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Iberoamericana Vervuert acaba de publicar una novedosa colección de 
ensayos que ofrece una revisión crítica e historiográfica de la lírica española 
de autoría femenina producida desde comienzos del siglo XX hasta 1968. Las 
trece aportaciones que conforman el volumen colectivo, coordenado por 
Helena Establier Pérez, cuestionan el paradigma histórico de la invisibilidad 
corporal y autorial de las mujeres, proponiendo un estudio en el que la 
escritura, vertebrada en el tema de cuerpo y sexualidad, se postula como 
espacio de reapropiación de imaginarios culturales sesgados.  

En la introducción, la editora arguye que la marginación cultural de 
las autoras y su exclusión del canon institucional se pueden imputar a la 
estigmatización de temas como el cuerpo y el deseo femeninos. No obstante 
el descrédito social, la textualización de esos mismos motivos promovió 
unas estrategias subversivas en la escritura, merced a las cuales se 
comenzaron a cuestionar patrones genéricos y conductuales del 
heteropatriarcado. El enfoque metodológico propuesto, por lo tanto, 
contempla un abordaje integrador del fenómeno poético femenino para 
considerar el género como elemento condicionante no sólo de la savia lírica 
sino también de la accidentada construcción identitaria de las poetas. 

El monográfico no presenta segmentación en particiones. No obstante, 
los dos análisis que lo encabenzan proporcionan una interesante revisión de 
la historia de la creación poética occidental —desde Safo hasta el 
Modernismo—, con el propósito de esclarecer procedimientos exclusivos 
sufridos por las escritoras, sobre todo en el ámbito hispánico. Ángel Luis 
Prieto de Paula argumenta que, debido al carácter únicamente masculino de 
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los agentes culturales, los mecanismos de conformación del canon han 
terminado por desembocar en dinámicas de elisión casi cronificadas. José 
María Ferri Coll, por su parte, se centra en el tránsito del siglo XIX al siglo 
XX, denunciando que, pese a la ya efectiva incoporación de las mujeres en el 
panorama artístico del momento y la capilaridad de su presencia en la 
prensa revisteril, su exclusión de las taxonomías y los círculos culturales de 
prestigio se interpreta como una clara discriminación sexista.  

Sigue una panorámica sobre la representación del cuerpo en la poesía 
escrita por mujeres en las primeras tres décadas de la pasada centuria, en la 
cual Melissa Lecontre defiende que, en el imaginario poético femenino, es 
posible apreciar dos tendencias contradictorias: una tradicionalista, que 
idealizaba el cuerpo como objeto del deseo, y otra más subversiva, que 
buscaba proponer nuevas formas de representación. Tendencias que —a 
menudo— confluyen en una misma autora, como es el caso de Lucía 
Sánchez Saornil, a la cual Isabel Navas Ocaña dedica un análisis 
pormenorizado, centrándose en el recurso a la máscara para representar esta 
dualidad identitaria aludida. Otra poeta con una actitud provocadora hacia lo 
establecido fue Elisabeth Mulder. Christine Arkinstall destaca la 
importancia que adquiere la naturaleza en su cosmovisión, para explorar la 
relación entre cuerpo humano y elemento vegetal, creando un entramado 
poético sensual y evocador. Si, en los ejemplos anteriores, la corporalidad se 
disimula en escenarios naturalísticos sugerentes, en la metaforización de 
Ana María Martínez Sagi —como apunta con atino Marina Bianchi—, la 
carne se convierte en territorio en el que se concreta el ímpetu devastador 
del (des)amor lésbico. La presencia —cuando no la reivindicación— del 
placer en la poesía modernista fue empujada por los contemporáneos 
descubrimientos del psicoanálisis sobre el eros. De esta premisa parte 
Roberta Ann Quance para ahondar en la producción temprana de Concha 
Méndez y Josefina de la Torre. En su metaforización, tanto el mar como el 
deporte —con sus implicaciones sexuales y sus alusiones a la desnudez— 
son motivos poéticos que les permiten cuestionar las normas socio-
culturales que limitan el papel de las mujeres, abordando la temática de 
sensualidad e identidad. En ese binarismo opositivo entre corporalidad y 
espiritualidad estriba el fundamento lírico de Concha Espina. La poesía de 
la cántabra, según Helena Establier Pérez, está presidida por una 
preocupación constante por la muerte y la trascendencia, tanteando la 
relación entre la mortalidad del cuerpo y la inmortalidad del alma, en una 
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búsqueda constante de la autoexpresión. Laura Paolomo Alepuz examina la 
reinterpretación del simbolismo filohelénico de Rosa Chacel: mediante 
estructuras métricas clásicas y cierto preciosismo estilístico, la autora 
consigue vehicular un tono desinhibido y sensual. En el caso de Ángela 
Figuera, el afán de afirmación trasciende la autorreferencialidad para 
entroncar con inquietudes de tipo social. María Payeras Grau, en efecto, 
examina pormenorizadamente sus versos para demostrar cómo su lírica se 
convierte en herramienta para visibilizar tanto la experiencia corporal 
femenina —incluyendo aspectos poco frecuentados como el parto o la 
menstruación— como la marginación padecida por las mujeres 
pertenecientes a colectivos desfavorecidos. Quien también subvierte la 
imagen de la mujer asexuada es Susana March: Sharon Keefe Ugalde 
muestra cómo la autora consigue perfilar un retrato sexual femenino ya 
exento de tabúes. Elia Saneleuterio se centra en la poesía de Amparo Conde 
Gamazo, desvelando un cuantiosísimo corpus poético que, falto de 
publicación, se ha materializado en ediciones artesanales cuidadosas y 
originales. Su innovación, de hecho, reside en la trangresión de esa 
producción que toma cuerpo dentro del espacio doméstico. 

Cierra el compendio un valioso estudio dedicado a María Victoria 
Atencia, de María Isabel López Martínez, quien demuestra que lo biográfico 
que rezuma de sus poemarios no se restringe al ámbito únicamente 
confesional, sino que temáticas como el embarazo y la sensualidad 
proponen una rescritura del cuerpo femenino ajena a los convencionalismos. 
En definitiva, Helena Establier Pérez aglutina un conjunto de 
investigaciones que aportan análisis innovadores sobre las principales 
poetas del siglo XX. El volumen, además de arrojar luz sobre la invisibilidad 
histórica de la sexualidad femenina, proporciona información valiosa sobre 
material lírico inédito, adoptando una perspectiva plural e inclusiva sobre la 
textualización de la corporeidad en la poesía escrita por mujeres, en una 
horquilla temporal que abarca casi setenta años. 
 
 
 


