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Con relativa frecuenciaa la hora de elaborar una antologíaliteraria sus
autoresempleancomocriterio de selecciónde los textosque habránde figu-
rar en ellalo queellos mismosseñalancomo su representatividad’.A pesar
de tratarsede un términode evidentecaráctervalorativo, puesesen función
de suadecuacióno no adecuacióna él por lo quelos textos seránelegidoso
rechazadosparasu inclusión en unaantologíaen cuestión,el vocablo sin
embargoapenassueleencontrardefinición porpartede los seleccionadores,
queparecenno poderdeterminardel todo dónderesideenun texto,conexac-
titud, esa ‘representatividad’.Cuandose tratadejustificar porquése hanpre-
ferido seleccionarprecisamentedeterminadostextos y decidido eliminar
otros,no es infrecuenteencontrar,enelprólogo,enla introduccióno enelepí-
logoal corpusreunido,declaracionescomo:«Essol/tenTexteprásentieríwer-
den,die reprñsentativsind» (Brandstetter,1987: 424), «Trotzdemdarf der
Herausgebernieta daraufverzichien,emegewisseReprdsentativitótanzus-
teuernundfñrdasErgebnisauciz zubeanspruchen»(Brandt, 1982: 8), o «Dic
voz-líegendeSammlungwill versuchen,dern Studierendenwie demLiebhaber
eMe reprásentativeAuswahldieser cigenartigenDichtung in dic Hand zu
geben» (Anger, 1969: y).

En estoscasos,comopuedeadvertirse,la selecciónde los textoses justifi-
cadaa travésde surepresentatividad,cualidadquees presumiblementeaplica-
da a la materiaen tomoa la cual seconfigurala antología.Sin embargo,tanto
en losejemploscitadosaquícomoen otros muchosquepodríanmencionarse,
los recopiladoresde textosno sedecidenadefinir quéentiendenexactamentey
en la prácticapor ‘representatividad’,conceptoquetan frecuentementecitan,
siendoestacaracterísticano obstantetan esencialquellevaadestacaralos tex-
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tos finalmenterecogidosen los antologíasde entretodoslos demás,hastael
puntode que se prefiere la divulgaciónen concretodel texto escogidoa la de
otros muchossimilaresa él.

Si seconsultael diccionario,reprásenticrenno significaenrealidadmásque
«vertreten,darstel/en»(Wahrig, 1986: 1061).Setratapuessimplementede sim-
bolizaro sustituira algoo alguien,sin queaquíse ineluyaningúntipode valo-
ración; por decirlo de otro modo,no es preceptivoquelas personaso los obje-
tos elegidos para ‘representar’ hayan de considerarsemás capacitados,
superiores,o demayorcalidad,seaestoenel ámbitoquesea,queotros muchos.
De modo que, si sevuelveahoraa las antologíasde textos,parecequela labor
del seleccionadorde éstosno habríade sermásquela de escogerde entrela
multitudde posibilidadesquese leofrecen,casi al azar,unoscuantosejemplos
textuales.La representatividad,esa cualidadque poseenlos textosque final-
menteaparecenen las antologías,podríacalificarseentoncescomoun fenóme-
no puramentecasual.

Sin embargo,estaelecciónen aparienciaaleatoriade unostextos que pre-
tendenserrepresentativosquedaclaramenterestringidasi seconsultaen eldic-
cionario elmismovocabloen suforma adjetivada,es decir,comoreprósentativ,
tal comoes utilizado por losautoresde las antologías. La primerade las acep-
cionesque puedeencontrarseseta:«wiirdig vertrerend» (Wahrig, 4986: 1061).
Obsérveseaquíla importantediferenciaque suponeel aditamentodel adjetivo
«wúrdig»: ya no serásuficienteque lo representativo,y valga la redundancia,
«represente»algo,sino queestalaborhabráde desarrollarsede unamaneraque
seconsideresatisfactoriay digna.

En la búsquedade esa dignidad, los seleccionadoresde textos no siempre
parecenseguirelmismo camino. Aunquealgunosinterpretancomo resultado
satisfactoriouna selecciónque englobesólo lo mejor o más meritorio, como
demuestranafirmacionescomo: «Essol/ten dic bestenoder reprásenhativsten
Stiickeflir cinen Autor geji¿nden werden, so etwas wie ¿isthetische Qualitdt sol!
ge/ten»(Bode, 1984: 15), otros autoressin embargoprefierenla abundanciade
material,comoindicaporejemplola siguientecita: «Nochimrner stelltGúnther
RiihlesDramnenanthologicZeit und Theaterdic reprásentativsteund umfang-
rejubsteTextsamnilungzudenZwanzigeriahrendar>~ (Siebenhaar,1988: 13), y,
por último, otros másconsiderantambiénrepresentativoun posiblereflejo de lo
históricoy socialdentrode la literatura:

«Von hier aus, auch ohne wissenschaftlichesVorwort und Iiteraturkriiischen
Apparat,kannsich dic Sammlung von fdnfzig Erzkihlcrn der DDR ausweisenals
reprásenta[ivirn SinnecinerGeschichteunserersozialislischenLiteratur»(E>záIi-
lcr, 1985: 6)

Calidad,cantidad, reflejo histórico-social,todo pareceindicar que, por lo
queparece,lo representativopuedeserreflejadodignamentedemúltiplesmane-
ras.Además,si seobservanlos títulosde algunasde las antologíasexistentesen



El valor representativodelas antologíasdetextosenlos procesos... 93

el mercado,puedellegarsea la conclusiónde quetodo tipo de percepciones,
segmentacionesy clasificacionesde lo literariosonválidasalahorade elaborar
unaantología.Así, nos seráposiblehallarseleccionesde textosquepretenden
ilustrar formasespecíficas(Deutsche,1988; Mattenklott, 1989), géneroscon-
cretos(Reich-Ranicki,1989; Wiese, 1985), subgéneros(I-Iány, 1965; Schmitt,
1972), épocasliterarias (Scholz, 1988; Kissling, 1988), épocascronológicas
(Wiese, 1973; Pratz, 1987), épocaspolíticas (Durzak, 1973; Zimmermann,
1985),o tambiénunaproducciónliterariaclasificadaporsexos(Brinker-Gabler,
1986), nacionalidades(George, 1989, Acosta, 1997), o temas(Frank, 1985;
Pilz, 1982),y combinacionesavoluntaddetodolo anteriormentecitado.Lo úni-
cocomúnatodosestostextosquebajodenominacionestandiversaspuedenlle-
gar aagruparseseráquehabránsido elegidosen función de su, al menosasi se
parecesugerir, superior valor estético,es decir, su comprobada‘literariedad’,
conceptoqueaquíha deentendersesimplemente,tal comolo definieraFichen-
baum,como«lo quehacede una obra dada unaobra literaria» (Eichenbaum,
1976: 27).

Pero,¿hade encontrarsede forma inherenteal texto aquelloquelo convier-
te en un texto literario? Precisamente,tal como han demostradoya recientes
investigacionesrealizadaspor algunasde las corrientescrítico-literariasmás
modernas,constituyeun graveerror hablarde literariedadcomocualidadinhe-
rentea un texto.Teoríascomoel constrnctivismoradical(Ceruti, 1991;Dupuy,
1991; Finke, 1984; Flacke, 1984; Glasersfeld,1991), el altemativismocons-
tructivo (Kriissel, 1992), la teoríade los modelos(Krússel, 1992), la teoríade
los sistemas(Disselbeck,1987; Mohr, 1985;Millíer, 1990; Schwanitz,1990), o
la ciencia empírica de la literatura(Beetz, 1984; Hauptmeier,1985; Nierlicb,
1984; Schmidt, 1982),porejemplo,quehanincorporadoalestudiode los fenó-
menosestrictamenteliterarios investigacionesdesarrolladasen otras discipli-
nasajenasa las llamadasciencias del espíritu rechazantotalmenteesta idea.
Paraello, sebasanen los últimosdescubrimientosefectuadosen el campode la
neurofisiología(Maturana,1985; 1990; 1991; 1994; Varela, 1994),quehanlle-
vadoaconfinnarqueelcerebrohumanono puedede ningúnmodo aprehender
deformaobjetivala realidadcircundante.Al contrario, las investigacionescon-
cluyenque aquelloquecreepercibir el sujeto no es másqueuna propia cons-
trucción neuronalquelepermitesobreviviren su entornode maneraviable.Así,
la realidadexteriorno puedeserdescubiertaporel serhumanoen su forma ver-
dadera,sino sólo construidaporél mismode un modo aceptablequegarantice
su supervivencia.

Estanegacióndeunapercepciónobjetivade la realidadconlíevaconsecuen-
cias de vital importanciaen el campo de las comunicacioneshumanas,pues
implica por necesidaduna modificación de los presupuestosde los modelos
comunicativostradicionales.Ciertamente,la inexistenciade la objetividad,tal
como postulanestasnuevasteorías, imposibilita al individuo paracomunicar
algo acercade la realidadóntiea,pueses incapazde percibirla.Pero,másnota-
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ble aún,le impide ademástransmitiraotrosinformaciónmediantepalabras—o
textos—,puestoqueestainformaciónprocederíaparalosreceptoresdeun mun-
do exteriorcuyoconocimientose hademostradoqueles estávedado.Es decir,
tal como se veníanconcibiendotradicionalmentelos procesoscomunicativos,
se le otorgabaal emisordel mensajela capacidadnecesariaparainfluir lo sufi-
cientementeen otroindividuo comoparainsertarenun cerebroajenoideasque
se hangestadoenel suyopropio.Algo que,evidentemente,hade sertotalmen-
te descartadoen la actualidad.La comunicaciónhumana—y en particular la
literaria— habráde redefinirseentoncesa partir de ahoramásbiencomouna
construcciónparaleladesignificadosefectuadapordiversossujetosinmersosen
un mismosistemasocial.Su socializaciónsimilarconstituyeenestecasopreci-
samenteaquelloqueles permiteestablecerámbitosconsensuadosafin de llegar
a unaintersubjetividadqueconviertaen posiblecualquierprocesocomunicati-
vo. En cuantoa aquellostextosposiblementeliterarios,ha de considerarseen
primer lugar, comomuy bienindicaGlngau,que:

«<...> cine Úbertragungvon InformationenoderGedankendurch Sprache<¡st>
unrnóglich.SprachlicheAussemngenunóTexteenihaltenkeineBedeutnng,diese
entstehterst im kognitivenBereich»(Glogau,1993: 14)

Siendoporlo tanto elpropio individuoel quedotade significadotodoaque-
lío quepercibedel exterior,asignándolede forma autónomaun valor concreto
en su propiocerebro,enun texto carentedetoda significaciónno podrádescu-
brirse más literariedadque la que cadauno de los individuos inmersosen un
determinadoprocesocomunicativoliterario le asigne.Algo queconfirmalo ya
expresadohaceañosen el marcode la teoríade la recepción,que:

«<...> el texto cobra vida sólo en e] momentoen queesleído, lo quetrae como
consecuenciael rechazodelprincipio propiode la teoríade la interpretación,de
queel sentidodeun texto y lasposiblesimplicacionessólo puedenencontrarseen
él y nuncafuerade él» (ACOSTA, 1989: 163)

El componentebásicodel sistemasocialde la literaturapor lo tantono pue-
de estarconstituidopor un corpus máso menosamplio de textosliterarios,ya
quelos textos no son literarios en sí, sino queesta‘literariedad’ va a depender
en su totalidaddelos sujetos,actantesenlos procesoscomunicativosliterarios,
quele asignanvaloresestéticosa los textos. Es decir, que, como lo expresara
Meutsch,a partir de ahorahade considerarseque: «Wir verstehennicht litera-
riseheTate,sondernwir verstehenTexteliterarisch» (Meutsch, 1987: VI)

Si serechazala literariedadinherentealostextoscomosehavenidohacien-
do hastaahora,sin embargo,volviendoal temaenel quese centraestetrabajo,
¿nohabráde afectartodo ello profundamentea esaposible ‘representatividad’
de los textos recogidosen las antologíasliterarias?Es del todo imposible,por
supuesto,quelos textosrecopiladosen las antologíasseanrepresentativosen el
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sentidode ‘más literarios’ o ‘estéticamentemásvaliosos’queotros.No obstan-
te, esa parecíaserprecisamentela definiciónmásusual de ‘representatividad’
manejadapor los seleccionadoresde textos.Unaantología,y así se haespecifi-
cadoal inicio deestetrabajo,no eratenidapormásqueunaseleccióny recopi-
laciónde aquéllostextosen los quesehabíaqueridover algúnsignificadolite-
rario, textos que, en función de unasdeterminadascaracterísticasque se les
atribuyen,sonelegidospararepresentardignamenteun segmentoconcretoden-
tro del sistemade la literatura.Si se insiste,sin embargo,en quelos textos no
son literarios ensí, y en queun corpusde textos‘literarios’ no puededarseen la
realidady por lo tantoha deresultarrechazable,ala luz de estasmodernascon-
cepcionesde la literatura,¿dónderesidirá,casode existiraún,esa‘representati-
vidad’ de las antologíasde textos?

Pararespondercon propiedada la preguntaanteriormenteplanteada,es
necesarioahoraclarificarcuál hadeser,en laactualidad,laconcepciónde ‘tex-
to’ en los estudios literarios,comoconsecuenciaprecisamentede las nuevas
investigacionesrealizadas.La ausenciade unaliterariedadinherentea lostextos
mismosno los invalidadeningúnmodocomoobjetosde estudiodentrodel sis-
tema literario. El texto seráesencialen los procesoscomunicativosliterarios,
puesconstituyeesedetonantequeprovocadeterminadasconductasconsensua-
dasquepermitenel desarrollode unacomunicaciónliteraria. Es en tomo a los
textos dondese producendemaneraparalelalas diferentesconstrnccionesalas
quelos sujetosinmersosdentrodeun mismo sistemalitérario asignanun signi-
ficadoestético.El textoprovocaun estímuloenel individuoqueésteinterpreta-
rá y transformaráen comunicadosliterarios. Cualquierantologíarecogeráde
estemodo la herramientabásicade lacomunicaciónliteraria: los textos,queno
son literarios en si, peroquesíhan sidoconstruidoscomotales de forma para-
lela pordiversosindividuosinmersosen un mismosistemaliterario. Los textos
recogidosen las seleccionesseránasí representativosno en el sentidodemás
literarios o estéticamentemásvaliosos,sino porqueestosejemplostextualesen
concretohabíansido utilizadosen su día de manerapreferenteparaconstruir
paralelamentesignificadosliterarios.

Sin embargo,dadoquelostextosno son literariosen si, el seleccionadorque
pretendaelaborarunaantologíarepresentativase enfrentaa un serioproblema.
inmersoél mismoen un sistemaliterarioconfrecuenciadiferentea aquélenel
quehansurgidolos textosentreloscualessedisponeaelegir, tenderáenprinci-
pio a construirun significadoliterario en los textos que se adaptea su propia
socialización,y no aaquéllaqueha provocadola aparicióndel texto quedesea
analizar.El peligroresideaquíenqueel elaboradorde unaantologíapuedequi-
zá, desde su propio sistemade valoresliterarios,construir un valor estético
superioren un texto que en otra época—puedequeinclusoen la mismaen la
que surgió—no eraconsiderado‘representativo’,mientrasque se le escapan
otros muchosquese consideraronestéticamenterelevantes.Naturalmente,este
riesgoes evaluadoensujustamedidapor lamayorpartedelos recopiladoresde
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textos,que intentanacercarseaellosdesdelaépocamismaen la quesurgieron,
analizandola influenciade los textos en el sistemaliterario de su épocay las
posiblesrecepcionesefectuadas.Siendono obstanteél mismoquiendecidiráen
última instanciaacercadelaposiblerepresentatividadde lostextos,hadeenten-
derseque,ademásdeaquellostemas,épocas,géneroso cualquierotro segmen-
to de la historia de la literaturaque pretendaexplícitamenterepresentar,cada
antologíase configuratambiénde formaimplícita como un productoinequívo-
co de la épocaen la queha sido recopiladay comoobradel seleccionadorque
ha reunidoel corpus.Cualquierantologíaproporcionaráde estemodo informa-
ción no sólo deaquellobajocuyo epígrafese aglutina,sino además,y ello pue-
de serinteresante,acercade laépocaen la queha sidoreunida.

El descubrimientodel inestimablevalordelas antologíasparallegaraobser-
var conmayorclaridadla recepciónde determinadosautores,obraso temasen
otrasépocasmásposteriores,y tratarde establecerconayudade ello unahisto-
ria del gustoliterariono es algonuevo,y ya puedeencontrarseseñaladoenalgu-
nos de los estudioscríticosquesobrelos llamadosLeseblieher—enrealidad,no
masque antologíasde textos, originariamentecreadoscon el fin de iniciar y
ejercitarla lectura—hanvenidoapareciendodesdeel siglo XIX hastala actua-
lidad (Cwordrak, 1968; Ehni, 1967; Giebrí, 1962; Rentner,1949; Steinbach,
1966). l-IermannHelmersen suGeschichtedesdeutschenLe~sehu(~hsin Grund-
zagen, además,insiste en el valor didáctico inherentey pretendidopor toda
antología,e indicaque,dadoquelas seleccionesdetextospresentanunavisión
muyparticulary desdeluegomuy condicionadaporfactoressocialese históri-
cosdelaépocaen laquehansidoelaboradas, hande seren épocasfuturascons-
tantementerevisadasparaqueno se didacticeninadvertidamentede nuevocon
los textosrecogidosideasinconvenientes.Así ocurriríapor ejemploconselec-
cionesefectuadasen las quepudieranadvertirsepensamientosvigentesen eta-
pasde la historiade Alemaniaquetan claramentepudieranresultarrechazables
comoel fascismo(Helmers,1970: 229ss).

Es innegableasíque,comotestimonioe ilustraciónde lo quese consideraba
en unaetapahistóricao literaria en concreto—inclusono idénticacon aquélla
en laquesurgieronlos textos—,o lo quesecontemplabaquizáen detenninados
ambienteso gruposcomo literariamenteválido, recomendableo meritorio, las
recopilacionesde textos podrán resultardel todo dignamenterepresentativas.
En ellas,yano seránsólo los textosseleccionadosy pretendidamenteliterarios
losquedebaninteresar,sino tambiénen altamedidala acciónde selecciónmis-
macomoactuacióndentrodel sistemaliterario, unaactividadquecompondráen
realidadlo literariotal comolo concibe5. J. Schmidten su cienciaempíricade
la literatura:

«Eme zentrale EntscheidungbetñfftdenLiteraturbegrifí,der lo derFmpirischen
Theorie der Literatur nicht wie in anderen LiteraturtheoÑentíber lexte aufge-
spannswird, sondero tíber Text-Handlungs-Syndrome.<...> SolcheHandlungen
nenneich im folgendenlitcrarischeHandiungen.Grundshtzlichgcht (lic Enípirí
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scheTheoriederLiteraturausvon vierelementarenHandlungstypen:derProduk-
tion, Vermittlung, Rezeptionund VerarbeitungliterarischerTexte» (Schmidt:
1992, 158)

Lasantologías,queparticipande las accionesde transmisión,y previamen-
te alprocesode selecciónpornecesidadtambiénde las de recepcióny transfor-
mación,puedenaportardatosdeelevadointerésa lahoradeestudiardentrode
la historia de la literaturatambiénlos valoresestéticosvigentesparael creador
de la antología.Y mayor valor aún alcanzaránlas antologíasaquí si el entorno
en el cual hannacido, y comoconsecuenciade ello tambiénel conceptode lo
literario que pudieranllegar a ejemplificar, es especialmentedesconocido.De
estemodoocurreporejemplocon laantologíaelaboradaen el siglo XV porKla-
ra Hátzlerin.

Estacolecciónde exclusivamentetextoslíricos apareceríaenelaño 1471 en
la ciudadalemanade Augsburg,siendosinembargomuchomástardío—apar-
tir de su edicióncríticapor Haltaus(Haltaus, 1840)en el siglo XIX— sutítulo
de Liederbuchder [Cara Hdtzlerin. En principio, el nombrede la antología
pudieraresultarengañoso,ya queningunode los 219 poemasy cancionesque
contieneel manuscritoha sido compuestopor Klara, quien simplementese ha
limitadoareunir ycopiar lostextosparapresentarun documentorepresentativo
de laproducciónpoéticade su mismaépoca.

InteresanteserásubrayarahoraqueKlara—contrariamentea lo queindica
Haltausensu edicióncrítica—no eramonja,comoGebele(Gebele,1958)se ha
encargadode demostrarposteriormente.Su padre y hermanotrabajabanen
Augsburgcomonotariosy asesoresfiscales,y ella mismafiguracomocontri-
buyenteen los libros deimpuestosentrelosaños1452y 1476,lo queexcluyesu
posiblepertenenciaa unaorden religiosa.Confirmadade estemodo unaads-
cripción a laburguesíacomoclasesocial,y descartadoun ambientedereligio-
sidadcomoentornoeducacionaldeKlara,el valorqueadquieresu colecciónde
textoses inestimable.Es ciertoque,enla actualidad,numerososestudiossehan
encargadode demostrarqueese silenciofemeninoen las letrasdurantelaEdad
Mediaen elquetradicionalmentese habíavenidoinsistiendono era tal (Blank,
1962; Borchers, 1987; Brinker-Oabler,1988; Classen, 1991; Cocalis, 1986;
Dinzelbacher,1984; Gnúg:, 1985; Habermas,1991; Parra,1995; Ringler,1980;
Segura,1992; 1993; Spitzlei, 1991),y que,muyal contrario,existennumerosos
textos quepruebanunaparticipaciónmuy activade la mujermedievalen el sis-
tema literario de su época.No obstante,y aunquepuedeafirmarse,desdeluego,
quees posiblehallarmujerespertenecientesa diversasclasessocialesy dedife-
renteformación espiritualcomoparticipantesen el sistemaliterario medieval,
hayqueconcederquelas mujereslaicasde claseburguesacomparecenconuna
actuaciónbastanteescasaen lasletrasalemanas.Y Klara, queno componetex-
tosella misma,sino quese atreveaenjuiciarunaproduccióntextualqueparece
seren su totalidadde origen masculinoen buscade unaposiblerepresentativi-
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dad,es completamenteexcepcional.La labor de Klara, su acciónde selección
dentrode su propio sistemaliterario, adquiereun valor extraordinariopor tra-
tarsedel únicotestimonioqueen la actualidadseposeede un posiblegustoesté-
ticoferneninodurantela EdadMedia. Unaconcepciónestéticaque,a su vez, se
convierteen el casode Klaraen especialmenterepresentativade lo femenino,
porque,enprimer lugar, su alejamientode unavida religiosala liberabade la
sujeciónaun tutormasculinoquepudieracensurarsu labor,y, porque,además,
su condicióndeburguesale otorgabacomomujerunaslibertadessocialesy per-
sonalesde las quela mujernoble carecía(Ketsch,1983; Pemoud,1987; Parra,
1997).

Paraanalizarconpropiedadla laborde selecciónrealizadapor Klara adqui-
rirán unaparticularrelevanciano sólo lostextosqueva a elegircomorepresen-
tativosy que van a comentarsedentrode unosinstantes,sino tambiénel modo
en el queestamujerorganizasu antología.Klara no utiliza sindiscriminación
algunacualquiertipo de textosa su alcance,sino quepretendeseguirunaespe-
ciede plan(Olier: 1978-) queincluyecomposicionesquepudieranllegara mos-
trar unaproducciónlírica medieval,siempreenmarcabledentrodel Minnesang
tardío,en todassusposiblesvariedades,tanto formalescomotemáticas.Impor-
tante será paraella no acercaral lector únicamentea textos afamadosy de
renombre,sino tambiénapoemasmássencillos,perode extendidapresenciaen
suépoca.Klara pretendemostrar,en definitiva, lo queella consideraejemplifi-
cador en el sentidode reflejo del gusto literario popular, algo para lo cual,
teniendoen cuentaque,comoya sehaindicado,no se tratade unamu¡erreclui-
daentrelos murosde un convento,podríaestarperfectamentecapacitada.

Si se analizael resultadoporella obtenido,ésteaparececomocuriosamente
bastantealejadode aquelloque los seleccionadoresactualescreenhaberreco-
nocidocomorepresentativodeesamismaépoca,laBajaEdadMedia.La acción
deselecciónmismadeKlaray lamanerade presentarsustextosdefraudanmuy
probablementelas expectativasde los estudiososo interesadosen estaépoca
actuales,quequizáesperaríanencontraren una obraquese describecomo una
antologíapoéticadel Minnesangtardío otros textos, otros autores,y posible-
mentetambién,otra presentación.

Paraempezar,los textoscitadospor Klara soncasi todosanónimos,lo cual,
aunquesolíaserla tónicageneralen granpartede la Alta EdadMedia, ya no es
tan frecuenteen laépocaen laqueellamismahadeinsertarse,el siglo XV, y un
cierto orgullocreadorpresenteen losautoresdeestafechayapuedeverseinclu-
soen Klara misma,quien firmarásu antología.Debesuponerseque¡Clarapre-
tendíadar a conocerúnicamentetextos,y no autoresliterarios, y no queestos
últimos le erandesconocidos,puestoquealgunosde ellos, posteriormenteiden-
tificadospor la crítica, como Freidank,derMónchvon Salzburgu Oswaldvon
Wolkensteineranya muy respetadospor entoncesy su producciónpoéticalo
suficientementepopularcomo para serfácilmente identificadapor el público.
En la antologíade Klara, entonces,los textos necesariamentedebencompren-
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derse como materiaindependientey autosuficiente,que, despojadosde toda
informaciónexterna,comola que pudieransuponerautoro lugar de creación,
puedenresultarperfectamenteválidosy literarios.Es únicamenteen los textos
mismos,por lo tanto,dondese encuentrareflejadoel conceptode lo literaria-
menterelevantesegúnKlara, ideaquehoy en díayano secomparte.Al margen
dequeen lamodernidadunaedicióndecualquierobrasin la inclusióndel nom-
bre de su autor, si éste se conoce,seriaimpensablesin entraren conflictos de
tipo legal, la mayor parte de las teorías crítico-literarias-—-ciertamenteno
todas—consideranfundamentalsituarel texto dentrode un entornoparaque
puedaseranalizadoen profundidad.

Estudiosy análisisposteriores,quesedebensobretodo,comolamayorpar-
te dela informaciónsobrela obrade Klara, denuevoa Haltaus,hanpermitido
identificar un elevadonúmerodeautorespresentesen laantología.Haltauscita
a los ya mencionadosOswaldvon Wolkenstein,Freidank,y der Mñnch von
Salzburg,y. además,a Neidhart,Kaltenbach,PeterSuchenwirt,Heinrich der
Teichner,Muskatblút,HansRosenblíit,Mayr Betzen,l-(ermannvon Sachsen-
heim y JdrgSchilher.

Aunquemuchosdelosautoresreseñadossonhoyendíaaúnmuyconocidos,
—eselcasode Oswaldvon Wolkenstein,Neidharto Muskatbltit, entreotros——
llama sinembargolaatenciónla ausenciade autorescomoporejemploFrauen-
lob, JohannesHadlaubo Michael Beheim,que en la actualidadno faltan en
cualquierantologíaquepretendaserrepresentativade la épocaquetrata¡Clara.
Inclusoen antologíasde menorenvergaduraquela de estamujer, que,recuér-
dese,cuentaconunatotalidadde219 ejemplostextuales,es frecuentela men-
ción de,entreotros,Frauenlob,porejemplo,almargende otrosmuchosautores
quese echande menosen ¡Clara.

Si seconsultanaquellasantologíasquehansido elaboradasen el siglo XX,
pero realizadascon la intenciónde resultarrepresentativasdel gustoestético
medieval,pocacoincidenciapuedeencontrarseencuantoa autoresselecciona-
dos. De todoslos que aportaKlara, únicamenteOswaldvon Wolkenstein,der
Mónch von Salzburgy Neidhart son mencionadospor ejemplo por Jammers
(Jammers,1963)en suAusgewñh/teMe/odiendesMinnesangs;por otra parte,
sólotextosdeOswaldvon Wolkensteiny deDer Mdnchvon Salzburgde nuevo
aparecenrecogidosen laobrade Freund(Freund, 1983)Deu¿scheTagelieder,y
ello a pesarde que, segúnapreciaOlier, en la compilaciónde ¡Clara pueden
hallarse«emestatt/icheGruppevon Tage/iedern»(Glier, 1978-:548).La anto-
logía titulada Lyrik desMitte/a/ters editadapor Bergner(Bergner, 1983) sólo
menciona,de losautoresreconocidosen la selecciónde ¡Clara,al casi omnipre-
senteOswaldvonWolkenstein,a Neidharty a derMónch von Salzburg.En su
Lyrik desspñtenMitte/a/tersMaschek(Maschek,1971)citalaantologíade¡Cla-
ra, perosin embargotambiéncoincidiráconellaen únicamentetresautoresque
serán esta vez der Mónch von Salzburg,Oswald von Wolkensteiny Hans
Rosenblút.Curschmann(Curschmann,1981), quien, curiosamente,incluye en
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su seleccióndetextos tituladaDeutscheDichtungdesMittela/tersun fragmen-
to pertenecienteal Liederbuch,proporcionarátextos de Neidhart,Oswaldvon
Wolkenstein,PeterSuchenwirty Heinrich derTeichner.Y Hernándezy Parraen
su capítulosobrelaBajaEdadMedia elaboradoen la antologíade Acosta(Her-
nández,1997)recogenasimismoa Oswaldvon Wolkensteiny HansRosenbliit.

Mientrasqueparaalgunosautores,comoocurrirá,desdeluego,conOswald
von Wolkenstein,pero también Hans Rosenbliit, der Mdnch von Salzburg y
Neidhart los seleccionadoresactualesparecencoincidir con Klara en hallar
representatividad,a otros muchosqueKlara consideróespecialmenterelevan-
tes,tan importantescomoparaserelegidosparapasara la posteridad,esamis-
maposteridadprefiererelegarlosal olvido. Las similitudesde nombresde auto-
res entreestabreveselecciónilustrativa de antologíasmodernascitadasy la
obrade ¡Clarason bastantepobres,siendoésta,por lo usual, la tónicageneral.
Algunos de los autoresque¡Claraconsiderófundamentalesen su época,como
Muskatbltit, Kaltenbacho JórgSchilher,hoy en día ya no se proponenparasu
lectura,por lo quehade suponersequedebenconsiderarsefaltosderepresenta-
tividad o, al menos,representativosen menormedida.Es particularmenteinte-
resanteaquíel casodeJórgSchilher.Autorde unpoemaqueHaltauscalificade
«herrijehen Liedes» y describecomo«einsder sehónstendiv Samn¿/nng»(Hal-
taus,1840: XXXI), ningúnrecopiladoractualparececonfirmarsu mérito artís-
tico, dadoqueni Schilher,ni su bello poemaapareceen ningunaantologíacon-
sultada.El texto, titulado «Am maisterlichesLied», es, sin duda,atrayente.Se
tratadela narraciónde un paseodel poetaen un agradabledíademayoal ampa-
ro de unanaturalezaalborozadaquese ve repentinamenteinterrumpidocon el
inesperadoencuentrodel narradorconFrau Ehre. Estaconfluenciale serviráal
autordeexcusapara,a partirde ahí, realizarunadurísimacrítica social,en la
queFrau Elire se quejade queyano lacortejenni el cleroni lanobleza,que,al
contrario,rindenpleitesíaa otros señores,como la usura,la avaricia, la sober-
bia, elperjurioy el adulterio:

«Sy sprach: ich bin frau Br genant
Vnd bin geflogenviz demlanndt,
Dasnymantachíetrnein.
Der gai.stiichsial achtjnein nil ser,
Sohattderadelschandftír Er,
Dic gemainhanireshertzenger
Von mir gericht. <...>

Die alte schand¡stwordenBr,
Gottesgcpotvnd seinerter
Der achtetman nun wenigmer,
Rechtordnungist ab. <...>

Geittikait, wuchervnd ftirkauff
Ist ictz in derwelt der lauff.
Mil valscLiemw~ichsel ab vnd uff
Dic welt iet.z gat < (Haltaus,1840: 38)
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Aunqueel texto es bastantevehementeen cuantoa su descripciónde las
conductashumanas,no son excepcionales,desdeluego,en la épocamedieval
poemasen los quese atacaal cleroy a la noblezay en laquese subrayanlas
malascostumbresqueparecenimperaren algunoscontextossocialesmedie-
vales. Ya el mismo Walthervon der Vogelweide,por ejemplo, en supoema
«DerWienerHofton»,compuestoalrededordel año 1206,habíareferidoese
relajamientode las costumbresy la falta de valoresmoralesde las nuevas
generaciones:

«Wersierrenu dererensal?
derjungenritter zuht ist smal:
so plegentdic knehtegasunhóvescherdinge.
Mit wortenund mit werkenouch,
swerztihtebat,der ist ir gouch
nemtwar wie gasunfuogeflir sichdringe.
Hie ver do bedemandiejungen,
dic dapnagenfrecherzungen:
nu isí ez ir werdekeit».(Walther, 1972: 135>

Tambiénaquíse habíadelatadola avariciadel serhumano,queen estecaso
resultatan nocivaqueinclusologratransformarla antañobellaciudadde Viena
en un lugar lleno de podredumbre(Parra,1996: 249).La temáticadesupoema
no puedeserasímotivo derechazoporpartede lacrítica actualparaseleccionar
como representativoel poemade Schilher. Además,la bellezade este texto,
advertidapor Haltaus,lo convertiríaen un detonantepropicio paraunacons-
trucción de tipo estético,y el hechodequeKlara lo elijaparafigurar en su anto-
logia parececonfirmarestacircunstancia.En esasimilitud quesinembargopre-
senta«Am maisterlichesLied»conotrosejemplostextualesdeesamismaépoca
en cuantoa contenidoy tambiénposibilidadespotencialesde desencadenarun
procesocomunicativoliterario ——como hicierano sólo con¡Clara, sino asimis-
mo conHaltausvariossiglosmástarde—¡Clarasípercibeel poemade Schilher
comorepresentativo,mientrasqueotros elaboradoresde antologíasmásmoder-
nasprefierenignorarloen esesentido.

Pero no sólo el poemamencionadode Schilheres descalificadocomo
representativoen la actualidad.Entrelos autoresqueen tiemposmásrecien-
tes suelenexeluirseen la mayor partede las antologías,y de quienes,con
ello, su ejemplaridadse poneen duda,se encuentranno sólo productoresde
textoscríticoscon laépoca,sino también,porejemplo,autoresquecombinan
la críticaconrasgosde carácterdidáctico.Así, del prácticamentedesconoci-
do hoy en día PeterSuchenwirt,por ejemplo,recoge¡Clarael poema«Ach,
wtirffels Spil, du schnódesAmpt» queadvierte acercade los peligrosde
jugar a los dados.La extensacomposiciónpoética,narradaasimismoen pri-
merapersona,cuentacon algunospasajesdeduraadvertencia,comocuando
el autoranunciacómo el excesivoapegoal juego puedeincluso llevar a la
muerte:
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«Wtírffelssp11 kan machen,
Dasmanigerwirt erbangen,
Der sunstmóchtlebenlange,
WoIt erseinspil lassen.»(Haltaus,i840: 203)

Probablementeeseespíritucrítico quepresentanlamayor partede los textos
seleccionadospor¡Clarahicieranpensara Haltausquese tratabade unamonja,
puesla censuraa la vida mundanaresultade lo más evidente.Curiosamente,
esta reprobaciónhacia ciertas actitudesque parece sentir ¡Clara la llevan a
incluir en su antologíaasimismopoemasen losque se presentanbajounaluz
pocofavorablecomportamientosque,por lo usual,aparecencomomeritorioso
al menospositivosen otros poemasquede aquellaépocahan llegadohastala
actualidad.Así, llamanlaatenciónlos dospoemasde l-IeinrichderTeichner,que
¡Claraselecciona,«Ainer frawen clag»y «Von der welt lauff». En ellos, en un
documentoquedebeserúnico en su época,elautordesaconsejaa loscaballeros
ladedicaciónal Minnesang,puesconsideraqueno interesaalas mujeres.Los
hombresse sometena autoengañosi creenque éstasescuchansus lamentos
amorososdelos hombres,en realidad,en secretose estánburlandode ellos:

«Dabektimertersichntt
Vnd spricht,daserin mynn
Von ruir valí vnd prynn,
Dasfu nyemanttnag gestillen.
Nunkamesnye in meinenwillen,
Dasersichgenmir verstatt
Vnd sic], rnartertini und spát.
Also sind d¡emanbedórt,
Obein frawnymerwort
Hatt gesprochenzu demtoren;
SobetrilgenIn seinoren,
Daserwent,si sprechMi zu
Baidespart trnd fni.
Wa sy nunflir lo gat
Vud sprichtvilleicht ir gebet,
Dasdermund sich ¡trenmusz,
Soverstater, es seya¡ngrusz»(Haitaus,1840: 186)

Estasúltimascomposicionespoéticas,quereflejanunaposturatanopuestaa
lo que se estáacostumbradoa ver en las antologías,sin embargopodríanmuy
bienhabersido escogidospor¡Claraporrepresentarunaactitudcríticano nece-
sanamenteaisladaen suépoca,y quizáinclusorefi ejande manerabastantefide-
dignael sentirde las mujeres.

Una imagenalejadade lo usual,peroen otro sentidoaparecetambiénen el
poema«Von der welt lauff», en el que se lamentaunamujer de lo difícil que
resultaque los hombresmantenganla bocacerrada,y las grandesdificultades
queenocasionespuedetraerestoa las damas.La prudenciafemeninasinembar-
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go les impide alas mujereshablarde ciertostemas,sabiendoprotegerseadecua-
damentecon ello de posibles dificultades (Haltaus, 1840: 1 22ss) Interesante
resultaestaideade laprudenciafemeninaen comparacióncon la«Geschwátzig-
keit» de los varonesalos quese alude,porquela literaturamedievalsuele,nor-
malmente,presentarejemplos,en abundanciaademás,de la casuísticainversa.

No todoslos poemasque¡Claraconstruyecomoliterariamentesignificativos
sin embargohabránde atacarlas costumbrese intentarafianzaren unamorali-
dadadecuada.Al contrario,en su antologíapuedenhallarsetambiéntextosque
conformanel polo opuestodel espectrotemáticohastaahoraespecificado.En
otros poemasseleccionadosen vez de exhortara los lectoresu oyentesa llevar
unavida virtuosase contravienelo quedeberíaserlanorma social.Así ocurre,
por ejemplo,en el poematitulado«Daspulschafftnicht sUnd sey».En el texto,
el poetaasistecomomudo espectadora unaconversaciónmantenidaentreuna
joven y un sacerdote.Mientras queel clérigointentaconvencera la muchacha
paraquese alejede la fornicación,éstale presentaconvincentesargumentosde
porquétal prácticaes positivay bellay explicapor quévaacontinuarejercién-
dola. Interesanteresultaaquílaclaudicacióndelsacerdote,quehaciael final del
poemafelicita ala chica y la despidedel siguientemodo:

«Br sprach: desseití von mir gewis,
Fraw,dasich nymerdesvergisz.
Ich wtinschgehickseúchymermer,
Wannmit niuszfrumenewrlcr,
Die weil vnd ich daslebenhab.»(Haltaus,1840: 121)

Másquela transgresiónmismaa la normapor las prácticassexualesde la
muchacha,resultainteresanteestepoema,en primer lugar, a causade la falta
de culpabilidadque se advierteen lachica.Aunquetextoslíricos en losqueel
amor físico es consumadoson tambiénbastantefrecuentes,por lo usual en
estosejemplostextuales,el narradorde estehecho,que sueleser uno de los
miembrosimplicadosen la relación,finge relatarsuhistoria amodo de secreto
a un espectadorsilencioso,mientrasqueescondea suentornosocialunaacti-
tud quehade resultarmoralmentereprobable.De estemodo,en la rupturacon
los convencionalismosse mantienelo que ¡Canzog,quien estudiacomporta-
mientossimilaresen el Decanieronde Bocaccio,denomina~<Scheinwahren»
(Kanzog,1976: 115),y quesueleproducirseen lasnarracionesdeestetipo para
que puedanresultarinclusoliterariamenteaceptables.Ocurreasí,por ejemplo,
en el famosopoemade Walthervon derVogelweide“Unter der linden”. Aun-
que se confiesaqueha tenidolugar unarelaciónilícita, sinembargo,la narra-
dorade estehechoafirmasin embargoquesesentiríaavergonzadasi se le die-
ra publicidadal asunto:

«Daserbi mir laege,wesseziemen
(un enwellegot!), so schamtich mie],.
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Wesermitmir ptlaegeniemerniemen
bevindedazwan erundemich»(Acosta.1997: 55>

Aquí la ficción de inocenciaqueda garantizadaa ojos del entorno. Sin
embargo,en el poemaque aporta¡Clara, no sólo se reconocepúblicamentela
prácticadeun hábitosocialmenterechazado,sino que,másgraveaún,lamucha-
chapecadoralogra convencernadamenosque a las autoridadeseclesiásticas,
representadaspor un sacerdote,dequela fornicaciónes tanagradable,queél la
felicita por ello y la animaa continuaren ella. Si un poemacomoésteresulta
representativodelaproduccióntextualde laépocade Klara,ello pareceindicar
en contextosliterarios una libertad de acciónparala mujer medieval—cuya
actitud no es censurada,sino apoyada——-que significa,desdeluego,unaigual-
dadsexualqueseríalaenvidiade suscompañerasde los siglos inmediatamente
posteriores.Que Klara sedecidaaseleccionarestepoemaen suantologíacomo
importantey significativo,mientrasqueexcluyeotros muchosmásconservado-
res, puedeaquí evidenciar-——quizá de maneraespecialmentefemenina—un
pensamientomedievalde ningúnmodo aislado.La presenciade otros textosde
contenidosimilar confirman ademásunafrecuenciade temaseróticospública-
mente tratadosque sorprende.Así puede mencionarseen este contextopor
ejemplo tambiénalgún poemacompuestopor otro de los autoresmarginados
actualmenteen las antologías,que, sin embargo,es recogidopor ¡Clara, Mayr
Betzen. Esteautor suelecantarlea los placeresde la vida, temáticano infre-
cuente,y quepuedenhallarseen muchostextos,cercanosa lapoesíagoliardes-
ca,en los queapareceninclusoalusionessexuales.En lostextosquehoy en día
se suelen dar a conocerpreferentemente,estasalusionesson veladasy meras
insinuaciones.En el texto «Wol auff, wir wellen slauffen»de Oswaldvon Wol-
kenstein,porejemplo,el autorcuentacomo

«deslaien,múnchund pfaffen
zu unsernweibernstaffen,
sich húbain bóserstreit»(Hernández,1997: 109)

Aquí hayqueleer entrelíneasparacomprenderlas referenciasarelaciones
físicas.Muy diferenteson los textosde Betzensin embargo,que incluyencon
quizádemasiadaminuciosidaddescripcionesdeescenaseróticasy violentas,e
incluso rayandoen lagrosería,comoen el poema«Von sibendengrtisztenfrá-
den»,en losqueelnarradorexplicacuálesson lossieteplaceresde lavida, entre
los queincluye en lugarprivilegiadoel defecar:

«Dasessen,tr¡nckenvnd minnen
Mu man magwol verziehen,
Aber scheyssenmagnuemaureniptliehn.
Ander friid handettlichbidt.
So hanscheyssensólichensin,
Dasini nyemantswiderslrebt<...>
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Fr sprach:Ich darrdir nit verwc’sen,
Dasdein pesterlust ist scheissen:
Saichenjob ich serrdafdr,
Es ist ob alíenfriiden ainkúr!>~ (Haltaus,1840: 272)

La marginaciónde estepoemarepresentativopara¡Claraen antologíasmás
actualesyase deducedel comentarioquelededicaHaltaus,quien indicaque

«Die Schilderungjener<...>. freilich menseblichen,abergrob sinnlichenFreu-
denabgerechnet,trágt dieseschwankartigeErzáhlungviel Wahresund Eigent-
hilmílehesan sich, welchesemeWirkung auf dic Lesernieht verfehienkann.
Auch u demGemeinenkannein Reiz liegen.der um so wirkender¡st,je zarter
und delikaterjenesvorgetragenwird. Pflicht derD¡chtungbleibtesjedoch,der-
gleichen Schmarotzerpflanzennicht aufkommenzu lassen» (Haltaus, 1840,
XXIX)

Es decirque,yaajuicio deHaltaus,en el siglo XIX, algunasformasde pre-
sentarciertos temasaminoranel valor de los poemas.Una valoraciónsimilar
debenhaberpadecidolos epigramasqueescoge¡Clara, y quehoy en díatampo-
co se encuentranenningunaselección.Haltausdirá deellosque:

«Letzteresiud in derThat oft sehrschmutzig;allein ich konntemich nicbt enr-
schliesscn,sicebenso wenig,alseinigeanstóssigeGedichtewegzulassen,indem
ich von dem Oesicbtspunkteausging,dassich, wenn ¡ch die ganzeHandschn
gebenwolle, nichtsweglassendúrfeundmich damittróstete,dassdasLiederbuch
nur u dieHándewissenschaftlichgebildeterLeutekominenwerde,dic dasKom
ohneNachtheilvon derSpreusu sondernwissen»(1-laltaus,1840: X)

Aunqueconsideracionesmoralesy debuen gustono son nombradaspor los
seleccionadoresdetextosmásmodernosa lahorade elaborarunaantología,es
notablequelospoemasmássignificativosaesterespectoquemuestraKlarasean
en la actualidadtotalmentedesconocidos.Quizá porque un poemacomo el
siguientehoyendía difícilmenteseríaconstruidocomoliterariopor algúnlector:

«Abgesaymbte.
Bilbische
Czupringerin
Durchgesottene
Erenlose
Falsche
Giflige
Hur!
Inhitzige
Krotensack!
Lebersñcht¡ge
Mérderin!
Nasenslinckende,
Orenlose
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Pfáffische
Quattrerin!
Rotzige
Schwátzerin!
Trostiose
Verschm~cherin
Christi!
lmrnerund ymmer
zu schelten!»(Haltaus,1840: LXVIII)

Sinembargo,y quiereaquíinsistirseen ello, ¡Clara lo consideralo suficiente-
menterepresentativode lostextoslíricos de suépocacomoparaincluirlo en su
selecciónyquererdarloaconocerIDe interésresultaaquíla frecuenciaen laque
apareceneste tipo de textosen la antologíade ¡Clara.El gustoestéticopopular
queestamujer pretendereflejarapareceasí como encaminadohaciauna lírica
fundamentalmenterealista,directahastallegar en ocasionesinclusoa la rudeza.
Pero,másalládeello, es llamativoelpapelpreponderantequeocupaen la mayor
partede estascomposiciones,en ocasionesvulgares,una figura femeninabien
alejadadel ideal lírico habitualy muchomáscercanoala vidacotidiana.

La diferenciaexistentepor lo común en las imágenespresentadasde la
mujer en la literaturamedievalfemeninaconrespectoa las creacionesde escri-
toresvaronesha sido establecidaya por algunoscríticos.Lasmujeresescritoras
durantela EdadMedia presentanusualmenteen susescritosun interésmarcado
porespaciosy temasfemeninos,pero,además,reflejanun alejamientomarcado
de la imagentradicional femenina,describiendoaun serquecontrolasu propio
destino,unamujerfuerte,decidida,firme,libre quees capazde igualarseconel
varón (Parra, 1997: 370). Asimismo, en cuanto a ciertos comportamientos
humanosde caráctermenosnoble,es comúntambiénunafranquezaacusadaen
las escritorasfemeninas,queen ocastonesson acusadasde mal gustoo perver-
sión, siendosustextoscensuradosportal motivo (Zoepf, 1914: 127).

¡Clara no actúacomoproductoraen el sistemaliterario de su época,pero,
curiosamente,los textosqueseleccionacomorepresentativosproporcionanuna
imagende lo femeninomuy similar alo quesuscompañerasdesexoinsertanen
susescritos.Dadoquelos textosque¡Claraelige sonsin embargodeproducción
masculina,habríade resultarlecontoda probabilidadmásdificultoso hallar en
lostextosestaimagenmodernade la mujer,tan cercanaala visión femeninade
si misma.KlaraHiitzlerin, a pesardehaberlenegadoala posteridadsu voz para
indicar su conceptode la literatura,proporcionasu trabajo, su antología,y se
acercaen ella sorprendentementeen su acción de seleccióna lo quees lapro-
ducciónfemenina,confirmandomuchosde los datosquenumerosasinvestiga-
cionesrecientes(Dinzelbacher,1989; Goessmann,1990; Haas,1991; Largier,
1990: Parra, 1997) han proporcionadoacercade la concepciónestéticade la
mujer. Sin embargo,las escasasreferenciasparael establecimientode algoque
deforma quizáexcesivamenteoptimistapudiéramosdenominarunapoéticade
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las escritorasfemeninasmedievalespor lo usualsiemprese hanelaboradohas-
ta ahoraa partir de signosquese hanqueridoencontraren las propiasobrasde
estasmujeres.Valoracionesde autorasmedievalesacercade quées para ellas
relevanteliterariamentehablando,apenaspuedenhallarse.¡Clara,al seleccionar
textoscreadospor otros valorade forma implícita y literaria obrasno propiasy
no necesariamentefemeninas.Con ello se aventuraa adentrarseen un espacio
que,por lo común,se le niegaa lasmujeresmedievalesy quepor lo tanto resul-
ta, de momento,aúnespecialmentedesconocido,peroquegraciasaobrascomo
la suyapuedecomenzaradescubrirsepocoapoco.Así, apesardel nuevo curso
quehantomadolas investigacionesenel campode la críticaliteraria, y enespe-
cia] el conceptode lo literario y del texto, como accióndentro del sistemalite-
rario lostextosrepresentativospueden,a veces,suponerno sólo unailustración
digna, sino tambiénimprescindibley fundamentalpor única.

BIBLIOGRAFIA:

ACosTA, Luis A. (1997):«Tempranay Alta EdadMedia. (750-1170-1270)»,en: Acos-
ta, Luis A. (coord.)(1997):La literatura alemanaa travésde sustextos,Madrid:
Cátedra,PP. 19-88

AcosrÁ, Luis A. (1989):El lector y la obra. Teoríade la recepciónliteraria, Madrid:
Oredos

AcOsTÁ, Luis A. (coord.)(1997):La literatura alemanaa travésdesustextos,Madrid:
Cátedra

ANGER, ALFRED (ed.) (1969):DíchtungdesRokoko,Itibingen:Niemeyer
BEnZ, MANFRED; Antos, Oerd (1984): «Die nachgestelltePartie.Vorschlágezu einer

TheoriederliterarischenProduktion»,en: Finke,Peter;Sdhmidt,SiegfriedJ.. (eds.):
AnalytischeLiteraturwissenschaft,Braunschweig:Vieweg

BERONER, HEtNZ (ed.) (1983):Lyrik desMittelaltersJI, Stuttgart:Reclam
BLANK, WALTER (1963):DeutscheNonnenvitendes14. iahrhunderts,Freiburg/Hr:Diss
BODE, DIETRIUn (ed.) (1984): DeutscheGedichte.EmeAnthologie,Stuttgart: Reclam
BoRcHERs,ELI5ABETH (ed.) (1987):DeutscheGedichie.Von Ni/degardvon Ringenbis

IngeborgBachmann,Frankfurt:Suhrkamp
BRAND5TEi-rER,ALois (1987):«VomÁrgemisdesErzáhlens.Em Nachwort»,en: Oster-

reichischeErzdhlungen des20. Jahrhunderts,Múnchen:dtv
BRANDT, RUDIGER(ed.)(1982): DeutscheLiteraturdesMittelalters.Arbeitstextefúrden

Unterrichí, Stuttgart:Reclam
BRINKER-GABLER,GIsELA (ed.) (1986):DeutscheDichíerinnenvom16.Jahrhundertbis

zur Gegenwart.GedichteundLebensidufe,FrankfurtamMain: Fischer
BRINKER-GABLER, GIsELA (ed.) (1988):DeutscheLiteratur von Frauen.Erster Rancí.

VomMitielalter bis zumEndedes 18. Jahrhunderts,Mtinchen: Beck
CERLJT[, MAURO (1991): «DerMythos der Allwissenheitund dasAuge des Betrach-

ters», en: Watzlawwick, Paul; Krieg, Peter (eds.): Das Auge des Betrachters.
Beitráge zum Konstruktivismus.Festschrift fíir Hein: von Foerster,Múnchen:
Piper, PP. 3 1-60



108 Eva Parra Menibrives

CLA55EN, ALBREcI-IT (ed.) (1991): Womenas proíagonistsancí poets iii dic German
Micícíle Ages.An aníhologyoffeminisíapproachesto Middle High GermanLitera-
tare, Oóppingen:Rihunierle

CocALís, SUsAN L. (ed.) (1986): TheDeflant Muse.GermanFeminisíPoemsfromthe
Micídle Agesto thePresení.A bí/ingualAnthology,NewYork: The FeministPress

CUR5CHMANN, MíCHAEL; OLlER, INGEBORO (cd.) (1981): DeutscheDichtungdesMittel-
aíters.BandIii. Spñtmiítelalter,Múnchen:Hanser

CWoJDRAK, G&NTHER (1968>:LesebuchundWelthild,Halle: Niemeyer.
DeutscheSonelte(1988),Stuttgart:Reclam
DINZELBAcIIER, PETER; BALIER, DIETER R. (eds.) (1984): Frauenmystikini Mittelalter,

Stuttgart:Schwabenverlag
DINzELBACHER, PErEa (1989): Mirtelalteríiche Vixionsíheratur ¡Sine Anthologie,

Darmstadt:WissenschaftlicheBuchgesellschaft
DíssEt.iwci.c,KLAU5 (1987): Geschmackuncí Kunsí. EmesvstemtheoretischeUntersu-

chungzu SchillersBriefen «LJberdic ,4sthetischeErziehungdesMenschen», Opla-
den: WesídeutscherVerlag

Dupuy, JEAN-PIERRE; VARELA, FRANcisco (1991): «Kreative Zirkelschlússe:Zum
Verstándnisder Ursprtinge»,en: Watzlawick, Paul; Krieg, Peter(cés.):Das Auge
desReírachters.BeitrúgezumKonstrukíivismus.EestschrittthrHein: vonFoerster,
Manchen:Piper,Pp. 247-276

DURzAK, MANFRED (cd.) (1973): Dic Deutsche Exilliteratur 1933-1945, Stuttgart:
Reclam

ERNI, Joan (1967):DasBilcí derHeimatim Schullesebuch,Túbingen: Niemeyer
EJcHENBAUM,B. (1976):«Lateoríadel métodoformal», en:Todorov,T. (cd.): Teoríade

la literaturade losformalistasrusos,BuenosAires: Siglo XXI
¡Srzdhlev dcvDDR (1985),Berlin: Autbau
FJNKE, PETER (1984): «KonstruktiveSelbstthematisierung.Eme metatheoretischeStu-

dic zurLinguistik und Literaturwissenschaft»,en: Finke, Peter;Schmidt,Siegfricd
R. (eds.):AnalytischeLiteraíurvvissenschaft,Braunschweig:Vieweg, Pp. 9-40

FLAcKE, MíCHAEL (1994): VersíehenaIx Konsíruktion.Literaturwissenschaftuncímdi-
ka/evKonstruktivismus,Opladen:WcstdcutschcrVerlag

FRANK, ERNST (ed.) (1985):DeutscheI-Ieimatlieder,Frankfurt am Main: Schncckluth
FREUNO, Sabine(cd.) (1983):DeutscheTagelieder.VontienAnfángendcvÚberlieferung

biszum ¡5. Jahrhundevt,Heidelberg:Carl Wintcr
GEBELE, EDUARO (1958): «Clara Hátzlcrin>~, en: Lebeusbilderaus dem bavcvischen

Schwaben,Manchen:Hueber,Baud 6., pp. 26-37
GEORGE,STEFAN; WOLE5KEHL, KARL (eds.)(1989): DeutscheDichtung,Stuttgart: Klett
G¡EIIRL, HANS EBERIJARO (1962):Zur EntwicklungderLeseintevessenuncí derhIeran-

selíenErlebnisftihigkeit,Múnchen:Oiss
GLA5ERFELD, ERNST VON (1991): «Abschiedvon der Objektivitát», en: Watzlawick,

Paul; Krieg, Peter(eds.): Das Auge cíesBetrachíers,Beitráge zum Konxtruktivis-
mus.Festschriftliv Jlcinz vonEoe,-ster,Múnchen:Piper,pp. 17-31)

OLlER, INGEBORG (1978-):«Kiara lktzlerin». en: Ruh, Kurt (cd.): 1)iedeutscheLitera-
tur desMit,chdtevs Vcrfa.;serlexikon,Berlin: dc Gruyier

GLOGAU, D¡RK ( 9~3É (/titcrstt<.hun~tui vn cina konslruktivistis<hetíMecídivistik:Tiere
uncí Pflanzenini instan Gotífriccís von Stra¡~bu¡;g uncí ini Nibelungenlied,Essen:
ítem



El valor representativodelasantologíasdetextosenlosprocesos... 109

GNUG, HILrRuD; MÓHRMANN, RENATE (eds.) (1985): Frauen-Litevatur-Geschichte,
Stuttgart:Metzlcr

GÓssMANN,ELI5ABETII (1990):«Die SelbstverfremdungweiblichenSchreibensini Mit-
telalter.Bescheidcnheitstopikund Erzáhlungsbewu8tsein».en:AktendesVII/Ínter-
nationalenCermanisrenkongvessesTokyo,Batid 10, PP 193-200

HAAs, ALOIs M. (1991): «Scbreibweisender Frauenmystilo>,en: Glaser,Horst Albert
(cd.): DeutscheLiteratur. EmeSozialgeschichte.Bancí 1. Aus der Míindlichkeit in
dic Schviftlichkeit.H4fischeuncí andereLiteratur. 730-1320,I-lamburg: Rowohlt,
pp. 357-366

HABERMAS, REBEKKA (1991): «Weibliche Erfahrungswelten.Fratíen in der Welt des
Wunders»,en: Lundt, Bea (cd.):AufdeySuchenachdeyFvau im Mittc/alter. Fra-
gen, Que//en,Antworten,Múnchen:Fink, pp. 65-80

HÁNY, MARIELUIISE (cd.) (1965): DeutscheDichtevmñvchen.Von Goethebis Kafka,
Ztirich: Manessc

HALTAUS, CARL (ed.) (1840):LiederbuchdeyClara I-Íátzlerin, Quedlingburg-Leipzig:
Basse(reimp. Berlin: de Oruyter, 1966)

l-IÁUIWMmER, HELMUT; ScaMini, SILGFRrnB1.: Einfúhrung in dic empirischeLiteratur-
w¡ssenschaft,Braunschweig:Vieweg

HELMEas, HERMANN (1970):GeschichtcdesdeutschenLesebuchsin Grundziigen,Stutt-
gart: Klctt

HERNÁNDEZ, IsABEL; PARRA, EVA (1997): «Baja Edad Media», en Acosta, Luis A.
(coord.):La literatura a/emanaa travésdesustextos,Madrid: Cátedra

JAMMER5, EWAID (cd.) (1963):AusgewáhiteMe/odiendesMinnesangs,Tilbingen:Niemeyer
KANZOG, KLAUS (1976):Erzáhístrategie,Heidelberg:Quelle& Meyer
KETscH, PETER (1984): Fvauenim Mitíelalter Band2.Fvauenbi/dund Frauenrechtein

Kivcheund Gese/lschaft.Que/lenuncíMateria/ien,Dtisseldorf: Schwann
KIssL¡NG, WALTER (cd.) (1968):DeutscheDichtung in Epochen.¡Sin Literaturgeschicht-

lichesLesebuch,Stuttgart:Metzler
KRtiJSsFL,HERMANN (1992):KonstvuktivistischeUnterrichtsforschung.Dcv Beitvagdes

Wissenxchaí/ichenKonstruktivismusuncíder TheoriedcvpersónlichenKonstrukte
fñr dic Lehr-Levn-Fovschung,Franlcfurtam Main: Lang

LARGIER, NIKLAU5 (1990): « ‘in einichkeit und in der wtiestunge’.Entfrcmdungund
Selbsterkennt¡iisbel Mechiblídvon Magdeburgunó l-ladewijch»,en: AktendesVIII
InternationalenGermanisten-Kongresses,Tokyo,Batid 9,pp. 268-280

MASCHEK, HERMANN (ed.) (1971): Lyrik desspátenMiítelalters, Darmstadt:Wissen-
scliaftlichcBuchgesellschaft

MATIENKt.OTT, GERT; ScHLAEFER, [-IANNELORE; SCHLAFFER, HEINZ (cd.) (1989):
DeutscheBriefe 1750-1950,FrankfurtamMain: Fischer

MATLJRANA, HUMBERTO R. (1985): Erkcnnen:Dic Organisationuncí Vcrkórperungvon
Wirklichkeit.AusgewñhlteArbeitenzurbiologisehenEpisíemologie,Braunschweig:
Vieweg

MATURANA, HUMBERTO R.; Varela, Francisco(1990): El árbol del conocimiento.Las
basesbiológicasdelconocimientohumano,Madrid: Debate

MATURANA, HUMBERTO R. (1991): «Wisscnschaftund Alltag. Dic Ontologie wisscn-
.schaftlicherErkl~rungen>~,en: Watzlawick, Paul; Krieg, Peter(eds.):DasAugedes
Betvachtcrx.Beitráge zum Konstvuktivismus.Festschviftflir Heinz von Foerster,
Mtinchen: Pipcr,pp. 167-208



lío Eva Parra Membrives

MATURANA, HUMBERTO R. (1994): «Kognition», en: Schmidt, Siegfried J. (cd.): Der
DiskursdesvadikalenKonstvuktivismus,Frankfurt am Main: Suhrkamp

MEUTScH, DIETRICH (1987): Litera/av verstehen. Fine empirise/zeSiudie, Braun-
schweig:Viewcg

MOHR, HAN5-ULRIcI-I (1985): «ÁsthctischeErfahrungutid sozialgcschichtlicherPro-
zess. Systemtheoretischund rollentheoretischorientierte Uberlegungenzu ciner
FunktionsgeschichtederLiteratur»,en: SPIEL4(1985),2, Pp. 297-350

MÚLLER, HARRo (1990):«Systemtheorieund Literaturwissenschaft»,en: Bogdal,KM.
(cd.): NeueLitevaturtheorien.¡SineFinfí~hrung,Braunschweig:WestdeutscherVer-
lag,pp. 201-217

NIERLtcI-I, EDMIJND (1984): «WissenschaftstheoretischeUberlegungenzu cinerPraxis-
entfaltendenempirisehenLiteraturwissenschaft»,en: Finke, Peter; Schmidt,Sieg-
fried J. (eds.):AnalytischeLiteraturwissenschatt,Braunschweig:Vieweg, PP. 203-
239

PARRA MEMBRIvES, EVA (1997): Escritorasalemanasenmonasteriosmedievales,Sevi-
lla: TesisDoctoral

PARRA MriMBRJvEs, EVA (1997): «¿Jerusaléno Babilonia?La ciudad medievalcomo
antesaladel Infierno odel Paraíso?>~,en: MaldonadoAlemán,Manuel; ParraMcm-
brives,Eva(eds.):Industviaycíudaden la literatura, Sevilla:Agathon,pp.235-254

PARRA MEMBRIVEs, EVA (1995):La literatura y la mujerde la EdadMedia. Mujeresde
los siglos VI al XVI y su velacióncon las letras alemanas,Sevilla: Tesisde Licen-
ciatura

PERNOUD,RÉor~E(1987): La mujerene/tiempodelascatedrales,BuenosAires..~ Granica
PILz, GEORO (cd.) (1982):DeutscheKíndermordstragódien.WagnerGoethe.J-Iebbel.

Hauptnzann,Oóppingen:Oldenbourg
PRATZ, FRITZ (cd.) (1987):DeutscheGecíichtevon 1900bis zur Gegenwart,Frankfurt

am Main: Fischer
RuGH-RANIcK¡, M. (cd.) (1989):DeutscheRomane.Romanevongestern-heutegelesen,

Frankfurtam Main: Fischer
RENTNER,GEORO (1949):WesenszíigeuncíWandlungendesliterarischenKanons in den

deutschenVolksschullesebhchern,Hamburg:Diss
RINGLER, SIEGERJED (1980): Viten- uncí Qffenbarungsliteraturin Frauenkltsrerndes

Mittelalters. QuellenuncíStudien,Múnchen:Artemís
ScHMíur, StEGFRIEDJ. (1982): Grundrissdcv empirischenLiteratuvwixsenschaft.Bancí

2. ZurRekonsívuktionliteratu,-s-vissenschaftlichevFragestellungenin cinerEmpiri-
schenTheoriedcvLitevatur,Braunschwcig:Vicweg

Sc¡-iMIDT, StEGFRIEDJ. (1992):«Vom Tcxt zum Litcratursystem.Skizzecinerkonstruk-
tivistischen(empirischen)Literaturwissenschaft»,en: Einfíihrung in cíenKonstruk-
tivismus,Manchen:Piper,Pp. 147-166

ScuMrrr,WOLFRAM (cd.) (1972): DeutscheFachprosacíesMitíe/alters,Berlin: de Gruyter
ScHoLz, INGEBORG (cd.) (1988): DeutscheDichtung cíes Barock,Frankfurt am Main:

Bange
ScI-¡wAN¡Tz, DIErIUcH (1990):SystemtheorieuncíLiteratur. ¡Sin neues Paradigma,Opla-

den:WestdeutscherVerlag
SEGURA ORAIÑO, CRISTINA (cd.)(1992):La vozdelsilencio1. Fuentesdirectaspal-a la

historia de las mujeres (siglos Viii-XViii), Madrid: Asociación cultural Al-
Mudayna



El valor representativode las antologíasdetextosen losprocesos.- - 111

SEGURA GRAIÑo, CRIsTINA (cd.) (1993): La vozdel silencioII. Historia de las mujeres:
compromisoy método,Madrid: AsociaciónculturalAI-Mudayna

SIEBENHAAR, KLAU5 (cd.) (1988):Einakter und kleine Dramen der ZwanzigerJabre,
Stuttgart:Rcclam

SPITZLEJ, SABINE B. (1991): EvfahrungsraumHevz.Zur Mystik desZisterziensevinnen-
klostersHelfta ini 13. Jahrhundert,Stuttgart:frommann

STEtNBACH, DIETRIcE (1966):«DerliterarischeWertbegriffunddasLesebuch»,en: Dic
Diskussionum dasdcutscheLesebuch,Darmstadt:WissenschaftlicheBuchgesells-
chaft, 1969,Pp. 219-231

VARELA, FRANcisco (1994): «Autonomie und Autopoiese»,en: Schmidt,SicgfriedJ.
(cd.): Der Diskurscíes radikalen Konstruktivismus,Frankfurtant Main: Suhrkamp

WAHRIG, GERHARO(1986):DeutschesWóríerbuch,Gtitersloh:Bertelsmann
WALTI-WIZ VON DER VOGELWEIDE (1972):SámílicheLieder, Manchen:Fink
WIEsE, BENNO VON (cd.) (1973): DeutscheDichíer dcv Gegenwarí, Berlin: Erich

Schmidt
WLEsE, BENNO vON (cd.) (1985):DasDeutscheDrama. VomBavockbis zur Gegenwarí,

Dtisscldorf: Schwann-Bagcl
ZIMMERMANN, HÁRRO (cd.) (1985):Dcv deutscheFaschismusinseinerLyrik,Stuttgart:

Klett.


