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Investigación bibliográfica sobre narrativa peruana 

 

1. Bibliografía de Enrique López Albújar 
 

López Albújar, E. & Arnao, A. (1895). Miniaturas. Lima: Imprenta Gil.  

López Albújar, E. (1920). Cuentos andinos. Vida y costumbres indígenas. Lima: Imprenta de 

la Opinión Nacional.  

López Albújar, E. (1924). De mi casona (un poco de historia piurana a través de la biografía 

del autor). Lima: Imprenta Lux. 

López Albújar, E. (1928). Matalaché. Novela retaguardista. Chiclayo: Talleres El Tiempo.  

López Albújar, E. (1930). Calderonadas (caprichos literarios). Chiclayo: Talleres El Tiempo.  

López Albújar, E. (1933). De la tierra brava: poemas afroyungas. Lima: Ediciones de la 

Peruanidad.  

López Albújar, E. (1937). Nuevos cuentos andinos. Lima: Ediciones de la Peruanidad. 

López Albújar, E. (1943). El hechizo de Tomayquichua. Lima: Ediciones de la Peruanidad.  

López Albújar, E. (1955). Las caridades de la señora Tordoya. Lima: Juan Mejía Baca & P. L. 

Villanueva.  

López Albújar, E. (1963). Memorias. Lima: Talleres Gráficos P. L. Villanueva.  

López Albújar, E. (1964). Lámpara votiva. Lima: Talleres Gráficos P. L. Villanueva.  

López Albújar, E. (1972). La mujer Diógenes. Cuentos de arena y sol. Palos al viento. Lima: 

Consejo Nacional de la Universidad Peruana.   

López Albújar, E. (1973). La diestra de don Juan. Lima: Instituto Nacional de Cultura.  

López Albújar, E. (2002). Desolación. En Ricardo Silva-Santisteban (Ed.), Antología del teatro 

peruano. Teatro Republicano: Siglo XX-I. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú & Banco Continental.  

López Albújar, E. (2018). Narrativa. Obras completas. Tomo I. Volumen I. Lima: Fondo 

Editorial del Poder Judicial del Perú.  

López Albújar, E. (2018). Narrativa. Obras completas. Tomo I. Volumen II. Lima: Fondo 

Editorial del Poder Judicial del Perú.   
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2. Bibliografía sobre Enrique López Albújar 
 

Bazán, D. (1968). Sobre un episodio de Matalaché. Letras, 80/81, 153-155.  

Beane, C. (1999). Un día solemne: una fiesta original. África en un discurso original de la 

identidad en Matalaché de Enrique López Albújar. Revista Iberoamericana, LXV(188/189), 

613-632. 

Cáceres Cuadros, T. (1981). Indigenismo y estructuralismo en López Albújar. Arequipa: 

Universidad Nacional de San Agustín.  

Calderón, A. E. (2001). Recordando a Enrique López Albújar. Urpi. Revista de Humanidades, 

4, 75-80. 

Carazas, M. (2003). Imagen e identidad en conflicto del sujeto afroperuano: una relectura 

de Matalaché de López Albújar. Escritura & Pensamiento, 13, 67-88.  

Carmona, J. (1993). Matalaché: criticando al crítico. Sietevientos, 5, 20-29. 

Carrillo, F. (1954). Enrique López Albújar (Vida y obra) (Tesis de maestría). Universidad de 

Washington, Washington.  

Carrillo, F. (1967). Los aciertos indigenistas de Enrique López Albújar. Revista Peruana de 

Cultura, 11/12, 147-158.  

Carrillo, F. (1969). La comunidad indígena en la obra de Enrique López Albújar. En J. Sabogal 

(comp.), La comunidad andina. México D.F.: Instituto Indigenista Interamericano.  

Castrillón Vizcarra, A. (1963). El problema del mundo andino en López Albújar y José María 

Arguedas (Tesis de pregrado). Pontificia Universidad Católica del Perú.  

Castro Arenas, M. (1965). Enrique López Albújar. En La novela peruana y la evolución social. 

Lima: Cultura y Libertad.  

Castro Urioste, J. (1999). Releyendo el indigenismo: de Cuentos andinos a El hechizo de 

Tomayquichua. Lexis, 23(1), 153-165.  

Castro Urioste, J. (2006). Ambigüedades, mestizaje y tensiones en la narrativa indigenista 

de Enrique López Albújar. En De Doña Bárbara al neoliberalismo: escritura y modernidad en 

América Latina. Lima/Berkeley: Latinoamericana Editores.  

Chang-Rodríguez, R. (1975). Enrique López Albújar: La diestra de don Juan. Revista 

Iberoamericana, XLI(90), 145-146. 

Churampi, A. (2012). Los “otros” en “Ushanan Jampi” y “El campeón de la muerte”, de 

Enrique López Albújar. Agua. Revista Andina, 6, 85-93. 
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Cometta Manzoni, A. (1960). El indio en la novela de América. Buenos Aires: Editorial Futuro. 

[Referencias a la narrativa de López Albújar en las páginas 22-25] 

Cornejo, R. E. (1960). López Albújar, frente y perfil (Tesis de pregrado). Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, Lima. 

Cornejo, R. E. (1961). López Albújar, narrador de América. Trayectoria vital. Madrid: Anaya.  

Cornejo, R. E. (1962). López Albújar. De Miniaturas (1895) a Cuentos andinos (1920) (Tesis 

doctoral). Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima.  

Cornejo, R. E. (1963). López Albújar, narrador de América. Bibliografía general. Lima: 

Talleres Gráficos P. L. Villanueva.  

Cornejo, R. E. (1963). Las fuentes de Matalaché. Cuadernos del Conup, 11, 309-337.  

Cornejo Polar, A. (1977). Matalaché: las varias formas de la esclavitud. En La novela 

peruana: siete estudios (pp. 33-48). Lima: Editorial Horizonte.  

Dawe, J. (1994). Enrique López Albújar y el estudio del bandolerismo peruano. Debate 

Agrario, 19, 135-172.  

Escajadillo, T. G. (1972). Nuevos cuentos andinos en el contexto del indigenismo. Cuadernos 

del Conup, 11, 297-308.  

Escajadillo, T. G. (1972). La narrativa de López Albújar. Lima: CONUP. 

Escajadillo, T. G. (2010). López Albújar, ¿narrador o juez? Revista de Crítica Literaria 

Latinoamericana, 72, 481-488. 

Espino Relucé, G. (2000). La representación literaria del texto oral. “Los tres jircas”: 

comunidad andina/ciudad letrada. Escritura & Pensamiento, 6, 55-72.  

Esparza, C. (2006). De mi casona, de Enrique López Albújar. La casa familiar como origen y 

proyección de identidad. En El Perú en la memoria: sujeto y nación en la escritura 

autobiográfica. Lima: Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales.  

Espina Barrio, Á. (2003). Aspectos etnográficos de la obra de Enrique López Albújar y su 

relación con Miguel de Unamuno. Scientia, 5, 13-20. 

Frickhart, F. (1944). The Short Stories of Enrique López Albújar and their Mileu. Hispania, 

XXVII(4), 482-488.  

García Sierra, B. L. (1998). La narrativa indigenista en el Perú: Enrique López Albújar (Tesis 

doctoral). Universidad Autónoma de Madrid, Madrid.  

Gayol Mecías, M. (1979). Matalaché: dos temas y tres personajes. Casa de las Américas, 

114, 141-146. 
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Gómez Lance, B. (1960). El indio y la naturaleza en los cuentos de López Albújar. Revista 

Iberoamericana, XXV(49), 141-145.  

González Montes, A. (1972). López Albújar: de lo verosímil práctico a lo verosímil mítico 

(Tesis de pregrado). Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima. 

Gonzales Pastor, P. L. (1973). Personaje y lenguaje en Matalaché. Lengua y Literatura, 3, 8-

10. 

Izquierdo Moral, C. (1980). Problemática en la narrativa de Enrique López Albújar (Tesis 

doctoral). Universidad Complutense de Madrid, Madrid.  

Jiménez Borja, J. (1955). Una personalidad y una obra profundamente peruanas. En E. López 

Albújar, Las caridades de la señora Tordoya. Lima: Juan Mejía Baca & P. L. Villanueva. 

Leonardo, R. (2016). Matalaché de Enrique López Albújar: el negro como abyecto de lo 

mulato. En El cuerpo mirado. La narrativa afroperuana del siglo XX. Lima: Fondo Editorial 

USIL.  

Leython Vera, R. (1986). Rasgos comunes entre Tabaré y Matalaché. Alborada, 19, 19-24.  

López Alfonso, F. J (1998). Aproximación a Cuentos andinos. Anales de Literatura 

Hispanoamericana, 27, 111-123.  

López Alfonso, F. J (2006). Hablo, señores, de libertad para todos. López Albújar y el 

indigenismo en el Perú. Alicante: Universidad de Alicante. 

López Alfonso, F. J. (2009). Narrativa indigenista y racismo: Ventura García Calderón, 

Enrique López Albújar y Luis E. Valcárcel. América Sin Nombre, 13/14, 94-102.  

Mariátegui, J. C. (1925). Cuentos andinos de Enrique López Albújar. Sagitario, 4, 69-73.  

Meyer, S. (1947). A translation of Enrique López Albújar’s Cuentos andinos with Introduction 

and notes (tesis de maestría). Universidad de Texas, Austin.  

Millones-Figueroa, L. (1994). Alma blanca, cuerpo negro: la construcción ideológica del 

mulato en la novela antiesclavista: los casos de Sab y Matalaché. Lucero, 5, 77-87.  

Nuñez, E. (1960). López Albújar y su estela. En La literatura peruana del siglo XX. México 

D.F.: Editorial Pomarca.  

Orbegozo, M. J. (1954). Enrique López Albújar. Cultura Peruana, XIV(71), 6-7. 

Pantigoso, M. (2004). Enrique López Albújar. En Plumas en su tinta: estudios sobre escritores 

peruanos. Callao: Municipalidad Provincial del Callao.  

Portugal, E. (1957). López Albújar frente al indio (Tesis de pregrado). Universidad Nacional 

de San Agustín, Arequipa.  
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Ramos Rea, J. (2010). J. R. Ribeyro y E. López Albújar: un caso de “asimilación razonada”. 

Sieteculebras, 28, 5-12. 

Remy, M. I. (1992). Arguedas/López Albújar: rasgos de un nuevo perfil de la sociedad 

serrana. Debate Agrario, 13, 121-137. 

Rodríguez Mancilla, F. (2014). A vueltas con el brindis de los curacas: un cuentecillo 

tradicional en la narrativa peruana. Boletín de Literatura Oral, 4, 53-61. 

Roman-Capeles, M. (1991). La individuación interrumpida: el caso de María Luz en 

Matalaché. Afro-Hispanic Review 10(2), 16-21.  

Tamayo Vargas, A. (1966). Enrique López Albújar. En 150 artículos sobre el Perú. Lima: Fondo 

Editorial de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos.  

Ventura Vásquez, W. (2017). Hacia una tendencia modernista (simbolista): el drama 

Desolación (2017), de Enrique López Albújar. Tesis, 10, 135-152. 

Veres, L. (1997). “El hombre de la bandera”, un cuento de López Albújar: aspectos 

discursivos en la concepción de la identidad peruana. Espéculo. Revista de Estudios 

Literarios, 5. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=275052  

 

3. Bibliografía de Ciro Alegría 
 

Alegría, C. (1935). La serpiente de oro. Santiago: Nascimento.  

Alegría, C. (1939). Los perros hambrientos. Santiago: Zig-Zag.  

Alegría, C. (1941). El mundo es ancho y ajeno. Santiago: Ercilla.  

Alegría, C. (1959). Novelas completas. Madrid: Aguilar.  

Alegría, C. (1963). Duelo de caballeros. Lima: Populibros. 

Alegría, C. (1968). Panki y el guerrero. Lima: Ediciones Varona. 

Alegría, C. (1969). Sueño y verdad de América Latina. Lima: Editorial Universo.  

Alegría, C. (1969). La ofrenda de piedra. Lima: Editorial Universo.  

Alegría, C. (1971). La revolución cubana: un testimonio personal. Lima: Peisa. 

Alegría, C. (1973). Lázaro. Buenos Aires: Losada.  

Alegría, C. (1976). Mucha suerte con harto palo. Memorias. Buenos Aires: Losada.  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=275052
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Alegría, C. (1978). 7 cuentos quirománticos. Lima: Ediciones Varona.  

Alegría, C. (1979). El sol de los jaguares. Lima: Ediciones Varona. 

Alegría, C. (1979). El dilema de Krause. Lima: Ediciones Varona.  

Alegría, C. (1980). Gabriela Mistral íntima. Bogotá: Oveja Negra.  

Alegría, C. (1984). Relatos. Madrid: Alianza Editorial.  

Alegría, C. (1990). Fábulas y leyendas americanas. Santiago: Ediciones Varona.  

Alegría, C. (1993). Once animales con alma y uno con garras. Santiago: Editorial 

Universitaria. 

Alegría, C. (2004). Novela de mis novelas. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.  
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Álvarez de Toledo, M. (1963). Religión y superstición en El mundo es ancho y ajeno. México 

D. F.: Buena Prensa.  

Bangoura, J. (2010). Imagen y función del negro en El mundo es ancho y ajeno. En A. 

Baraibar, T. Bar, R. Fine & C. Mata (Eds.), Textos sin fronteras: literatura y sociedad. Navarra: 

Ediciones de la Universidad de Navarra.  

Bendezú, E. (1992). Ciro Alegría. En La novela peruana. De Olavide a Bryce. Lima: Lumen. 

Bute, H. (1961). Ciro Alegría y su obra dentro de la evolución literaria hispanoamericana. 

Lima: Mejía Baca. 

Cáceres Cuadros, T. (2009). Sobre Alegría y el indigenismo. En Ensayos sociocríticos sobre 

literatura peruana. Arequipa: Universidad Nacional de San Agustín.  

Coaguila, J. (2005). El mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegría. En El color de la tierra: sobre 

la novela peruana. Lima: Campodónico.  

Cornejo Polar, A. (1977). La imagen del mundo en La serpiente de oro. En La novela peruana: 

siete estudios. Lima: Editorial Horizonte.  

Cornejo Polar, A. (1977). Estructura del acontecimiento de Los perros hambrientos. En La 

novela peruana: siete estudios. Lima: Editorial Horizonte.  

Cornejo Polar, A. (2004). La “trilogía novelística clásica” de Ciro Alegría. Lima: Centro de 

Estudios Literarios Latinoamericanos Antonio Cornejo Polar & Latinoamericana Editores.  
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