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Introducción
IDENTIDAD AUTORIAL FEMENINA Y COMUNICACIÓN EPISTOLAR: 

UNA PROPUESTA METODOLÓGICA

María Martos

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
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Julio Neira
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IDENTIDAD AUTORIAL FEMENINA Y COMUNICACIÓN 

EPISTOLAR

Durante siglos la crítica y la historiografía literarias han mantenido un si-
lencio, hoy clamoroso, sobre la creación literaria femenina. La menor presen-
cia de mujeres en ámbitos intelectuales y públicos por razones históricas y so-
ciales obvias hace aún si cabe más significativas las figuras que enarbolaron la 
escritura como reivindicación y conquista, explícita o implícita, de la igual-
dad de género. Esta igualdad, en términos historiográficos también, está aún 
lejos de ser una realidad, a pesar de que movimientos sociales como el femi-
nismo, tanto en su codificación intelectual como en su lucha social, han per-
mitido importantes avances. Aun así, la sociedad española sigue yendo a la 
zaga de otras de nuestro entorno, mucho más avanzadas. Es posible docu-
mentar constantes, tendencias y pautas comunes a distintos momentos histó-
ricos y a la evolución diacrónica de la lucha de las mujeres por expresarse en 
el campo de las artes. La reflexión más importante al respecto es que en to-
das las épocas de nuestra historia han existido estas mujeres creadoras, pero si-
guen ausentes en la historia de la cultura y de la literatura por más que im-
portantes estudios en las últimas décadas nos vayan permitiendo conocer sus 
nombres y sus obras. Es mucho el trabajo que queda por hacer en esta ar-
queología de la voz femenina, imprescindible para hacer llegar a la sociedad 
su palabra y su pensamiento, la sensibilidad estética y la lucha personal y co-
lectiva que las mujeres han venido sosteniendo a lo largo de la historia; y, so-
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bre todo, para desterrar el prejuicio de su posición ancilar respecto al hom-
bre, en todos los órdenes de la vida.

En este contexto, la mujer escritora ha vivido conflictivamente esa voca-
ción creadora y literaria debido al rechazo social que ha generado el desarro-
llo de su capacidad intelectual y creativa. Esta introducción y los artículos que 
componen este volumen ofrecen un planteamiento de estudio, desde distin-
tas perspectivas, metodologías y literaturas, de la identidad autorial en escri-
toras desde la primera Edad Moderna a través de la correspondencia que es-
tas han establecido entre ellas y con otros agentes del campo cultural, dado 
que la forma de concebirse a sí mismas encuentra un ámbito privilegiado de 
expresión en las cartas. El objetivo es determinar, a través de estudio de ca-
sos, algunos de los conceptos que operan en la diacronía desde el inicio de la 
Edad Moderna hasta el siglo xxi, con la intención de cartografiar cómo han 
ido evolucionando las formas y las dificultades de la participación femenina 
en la cultura, atendiendo a factores literarios, pero también históricos, socio-
lógicos y psicológicos. Este capítulo introductorio pretende, pues, incidir en 
esta propuesta de estudio.

En la filología hispánica la edición de epistolarios ha conocido un auge 
extraordinario desde hace unas décadas, como fuente documental para co-
nocer el contexto sociológico en el que los autores crean sus obras, en espe-
cial los que se refieren a los escritores de la conocida como Generación del 
27. La consideración de los epistolarios como instrumentos de historia lite-
raria tiene una tradición nada desdeñable en España. En el siglo xviii en 
cuyas letras tanta importancia tuvo lo epistolar encontramos las primeras 
ediciones de epistolarios tal y como hoy los entendemos: cartas escritas en-
tre corresponsales concretos no destinadas en su origen a ser hechas públicas. 
Gregorio Mayáns y Siscar edita en Lyon en 1733 las Cartas de Nicolás Anto-

nio, el fundador en el siglo xvii de nuestra historia literaria. Y José Nicolás de 
Azara publica las Cartas eruditas de algunos literatos españoles, con textos del Si-
glo de Oro, bajo el seudónimo de Melchor de Azagra, edición impresa por 
Ibarra en el Madrid de 1785. En el siglo xix la edición de epistolarios se hace 
mucho más frecuente y sistemática. La correspondencia entre José Nico-
lás de Azara y D. Manuel de Roda aparece en Madrid en 1845 con el título 
de El espíritu de don José Nicolás de Azara descubierto en su correspondencia episto-

lar con don Manuel de Roda; y el romántico Eugenio de Ochoa, codirector de 
El Artista, da a conocer el Epistolario español. Colección de cartas de españoles ilus-
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tres antiguos y modernos, recogida y ordenada con notas y aclaraciones históricas, críti-

cas y bibliográficas, en dos volúmenes de 1850 y 1870. Otros ejemplos son las 
Cartas al Rey Felipe IV, de Sor M.ª de Jesús de Ágreda, editadas por Francisco 
Silvela, 1885-1886; o Últimos amores de Lope de Vega y Carpio, revelados por él 

mismo en 48 cartas inéditas y varias poesías, que en 1876 sería embrión del Epis-

tolario que publicaría en cuatro volúmenes la Real Academia Española en-
tre 1935 y 1941, a cargo de González de Amezúa. Ya en el xx, en ediciones 
suficientemente conocidas, al de Lope se sumarían epistolarios más o menos 
completos de Góngora, Quevedo, Leandro Fernández de Moratín, Fernán 
Caballero, Zorrilla, Campoamor, Clarín, Gertrudis Gómez de Avellaneda, 
Galdós, Pereda, Ganivet, Valera, los veintitrés volúmenes de Marcelino Me-
néndez Pelayo, etc., cuyas referencias son fácilmente asequibles en los reper-
torios bibliográficos. Más recientemente el proyecto Epistol@ de la Institu-
ción Libre de Enseñanza y la Residencia de Estudiantes ha continuado esa 
tradición ecdó tica, con epistolarios de autores tan señeros del siglo xx como 
Juan Ramón Jiménez, Luis Cernuda, Pedro Salinas, Jorge Guillén o Pedro 
Salinas, entre otros. Este último es autor de un «Elogio de la carta misiva», in-
cluida en su volumen de ensayos El defensor, que constituye un buen ejemplo 
de continuada dedicación epistolar, según muestra su correspondencia con 
Jorge Guillén (Soria Olmedo), con su esposa Margarita Bonmatí o con su 
amante Katherine Withmore, epistolarios recientemente incorporados a sus 
Obras completas, que nos han permitido comprender su personalidad y su obra 
literaria, pero también el contexto de la literatura y la sociedad española de la 
primera mitad del siglo xx.

En el caso de la escritura femenina, la forma epistolar es especialmente 
relevante como fuente documental. Las cartas han sido un espacio propicio 
para la creatividad femenina a lo largo de la historia en España y en los paí-
ses de su entorno, especialmente Francia (Verena von der Hieden-Tynsch 
o Meri Torras Francès) e Italia (Arriaga). Y en este sentido se aprecian dos 
constantes: primero, su continuidad desde las primeras manifestaciones litera-
rias (Edad Media) hasta nuestros días; segundo, su variabilidad, en cuanto a la 
propia codificación del género (epístola culta, carta privada) y a la evolución 
de sus formatos hasta llegar el correo electrónico. Son varias las razones por 
las que la carta ha sido un vehículo de expresión ampliamente transitado por 
las mujeres, tal como viene señalando reiteradamente la crítica: su modo de 
composición es casual, es un tipo de escritura vinculada al ámbito personal, 
íntimo, doméstico o familiar; se trata de un discurso que acoge tanto la va-
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riedad de temas como de estilos y tonos; es una escritura que se mantiene en 
la esfera privada, al menos inicialmente, y no supone, en principio, un acceso 
de la mujer al campo literario; y el tipo de formación autodidacta de las mu-
jeres se pliega mucho mejor a prácticas discursivas flexibles como pueda ser la 
carta.

Sin embargo, la edición de epistolarios de escritoras ha sido notablemente 
inferior a la de los escritores hasta hace muy poco. Recientemente han apare-
cido algunos que corroboran el interés de esta fuente documental (Ernestina 
de Champourcín, Carmen Conde, Zenobia Camprubí, Elena Fortún, Car-
men Laforet y Carmen Martín Gaite). Dado que los datos y corpus textua-
les sobre mujeres y escritura femenina son considerablemente escasos se im-
pone la perspectiva de incorporar a este estudio todos los materiales de que 
disponemos y que podrían englobarse bajo el amplio término de «escritura 
epistolar»: epístola culta o literaria (que viene de la tradición latina —ars dic-

taminis—) y carta privada, además de la evolución a formatos actuales (correo 
electrónico). En el caso de la «epístola literaria» frente a la carta, la diferen-
cia viene dictada por el tipo de comunicación y, por tanto, de discurso: en 
el primero es un ámbito literario, de comunicación culta, que sigue las re-
glas de la tradición retórica o que las transmuta en artificio literario; en el se-
gundo, se trata de una comunicación que se mantiene en la esfera de lo per-
sonal. No obstante, el diálogo y trasvase temático y estilístico entre ambas es 
evidente. A diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en Italia, como ha es-
tudiado Mercedes Arriaga, en el caso español durante el Siglo de Oro las mu-
jeres apenas escriben epístolas literarias, mientras que es abundante y signifi-
cativo el corpus de cartas privadas, sobre todo familiares.

El discurso epistolar es fundamental para la indagación en la construcción 
del «yo», que hay que poner en relación con conceptos como la autorrepre-
sentación o self-fashioning (Greenblatt) y el pacto autobiográfico de Lejeune. 
También su reflejo de la realidad histórica y de la experiencia personal de los 
autores y las autoras lo convierten en un género poliédrico, que exige plura-
lidad de acercamientos para poder explorar todas sus posibilidades. La identi-
dad autorial está unida al concepto moderno de literatura y de autor. Nace en 
el cambio de paradigma conceptual que se produce con la caída de la poética 
clasicista; se inicia con la estética barroca en el siglo xvii y continuará su an-
dadura con los principios ilustrados y sobre todo con la revolución román-
tica, que supone la consolidación de prácticas literarias y autoriales plena-
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mente modernas y actuales en la evolución de una poética de la imitatio a una 
poética de la originalidad. El desarrollo de la imprenta es, en este sentido, el 
factor decisivo que da paso de la actitud humanista y clasicista del oficio lite-
rario a una idea moderna de autor, que se basa en la exposición pública, en la 
notoriedad y reconocimiento social y también en la profesionalización de la 
escritura y su recompensa económica; es decir, en una progresiva institucio-
nalización del campo literario (Ruiz Pérez).

No es casual que la eclosión de la escritura femenina se produzca en las 
primeras décadas del Setecientos, en un camino imparable, aunque no pro-
gresivo, hasta nuestro presente. El proyecto de investigación BIESES (Biblio-

grafía de Escritoras Españolas) y su base de datos1 testimonia, desde datos obje-
tivos y cuantificables, la proliferación de escritoras y de impresos femeninos 
desde los orígenes, pero especialmente significativa desde estos primeros 
años del siglo xvii. El incipiente campo literario que empieza a constituirse 
con la expansión del mercado editorial y la profesionalización de la escritura 
va configurando un espacio mucho más abierto donde la autonomía estética 
abre espacio a la conciencia de autor, que ya no es solo responsable ético y 
estético sino también jurídico del texto (Foucault). De ahí el planteamiento 
diacrónico de este volumen y su conjunto de estudios, que pretende analizar 
los mecanismos históricos, sociales y literarios que rigen esta idea de con-
ciencia autorial desde el inicio del concepto moderno de literatura hasta la 
actualidad.

Esa incipiente identidad autorial se refuerza a medida que la poética clasi-
cista pierde vigencia y es sustituida por un nuevo paradigma epistemológico. 
El progresivo proceso de afirmación autorial se modeliza discursivamente en 
una autoconciencia del ejercicio creador y una voluntad de auto-representa-
ción del escritor/a en el texto y también en una nueva relación con el lector. 
En este contexto, y desde las restricciones sociales que se han aplicado a la 
condición femenina, las escritoras también van forjando su propia conciencia 
autorial en un proceso de continua exploración de vías de expresión en un 
campo literario y social en transformación, donde ellas recorren un camino 
doble: insertarse como sujetos creadores a la vez que dar voz a su subjetivi-
dad. Desde la marginación social del siglo xvii la mujer inicia un camino de 
realización personal y búsqueda de la identidad a través de la escritura, ensa-

1 Véase http://62.204.193.244:8080/bieses/Find?base=BIESES
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yando fórmulas diversas. En poesía una de las primeras posiciones autoriales 
es la identificación con la voz masculina; la máscara y el pseudónimo serán 
siempre una vía abierta; pero también se produce la afirmación de una voz 
autorial en la novela, como sucede desde María de Zayas. La conocida autora 
barroca insiste en sus obras no solo en visibilizar su presencia en el espacio 
público, sino que, además, su reivindicación va paralela a la de la exigencia 
de la profesionalización de la escritura y a la posibilidad de obtener sustento 
económico de ello.

La expresión autorial que se vierte en la forma epistolar se mueve en-
tre la expresión de una íntima subjetividad y todo componente de repre-
sentación ficcional inherente a la proyección del «yo» en un discurso. Y os-
cila en un doble polo entre la afirmación y la conciencia de marginalidad. 
Generalmente, ese proceso de afirmación autorial se configura desde la di-
sidencia o desde la exclusión a que se ven sometidas. La pregunta de qué 
buscan las mujeres en la escritura no da una respuesta distinta a lo que bus-
can los hombres: una forma de afirmación de la propia personalidad, un re-
conocimiento intelectual y social, y en muchas ocasiones también un modo 
de vida o de sustento económico. La diferencia está en los obstáculos que 
encuentran.

UNA PROPUESTA METODOLÓGICA

La participación de las mujeres en la cultura ha estado condicionada his-
tóricamente por factores muy diversos y complejos, como hemos ya men-
cionado, desde un punto de vista estrictamente literario, pero también desde 
determinantes psicológicos, religiosos, sociológicos, político-económicos y 
culturales. A ello se suma la desatención historiográfica que tiene como con-
secuencia la «invisibilidad» de la mujer en la historia cultural española. Conse-
cuencia de todo ello es esa identidad autorial problemática o problematizada 
a que nos venimos refiriendo, tanto en la representación textual que las escri-
toras hacen de sí mismas como en la percepción y testimonio que los demás 
agentes del campo cultural tienen sobre la autoría femenina. La vivencia con-
flictiva de esa conciencia de autoría en las escritoras queda testimoniada de 
forma privilegiada en el discurso epistolar. Las mujeres han estado relegadas 
secularmente al ámbito de lo doméstico y por eso la carta es un testimonio 
valioso para esa forma de concebirse tanto individual como colectivamente, 
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en su especificidad en cada momento histórico y en su evolución a lo largo 
de la historia.

Las particularidades históricas ejercidas sobre la condición femenina y su 
consideración social exige una aproximación a esta escritura desde parámetros 
distintos a los que aplica la historiografía literaria tradicional y desde una me-
todología propia. Cualquier discurso escrito es un documento relevante, en 
tanto que testimonia una voluntad autorial que desafiaba los roles sociales a 
los que estaba, y está en muchas ocasiones, circunscrita su actividad. Sus espa-
cios de creación estaban restringidos y la forma epistolar, por sus característi-
cas, permitía salvar algunas de estas limitaciones.

Este ámbito de estudio se ha convertido en las últimas décadas en un fér-
til campo de investigación documental, que viene dictado por la propia con-
figuración del espacio cultural y discursivo de la Edad Moderna al que Bouza 
(2005) ha llamado «cultura epistolar». Las colecciones de cartas que se han ido 
publicando en estos años, bien anotadas, han supuesto una mejora muy nota-
ble del conocimiento sobre la realidad literaria. Hasta fecha reciente, sin em-
bargo, la edición de epistolarios se ha producido de una manera asistemática, 
sin una reflexión teórica previa y con bastante improvisación metodológica, 
por lo que su resultado es una variadísima tipología de ediciones. Al gran va-
lor informativo que poseen y su aportación teórica, hay que contraponer al-
gunas dificultades que vienen de la propia naturaleza del género epistolar; 
pero estos inconvenientes son compensados por la inmediatez del texto res-
pecto a los hechos que comentan, por la fiabilidad con que son descritos, por 
la frescura con que dejan constancia de proyectos luego desechados, y, sobre 
todo, por la autenticidad con que se expresan inquietudes o pensamientos, en 
la confianza de comunicarse en un ámbito privado.

La historiografía literaria actual y también la Historia contemporánea vie-
nen reivindicando de forma sostenida los discursos del «yo», entre los que se 
inserta la forma epistolar claramente confluyente con otros espacios discursi-
vos en el espectro autobiográfico, como el diario, los cuales han sido históri-
camente un ámbito de reivindicación de esa condición femenina y también 
de reflexión metaliteraria o metartística.2

2 Desde el campo de la Historia se pueden recuperar planteamientos y categorías de análisis que operan en 
este espectro de investigación, en el que han trabajan proyectos como el de «Construcciones del yo: narraciones y 
representaciones del sujeto moderno entre lo personal y lo colectivo, siglos xvii-xix», dirigido por Mónica Bolufer 
(M INECO, HAR2014-53802-P).
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En este mismo sentido el eje principal debe ser el análisis textual y la co-
dificación discursiva, desde el planteamiento de comunicación literaria como 
intercambio lingüístico, que devuelve a la literatura una dimensión retórica 
perdida con estudios más descriptivos (estructuralismo y generativismo) y que 
ha sido recuperada con la teoría de los actos de habla, la pragmática y el aná-
lisis del discurso. La pragmática de la enunciación revela los mecanismos de 
conformación del campo cultural desde la propia construcción del discurso 
y del lugar que la voz femenina tiene en él, pues solo cuando la mujer tenga 
acceso pleno a ese discurso podrá ser productora de una verdad cultural, po-
lítica, social, religiosa, etc. en los mismos términos que el hombre, cuando 
supere esa posición marginal y pase a ocupar el papel de creadora de un dis-
curso que describe, enuncia, reúne y organiza el mundo (Irigay). Desde la 
identificación entre la enunciación en primera persona y el sujeto autorial 
hay que indagar en las bases de su configuración psicológica, por un lado, 
y literaria, por otro, principalmente la imagen que proyecta en cuanto a su 
condición de escritora. La construcción de este «yo» femenino es muy com-
pleja y problemática en su proyección sobre el discurso, tanto en su dimen-
sión de autorrepresentación (Greenblat) como en la de heterorrepresentación. 
Esta imagen que las autoras proyectan está en relación, lógicamente, con el 
desarrollo de contextos históricos y sociales más proclives a los derechos de la 
mujer, revelando y contrastando las construcciones ideológicas y simbólicas 
que sobre la autoría femenina pesan en cada época.

Proponemos, pues, un análisis que se centra, en la línea de otros que se 
vienen desarrollando en los últimos años, en el estatuto social y cultural de la 
mujer de letras, su legitimación y su visibilidad, a través del análisis de sus dis-
cursos y de su representación en ellos. Parte del texto epistolar y va al con-
texto y a las condiciones de producción de ese discurso, en el camino a una 
profesionalización del campo literario que llega hasta la actualidad, para lo 
que es fundamental la perspectiva sociológica en el paradigma teórico formu-
lado por Bourdieu y Chartier. Desde esta propuesta teórica, la investigación 
permitirá trazar la evolución del papel autorial de las escritoras a lo largo de la 
Edad Moderna, con el objetivo de establecer modelos o tendencias y sus mo-
dificaciones a lo largo de un período.

El valor documental de los epistolarios debe completarse con presupues-
tos metodológicos que generen nuevas preguntas a partir de este material de 
estudio y que proceden del ámbito de la sociología literaria, de los estudios 
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culturales y de la historia de la mujer. Esta pluralidad de acercamientos, en 
cada uno de los trabajos incluidos en este volumen, se hace eco de líneas de 
estudio abiertas por investigaciones que han trabajado con postulados teóricos 
que integran el ámbito de la Literatura, la Historia y la Historia de la Cultura 
(Arriaga, Baranda, Mónica Bolufer, Pura Fernández).3

En síntesis, la propuesta metodológica que alienta este volumen plantea el 
rastreo, a través de casos concretos, de ese proceso histórico de conformación 
de la conciencia autorial femenina, qué elementos la articulan y su formali-
zación discursiva. Los estudios que aquí se recogen analizan los modelos de 
identidad autorial que han generado distintos contextos históricos y sociales y 
cómo han evolucionado, los modelos de feminidad alternativos que han ge-
nerado y las estrategias discursivas que han puesto en marcha.

El corpus de epistolarios y de cartas femeninas que puede estudiarse es 
extenso y significativo y contempla una amplia variedad de contextos his-
tóricos y personales de las autoras. Mencionamos aquí algunos de los nom-
bres que nos parecen fundamentales para esta propuesta: Isabel de Santo Do-
mingo, Luisa Sigea, Teresa de Jesús (1515-1581), Francisca de Aragón (1537 
h.- 1615), Beatriz de Jesús (1560-1639), Luisa de Carvajal (1566-161), Luisa 
Manrique de Lara (1604-1660), Mariana de san José (1603-1638), Ana Fran-
cisca Abarca de Bolea, María Nieto de Aragón, Catalina Clara Ramírez de 
Guzmán, María do Céo (1658-1753), Maria Mancini (1639-1715), María 
Antonia de Jesús, Lucía Carrillo de Albornoz (1735-1805), Carolina Coro-
nado (1820-1911), María Orozco de Luján (1696-1699), Margarita Hickey, 
Fernán Caballero, Gertrudis Gómez de Avellaneda, Rosalía de Castro, Emi-
lia Pardo Bazán, Concha Méndez, María Teresa León, Ernestina de Cham-
pourcín, Carmen Conde, Concha Lagos, Ana Rossetti, María Victoria Aten-
cia, Aurora Luque o Juana Castro, entre otras. El estudio sistemático de estas 
correspondencias, algunas de las cuales se analizan en este volumen, permiti-
ría la fijación de un thesaurus de categorías relativas a la textualización en las 
cartas de esa conciencia de autoría, a partir de las metodologías sociológicas o 
pragmáticas.

3 Desde un espectro cultural mucho más amplio trabaja, por ejemplo, el proyecto «La literatura y las artes en 
epistolarios españoles del siglo xix», que edita en línea epistolarios de pintores del xix con otros artistas y literatos 
del momento (Ayuda fundamental no orientada concedida al Proyecto I+D+I del Ministerio de Ciencia e Innova-
ción HAR2011-26660 para el archivo de la Fundación Lázaro Galdiano, http://www.bibliotecalazarogaldiano.es/
laee/la_literatura_y_las_artes/).
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La innovación metodológica también procede de las nuevas herramien-
tas de análisis y tratamiento de datos que las Humanidades Digitales brindan a 
las investigaciones en el ámbito de las ciencias sociales. Aunque no se subraya 
con la frecuencia con la que se debiera, las disciplinas humanísticas, entre ellas 
la Filología, siempre están en la vanguardia del pensamiento. Los textos, o el 
discurso si se prefiere, son y deben ser la fuente primordial de trabajo, pero 
lo que va variando son las preguntas que estos suscitan a lo largo de la histo-
ria y también las herramientas metodológicas y los paradigmas hermenéuti-
cos con los que los interrogamos, buscando respuestas a cuestiones que son 
tan antiguas como actuales. Por ello se hace imprescindible trabajar en la edi-
ción digital de las cartas de autoría femenina (y las respuestas que genere este 
intercambio epistolar), como primer paso para fijar un corpus de gran valor 
informativo sobre la producción literaria de las mujeres. Y desde este cor-
pus será posible el establecimiento y definición, de las categorías de análisis 
que operan en la formación y desarrollo de la identidad autorial femenina a lo 
largo de la Edad Moderna.

Los recursos digitales aplicados a las disciplinas humanísticas ofrecen 
grandes ventajas, que podemos resumir en las siguientes: su uso generali-
zado en proyectos del ámbito literario y cultural y de género en países euro-
peos y americanos; su modularidad, es decir, es susceptible de modificación 
y corrección a medida que avanza el proceso de investigación; su posibilidad 
de aprovechar herramientas open source, diseñadas por universidades a través 
de proyectos de investigación con objetivos complementarios; la generación 
de recursos de investigación abiertos a la comunidad científica; o las posi-
bilidades de interoperar con otros corpus epistolares. Las variables del dis-
curso epistolar (emisor-a / receptor-a / fecha, lugar, relaciones entre emi-
sores-destinatarios) permite generar distintos niveles de información para 
cartografiar posteriormente estas distintas variables y su función en la prác-
tica literaria femenina. Asimismo, estos datos permiten distintos tipos de re-
presentación que pueden ayudar a generar nuevas preguntas e hipótesis de 
investigación, en conjunción con herramientas de visualización usadas por 
estas metodologías: redes, mapeados de datos geográficos, cronológicos, ca-
tegorías temáticas, etc. Habrá, sin duda, que seguir trabajando en estas líneas 
de futuro.

Los capítulos de este volumen ofrecen el estudio de casos concretos que 
se enmarcan en esta propuesta metodológica aglutinadora, con el objetivo fi-
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nal de fijar categoría de análisis que prescindan de la rígida división que ge-
neralmente se establece entre los diferentes campos de estudio que en esta in-
vestigación y en otras similares se constatan interrelacionados: historia y teoría 
literaria, análisis del discurso, sociología, e historia social, cultural y política, 
fijando las especificidades de la perspectiva de género. En los casos que se 
analizan aquí, y que atienden a autoras españolas, francesas, italianas, ingle-
sas, en una cronología que va desde las trobairitz a las poetas navarras del si-
glo xxi, se fijan categorías que se revelan como articuladoras de la conciencia 
autorial femenina y se va tejiendo una historia de identidad autorial desde la 
inminencia de las referencias epistolares de sus protagonistas que se proyectan 
en contextos culturales muy diversos.

Las dificultades de las mujeres para hacerse visibles en el campo de pro-
ducción cultural, que se estudian en los artículos aquí recogidos, ponen en 
evidencia mecanismos generales de exclusión social. El análisis de estos dis-
cursos sobre la conciencia autorial de las mujeres en los sucesivos contextos 
históricos debe incidir, primero en el debate científico y, después en esa im-
prescindible sensibilización social necesaria para seguir fomentando los princi-
pios de igualdad en todos los ámbitos de la sociedad actual. La lectura de estas 
investigaciones, en su variedad de metodologías, autoras y cronologías pre-
tende abrir nuevas perspectivas en los sentidos comentados.
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