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CARRERA: LETRAS 
SEMINARIO: EL TEATRO DE LA MELANCOLÍA: DRAMATURGIA E IMAGINARIO EN EL SIGLO DE ORO 

          ESPAÑOL 
AÑO LECTIVO: 2020 
PLAN DE ESTUDIOS: 2000 
RÉGIMEN DE CURSADO: CUATRIMESTRAL 

 
DOCENTES RESPONSABLES DE LA CÁTEDRA:  

Docente/s responsable/s Cargo 

DRA. MARCELA BEATRIZ SOSA     TIT-EXCL 

LIC. ARIEL SÁNCHEZ WILDE     ADJ-SEM 

LIC. AUGUSTO GONZALEZ MOLINA JTP-SIMPLE 

 
HORAS DE CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS: 2 horas semanales (10 semanas) 
VIGENCIA DEL PROGRAMA: SOLO PARA INSCRIPTOS/AS COHORTE 2020, CON EXPRESA EXENCIÓN 
DEL RÉGIMEN DE CORRELATIVIDAD EN ESTE CICLO. 
 
 

 
 
 

Actividad/es Distribución Horaria Entorno Virtual  

Horas de clases  Viernes de 16 a 18 hs. 
Zoom 
Moodle (clases grabadas) 

 

Horas de consulta  Miércoles de 16 a 17 hs. 

Viernes de 15 a 16 hs. 

 

Zoom 

Meet 

Whatsapp 

Horas de trabajo de 
cátedra  

Lunes de 16 a 18 hs.  

Miércoles de 15 a 17 hs. 

 

Zoom 

Whatsapp 

Tutorías  Martes 10 a 12 hs. 

 

Zoom 

Meet 

Whatsapp 
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CONDICIONES PARA APROBAR EL SEMINARIO 

Dado el presente contexto de excepcionalidad y acorde a la Res. Nº 196/2020 se suspende el 
requisito de asistencia a clases. 

La asignatura opta por la modalidad de clases teórico- prácticas, teniendo como requisitos: 

ALUMNOS/AS PROMOCIONALES: 
Condiciones reglamentarias (Resolución H.No.975/11 y modif.):  
a) Aprobación del 100% de trabajos prácticos, con calificación mínima equivalente a 7 (siete), 

todos con posibilidades de recuperación. 
b) Aprobación de un trabajo monográfico individual orientado por la cátedra (con posibilidad de 

reelaboración) y de un coloquio final. 
 
ALUMNOS/AS REGULARES: 
Condiciones reglamentarias (Resolución H.No.975/11 y modif.): 
a)  Aprobación del 75% de trabajos prácticos, con calificación mínima equivalente a 4 (cuatro), 

todos con posibilidades de recuperación. 
b) Aprobación de un trabajo monográfico individual orientado por la cátedra (con posibilidad de 

reelaboración) y de un coloquio final. 
 
METODOLOGÍA 
Dictado de clases teórico-prácticas en forma virtual a cargo de los docentes de la cátedra a través 
de videoconferencia en Zoom; estas clases serán grabadas y estarán a disposición de los 
estudiantes en un canal de Youtube y en la plataforma Moodle. 
Realización de trabajos prácticos (escritos) orientados por guías de estudio.  
Utilización de la plataforma Moodle para presentación y recepción de las actividades evaluativas.  
Recursos de la cátedra: Whatsapp, correo electrónico, Facebook. 
 
ESTRATEGIAS PARA ESTUDIANTES CON PROBLEMAS DE CONECTIVIDAD: La cátedra se 
compromete a facilitar material de estudio y los trabajos prácticos en formato papel para 
aquellos/as estudiantes que, por diversos motivos, tengan problemas para conectarse a las 
reuniones virtuales. Considerando esta situación, la cátedra presentará la grabación de cada clase 
virtual, que estarán disponibles en la plataforma Moodle y a través del grupo de Whatsapp o 
subidas al Drive de la cátedra de modo que los/las estudiantes puedan bajarlas sin ningún 
problema. También se puede grabar el material teórico-práctico en un pendrive y acercarlo a 
los/as alumnos/as que tengan problemas con la conectividad. 

 
Objetivos 

• Identificar representaciones de la melancolía en textos dramáticos hispánicos del siglo 
XVII. 

• Relacionar dichas representaciones con el imaginario social y con el contexto sociopolítico, 
cultural, artístico, filosófico, religioso y científico del Siglo de Oro español.   

http://bo.unsa.edu.ar/cdh/R2011/R-FH-2011-0975.pdf
http://bo.unsa.edu.ar/cdh/R2011/R-FH-2011-0975.pdf


 
 
Universidad Nacional de Salta 
   Facultad de Humanidades 

                 ------------ 
 

3 
 

• Determinar procedimientos metateatrales  y otras estrategias escénicas/discursivas en los 
textos teatrales del programa conectados con la problemática de la melancolía y su  
correlato más frecuente, la locura. 
 

Fundamentación 

La "enfermedad melancólica” –como se la concibió en el siglo XVII europeo, no sólo español- 
constituyó un complejo de significados o constelación de problemas relacionados directamente 
con la vida social y cultural del Renacimiento y el Barroco. Durante el Siglo de Oro en particular, 
ocupó el foco de interés en la sociedad hispana, como se advierte en una cantidad ingente de 
textos literarios (no exclusivamente dramáticos) que tematizan la melancolía, asociada muy 
frecuentemente con la locura. Uno de los géneros de consumo masivo fue el teatro: en este 
aparecen diversas representaciones de dicha problemática, vinculadas al amor y la honra, la 
monarquía y el poder, la religión, el desengaño del mundo… Obras como El príncipe melancólico  
(Lope de Vega), No hay cosa como callar  y La gran Cenobia  (Calderón), El esclavo del demonio 
(Mira de Amescua) El melancólico de Tirso de Molina… son una muestra de esa extensa nómina, 
de la que examinaremos textos seleccionados según las variables mencionadas (amor, honra, 
política, religión…). Entender el imaginario barroco español –transcripto en representaciones de 
un corpus fundacional de la literatura en lengua hispana como es su teatro- nos permitirá 
interpretar problemáticas acuciantes de la sociedad contemporánea, en la cual las estrategias de 
(di)simulación -los simulacros- y la teatralidad han alcanzado su punto máximo, acordes con la 
caída de los grandes relatos de los siglos XX y XXI y el aún más intenso desengaño. Locura y 
melancolía se llaman hoy, con diferentes grados, neurosis, psicosis, angustia, depresión... y sus 
estrategias de representación en los discursos teatrales posmodernos tienen, también, notables 
concomitancias con las del siglo XVII. 
 

Contenidos 

I 
1.1. La sociedad española del Seiscientos.  Crisis de la hegemonía imperial. Contexto sociopolítico, 
cultural, artístico, filosófico, religioso y científico del Siglo de Oro.    
1.2. Melancolía y locura: diagnóstico de una sociedad enferma.  

II 
2.1. El teatro del Siglo de Oro. Condiciones de producción y consumo masivo. El canon de la 
comedia nueva. Imaginario y dramaturgia: metateatro y estrategias retóricas de la melancolía. 
2.2. Honra, locura y melancolía. No hay cosa como callar (Calderón).  
2.3. Amor y deseo, en las fronteras de la razón. Belardo el furioso (Lope de Vega), El melancólico 
(Tirso de Molina).  
2.4. Bajo los grilletes del poder y de la violencia: El príncipe melancólico y El cuerdo loco (Lope de 
Vega); La gran Cenobia (Calderón).  
2.5. Los abismos de la fe y la conflictividad religiosa. El esclavo del demonio y La desgraciada 
Raquel (Mira de Amescua). 
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2.6. Melancolía/locura y risa. Heráclito y Demócrito. Entremés famoso de la melancolía (Calderón), 
Entremés de los locos (Antonio de Monteser). 
  

Bibliografía 
Ediciones de los textos 
 
Lope de Vega 
Vega, Félix Lope de (1993), Belardo el furioso, Ed. digital de Rosa Durá Celma, Artelope [Manuel 
Arroyo Stephens (ed.), Obras completas de Lope de Vega, Madrid, Turner, 459-552]. En 
http://artelope.uv.es/biblioteca/textosAL/AL0521_BelardoElFurioso.php 
 
------ (2017), El cuerdo loco, Ed. digital de Rosa Durá Celma, Artelope [Emilio Cotarelo (ed.), Obras 
de Lope de Vega, IV: Obras dramáticas. Madrid, RAE, 1917, 374-421]. En 
http://artelope.uv.es/biblioteca/textosAL/AL0574_ElCuerdoLoco.php 
 
------ (2017), El príncipe melancólico, Ed. digital de Gemma Burgos Segarra, Artelope, [Emilio 
Cotarelo y Mori (ed.), Obras de Lope de Vega, I, Madrid, RAE, 1916, 336-368]. En 
http://artelope.uv.es/biblioteca/textosAL/AL0829_ElPrincipeMelancolico 
 
Calderón de la Barca 
Calderón de la Barca, Pedro, Obras completas. I. Comedias. No hay cosa como callar, ed. Ángel 
Valbuena Briones, Madrid, Aguilar, 1962.  Edición digital de Cervantes Virtual. En 
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/no-hay-cosa-como-callar--2/html/ 
 
------ (1991), La gran Cenobia, Ed., introducción y notas Adelina Cecchín, Ottawa, Canadá, 
Université d’Ottawa. En 
https://ruor.uottawa.ca/bitstream/10393/10706/1/EC52075.PDF 
 
Cienfuegos Antelo, Gema (1996), Edición anotada y estudio de dos entremeses y un baile 
dramático del siglo XVII. El entremés famoso de la melancolía, El baile de la comedia y El ensayo, 
Ottawa, Canada. En  
https://www.ruor.uottawa.ca/bitstream/10393/9617/1/MM16409.PDF  
 
 
 
Tirso de Molina 
Molina, Tirso de (2005), El melancólico, Ed. digital Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Alicante 
[Blanca de los Ríos (ed.), Obras dramáticas completas de Tirso de Molina, Vol. I, Madrid, Aguilar, 
1968, 220-265]. En http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmc08653 
 
Mira de Amescua 
Mira de Amescua, Antonio (2004), El esclavo del demonio, Ed. digital Biblioteca Virtual Miguel de 
Cervantes, Alicante [Tercera parte de las comedias de Lope de Vega y otros autores, Barcelona, 
Sebastián de Cormellas, 1612; James Agustín Castañeda (ed.), Madrid, Cátedra, 1984 y Ángel 
Valbuena Prat (ed.), Madrid, Espasa Calpe, 1960]. En  

http://artelope.uv.es/biblioteca/textosAL/AL0521_BelardoElFurioso.php
http://artelope.uv.es/biblioteca/textosAL/AL0574_ElCuerdoLoco.php
http://artelope.uv.es/biblioteca/textosAL/AL0829_ElPrincipeMelancolico
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/no-hay-cosa-como-callar--2/html/
https://ruor.uottawa.ca/bitstream/10393/10706/1/EC52075.PDF
https://www.ruor.uottawa.ca/bitstream/10393/9617/1/MM16409.PDF
http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmc08653
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http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-esclavo-del-demonio--0/html/fedcd0f2-82b1-
11df-acc7-002185ce6064_2.html#I_0_  

 
------ (2014), La desgraciada Raquel y el rey Alfonso el 8º, ed. digital de Rafael González Cañal, 
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Alicante [Agustín de la Granja (coord.), Teatro completo. 
Vol. IX, Granada, Universidad de Granada-Diputación de Granada, 2009, 23-134].  En http:// 
www.cervantesvirtual.com/obra/las-desgraciada-raquel/ 
file:///D:/Descargas/las-desgraciada-raquel.pdf 
 
Monteser 
Rebollar Barro, Manuel (2015), El teatro breve de Francisco Antonio de Monteser: Estudio y 
edición. Los locos, Madrid, Universidad Complutense (Versión digital). En 
https://eprints.sim.ucm.es/33815/1/T36603.pdf   
 
 

Bibliografía teórico-crítica general 
Álvarez Solís, Ángel O. (2015), La república de la melancolía. Política y subjetividad en el Barroco, 
Buenos Aires, Argentina, La Cebra. 
 
Arellano, Ignacio (1995), Historia del teatro español del siglo XVII, Madrid, Cátedra. 
 
------ y Juan A. Martínez Berbel (eds.) (2013), Violencia en escena y escenas de violencia en el Siglo 
de Oro, Nueva York, IDEA. 
 
Balestrino, Graciela (2015), “Hacia una teoría de la (meta)teatralidad en el teatro cómico español 
del siglo XVII”, IX Congreso Internacional Orbis Tertius de Teoría y Crítica Literaria, UNLP, 1-8.  En 
http://citclot.fahce.unlp.edu.ar/ix-congreso/actas-2015/a003.pdf 
 
Bartra, Roger (2001), Cultura y melancolía. Las enfermedades del alma en la España del Siglo de 
Oro, Barcelona, Anagrama. 
 
---------- (2015), Transgresión y melancolía en el México colonial [México, CEIICH- UNAM, 2004].  En 
http://computo.ceiich.unam.mx/webceiich/docs/libro/Transgresiony%20melancolia.pdf 
 
Burton, Robert (1947), Anatomía de la melancolía, Buenos Aires, Espasa-Calpe. 
 
Casa, Frank, Luciano García Lorenzo y Germán Vega-García Luengos (dir.) (2002), Diccionario de la 
comedia del Siglo de Oro, Madrid, Castalia.  
 
Cirnigliaro, Noelia S. (2009), “Through the Cellar and From the Window: Urban Domesticity and 
Literary Creation in Early Modern Spain (1583-1663)”, Dissertation for degree of PhD, Romance 
Languages and Literatures, University of Michigan. En 
https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/63760/noeliac_1.pdf  
 
Floristán, Alfredo (coord.)(2011), Historia de España en la Edad Moderna, Barcelona, Ariel. 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-esclavo-del-demonio--0/html/fedcd0f2-82b1-11df-acc7-002185ce6064_2.html#I_0_
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-esclavo-del-demonio--0/html/fedcd0f2-82b1-11df-acc7-002185ce6064_2.html#I_0_
http://www.cervantesvirtual.com/obra/las-desgraciada-raquel/
file:///D:/Descargas/las-desgraciada-raquel.pdf
https://eprints.sim.ucm.es/33815/1/T36603.pdf
http://citclot.fahce.unlp.edu.ar/ix-congreso/actas-2015/a003.pdf
http://computo.ceiich.unam.mx/webceiich/docs/libro/Transgresiony%20melancolia.pdf
https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/63760/noeliac_1.pdf
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Huerta Calvo, Javier (1985), Teatro breve de los siglos XVI y XVII, Madrid, Taurus. Versión digital en 
www.booksgoogle.com.ar 
  
Jammes, Robert (1980), “La risa y su función social en el Siglo de Oro”, en Risa y sociedad en el 
teatro español del Siglo de Oro, París, CNRS, 3-12. Versión digital en www.booksgoogle.com.ar 
 
Múgica Rodríguez, Cristina (1995), “Intolerancia y episteme de la locura quijotesca”, en Giuseppe 
Grilli (comp.), Actas del Segundo Congreso Internacional de la Asociación de Cervantistas. Annali. 
Sezione Romanza, 75-82, Nápoles. Ed. digital Centro Virtual Cervantes. En 
https://cvc.cervantes.es/literatura/cervantistas/congresos/cg_II/cg_II_26.pdf 
 
Klibansky, R., Panofsky, E., Saxl, F. (1991), Saturno y la melancolía, Madrid, Alianza. 
 
Peretó Rivas, R. (2012), “Aristóteles y la melancolía. En torno a Problemata XXX, 1”, Contrastes, 
vol. XVII, 213-227. En http://www.revistas.uma.es/index.php/contrastes/article/view/1148/1101  
 
Pérez Rodríguez, Cristina (2011) El resurgir de la razón melancólica (Tesis doctoral), Universidad de 
Valladolid, on line. En https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/916/1/TESIS%20145-120309.pdf 
  
Pujante, David (2008), “La melancolía hispana, entre la enfermedad, el carácter nacional y la moda 
social”, Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, vol. XXVIII, Nº 102, 401-418. En 
https://www.redalyc.org/pdf/2650/265019651012.pdf 
 
Rodríguez de la Flor, Fernando (2005), Pasiones frías. Secreto y disimulación en el Barroco hispano, 
Madrid, Marcial Pons Historia. 
 
------ (2007), Era melancólica. Figuras del imaginario barroco, Barcelona, José J. de Olañeta y 
Universitat de les Illes Balears.   
 
Sacristán, Teresa O. (2009), “¿Herejes o locos?”, Cuicuilco, número 45, enero-abril, 139-162. En 
http://www.redalyc.org/pdf/351/35112428007.pdf 
 
 
Starobinski, Jean (2003), “Habla Demócrito”,  Prefacio a Anatomía de la melancolía de Robert 
Burton, trad. de Ana Sáez Hidalgo, I, Madrid, Asociación Española de Neuropsiquiatría, 2ª ed. 
 
Szasz, Thomas S. (1974) La fabricación de la locura: estudio comparativo de la inquisición y el 
movimiento en defensa de la salud mental. Barcelona: Editorial Kairós. (Versión digital) URL: 
www.booksgoogle.com.ar 
  

Bibliografía  específica 
Calderón 

RES. H Nº 0373/21

http://www.booksgoogle.com.ar/
http://www.booksgoogle.com.ar/
https://cvc.cervantes.es/literatura/cervantistas/congresos/cg_II/cg_II_26.pdf
http://www.revistas.uma.es/index.php/contrastes/article/view/1148/1101%20Consultado%20el%204/04/16
https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/916/1/TESIS%20145-120309.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/2650/265019651012.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/351/35112428007.pdf
http://www.booksgoogle.com.ar/
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Arellano, Ignacio (2019), “Abuso de poder, violencia de género y convención trágica: el desenlace 
de No hay cosa como callar”, en I. Arellano (ed.), Estéticas del Barroco. Conferencias ofrecidas a 
Enrica Cancelliere, Nueva York, IDEA, 15-28. 
 
------ (2009), “Aspectos de la violencia en los dramas de Calderón”, Anuario calderoniano, 2, 15-49. 
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Iberoamericano y Argentino (Buenos Aires, 2, 3, 4 y 5/08/16), GETEA - UBA. Art. corregido y 
aumentado. Inéd. 
 
---------- (2019), “Que al cabo, todos los imperios son soñados. Melancolía, violencia y poder en La 
gran Cenobia de Calderón”, Jornaler@s, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad 
Nacional de Jujuy, Año 4 N° 4, 96-108. En https://www.fhycs.unju.edu.ar/revista-
Jornaleros@shtml 
 
Bonet Ponce, Clara (2017), “ ‘Que tenga el honor mil ojos’: los dramas de honra de Calderón de la 
Barca a la luz de la teoría mimética de Réné Girard”, Tesis doctoral, Universidad de Valencia (pdf). 
 
Déodat Kessedjan, Marie-Francoise (1997), “Callar y/o hablar. La problemática del silencio en una 
comedia palaciega de Calderón. Las dos versiones de Basta callar”, Criticón, 71, 159-174. 
 
Granja,  A., de la (1981), “Calderón de la Barca y el Entremés de la melancólica”, en A. Gallego 
Morell,  L. García Montero y otros, Ascua de veras: estudios sobre la obra de Calderón, Granada, 
Universidad, 57-85.  
 
Hermenegildo, A. (2002), “Tensiones entre la ficción y la realidad: estudios sobre metateatralidad 
calderoniana”, en F. Domínguez Matito y J. Bravo Vega (eds.),  Calderón entre veras y burlas. Actas 
de las II y III Jornadas de Teatro Clásico de la Universidad de la Rioja. Logroño, Universidad de La 
Rioja, 161-176. En http://uqtr.ca/teatro/otros/artiHerme/107-2002Metateatral.pdf  
 
Herrera, Alejandra (2019), “Mira que es mujer y llora. La locura de amor y el delirio de honor como 
justificador de la violencia contra la mujer en La niña de Gómez Arias de Calderón de la Barca”,  XIII 
JORNADAS REGIONALES DE INVESTIGACIÓN EN HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES, UNJu, San 
Salvador de Jujuy, 18, 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE. Inéd.  
 
Rodríguez Cuadros, Evangelina (2000), “La sonrisa de Menipo. El teatro breve de Calderón ante su 
cuarto centenario”, en Luciano García Lorenzo (ed.), Estado actual de los estudios calderonianos, 
Kassel, Festival de Almagro-Reichenberger, 99-186.  
 
------ (2002), Calderón, Madrid, Síntesis. 
 

file:///D:/Descargas/34211-Texto%20del%20artÃculo-107878-1-10-20150227.pdf
http://www.fhycs.unju.edu.ar/revista-Jornaleros@shtml
http://www.fhycs.unju.edu.ar/revista-Jornaleros@shtml
http://uqtr.ca/teatro/otros/artiHerme/107-2002Metateatral.pdf
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------  (2012), “La Biblia y su dramaturgia en el drama calderoniano”, en Francisco Domínguez 
Matito y Juan Antonio Martínez Berbel (eds.), La Biblia en el teatro español, Vigo, Fundación San 
Millán de la Cogolla/Academia del Hispanismo, 441-457. 
 
Iturralde, Josefina (1983), “La mujer, el honor, el silencio en No hay cosa como callar de P. 
Calderón”, Anuario de Letras Modernas, Volumen 1. México, Universidad Nacional Autónoma de 
México, Facultad de Filosofía y Letras, 35-42. En http://hdl.handle.net/10391/1733 
 
Sáez, Adrián, “Reescritura e intertextualidad en Calderón: No hay cosa como callar”,  Criticón, 117, 
2013, 159-176. 
 
Sosa, Marcela Beatriz (2019), “Monstruos de los abismos barrocos: melancolía, locura y violencia 
en La hija del aire de Calderón”, Jornaler@s Año 4, N° 4, 474-486. 
 
------ (2019), “Cuerpos vulnerados, pasiones melancólicas: violencia de género y honra en No hay 
cosa como callar de Calderón”, XXVIII Congreso Internacional de Teatro Iberoamericano y 
Argentino , GETEA, UBA, Buenos Aires, 30/07 al 02/08. Inéd. 
 
Vila Carneiro, Zaida y Alicia Vara (2015), “Aproximación a las referencias metateatrales en los 
finales de las comedias calderonianas”, Anuario Calderoniano 8, 195-208. En 
https://recyt.fecyt.es/index.php/acal/article/view/38104/33608 
 
Wardropper, Bruce, “El pacto diabólico callado en No hay cosa como callar de Calderón”,  AIH, VIII 
ACTAS, 1983, 697-706. 
 
Lope de Vega 
Atienza, Belén (2009), El loco en el espejo. Locura y melancolía en la España de Lope de Vega, 
Nueva York, Rodopi (pdf). 
 
Fresneda, Teresa (2018), “Melancolía, locura fingida y violencia en una comedia de Lope de Vega”, 
VII Jornadas del Norte Argentino de Estudios Literarios y Lingüísticos “La violencia y sus lenguajes”- 
Universidad Nacional de Jujuy- 12, 13 y 14 de septiembre. Inéd. 
 
López Martín, Ismael (2016), “Itinerario de la ocultación de la identidad en Lope de Vega: del 
pseudónimo al heterónimo”, Heterónima 2, 58-63. En 
https://zaguan.unizar.es/record/63540/files/texto_completo.pdf 
 
López Martínez, José Enrique (2014), “Locos y bobos fingidos: otra forma de representar (sin 
disfraz) en el teatro de Lope de Vega”, Atalanta, II/1, 53-96. En 
https://www.revistaatalanta.com/index.php/ARLB/issue/archive 
 
Marziano, Laura y Noelia Martínez Aguilar (2019), “Antonio y Hamlet, locos fingidos: locura y 
violencia en el teatro del siglo XVII”, Jornaler@s, Año 4 / N°4, 281-292. En 
https://www.fhycs.unju.edu.ar/revista-Jornaleros@shtml 
 

http://hdl.handle.net/10391/1733
https://recyt.fecyt.es/index.php/acal/article/view/38104/33608
https://zaguan.unizar.es/record/63540/files/texto_completo.pdf
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