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Las autoescrituras son narraciones que una persona hace sobre sí misma más allá de la 
confesión o el autorretrato, pues se ofrece, cuenta o representa una realidad creada con 
palabras en la que habitar(se). Mujeres y autoescrituras: recreaciones literarias en primera 
persona presenta un estudio académico interdisciplinar sobre las maneras en las que las 
mujeres se han contado a sí mismas y sus realidades desde la primera persona. 
Este volumen crea redes transnacionales a través de distintas épocas históricas para comparar 
obstáculos, logros y testimonios en una selección de autoescrituras creadas por mujeres con 
un compromiso humanista que busca responder al qué, cómo y por qué fueron escritas. 
Partiendo de la certeza de que la literatura y la escritura presentan y resignifican las maneras 
de habitar y situarse en el mundo, los capítulos de esta obra tejen distintas maneras de 
transformación individual y comunitaria, entrelazándose en cuanto a los siguientes ejes 
temáticos: la transmisión de memoria, la creación de nuevos mitos, las técnicas narratológicas, 
las violencias, las cartografías de diáspora y los modelos educativos y profesionales.
La selección de escritoras y estudios permite recomponer un espejo cada vez más poliédrico 
en la representación cultural de las mujeres. Además, ofrece una plataforma crítica diversa 
que no se conforma, pues este libro busca fragmentar creencias, ampliar perspectivas y 
permitir un reflejo inclusivo desde distintas perspectivas para entender, recuperar, abordar y 
conjurar la importancia de las autoescrituras de mujeres en primera persona.
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Introducción. La profecía de los espejos rotos: 
mujeres y autoescrituras en primera persona

Jorge Diego Sánchez

Sara Velázquez-garcía

Universidad de Salamanca

Este volumen se dirige al centro de un desván existencial al que miran las páginas 
en blanco para ordenar y presentar lo que se desconoce y, sobre todo, para ocupar y 
desocupar el fondo de un contenedor idealizado, olvidado, divido en compartimentos. 
Mujeres y autoescrituras: recreaciones literarias en primera persona incluye distintas 
maneras en las que las mujeres han contado sus experiencias para descubrir qué lleva 
a ficcionalizar, obviar, cambiar o silenciar las condiciones y realidades que vivían. Este 
libro es el compendio de folios y de reversos vacíos que, desde su contenido metafóri-
co, buscan incorporar testimonios que construyan historias que han recuperado otras, 
que han contado mujeres de distintos lugares, épocas, condiciones socioeconómicas 
o posibilidades de acceso para la transformación individual y comunitaria. Se las ha 
llamado páginas en blanco porque permiten seguir estudiando, sistematizando, inte-
rrogando y conociendo desde un prisma académico, literario y, sobre todo, vivencial.

Este estudio académico que aquí se presenta investiga una pluralidad de testimo-
nios de mujeres escritoras y sus autoescrituras para entender qué narraron en primera 
persona, cómo y por qué decidieron hacerlo. Las autoescrituras son narraciones que 
una persona hace sobre sí misma más allá de la confesión o el autorretrato, pues pre-
senta una manera de vivir y habitarse en un lugar creado con palabras. El estudio de 
estas narraciones se realiza desde el compromiso humanista que incluye a mujeres 
escritoras que han pasado de puntillas o que ocupan un lugar en los desvanes de la 
historia. Estas mujeres se hablan entre sí desde distintos lugares geográficos, tempo-
rales y socioeconómicos para desvelar silencios, imaginaciones o testimonios. Los 
distintos capítulos nos permiten trazar un collage para aprender qué investigar y cómo 
hacerlo desde una perspectiva holística en la que se establecen redes y conexiones 
que explican qué es una autoescritura, qué lleva a la conceptualización de tu vida 
desde la narrativa (y quizás la fantasía) y cuáles han sido las condiciones académicas 
y geopolíticas que han llevado a que las mujeres escriban, silencien o sean ocultadas 
en un desván o en un ático.
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Primeras Personas que se hablan, que se escriben

Carmen Martín Gaite comienza su novela Nubosidad variable (1992) con una cita 
de la escritora Natalia Ginzburg extraída del Preámbulo a La città e la casa (1984). En 
ella leemos, “cuando he escrito novelas, siempre he tenido la sensación de encon-
trarme en las manos con añicos de espejo, y, sin embargo, conservaba la esperanza 
de acabar por recomponer el espejo entero. No lo logré nunca, y a medida que he 
seguido escribiendo, más se ha ido alejando la esperanza” (citado en Martín Gaite, 
2004: 1). Este volumen que aquí presentamos incorpora esos distintos fragmentos de 
espejo que representan a diferentes mujeres y en los que estas se han mirado en dis-
tintos tiempos y lenguas, para ofrecer una esperanza que busca un espejo roto en el 
que seguir mirándose, en el que ver perspectivas que se fusionan y solapan, a través 
del cual transformarse. Hay en la selección de escritoras, de obras, contribuciones, 
estados, naciones y perspectivas de estudio una vocación de esperanza que no se 
conforma, que no asume, sino que busca cambiar. El objetivo de esta perspectiva in-
terdisciplinar y multicultural es el de añadir otros reflejos, incorporar más fragmentos, 
romper más el espejo para destacar nuevas perspectivas y aristas. Esta esperanza es 
subversiva porque, como dicen Henry Giroux (2004: 64) o Sarah Ahmed (2017: 2), 
considera su existencia cambiando todo aquello que la acorrala y amenaza.

La novela de Martín Gaite combina distintas perspectivas narrativas en una estruc-
tura epistolar para contar la posibilidad de amistad entre dos mujeres, Sofía Montalvo 
y Marina León, con muchas existencias profesionales, espirituales y vitales. Este volu-
men busca, de la misma manera, hablar de distintas maneras de ser mujer, de contarse 
y de ver cómo las relaciones y perspectivas sobre esas narraciones pueden incluir 
diversas maneras afectivas en las que emociones y maneras de relacionarse sean po-
sible desde la solidaridad de compartir un lugar común de total heterogeneidad. Hay 
una solidaridad que aparece al compartir vivencias y fragmentos, contar y mirarse en 
reflejos forman la profecía de los espejos rotos que titula esta introducción y que da 
sentido al volumen: buscarse, verse, narrarse, descubrirse y analizarse. A través de las 
autoescrituras estas mujeres predicen la presencia de vínculos literarios y existenciales 
independizados de estructuras de control canónico académico y de género, para tejer 
así un futuro mediante relaciones de inspiración creadas por los vínculos de estos 
fragmentos que cada una representa. El papel de la persona que acude a estas páginas 
para estudiar, encontrar o buscar es el mismo: descubrirse dentro y en conjunto a 
otras maneras de mirar, posicionarse y verse en el mundo. La misión del volumen es 
cubrir un vacío existente en los estudios literarios, sociológicos y afectivos sobre las 
escritoras de manera intercultural e interdisciplinar.

los fragmentos de este volumen

Rescatar escritoras y escrituras de mujeres es una forma de desmontar estereotipos 
y contribuir a la reconstrucción de las identidades de mujeres dentro y fuera del canon 
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literario y académico. Lo que sigue a continuación es una serie de contribuciones 
que se centran en mujeres que se escriben y describen desde las autoescrituras de 
diversos países, estilos, formas y presencias con el objetivo de cubrir una ausencia 
en los estudios académicos existentes (cfr. Martín Martín, 2020; Escandell Montiel y 
Oliveira Días, 2020). Para favorecer el acercamiento de futuras investigaciones y la 
sistematización temática, la estructura que aquí se sigue se articula en cinco secciones 
que tienen el objetivo de mostrar la pluralidad de las distintas maneras de escribir y 
escribirse como mujer. La división sigue los siguientes epígrafes: “Memorias y nuevos 
mitos”, “Maneras de contarse”, “Violencias”, “Cartografías de diáspora” y “Modelos 
educativos y profesionales”.

“Memorias y nuevos mitos” se estructura de acuerdo con la manera en la que 
mujeres e investigaciones han buscado nuevos modelos que añaden referentes y 
destruyen los techos de cristal, silencio y ostracismo que sobre las mujeres escrito-
ras se han establecido histórica y académicamente. Como sostiene Alice Walker, es 
importante que las narrativas se tejan como un lugar común que crece a través de 
jardines que ya estuvieron allí (1972: 403), que desde siempre han sido abono y que 
ahora son campo para florecer y establecer el refugio, el desván, a nuevas maneras 
de estudiar, contar e investigar. Walker también habla de la importancia de recordar 
para establecer una nueva memoria que evalúe lo que se había contado antes y las 
condiciones que así lo determinaron, pero que también incluya nuevas maneras de 
contar historias de mujeres que hagan entender el momento y hecho histórico de 
manera renovada (1972: 405-408).

Desde ese lugar reflexivo, las memorias en primera persona y las autoescrituras de 
mujeres no solo ofrecen revisiones y maneras de revisar, sino que también establecen 
nuevos mitos a los que y desde los que mirar(se), leer(se) y analizar(se). El artículo 
de Martina Lopez, “«Non mi posso permettere di essere modesta»: Lea Vergine e 
l’identità di donna intellettuale e di critica dell’arte contemporanea nell’autobiografia 
L’arte non è faccenda di persone perbene”, y el de Miriam Borham Puyal, “La mujer 
sin parangón: la construcción de una identidad original en A Narrative of the Life of 
Mrs Charlotte Charke (1755)”, presentan a dos mujeres que miran su vida, la cuentan 
y reflexionan sobre sus circunstancias cuestionando los porqués. En esa reflexión 
sobre ellas aparecen nuevos prismas y modelos que facilitan una labor de recordar 
más completa, holística y abierta a nuevos fragmentos de futuro. Lea Vergine es una 
crítica italiana contemporánea que recuenta y es testigo de todo el siglo xx y Charlotte 
Charke una actriz y mujer de teatro total inglesa del siglo xViii que comparten en sus 
maneras de posicionarse una evaluación de situaciones temporales y lastres represen-
tacionales comparables. El capítulo de María Vicenta Hernández Álvarez, “El collar 
de los días de Judith Gautier: modelos sociales y literarios de la escritora”, recoge esta 
trayectoria añadiendo a una escritora francesa, Judith Gautier, que a caballo entre los 
siglos xix y xx aúna la memoria y los nuevos mitos desde modelos sociales y literarios. 
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“Maneras de contarse” refleja la autoescritura de tres mujeres dentro y a través 
de sus comunidades en distintos lugares y momentos históricos. Esta sección propo-
ne tres modelos de narraciones bildungsroman en primera persona singular y plural 
que ofrecen contradiscursos (Martínez Quinteiro, 2011: 11-15) que buscan añadir 
fragmentos, deshacer nubes y también añadir nuevas espirales para entender qué 
lleva a narrarse desde la primera persona en femenino. Son contradiscursos porque 
se oponen, denuncian y prueban alternativas diferentes a las dadas en cuanto a ser, 
estar, contar y contarse en bildungsroman.

Paula Barba Guerrero analiza cómo la escritora Adrienne Kennedy y su propia 
familia desmontan las mentiras sobre la historia compartida y la práctica teatral en 
Estados Unidos en “Interpretar el testimonio: Adrienne Kennedy y el teatro de la do-
ble herida”. De la misma manera, Paola Nigro estudia en “Autobiografie femminili e 
resoconti odeporici. Marianna Candidi Dionigi e i Viaggi in alcune città del Lazio che 
diconsi fondate dal re Saturno” la importancia de las crónicas y su fusión en la auto-
biografía para construir y proporcionar plataformas para ser, verse y escribirse. Antonio 
Daniel Juan Rubio e Isabel María García Conesa, en “Elementos autobiográficos en 
la obra de Zelda Fitzgerald”, desmontan el personaje silenciado y estereotipado de 
Zelda Fitzgerald para valorar y revisitar los elementos de autoficción que ella misma 
daba sobre sí para establecer un paradigma desde el que recontar las razones por las 
que fue silenciada pero también los prismas sociales, políticos y literarios que llevaron 
a ello. La lectura en conjunto de estos tres capítulos proporciona un plano en tres 
dimensiones a través del cual mirar maneras de narrar(se) como bildungsroman que 
será de máxima utilidad para investigaciones teóricas sobre el tema.

“Violencias” recoge contribuciones que han estudiado alguna de las muchas 
formas con las que el patriarcado, las estructuras sociales, el capitalismo y ciertas 
lecturas esencialistas de la religión atacan a las mujeres (Zizek, 2008; Butler, 2021). 
La pintura Interrogatorio (1950), de Paula Rego, refleja lo que Elena Crippa ha llamado 
“la representación de torturas en el arte [...] en especial las sufridas por las mujeres” 
(2022: 15) y muestra el cuerpo de una mujer sentada en una silla a merced de dos 
hombres de pie, de los que solo vemos sus piernas y manos, uno de los cuales sujeta 
una pistola. Si, como dice Crippa, Rego representa el tormento “psicológico [que] 
dejará marcada la existencia de la víctima [como] testigo de injusticias y de torturas 
políticas”, esta sección busca mostrar la pluralidad de violencias a las que las mujeres 
hacen frente en la sociedad actual como consecuencia de una carga inadmisible que, 
como dice Tishani Doshi, las mujeres sostienen y han heredado (2018). 

La sección comienza con el artículo de Daniela Bombara, “La mafia alle mie 
spalle (1991) di Livia De Stefani tra autobiografia e autofiction”, y continúa con el de 
María-Isabel García-Pérez, “Un grito de denuncia contra la ’ndrangheta: Loro mi cer-
cano ancora, el relato autobiográfico de Maria Stefanelli”, para estudiar el fenómeno 
de las mafias en Italia desde la perspectiva de las mujeres y así discernir sus ausencias, 
la tiranía sufrida y los hilos comunes que estos fragmentos comparten con otros con-
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flictos de violencias como consecuencia de fenómenos políticos y socioeconómicos. 
Giuliana Antonella Giacobbe denuncia otra manera de violencia, la de los crímenes 
de violencia de género y cómo representarlos, en “Autoficción en la prosa de Adelaide 
Bernardini: una manera inadvertida de denunciar la violencia doméstica en primera 
persona”. La sección funciona como interrogatorio, siguiendo la pintura de Paula 
Rego anteriormente referida, para posicionar cómo las mujeres son víctimas, testigos 
y también escritoras de testimonios con poder sanador para una supervivencia que no 
se conforma, sino que busca denunciar, ser rebelde y ofrecer modelos de resistencia 
a través de las maneras de contarse.

“Cartografías de diáspora” agrupa las autoescrituras de mujeres que habitaron 
en diversos lugares como parte de un desplazamiento forzoso, migración u otras 
vicisitudes. Robin Cohen sostiene que el fenómeno de la diáspora es un iceberg del 
que solo se ve el movimiento de las personas y del que hay que comprender qué hay 
debajo de esa línea (2008). De este modo, esta sección se zambulle en las modali-
dades y especificidades que Avtar Brah considera a la hora de tratar los fenómenos 
diaspóricos como cartografías que se yuxtaponen e influencian de manera recíproca 
(1996: 62). Esta parte del volumen considera a mujeres de geografías distintas que 
quizás compartan razones geopolíticas con rasgos y obstáculos comunes expresados 
en los apartados anteriores.

Giulia Di Santo, en “Elementi di transculturalità in Aulò, canto-poesia dall’Eritrea 
di Ribka Sibhatu”, y Carmen Petruzzi, en “My story di Gemma La Guardia Gluck. 
Un’autobiografia americana tra le due sponde dell’ Oceano Atlantico”, presentan dos 
mujeres que ocupan, cardinalmente, cuatro lugares y distintos momentos pero que 
se narran desde espacios comunes en el uso de la primera persona. Por otra parte, el 
antisemitismo experimentado por Lena Gorelik en su propia diáspora es analizado 
por Juan Manuel Martín Martín en “Autoficción y transculturalidad en la narrativa de 
Lena Gorelik” para entender cómo los patrones de migración y exclusión crean unas 
particularidades para contar o no estas experiencias y las condiciones experimenta-
das, tal y como relata también Sara Casco-Solís en “Migration, Identity, and Writing 
in Annahid Dashtgard’s Breaking the Ocean: A Memoir of Race, Rebellion, and Re-
conciliation (2019)” respecto al triple viaje de Annahid Dashtgard. La posibilidad de 
reconciliación se torna en manera de convertirse, transformar y narrarse dentro de, 
quizás, unas nuevas posibilidades para una primera persona en singular que abre 
puertas a otras en plural.

“Modelos educativos y profesionales” recoge las posibilidades de transformación, 
cambio y subversión innatas a la literatura y las posibilidades abiertas por figuras de 
cambio que fueron silenciadas y luego inéditas para que otras pudieran seguir contan-
do y cambiando. El activismo y la posibilidad de cambio real aparece recogido en la 
revisión que Milagro Martín-Clavijo realiza en “Yo y la otra. Autobiografía y heterogra-
fía en Sorelle de Ada Negri” y en la que lleva a cabo Ilenia Del Gaudio en “Narrazione 
come istruzione. Le memorie formative di Ida Baccini”. Ambas presentan escritoras 
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que escriben autobiografías como instrumentos de acción transformadora porque 
cambian, se rebelan y ofrecen nuevas plataformas narrativas y de ser y convertirse.

Clarissa Maria Leone, en “Giulia Bigolina: una scrittrice cinquecentesca dimen-
ticata”, y Francesco Maria Pistoia y Carla Tirendi, en “Solo io posso scrivere la mia 
storia: amore e morte in Oriana Fallaci”, posibilitan el reconocimiento de escritoras y 
testimonios que amplían no solo el collage, sino la posibilidad de nuevos modelos en 
el horizonte de cambio y acceso a la participación social de las mujeres. Pablo García 
Valdés, en “Elementos (auto)ficcionales y libertad individual en Il merito delle donne, 
de Modesta Pozzo”, y Serena Todesco, en “Elsa de’ Giorgi, antidiva-scrittrice, tra im-
pegno e performance autoriale”, relacionan la posibilidad de educarse y desarrollarse 
profesionalmente. Leonor Sáez-Méndez documenta la posibilidad de hacer y cambiar 
desde el pacifismo en “Bertha von Suttner, frente a la violencia, convivialidad” e Inés 
Rodríguez-Gómez, en “Narrar y narrarse. El autobiografismo en la escritura de Grazia 
Deledda”, documenta cómo abrirse camino como escritora a pesar de las dudas. En 
definitiva, en la revisión de antiguos y futuros modelos de autoescrituras producidas 
por mujeres se ofrecen maneras de narrar y narrarse en primera persona para recupe-
rar, reconciliar y estipularse en sujeto de cambio y acción para el futuro.

la Profecía de los esPejos rotos, la Posibilidad de que se fragmenten más

Al igual que en el collage La batalla de Alcazarquivir (1966) —en el que la artista 
Paula Rego representa dicho acontecimiento datado en 1578— “se celebran las acti-
vidades cotidianas de las mujeres” (Crippa, 2022: 15) y se revisionan las atrocidades 
cometidas y la narración bélica, este volumen pretende completar un collage en el 
que era necesario aportar la visión de las mujeres en distintos lugares y momentos, 
mujeres que se cuentan a sí mismas para revisionar la historia.

Queda abierto este collage para que no haya silencios, para que haya cada vez 
más fragmentos y espejos rotos para que aumenten los reflejos, las maneras de contar 
y, sobre todo, la manera de mirarnos a través de testimonios y redes inclusivas y amis-
tosas, como esas nubes de las que habla Martín Gaite. Es la voluntad y la profecía de 
este volumen fragmentar creencias, ampliar perspectivas y permitir un reflejo más in-
clusivo e interdisciplinar respecto a las autoescrituras de mujeres en primera persona.
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Las autoescrituras son narraciones que una persona hace sobre sí misma más allá de la 
confesión o el autorretrato, pues se ofrece, cuenta o representa una realidad creada con 
palabras en la que habitar(se). Mujeres y autoescrituras: recreaciones literarias en primera 
persona presenta un estudio académico interdisciplinar sobre las maneras en las que las 
mujeres se han contado a sí mismas y sus realidades desde la primera persona. 
Este volumen crea redes transnacionales a través de distintas épocas históricas para comparar 
obstáculos, logros y testimonios en una selección de autoescrituras creadas por mujeres con 
un compromiso humanista que busca responder al qué, cómo y por qué fueron escritas. 
Partiendo de la certeza de que la literatura y la escritura presentan y resignifican las maneras 
de habitar y situarse en el mundo, los capítulos de esta obra tejen distintas maneras de 
transformación individual y comunitaria, entrelazándose en cuanto a los siguientes ejes 
temáticos: la transmisión de memoria, la creación de nuevos mitos, las técnicas narratológicas, 
las violencias, las cartografías de diáspora y los modelos educativos y profesionales.
La selección de escritoras y estudios permite recomponer un espejo cada vez más poliédrico 
en la representación cultural de las mujeres. Además, ofrece una plataforma crítica diversa 
que no se conforma, pues este libro busca fragmentar creencias, ampliar perspectivas y 
permitir un reflejo inclusivo desde distintas perspectivas para entender, recuperar, abordar y 
conjurar la importancia de las autoescrituras de mujeres en primera persona.
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