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RESUMEN: 
En este artículo se presenta el monográfico Sujeto literario y sociabilidad: imprenta y lectura (s. XVII-
XVIII), en el cual se estudia el papel mediador de la imprenta en la constitución del sujeto literario en la 
Edad Moderna. Se ahonda en los conceptos de profesionalización del autor moderno, la planificación 
editorial y las redes de sociabilidad literaria. 
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THE CONFIGURATION OF THE MODERN LITERARY 
SUBJECT THROUGH THE PRINTING PRESS

ABSTRACT: 
This article presents the monographic issue Sujeto literario y sociabilidad: imprenta y lectura (s. XVII-
XVIII) (‘Literary Subject and Sociability: Reading and the Printing Press, Seventeenth and Eighteenth Cen-
turies’), in which we study the mediating role of the printing press in the constitution of the modern 
literary subject. We explore the concepts of professionalization of the modern autor, editorial planifica-
tion, and literary sociability networks. 
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En enero del pasado año se celebró en Córdoba el congreso internacional El su-
jeto literario en la modernidad temprana dentro del marco del proyecto de 
investigación Sujeto e institución literaria en la Edad Moderna (FFI2014-54367-C2-1-
R), liderado por el Dr. Ruiz Pérez (Universidad de Córdoba) y el Dr. Montero Delgado 
(Universidad de Sevilla). El encuentro tuvo como objetivo poner en diálogo los dife-
rentes acercamientos conceptuales y metodológicos sobre los principios que sustentan 
la configuración autorial como sujeto literario. Participaron más de sesenta investiga-
dores durante tres días bajo la modalidad de sesiones paralelas. Fruto del congreso, y 
tras los pertinentes controles de calidad científica de revisión por pares, han aparecido 
dos monográficos que sirven de colofón a esta primera parte del proyecto, que concluye 
en este año de 2019. Los diversos trabajos se han reunido atendiendo a su temática en 
relación con los objetivos del proyecto. Así han salido a la plaza pública El autor en la 
modernidad (2019) y el presente monográfico, Sujeto literario y sociabilidad: imprenta 
y lectura (s. XVII-XVIII).  

 En este último título abordamos las claves para comprender la configuración 
del sujeto literario moderno a través de tres perspectivas: la conformación del texto, la 
profesionalización de los escritores y la recepción de la obra por el público lector. Estos 
tres ejes se asientan en un denominador común, la imprenta en la Edad Moderna como 
agente que permite el establecimiento de una red socioliteraria y que actúa de puente 
entre lo literario y lo social. La conformación del texto se interrelaciona con el concepto 
de «carrera literaria» (Cheney y De Armas, 2002) y cristaliza con el diseño de la obra y 
la planificación editorial por parte del autor. El devenir de la imprenta, sobre todo a 
partir del siglo XVII, con la multiplicación exponencial de los textos, el desarrollo de 
nuevas formas editoriales y la consolidación de un público lector hacen que el perfil del 
autor se profesionalice. Los autores son conscientes de cómo a través de la imprenta 
pueden construir su imagen autorial y trazar las redes que le permitan situarse en el 
espacio social y literario de su entorno. Durante los siglos XVII y XVIII, los poderes civiles 
y eclesiásticos, a la vista de esta multiplicación de textos salidos de las prensas, intenta-
ron aplicar un mayor control a su difusión. Este hecho tuvo como consecuencia el 
desarrollo del espacio paratextual en los libros impresos (Cayuela, 1996; García Aguilar, 
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2009), lo que propició la conformación de un espacio idóneo para discursos paratex-
tuales, tanto individuales como colectivos. En estos lugares del libro tipográfico es 
donde se fraguan y plasman las redes socioliterarias.  

 La construcción autorial, individual o colectiva, se aprecia con el estudio de la 
planificación editorial a lo largo del tiempo y, para ello, se deben tener en cuenta todas 
las obras que formaron parte de dicha planificación y que estuvieron relacionadas entre 
sí. No tienen por qué estar escritas por el mismo autor, ni siquiera impresas en la misma 
prensa; son sus características socioliterias las que las unen como un discurso polifónico 
compartido. 

 German Redondo (Instituto Universitario Menéndez Pidal / Universidad 
Complutense de Madrid) abre este monográfico con su estudio de la obra Diálogo de la 
alegría del alma contra el temor de la muerte (Cuenca, 1612), poniendo el foco sobre el 
espacio paratextual de la dedicatoria. Así analiza la responsabilidad literaria compartida 
entre los agentes que intervienen en la conformación el texto impreso. El estudio de la 
triada formada por el autor, editor y dedicatario ayuda a clarificar la «identidad litera-
ria» y la construcción autorial. De este modo, tras la presentación de la obra (que se 
inscribe dentro de la tradición del ars moriendi) el investigador ahonda en la función 
autorial del editor, el cual costea la impresión y firma la dedicatoria al noble marqués 
de Falces en busca de protección y prestigio. Esta dedicatoria es un «auténtico panegí-
rico de dieciséis páginas donde desglosa cada uno de sus ascendientes para probar la 
nobleza de este caballero flamenco», tras la que se constata la «relación de dependen-
cias» sociales entre ambos. La responsabilidad editorial vinculada con el fin social que 
adquiere la obra recae sobre el propio editor, que configura así su estatus autorial y re-
lega al autor a un segundo plano.  

 Los dos siguientes artículos presentan distintos proyectos editoriales que nos 
van a permitir poner en relación la literatura con la sociedad mediante discursos com-
partidos, originados en el seno de las academias literarias. En los estudios de Elena Cano 
(Universidad de Córdoba) e Inmaculada Osuna (Universidad Complutense de Madrid) 
se analizan las redes socioliterarias de las academias literarias a partir del conjunto de 
impresos de diversos autores que emanan de la celebración de dichas academias. En el 
primero de ellos, Elena Cano (Universidad de Córdoba) ahonda en estas redes entrete-
jidas en torno a Díaz y Foncalda a partir de sus Poesías Varias (Zaragoza, 1653). 
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Centrada en esta obra, y ampliando el estudio a otras relevantes coetáneas de diferentes 
autores, se traza «un mapa de las redes de relaciones poéticas» entre los miembros que 
formaron las academias del conde de Lemos y de su hijo, el conde de Andrade. El espa-
cio paratextual dedicado a las poesías preliminares sirve al autor para diseñar y 
conformar su propia imagen autorial a través de la autorización de otros agentes (Co-
llantes Sánchez, 2016), no solo de cara a la recepción de su obra por los lectores, sino 
que también demuestra su objetivo de posicionarse en el campo literario entre demás 
profesionales de las letras (Bourdieu, 1995).  

 Por su parte, Inmaculada Osuna (Universidad Complutense de Madrid) aborda 
las academias madrileñas impresas entre 1661 y 1663, centrándose en sus característi-
cas editoriales y en los participantes de las academias. El estudio orbita sobre  

 

tres cuestiones fundamentales [de dichas academias]: en qué medida hubo regularidad; 

la continuidad o discontinuidad con el período anterior y posterior, tomando aquí como 

parámetro de comparación, por un lado, el Jardín de Apolo, de 1654, y por el otro, tan 

solo la academia de enero de 1674, sin contar las posteriores; y también, las tendencias 

perceptibles en las recurrencias de intervención, incluido el reflejo (o no) de fricciones 

entre grupos.  

 

 De esta forma, tras indagar en estas «academias impresas exentas», principal-
mente en los paratextos de estas, la investigadora describe la red socioliteraria de las 
academias madrileñas y delimita como elemento característico la «autoridad colectiva 
que debió de percibirse idónea para validar la posición del autor en función del prestigio 
del grupo». Con su acertado análisis, Inmaculada Osuna cuestiona el «grado de proyec-
ción pública» que pudieron alcanzar este tipo de textos académicos después de su paso 
por la imprenta; más bien parece un paso previo, cercano a una «difusión restringida» 
que permitiese «una circulación más abierta y una pervivencia menos vulnerable que la 
del manuscrito». 

 Los autores en la modernidad que superaron el rechazo inicial a la imprenta y 
que se asentaron en el mercado editorial desde una perspectiva (casi) profesional  pro-
yectaron su carrera literaria en el seno de las prensas fijando su  imagen autorial por 
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medio de una planificación de conjunto de su producción a largo plazo. La propia con-
figuración del texto impreso adecuado a los cauces comerciales propició la interrelación 
de los profesionales de las letras con los agentes vinculados al entorno de los tórculos, 
creando una red de relaciones que afianzaron la posición de los integrantes de dicha red 
en el campo social y literario. Del estudio de las redes socioliterarias mediante la obser-
vación de una nómina de obras relacionadas entre sí (a través de academias literarias, 
como hemos visto) y escritas por diferentes autores, pasamos a abordar las estrategias 
editoriales de un único autor que planifica la publicación de sus obras con los artículos 
de Fernández Rodríguez (Universitat de València) y el mío propio. En mi caso pro-
pongo acercarnos a la figura del médico humanista cordobés Enrique Vaca de Alfaro 
(1635-1685). Fijo en dos aspectos principales el examen de sus obras impresas (sobre 
todo en el andamiaje paratextual de estas): los agentes literarios y las instituciones, y los 
ámbitos de sociabilidad. De esta forma pondero las relaciones del autor con los agentes 
literarios y las instituciones que intervinieron en la conformación del texto impreso, y 
pongo en conexión dichas relaciones con los ambientes en los que el galeno desarrolló 
su vida social. Se colige pues que Vaca de Alfaro, a través de una premeditada planifi-
cación editorial, forjó una imagen autorial que le valió una posición privilegiada tanto 
en el campo de las letras cordobesas como entre el aristocratismo local. 

 El proyecto editorial anunciado por Lope de Vega en su obra El peregrino en su 
patria (1604) es el objeto de estudio del artículo de Daniel Fernández Rodríguez (Uni-
versitat de València). Este proyecto se dividía en «la publicación de un volumen con 
ocho de sus mejores comedias, representadas por las más famosas compañías con las 
que colaboraba el Fénix, y la promesa de una segunda parte de su novela bizantina, que 
incluiría otras dos piezas suyas». El objetivo que perseguía Lope de Vega con la publi-
cación de los títulos de las obras que formarían parte de estos proyectos podría ser el 
«marcar territorio» frente a la reciente publicación de las Seis comedias de Lope de Vega 
Carpio (Lisboa, 1603). Finalmente, el proyecto no se culminó, pero a partir de su estu-
dio, Daniel Fernández examina el que pudo ser el «primer canon dramático» de Lope, 
además de las estrategias que más tarde utilizaría como «selección de un canon perso-
nal, reapropiación autorial, recuerdo de los autores de comedias». 
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 Continuando con el análisis de listas de títulos, pero ahora desde la perspectiva 
de la recepción y de los lectores, cierran el presente monográfico los trabajos de Vincent 
Parello y Jean-Marc Buiguès, ambos desde la Université Bordeaux Montaigne. 

 El citado Vincent Parello vuelve a la que tal vez sea la biblioteca de ficción más 
conocida, la biblioteca de Don Quijote de la Mancha (I, 6), pero esta vez lo hace a la luz 
del Orden de los libros de Roger Chartier (1996). El investigador examina este elenco de 
títulos desde diferentes perspectivas: el orden en el que son enumerados; por la articu-
lación formal del título; por formatos y ciclos; por editores, lugares y fechas de 
impresión; y, por último, por autores y géneros literarios. De esta forma, los resultados 
obtenidos son «veintinueve libros, tres tamaños de obras, veintidós editores, once luga-
res de edición, veintidós fechas, veintiséis autores y cuatro géneros literarios: la novela 
de caballerías (44,9%), la novela pastoril (27,6%), la poesía épica (20,7%) y la lírica can-
cioneril (6,8%)».  

 El trabajo que cierra este monográfico corre a cargo de Jean-Marc Buiguès 
(Université Bordeaux Montaigne), en el que aborda las suscripciones a obras de litera-
tura en España en el siglo XVIII desde un doble enfoque, el de los suscriptores 
profesionales y las suscripciones institucionales. El investigador presenta la lista de 
obras estudiadas con el total de sus suscriptores donde se destaca que  

 

el aumento entre el periodo 1776-1789 y 1792-1799 es espectacular, casi un 70% que se 

debe sobre todo a las importantes listas de suscriptores al género de la novela: Quijote 

(568 suscriptores), Clara Harlowe (631 suscriptores) y la Casandra (768 suscriptores), 

además de la suscripción a la edición en quince tomos de las obras de Torres Villarroel 

(500 suscriptores). 

 

  Se realiza una «tipología de las distintas estrategias comerciales de los libreros» 
en la que se tiene en cuenta desde el «tamaño de la librería, al volumen de su actividad 
comercial pero, también sin duda, al conocimiento de los posibles lectores y/o a las dis-
tintas famas alcanzadas por los autores a nivel local». 

 Con este monográfico se ha pretendido ahondar en el papel mediador de la im-
prenta en la constitución del sujeto literario en la Edad Moderna, haciendo hincapié y 
profundizando en importantes aspectos como: la conciencia de profesionalización del 
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autor mediante la planificación editorial de sus obras; la utilización del especio paratex-
tual para coordinar un discurso coral; el establecimiento de redes de sociabilidad 
literaria; o la función publicitaria en la recepción de obras hispánicas a través de para-
textos editoriales. 
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