
271

L  A   T  E  O  R  Í  A   D  E   L  A   I  N  T  E  R  T  E  X  T  U  A  L  I  D  A  D   E  N   C  R  I  T  E  R  I  O  S

Lauro Zavala*

Bibliografía sobre teoría literaria

AQUÍ PRESENTO 350 títulos de libros (con excepción de la sección sobre
metaficción, donde he incluido también artículos de investigación). Estos
materiales están distribuidos como sigue: 1) Referencias generales, 2) Teoría
de la narrativa, 3) Teoría de la novela, 4) Poéticas de la novela, 5) Teoría del
cuento, 6) Poéticas del cuento, 7) Teoría de la minificción, 8) Teoría de la
intertextualidad, 9) Teoría de la metaficción, 10) Teoría de la ironía, 11) Teoría
de la parodia, 12) Teoría de la literatura fantástica, 13) Umberto Eco y 14)
Acerca de Umberto Eco.

De manera deliberada, y por razones de espacio, esta breve bibliografía está
sesgada hacia la narrativa. Otras áreas que también podrían ser cubiertas
incluyen la teoría de la poesía y las correspondientes poéticas personales,1 la
teorización sobre la literatura hipertextual,2 las relaciones entre literatura y ética,3

los estudios de género,4 la estética de la recepción,5 la traductología literaria,
las relaciones entre cine y literatura, y así sucesivamente hasta cubrir las más de
50 áreas de trabajo en la teoría literaria actual.

Una conclusión al observar este panorama bibliográfico es precisamente
la ausencia de una tradición teórica producida en Hispanoamérica. Es decir, la
ausencia de una tradición que rebase las poéticas de los escritores, las compi-
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* Profesor-investigador. Departamento de Educación y Comunicación, UAM-Xochimilco.
1 Estas últimas cubiertas recientemente por trabajos como el de Rogelio Guedea y Jair

Cortés (compiladores): A contraluz. Poéticas y reflexiones de la poesía mexicana reciente,
México, Tierra Adentro, 2006.

2 Este terreno será cubierto en otro número de la revista.
3 Aquí es imprescindible mencionar el trabajo de Wayne Booth, Las compañías que

elegimos. Una ética de la ficción, México, Fondo de Cultura Económica, 2005.
4 Recientemente se publicó el trabajo de Raquel Gutiérrez Estupiñán, Una introducción

a la teoría literaria feminista, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2004.
5 En México son notables los trabajos de Alberto Vital, seguidor de la escuela alemana.
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laciones de lo dicho en otras lenguas y las reflexiones sobre la identidad regional.
Y sin embargo, empieza a haber propuestas teóricas para la teoría de la narrativa
fantástica6 o para la narratología general.7 Pero a pesar de la producción de
antologías generales,8 todavía no contamos con cartografías metateóricas que
den cuenta de las tendencias contextuales (con las herramientas de diversas
disciplinas sociales) y de las tendencias textuales (de naturaleza transdisciplinaria)
al estudio de los textos literarios.

Por otra parte, resulta notable en nuestro país el desapego a la teoría literaria
en las escuelas y facultades de letras, la confusión de la crítica (cuyo fin es la
emisión de juicios de valor) con el análisis literario (cuyo fin es el estudio de
la especificidad de cada texto a partir del examen de sus componentes), la
ausencia de una asociación gremial de los investigadores de literatura, el poco
interés de las instituciones científicas por apoyar a las humanidades, la ausencia
de un posgrado en investigación para la enseñanza de la literatura9 y la casi
absoluta imposibilidad de tener acceso a los materiales producidos en el interior
del país, pues no existe una red de distribución nacional de los libros
universitarios, y menos aún una red de distribución de los libros universitarios
producidos fuera de España o, en algunos casos, Argentina.

Por último, conviene señalar la oportunidad que significa el hecho de que
la minificción, es decir, los textos narrativos con extensión menor a una página
(para algunos, el género más reciente de la literatura) surgió y ha tenido un
desarrollo extraordinario en Hispanoamérica a partir de la segunda década del
siglo XX. Ello permite teorizar en nuestra lengua acerca de este género discursivo
y de otras formas de la minificción extraliteraria, como la minificción gráfica,
musical o audiovisual.

Un complemento del material que presento aquí se encuentra en el trabajo
de Armando Casas, de la Universidad de Santiago de Compostela, “La teoría de
la literatura y la literatura comparada en internet”, publicado en el Boletín
núm. 10 de la Asociación Internacional de Hispanistas (AIH) en 2003 (262-

6 Todavía permanece inédito el trabajo de Omar Nieto, El sistema de lo fantástico: los
paradigmas clásico, moderno y posmoderno, elaborado en la Facultad de Filosofía y Letras
de la UNAM.

7 Una propuesta en ese sentido se encuentra en los trabajos de L. Zavala consignados aquí.
8 Especialmente el trabajo de Nara Araújo, en la UAM-Iztapalapa.
9 Con la notable excepción de la Maestría en Enseñanza de la Lengua y la Literatura,

recién inaugurada en 2004 en la Universidad Autónoma de Sinaloa.
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273). Este espléndido trabajo incluye los materiales siguientes: 1) portales y
páginas de carácter general, 2) portales y páginas especializadas, 3) páginas
monográficas acerca de escuelas o teóricos, 4) asociaciones, centros e institu-
ciones, 5) diccionarios y enciclopedias, 6) bibliografías y repertorios de textos,
7) revistas con acceso en línea, 8) hipertextualidad y ciberliteratura. Este material
sí incluye los sitios existentes en otras lenguas, además del español.

En cambio, en lo que sigue incluyo solamente textos en español, ya sea
escritos originalmente en esa lengua o traducidos de otros idiomas. El desarrollo
de las teorías sobre la literatura ha sido vertiginoso en los años recientes,
especialmente después del boom del estructuralismo en la década de 1960 y
del surgimiento de las teorías de la recepción en la década de 1970. Sin embargo,
lo que registro aquí es una pequeña parcela de lo que se produjo a partir de la
década siguiente hasta nuestros días, es decir, de 1980 a 2005. Espero que este
material sea una invitación para profundizar en la investigación de este terreno
de la producción simbólica contemporánea.
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