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No hace mucho, la editorial Visor Libros publicó tres extensos volúmenes 
coordinados por Guillermo Laín Corona y Rocío Santiago Nogales: Cartografía literaria 
(I). En homenaje al profesor José Romera Castillo (2018); Cartografía teatral (II). En 
homenaje al profesor José Romera Castillo (2019) y Teatro, (auto)biografía y autoficción 
(III). En homenaje al profesor José Romera Castillo (2019). En modo alguno se trataba 
de un homenaje de despedida, sino de admiración hacia el gran intelectual que pasaba a 
ser Catedrático emérito en la UNED. Mostrábamos así el profundo agradecimiento y 
respeto de todos los que a lo largo de décadas hemos estado en contacto con él, 
aprendiendo de esa trayectoria brillante y fructífera que deja numerosos alumnos. 

El currículum vitae completo de José Romera no cabe aquí, pero se puede consultar 
en los volúmenes citados y en línea https://www2.uned.es/centro-investigacion-
SELITEN@T/pdf/CurriculumVitae/CV_extenso_Jose_Romera.pdf. Sin embargo, no 
quisiera dejar de mencionar unos cuantos elementos muy significativos de su rica 
trayectoria. En 1983 fue fundador de la Asociación Española de Semiótica, del que ha 
sido Presidente y es Presidente de honor; en 1987 fue Cofundador de la Federación 
Latinoamericana de Semiótica (en Rosario, Argentina), de la que ha sido Vicepresidente; 
en 1989 fundó el Instituto de Semiótica Literaria y Teatral, que se convertiría en el Centro 
de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías de la UNED 
(http:/www.uned.es/centro-investigacion-SETELIN@T). El primer número de Signa. 
Revista de la Asociación Española de Semiótica, dirigida por el profesor Romera y 
altamente indexada, apareció en 1992; pronto se convertiría en un referente a nivel 
nacional e internacional. No creo exagerar si digo que, junto a sus numerosas 
publicaciones en papel, han sido Signa (también ha sido Romera Castillo miembro del 
Consejo de Redacción y del Consejo Científico de innumerables y prestigiosas revistas) 
y el SETELIN@T los dos órganos fundamentales de los que se ha valido nuestro autor 
para extender la semiótica no solo en España, sino también en muchos países 
hispanoamericanos. Si bien es innegable que sin su capacidad infinita de trabajo y su 
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pasión por lo que ha hecho y hace quizás sería más difícil de explicar que sea, desde hace 
mucho tiempo, un referente al que todos acudimos. Hablo de un hombre generoso, que 
siempre responde, con un carácter excelente y un sentido del humor que puede convertir 
una plúmbea reunión científica en un acto agradable y encantador. 

La publicación de Teselas literarias actuales nos ha alegrado mucho. Hablamos de 
un libro de más de 800 páginas donde se ordenan en secciones y capítulos trabajos 
fundamentales de Romera Castillo. Vamos a repasar estas secciones en el reducido 
espacio que nos permite una reseña. 

En el “Pórtico” el profesor Romera relata la historia de la que ha sido actor 
protagonista trazando las líneas fundamentales del Centro de Semiótica Literaria y Teatral 
y Nuevas Tecnologías, que no son otras que las que encontramos en su libro. 

La tesela dedicada a la “Poesía”, empieza con el estudio de la poesía medieval y la 
aportación del monje hispano-latino del siglo X Vigilán, al que sitúa como precursor de 
la poesía concreto-visual aportando los datos necesarios para ello. La última apostilla en 
este apartado se la dedica a Rafael Guillén, nuestro querido poeta granadino, fallecido 
recientemente. Mucho tuvo que esperar Guillén para que se le reconociera en una ciudad 
de poetas como es Granada, para que se entendiera su forma de hacer poesía, quizás 
porque pasó mucho tiempo para que su poesía fuera objeto de atención de investigadores 
tan sagaces como José Romera. A través de Berceo, Benedetti, Jenaro Talens, Francisco 
Díaz de Castro, la investigación sobre poesía pone de manifiesto una variedad de estéticas 
(algo lógico al situarse en distintos momentos históricos y diferentes tendencias poéticas) 
cuyo correcto análisis sólo puede realizar quien ha leído mucho y ha leído bien. 

En al apartado de la “Narrativa”, dos son los narradores estudiados con rigor: Camilo 
José Cela y Almudena Grandes. Y dos son los temas teóricos abordados: la novela 
histórica y el cuento. Ni que decir tiene que Cela es uno de los grandes novelistas de 
españoles del siglo XX, como lo es igualmente Almudena Grandes. Aunque sus 
inquietudes no coincidieran, lo cierto es que la novela histórica ha tenido una presencia 
abrumadora en nuestro país, tal vez porque al leer una novela histórica sentíamos que 
comprendíamos mejor la historia que con un sesudo artículo académico. Grandes tuvo 
claro al terminar sus estudios de historia que no sería profesora, se dedicaría a la literatura, 
que ha sido en la trayectoria de esta narradora una forma de enseñarnos a todos historia 
con un estilo propio que tanto ha seducido y seducirá. El cuento, lo sabemos desde hace 
tiempo, no es (sólo) una forma de escritura dedicada a niños, el cuento literario goza de 
una tradición brillante en la que hay que incluir a autores hispanoamericanos y españoles. 
Quizás ese auge del cuento literario esté en la base del micro relato actual porque no 
importa la extensión, importa la calidad. 

La siguiente tesela está dedicada a la escritura autobiográfica de cuyo estudio es 
también pionero José Romera Castillo en España. En este apartado de Teselas literarias 
actuales se dan cita artículos del autor con el proceso que se llevó a cabo en nuestro país 
hasta llegar a considerar que la escritura biográfica y autobiográfica debía entrar en el 
ámbito académico, ya que su importancia es enorme. No se puede, sin investigación 
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previa, menospreciar un tipo de escritos que en español ha dado magníficas obras (al igual 
que es otros idiomas y geografías). No se puede pensar que esta escritura es demasiado 
subjetiva, o poco importante, porque el autor/a habla de sí mismo/a, de su vida, y del 
tiempo que le tocó vivir. Quizás este sea el gran mérito y el gran reto que han afrontado 
muchos escritores que no pueden considerarse de segundo orden como Juan Ramón 
Jiménez, María Zambrano, Miguel Delibes o Miguel Torga; además del examen 
penetrante de testimonios autobiográficos de mujeres andaluzas en el exilio y la memoria 
histórica de algunas mujeres antifranquistas o las mujeres del 27 (en cuyo proceso de 
recuperación y validación estamos inmersas desde hace años), a quienes se les dedica 
distintos estudios en Teselas literarias actuales. Tras la muerte de Franco los escritores 
españoles pudieron encontrar la libertad suficiente para escribir sus memorias, sus diarios, 
sus autobiografías, en algunos casos publicados con anterioridad, pero censurados. En 
cuanto al exilio, decía nuestro querido Francisco Ayala que a partir de los 30 años tu país 
ya es otra cosa, aunque él fue de los que volvió. 

La siguiente tesela, dedicada a “Otros estudios, homenajes y semblanzas”, es un 
apartado en el que se destacan personalidades importantes de la filología en España como 
Alonso Zamora Vicente, Humberto López Morales, Manuel Alvar, Bernard Pottier o 
Darío Villanueva. Y es que el estudio de las lenguas y la misma Real Academia de la 
Lengua no han pasado desapercibidas a José Romera. Estos nombres ya míticos en 
nuestra tradición se merecían al menos una semblanza que pusiera de manifiesto el papel 
desempañado en nuestra historia lingüística y literaria. Esta actitud es bastante coherente, 
pensemos en Saussure y en su importancia para el estudio de los signos y la significación, 
o sea para la existencia de la semiótica. 

No puede faltar el homenaje a la Asociación Española de Semiótica y a Signa. Revista 
de la AES, creadas por José Romera. A través de los 40 años de la primera y de los 32 
años de la segunda se constata una fructífera trayectoria algo por desgracia no tan 
frecuente como desearíamos para las asociaciones y revistas científicas de calidad. Ni que 
decir tiene que el empuje científico dado a los estudios literarios y artísticos, entre otros, 
llevado a cabo por la Asociación y la revista es incuestionable, y al frente de este avance 
ha estado siempre Romera Castillo. Para alguien como quien escribe estas líneas, que vio 
el surgimiento de la AES desde las aulas universitarias, como alumna, sobrellevando 
metodologías literarias decimonónicas y obsoletas, con pocas excepciones, todas las 
iniciativas y actividades de José Romera se traducían en un estímulo, a la par que en la 
certeza de un futuro diferente, como así ha sido. Poco tiempo tardaron en surgir 
asociaciones de semiótica en distintas regiones españolas. En Andalucía, la Asociación 
Andaluza de Semiótica ha sido fundamental (de ella, el profesor Romera fue nombrado 
socio de honor por su contribución a su implantación y desarrollo). Como presidenta tuve 
la suerte de vivir una época de ilusión y mucha actividad, y de dirigir el congreso 
internacional “Cultura(s) y Mundialización”. Tras un período marcado por cierta apatía, 
hemos vivido tiempos difíciles, con una pandemia y todas sus consecuencias y en el mes 
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de mayo, en Huelva, se ha retomado el proyecto para insuflar fuerza a la AAS, estoy 
segura de que saldrá bien. 

La semiótica, en el ámbito del hispanismo, es también importante, como lo es la 
presencia del profesor Romera Castillo en nueve Academias tanto de España, 
Hispanoamérica y otros países. En cualquier caso, ha sido cofundador de la Federación 
Latinoamericana de Semiótica, con su revista DeSignis, y en representación de España se 
integró en la Asociación Internacional de Semiótica, con su revista Semiótica, logrando, 
por su iniciativa, en Guadalajara (México) que el español fuese lengua oficial de la 
asociación, junto al inglés y el francés. Lo que pone de manifiesto la importancia y 
extensión de esta ciencia y la presencia casi constante del profesor José Romera en su 
implantación y desarrollo en los ámbitos hispánicos. 

La semiótica se ocupa de la significación de los signos, y los signos existen desde la 
época clásica, aunque no existiera la semiótica tal como hoy la conocemos. Los signos 
aparecen no solo en la literatura y el teatro, su presencia en la sociedad (gastronomía, 
vestimenta, arquitectura, pintura, etc.) es muy abundante, de ahí que el objeto de estudio 
de la semiótica sea plural. Seis apostillas terminan este apartado en el que se abren las 
puertas de lo literario (Literatura, recordemos, procede del lat. Lettera) para tratar la 
comunicación sin palabras, la comunicación no verbal en literatura, para dar paso a temas 
de gran actualidad. Si las nuevas tecnologías han estado presentes tanto en la actividad de 
la AES desde el principio, como en el Centro de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas 
Tecnologías, dirigido por la sabia mano del profesor Romera, su examen, a través de las 
apostillas dedicadas a la comunicación digital, a los emoticonos y a los memes, se 
convierte en objeto de estudio de la semiótica que practica José Romera. Se termina con 
una valiosísima ‘Guía de lectura de los clásicos’ y un estudio sobre los ‘Clubes de 
lectura’. 

Estas Teselas literarias actuales son todas piezas fundamentales del mosaico 
semiótico que ha trazado José Romera a lo largo de décadas, por lo que nos encontramos 
con una obra fundamental que no puede faltar en nuestras librerías y en nuestras 
bibliotecas. El volumen termina con el “Epílogo”: Gratias semper, semel iterumque. 
Gracias siempre a ti, profesor José Romera Castillo. 
 

Genara Pulido Tirado 
Universidad de Jaén 
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