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1. INTRODUCCIÓN

La anécdota con la que abro este 
texto es bien conocida: en verano 
de 2010, el filólogo Alejandro Gar-
cía-Reidy identificó la autoría de la 
obra conservada en la Biblioteca Na-
cional de España bajo la signatura 
Ms. 16915, texto que llevaba por títu-
lo «La famosa comedia de mujeres y 
criados» y que resultó ser la comedia 
homónima de Lope de Vega, pieza 
que hasta entonces se daba por per-
dida (García-Reidy, 2013). El hallaz-
go de Mujeres y criados no fue, stricto 
sensu, un descubrimiento, pues el 
manuscrito no pudo haber estado 
más a mano de los investigadores 
que frecuentamos la Sala Cervan-

tes. No en vano, la copia de la obra 
pasó, sin ser identificada, ante los 
ojos de al menos el personal biblio-
tecario y el equipo de catalogación 
de manuscritos del convenio UAM-
BNE (2008-2012), dirigido por Pablo 
Jauralde Pou y entre cuyos miem-
bros se encuentra quien firma este 
artículo-reseña. García-Reidy, muy 
sagazmente, ató cabos: por un lado, 
cotejó los escasísimos datos sobre la 
extraviada comedia atribuida a Lope, 
existencia documentada tan solo por 
San Román, Castro y Rennert, Va-
lentín Azcune, Urzáiz y el prólogo 
a la segunda edición de El peregrino 
en su patria del propio Lope; por otro 
lado, identificó la mano del copista, 
el famoso autor de comedias Pedro 
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de Valdés, que en 1615 poseía una 
comedia lopesca con dicho nombre 
(García-Reidy, 2013: 418−419). Para 
mayor verificación, García-Reidy 
comprobó que la obra se ajustaba a 
los usos métricos del dramaturgo en 
torno a 1613 o 1614, según la crono-
logía de Morley y Bruerton, coinci-
diendo además con los años en que 
Lope y Valdés mantuvieron una es-
trecha vinculación profesional (Gar-
cía-Reidy, 2009: 208). Además de a la 
astucia investigadora característica 
de García-Reidy, la recuperación de 
Mujeres y criados fue posible gracias a 
la existencia de varios proyectos co-
laborativos: el Diccionario biográfico 
de actores del teatro clásico español (DI-
CAT) y las bases de datos Manos Tea-
trales (Greer, 1999) y CATCOM (Base 
de datos de las comedias mencionadas en 
la documentación teatral, 1540-1700). 
De este ejemplo me gustaría recalcar 
la crucial importancia que tiene la 
colaboración tanto en la producción 
teatral del siglo XVII como los estu-
dios actuales de los textos que estas 
prácticas dramáticas nos han legado: 
sabemos que la copia de Mujeres y 
criados es de Lope gracias a los tex-
tos que se produjeron en torno a su 
representación teatral —empresa en 
sí colaborativa— y porque la tarea 
de documentar las relaciones entre 
los dramaturgos, los copistas, los 
autores de comedias y los actores es 

ahora más fácil gracias a la accesibi-
lidad que nos proporcionan catálo-
gos virtuales, herramientas digitales 
y bases de datos producidos cola-
borativamente. En estrecha relación 
con esta mentalidad colaborativa, la 
aproximación al estudio de los textos 
auriseculares también ha cambiado. 

El estudio filológico del canon li-
terario de nuestra primera Edad 
Moderna se ha ido replanteando 
durante estas dos últimas décadas. 
A pesar de que autores como Que-
vedo, Lope, Góngora, Calderón o 
Cervantes son prácticamente ina-
barcables —ya sea por la variedad, 
el número o la profundidad de sus 
escritos, según el caso—, la típica 
aproximación a la «vida y obra del 
autor» así, de forma relativamente 
aislada, ha mostrado síntomas de 
agotamiento relacionados con sus lí-
mites metodológicos. En diálogo con 
la introducción de nuestro monográ-
fico «Formas de sociabilidad litera-
ria: siglos XVI y XVII», este artículo-
reseña quiere identificar y poner 
nombre a la reciente popularidad de 
un modo diferente de hacer crítica 
literaria, de un tipo de aproximación 
interdisciplinar a los textos que, si 
bien no es nuevo ni supone ruptura 
alguna, sí ha ido consolidando ahora 
sus metodologías, temas y campos 
de interés. Me refiero a lo que bien 
podría denominarse como «giro so-
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cioliterario» —o giro hacia la sociabi-
lidad literaria— de los estudios auri-
seculares: la apuesta por situar en el 
centro de la conversación crítica los 
fenómenos sociales y las relaciones 
interpersonales del mundo literario 
de la época. Bajo el membrete de 
«sociabilidad literaria» cabe un va-
riado y amplísimo surtido de prác-
ticas y relaciones interpersonales: la 
política editorial, las producciones 
teatrales, las amistades y enemista-
des entre escritores, la adscripción a 
ciertas corrientes y escuelas, los pa-
rentescos familiares, el mentorazgo, 
el intercambio epistolar e intelectual, 
las academias, las justas poéticas y 
otro tipo de redes literarias, los fes-
tejos y homenajes, la copia de docu-
mentos, la incipiente popularidad 
del coleccionismo, el mecenazgo, las 
relaciones del ámbito señorial, las 
transacciones y negocios artísticos, 
el intercambio de objetos y regalos, 
paratextos como las dedicatorias y 
las aprobaciones, los panegíricos y 
los epitafios, o la escritura de obras 
al alimón, por mencionar tan solo 
algunos ejemplos donde la sociabili-
dad literaria tiene su peso.

En las siguientes páginas quisiera 
proponer un modestísimo mapa de 
constelaciones que, si bien no ofre-
ce una bibliografía exhaustiva de 
títulos, sí da cuenta grosso modo de 
la deriva socioliteraria que los estu-

dios de nuestro periodo han toma-
do. Propongo, además, que el giro 
socioliterario de los estudios aurise-
culares implica un acercamiento —y, 
a la vez, abre un prometedor campo 
de colaboración— entre dos escuelas 
críticas recientemente enfrentadas: 
la «escuela filológica» española y la 
«escuela teórica» norteamericana 
(Vélez Sainz, 2018: 95−96). La prime-
ra, tal como la describe Julio Vélez 
Sainz, está «fundamentada en los 
presupuestos de la textualidad, la 
ecdótica y el positivismo, que reve-
rencia el rigor, guardaría su epicen-
tro en el hispanismo español» (2018: 
95−96). La segunda, cuya versión 
más extravagante fue bautizada por 
Antonio Sánchez Jiménez como «[l]a 
furia postmoderna que recorrió y 
devastó la filología norteamericana» 
(2020: 368), estaría basada en la teoría 
crítica, abarcaría las aproximaciones 
psicoanalíticas, marxistas y postes-
tructuralistas y sería altamente re-
ticente «al valor literal de los textos 
y a una interpretación del papel del 
poeta como un intelectual no com-
prometido» (Fernández Mosquera, 
2013: 16). Ésta habría finalmente 
mutado en el actual panorama de 
estudios culturales e identitarios que 
gobierna la crítica estadounidense y 
sus escuelas afines. Como decía arri-
ba, identifico en el giro socioliterario 
una vía interesante y fructífera para 
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superar esa «dicotomía crítica» (Vé-
lez Sainz, 2018: 95). Es más: el mono-
gráfico en el que se incluye este artí-
culo-reseña es otra pequeña muestra 
tanto del diálogo transatlántico 
como del potencial de la aproxima-
ción socioliteraria a los textos del Ba-
rroco español.

Para analizar la historia de esta 
deriva socioliteraria me gustaría re-
señar tres colecciones de ensayos 
aparecidas en la última década y 
que me servirán de baliza para ma-
pear el campo. Son las colecciones 
editadas, respectivamente, por Me-
chthild Albert (Sociabilidad y literatu-
ra en el Siglo de Oro, 2013), por Elena 
Martínez Carro y Alejandra Ulla Lo-
renzo (Ámbitos artísticos y literarios de 
sociabilidad en los Siglos de Oro, 2020) 
y por María Dolores Martos (Redes y 
escritoras ibéricas en la esfera cultural de 
la primera Edad Moderna, 2021). Ya re-
señar una sola colección de ensayos 
puede resultar frustrante, ya que las 
normas editoriales de las revistas es-
pecializadas no permiten explayarse 
en cada uno de los ensayos. Optaré 
por reseñarlos en su conjunto y no 
pieza por pieza, calibrando su apor-
tación global y como síntoma de las 
transformaciones del campo. Así, el 
diálogo entre estas tres colecciones 
me servirá para desglosar los antece-
dentes y los hitos de la relación entre 
sociabilidad y literatura, además del 

ya descrito giro socioliterario como 
terreno para acercar posturas críti-
cas.

2. PANORAMA CRÍTICO: 
PERSPECTIVAS HISTÓRICAS, 
ANTROPOLÓGICAS Y 
FILOSÓFICAS DE LA 
SOCIABILIDAD LITERARIA

El primer volumen abordado en 
este artículo-reseña, Sociabilidad y 
literatura en el Siglo de Oro, realiza 
la generosa labor de plantear cla-
ramente los términos de la relación 
entre la literatura y su componente 
social, así como de ofrecer una co-
lección práctica de casos de estudio. 
Editado en 2013 por la profesora Me-
chthild Albert, catedrática en filolo-
gía románica de la Universität Bonn, 
el volumen recoge las actas del con-
greso homónimo celebrado dos años 
antes en dicha universidad. La pro-
pia Albert firma la introducción, ti-
tulada «Sociabilidad: el término y el 
fenómeno», que comienza con una 
excusatio non petita: la justificación 
de la aplicación del término «socia-
bilidad» a los estudios literarios del 
Siglo de Oro, que bien pudiera ta-
charse de anacrónica. Albert salva 
el match ball con la definición de «so-
ciabilidad» que ofrece Autoridades; 
no gracias a la definición en sí, sino 
a la documentación del término en 
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tiempos cercanos a los estudiados. 
Defiende que, ya un siglo antes, la 
producción textual estaba muy de-
terminada por «un ocio colectivo, en-
tre público y privado, y relativamen-
te poco formal» (2013: 7). De esta cita 
podemos deducir que el concepto 
de sociabilidad literaria que maneja 
Albert se restringe exclusivamente 
a los ámbitos del entretenimiento 
festivo. Como ejemplos de sociabili-
dad literaria menciona los saraos, los 
pasatiempos, los recibimientos o los 
banquetes, y solo llega a considerar 
las academias literarias como una 
residual versión institucionalizada 
de esas prácticas festivas (2013: 10). 
No en vano, la principal inquietud 
que recorre todo el prólogo de Al-
bert es la posibilidad de diseccionar 
los discursos en torno a la licitud y a 
la censura moral de los mencionados 
contextos recreativos.

Una de las grandes virtudes del 
prólogo del volumen es que traza 
una útil aunque escueta genealogía 
de los estudios sobre sociabilidad 
literaria (2013: 10−12)1. Albert sitúa 
los orígenes de la sociabilidad como 

1  Albert nos ofrecerá una versión ampliada y 
matizada de su lectura del campo cinco años des-
pués en «La sociabilidad, un concepto clave de los 
estudios culturales y literarios en el ámbito hispá-
nico» (2018). No obstante, me parece interesante 
abordar aisladamente la versión de 2013 como 
documento significativo del estado de los estudios 
socioliterarios en dicho momento.

herramienta metodológica en el tra-
bajo desarrollado por el historiador 
francés Maurice Agulhon en los 
años sesenta y setenta2. Su influencia 
nos ha llegado, en primera instancia, 
por dos vías: el hispanismo francés 
—las investigaciones de Jean-Louis 
Guereña y Alain Montandon— y los 
historiadores españoles, en concreto 
los reunidos en torno a la revista Stu-
dia historica. Historia moderna en los 
ochenta y los noventa. En el caso ya 
del hispanismo español, Albert reco-
noce la paralela influencia que tuvo 
La cultura del Barroco (1975) de José 
Antonio Maravall y el muy posterior 
trabajo de Aurora Egido sobre litera-
tura efímera, La voz de las letras en el 
Siglo de Oro (2003). Respecto al his-
panismo estadounidense, sólo cita el 
trabajo de Enrique García Santo-To-
más, de quien se destaca Espacio ur-
bano y creación literaria en el Madrid de 
Felipe IV (2004).

Para completar y complicar la ge-
nealogía que nos ofrece Mechthild 
Albert, debemos mencionar que, 
como telón de fondo del giro socio-
literario se encuentran también otros 
estudios —anteriores y paralelos— 

2  Sin embargo, Albert reconoce que el término 
ya había sido utilizado mucho antes por antropó-
logos y —obviamente— sociólogos como Georges 
Gurvitch. Para una discusión más amplia de la 
labor de Maurice Agulhon como elemento funda-
cional de los estudios sobre sociabilidad literaria, 
puede verse la introducción a este monográfico.
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tan dispares en sus planteamientos 
como la sociología figuracional de 
Norbert Elias, la noción de campo 
literario de Pierre Bourdieu y la so-
ciología de la literatura de Georg 
Lukács, así como el auge de los es-
tudios culturales estadounidenses. 
Otro influyente corpus crítico que 
Albert deja de lado es el formado 
por los estudios sobre bibliografía 
material, lapsus más que justificado 
porque hasta comienzos del presente 
siglo no empezaron a recibir la mis-
ma atención en España —sí en Es-
tados Unidos e Inglaterra— que su 
disciplina hermana, la crítica textual 
(Fernández García y Ramos, 2020: 
10−11). Los estudios sobre biblio-
grafía material han contribuido sin 
duda en la disminución del peso que 
se le da a la agencia del individuo en 
favor de una red de agentes; es decir, 
en la sociabilidad de los procesos de 
producción literaria. En este sentido, 
la colección Imprenta y crítica textual 
en el Siglo de Oro (2000), dirigida por 
Francisco Rico, supone un hito al 
respecto, pues recoge trabajos sobre 
el proceso material de impresión del 
libro antiguo firmados por especia-
listas de la talla de los recientemente 
fallecidos Trevor Dadson, Don W.  
Cruickshank y Jaime Moll, además 
de Roger Chartier, precursores to-
dos ellos de esta disciplina (Dadson 
1998; Cruickshank 2004; Moll 1994; 

Chartier 1992, 1995, 2008, 2014). 
Laura Fernández García y Rafael Ra-
mos ofrecen una lista exhaustiva del 
«boom» de publicaciones que siguie-
ron la senda de esta colección (2020: 
14). Quisiera, sin embargo, destacar 
tres referencias que no aparecen en 
esta lista y que, a la vista del núme-
ro de veces que encontramos citados 
en trabajos de este tipo, considero 
que han tenido una fuerte influencia 
en el componente material del giro 
socioliterario. Me refiero a Biblio-
graphy and the Sociology of Texts, del 
eminente bibliógrafo Donald F. Mc-
Kenzie, originalmente publicado en 
1985, pero que hasta la aparición de 
su traducción al castellano en 2005 
no empezó a tener un impacto tan-
gible en la crítica literaria española; 
el traductor de McKenzie no es otro 
que Fernando Bouza, quien también 
firma el segundo título que quisiera 
destacar: Corre manuscrito: una his-
toria cultural del Siglo de Oro (2001), 
cuyo sugerente análisis del fenóme-
no de la circulación de manuscritos 
contribuyó a deconstruir la dico-
tomía entre manuscrito e impreso 
y a valorar la fuerte dimensión so-
ciológica de la difusión textual; por 
último, un clásico moderno tanto 
de la crítica textual como de la bi-
bliografía material, Poesía y edición 
en el Siglo de Oro (2009), de Ignacio 
García Aguilar, quien amplía, refi-
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na y generaliza los argumentos de 
su anterior Imprenta y literatura en el 
Siglo de Oro: la poesía de Lope de Vega 
(2006) para mostrarnos la radical in-
fluencia del mundo editorial en la 
institucionalización de los formatos 
y los discursos líricos de la época. En 
esta misma línea podríamos mencio-
nar también el trabajo del difunto 
Víctor Infantes, cuyo Del libro áureo 
(2006) se nos antoja fundamental en 
una lista de trabajos representativos 
de la bibliografía material española. 
Por otro lado, la teoría del self-fashio-
ning o autofiguración formulada por 
Stephen Greenblatt ha tenido su re-
corrido posterior en el contexto his-
pánico dentro de los estudios sobre 
subjetividad poética y construcción 
autorial (Luciani, 2004; Sánchez Ji-
ménez, 2006; Ruiz Pérez, 2007, 2009, 
2019). Esta figuración autorial se da 
frecuentemente —si no exclusiva-
mente— dentro de prácticas socioli-
terarias (Sierra Matute, 2019; Collan-
tes Sánchez, 2019).

Entrando un poco en harina, el 
volumen Sociabilidad y literatura en 
el Siglo de Oro recoge dieciséis con-
tribuciones al estudio de la socia-
bilidad literaria. El primer bloque 
de ensayos se centra en sentar las 
bases antropológicas, filosóficas y 
teológicas de la sociabilidad litera-
ria y tiene como protagonista abso-
luto a Baltasar Gracián, figura en la 

que se centran dos de los cuatro ca-
pítulos y gran parte de un tercero. 
A su vez, la profesora Aurora Egi-
do nos recuerda en su ensayo que 
el pensador jesuita jamás utilizó el 
término «sociabilidad» y que, para 
más inri, tampoco participó activa-
mente en academia literaria alguna 
(2013: 29). Nos encontramos aquí 
con una interesante paradoja: uno 
de los grandes teóricos de la so-
ciabilidad literaria nunca habló de 
la sociabilidad literaria como tal ni 
participó en la estructura sociolite-
raria aurisecular por excelencia; y 
de aquí nace la advertencia de Egi-
do al apuntar que «[n]o se trata, por 
tanto, de plantear aquí cuestiones 
metodológicas, sino de reflexionar 
sobre cuanto implica la utilización 
de un término de nuevo cuño a la 
hora de estudiar épocas pretéritas» 
(2013: 21). Bajo mi punto de vista, 
la solución pasa por admitir que la 
sociabilidad impregna, irremedia-
blemente, todas y cada una de las 
capas de la esfera literaria, si bien 
esa sociabilidad no se cifra bajo ese 
preciso término, sino en otros con-
ceptos afines. Debemos entender el 
«arte de conversar», discutido des-
de varios flancos por Gracián, como 
un modo de sociabilidad (Neumeis-
ter, 2013). Tenemos que aceptar que 
las máscaras que utilizó el jesuita 
para firmar sus textos profanos —el 
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nombre de su hermano Lorenzo o el 
seudónimo «García de Marlones»— 
son también producto de un mundo 
obsesionado con la imagen que el 
individuo proyecta de sí mismo en 
un contexto social determinado.

El trasfondo predominante en So-
ciabilidad y literatura en el Siglo de 
Oro es la escuela del hispanismo 
alemán, naturalmente, puesto que 
el volumen deriva del mencionado 
congreso sobre sociabilidad litera-
ria que se celebró en la Universität 
Bonn; por sus páginas desfilan in-
teresantes ensayos de los profeso-
res Christoph Strosetzki, Manfred 
Tietz, Michael Scholz-Hänsel o la 
propia Mechthild Albert. Si recor-
damos momentáneamente la arri-
ba reclamada conversación entre 
escuelas, el volumen tiene también 
un espacio reservado para inter-
venciones tanto de filólogos de la 
tradición española —los profesores 
Jesús Ponce Cárdenas y Rafael Bo-
nilla— como de investigadores per-
tenecientes al hispanismo nortea-
mericano —la catedrática Nieves 
Romero-Díaz—. En esta colección 
pionera, por tanto, se vislumbran 
los brotes de un posible acerca-
miento entre tradiciones críticas y 
la construcción de un lenguaje co-
mún a ambas.

3. NUEVOS ALCANCES DE LA 
SOCIABILIDAD LITERARIA

Los contextos de aplicación del 
concepto de sociabilidad literaria se 
han ampliado enormemente en el 
tiempo que media entre Sociabilidad 
y literatura en el Siglo de Oro (2013) y 
el segundo volumen tratado en este 
artículo-reseña. Ámbitos artísticos y 
literarios de sociabilidad en los Siglos de 
Oro (2020) da buena cuenta de esta 
ampliación, pues contiene dieciséis 
ensayos que abordan territorios tan 
diversos como las dimensiones so-
ciales del teatro, las esferas artísticas 
y pictóricas, los ámbitos musicales 
y los entornos literarios en relación 
con la promoción social. Respecto a 
la introducción de las editoras del 
volumen, Martínez Carro y Ulla Lo-
renzo, esta sabe a poco, ya que no 
utilizan el espacio y la atención del 
lector para realizar una intervención 
crítica ni para ofrecer un panorama 
actual, sino que prefieren delegar, 
por un lado, en los ensayos que com-
ponen la colección y, por otro, en la 
introducción del volumen de Me-
chthild Albert, publicado siete años 
antes (2020: 3). Por supuesto, la bre-
vedad de la introducción no empaña 
lo más mínimo el gran trabajo de cu-
raduría y edición de Martínez Carro 
y Ulla Lorenzo, quienes también han 
demostrado su autoridad y su am-
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plio dominio del tema en otros luga-
res (Lobato López y Martínez Carro, 
2018; Martínez Carro y Osuna, 2021; 
Ulla Lorenzo, 2013, 2019a, 2019b, 
2021; Martínez Carro y Ulla Loren-
zo, 2019).

El cambio de perspectivas de 
Ámbitos literarios y sociabilidad 
respecto a su predecesor es notable. 
Además de la extensión del rango de 
contextos sociales, el volumen nos 
ofrece una serie de ensayos aliviados 
de la ardua tarea de justificar cons-
tantemente la viabilidad de la aplica-
ción del concepto de «sociabilidad» 
a nuestro período. La colección tiene 
momentos de minuciosa reflexión 
metodológica. El ensayo de Julio Vé-
lez Sainz nos muestra la perviven-
cia y recorrido de los presupuestos 
bourdieuanos de «campo», «capital 
simbólico» y «habitus» como ele-
mentos articuladores de un modelo 
de análisis de la sociabilidad teatral. 
En «“Amores en bravas montañas”: 
rivalidad poética en el sistema 
literario del primer teatro clásico», 
Vélez Sainz continúa y amplía la 
labor de «arqueología cultural» 
iniciada por otros dos de los nuevos 
referentes de la sociabilidad literaria 
que aprovecho para reivindicar aquí: 
su libro El parnaso español: canon, me-
cenazgo y propaganda en la poesía del 
Siglo de Oro (2006) y el coetáneo La 
espada, el rayo y la pluma: Quevedo y 

los campos literario y de poder (2005), 
de Carlos M. Gutiérrez. El diálogo 
que Vélez Sainz entabla con Gutié-
rrez sirve para situar los elementos 
básicos del campo y la metodología 
de las «redes» y los «sistemas», apro-
ximación que el musicólogo Álvaro 
Torrente abraza de pleno en su con-
tribución al volumen (2020: 93−118). 
Bajo dicha metodología se construye 
también la colección comentada a 
continuación.

4. LA SOCIABILIDAD EN 
TÉRMINOS DE RED LITERARIA: 
BASES DE DATOS, «LECTURA 
DISTANTE» Y ESCRITURA DE 
MUJERES

El último volumen en que me apo-
yo para analizar la deriva del campo 
es de recentísima publicación. Redes 
y escritoras ibéricas en la esfera cultural 
de la primera Edad Moderna (2021) de-
fine perfectamente las nuevas direc-
ciones que están tomando los estu-
dios sobre sociabilidad literaria. Por 
un lado, pertenece a una corriente de 
trabajos que quieren ofrecer alterna-
tivas al canon letrado masculino o, 
más bien, plantean la construcción 
de un canon alternativo basado en 
la escritura de mujeres y que com-
plemente al formado por hombres. 
Por otro lado, la colección nace del 
proyecto BIESES (Bibliografía de Es-
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critoras Españolas), dirigido por las 
profesoras María Dolores Martos y 
Nieves Baranda y en cuyo equipo se 
encuentra otro de los nombres pio-
neros de los estudios sobre sociabili-
dad literaria del hispanismo nortea-
mericano, la profesora Anne J. Cruz, 
con su visionario «Art of the State: 
The Academias Literarias as Sites of 
Symbolic Economies in Golden Age 
Spain» (1995). Estos apuntes vienen 
al caso porque el auge de los estu-
dios sobre sociabilidad literaria lle-
ga de la mano de la gran explosión 
de proyectos colaborativos, grupos 
de investigación nacionales e inter-
nacionales, bases de datos, prolife-
ración del uso de herramientas de 
humanidades digitales y la conse-
cuente retroalimentación entre todos 
estos fenómenos de marcado carác-
ter —precisamente— social. Entre 
los muchos ejemplos se encuentra 
el Congreso Internacional «La cons-
trucción del artista: redes de sociabi-
lidad en los Siglos de Oro», convoca-
do por el Grupo Proteo y celebrado 
en la Universidad Complutense de 
Madrid y la Universidad de Burgos 
en noviembre de 2018; el proyecto 
«SILEM: Sujeto e Institución Litera-
ria en la Edad Moderna» y los con-
gresos y publicaciones derivados de 
éste desde 2018; el proyecto «Spanish 
Republic of Letters (SRL)» de la Uni-
versidad de Windsor; el incipiente 

y prometedor «PRESOLO: Prácticas 
editoriales y sociabilidad literaria 
en torno a Lope de Vega»; el panel  
sobre el tema que organicé en AISO 
2017 junto a Almudena Vidorreta y 
Juan Vitulli, a quienes agradezco la 
inspiración para el presente texto; 
o la conferencia virtual «Republic 
of Letters across Renaissance Iberian 
Worlds», organizada por la Saint 
Louis University en Madrid y que 
está ocurriendo durante la escritura 
de este artículo-reseña, es decir, pri-
mera semana de diciembre de 2021. 

Gran parte de los ensayos que 
contiene Redes y escritoras ibéricas se 
aproxima al fenómeno de la socia-
bilidad desde aplicaciones metodo-
lógicas digitales como la estilome-
tría, el reconocimiento de texto, las 
bases de datos —y «metabases de 
datos»— virtuales o diferentes he-
rramientas de visualización de da-
tos. En cierto sentido, la colección 
desprende un ethos de lo que en la 
crítica norteamericana se denomina 
«lectura distante» —en oposición al 
comentario textual detallado—, ba-
sado en el análisis cuantitativo de 
datos y abanderado por el crítico 
Franco Moretti y su escuela (More-
tti, 1998, 2005, 2015; Bode, 2012; Un-
derwood, 2019). Aunque solo existe 
un diálogo explícito con Moretti y 
compañía, éste se encuentra en el 
trabajo firmado por Marie-Louise 

Víctor Sierra Matute



121

Coolahan, ensayo estratégicamente 
posicionado al comienzo del volu-
men, casi a modo de manifiesto, lo 
cual amplifica las resonancias more-
ttianas que podemos encontrar a lo 
largo de toda la colección. El ensayo 
de Coolahan —escrito en la lengua 
de Shakespeare— parte de una ini-
ciativa digital que es prima hermana 
de BIESES, «The Reception and Circu-
lation of Early Modern’s Writing, 1550-
1700» o «RECIRC», financiado por 
el Consejo Europeo de Investigación 
de 2014 a 2020 (Coolahan, 2021: 35). 
El proyecto RECIRC se centra en la 
recolección de datos sobre la circu-
lación en el mundo anglófono de los 
textos producidos por mujeres —de 
cualquier nacionalidad— durante el 
mencionado periodo. Así sintetiza 
Coolahan la idiosincrasia del pro-
yecto:

RECIRC no se concibe desde una 
aproximación a los casos de estudio 
particulares o centrados en la recep-
ción del autor canónico tradicional. 
En cambio, pretende realizar un aná-
lisis cuantitativo que produzca nue-
va información sobre cómo el género 
influye en la recepción y sobre cómo 
las mujeres fueron leídas en la Euro-
pa de la primera Edad Moderna. Las 
preguntas clave del proyecto son: 
¿cómo circulan los textos escritos por 
mujeres? ¿Qué textos de qué autoras 
se leían? ¿Quiénes lo hacían? ¿Cómo 
eran leídos? ¿De qué manera gana-

ron prestigio y reputación dichas 
escritoras? ¿Cómo el género informa 
las ideas sobre autoría en la primera 
Edad Moderna? (2021: 38; mi trad.)

Además de encontrarse en diálo-
go con una decena de bases de datos 
y herramientas digitales hermanas 
mencionadas en el ensayo, RECIRC 
transgrede conscientemente ciertos 
límites lingüísticos y nacionales, ca-
nónicos y metodológicos. De las tres 
colecciones aquí reseñadas, Redes y 
escritoras ibéricas es la que mayor es-
fuerzo hace por integrar diferentes 
tradiciones críticas. Primero, porque 
recoge trabajos de investigadores —y, 
sobre todo, de investigadoras— per-
tenecientes a instituciones de Irlanda, 
Estados Unidos, Portugal y España. 
Segundo, porque combina tanto con-
tribuciones escritas en español como 
en inglés. Tercero, porque hace un 
esfuerzo por poner en conversación 
fuentes primarias de diferentes geo-
grafías e idiomas. Por último, y no 
menos importante, porque en el apa-
rato bibliográfico se refleja claramen-
te el diálogo —entre las diferentes es-
cuelas— respecto a la aproximación 
socioliteraria a los textos. 

Soy consciente de que en estas 
páginas presento una teleología un 
poco tramposa de la evolución de 
nuestro campo de estudio: al fin 
y al cabo, los tres volúmenes son 
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prácticamente coetáneos y respon-
den, además de a las propias ten-
dencias disciplinarias, a decisiones 
de particulares y políticas acadé-
micas y editoriales. Sin embargo, 
espero que estas palabras sirvan 
para invitar a la reflexión sobre po-
sibles formas de acercamiento en-
tre diferentes aproximaciones críti-
cas: un intercambio fluido entre los 
retóricos de los estudios culturales 
norteamericanos y los «homines 
philologici» españoles (Vélez Sainz, 
2018: 97), tradiciones que están 
obligadas a entenderse. No se trata 
de que los filólogos a la española 
rompan su carné de cervantista o 
de lopista, sino de afrontar el futu-
ro con mayor apertura de miras y 
aprovechar así las diversas herra-
mientas y saberes que los diferen-
tes hispanismos traen a la mesa.
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