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Descripción 

El I Congreso Internacional de Teoría de la lírica y Poéticas Comparadas busca reunir 

la investigación que se realiza actualmente en el ámbito de la poesía desde una perspectiva 

teórica y comparada. La vocación interdisciplinar, multicultural e inclusiva que caracteriza a 

los estudios poetológicos contemporáneos ha derivado en diversas aproximaciones teóricas 

y analíticas para acercarse al suceso poético cuya atención resulta sumamente fructífera e 

ineludible en el ámbito de los estudios literarios.  

El propósito de este Congreso es reunir y debatir las propuestas investigadoras de 

ámbito nacional e internacional acerca de la poesía en su plano teórico y metodológico, dando 

igualmente espacio para abordar problemáticas sociológicas de la producción, traducción, 

circulación y enseñanza de la poesía en la actualidad. El congreso acogerá las siguientes líneas 

temáticas, aunque no limitadas a estas ni necesariamente restringidas a la organización aquí 

expuesta.  

 

 

1. Teoría poética 

 Teoría de la lírica, teoría poética o poetología son rúbricas que en la actualidad aluden 

a un amplio espectro de acercamientos teóricos a la poesía que van desde la Hermenéutica 

clásica (Gadamer, Heidegger, Szondi) hasta sus formulaciones actuales (Cuesta Abad, Hasse, 

Vitiello). Esta amplia línea de trabajo acoge los más diversos acercamientos a la poesía desde 

la Estética (Böhme), la Semiótica (Fontanille, Ouellet) o la Fenomenología, tanto en sus 

modulaciones fundacionales (Husserl, Merleau-Ponty, Dufrenne) como contemporáneas 

(Zahavi, Gallagher, Sheets-Johnstone) con particular atención a su aplicación al estudio de lo 

poético en tradiciones diversas (Culler, Thain, Weber). Qué define a la poesía; cómo opera 

el pensamiento poético o qué dinámicas de lectura e interpretación propicia son preguntas 

que desencadenan un complejo entramado de problemáticas poetológicas en el pasado y 

presente de la poesía. Los planteamientos de esta línea invitan a pensar la poesía a través de 

la teoría y pueden optar por desarrollar marcos conceptuales o metodológicos, tanto como 

asentarse en el análisis de casos específicos que ejemplifiquen su propuesta.  
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2. Cognición y poesía 

La intersección entre cognición y poesía no es ajena a la teoría lírica. La denominada 

Poética cognitiva o Teoría cognitivo literaria ha irrumpido en los estudios poetológicos como 

articuladora de perspectivas interdisciplinares en torno al fenómeno literario. Ya sea 

atendiendo a la expresión del texto, a las dinámicas de recepción lectora (Burke) o incluso a 

la producción misma que realiza un/a poeta, la poética cognitiva ha visto en la literatura un 

material valioso para explorar los diversos procesos cognitivos de la mente humana. 

Integrando instrumentos de la neurobiología (Damasio, LeDoux, Zeki), la lingüística 

cognitiva (Turner, Stockwell), la fenomenología (Zahavi) o la filosofía de la mente (Johnson), 

los procesos de la imaginación poética incluyen, entre otros, la percepción (Gamoneda), las 

emociones (Freeman), la empatía (Mellman), la memoria (Nalbantian) o la conciencia 

(Skillman). Los acercamientos teóricos y analíticos que desde la poética cognitiva se elaboran 

han igualmente derivado en estudios empíricos de la literatura (Kuiken & Jacobs). Esta 

sección también acoge propuestas sobre el modo en que las ciencias cognitivas informan y 

son informadas por la cognición poética, y exploren, por ejemplo, el papel de la investigación 

empírica en el estudio de textos poéticos. Por último, esta línea de trabajo invita 

contribuciones acerca del valor biológico de la poesía desde la más genuina apertura 

interdisciplinar y epistemológica. Asimismo, esta línea de trabajo abre espacio igualmente a 

perspectivas epistemocríticas que examinen las relaciones entre conocimiento y literatura 

subrayando el valor epistemológico del lenguaje poético. 
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3. Imagen 

La función de la imagen en poesía ha sido objeto de la teoría lírica desde Aristóteles 

hasta el formalismo ruso, el New Criticism estadounidense o la semiótica en lengua francesa 

del siglo XX. Aquello que el poema muestra, hace ver; aquello que condensa o desdobla 

mediante su uso de perceptos es aún en la actualidad objeto de teorización en poesía. Cercano 

a ello, el término de iconicidad ha descrito la relación entre signo y significado también en la 

hermenéutica, la fenomenología o la lingüística, asentadas en el principio de que el 

pensamiento opera con imágenes y que estas traviesan el lenguaje poético. La noción de 

iconicidad poética incluye aspectos de las teorías que se han desarrollado estos ámbitos y 

surge cuando un poema señala algo que va más allá de significado estricto de sus palabras. 

Para Freeman (The Poem as Icon, 2020), la iconicidad poética se cumple cuando el poema revela 

una parte oculta de la realidad; se trata de una experiencia primigenia que se presenta sin que 

el sujeto repare en su presencia. Durante la lectura de un poema, se recrea de tal manera que 

permite al lector volverse consciente de esa experiencia oculta como una epifanía.  

En el contexto de la iconicidad poética, la teoría del Conceptual Blending  de Gilles 

Fauconnier y Mark Turner (The Way We Think, 2002) y la teoría de la metáfora conceptual, 

tal como la concibieron George Lakoff y Mark Johnson (Metaphors We Live By, 1980), sugieren 

que esta puede desempeñar la función de generar un espacio mental «blended» que le permite 

unir la experiencia del cuerpo con una entidad abstracta, análoga, que mediante la metáfora 

se descubre. Al leer el lector descompone el blend en su dominio fuente y su dominio meta y 

parte de este proceso es la estimulación de las bases sensoriales, psicomotoras y afectivas de 

su experiencia cotidiana. Así surge la posibilidad de que se restablezca la experiencia captada 

en el poema. 

Esta línea temática también aborda la imagen como instrumento de abstracción y la 

perspectiva neurobiológica de la «imagen mental» (Varela), o bien la noción de analogía 



 
cognitiva (Gamoneda, 2015) que subraya la plasticidad de la analogía para expresar la 

complejidad somática del lenguaje. Son bienvenidas aquí propuestas de análisis sobre los 

modos en que surge la iconicidad en un determinado corpus y su función como organizadora 

del sentido, así como su entrelazamiento con procesos de la imaginación poética como la 

memoria, las emociones o la percepción. 
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4. Ritmo 

La dimensión sonora de la poesía ha sido interés de la teoría poética desde el 

formalismo, el estructuralismo hasta la Psicocrítica o los actuales estudios sobre la voz y la 

performance. La vigorosidad de los estudios sobre el ritmo, la voz o los sonidos literarios se 

atestigua en diversas tradiciones literarias y poetológicas, desde perspectivas en apariencia 

distantes como la semiótico-antropológica (Meschonnic) o la cognitiva (Tsur, Lilja). El ritmo 

aparece como principio organizador del sentido en poesía (Attridge) o como articulador de 

la estabilidad y variación del poema. Así lo han puesto de relieve los estudios acerca de la voz 

(Zumthor, Reents, Meyer-Sickendiek, Böhme, Mistrorigo) tanto como aquellos sobre la 

representación de los sonidos en la literatura (Snaith, Colonna), hasta aquellos acerca de la 

respiración (Heine), la atención (Alford), la imaginación o la performance de poesía —ya sea 

esta presencial (English & McGowan) o digital (Benthien)—. La dimensión sonora del 

lenguaje poético nos habla de la capacidad del ritmo para amplificar, diversificar o discretizar 

ideas, pero también sobre su valor anticipatorio propiciado por patrones de repetición y 

variación que conforman simultáneamente una forma de expectativa y asombro. Por otra 

parte, los aspectos prosódicos del lenguaje que la versificación estructura posee el potencial 

de contribuir a la iconicidad misma del poema (Hancil & Hirst, 2013). El ritmo poético es 



 
así índice del significado arraigado en la forma y participa de la epifanía que en ocasiones 

genera la poesía. Esta línea de trabajo recibe las más diversas contribuciones teóricas o 

metodológicas acerca de la prosodia y del aspecto sonoro de la poesía, de su verbalización o 

de la relación entre la versificación y la memoria, las emociones o la conciencia.  
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5. Espacio 

La relación de la poesía con el espacio atestigua una extensa tradición y actualidad 

que ha derivado en gran variedad de conceptos e instrumentos teóricos para pensar la 

relación entre el lenguaje, el sujeto y el mundo. Ya sea desde la denominación de la Ecocrítica 

o de la Ecopoética, esta línea de trabajo parte del principio de que el pensamiento poético es 

inseparable del espacio. El paisaje, la naturaleza y la materia atraviesan la noción de 

geopoética, en ocasiones de inspiración fenomenológica (Collot, Szuba) y en otras de sesgo 

ecocognitivo (Lattig), que permite comprender el arraigo del lenguaje con el mundo desde 

sus diversos modos, icónicos o prosódicos, de imaginar una geografía. La idea de que el 

paisaje posee un logos que el pensamiento descifra a través el lenguaje coincide con el principio 

de que el pensamiento mismo se despliega como un paisaje distinto en cada poema (Collot, 

2011).  

Más aún, esta línea de trabajo también es receptiva a formas en las que la relación del 

espacio con la escritura se da desde el contexto urbano mediante la reflexión teórica y práctica 

de la presencia de la poesía en el espacio urbano (Brouillette, Benthien) con sus diversas 

dinámicas de recepción. Finalmente, también son bienvenidas contribuciones que exploren 

la relación entre la arquitectura y la poesía como experiencias unidas por la noción de 

«atmósfera» (Zumthor, Böhme), de ambiente (Schröter), de presencia o de movimiento, sin 



 
desestimar las formas poéticas que reaccionan a arquitecturas concretas ni las prácticas 

arquitectónicas que se inspiran en la imaginación poética. 
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5. Tiempo 

Consustancial a la experiencia humana, el tiempo es uno de los temas más fructíferos 

en toda tradición poética. En esta línea temática, centrada en las relaciones entre la lírica y la 

temporalidad, damos la bienvenida a propuestas de comunicación que se interroguen por las 

formas particulares y específicamente poéticas en que la poesía explora el tiempo como 

problema —en diálogo o en contraposición a otros acercamientos teóricos, como los de la 

filosofía, la física, la antropología o la historiografía—, a través del estudio de los elementos 

estructurales y procedimientos estéticos implicados en la configuración de dicha experiencia 

de lo temporal.  

 Las propuestas enmarcadas en esta línea están llamadas a reflexionar sobre un amplio 

abanico de cuestiones posibles desde enfoques formalistas, sociológicos y/o cognitivos. 

¿Qué conceptualizaciones teóricas pueden ayudarnos a comprender mejor las 

aproximaciones líricas a la temporalidad? ¿Puede la imaginación poética reinventar las formas 

de las que disponemos para medir y compartimentar el tiempo? ¿Intervienen los poemas en 

nuestra percepción de la duración temporal, suspendiéndola o acelerándola? ¿Es la poesía 

capaz de plantear alternativas políticas a la organización del tiempo material resultante de los 

discursos dominantes?  

La pluralidad de estructuras líricas existentes permite un rico debate que da cabida a 

planteamientos diversos, desde el interés por un tiempo presente cíclico sustentado en rasgos 

genéricos habituales, como la versificación, la repetición o el apóstrofe, hasta el estudio del 

tiempo narrativo en composiciones menos convencionales, como el poema de larga 

extensión, la novela en verso, el poema en prosa o la serie poética. ¿Replica la poesía una 

concepción lineal, compacta y teleológica del tiempo o es posible encontrar salidas al tiempo 

escatológico y puntos de fuga en los finales de los poemas? 



 
La percepción del instante en poesía expresa, a veces, la inmediatez de los 

acontecimientos. La escritura puede, en ocasiones, aprehender lo efímero del suceso que 

ocurre ante el sujeto y configurar una temporalidad en el lenguaje; pero se trata acaso de un 

tiempo que puede ser múltiple y desdoblarse en distintos escenarios, pues el instante une un 

tiempo con un espacio e instaura un «cuando» en el poema. El poema sitúa, entonces, al 

sujeto: le brinda posición espacio-temporal y con ello crea una conciencia de situación 

(‘situatedness’). 

 Ya sea a través de formulaciones teóricas, análisis de poemas concretos desde esta 

perspectiva o del estudio comparado de poéticas distintas, invitamos a los participantes 

interesados en esta línea temática a discutir estos y otros asuntos afines a este aspecto del 

lenguaje poético. 
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7. Intertextualidad 

Desde su creación terminológica, la intertextualidad (Kristeva, 1967) ha sido un 

concepto sumamente utilizado en la teoría literaria contemporánea, aunque desde diferentes 

perspectivas: algunas más amplias o genéricas, que consideran toda influencia o relación entre 

textos como un fenómeno intertextual; y otras más restrictivas que sólo ponderan los 

fenómenos de citación o alusión directa. En todo caso, tal y como resaltó la comparatista 

Tiphaine Samoyault, la intertextualidad «es la memoria que la literatura tiene de sí misma» 

(2001: 10), aquello que permite su progresiva concatenación y sofisticación a través del 

tiempo. Esto es especialmente cierto en poesía, dada su corta extensión y alta condensación 

semiótica, pudiendo englobar desde citas a patrones métrico-rítmicos, elementos 

tematológicos e incluso aspectos genéricos o estilísticos integrados en el texto completo. 

Sobre cualquiera de estos aspectos, pueden darse relaciones directas y patentes entre textos 

o sobre esquemas canónicos previamente generalizados: buscando recogerlos o imitarlos, o 



 
en su defecto transformarlos, subvertirlos o sofisticarlos de diferentes formas. En este 

sentido, pueden considerarse relaciones poéticas por ‘contacto directo’ como las citas, 

alusiones o referencias; por medio de ‘relaciones interdiscursivas’, cuando estas operaciones 

intertextuales son tomadas a partir de generalizaciones previas estructuradas en un cierto 

imaginario colectivo; y de ‘modalidad’, en tanto que mecanismos de tipo irónico-paródico 

que funcionan entre los dos polos anteriores (Baños Saldaña, 2022). En este apartado se 

buscan propuestas teóricas que traten las posibilidades intertextuales dentro de la poesía, o 

propuestas prácticas que interrelacionen textos con otros textos o con cánones poéticos 

desde una dialéctica intertextual, ya sea desde una teoría escritural o desde una teoría 

receptiva, respondiendo a un criterio genético (teoría escritural), pero también a uno 

semántico (teoría receptiva). Siguiendo esta lógica, tendríamos textos que derivan de otros 

pero no dependen semánticamente de ellos para ser comprendidos, textos derivados de otros 

previos cuya lectura es necesaria para adquirir sentido, y textos derivados en los cuales la 

lectura palimpséstica es más o menos pertinente para no perder, incrementar o enriquecer 

sus significados (Quintana Docio, 1990). 
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8. Poéticas comparadas 

Esta línea de trabajo está abierta al estudio de casos en perspectiva comparada a partir 

del tratamiento de diversos temas o motivos que atraviesan lenguas y épocas, procurando 

esclarecer aspectos del lenguaje poético mediante su puesta en relación (de presencia o 

diferenciación) con otras poéticas. Este rubro es también un espacio para cuestionar la 

noción de género y ponderar el valor de la poesía en prosa o la cercanía que a veces se 

atestigua entre el ensayo y la poesía. Del mismo modo esta línea recoge cualquiera de las 

anteriores mediante glosas analíticas de corpus poéticos que incidan más en lecturas cercanas 



 
(close readings) o lecturas de contraste que en argumentaciones propiamente teóricas, dando 

espacio a la revisión de aspectos históricos, contextuales o socioculturales cuyo impacto en 

los textos resulta verificable. Se invita, encarecidamente, a hacer lecturas de textos 

provenientes de tradiciones literarias diversas que subrayen la estabilidad o intermitencia de 

las relaciones que vinculan a los sistemas literarios de diferentes culturas. 
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9. Traducción de poesía  
 Esta sección invita a proponer aproximaciones teóricas y prácticas a la traducción de 

poesía. Cuestiones que aludan, entre otras, a la relación entre traducir e interpretar o entre la 

traducción y la creación, tanto como a problemas hermenéuticos vinculados a la ambigüedad 

o la prosodia del poema traducido, tomando en cuenta el dilema de elección entre 

«adecuación» y «aceptabilidad» (Toury, 1980), en tanto que respetar una mayor cercanía 

semántica y estilística al texto original, o en su defecto un mayor entendimiento del texto 

hacia el lector arquetípico al cual se dirige la traducción, privilegiando una mayor adaptación 

al idioma y cultura de destino que a la materia textual originaria. Todos estos dilemas se 

intensifican especialmente en poesía, pues su alta condensación lingüística y su oblicuidad —

cuando presentes— requieren una traducción de ese mismo grado de desvío en el poema 

originado. La traducción tampoco es ajena a la noción de sacrificio, de pérdida, pues en 

ocasiones el traductor hace pasar un mensaje renunciando al ideal de la perfecta traducción. 

Traducir es vincularse a la subjetividad del lenguaje que el poema confecciona; mitigar los 

límites que el idioma impone con audaces soluciones que operan en el nivel subsimbólico 



 
del lenguaje. Este es igualmente un espacio para acercarse a dilemas idiomáticos y a 

estrategias de adecuación y efecto en los poemas traducidos.  

Del mismo modo, son bienvenidas contribuciones acerca de la función de la figura 

del traductor, del trabajo y sus condiciones, así como de la traducción como instrumento de 

diálogo intercultural y su impacto en el sistema literario de la lengua de llegada. Esta línea 

invita a traductores y editores de poesía traducida a participar de un debate que involucra la 

función social de la lírica, sus entornos actuales, su valor económico o su (des)prestigio social. 
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10. Poets on the Ground 

El campo de la creación-investigación (création-recherche) ha disfrutado de cierto grado 

de institucionalización en Estados Unidos, Canadá o Reino Unido, pero su práctica se 

extiende a todos los sistemas literarios. Esta línea recibirá contribuciones que aborden 

procesos de creación-investigación en los que una reflexión teórica acompaña la elaboración 

de una obra literaria; o bien procesos de creación cuya concepción se ve nutrida por una 

investigación previa que informa la conformación de las obras. Dicha reflexión teórico-

práctica se asienta en ocasiones en el lenguaje, en las vivencias que codifican los signos del 

poema, tanto como en los procesos semióticos o en los trasvases conceptuales que una obra 

evidencia. 

Finalmente, el congreso valorará igualmente aproximaciones no necesariamente 

académicas a la poesía. En esta sección se invita a poetas, editores de poesía, a gestores 

culturales o a organismos gubernamentales relacionados con la poesía a reflexionar sobre las 

circunstancias que rodean al oficio literario. En esta línea se abordarán diversos aspectos de 

la edición y producción, mercantilización, gestión y difusión que rodean a la circulación de 

los textos poéticos, a la organización de festivales de poesía o a la puesta en marcha de 

programas orientados a fomentar la presencia de la poesía en la sociedad. Se espera que todo 

ello sea material de un diálogo constructivo que subraye tanto desafíos como estrategias y 

experiencias exitosas, así como problemáticas sociológicas, sociopolíticas o socioculturales 

afines. Las propuestas seguirán el mismo formato que las del resto del congreso, pero en ellas 



 
se valorará prioritariamente la originalidad de la aportación al debate sobre la vida práctica 

de la poesía en la sociedad.  
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Sitio web:  
https://coposusal.wordpress.com/  
 
Envío de propuestas 

• copos@usal.es 

• Nombre y apellidos 

• Dirección de correo electrónico 

• Institución 

• Título de la propuesta 

• Línea(s) temática(s) en que se inscribe la propuesta 

• Modalidad: presencial o virtual 

• Indicar idioma de la comunicación: español o inglés 

• Propuesta (máximo 500 palabras)  

• Breve semblanza - CV (máximo 400 palabras) 

• Fecha límite para el envío de propuestas: 15.03.2024. 

• Fecha límite para la notificación a los participantes: 25.04.2024. 

• Fecha límite para la inscripción: 20.05.2024. 

 
Cuotas de inscripción 
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Publicación 

Se valorará la posibilidad de proponer una publicación derivada del congreso, sujeta 

a los procedimientos de evaluación de calidad que la revista y/o editorial estimen necesarios. 

En caso de que el volumen de participantes del congreso lo permita se elaborarán dos 

publicaciones; una en español y otra en inglés. 
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