordan la importancia de la 1siognomía en el Renacimiento. Todo esto y mu-
cho más cabe en esta voluminosa bibliografía, que nos habla de la riqueza de la 
prosa y la cultura áurea y muestra que la maquinaria encargada de estudiarla se 
mueve a un ritmo más que admirable.

Son muchas las referencias que conforman este panorama crítico y segu-
ramente no serán pocos los tropiezos y descuidos. Pido disculpas por ellos, 
y concluyo no sin antes dar las gracias a la Junta Directiva de la AISO por la 
con1anza depositada en mí para emprender esta aventura por tan frondosa 
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selva bibliográ1ca. Agradezco también a quienes me han facilitado informa-
ción a lo largo de este tiempo y a Valentín Núñez Rivera por dar cobijo a estas 
páginas. Confío en que hayan alcanzado la utilidad esperada.
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Arte de bien morir y La contienda del cuerpo y 
alma. Un incunable de 1500 (2019), ed. 
Blanca López de Mariscal y Guadalupe 
Rodríguez Domínguez, Madrid/Frank-
furt, Iberoamericana/Vervuert.

Ávila Girón, Bernardino de (2019): Relación 
del reino del Nipón a que llaman corruptamen-
te Japón, ed. Noemí Martín Santo, Madrid, 
Clásicos Hispánicos. [En red.]

Barros, Alonso de (2019): Filosofía cortesana, 
estudio y edición crítica, ed. Ernesto Lucero, 
Madrid, Polifemo.

Castillo Solórzano, Alonso de (2019a): Fiestas 
del jardín, eds. Julia Barella y Mita Valvasso-
ri, Madrid, Sial/Prosa Barroca.

— (2019b): Jornadas alegres, eds. Julia Barella 
y Mita Valvassori, Madrid, Sial/Prosa Ba-
rroca.

Castillo Solórzano, Alonso de (2020): Los 
alivios de Casandra, ed. Andrea Bresadola, 
Madrid, Sial/Prosa Barroca.

Cervantes, Miguel de (2017): Los trabajos de 
Persiles y Sigismunda, ed. Laura Fernández, 
notas de Ignacio García Aguilar y Carlos 
Romero Muñoz, estudio de Isabel Loza-
no Renieblas, Madrid, Real Academia Es-
pañola-Espasa Calpe-Círculo de Lectores.

— (2018a): Don Quijote de la Mancha, ed. José 
Manuel Lucía Megías, ilustraciones de 
Daniel Vierge, Madrid, Sial/Prosa Barroca.

— (2018b): La tía "ngida, ed. Adrián J. Sáez, 
Madrid, Cátedra.

— (2019): Información de Argel, ed. Adrián J. 
Sáez, Madrid, Cátedra.

Céspedes, Baltasar de (2018): Discurso de las 
letras humanas llamado «El Humanista», ed. 
Mercedes Comellas Aguirrezábal, Madrid, 

I. Ediciones filológicas

Real Academia Española.
Claridoro de España (2020): ed. Rocío Vílchez 

Fernández, Alcalá de Henares, Universi-
dad de Alcalá.

Collazos, Baltasar de (2018): Coloquios, ed. 
Sara Bellido, Montpellier, Presses Univer-
sitaires de la Méditerranée.

Córdoba, Juan de (2020): Lidamor de Escocia, 
ed. Rafal Ramos Nogales, Alcalá de He-
nares, Universidad de Alcalá.

Daza, Miguel (2019): Corónica de don Mexiano 
de la Esperança, caballero de la Fe, ed. Ana 
Martínez Muñoz, Alcalá de Henares, Uni-
versidad de Alcalá.

Delicado, Francisco (2019): Retrato de la Loça-
na andaluza. Estudio y edición crítica, ed. 
Rocío Díaz Bravo, Cambridge, The Mo-
dern Humanities Research Association.

El Abencerraje (2017), ed. Eugenia Fosalba, 
Madrid, Real Academia Española (Biblio-
teca Clásica, 33).

Enríquez Gómez, Antonio (2019): Política an-
gélica, ed. Felice Gambin, Huelva, Univer-
sidad (Bibliotheca Montaniana).

Gracián, Baltasar (2020): Oráculo manual y arte 
de prudencia, ed. Emilio Blanco, Madrid, 
Los secretos de Diotima.

Guazzo, Stefano (2019): La conversación civil, 
ed. Giuseppe Marino, Madrid-Frankfurt, 
Iberoamericana-Vervuert.

Guicciardini, Ludovico (2018): Horas de Re-
creación, traducción de Vicente de Millis, 
ed. Iole Scamuzzi, Madrid, Sial/Prosa Ba-
rroca.

Horozco y Covarrubias de Leyva, Juan de 
(2017):  Trescientos emblemas morales, eds.  
María del Mar Agudo Romeo, Alfredo 
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Encuentra Ortega y Juan Francisco Este-
ban Lorente, Zaragoza, Prensas de la Uni-
versidad de Zaragoza.

Jiménez Patón, Bartolomé (2017): Discursos 
(De calamidades, cruces y herejes), ed. Juan 
Carlos González Maya, New York, Insti-
tuto de Estudios Auriseculares-IDEA.

La demanda del Santo Grial (2017), ed. José 
Ramón Trujillo, Alcalá de Henares, Uni-
versidad de Alcalá.

La Trapesonda (2019): ed. Ana Isabel Torres Vi-
llanueva, Alcalá de Henares, Universidad 
de Alcalá.

Lazarillo de Tormes (2017): ed. Antonio Garga-
no, Venezia, Marsilio. 

Leandro el Bel (2020): ed. Stefano Bazzaco, 
Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá.

León, Andrés de (2020): Entre la historia y la 
"cción: estudio y edición de la «Historia del 
Huérfano» de Andrés de León (1621), un tex-
to inédito de la América colonial, ed. Belinda 
Palacios, Nueva York/Instituto de Estu-
dios Auriseculares-IDEA.

Lobo Laso de la Vega, Gabriel (2019): Varones 
y hombres doctos, eminentes e insignes en letras, 
ed. María Heredia Mantis, Huelva, Anejos 
de Etiópicas.

López de Villalobos, Francisco (2017): Episto-
lario de Villalobos, ed. Consolación Baranda 
Leturio, Salamanca, SEMYR & IEMYR.

Medina, Alonso de (2020): La voz armada del 
soldado español Alonso de Medina (1549): 
Diálogos y cartas, ed. Rosario Navarro 
Galo, Madrid/Frácfort del Meno, Ibe-
roamericana/Vervuert.

Memoria de lo sucedido a don Antonio de Quiroga 
después que dejó la casa de sus padres (2019), 
ed. Luis Gómez Canseco, Salamanca, De-
lirio.

Montaña de Monserrate, Bernardino (2020): 
El «Sueño del marqués de Mondéjar», se-
gunda parte del «Libro de la anothomía del 
hombre» (1551), ed. Javier Burguillo, Trier, 
Romanica Treverensis.

Moraes, Francisco de (2020): Palmerín de 
Inglaterra (Libro II), ed. Aurelio Vargas 
Díaz-Toledo, Alcalá de Henares, Univer-
sidad de Alcalá.

Núñez Cabeza de Vaca, Álvar (2018a): Naufra-
gios, ed. Eloísa Gómez-Lucena y Rubén 
Caba, Madrid, Cátedra.

— (2018b): Naufragios y comentarios (Relación 
de su aventura por la Florida y el Río de la 
Plata), ed. Juan Gil, Madrid, Fundación 
José Antonio de Castro.

Páez de Ribera, Ruy (2019): Florisando, ed. 
María Aurora García Ruiz, Alcalá de He-
nares, Universidad de Alcalá.

Pérez, Alonso (2018): Los ocho libros de la se-
gunda parte de «La Diana» de Jorge de Mon-
temayor, compuestos por Alonso Pérez, médico 
salmantino, ed. Flavia Gherardi, Salamanca, 
Universidad de Salamanca.

Piccolomini, Enea Silvio (Pío II) (2018): Tra-
tado de la miseria de los cortesanos (Traducción 
de Diego López de Cortegana), ed. Nieves 
Algaba, Nueva York/Instituto de Estudios 
Auriseculares-IDEA.

Piña, Juan de (2020): Segunda parte de los casos 
prodigiosos (Madrid: Viuda de Alonso Martín, 
1629), ed. Daniela Santonocito, Lemir. Re-
vista de Literatura Española Medieval y del 
Renacimiento, 24, pp. 679-808.

Quevedo, Francisco de (2018a): España defen-
dida, eds. Francisco Moya del Baño y José 
Carlos Miralles Maldonado, Coruña, SIE-
LAE. [En red].

— (2018b): Obras completas en prosa. Tratados re-
ligiosos, dir. Alfonso Rey, coord. María José 
Alonso Veloso, Madrid, Castalia, vol. vii.

— (2020a): Obras completas en prosa. Elogios, po-
lémicas y juicios literarios, dir. Alfonso Rey, 
coord. María José Alonso Veloso, Madrid, 
Castalia, vol. viii.

—  (2020b): El chitón de las tarabillas, ed. Al-
fredo Rodríguez López-Vázquez, Lemir. 
Revista de Literatura Española Medieval y del 
Renacimiento, 24, pp. 401-450.
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Salas Barbadillo, Alonso Jerónimo de (2019): 
Corrección de vicios, eds. David González 
Ramírez y Manuel Piqueras Flores, Ma-
drid, Sial/Prosa Barroca.

 — (2020): Estudio y edición crítica de dos obras 
de Alonso Jerónimo de Salas Barbadillo: «El 
necio bien afortunado» y «El sagaz Estacio, 
marido examinado», ed. Armine Manukyan, 
Pamplona, Universidad de Navarra.

Salazar, Alonso de (2017): Lepolemo. Caballero 
de la Cruz, eds. Anna Bognolo y Alberto 
del Río, Alcalá de Henares, Universidad 
de Alcalá.

Salazar, Eugenio de (2018): Textos náuticos: 
Navegación del alma por el discurso de todas 
las edades del hombre (1600). Carta al licen-
ciado Miranda de Ron (1574), eds. José Ra-
món Carriazo Ruiz y Antonio Sánchez 
Jiménez, New York, Instituto de Estudios 
Auriseculares-IDEA.

Sánchez Pérez, María (2019): El Quijote ju-
deoespañol: estudio y edición de los fragmentos 
publicados en los periódicos sefardíes «El Ami-
go de la Famiya» (Constantinopla, 1881) y 
«La Boz de Oriente» (Estambul, 1931), Bar-
celona, Tirocinio.

Santo Domingo, María de (2019): El «Libro 
de la oración» de María de Santo Domingo. 
Estudio y edición, eds. Rebeca Sanmartín 
Bastida y María Victoria Curto Hernán-
dez Madrid/Fráncort del Meno, Ibe-

roamericana/Vervuert.
Sanz del Castillo, Andrés (2019): Mojiganga 

del gusto en seis novelas, eds. Rafael Bonilla, 
Madrid, Sial/Prosa Barroca.

Soto, Hernando de (2017): Emblemas morali-
zadas, eds. José Julio García Arranz y Nie-
ves Pena Sueiro, Palma de Mallorca, José J. 
de Olañeta Editor.

Tarsia, Pablo Antonio de (2020): Vida de D. 
Francisco de Quevedo, ed. María Rocío 
Lepe García, Huelva, Universidad de 
Huelva. 

Urrea, Pedro Manuel de (2019): Penitencia de 
amor y prosas alegóricas, ed. María Isabel 
Toro Pascua, Alcalá de Henares, Univer-
sidad de Alcalá.

Vega, Lope de (2018): Cartas (1604-1633), ed. 
Antonio Carreño, Madrid, Cátedra.

Velázquez, Baltasar Mateo (2019): El "lósofo 
del aldea, ed. Jonathan Bradbury, Madrid, 
Sial/Prosa Barroca.

Viaje de Turquía de Pedro de Urdemalas, ed. Al-
fredo Rodríguez López-Vázquez, Madrid, 
Cátedra, 2019.

Zatrilla y Vico, Joseph (2019): Engaños y des-
engaños del profano amor, ed. Paolo Caboni, 
Madrid, Sial/Prosa Barroca.

Zayas y Sotomayor, María de (2017): Honesto 
y entretenido sarao (primera y segunda parte), 
ed. Julián Olivares, Zaragoza, Prensas Uni-
versitarias de Zaragoza.
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Avellaneda

Calero Calero, Francisco (2018): «El verdade-
ro autor del Quijote», Barcarola: revista de 
creación literaria, 90-91, pp. 189-191.

Cáseda Teresa, Jesús Fernando (2018): «La 
ocultada identidad de Alonso Fernández 
de Avellaneda. Notas para una cabal com-
prensión del misterioso autor cervantino», 
Lemir. Revista de Literatura Española Medie-
val y del Renacimiento, 22, pp. 179-206.

Martín Jiménez, Alfonso (2020): «Cervantes y 
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Humanismo (pensamiento político,
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