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Quien con monstruos lucha cuide de convertirse a 
su vez en monstruo. 
Cuando miras largo tiempo a un abismo, el abismo 
también mira dentro de ti

F. Nietzsche 

La belleza literaria es sencillamente el resplandeci-
miento de la verdad

J. Dyson

El lugar de la cultura es el lugar de la crítica
A. Saldaña

Miren, lo están golpeando todo el tiempo
 Lo vuelven, vuelven a golpear
 Nos siguen pegando abajo

Ch. García





INTRODUCCIÓN 
(O ALGUNAS PALABRAS PREVIAS  
A LA DEFINICIÓN Y EL OCASO)

El devenir de los tiempos implica cambios en cada uno de los aspectos 
que tienen que ver con la propia vida y con sus representaciones. El autor 
siempre será hijo de su tiempo y el paso del tiempo marca de forma 
inexorable la naturaleza de las cosas y cómo estas son comprendidas. Ob-
servamos una pérdida constante de contenidos culturales en una sociedad 
posmoderna que camina hacia una realidad en la que se vacía paulatinamen-
te el término «cultura» hasta convertirlo en un elemento que el mercado 
maneja a su gusto. Tal y como señala Alfredo Saldaña (2011b: 188-189):

Como cualquier otra época histórica, la posmodernidad no ha dejado de 
configurar imágenes de sí misma, es decir, no ha cesado de reinterpretar sus 
relaciones con la cultura: anulada la distinción entre alta cultura o cultura de 
élite y cultura popular y/o de masas o comercial —el pop art, por ejemplo, se 
basó en sus orígenes en el arte comercial y explotó ese ingrediente hasta la sacie-
dad—, la cultura ha perdido la unidad característica del pasado y hoy se mues-
tra como una categoría deslocalizada, heterotópica, condenada a errar perma-
nentemente a la búsqueda de referentes y señas de identidad, una categoría, en 
todo caso, que tiende a verse como un bien comercial o de consumo cuya vida 
responde a los latidos de la industria y el mercado, que se dosifica en porciones 
envasadas al vacío y adaptadas a las necesidades e intereses de cada consumidor 
(un ciclo de cine negro en la filmoteca, un concierto de música de cámara en el 
auditorio, una charla sobre nuevas técnicas narrativas impartida por el último 
novelista de culto o de moda, un seminario sobre las implicaciones de las redes 
sociales en las corrientes poéticas más recientes, una exposición de escultura 
posneoabstracta, etc.), algo que reposa siempre sobre una sutil relación ambiva-
lente entre la privación y el deseo, desprovisto a menudo de cualquier elemento 
perturbador y subversivo y que conlleva un signo de distinción social. 
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La crítica literaria no es un elemento ajeno a estos cambios y, por lo 
tanto, sufre los citados vaivenes, y en este caso ha atravesado un camino 
que la ha llevado a su transformación total, dada la desconexión o ruptura 
de su relación con los lectores, y a la pérdida constante de calidad y conte-
nido de esta. Esa tendencia decadente ha dejado de presentarse como un 
oscuro presagio y ya es un síntoma que se ha extendido a toda producción 
literaria, como nos alerta Alfredo Saldaña (2014: 133):

El grado de exigencia artística ha disminuido de manera preocupante 
hasta el punto de hablar, con una marcada connotación peyorativa, de parali-
teratura, subliteratura, seudoliteratura o literatura kleenex. En este sentido, la 
literatura, y especialmente la narrativa, «no sería muy distinta del pan y circo, 
del pan y toros, del pan y fútbol o del pan y telenovelas que caracterizó a 
multitud de regímenes totalitarios y que, hoy, caracteriza a democracias libe-
rales que fomentan el concepto de una cultura de prestigio donde la cantidad 
—el número de ventas— es el criterio para establecer la calidad de una obra».

Y todo ello, como símbolo o síntoma de una sociedad en la que los 
referentes también han mutado y en los que la intervención del mercado y 
lo que este significa —en sus relaciones estrechas con el poder, como vere-
mos a continuación— han hecho de la literatura y sus representantes (au-
tores, editores y libreros) meros comparsas de este y ajenos ya a su verdadero 
fin, ese cuestionamiento permanente necesario. El asunto del cambio de 
los referentes no solo debe tratarse como algo temporal o generacional, 
requiere un esfuerzo para ir más allá y observar cómo se adelgaza la com-
plejidad de estos. En palabras de Miguel Alonso Lavandero (2019: 22) a 
partir del pensamiento de Alfredo Saldaña:

Como apuntaba antes, este empobrecimiento de la literatura forma 
parte, en opinión de Saldaña, de un proceso de mercantilización de la cultura 
en general; un proceso que no sería fortuito, sino que estaría dirigido desde 
las élites, ya que quienes detentan el poder económico son bien conscientes de 
que «quien fiscaliza la cultura controla gran parte del pensamiento crítico». 

La estrecha relación del poder con todas las manifestaciones sociales ha 
hecho que la literatura y sus autores se acerquen precisamente al mismo en 
busca de éxito y ventas, sea lo que sea el éxito y lo que signifique y sean lo 
que sean las ventas, ya que en algunos géneros como la poesía estas son exi-
guas. Estos efectos del mercado no son solo pertenecientes al mundo crea-
dor y afectan, también, a la academia y al sector crítico o de la crítica, la 
ejerza quien la ejerza —cuestión que también trataremos más adelante—. 
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En palabras de Eduardo Kingman, en la reseña a la Antología de Crítica 
Literaria realizada por Gabriela Pólit, dirigida hacia la academia (y esas 
élites mencionadas) y sus propias trampas:

Cuando se habla de «ruptura», en términos de crítica literaria, no se 
debería perder de vista la necesidad que tienen los críticos de inscribirse 
dentro de espacios académicos y de ref lexión lo más amplios posibles. 
Pero, por otro lado, hay que cuidarse de lo que Bourdieu denomina «colo-
nización mental», mecanismo por el cual se da una suerte de remodelación 
del mundo a imagen y semejanza de los centros de poder (en este caso 
académicos).

El problema, entonces, no consiste en seguir las modas (ni siquiera las 
que se definen como políticamente correctas), sino en estar dispuestos a asu-
mir los aportes teóricos y metodológicos producidos en otras partes (y no 
solo en el primer mundo), pero para utilizarlos de modo creativo en la com-
prensión de lo nuestro, como herramientas antes que como modelos (King-
man, 2002: 141).

El asunto de las modas y su relación directa con el mercado ya fue 
objeto de un estudio extraordinario de Gilles Lipovetsky (especialmente 
en su aplaudido Imperio de lo efímero. La moda y su destino en las sociedades 
modernas). La cuestión es que aquello que creíamos ajeno a algunos círcu-
los ha acabado por tomarlo todo. De alguna manera, es como si los círcu-
los se contagiaran de algunas prácticas como si de virus se tratara. No hay 
vacuna contra eso; estos círculos están en permanente contacto y la cone-
xión es inevitable. Uno de los autores que trataremos aquí, Javier García 
Rodríguez, nos hace reflexionar sobre alguno de los vicios académicos o 
de cómo la vida y sus constantes tensiones con el poder se introducen en 
ese ecosistema. En palabras de Guillermo Sánchez Ungidos (2021: 11): 

Escritores y académicos comparten un mismo espacio y también una 
práctica que va en contra de la tendencia de pensar que las únicas activida-
des legítimas son las que ayudan a acumular riqueza y poder y que, por 
tanto, pueden justificarse como útiles. «No siempre se trata de salvar a la 
literatura, a la alta cultura, a la tradición, a las minorías. También hay cuestio-
nes más pedestres, de andar por casa, guerras internas, luchas departamentales, 
disputas por el poder, por las subvenciones, por los espacios de representa-
ción», apunta García Rodríguez (2020) en un reciente artículo académico 
dedicado a estas cuestiones.

Estas palabras se refieren a asuntos más propios de la condición hu-
mana que de las letras y su ecosistema, pero como no podemos obviar que 
todo está intervenido por dicha condición, acabará por verse mutada por 
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ello. Otro miembro de la academia, Alfredo Saldaña, también ha llama-
do la atención sobre este asunto y la necesidad de estar permanentemente 
con la guardia en alto para no dejarse llevar por los mecanismos del mer-
cado y no perder el norte:

A estas alturas no deja de ser un lugar común el señalar que la literatura 
adquiere sentido como práctica significativa en su circulación social, un 
movimiento controlado en gran medida por agentes económicos (medios de 
comunicación de masas, grandes corporaciones, multinacionales y empresas 
financieras y comerciales con intereses en el sector editorial, etc.) que regulan 
y fiscalizan la comunicación literaria manipulando los gustos e intereses de 
los lectores. Ahora bien, durante buena parte de la historia cultural de la 
humanidad, y en determinados momentos de una manera particularmente 
intensa, las obras literarias se han entendido como creaciones merecedoras de 
aprecio y no como construcciones valoradas en función de la mejor o peor 
respuesta comercial que hayan tenido, cuestión que debería tenerse muy en 
cuenta en aquellas instituciones educativas (estoy pensando sobre todo en la 
Universidad) en donde la literatura es materia integrante de sus planes de 
estudios (Saldaña, 2020a: 90).

La sociedad actual y el mercado han ayudado a una transformación 
progresiva de los medios de comunicación, las editoriales y los espacios 
antes reservados para la crítica literaria y estos cambios han empujado a los 
autores a algunos comportamientos viciados con el fin de sobrevivir en ese 
marasmo algo caótico que ha generado la irrupción del mundo digital y la 
multiplicación de espacios para la aparición de las críticas —no lo llamare-
mos «democratización» a no ser que sea necesario—.1 Lamentablemente, 
esos espacios también están intervenidos, aunque no lo parezca, por el mer-
cado y sus tentáculos:

En estas circunstancias, nos encontramos con una posmodernidad 
ambivalente y contradictoria que, por un lado, a través de un lenguaje cada 
vez más depauperado fomenta la aparición de escenarios abiertos, dialógi-

 1 Aunque no podemos perder de vista algunos condicionantes genéricos de estas 
nuevas representaciones como nos señalan Mendoza, Mosquera y Odriozola (2020: 277-
278): «El blog se presenta como una forma por antonomasia de la democracia del pensa-
miento sobre el arte, donde se expresa que el patrimonio cultural se defiende mejor desde 
un “nosotros” que partiendo de un “yo”. El blog es “necesariamente superficial”, breve e 
inmediato, presionado por una fecha de entrega de ese puro presente que brinda el con-
tacto interactivo con los lectores, los seguidores».
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cos, descentrados y desjerarquizados (podría decirse que, aparentemente, 
más democráticos), pero, por otro, ha permitido que eso que denomina-
mos «opinión pública» responda a intereses privados, convirtiéndose al final 
en una ilusión, una falacia: «la cultura masificante desconfía del lenguaje 
porque, como lo hemos dicho, la conciencia crítica de la lengua es el co-
mienzo de toda crítica» (Bordelois, 2005). Una posmodernidad que ha 
conocido un desarrollo tecnológico sin precedentes en cuanto a sistemas de 
comunicación, grabación y almacenamiento de datos se refiere y, al mismo 
tiempo, ha mostrado un particular interés por lo que de efímero y proce-
sual tienen algunas manifestaciones artísticas (land art, happening, perfor-
mance); una posmodernidad que ha presenciado el deterioro de las ideolo-
gías tradicionales y de los grandes discursos de emancipación fundados en 
esas mismas ideologías, un desgaste que ha propiciado el surgimiento de 
diferentes modos de conocimiento, explicación y valoración de la realidad 
perfectamente diferenciados entre sí (Saldaña, 2020a: 88).

Las modas marcadas por los intereses del mercado y la simplificación 
constante de lo que tiene que ver con la crítica cultural han arrojado un 
mundo en el que es difícil encontrar algo parecido a lo que era conocido 
como crítica literaria. Y no se trata, al menos desde estas páginas, de llorar 
mejores tiempos pasados, tan solo pretendo radiografiar, en la medida de 
lo posible, una situación que se enmarca en un tiempo y sus circunstancias 
y que afecta a todos los ámbitos de la vida y sus representaciones. Traigo 
aquí a colación unas sabias palabras escritas por Víctor Silva Echeto tras su 
lectura de la propuesta de Saldaña (2018):

La cultura siempre ha sido un espacio de «luchas». Se recuerdan los 
célebres debates en el siglo pasado, para no irnos más atrás en el tiempo, entre 
Derrida y Bourdieu, siguiendo a los kantianos, planteando si era un espacio 
de límites, fronteras, márgenes o de distinción. También si la filosofía o la 
sociología serían los saberes privilegiados para reflexionar sobre ella. Más 
tarde, son los cultural studies anglosajones o los estudios culturales latinoame-
ricanos, quienes reivindican sus espacios de disenso (político) y de conflictos. 
Pero, más allá de todos estos debates, era la intranquila capacidad de mover 
los espacios armónicos (como pretendía la estética en sus inicios) de lo social. 
La cultura se adjetivaba como lo cultural, es decir, como movimiento y 
acción. Los marginados de lo cultural: obreros, mujeres, jóvenes, migrantes, 
comenzaban a delinear trazos que se encontraban entre grafitis, rock and roll, 
cómics, escuelas para adultos, poesía visual y sonora. Ya, en el caso de la 
música, la reivindicación del ruido, del silencio, los sonidos callejeros, pero 
también la meditada voz «de la palabra muda» (Rancière, 2010). (Silva 
Echeto, 2019: 140).
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La relación del poder2 y la política con cualquier elemento acaba por 
generar espantosas versiones de estos y la constante politización de la críti-
ca ordenada en los intereses de este o ese grupo editorial han acabado por 
denostar aún más si cabe eso que antes se denominaba crítica literaria. Es 
habitual el encargo de reseñas a un amigo del autor, a un miembro del 
mismo grupo editorial o a algún simpatizante de dicho grupo. Es habitual 
ya una perversa mecánica de los hechos y una amateurización de la misma 
que nos lleva a peguntarnos si queda crítica literaria y si la que queda está 
en manos de quien debería realizarla (o de quien la encarga). Y no pode-
mos perder de vista el papel y el propio significado y misión que tiene la 
crítica, como señalara Blanchot:

la crítica no hace sino representar y proseguir hacia fuera lo que, desde aden-
tro, como afirmación desgarrada, como inquietud infinita, como conflicto (o 
bajo otras formas), no ha cesado de estar presente a manera de una reserva 
viviente de vacío, de espacio o de error, o para hacerse, conservándose perpe-
tuamente en falta (Blanchot, 2014: 12). 

A la vez, hay algunos aspectos propios de la literatura que se realiza en 
estos tiempos que hacen más compleja si cabe la cuestión, donde el auge de 
la literatura autobiográfica y del realismo más puro, quizá, deberían hacer 
replantear la manera de realizar la citada crítica literaria. Centramos el 
objetivo desde las palabras de Alfredo Saldaña (2011: 23): 

En un mundo cada vez más fanático y excluyente, asistimos al regreso 
de esa mirada alicorta propia de un realismo magro y ramplón que se niega a 
aceptar la diversidad y complejidad de los hechos, y ese realismo, acompa-
ñado muchas veces de una subjetividad ideológica al mismo tiempo fuerte y 
estrecha, es el combustible del que se alimenta gran parte de la producción 
literaria de nuestro tiempo, sin duda aquella que disfruta de los más potentes 
apoyos institucionales y comerciales. 

 2 Hay que destacar esa continua relación del poder con la crítica y cómo esta re-
flexiona sobre el mismo y la política, como bien nos señalan algunos teóricos como es el 
caso de Hortensia Moreno, en este caso desde una perspectiva feminista: La «crítica lite-
raria» es, sobre todo, una reflexión sobre el poder: sobre el control de los cuerpos propios 
y ajenos; y trata de analizar las creencias, conocimientos y prohibiciones que producen y 
reproducen a las personas reales dentro de un universo de símbolos que organizan las 
vivencias de la diferencia sexual. Por lo tanto, se trata de una reflexión con una intencio-
nalidad política: no se trata tan solo de explicar el mundo, sino de cambiarlo (Moreno, 
1994: 109).
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Así, a lo largo de estas páginas se pretende llegar a algunas conclusio-
nes y a la difícil tarea de saber si la crítica literaria ha desaparecido o si está 
en sus estertores, también acerca de quién debe realizar esta crítica y lanzar 
alguna propuesta firme del perfil que mantiene la acción crítica a través de 
sus propuestas teóricas y poéticas.

Como bien nos recuerda Miguel Alonso Lavandero desde los presu-
puestos teórico-prácticos de Alfredo Saldaña: 

Así pues, en este contexto en el que, por desgracia, nos toca desenvolver-
nos, resulta más necesario que nunca proponer «una acción política que reivin-
dique el poder subversivo de la ficción y de otras manifestaciones de creación 
simbólica», puesto que la literatura, mucho más que para cohesionar a la 
comunidad y dotarla de señas de identidad (que también), sirve «para practicar 
la crítica de todos los valores y modelos que regulan la vida social» de un colec-
tivo determinado. Esta acción política pasaría necesariamente por ejercitar la 
habilidad de leer con espíritu crítico, lo cual implica «saber quién escribe, para 
quién escribe y desde dónde escribe», siendo así que la literatura no está desco-
nectada de las estructuras sociales e históricas, de modo que funciona como 
una instancia de producción y reproducción ideológicas (Alonso, 2019: 22).

El video (la imagen) mató a la estrella de la radio, rezaba el estribillo 
de aquella canción de The Buggles, y, quizá, ahora todos nos preguntamos 
si internet ha matado a la estrella de la crítica en los medios tradicionales. 
Quizá sí, quizá los suplementos que aún perviven lo hacen con una muta-
ción de la naturaleza de la crítica cultural que publican y una evidente 
simplificación de sus contenidos. Quizá, las revistas especializadas ya solo 
resisten el embate de los tiempos con ayudas institucionales y un más que 
notable viraje hacia un «buenismo» que ha dejado temblando a lo antes 
denominado crítica —y ha acabado por banalizar y simplificar las ideolo-
gías políticas convirtiendo en lemas o memes lo que antes fue discurso y 
pervirtiendo los discursos que quedan y a quien los lanza. Crítica o seudo-
crítica realizadas por un simulacro de críticos que se han formado, quizá, 
en un curso de una escuela de escritura y creen tener la capacidad para el 
oficio sin contar con las lecturas ni la formación mínima necesaria para 
ello—. En palabras de Óscar de la Torre (heterónimo de Julio César Galán) 
(2021: 109-110): 

Lamentamos haber nacido español, sobre todo, en esta España tan 
España, aquella que dice: «mira qué corrupto», pero voto al corrupto; aquella 
que se golpea el pecho con críticas como: «qué galardón más amañado», pero 
en cuanto pueda lo amaño yo también.
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Lamentamos haber nacido en este percal poético: la poesía es el fast food 
literario, cuatro cortes a la prosa, cuatro efluvios sentimentales, cuatro expe-
riencias y voilà, un poema, un libro, una crítica, un premio, una antología. 
Telebasura de l@ poeta modelo, sindicalistas farloperos y comegambas nos 
presentan su libro, Meridiano, liberados de la vaguería o polipoesía de la pos-
poesía. Detestaremos el Estado, pero beberemos de la teta del Estado. 

Quizá, los directores de los suplementos y revistas que apenas pueden 
pagar a sus colaboradores —o directamente no pagan— han abierto la 
puerta a críticos que no lo son ni por asomo dado su criterio, formación y 
conocimiento del medio. Quizá haya que responsabilizarles también a 
ellos y a los medios que representan de esta deriva galopante que ha alcan-
zado a suplementos y páginas de Cultura de los medios tradicionales (sea 
en sus versiones en papel o sea en formatos digitales). Ya nos había adver-
tido Vicente Luis Mora de ello: 

Hay mucho do ut des, mucho quid pro quo, mucho periodista televisivo 
que confunde la difusión cultural con el amiguismo, mucho pagar con la 
misma moneda, mucho hablar bien –o mal– de quienes han hablado bien 
—o mal— de uno. Hay mucha crítica pagada, mucha no pagada, mucha 
encargada, mucha crítica hecha sin haberse leído el libro y mucha crítica que 
no tiene de tal más que el nombre (Mora, 2006: 37).

Obviamente, no podemos solo responsabilizar a los que coordinan 
dichas publicaciones. Aquellos que se acercan a la crítica con un interés 
personal y alguna que otra vez solo por medrar en su sistema ya viciado, 
solo hacen mayor el problema, solo suman más elementos a una ecuación 
fallida y perniciosa. Y en las sentidas y apasionadas palabras de Óscar de 
la Torre (2021: 109): 

La podredura de la vida política española resulta muy similar a la de la 
sociedad literaria y académica. Casi todos protestan contra los premios con-
cedidos de antemano, contra la compra de la crítica con prebendas, contra el 
vaciamiento argumental de conceptos como el de Generación, redil para 
mediocres, espacio para catetos organizados, etc., etc., y al final, casi todo 
suspendido y petrificado. Las protestas de puertas para adentro esperan ser 
absorbidas por la censura y tan solo aguardan ocupar algún puesto visible, 
arañar algún galardón o alguna reseña fraudulenta para el globito del yo. 

En un sector marcado por el mercado, pero, paradójicamente, en el 
que conviven infinidad de autores que no pueden acceder a él, el asunto 
de la repercusión y el posicionamiento alcanza un estamento superior. 
Ese, el de la visibilidad, es un tema importante y al que hay que prestar 
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atención para comprender sus orígenes y al que la teoría crítica no debe 
perder de vista:

Ahondar en los motivos que han conducido a la construcción de un 
armazón ideológico al servicio del mercado y del capital y, en ese sentido, una 
literatura crítica y revolucionaria tendría que incluir en su proyecto la visibi-
lización de los mecanismos invisibles que provocan nuestra explotación, lla-
mar la atención sobre el modo en que las distintas violencias subjetivas que se 
producen en el sistema –reyertas callejeras, delincuencia, acoso escolar o 
laboral, etc.– Son, en realidad, provocadas por una violencia objetiva o sisté-
mica que define la propia lógica de las relaciones de explotación del capita-
lismo avanzado (Žižek, 2009). (Saldaña, 2020a: 97).

Abordaremos también en estas páginas la difícil tarea que debe asu-
mir la crítica ante algunas de las perspectivas más comunes en la actuali-
dad como los géneros autobiográficos, las corrientes poéticas del realismo 
más extremo y la aparición de una serie de autores-críticos que desarrollan 
su tarea desde una perspectiva teórica y práctica (quizá sea esta la respuesta 
a nuestras plegarias para recuperar la esencia de la crítica y del pensamien-
to que esta desarrolla). En esa propuesta (o desde la misma) nos detendre-
mos en las miradas de Antonio Méndez Rubio, Alfredo Saldaña, Javier 
García Rodríguez o Vicente Luis Mora, quienes, entre otros, han configu-
rado no solo un modo de hacer crítica literaria, sino que han conseguido 
generar toda una escuela que sigue sus teorías, todo un logro a tenor de la 
dificultad que esto plantea en la academia y en otros ámbitos de la vida.

Podemos estar ante una puerta difícil de traspasar y un tema que 
debe ser tomado con cuidado, pero desde estas páginas preliminares no 
puedo más que declarar que se trata de una cuestión apasionante que obli-
ga a ser tratada con toda la contundencia posible y el juicio crítico necesa-
rio. Sin crítica no salvaremos a la crítica, si es que esta todavía puede ser 
salvada o rescatada de las fauces del mercado más descarnado y el devenir 
de una sociedad que parece haber perdido el norte. 

Tal y como señala el antes citado Antonio Méndez Rubio en una re-
seña crítica de una de las obras de Alfredo Saldaña:

En un contexto como el actual de sociedad de mercado o sociedad del 
espectáculo, la tendencia de los discursos críticos conduce demasiado a una 
inercia redundante, plana. La autodenominada «crítica literaria», sometida a 
la presión mediática y la aceleración de los ritmos informativos, ha asumido 
su condición publicitaria como una parte constitutiva de su labor hasta tal 
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punto que resulta costoso distinguir con demasiada frecuencia entre la crítica 
y la propaganda. Por otra parte, en un período de crisis socioeconómica y 
política estas inercias se intensifican y sus limitaciones resultan por momen-
tos todavía más evidentes (Méndez Rubio, 2014: 16).

Y ese es precisamente el ecosistema en el que nos encontramos y al 
que nos enfrentamos, un tiempo y unos hábitos poco halagüeños para el 
ejercicio crítico. Unos tiempos en los que, si se me permite, convivimos 
con el recuerdo de lo que significaban algunas palabras (como cultura, 
crítica cultural u otras) sin haber entendido que, quizá, estas ya hayan 
mutado en otras para siempre o que tal vez se hayan quedado vacías como 
las piscinas de las casas abandonadas donde en otro tiempo todo fue ale-
gría y bienestar y hoy es siempre invierno.
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Nacho Escuín  Nacho Escuín  
(Teruel, 1981). Licenciado en Filología (Teruel, 1981). Licenciado en Filología 
Hispánica y doctor en Teoría de la Hispánica y doctor en Teoría de la 
Literatura y Literatura Comparada. Es Literatura y Literatura Comparada. Es 
docente e investigador en la Universidad de docente e investigador en la Universidad de 
Zaragoza. Ha publicado diversos Zaragoza. Ha publicado diversos 
poemarios,  novelas y un álbum infantil.  poemarios,  novelas y un álbum infantil.  
Ha realizado ediciones y antologías de Ha realizado ediciones y antologías de 
autores como José Ignacio Ciordia (PUZ) o autores como José Ignacio Ciordia (PUZ) o 
Antonio Méndez Rubio: Antonio Méndez Rubio: Hacia lo violentoHacia lo violento  
(Huerga y Fierro). Ha publicado los (Huerga y Fierro). Ha publicado los 
ensayos ensayos La medida de lo posible. Fórmulas La medida de lo posible. Fórmulas 
del nuevo realismo en la poesía española del nuevo realismo en la poesía española 
contemporánea, 1990-2009contemporánea, 1990-2009 (Universidad  (Universidad 
de Valladolid) y de Valladolid) y Aquellos maravillosos años: Aquellos maravillosos años: 
la huella de los noventa en la cooltura la huella de los noventa en la cooltura 
contemporáneacontemporánea (Universidad de León y de  (Universidad de León y de 
Valladolid), y el manual Valladolid), y el manual Vivir para leer Vivir para leer 
(breve historia de la literatura en 101 libros(breve historia de la literatura en 101 libros) ) 
(Libros del frío). (Libros del frío). 

Humanidadesumanidades

Leonardo Leonardo Romero TobarRomero Tobar  
Leyendo a GaldósLeyendo a Galdós

David David Pérez Chico Pérez Chico (coord.) (coord.) 
Cuestiones deCuestiones de la filosofía del lenguaje ordinario la filosofía del lenguaje ordinario

Sergio Sergio Pons GarcésPons Garcés  
La función utópica. Introducción  La función utópica. Introducción  
al materialismo blochianoal materialismo blochiano

Évelyne Évelyne Ricci Ricci y Melissa y Melissa LecointreLecointre (coords.)  (coords.) 
La cultura de los vencedores.  La cultura de los vencedores.  
Nuevas redes culturales  Nuevas redes culturales  
en la España de la posguerra (1939-1945)en la España de la posguerra (1939-1945)

Mercedes Mercedes ComellasComellas (coord.)  (coord.) 
Literatura para construir la nación.  Literatura para construir la nación.  
Estudios sobre historiografía literaria  Estudios sobre historiografía literaria  
en España (1779-1850)en España (1779-1850)

Ariane Ariane Aviñó McChesneyAviñó McChesney  
Rehabitar.  Rehabitar.  
Fundamentos para la vida no capitalFundamentos para la vida no capital-ista-ista

Franck Franck FischbachFischbach
La producción de los hombres. La producción de los hombres. 
Marx con SpinozaMarx con Spinoza

Daniel Daniel QuesadaQuesada
Saber, opinión y ciencia. Saber, opinión y ciencia. 
Una introducción a la teoría del conocimiento Una introducción a la teoría del conocimiento 
clásica y contemporáneaclásica y contemporánea

FermínFermín Ezpeleta Aguilar Ezpeleta Aguilar
La novela española de costumbres universitariasLa novela española de costumbres universitarias

Juan Manuel Juan Manuel Aragüés EstraguésAragüés Estragués
La escritura de los dioses. La escritura de los dioses. 
Política para una (im)posible gramática de lo realPolítica para una (im)posible gramática de lo real

Antonio Antonio CapizziCapizzi
La República cósmica. La República cósmica. 
Apuntes para una historia no peripatética Apuntes para una historia no peripatética 
del nacimiento de la filosofía en Greciadel nacimiento de la filosofía en Grecia

Stanley CStanley Cavellavell
Estudios trascendentales de EmersonEstudios trascendentales de Emerson

Eduardo A. GEduardo A. Gallegoallego C Cebolladaebollada
Corpus animusque. Corpus animusque. 
Aproximación al retrato en la poesía latinaAproximación al retrato en la poesía latina
(Virgilio, Horacio, Ovidio)(Virgilio, Horacio, Ovidio)

ToniToni Montesinos Montesinos
Un mundo de novela. Un mundo de novela. 
Lecturas de narrativa española  Lecturas de narrativa española  
e hispanoamericanae hispanoamericana

Vincent Vincent SamsonSamson
Los Los berserkir.berserkir. Los «guerreros-fiera»   Los «guerreros-fiera»  
en la antigua Escandinavia de la era de Vendel  en la antigua Escandinavia de la era de Vendel  
a la era de los vikingos (siglos a la era de los vikingos (siglos vi-xivi-xi))

nacho escuín nacho escuín 

Humanidadesumanidades

Prensas de la Universidad

El vídeo (la imagen) mató a la estrella de la El vídeo (la imagen) mató a la estrella de la 
radio, rezaba el estribillo de aquella canción de The radio, rezaba el estribillo de aquella canción de The 
Buggles, y quizá ahora todos nos preguntamos si inter-Buggles, y quizá ahora todos nos preguntamos si inter-
net ha matado a la estrella de la crítica en los medios net ha matado a la estrella de la crítica en los medios 
tradicionales. Quizá sí, quizá los suplementos que aún tradicionales. Quizá sí, quizá los suplementos que aún 
perviven lo hacen con una mutación de la naturaleza perviven lo hacen con una mutación de la naturaleza 
de la crítica cultural que publican y una evidente sim-de la crítica cultural que publican y una evidente sim-
plificación de sus contenidos. Quizá las revistas espe-plificación de sus contenidos. Quizá las revistas espe-
cializadas ya solo resisten el embate de los tiempos con cializadas ya solo resisten el embate de los tiempos con 
ayudas institucionales y un más que notable viraje ha-ayudas institucionales y un más que notable viraje ha-
cia un «buenismo» que ha dejado temblando a lo antes cia un «buenismo» que ha dejado temblando a lo antes 
denominado crítica —y ha acabado por banalizar y denominado crítica —y ha acabado por banalizar y 
simplificar las ideologías políticas convirtiendo en le-simplificar las ideologías políticas convirtiendo en le-
mas o memes lo que antes fue discurso y pervirtiendo mas o memes lo que antes fue discurso y pervirtiendo 
los discursos que quedan y a quien los lanza—.los discursos que quedan y a quien los lanza—.
Así, a lo largo de estas páginas se pretende llegar a algu-Así, a lo largo de estas páginas se pretende llegar a algu-
nas conclusiones y a la difícil tarea de saber si la crítica nas conclusiones y a la difícil tarea de saber si la crítica 
literaria ha desaparecido o si está en sus estertores, tam-literaria ha desaparecido o si está en sus estertores, tam-
bién acerca de quién debe realizar esta crítica, y ofrecer bién acerca de quién debe realizar esta crítica, y ofrecer 
alguna propuesta firme del perfil que mantiene la acción alguna propuesta firme del perfil que mantiene la acción 
crítica a través de sus propuestas teóricas y poéticas.crítica a través de sus propuestas teóricas y poéticas.
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Así, a lo largo de estas páginas se pretende llegar a algu-Así, a lo largo de estas páginas se pretende llegar a algu-
nas conclusiones y a la difícil tarea de saber si la crítica nas conclusiones y a la difícil tarea de saber si la crítica 
literaria ha desaparecido o si está en sus estertores, tam-literaria ha desaparecido o si está en sus estertores, tam-
bién acerca de quién debe realizar esta crítica, y ofrecer bién acerca de quién debe realizar esta crítica, y ofrecer 
alguna propuesta firme del perfil que mantiene la acción alguna propuesta firme del perfil que mantiene la acción 
crítica a través de sus propuestas teóricas y poéticas.crítica a través de sus propuestas teóricas y poéticas.
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