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RESUMEN 

 

Esta tesis doctoral se interesa por el régimen ocularcéntrico que administra nuestra 

experiencia del mundo y los modos en que la literatura contemporánea escrita por mujeres 

ha desestabilizado ese modelo sensorial asumiendo una mirada desviada y disidente 

materializada en un conjunto de enfermedades de la vista que pueblan el corpus de 

estudio. El objetivo principal reside en analizar tanto las motivaciones ideológicas que 

han confluido en esta incursión temática, como los rasgos formales compartidos por lo 

que aquí se nombra como poéticas del ojo. La investigación se enmarca en un contexto 

sociocultural de crítica al ocularcentrismo motivada por el giro visual que se ha producido 

en el siglo XXI. Pero también en un momento definido, desde los estudios literarios, por 

el reciente auge de la narrativa feminista al amparo de la etiqueta mediática del nuevo 

boom femenino difundida en el último lustro. Ambas circunstancias propician la lectura 

conjunta de una serie de obras que no solo coinciden en posicionar el ojo en el centro de 

la trama, sino que también comparten similares estrategias narrativas y aspiraciones 

estéticas y políticas. 

El trabajo se articula en tres grandes bloques. El primero aborda, desde la filosofía, 

la sociología y la antropología, la reflexión en torno a la historia y la cultura de la mirada 

atravesadas por el ocularcentrismo vigente en la epistemología moderna y occidental. 

También traza, a través de la historia literaria y los estudios culturales, un recorrido por 

las manifestaciones estéticas y los significados simbólicos de la visión y la ceguera. Esta 

revisión hilvanada desde la Antigüedad clásica hasta nuestros días alcanza a descubrir la 

ausencia de las mujeres de este relato frente al extendido tópico del poeta ciego. 

Continuando con el desarrollo del marco teórico, el segundo bloque persigue la inserción 

de las poéticas del ojo en el paradigma más amplio de las escrituras del cuerpo y de la 

enfermedad rastreables en el ámbito literario hispánico. En este punto, los estudios de 

género, la teoría literaria feminista, los estudios de la corporalidad y los estudios de la 

discapacidad se vuelven protagonistas a fin de delinear el aparato metodológico más 

productivo para acometer el análisis del corpus de estudio. 

Se da paso así al tercer bloque que, tras identificar el tránsito de las poéticas de la 

mirada a las poéticas del ojo acaecido en el siglo XXI, detalla sus características estéticas 

a partir de la selección y sistematización de las obras más representativas de este 

fenómeno concentrado en el período comprendido entre 2010 y 2021. Entre esos rasgos 

compartidos que implican a la forma y a las estrategias autoriales de las obras, destacan 

el hibridismo genérico, la fragmentación, la experimentación narrativa y la escritura del 

yo. De este modo, los dos capítulos de análisis literario del corpus que cierran el estudio 

imbrican el análisis temático y formal de cada texto. Las siete obras y los dos fragmentos 

textuales estudiados —El cuerpo en que nací de Guadalupe Nettel (2011), Sangre en el 

ojo de Lina Meruane (2012), Un ojo de cristal de Miren Agur Meabe (2014), El trabajo 

de los ojos de Mercedes Halfon (2017), Ojos que no ven de Paz Errázuriz y Jorge Díaz 

(2019), Zona ciega de Lina Meruane (2021), El nervio óptico de María Gainza (2017), 

“Ambliopía” de Verónica Gerber (Mudanza, 2010) y “Distancia focal” de Daniela 



 

Bojórquez (Óptica sanguínea, 2014)— se ajustan al doble criterio formal e ideológico 

identificado, al tiempo que demuestran la relevancia de la autoría femenina y 

transatlántica y las implicaciones inherentes a una delimitación cronológica tan acotada. 

Son todos ellos factores que hacen de este fenómeno literario contra-ocular un motivo 

digno de ser estudiado bajo la consideración de su ejercicio de resistencia frente al 

régimen falogocularcéntrico. Su examen demuestra, al fin, el potencial creativo de la 

deficiencia visual frente a la ceguera absoluta y venerable de los poetas ciegos para el 

discurso feminista.  
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La razón de ser de lo visible es el ojo 

John Berger, «Algunos pasos hacia una 

pequeña teoría de lo visible» 

 

 

Para ir a escribir me es necesario escapar 

a la gran claridad que me atrapa (por) los 

ojos y los llena de grandes visiones crudas. 

No quiero ver lo que se muestra, quiero ver 

lo que es secreto. Lo oculto entre lo visible. 

Quiero ver la piel de la luz. 

Hélène Cixous, «Conversación con el asno. 

Escribir ciego» 

 

 

Cada mañana es un intento por disipar la 

bruma, hasta que las gafas me devuelven 

una realidad inventada. A lo mejor por eso 

escribo. A lo mejor por eso siempre he 

defendido que para contar solo hace falta 

mirar el mundo de forma diferente.  

Pilar Galán, «Miopía» 

 

 

Pero apenas quise hablar de una literatura 

contemporánea que pone el ojo en la trama 

del cuerpo. Y que se deja el cuerpo en el 

entramado de la escritura. 

Florencia del Campo, «Donde ponen el ojo 

ponen la trama» 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA CICATRIZ EN EL OJO 

 

Poco a poco 

se formó la costra 

y el ojo creó 

detrás de la retina 

de la luz 

de la 

imagen 

una pequeña 

pequeña 

cicatriz. 

Ella vio 

que se le oscurecían 

las palabras 

las plantas 

la sociedad 

y comprendió 

que su contenido 

de allí 

en 

adelante 

estaría totalmente 

comprometida 

con la mancha 

la cicatriz 

    en 

    el 

  ojo 

Mónica Gontovnik, La cicatriz en el ojo 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

Las notas de este libro las comparto como pequeños 

cortocircuitos a esa manera hegemónica de mirar y 

escribir 

Jorge Díaz 

 

Nuestras visiones comienzan con nuestros deseos 

Audre Lorde 

 

 

 

Me detectaron miopía y astigmatismo a los seis años. Algo en la fisiología de mis 

ojos no se ajustaba a la norma. Debí entonces comenzar a llevar esa prótesis tan temida 

en la infancia: las gafas. Un instrumento que me permitía ver con nitidez las formas que 

hasta entonces habían resultado difusas. Aprendí que existe un modo correcto de ver que 

hasta el momento yo desconocía; una normatividad ocular por la que —ahora lo sé— 

velan con firmeza la óptica y la oftalmología. Pude, gracias a esa prótesis, apreciar los 

contornos, las siluetas, y también volcarme con pasión desmedida al fervor de la lectura; 

a los mundos posibles que dibujaban un puñado de grafías que por fin descifraba lejos de 

la bruma visual. Pero esas mismas lentes que me abrieron a nuevas sensaciones también 

descubrieron un campo de limitaciones. Me enfrentaron, por primera vez, a un mundo de 

normas que restringían mis libertades y doblegaban mi cuerpo al comedimiento y la 

compostura. Todo ello, claro, bajo la sombra todopoderosa del ten cuidado con las gafas. 

Sin embargo, me pregunto hoy: ¿eran las gafas las que impedían que jugase al fútbol 

junto al resto de mis compañeros o eran nada más y nada menos que los roles de género 

asignados? En efecto, quizás fuera también en esa misma época cuando comenzara a 

desarrollarse en mí la conciencia feminista. Cuando advirtiera que aquello que para mis 

compañeros varones se daba por supuesto, para mí suponía un camino de obstáculos que 

superar. Puede que ambas circunstancias instalaran, sin saberlo por aquel entonces, la 

génesis primigenia de la investigación que me ha ocupado durante los últimos años: una 

tesis doctoral que se ha propuesto explorar los nexos, ciertamente insospechados en sus 

inicios, del ojo y de sus enfermedades o desvíos con el pensamiento feminista. 

 



 

* 

 

Esta investigación ya había iniciado tímidamente su andadura cuando, en 

el año 2022, Meri Torras plantea una pregunta que condensa en pocas palabras 

los interrogantes a los que este trabajo pretende dar respuesta: «¿qué ocurre 

con la visión y la escritura desde unos ojos de mujer?» (2022: 30). La pesquisa 

no es baladí si atendemos a un conjunto de obras literarias escritas en español que, 

desde 2010, sitúan el ojo en el centro de la trama y hacen de él un motivo de 

desestabilización con una perspectiva de género acentuada. En un contexto definido, al 

calor del tsunami feminista que viene produciéndose desde 2017 en muchos de los países 

hispanohablantes, por la irrupción de jóvenes autoras en la escena literaria, parece 

necesario preguntarse por los nodos temáticos e ideológicos en torno a los que han 

orbitado sus creaciones. 

Ciertamente, el campo literario ha concentrado un interés cada vez mayor 

en las escritoras que durante el último lustro han protagonizado las mesas de 

novedades editoriales y liderado los números de ventas. Escritoras como 

Guadalupe Nettel, Lina Meruane, Mariana Enríquez, Mónica Ojeda, Fernanda 

Trías, Verónica Gerber, Samanta Schweblin, Brenda Navarro, Liliana Colanzi, 

Fernanda Melchor o María Fernanda Ampuero, entre otras muchas, han 

convocado la etiqueta mediática del «nuevo boom femenino» que circula hoy a 

discreción. En sus obras se advierte un compromiso feminista canalizado en la 

preocupación por temas como la violencia, la maternidad, las desigualdades, los 

afectos y, muy especialmente, las corporalidades disidentes y no normativas. No 

sorprende, entonces, que en el seno de este corpus de escrituras 

contemporáneas de mujeres, y al amparo de la relevancia que adquiere el cuerpo 

en sus múltiples expresiones, sea el órgano de la vista uno de los motivos que 

haya concentrado un conjunto de textos en prosa cuya primera identificación ha 

facilitado el foco particular de este trabajo. 

De ahí que surgieran de inmediato preguntas que irían definiendo los 

objetivos de la investigación: ¿por qué se ha publicado en los últimos años un 

número tan significativo de textos cuya temática gira alrededor de las 

enfermedades oculares o deficiencias visuales? ¿Por qué estos títulos están 

escritos en su amplia mayoría por mujeres? ¿Existe algún nexo, por tanto, entre 



 

la atención a los estadios intermedios del ver bien —la visión eficiente y 

hegemónica— y el no ver —la ceguera— y la perspectiva de género?  

Desde este planteamiento inicial, la tesis desarrollada se propone tratar de mostrar 

cómo la matriz sociocultural ocularcéntrica, patriarcal y capacitista que sostiene la 

epistemología occidental se ha visto amenazada por el ojo desviado y enfermo que, en 

consecuencia, se atreve a mirar distinto. En esta dirección, el propósito principal del 

trabajo delineado es contribuir a este objetivo examinando los modos en que un corpus 

literario en español conformado por nueve textos publicados entre 2010 y 2021 ha 

intervenido creativamente en esta amenaza emprendida desde el feminismo a la tradición 

ocularcéntrica, patriarcal y capacitista. Y descubrir, al tiempo, si las visiones deficientes 

conforman tan solo un hilo temático o si también han generado, por el contrario, nuevas 

estéticas y modelos narrativos dado que, como indicaba recientemente María Ayete 

(2023: 297), transformar el modo de contar implica transformar de algún modo el reparto 

de lo sensible. 

Así pues, las páginas que siguen tratan de convocar una o múltiples 

respuestas a la pregunta formulada por Meri Torras sobre las manifestaciones 

literarias de y desde unos ojos de mujer. Interrogante del que se desligan los 

objetivos específicos que han guiado el curso de la investigación: 

• Confeccionar un marco teórico que defina el modelo sensorial del 

presente bajo los parámetros del ocularcentrismo y del giro visual. 

• Reconocer y recuperar, desde la historia de la literatura y los estudios 

culturales, los significados simbólicos de la visión y la ceguera, con 

especial énfasis en el ámbito hispánico. 

• Actualizar y revisar críticamente los marcos teórico-conceptuales de 

los estudios de género y la crítica literaria feminista. 

• Formular un aparato crítico ubicado en la intersección entre los 

estudios de género y los estudios de la discapacidad, válido para ser 

aplicado a diferentes manifestaciones creativas del presente. 

• Definir las características formales y autoriales compartidas por las 

poéticas del ojo.  



 

• Examinar las obras más representativas de este fenómeno y estudiar 

los modos y estrategias con que hacen frente al falogocularcentrismo 

constitutivo de la epistemología moderna y occidental. 

La hipótesis que ha conducido el estudio de estas poéticas y ha orientado la 

consecución de los objetivos desplegados parte de la constatación de que la ceguera es un 

tropo eminentemente masculino, mientras que las dificultades para ver figuran, por 

contra, un tropo mayoritariamente desarrollado en los últimos años por mujeres o 

subjetividades feminizadas. En este sentido, parece evidente que el factor de género 

atraviesa la modulación de unas escrituras que pueden leerse abiertamente, aunque en 

mayor o menor grado en cada caso, como feministas. Por ello, se retoma también la 

pregunta que se hiciera Isabelle Touton (2018: 17) sobre en qué medida la socialización 

como mujeres o, como se propone en este trabajo, su feminización o socialización 

feminizada, ha afectado y determinado su literatura, haciendo que un grupo de obras 

escritas o publicadas en la segunda década de este siglo haya confluido en la tematización 

de las miradas disidentes.  

No en vano, con vistas en la obra y figura de autores como Borges, Milton, Sábato, 

Saramago o Joyce, y tal y como se desprende de trabajos como los de Juan Cruz 

Mendizábal (1994), Javier Mina (2011) o Enrique Pajón (2013), parece posible declarar 

que hasta ahora la literatura se había detenido únicamente en la oposición directa entre la 

visión y la ceguera total como maneras de percibir el mundo, sin reparar en el espacio 

intermedio de las afecciones oculares y sus consecuentes visiones alteradas. No deja de 

resultar curioso que esta desatención fuera privativa de la literatura, y no así de otros 

discursos. Afirma Claudia Tapia, por ejemplo, que existe un vínculo entre arte y miopía 

que no deja de ser sugerente y enigmático. Para la autora, «la miopía representa una de 

las maneras en que el arte se relaciona con el mundo: el artista ve siempre mal, 

desajustado respecto de la armonía y nitidez que el poder se empeña en instaurar» (2015: 

12). Es evidente que las manifestaciones artísticas, en su naturaleza crítica y, en muchas 

ocasiones, combativa y rebelde, también han tratado de desestabilizar el modelo que 

propone a la vista como el más noble de los sentidos. No podía ser de otro modo con la 

literatura, donde esta parcela de acción desatendida hasta la fecha ha sido enarbolada con 

ímpetu por las escritoras contemporáneas. 



 

Ya el filósofo Paul B. Preciado ha declarado con acierto, siguiendo una línea de 

reflexión inaugurada años atrás por autoras como Luce Irigaray (1974), Sigrid Weigel 

(1986), Donna Haraway (1995), Hélène Cixous (2001) o Eva Lootz (2007), que «en el 

patriarcado colonial, la función visual está codificada como productiva, masculina, blanca 

y capacitista» (2022: 256). De esta forma, no extraña que la producción creativa de 

autoras de 2010 en adelante haya vislumbrado en esta condición hegemónica y patriarcal 

de la mirada un importante eje de combate. Y se haya propuesto, de este modo, y 

asumiendo la pregunta «what is the relation between visuality and women’s agency?» 

que se hiciera Gili Hammer (2019:  2), reivindicar las posibilidades subversivas de la 

disminución visual para el discurso feminista.  

Pese a que la investigadora chilena Marianne Leighton advierte un escenario 

general de cuestionamiento literario de lo ocular inaugurado a mediados de siglo XX y 

expresado en textualidades diversas (2015: 21), la ausencia de atención crítica concitada 

hasta el momento por este fenómeno contemporáneo, seguramente con motivo de su 

cercanía cronológica, fue la que despertó el interés por analizar los motivos y significados 

de este nuevo posicionamiento temático y estético —pero también político, tal y como se 

pretende defender aquí— observado en la literatura en español escrita por mujeres. Y es 

que, como también lo advierte Javier Guerrero en un trabajo reciente, «[...] si la selección 

de los artistas más agudos en relación con su crítica al ocularcentrismo coincide con la 

producción contemporánea de mujeres, esto no resulta, de ninguna manera, una 

coincidencia» (2022: 87). 

Este espíritu contrahegemónico y contestatario ha alineado, por tanto, un conjunto 

de obras resistentes al ocularcentrismo de raigambre patriarcal que domina los marcos de 

percepción contemporáneos. Son creaciones, además, escritas por autoras que no 

necesitan ponerse las gafas violetas que ha pregonado el feminismo en los últimos años 

porque sus propios ojos ya ofrecen miradas miopes, astigmáticas, desenfocadas, borrosas, 

que ven el mundo desde la irreverencia de la resistencia feminista. Desde esas miradas 

deficientes tratan de impugnar los modos de ver convencionales y de desmantelar la 

mirada hegemónica del régimen falogocularcéntrico definido por Martin Jay (2007). 

Asumen, para ello, una apuesta literaria que sienta sus bases en los intersticios entre el 

ver y el no ver, en la visión entre o, lo que es lo mismo, la mirada defectuosa, borrosa o 

desenfocada que formulan algunas de las más relevantes autoras contemporáneas. En sus 

obras, la mirada oblicua se identifica como aquella que permite el nacimiento de una 



 

estética alternativa, no hegemónica, queer y, sobre todo, anti-patriarcal (Boccuti, 2020a: 

312). De ahí que el propósito de estas páginas radique en el intento de resaltar el potencial 

creativo y literario de la deficiencia visual frente a la ceguera absoluta y venerable de los 

poetas ciegos para el discurso de la resistencia de género. 

Tales objetivos explican que el trabajo se articule en tres grandes bloques divididos 

en función de las metodologías de trabajo que los codifican, y con una estructura que 

funciona, en todo caso, en un movimiento que va de lo general a lo particular. Aunque 

los estudios de género resulten una perspectiva de trabajo transversal a toda la 

investigación, se ha empleado una metodología interdisciplinar que, con una focalización 

o marco general ubicado en la intersección entre los estudios literarios —historia y crítica 

literarias, teoría de la literatura y estudios autoriales— y los estudios de género, se 

acompaña también de la filosofía de la mirada, los estudios culturales, los estudios de la 

corporalidad y/o de la discapacidad y los incipientes estudios sensoriales. 

El diálogo entre los cinco primeros capítulos trata de configurar un esquema de 

pensamiento válido para abordar las poéticas del ojo en virtud de todas aquellas 

implicaciones ideológicas y estéticas que suscita su modulación contemporánea.  

Combinando disciplinas como la filosofía, la sociología, la antropología y los estudios 

culturales, el primer capítulo cimienta el paradigma ocularcéntrico que administra los 

marcos de percepción y pensamiento en Occidente. Así, tras demostrar la indiscutible 

hegemonía sociocultural de la vista, se exploran la epistemología de la visualidad 

contemporánea y sus alcances, con el propósito de averiguar qué formas de mirar han 

configurado los imaginarios visuales de nuestra época. Seguidamente, se revisan los 

discursos que han atentado contra el ocularcentrismo hegemónico a fin de disponer el 

contexto crítico que ha motivado la emergencia literaria de las poéticas del ojo. En última 

instancia, se examinan los fundamentos del giro visual acontecido en el siglo XXI con el 

objetivo de comprender la importancia de las poéticas subversivas de la mirada en un 

momento absolutamente dominado por la visualidad y la imagen. 

El segundo capítulo, aunque se acompaña de enfoques provenientes de la 

mitocrítica y los estudios culturales, hunde sus raíces en la historia de la literatura con la 

intención de reconstruir el archivo cultural de la visión y la ceguera. Una vez revisado el 

papel preponderante del ojo en los inicios de nuestra tradición cultural, con vistas, sobre 

todo, a la mitología clásica, se restringe el foco al ámbito literario para alumbrar el tópico 

del poeta ciego en la literatura universal; ese que permite afirmar que la ceguera ha 



 

supuesto un estímulo para la creación literaria de renombrados escritores varones. Se 

recuerdan figuras como las de Homero, Borges, Joyce, Milton o Sartre, en un ejercicio 

que descubre la notable ausencia de las mujeres en las reflexiones sobre literatura y 

ceguera. Antes de tratar de ponerle solución a ese ensombrecimiento de las escritoras 

ciegas, ofreciendo para ellas una necesaria parcela de visibilidad y reconocimiento —

aunque ciertamente acotada con motivo de las limitaciones de este trabajo—, se recupera 

también la historia de las manifestaciones de la ceguera en la literatura hispánica a fin de 

establecer los antecedentes que permiten observar la inflexión que modulan las poéticas 

del ojo para esa tradición.  

Los capítulos tercero y cuarto, que conforman el segundo bloque del trabajo, viran 

del aparato teórico más general hacia el marco metodológico diseñado para acometer el 

análisis del corpus de estudio. Esta perspectiva metodológica se ubica en la intersección 

entre los estudios de género y los de la discapacidad, un punto de encuentro muy 

productivo para examinar obras enmarcadas en el ámbito de las narrativas de la 

enfermedad signadas por un manifiesto compromiso feminista. 

Desde este planteamiento, el tercer capítulo toma en consideración la historia de la 

crítica literaria feminista y de los estudios de género para examinar los embates que ha 

protagonizado el pensamiento feminista contra el régimen falogocularcéntrico. En este 

sentido, y tras considerar los principales problemas a los que se enfrenta la teoría literaria 

feminista en el presente, esboza un recorrido por las relaciones entre la mirada y el 

feminismo, a las que también se suma, en segunda instancia, la teoría queer, con el 

objetivo de escrutar los gestos de resistencia simbólica que han desempeñado las miradas 

oblicuas y torcidas contra los saberes hegemónicos. No en vano, como se trata de 

demostrar, el pensamiento feminista ha insistido en reivindicar que existen otros modos 

de ver que, encarnados en la metáfora de la mirada desviada, postulan alternativas y 

gestos de resistencia al ocularcentrismo patriarcal. De otro lado, en un segundo momento, 

se traslada el foco de discusión a la literatura contemporánea escrita por mujeres en su 

diálogo con los feminismos; así, se ubican las poéticas subversivas del ojo en el contexto 

del nuevo boom femenino y se descubre que las visiones disidentes se convierten en 

ejercicios de resistencia desde el cuerpo y desde el texto al régimen heteropatriarcal y 

falogocularcéntrico. 

A continuación, el cuarto capítulo se adentra en el campo de los estudios de la 

corporalidad y de la discapacidad, con el propósito tanto de proyectar el paradigma crítico 



 

que sustenta las poéticas del ojo, como de insertarlas en el marco más amplio de las 

escrituras del cuerpo y de la enfermedad. Se traza, para ello, un recorrido por la injerencia 

del cuerpo como categoría de análisis en los estudios literarios desde su intersección con 

el feminismo. Y se sugiere, a su vez, un tránsito acaecido en la literatura contemporánea 

desde las poéticas del cuerpo hacia lo que se propone nombrar como «poéticas de los 

sentidos», en virtud del protagonismo que estos han experimentado en la producción 

narrativa reciente. 

Seguidamente, se voltea el foco hacia las poéticas de la enfermedad, tan relevantes 

en la literatura hispánica de las últimas décadas, a fin de explorar los debates críticos que 

han suscitado. Lejos de reducirse la reflexión a las narrativas del padecimiento, se 

considera la inflexión metodológica que supone el nacimiento de los estudios de la 

discapacidad, un campo de investigación interdisciplinar que analiza los modos y formas 

que adopta el cuerpo discapacitado en los diferentes discursos y saberes. Sus herramientas 

críticas, así como los ejes de reflexión que suscita su reciente confluencia con los estudios 

feministas, resultan fundamentales para comprender las posiciones que adoptan las obras 

del corpus en lo que respecta a la enfermedad y el padecimiento ocular. Por último, se 

añade a este armazón metodológico el campo en construcción de los estudios de la 

ceguera, un ámbito de trabajo desarrollado mayoritariamente hasta la fecha en los 

contextos anglosajón y francófono, responsable de abrir una veta para examinar las 

derivas críticas que despliega este modo particular de discapacidad tan presente en los 

imaginarios culturales. 

Inaugurando ya el tercer bloque de la tesis, el quinto capítulo se sirve plenamente 

de las herramientas de la teoría literaria para esbozar el mapa de características formales, 

autoriales y temáticas que han definido las escrituras del ojo en el siglo XXI. Tras detallar 

todos aquellos rasgos que determinan el tránsito de las poéticas de la mirada a las poéticas 

del ojo, determinadas por su naturaleza encarnada, me ocupo de esclarecer los problemas 

genológicos, de autoría, y también aquellos relativos a enfermedades oculares que 

atraviesan los títulos seleccionados en el corpus. Así, además de poner en diálogo las 

poéticas del ojo con otras propuestas teóricas muy recientes como son las «poéticas de la 

mirada disyecta» (2021) de las que habla Raúl Rodríguez Freire, las «poéticas 

contralumínicas» (2022) formuladas por Javier Guerrero o las «poéticas de la opacidad» 

(2022) identificadas por Meri Torras, el capítulo se afana en identificar la hibridez 

genérica, el fragmentarismo, la experimentación narrativa y la importancia de la escritura 



 

del yo y de la inscripción textual de una determinada imagen autorial como características 

distintivas de estas poéticas. 

Consciente de los múltiples conflictos y disyuntivas que entraña la elección de los 

elementos más representativos de un corpus que justifiquen su selección, así como del 

factor azaroso que siempre juega su papel en la labor de rastreo de publicaciones tan 

recientes como las que aquí se contemplan, el bloque de análisis de este trabajo abarca 

nueve obras publicadas entre 2010 y 2021. No parece, en ningún caso, que este marco 

cronológico comprendido entre la publicación de Mudanza (2010) de Verónica Gerber y 

de Zona ciega (2021) de Lina Meruane sea un hecho casual. 

Por un lado, la entrada en la segunda década del siglo XXI confirma la cada vez 

más extendida ubicuidad de las pantallas digitales en nuestra cotidianeidad; con ellas, se 

atestigua también el «giro visual» (Rodríguez de la Flor, 2009) al que se orienta la nueva 

experiencia del mundo asediada por las imágenes de la «videosfera» (Debray, 1994). Por 

otro lado, la vacunación masiva contra la Covid-19 ejecutada en Occidente en el año 2021 

supone el inicio del fin de la pandemia y, con ello, el final de un período estético y 

también, seguramente, el inicio de un nuevo régimen sensible. Así lo formula con lucidez 

Paul B. Preciado en Dysphoria mundi: 

El confinamiento y la distanciación social impuestos casi mundialmente como respuesta 

a la crisis del covid [sic] desde 2020 han generado no solo un estado de excepción 

político o una regulación higiénica del cuerpo social, sino también un estado de 

excepción estético, un seísmo en la infraestructura de la sensibilidad, una mutación de 

las tecnologías de la conciencia. Con el tiempo, los cambios que están teniendo lugar a 

escala planetaria pronto serán tan profundos como la ruptura que separa la imagen 

medieval de la perspectiva renacentista. Estamos perdiendo la piel, nuestros ojos están 

adaptándose a mirar únicamente la pantalla, el mundo analógico se aleja. [...] Es nuestra 

relación con el espacio y el tiempo, con el cuerpo vivo de los otros y con nuestros 

propios cuerpos la que está siendo profundamente modificada. [...] La crisis del covid 

[sic] es un evento estético, una reconfiguración de la experiencia que hace existir nuevas 

formas de la sensibilidad [...] (2022: 254-255). 

Bajo este marco, las siete obras y los dos fragmentos textuales que conforman el 

corpus de análisis se ajustan también a criterios temáticos y autoriales: a excepción del 

foto-libro Ojos que no ven, realizado en coautoría por la fotógrafa Paz Errázuriz (Chile, 

1944) y el escritor transfeminista Jorge Díaz (Chile, 1984), el corpus lo protagonizan 

creaciones de autoras nacidas entre 1962 y 1981 —en México, Chile, España y 

Argentina— cuyo hilo conductor es, indudablemente, el ojo. Para su sistematización se 



 

ha propuesto una división en dos capítulos, el sexto y el séptimo, atendiendo a aquellos 

factores que permiten identificar dos conjuntos diferenciados. 

Primero se consideran, bajo el marbete de «poéticas del ojo enfermo», aquellos 

títulos tributarios de las escrituras del yo desde la narración en primera persona y la 

rebeldía de unos ojos dolientes, con correlato en las biografías clínicas de las autoras. 

Muy próximas todas ellas a la autoficción, se trata de cuatro creaciones en las que el 

cuerpo y el padecimiento físico son protagonistas. En todas ellas, además, los actos de 

escritura por parte de las autoras-narradoras suponen ejercicios de resistencia frente al 

disciplinamiento biopolítico de la medicina, que aspira a administrar las vidas con 

discapacidad. El cuerpo aquejado por los síntomas de la enfermedad convierte los ojos 

enfermos de las protagonistas en el mejor tropo para narrarse desde la desobediencia 

frente a la norma médica y social. Son obras que descubren en la escritura del yo una 

fórmula privilegiada para desafiar al poder clínico y capacitista. Así, bajo la etiqueta de 

«narrativa del yo» se analizarán, de un lado, El cuerpo en que nací (2011), de la autora 

mexicana Guadalupe Nettel, y Sangre en el ojo (2012), de la chilena Lina Meruane. De 

otro lado, se propone la categoría de «autoficción ensayística» para contemplar, con ella, 

Un ojo de cristal (2014), de la escritora española Miren Agur Meabe, y El trabajo de los 

ojos (2017), de la argentina Mercedes Halfon. 

Por otra parte examino, en el séptimo y último capítulo, y bajo la noción de 

«poéticas del ojo fracturado», tres obras y dos fragmentos textuales que se distancian 

parcialmente de la escritura del yo para abrirse a otros modelos de hibridación genérica y 

de experimentación discursiva. Son escrituras, en este caso, que escapan a la narrativa del 

padecimiento y reivindican la fractura; que apuestan por buscar las grietas en las miradas 

y los discursos para quebrantar cualquier rectitud o integridad pretendida. Los textos que 

integran este capítulo se descubren, a su vez, más cercanos al ensayo que a la narrativa. 

Hacen gala de un fragmentarismo acusado y muchos de ellos manifiestan también puntos 

de encuentro con la pintura, la fotografía y el arte visual, en un movimiento que no parece 

en absoluto ajeno a la propia naturaleza de las poéticas del ojo enmarcadas en el giro 

visual.  

Protagonizan estas últimas páginas los «(auto)ensayos fragmentarios» Ojos que no 

ven (2019), de los chilenos Paz Errázuriz y Jorge Díaz, y Zona ciega (2021), obra firmada 

nuevamente por Lina Meruane, única autora que contribuye al corpus de estudio por 

partida doble. A ellas se añaden, contemplando ahora la noción de relato integrado y, 



 

sobre todo, los nexos con el arte visual, la obra El nervio óptico (2017), de la argentina 

María Gainza, y los fragmentos textuales «Ambliopía» (Mudanza, 2010) y «Distancia 

focal» (Óptica sanguínea, 2014), de las mexicanas Verónica Gerber y Daniela Bojórquez, 

respectivamente. 

Llegados al final de este recorrido, las conclusiones revisitarán los hallazgos y 

resultados obtenidos durante el desarrollo de la investigación, respondiendo a aquellos 

interrogantes y objetivos que sirvieron de punto de partida, y validando la hipótesis que 

motivó el estudio en su fase inicial. Demostrarán también la pertinencia de analizar desde 

una perspectiva de género un fenómeno literario con una temática, autoría y marco 

cronológico tan acotados. Y proyectarán, a su vez, nuevas sendas de trabajo que quedan 

aún por transitar, y que hacen de la metodología empleada y del corpus de estudio reunido 

nodos que claman investigaciones venideras profundizadoras en las líneas de 

pensamiento desplegadas en estas páginas. 
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La intuición primera de que la mirada había concitado la atención de la escritura de 

mujeres en los últimos años fue el punto de partida de un trabajo que aspiraba a encontrar 

los motivos para explicar este hecho. La hipótesis que ha inspirado y guiado esta 

investigación partía de la idea de que semejante cultivo de estas poéticas de la mirada por 

parte de las autoras en un período cronológico tan acotado debía responder probablemente 

a un factor de género. Sin ánimo de ofrecer respuestas totalizantes, y bajo la firme 

consideración —casi se diría inherente a cualquier estudio que tenga por objeto de análisis 

las manifestaciones creativas más contemporáneas— de que no es este más que un campo 

de trabajo en ciernes, se han recorrido y ofrecido en estas páginas los fundamentos 

teóricos y epistemológicos vinculados a este auge de escrituras que, como diría la 

escritora argentina Florencia del Campo (2022), ponen el ojo en el centro de la trama. 

En efecto, una de las primeras conclusiones extraídas refleja que las escritoras han 

transferido en el siglo XXI el foco de atención desde la mirada, en su condición casi 

simbólica, al órgano material de la vista: el ojo. Este viraje comporta, a su vez, una nueva 

coyuntura afín al signo de nuestros tiempos: la inserción del corpus de estudio en el más 

amplio paradigma de las poéticas del cuerpo. Si los estudios culturales han probado la 

creciente presencia del cuerpo en los múltiples saberes y disciplinas desde finales del 

siglo pasado, este giro se ha hecho patente de igual modo en la literatura, donde los 

cuerpos no normativos comparecen cada vez con mayor asiduidad y rebeldía.  

Como le escuché una vez a Meri Torras, asociadas al cuerpo hay muchas normas y 

la única manera de hacerles frente es con el cuerpo. De ahí que las visiones deficientes de 

las casi ciegas —marbete que se ha propuesto, siguiendo a Lina Meruane, para englobar 

a las autoras cuyas obras han resultado objeto de análisis— se encarnen en ojos 

fisiológicamente dañados que revelan el cuerpo como el lugar de la resistencia; como un 

espacio para la emergencia de prácticas emancipatorias de los saberes patriarcales y 

capacitistas.  



 

Ciertamente, junto con su participación de las poéticas del cuerpo, se ha constatado 

también, desde su condición anti-capacitista, la incorporación de las poéticas del ojo a las 

narrativas de la enfermedad, tan cultivadas en la literatura hispánica de las últimas 

décadas. El ojo imperfecto y dañado se ha instalado como un elemento material y 

simbólico desde el que construir nuevas poéticas y políticas corporales que manifiesten 

su resistencia escritural a los regímenes patriarcales y capacitistas que han configurado el 

ocularcentrismo moderno y occidental. No en vano, se ha defendido que las poéticas del 

ojo participan de las escrituras del cuerpo y de la enfermedad, reivindicando 

corporalidades otras con un marcado compromiso político en la base. Y es que, siguiendo 

a Paul B. Preciado, las variaciones de género, sexuales, corporales y raciales han 

empezado a ser construidas no ya como crímenes, pecados, enfermedades o desviaciones, 

«sino como formas de oposición política a la norma heteropatriarcal, capacitista y 

supremacista blanca» (2022: 519). 

Si no resulta posible cambiar el ocularcentrismo, un modelo sensorial heredado de 

la Antigüedad clásica y consolidado a lo largo de los siglos, la única oportunidad de 

acción reside entonces en desestabilizar y erosionar ese régimen desde sus mismas 

coordenadas. Es así como las poéticas feministas han tratado de desajustarlo desde su 

interior, poniendo el foco en las miradas deficientes y borrosas como la única posibilidad 

para percibir de otro modo y romper con las violencias y desigualdades del régimen 

escópico contemporáneo. Por tanto, se constata así el compromiso feminista de un 

conjunto de autoras que han asumido el proyecto de retomar el hegemónico sentido de la 

vista para enfocarlo desde su subversión y desvío. 

Persiguen el propósito de destapar el velo sobre los ojos del que hablaba Hélène 

Cixous, para dejar plenamente a la vista los desvíos e imperfecciones de esos ojos 

anómalos que transgreden los fundamentos del patriarcado, del capacitismo y del 

ocularcentrismo vigente. Sus obras se insertan en el marco de las escrituras que, como 

diría Val Flores, «ponen el cuerpo y la palabra en el corazón gravitacional de la pregunta 

por el propio hacer, labrando minuciosas laceraciones de la normalidad imperante» (2021: 

45). De este modo, estamos ante poéticas que se desprenden del proyecto del 

ocularcentrismo moderno, occidental y canónico para inaugurar otros marcos de visión 

definidos por la mirada desviada y disidente, por la mirada estrábica del feminismo 

antifalogocularcentrista.  



 

Estas propuestas son, por consiguiente, escrituras feministas que han hallado en el 

ojo un nuevo lugar para seguir labrando la resistencia desde la literatura. Si bien es cierto 

que los conflictos y debates que atraviesan las obras del corpus rebasan los intereses del 

feminismo, esta realidad, siguiendo a Vega Sánchez-Aparicio, no nos debe impedir 

afirmar que existen escrituras de mujeres que son «políticas y feministas en cuanto que 

cuestionan las relaciones de poder que operan desde y en un código sexista» (2022: 82-

83). Es así como cabe afirmar que las poéticas del ojo insisten en formular la visión parcial 

en tanto que posición política marcadamente feminista y disidente. Asumen con maestría 

el reto de encontrar nuevos puntos de vista para la escritura de mujeres y prodigan, desde 

la creación literaria, el mismo envite que recientemente formulara así Paul B. Preciado: 

Mirar en la modernidad es adoptar esta posición binaria, patriarcal, colonial y 

capacitista. La puesta en cuestión de este ámbito de la visualidad no supone 

simplemente la promoción de una visión femenina, racializada, queer, trans, de 

diversidad funcional, sino, más radicalmente, el descentramiento del ojo 

petrosexorracial y de sus relaciones binarias, la invención de otro marco de 

inteligibilidad que exceda la mirada normativa (2022: 258). 

Lo nebuloso, lo visto desde la bruma visual, se convierte entonces, en palabras de 

Catherina Campillay (2019: en línea), en una forma de inventar la mirada, de descentrarla 

y desenfocarla. Ese es el ejercicio necesario para erigir nuevos lugares para ver que 

encuentran su mejor asidero en la literatura, tal y como descubren las poéticas aquí 

estudiadas. 

El conjunto de factores confluyentes que vengo delineando y que atentan contra los 

poderes y saberes hegemónicos me ha permitido explorar el enfrentamiento del corpus de 

estudio a tres nociones capitales que han recorrido esta investigación: el ocularcentrismo, 

el falogocularcentrismo y el ocularcapacitismo u oftalmolocentrismo. Es en virtud de 

estos tres conceptos palpables en la epistemología moderna y occidental como se han 

ordenado los dos primeros bloques de este trabajo. Todo ello con el afán de ilustrar los 

modos en que se han edificado, primero, y combatido, después, tales paradigmas. 

Desde este planteamiento, el primer capítulo ha revisado el discurso filosófico y 

antropológico producido alrededor de la mirada para acabar confirmando la supremacía 

del sentido de la vista en la epistemología occidental. Pero también ha adivinado la 

existencia de un discurso contraocularcentrista que se viene fraguando en el pensamiento 

filosófico desde hace algunas décadas y que llega a su punto más significativo en el siglo 

XXI, por ser este un momento en que, a raíz del giro visual motivado por la imparable 



 

colonización de nuestra cotidianeidad a manos de las nuevas tecnologías, la hegemonía 

de la visión resulta más combatida que nunca. 

 En el segundo capítulo se ha acudido a los estudios culturales y a la historia de la 

literatura para esbozar la red de significados construidos en torno a las relaciones entre 

visión y ceguera. Una vez resaltado el rol protagónico del ojo en los orígenes de la cultura 

occidental, con especial énfasis en la tradición clásica, se ha revisado la existencia de una 

estirpe de escritores ciegos en la literatura universal que ha confirmado la exclusión de 

las mujeres de esta épica de la ceguera construida en términos falogocéntricos. De ahí que 

esta misma destitución femenina se haya observado igualmente al cambiar el foco de 

estudio desde las figuras autoriales atravesadas por la ceguera hacia la presencia de 

personajes ciegos en obras literarias de la tradición hispánica. Todo ello ha avivado el 

impulso por trazar un recorrido alternativo que alcance a visibilizar a las ciegas de la 

historia de la literatura que han circulado en los márgenes de las tradiciones y revisiones 

críticas. Figuras como Helen Keller, Josefina Mujía, Gabriela Mistral o Marta Brunet han 

querido ser aquí protagonistas de ese otro linaje de la ceguera que instaura para las 

escritoras contemporáneas del corpus la posibilidad de adscribirse también a una 

genealogía femenina silenciada hasta la fecha. 

El bloque central del trabajo, por su parte, se ha ocupado de configurar un aparato 

teórico-metodológico que siente las bases para encuadrar y examinar las obras del corpus 

en el contexto epistemológico que de algún modo las ha fomentado. En tanto que 

respuestas críticas desde la creación literaria a este paradigma que expulsa determinadas 

corporalidades en pro de la normatividad, el desarrollo de los capítulos tercero y cuarto 

ha encontrado en los estudios de género, la crítica literaria feminista y los estudios de la 

corporalidad y de la discapacidad los pilares sobre los que construir la lectura que aquí se 

ha considerado más apropiada para el conjunto de obras que conforman el objeto de 

estudio. 

En el tercer capítulo, y debido a la imposibilidad de recuperar, por las limitaciones 

de cualquier trabajo de similares características, todo el saber producido desde los 

estudios literarios feministas, se ha decidido perseguir el hilo que conecta la mirada con 

el pensamiento feminista. Con ello se ha descubierto que esta perspectiva, aparentemente 

nimia, ha supuesto, por el contrario, un productivo eje de reflexión que ha atravesado el 

pensamiento feminista desde principios del siglo pasado a nuestros días, encontrando 

quizás su punto más álgido en las escrituras del ojo examinadas en el tercer bloque.  



 

Desde el mirar de reojo propuesto por Sigrid Weigel hasta el ver como feminista de 

Nivedita Menon, pasando por la mirada miope de Hélène Cixous, la mirada estrábica de 

Maria-Mercè Marçal, la mirada tuerta de Montserrat Roig o la mirada por el rabillo del 

ojo de Eva Lootz, y recalando finalmente en la mirada chueca de las subjetividades queer, 

se ha comprobado que, en efecto, existe una female gaze en oposición a la male gaze 

identificada por Laura Mulvey, y que esa mirada desde lo femenino se ha visto modulada 

por el desvío y la desorientación. Es posible hablar, por tanto, de una liberación feminista 

de la mirada que ha puesto el foco en las visiones disidentes y parciales para figurar esos 

otros modos de ver ajenos a las doctrinas y mandatos hegemónicos. Asimismo, en este 

recorrido por las «escrituras del feminismo» (Scarabelli, 2021) vinculadas con la mirada, 

se ha pretendido realizar también una aproximación al campo más contemporáneo de la 

literatura escrita por mujeres al amparo del llamado «nuevo boom femenino». Esto ha 

permitido ubicar las poéticas del ojo en un contexto de auge de la literatura en español 

escrita por mujeres e identificar, con ello, los nuevos problemas y obstáculos que debe 

enfrentar la crítica literaria feminista del presente. 

Ya la filósofa española Marina Garcés ha reivindicado la necesidad de dejar que los 

ojos se reimplanten en el cuerpo y de asumir las múltiples implicaciones de esa 

reconquista. En este sentido, el cuarto capítulo ha dado el salto desde la condición 

simbólica de la mirada feminista hacia su encarnación en aquel territorio que, alejado 

durante siglos del pensamiento crítico, ha atravesado la producción de saberes en las 

últimas décadas: el cuerpo. Por ello, y sin olvidar la perspectiva de género inherente a 

toda la investigación, se ha revisado el campo de los estudios de la corporalidad poniendo 

el foco particularmente en las corporalidades no normativas y deficitarias, que 

comparecen cada vez con más fuerza en la literatura hispánica desde finales del siglo 

pasado.  

Este escrutinio, sin embargo, también ha permitido examinar el viraje que se viene 

produciendo en los últimos años desde la relevancia absoluta del cuerpo hacia un mayor 

protagonismo de los sentidos en las obras literarias. Desde este planteamiento, se ha 

manejado la hipótesis de que, en diálogo con el giro visual, está teniendo lugar también 

un giro sensible en la cultura contemporánea. El campo emergente de los sensory studies 

o estudios sensoriales ha otorgado, en este punto, las herramientas y reflexiones 

adecuadas para ensayar una cartografía de los sentidos y comprender la confluencia de 



 

obras que han orbitado en torno al ojo y el sentido de la vista en el marco cronológico 

establecido para el corpus de estudio.  

Si, además del enfoque transatlántico y la delimitación cronológica, la selección del 

corpus ha perseguido, como hemos visto, aspectos ideológicos atravesados por el 

feminismo y el anticapacitismo, también ha respondido, a su vez, a criterios estilísticos, 

formales y autoriales considerados predominantes en el marco de las obras contempladas 

bajo el foco de la investigación. A esta sistematización ha tributado el quinto capítulo, 

cuyo objetivo principal ha sido dar cuenta de las características formales compartidas por 

las obras escogidas como principales representantes de las poéticas del ojo. Tras la 

identificación y defensa de los parámetros que permiten sostener el tránsito de las poéticas 

de la mirada a las poéticas del ojo, en diálogo con las aproximaciones teóricas recientes 

de autores como Raúl Rodríguez Freire (2021), Meri Torras (2022) o Javier Guerrero 

(2022), se han delineado también los atributos constitutivos de este renovado fenómeno 

con base en tres niveles diferenciados: los problemas genológicos, los problemas 

autoriales y los problemas oculares. 

La atención a los conflictos genológicos que acusan estas escrituras ha revelado la 

existencia de una correlación entre las visiones parciales y deficientes derivadas de los 

ojos enfermos y las formas consignadas para encauzar los relatos. De este modo, no solo 

la hibridación genérica —con especial énfasis en el cruce entre narrativa y ensayo— tan 

común a las prácticas escriturales del siglo XXI se vuelve protagonista en estas poéticas; 

también las estrategias de fragmentación discursiva y de experimentación textual se 

descubren altamente productivas para unas escrituras del ojo que quieren desarmar los 

modos convencionales de mirar y de escribir. 

De otro lado, y en la medida en que las autoras del corpus de estudio experimentan 

en la mayoría de los casos algún tipo de discapacidad visual, la consideración de las 

particularidades relativas a la autoría ha revelado la importancia de la escritura del yo y 

de la primera persona. Pero no solo eso. También ha descubierto transformaciones en las 

convenciones autoriales que tienen por finalidad combatir las fuerzas de deslegitimación 

que operan sobre las autorías marginales. En este sentido, se ha validado la hipótesis de 

que la incorporación discursiva de dobles ficcionales de las autoras, dobles que también 

se dedican en muchas ocasiones a la escritura literaria, sirve al objetivo de 

autolegitimación de las figuras autoriales. Si las subjetividades feminizadas y las vidas 

con discapacidad han visto relegados sus cuerpos y sus discursos, no sorprende que sean 



 

estas autorías quienes, desde las herramientas que brindan el feminismo y la teoría crip, 

apuesten por singulares estrategias autoriales para reivindicar su derecho a la 

representación y a la escritura y para construir una poética de la mirada insurrecta que es 

también, al tiempo, una política.  

Finalmente, antes de acometer el análisis de las obras integrantes del corpus, este 

capítulo se ha preguntado, a su vez, por los problemas oculares presentes en los textos, a 

fin de conocer tanto las patologías más recurrentes como, sobre todo, las metáforas y 

alcances figurados que esos problemas de la vista han promovido. En primer lugar, se ha 

postulado que no resulta extraña la apelación a las enfermedades y desviaciones visuales 

en un momento en que han aumentado en la sociedad los problemas de miopía o presbicia 

relacionados con el uso indiscriminado de las pantallas digitales. Puede que de ahí derive 

el hecho de que las prácticas literarias hayan revertido paulatinamente en el reclamo de 

la casi ceguera como una productiva metáfora derivada de las patologías oculares. Así, se 

ha proclamado que estas desviaciones visuales deben leerse en las obras estudiadas más 

en su potencial creativo que en su condición puramente patológica, pues se han vinculado 

en los textos con temas como la identidad enferma, el arte visual o la propia labor 

escritural. Así se ha comprobado en el análisis desarrollado en los dos últimos capítulos. 

En este sentido, se corrobora también que la división del corpus de estudio en dos 

grupos diferenciados y, por tanto, en dos capítulos de análisis, ha resultado productiva 

para hilvanar las lecturas críticas de cada obra y alcanzar los objetivos establecidos al 

inicio de la investigación. El primero de estos dos capítulos ha tomado en consideración 

la escritura del yo y la narrativa del padecimiento para englobar, bajo un mismo prisma 

de estudio, El cuerpo en que nací (2011) de Guadalupe Nettel, Sangre en el ojo (2012) 

de Lina Meruane, Un ojo de cristal (2014) de Miren Agur Meabe y El trabajo de los ojos 

(2017) de Mercedes Halfon. 

Tras inscribir las novelas de Nettel y de Meruane en la categoría de la narrativa del 

yo, y las de Agur Meabe y Halfon en la etiqueta propuesta de autoficción ensayística, se 

ha concluido que las cuatro obras analizadas desmantelan la construcción del sujeto 

enfermo y/o discapacitado como un ser pasivo y débil para convertirlo, por contra, en un 

dispositivo de resistencia y reivindicación de las corporalidades disidentes. Son obras que 

hablan de ojos afectados anatómica y fisiológicamente, y aprovechan las oportunidades 

que brindan los estados de excepción corporal y ocular para cuestionar los preceptos del 

capacitismo, del ocularcentrismo y del patriarcado. Son textos, por tanto, que confirman 



 

las posturas más contestatarias que se ofrecen desde los desvíos de la vista ante el 

disciplinamiento biomédico. Ahora bien, como se ha planteado, si las dos primeras, que 

han sido también las más analizadas por la crítica literaria hasta la fecha, pueden instalarse 

fácilmente en las categorías de novela autobiográfica o autoficcional, Un ojo de cristal y 

El nervio óptico hacen gala de un fuerte hibridismo con el ensayo y se valen, a su vez, de 

la construcción de un archivo oftalmológico. Si la noción de archivo o de escritura 

documental se torna fundamental para pensar la literatura contemporánea en español, 

también este archivo oftalmológico ofrecido por Miren Agur Meabe y Mercedes Halfon 

resulta cardinal para las poéticas del ojo. 

Frente a la noción de ojo enfermo que ha orientado el primer capítulo de análisis de 

corpus, el segundo ha tomado la de ojo fracturado para agrupar, con ella, textos que 

escapan todavía de forma más acusada de cualquier linealidad pretendida, así como de la 

consideración exclusiva del cuerpo enfermo. Todos ellos rehúyen de las convenciones 

genéricas y de los modos de escritura más conservadores, y en su lectura se advierte el 

afán de transgresión e innovación estética común a las poéticas del ojo, pero que alcanza 

aquí su grado sumo. La hibridez genérica, el fragmentarismo y la experimentación 

narrativa son absolutamente protagonistas para las obras que se han examinado en este 

séptimo capítulo: Ojos que no ven (2019), de Paz Errázuriz y Jorge Díaz; Zona ciega 

(2021), de Lina Meruane; El nervio óptico (2017), de María Gainza; y, finalmente, los 

fragmentos textuales «Ambliopía» (Mudanza, 2010), de Verónica Gerber, y «Distancia 

focal» (Óptica sanguínea, 2014), de Daniela Bojórquez. Mientras que las dos primeras 

activan el tópico de la ceguera a partir de la autoetnografía y el ensayo personal, para lo 

que se ha planteado la etiqueta de (auto)ensayo fragmentario, las propuestas de Gainza, 

Gerber y Bojórquez apelan al relato integrado para alumbrar otra de las zonas más 

fructíferas para las poéticas del ojo: su vínculo con las artes visuales.  

La primera de estas dos subcategorías ha motivado una reflexión de marcado corte 

político debido a la indudable conexión de Ojos que no ven y de Zona ciega con un hecho 

histórico absolutamente relevante para las poéticas estudiadas: los centenares de 

mutilaciones oculares ocasionados por las fuerzas policiales durante el estallido social 

chileno de 2019. Asimismo, ambas obras comparten la perspectiva autoetnográfica y la 

naturaleza archivística o documental. Mientras que el foto-libro Ojos que no ven se vale 

del documento fotográfico y la investigación científica, Zona ciega se decanta por la 

crónica política y la investigación literaria. El análisis crítico desarrollado ha manifestado 



 

que ambas obras, autoensayísticas y fragmentarias, proyectan un contradiscurso de la 

ceguera capaz de abrirnos los ojos frente a la violencia del oftalmolocentrismo y de los 

regímenes neoliberales, patriarco-coloniales y capacitistas. 

La segunda agrupación pone el foco, por su parte, en el vínculo de las poéticas del 

ojo con la pintura y el arte visual. Acudiendo a la noción de relato integrado, aquella que 

sirve para enlazar El nervio óptico de María Gainza, dado que la obra puede leerse como 

novela o como colección de relatos, con los fragmentos textuales de Gerber y Bojórquez, 

se ha examinado el diálogo que los tres textos establecen entre literatura y arte visual. 

Desde este planteamiento, se ha comprobado que evidencian una imbricación de ambas 

aristas que o bien atañe a la propia materialidad compositiva de la obra, como sucede en 

la de Daniela Bojórquez, o bien corresponde al argumento o la temática, como se advierte 

en las de María Gainza y Verónica Gerber. Todas ellas apelan, en suma, a esas zonas de 

fricción entre ambas disciplinas artísticas para proponer, de nuevo, sugerentes fracturas 

de la mirada, que insisten en denunciar la falibilidad del régimen ocularcéntrico que 

administra nuestros modos de ver hegemónicos. 

Con todo este itinerario teórico-crítico, creo haber demostrado la centralidad de los 

gestos rebeldes del cuerpo en la literatura contemporánea en español escrita por mujeres, 

así como de los elementos feministas y anticapacitistas que atraviesan las poéticas del ojo 

y descubren, al tiempo que denuncian, los dispositivos de poder patriarcales y capacitistas 

que operan normalizando los cuerpos y los saberes producidos en torno a ellos. Y no es 

este, de ningún modo, un gesto individual, sino que es su formulación colectiva la que 

ensaya el movimiento de resistencia más significativo, aquel que se asienta en la 

confluencia comunitaria de un mismo planteamiento y permite proclamar, a viva voz y 

con los ojos en guerra, la comunidad de las casi ciegas.  

A este camino trazado le queda sin duda mucho recorrido. Pienso en ampliaciones 

del corpus, en su apertura hacia otros géneros —principalmente la poesía— y en la deriva 

de sus modulaciones desde lo fantástico o lo insólito. Pero pienso también, a su vez, en 

un cambio de eje de análisis que incursione en la lectura de otros sentidos diferentes de 

la vista en la reciente narrativa escrita por mujeres, pues los estudios sensoriales son un 

enfoque que recién se está aplicando a la crítica literaria y que augura una larga y 

productiva trayectoria en los años venideros. Son múltiples los trabajos que están dando 

cuenta en la actualidad de los cambios estéticos e ideológicos acontecidos en las obras 

del llamado «nuevo boom femenino», y creo que esta nueva veta de análisis puede resultar 



 

una línea de estudio trascendental para alumbrar aristas aún desconocidas de las que tan 

solo se ha iluminado aquí una pequeña zona. En esta dirección, estará por ver también 

cómo se ha transformado y se está transformando el reparto de lo sensible en las prácticas 

literarias a raíz de las profundas mutaciones en el sensorium del presente que ha originado 

la pandemia de la Covid-19.  

Lo que resulta evidente, en definitiva, en virtud de los objetivos y de las 

conclusiones alcanzadas en este trabajo, es que la ceguera no ha resultado nunca una 

condición favorable para las escritoras a diferencia de sus pares hombres, quienes hicieron 

de ella un tropo privilegiado desde el que construir castas venerables y genealogías 

androcéntricas. Sin embargo, no cabe duda de que las lecturas renovadas de la 

discapacidad visual y las visiones fracturadas, presentes en la obra de autoras como 

Guadalupe Nettel, Lina Meruane, Verónica Gerber, María Gainza, Mercedes Halfon, 

Daniela Bojórquez o Miren Agur Meabe, están liberando al ojo de su dominio patriarcal 

histórico y haciendo de él un nuevo baluarte de las estéticas feministas. Está en nuestras 

manos —las de los lectores, los críticos, académicos y libreros— seguir trabajando desde 

los más variados y pequeños gestos por el reconocimiento de la literatura escrita por 

mujeres y subjetividades feminizadas para lograr, con ello, que algún día las lecturas 

desde los estudios de género no sean tan necesarias ni preponderantes en los 

acercamientos a sus obras. 

Por el momento, volvamos al epígrafe que iniciaba estas palabras de cierre para 

aventurar, con la poeta española Rocío Simón y con las autoras estudiadas en este trabajo, 

que las enfermedades oculares, como es el caso de la miopía, pueden servir a la creación 

literaria y al pensamiento feminista para ingresar en los discursos dominantes desde las 

grietas y las fallas. Para postular que en esas formas deficientes de la mirada reside el 

potencial para impedirnos hablar con propiedad, pues nada hay más propio del régimen 

patriarcal que la infalible posesión del discurso y nada más distintivo de las subjetividades 

feminizadas que las formas deslenguadas y rebeldes de hacerse con la palabra y hablar 

con osadía. 
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