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Resumen  

Centrar el estudio en la clase textual de las autopoéticas, analizando las relaciones que estos textos 

establecen con la obra de la que emergen, con otras obras y escritores contemporáneos o de la tradición, 

con el campo intelectual y cultural, con los campos económico y político, con la comunidad de lectores, 

permite dilucidar nuevas perspectivas en el análisis de la figura de un autor y de su quehacer literario. En 

este sentido, una de las cuestiones de mayor relevancia tiene que ver con el estatuto del sujeto de 

enunciación de estos textos, quien, a pesar de conservar el nombre del autor empírico, es también una 

construcción, el armado de una figura de escritor, funcional a un proyecto literario y a una posición 

definida en el campo intelectual.  
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1.- La elección del problema 

 

Este proyecto surgió en continuidad con mi trabajo final de Master, realizado y 

presentado en 2010, cuyo tema fue la autoficción en la poesía hispánica del siglo XXI, 

en torno a dos autores: el español Luis García Montero y el argentino Osvaldo Picardo. 

En esa oportunidad, trabajé la cuestión de la figura autorial en el ámbito de la ficción 

poética, en función de un concepto relativamente nuevo como es el de la “autoficción”. 

Para la instancia doctoral, he decidido continuar en esta línea, estudiando la 

construcción del sujeto pero esta vez en textos ensayísticos, no-ficcionales, como son 

las autopoéticas (también llamadas “poéticas de autor”). Vemos que el prefijo  auto- 

marca una continuidad en el trabajo, pues se trata de fenómenos similares en algún 

punto y que se relacionan íntimamente con la explosión de la literatura del yo que se 

produjo en  las últimas décadas, así como con lo que podríamos llamar la “resurrección 

del autor” como etapa posterior a la proclamación post-estructuralista de su muerte. 

 

2.- Planteo del problema y estado de la cuestión 

 

Este proyecto de investigación pretende estudiar la clase textual de las “autopoéticas”. 

Esta categoría textual ha recibido diversos nombres en el desarrollo de los estudios 

literarios. En Argentina, por ejemplo, es Walter Mignolo quien en 1982, afirma que los 
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“metatextos” (como él los llama) son manifestaciones conceptuales de los mismos 

autores en torno a la actividad poética (143), y adquieren relevancia al momento de 

estudiar una obra literaria. En el ámbito francés, Jeanne Demers e Yves Laroche, en 

1993, hablan de “poéticas de poetas” y en España, Pilar Rubio Montaner aboga, en 

1994, por la recuperación de las “poéticas de autor” en el análisis del proceso de la 

comunicación literaria. Pero serán Arturo Casas en España y Víctor Zonana en 

Argentina, quienes intentarán brindar una definición más exhaustiva de esta clase 

textual. En el año 2000, Casas propone una descripción más bien abierta de lo que él 

denomina “autopoética” y la define como: 

 

una serie abierta de manifestaciones textuales cuando menos convergentes en un 

punto: dar paso explícito o implícito a una declaración o postulación de principios 

o presupuestos estéticos y/o poéticos que un escritor hace públicos en relación con 

la propia obra bajo circunstancias intencionales y discursivas muy abiertas” (210).  

 

En 2010, Zonana presentará las “poéticas de creador literario” como un espacio 

de construcción de “la imagen que el escritor desea dar de sí en el espacio público […], 

una figura que se diseña en función de estrategias específicas y de la búsqueda de una 

legitimación de la poética personal en el campo de las prácticas ya canonizadas del 

sistema” (32). 

Estas dos definiciones iluminarán nuestro trabajo desde dos puntos de vista 

fundamentales: por un lado, las autopoéticas como espacio de construcción, de armado 

de una figura de escritor, funcional a un proyecto literario y a un espacio definido en el 

campo intelectual (Zonana); por otro, el estudio de estos textos desde sus 

particularidades textuales (como el contenido, los formatos y las estrategias) y 

contextuales, en función de una obra literaria y de un espacio público definido (Casas).  

De este modo, la hipótesis de este proyecto propone que la clase textual de las 

autopoéticas es una práctica discursiva fundamental para el posicionamiento del escritor 

en su campo intelectual, que le permite articular una imagen de sí mismo y de su 

quehacer en relación con la tradición literaria, con sus pares generacionales y con el 

espacio social en el que se inserta. Por lo tanto, tres conceptos, figura de autor (o 

autofiguración), proyecto creador y campo literario, serán los pilares fundamentales de 

esta investigación. 

Para el estudio de estas cuestiones, resulta invaluable, en primer lugar, el aporte 

de la perspectiva sociológica brindada por Pierre Bourdieu para analizar la dimensión 
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pública de las declaraciones metapoéticas, indagando las estrategias de construcción del 

yo como intelectual y como artista en función del campo literario en el que se inserta. 

Desde esta perspectiva, las autopoéticas pueden brindar también índices de las 

relaciones de lucha y/o compromiso en las que un escritor se encuentra inmerso en 

relación con otros agentes del campo literario, así como también el lugar que desearía 

ocupar, las relaciones con otros campos (como el político y el económico), etc.  

Otro pilar de nuestro trabajo será la noción de reflexividad (o también 

autorreferencialidad) es decir, la vuelta del sujeto sobre sí mismo y sobre su propia obra 

y presupuestos estéticos, como un ejercicio para dar cuenta de sí mismo y cuya imagen 

resultante será reelaborada a través del lenguaje en el momento de la escritura. Además, 

este “sí mismo” que se expondrá en la escritura se define de un modo especial: es un 

autor; lo cual esto nos llevará por los derroteros de la recuperación de la función autor 

(como dice Foucault) o de la posición sujeto (como afirma Eagleton) para estudiar cómo 

funcionan tanto en la escritura de un texto como en la recepción. Estas mediaciones 

resultan insoslayables al momento de pensar en la condición de artefacto que posee la 

imagen de autor que surge de los textos; condición muchas veces olvidada en estos 

casos por tratarse de textos no ficcionales.  

Finalmente, resultarán fundamentales los aportes de Michel Foucault y su 

función-autor, la noción de metatexto ya mencionada de Mignolo (tomada de Genette), 

el concepto de “figuración del yo” de Pozuelo Yvancos, la noción de “figura de autor” 

estudiada por Gramuglio, la noción de “autor” y “práctica” de Bajtín, entre otros.  

En cuanto a las líneas de análisis, resultará interesante, en primer lugar, estudiar 

algunas de las particularidades formales de estos textos, ya sea sus estrategias 

discursivas (auto-presentación, apelación al lector, tópico de la humilitas, 

argumentación, etc.), como los diversos géneros en los que pueden presentarse 

(públicos: ensayos, prólogos, entrevistas, artículos periodísticos, etc.; privados: cartas y 

diarios). Por otro lado, también se buscará reubicar estos textos en el proceso de la 

comunicación literaria en estrecha relación con su vinculación histórico-social. 

 

2.- El corpus textual 

 

Para complementar y fundamentar este estudio básicamente teórico, he elegido un 

corpus compuesto por  autopoéticas de tres poetas de la serie literaria española del siglo 
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XX: Luis Cernuda (1902-1963), José Ángel Valente (1929-2000) y Jaime Gil de 

Biedma (1929-1990).   

Luis Cernuda fue un escritor de la vanguardia española, específicamente del 

surrealismo, que, sin embargo, excedió los presupuestos de este movimiento, avanzando 

hacia otros derroteros bajo la influencia estética del Romanticismo inglés. Poco 

reconocido durante su vida, su legado fue retomado por la llamada “Generación del 50 o 

del medio siglo”, a la cual pertenecen los otros dos poetas mencionados. De esta forma, 

podremos estudiar cómo la “poética de autor” de un poeta puede dar lugar a recepciones 

diversas y teorías poéticas distintas en un mismo campo literario, en el cual se insertan 

tanto Valente, con su noción de la poesía como “pensamiento”, como Gil de Biedma 

con su noción de la poesía como “experiencia”.  

 

3.- Modo de trabajo 

 

He realizado, en primer lugar, el estudio de  la bibliografía existente hasta ahora acerca 

de la cuestión de las autopoéticas o poéticas de autor. En esta segunda etapa (en la cual 

me encuentro ahora), me dedico, por un lado, a continuar profundizando sobre diversas 

líneas teóricas, provenientes de la pragmática, la sociología, los estudios culturales, etc., 

que sirvan para enriquecer mis perspectivas. Para esto, será necesaria la lectura 

profunda y atenta de la bibliografía  y la reflexión detenida para el armado de una trama 

conceptual que permita explicar el fenómeno de las autopoéticas, desde diversos puntos 

de vista.  

Por otro lado, llevaré a cabo el asedio textual al corpus de autopoéticas de los 

tres poetas españoles indicados, realizando una lectura crítica que atienda a la situación 

discursiva y contextual en que se ubican sus textos y también a las estrategias 

discursivas más recurrentes utilizadas por ellos. Esta instancia puede otorgar un 

panorama de los núcleos problemáticos que presentan las autopoéticas, para contrastarlo 

con lo estudiado hasta el momento y realizar un reajuste teórico-crítico de la categoría 

central. 
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