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RESUMEN 

 

Esta tesis doctoral estudia los diferentes factores que intervienen en la composición del 

campo poético contemporáneo en español y establece una categorización de poéticas 

fundamentada en la cartografía estética del escenario de la poesía actual. La hipótesis que 

sustenta esta investigación se basa en la creencia de que las corrientes estéticas se 

estructuran a partir de una retórica que, si bien no es presumiblemente bifrontal, sí podría 

ser sintetizada mediante los opuestos filias y fobias. En estas páginas se recorren los 

fundamentos teóricos y epistemológicos concernientes a las escrituras poéticas durante la 

fecha que delimita el estudio, que toma como arranque el año 2001, momento en el que 

se localiza una regeneración evidente de las estructuras del sistema lírico no solo 

vinculada al entorno estético, sino también al institucional. La tesis se divide en dos 

grandes bloques. En el primero, de naturaleza teórica, se delimitan y examinan los 

diversos agentes que actúan en la composición del campo poético. El segundo consiste 

en una cartografía estética, en la cual se verán materializados los precedentes teóricos que 

el estudio incorpora, a través de una panorámica de la escritura del siglo XXI. Asimismo, 

la investigación integra una categorización estética en la que ha sido registrada la 

presencia de cuatro tendencias que hemos considerado las más relevantes del mapa: 1) 

realistas; 2) comprometidas; 3) metadiscurivas; y 4) experimentales. Esta revisión 

concluye con el apartado de análisis y critica textual, el cual está cimentado en el examen 

exhaustivo de los autores que conforman el corpus: Pablo García Casado (1972), Erika 

Martínez (1979), Ángela Segovia (1987) y Lola Nieto (1985).  
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Vivir 

es una huella. 

 

ADA SALAS 

 

En la copa de un árbol construiré nuestra casa,  

con tablones y clavos e ilusión y un martillo 

alzaré entre las ramas suelos, techos, paredes, 

cuartos en espiral, secretos pasadizos 

donde obra el azar el don de los encuentros. 

 

EDUARDO GARCÍA 

 

Nada te turbe; 

nada te espante; 

todo se pasa. 

 

SANTA TERESA DE ÁVILA 

 

Rebobinar y desdecir la saliva que aquí me trajo. 

Volver a generar una sintaxis que no tenga 

filiaciones, adherirme a los caminos, contemplar la 

rectitud del monte, el descanso sonoro de las 

playas... 

 

MARTA AGUDO 

 

 

Incendio tras incendio, el cuerpo prevalece. 

 

MARÍA VICTORIA ATENCIA  
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INTRODUCCIÓN  
 

 

 

HIC SUNT DRACONES  

 

Cuando el mundo era plano 

en los mapas se cartografiaba el fin 

y, más allá del agua donde todo acababa, 

se dibujaban monstruos y dragones, 

serpientes marinas, sirenas, centauros, 

peces con diez ojos y pulpos con cabeza de titán. 

 

Como si todo lo que asusta 

no pudiera tocarse alargando los dedos. 

Como si todo lo que asusta 

no estuviese ya aquí. 

 

OLALLA CASTRO 

 

 

 Cuando tenía tres años, me diagnosticaron un prolapso mitral. Esta afección se 

produce porque las aletas de la válvula mitral se aflojan y no cierran herméticamente. En 

algunos casos, la sangre se puede filtrar en sentido contrario por esa misma válvula hacia 

la cámara de donde provino su torrente. Esto, en términos médicos, se denomina reflujo 

o regurgitación. También ocurre que, si la sangre se filtra en sentido contrario a través de 

la válvula mitral, puede escucharse un sonido silbante que produce el corazón en su latido. 

Precisamente por su particularidad sonora, la condición que acababan de detectarme es 

conocida popularmente como soplo cardiaco.  

Desde pequeño pensaba que este soplo en el corazón me hacía percibir las 

sensaciones con otra cadencia, con cierta arritmia, si se prefiere. También creía que mi 

vida ya estaría marcada para siempre por un latido intenso, un impulso a destiempo, la 

dirección de un flujo de sangre intempestivo. Veintisiete años después, puedo afirmar con 

certeza que este acontecimiento en verdad inauguraba mi interés por la poesía, disciplina 

artística que, como insistió Antonio Machado, captura de manera atemporal la esencia de 

las cosas. El prolapso mitral, en síntesis, no era sino una manifestación del interés que 

abrían en mí otras sensibilidades ajenas a la habitual velocidad de los sucesos.  
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Decía también Machado: “He andado muchos caminos, / he abierto muchas 

veredas”. Y al igual que el poeta, han sido muchos y largos los caminos transitados hasta 

llegar al punto en el que me encuentro: he abierto muchas veredas hasta poder escribir la 

introducción de esta tesis doctoral -la cual concluyo un 30 de noviembre, cuando se 

cumple el 113 aniversario del nacimiento de Miguel Hernández-, y creo que es 

conveniente, y justo y necesario, tener en consideración lo hasta aquí andado. 

En el año 2011 comencé mis estudios de Filología Hispánica en la Facultad de 

Filosofía y Letras de Córdoba. Quizá en este momento se iniciaron mis inquietudes 

investigadoras gracias a la enseñanza de profesores como Joaquín Roses, con quien 

compartía la obsesión por Rubén Darío; Pedro Ruiz Pérez, responsable de que descubriera 

a Javier Egea; y María Ángeles Hermosilla, con quien conocí la poesía de autoras como 

Ana Rossetti, Clara Janés y Olvido García Valdés. Precisamente bajo la dirección de 

María Ángeles realicé mi primer trabajo de investigación de grandes dimensiones, un 

TFG que se proponía como un estudio interdisciplinar que trataba de demostrar la 

influencia del expresionismo pictórico en Poeta en Nueva York. 

 A finales del año 2015 llegué a Salamanca. Durante ese curso realicé el Máster en 

Literatura Española e Hispanoamericana, Teoría de la Literatura y Literatura Comparada. 

Recibí en este nuevo hogar la sabiduría de maestros que cambiarían mi percepción de la 

literatura. Recuerdo con cariño la enseñanza de José Antonio Pérez Bowie, Emilio de 

Miguel, Fernando Rodríguez de la Flor, Javier Francisco San José Lera y María Ángeles 

Pérez López, con quien comprendí el valor de poetas hasta entonces para mí desconocidas 

como Delmira Agustini, Blanca Valera, Elvira Hernández o María Auxiliadora Álvarez, 

abriéndose en mi vida, en dicho momento, un nuevo horizonte de posibilidades poéticas. 

 Considero que este trabajo se inició, de un modo u otro, el día que conocí a mi 

directora de tesis doctoral, Francisca Noguerol. Desde la cercanía que encontré en un 

acento semejante, hecho poco habitual en Castilla, comprendí en sus clases la importancia 

de analizar las causas de índole social, política y estética por las que se habían producido 

cambios y nuevas modalidades en la creación literaria. En este momento ya tenía delante 

de mis ojos la premisa de mi investigación. Decía Miguel de Cervantes en El licenciado 

Vidriera que esta ciudad enhechiza, pero no entraba en mis planes emprender un viaje tan 

difícil y duro como el de llevar a término un doctorado. Sin embargo, mi último día en 

Salamanca, despidiéndome de Paqui, me comentó la posibilidad de realizar la tesis 



19 

 

doctoral bajo su dirección. No tuve mucho que pensar y, así, le di a Cervantes la razón 

asintiendo: “la voluntad de volver a ella a todos los que de la apacibilidad de su vivencia 

han gustado”. En dicho instante se abrió este camino. 

 Tuve la fortuna de que, en medio de este viaje, Paqui me propuso integrar a 

Vicente Luis Mora como codirector de la tesis. En ese sentido, para llevar a puerto mi 

propósito, su contribución en estas páginas ha sido crucial e inestimable, en tanto gran 

conocedor y experto del panorama poético español. Semanas después de su 

incorporación, recordamos que, en el año 2017, mientras realizaba mi TFM sobre la 

poética de Pablo García Casado en la Universidad de Salamanca, había estado en contacto 

con Vicente, quien me ayudó de manera generosa a estructurar mis pensamientos y 

organizar mis hipótesis. Este acontecimiento, así, cerraba un círculo. 

* 

La presente investigación comienza su andadura en 2018, momento en el que, tras 

la lectura de una serie de poemarios, me percato de la pluralidad del escenario poético, y 

soy por primera vez consciente de la existencia de una serie de elementos en común que 

detecto integrados en poéticas disímiles; así como reconozco la necesidad y urgencia de 

establecer un estudio que sirviera para organizar y tratar la poesía contemporánea de un 

modo que pusiese orden estos primigenios planteamientos. Los poemarios que menciono 

eran Dinero, de Pablo García Casado; La curva se volvió barricada, de Ángela Segovia; 

El falso techo, de Erika Martínez; y Tuscumbia, de Lola Nieto. 

Tras un ligero vistazo al panorama, me percaté de la volatilidad del objeto del 

estudio debido a la notable cifra de publicaciones de poemarios, antologías, textos 

críticos, reseñas, publicaciones periódicas y ensayos en su amplio espectro. Esta 

particularidad me hizo entender el campo poético en tanto estructura que se halla en 

permanente construcción. Así, comprendí la necesidad de configurar un aparato teórico-

metodológico que dispusiera las bases para encuadrar las obras que tenía intención de 

incluir en el corpus. Y esto debía realizarse a través de un análisis que tuviera presente el 

contexto epistemológico que, de algún modo, las había fomentado. 

 Desde un primer momento, he interpretado mi propósito como una tarea decisiva, 

pues los acercamientos al panorama poético reciente no han sido lo suficientemente 

profundos como para determinar definiciones y catalogaciones categóricas. Además, ante 
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la reducida presencia de análisis amplios, se antojaba necesario presentar una taxonomía 

de las líneas estéticas del mapa de la poesía actual que nos ha ayudado a trazar una 

cartografía sobre la que se puedan desarrollar futuros acercamientos a estas cuestiones.  

Ciertamente, observé desde un inicio que la característica principal que definía la 

poesía de mi contemporaneidad era la presencia de un notable número de voces dispares, 

que ponían de manifiesto la pluralidad estética del escenario. Autores como Berta García 

Faet, Juan Andrés García Román, Martha Asunción Alonso, Ben Clark, Miriam Reyes, 

Diego Vaya, Abraham Gragera, Ángelo Néstore, Ignacio Vleming, Sara Torres, María 

Alcantarilla, David Refoyo, Juanma Prieto, Raúl Quinto, Bibiana Collado, Andrés 

Neuman, Olga Novo o Maribel Andrés Llamero encarnaban la multiplicidad de poéticas 

presentes, poniendo en evidencia la hibridez estética de sus particulares modos de 

enfrentar la creación de arte verbal. Esta condición reveló que el panorama lírico podía 

ser abordado desde una perspectiva que manifestaba una clara tendencia bilateral: 

aquellos que proponían estéticas ancilares y los que asumían líneas subversivas respecto 

a las derivas estéticas establecidas por los autores de generaciones precedentes. 

De inmediato, surgieron cuestiones vinculadas a la formación de la estructura que 

aglutinara todas estas cuestiones, la que, siguiendo la terminología de Bourdieu, fue 

nombrada de ahí en adelante como campo poético: ¿Cuáles eran los motivos que habían 

producido la diáspora poética? ¿Qué había propiciado la eclosión de publicaciones de 

diversa índole, incremento de los premios, encuentros, revistas, subvenciones? ¿Qué 

papel juegan las nuevas tecnologías formal y estructuralmente en este proceso? ¿Qué 

relación establece el canon tradicional con las propuestas actuales de poetas mujeres? 

¿Qué importancia adquiere el volumen antológico en este escenario? ¿Qué lugar ocupan 

las relaciones entre mercado y poesía? ¿Qué cometidos asume el aparato institucional 

frente a estas características? ¿Cuáles son las estéticas más relevantes del panorama? 

Desde este planteamiento, la tesis desarrollada se propone mostrar que el campo 

poético contemporáneo es un escenario donde múltiples poéticas confluyen y que existe 

una riqueza elemental como elemento definitorio del mismo. Esta particularidad 

imposibilita la categorización y subdivisión del mapa a partir de criterios como el 

generacional y la retórica de la ruptura, funcionamientos infraestructurales a través de los 

cuales la crítica había relatado la historia de la poesía del siglo XX. Todo ello se traduce 

en una necesidad de modificar los enfoques analíticos con el objetivo de observar el 
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campo poético como un espacio cuyo núcleo es habitado por autores de diferentes y 

variadas líneas estéticas.  

Esta tesis doctoral nace, por tanto, con el objetivo de llenar un vacío crítico 

respecto al tratamiento en conjunto de la poesía más reciente. Así, pues, las páginas que 

siguen tratan de dar respuesta a cómo se constituye este nuevo escenario, por un lado, y 

a cuáles son las tendencias estéticas más relevantes del panorama, por otro, con el estudio 

detallado de algunos casos relevantes. Para ello, se destacan los objetivos que han guiado 

el curso de la investigación: 

▪ Confeccionar un marco teórico que defina el modelo de pensamiento del 

presente, bajo los parámetros de las condiciones materiales de existencia 

de la sociedad contemporánea. 

▪ Reconocer e identificar, desde la historia literaria y los estudios culturales, 

los precedentes estéticos e institucionales del marco poético para 

comprender cómo se constituye el mapa. 

▪ Actualizar y revisar críticamente los marcos teórico-conceptuales de los 

estudios poéticos y la crítica literaria. 

▪ Formular un aparato crítico ubicado en la intersección epistemológica, 

válido para ser aplicado a diferentes manifestaciones creativas del 

presente. 

▪ Realizar una cartografía estética del panorama poético contemporáneo. 

▪ Definir las características formales y autoriales de cada una de las estéticas 

tratadas en dicha cartografía. 

▪ Examinar las obras más representativas de cada una de estas estéticas y 

estudiar los modos y estrategias con que afrontan la creación poética. 

Como ya señalé, la hipótesis que ha inspirado y sustentado esta tesis doctoral es 

que las corrientes estéticas del marco contemporáneo se estructuran a partir de una 

retórica bilateral, la cual ha sido sintetizada en nuestros términos mediante los opuestos 

filias y fobias. Este trabajo ya se había iniciado con las consideraciones que otros 

investigadores establecieron previamente y que han servido como faro para nuestros 

propósitos, abriendo los senderos por los que emprendimos el presente proyecto.  

Es fácil percatarse de que uno de los atributos más característicos del contexto 

poético inaugurado en el cambio de siglo es la convivencia intergeneracional motivada 
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por la confluencia de distintas oleadas de poesía del siglo XX, peculiaridad comentada 

por Juan Carlos Abril: “Propicia que se fusionen aquellos que publicaron precozmente 

con la generación o generaciones precedentes, y los que publican ya casi entrados en la 

madurez con los más jóvenes de la que los sucede” (2001: 35). Esta coexistencia genera 

una modificación en la forma de entender las relaciones del campo poético, la cual 

justifica, a juicio de Bagué (2014: 5), la división más allá de unos simples criterios 

cronológicos, a la vez que dinamita la clásica estructura de soporte generacional. Del 

mismo modo, la heterogeneidad y divergencia del campo poético contemporáneo es una 

de sus características definitorias principales. Esto ha condicionado incluso el modo en el 

que la crítica reciente se ha enfrentado y referido al panorama, calificándolo de 

“ceremonia de la diversidad” (Rico, 2000: 23), “exuberancia selvática” (Naval, 2010: 

119), “maraña” (Prieto de Paula, 2010: 28), “insobornable pluralidad” (Díaz, 2016: 11) o 

“selva selvaggia de frondosa maleza” (Bagué, 2018: 9). 

Esta alusión constante a la variedad de autores y propuestas demuestra que en el 

contexto actual no hay una línea progresiva sino, en palabras de Bagué y Santamaría, 

“bifurcaciones, constante movimiento” (2023: 11). Existe una multitudinaria polifonía 

poética que termina por resolverse en el transcurso de la primera década del 2000 en una 

“diáspora estética” (Prieto de Paula, 2002) cuyos rasgos definitorios son la hibridez 

(Neuman, 2005: 23), la contradicción (Santamaría, 2008: 18), la disgregación (Bagué y 

Santamaría, 2013: 23) o el mestizaje (Lucas, 2003: 160; Sánchez-Mesa, 2007: 19). Estas 

consideraciones se unifican en nuestro punto de partida a los apuntes marcados por 

Vicente Luis Mora al señalar la existencia de tres fenómenos que dinamitan el panorama 

y posibilitan su apertura: la proliferación y convivencia de poéticas dispares, la 

entronización definitiva de la poesía femenina y la multiplicación de antologías (Mora, 

2018: 39).  

 Tales objetivos y premisas teóricas explican la división de este trabajo en dos 

grandes bloques. En el primero, de naturaleza eminentemente teórica, delimitaremos y 

examinaremos los diversos agentes que actúan en la composición del campo poético. El 

segundo consistirá en la cartografía estética anunciada, en la cual se verán materializadas 

todos estos precedentes teóricos a través de la proposición de una panorámica de la 

escritura del siglo XXI. Esta dará paso posteriormente al apartado de análisis y critica 

textual, con el examen detallado de los autores que conforman el corpus. 



23 

 

 El primer epígrafe del primer bloque, “Caracterización de la poesía actual en 

español (2001-2022)”, manifestará la voluntad de transversalidad que nuestra 

investigación muestra en sintonía con Terry Eagleton, entendiendo la poesía como 

institución social, particularidad que manifiesta que el discurso lírico guarda afinidades 

con otras parcelas de nuestra existencia cultural (2010: 51). Este primer punto se dividirá 

en dos apartados. El primero, “Campo literario y poesía”, partirá de la noción desarrollada 

por Pierre Bourdieu en Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario 

(1992), y en él estableceremos un marco teórico de referencia que permitirá obtener 

herramientas críticas de análisis cuya aplicación conjunta será, en el examen textual, más 

dilatada y coherente. En el segundo apartado, “Altermodernidad y Globalización”, se 

atenderá a las múltiples transformaciones que ha atravesado nuestra sociedad desde 

comienzos del siglo XXI, interpretando las consecuencias de este contexto en el individuo 

y en la colectividad. Este primer epígrafe, en su conjunto, va a funcionar como un estado 

de la cuestión que abordará los procesos de transformación relativos a nuestra forma de 

relacionarnos y nuestro modelo de interpretar la realidad, lo que posibilitará la confección 

de renovadas concepciones literarias. 

El eje central del primer bloque quedará articulado mediante la presencia de los 

dos siguientes epígrafes. El primero, “Caracterización de la poesía contemporánea: 

antecedentes”, tratará las idas y venidas del campo poético de finales del siglo XX, 

centrándose en específico en un estudio minucioso de las líneas estéticas dominantes 

(capitaneadas por la poesía de la experiencia) y su respuesta contrahegemónica 

(fundamentada por la poesía de la conciencia, la poesía de la diferencia y diferentes 

colectivos como Alicia Bajo Cero, la Unión de Escritores del País Valenciano, Voces del 

Extremo o la figura particular de autores como Antonio Orihuela, Antonio Méndez Rubio 

y Jorge Riechmann). Este marco contextual permitirá entender la agitación que se vivió 

a mediados de los años noventa y demostrará que, pese a las rupturas interiores (Villena, 

1997; Iravedra, 2007; Abril, 2019) y escisiones, la poesía experiencial se instaura “en el 

centro del campo poético y desarrolla sus propios procesos de canonización” (Molina, 

2022: 155). Frente a esta idea, se demostrará que las propuestas de carácter disidente y 

alejadas de los principales espacios de poder no consiguieron establecerse como puntos 

nucleares del escenario. Esto será de gran importancia para analizar las dinámicas 

relativas a los poetas del nuevo milenio. 
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 El segundo epígrafe de este conjunto central de la investigación, “Cambio de 

siglo: conformación del campo poético desde el año 2000”, toma como punto de partida 

nuestra centuria. La característica principal, pronto percibimos, es la heterogeneidad, 

único acorde, según Luis Bagué (2018: 217), que se identifica con nitidez del escenario. 

La diversidad citada constata notables síntomas de crecimiento, progreso y evolución; o 

lo que es lo mismo, de “signos de cambio” (Prieto de Paula, 1996: 81). Este punto 

expondrá los rasgos principales de un nuevo campo poético marcado por dos vectores 

principales que confluyen entre las estéticas: “afinidades y divergencias” (Saldaña, 2017: 

9). El propósito de esta sección es alcanzar una distancia que nos permita discernir la 

pluralidad entre la confusión, “las voces de los ecos” (Saldaña, 2007: 265); así como 

delimitar los rasgos comunes en una escritura “refractaria a las generalizaciones” (Bagué, 

2018: 272).  

Los siguientes tres epígrafes de la tesis se confeccionan a partir de los distintos 

fenómenos que han dinamitado el panorama poético posibilitando su apertura. El punto 

4, “La poesía después de Internet”, se planteará como análisis de una eclosión que 

provoca un “cambio paradigmático tecnológico” (Mora, 2009: 315). Esta sección se 

dividirá en dos subpuntos. Así, trataremos la ciberpoesía y la poesía en Red, de acuerdo 

con la distinción que críticos como Luis Bagué han realizado al respecto: 

La definitiva adopción de la perspectiva reticular promovida por Internet […] 

influye en los parámetros estéticos de los nuevos bardos, en una encrucijada en 

la que convergen la poesía en la Red y la poesía en torno a la Red. La primera 

concede prioridad al medio de difusión, aunque sus consecuencias afectan a la 

configuración del campo literario, que habría de ampliar sus márgenes para 

acoger un tipo de creaciones que pretenden recalificar el terreno productivo y 

redemocratizar la cadena de distribución comercial (Bagué, 2018: 332). 

El punto 5, “Poesía y mujer: la regeneración de un canon”, confirmará la presencia  

de una serie de voces que irrumpen con fuerza y trazan lazos con sus antecesoras, rastrean 

su herencia y construyen una genealogía para superar la condición silenciada a la que han 

sido sometidas, posibilitando, así, la regeneración del canon. Esta premisa se evidenciará 

con la notable presencia de poetas que han obtenido visibilidad en un campo donde 

tradicionalmente habían sido ignoradas, hecho que demuestra la existencia de una 

escritura en la que el sujeto femenino logra su afirmación. Para la obtención de estos 

supuestos, se abordará de manera panorámica las principales voces femeninas que han 
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surgido en el escenario desde comienzos del siglo XXI, situando el foco de análisis en el 

examen de las obras publicadas. 

El epígrafe 6, “Antologías en el campo poético contemporáneo”, tratará de dar 

explicación a la relevancia que en la composición del campo poético adquieren los textos 

de carácter antológico, al favorecer la configuración y difusión de obras y corrientes 

estéticas. Para ello, se establecerán dos apartados. El primero, “Una aproximación 

teórico-crítica”, ratificará que los procesos de canonización y la lucha por la hegemonía 

del mapa han estado en gran medida determinados por las propuestas antológicas. El 

segundo, “Panorama antológico: el curso de la poesía española”, se propone como una 

revisión de las principales antologías publicadas en el estadio de la poesía reciente, 

demostrando cómo las compilaciones antológicas han estado atentas al discurrir del 

escenario poético, en tanto elemento constitutivo imprescindible.  

El punto 7, “Los hijos de la Lira: poesía y mercado”, ocupará el cambio de 

paradigma del mercado de la poesía. Se pondrá el foco en las repercusiones comerciales 

de Internet respecto al género poético, pues los nuevos soportes tecnológicos condicionan 

su distribución, su difusión, su forma y su discurso. De ese modo, se mostrará el proceso 

de redefinición que articula el campo cultural español, contexto en el que se localizan 

señales de cambio propiciadas principalmente por la expansión de publicaciones 

periódicas, subvenciones y premios, convertidos en artífices y propulsores de la política 

y el mercado poéticos: aspectos que contribuyen a establecer y delimitar el mercado del 

libro haciendo de él, lógicamente, un producto de consumo.  

  El segundo bloque de esta tesis doctoral integra el segundo capítulo: “Tendencias 

estéticas relevantes en la creación poética en español (2001-2022): análisis y crítica 

textual de algunos casos”. La sección está formada por un apartado introductorio dedicado 

a “La institución literaria”, que abordará la teoría de la institución literaria propuesta por 

Dubois y la del campo poético de Bourdieu. Tras cotejar ambas, comprobaremos que 

emerge una compleja intersección entre las estructuras normativas y las dinámicas 

sociales que dan forma al mundo literario. Esta bifurcación resalta la necesidad de abordar 

el campo poético desde enfoques multidisciplinarios, reconociendo así su vinculación con 

las estructuras sociales y culturales más amplias. 

 Más adelante, “Panorama general de la poesía española en el siglo XXI” 

funcionará como una panorámica de lo que sucede en el campo lírico en nuestros días, 
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como un estado de la cuestión y preámbulo del apartado de análisis textual. Para ello, se 

abordarán los principales factores que han marcado el curso de la poesía española, así 

como se citarán algunas de las obras publicadas paradigmáticas. Asimismo, se atenderá a 

diferentes clasificaciones y cartografías estéticas de las poéticas contemporáneas, entre 

las que apreciaremos unos evidentes lugares de encuentro.  

A partir de estas consideraciones, categorizaremos un conjunto de tendencias 

estéticas preeminentes del campo poético, lo que facilitará discernir las distintas 

corrientes presentes en el escenario, así como identificar influencias, innovaciones y 

patrones que moldean y definen el discurso poético reciente. Estas han sido: 1) realistas; 

2) comprometidas; 3) metadiscursivas; y 4) experimentales. Tras la delimitación de estos 

puntos, nos situamos a las puertas del apartado de análisis y crítica textual, el cual se 

segmentará en cuatro puntos según la estética tratada y el autor que ejemplifique cada una 

de las propuestas. 

El primero de los epígrafes comprenderá las “estéticas realistas”, una corriente de 

corte figurativo, de base lógica y tendente a la narración. Para el tratamiento de esta 

estética tomaremos como caso de estudio a Pablo García Casado (Córdoba, 1972), quien 

establece un discurso marcado por un lenguaje aparentemente sencillo pero que consigue 

sorprender al lector por su extrema solidez poético-discursiva, mezclando lirismo y 

elemento conversacional dentro de lo que denominaremos realismo minimalista. Se 

procederá, a continuación, al análisis de Las afueras (1997), El mapa de América (2001), 

Dinero (2007), García (2015) y La cámara te quiere (2019). 

El segundo punto abordará las “estéticas comprometidas”, tendencia que ocupa 

una posición central en el campo poético del siglo XXI en relación con la reflexión y 

promoción de la conciencia social y política en nuestro contexto. Para el examen de esta 

estética analizaremos el caso particular de Erika Martínez (Jaén, 1979), voz que elabora 

un discurso construido a partir de la especulación y la sospecha, que no renuncia a su 

naturaleza de poesía reflexiva y autoconsciente, mediante las exploraciones comunitarias 

de la identidad. Su compromiso oblicuo se atenderá a través del estudio de Color carne 

(2009), El falso techo (2011), Chocar con algo (2017) y La bestia ideal (2022). 

El tercer epígrafe será comprendido por las “estéticas metadiscursivas”: aquellas 

que manifiestan un firme interés en explorar las posibilidades comunicativas del lenguaje, 

así como una clara predilección reflexiva por el discurso, proponiendo una 
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conceptualización crítica del lenguaje. Para el tratamiento de esta poética evaluaremos la 

obra de Ángela Segovia (Ávila, 1987), quien transita los límites del género lírico y cultiva 

sentido en las diferentes fracturas de su sintaxis; desde una poesía autoconsciente del 

poder del lenguaje, con un marcado interés de búsqueda lingüística. Esto se ejecutará 

través del estudio de las obras ¿Te duele? (2007), de paso a la ya tan (2013), La curva se 

volvió barricada (2016), Amor divino (2018), Pusieron debajo de mi mare un magüey 

(2020), Mi paese salvaje (2021) y Jara Morta (2023).  

Por último, nos ocuparemos de las “estéticas experimentales”, interesadas en la 

exploración de la materialidad del texto y que otorgan privilegios al componente visual, 

sonoro, performático y escénico de la escritura. Para ello profundizaremos en la obra de 

Lola Nieto (Barcelona, 1985), autora que, mediante la incorporación del plano 

performativo, convierte la poesía en un espacio fundamental para pensar las complejas 

intersecciones de medios y formatos, en sí mismos fronterizos y difícilmente 

demarcables. Así, opta por la experimentación como última voluntad posible de captar la 

percepción de una realidad fragmentada. Para su estudio, examinaremos Alambres 

(2014), Tuscumbia (2016), Vozánica (2018) y Caracol (2021).  

Llegados al final de nuestro trazado estético, las conclusiones de la tesis darán 

cuenta de los resultados alcanzados durante el desarrollo de la investigación, 

respondiendo a los interrogantes y objetivos que han servido como punto de partida, y 

validando la hipótesis que motivó el estudio. Se subrayará la pertinencia de ofrecer un 

análisis de estas características para comprender el funcionamiento del campo poético 

actual y se establecerán las líneas de fuga abiertas para investigaciones venideras. 

Retomamos, antes de emprender nuestro viaje, el título del poema que abría la 

introducción, “Aquí hay dragones”, para concluir estas líneas. La sentencia remite a una 

práctica medieval que consistía en dibujar serpientes marinas y otras criaturas 

mitológicas, en especial dragones, para cartografiar zonas desconocidas o dar señales 

sobre la amenaza de los mares. Obviando la advertencia de aguas peligrosas, trazaremos 

aquí unas leyendas para guiarnos en un mapa estético todavía en construcción. La tarea 

cartográfica por emprender abre un camino que estará pautado por la intensidad de sus 

latidos, al precisar tanto de minuciosas contextualizaciones como de análisis que nos 

permitan observar su exuberancia. Tracemos, pues, las líneas que conforman este mapa. 
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CONCLUSIONES  
 

 

 

Aprender a mirar de otra manera. 

Aprender a confiar de un nuevo modo. 

Aprender a esperar 

como si el mundo se estuviera haciendo. 

 

FRANCISCA AGUIRRE  

 

 

 

Durante la Segunda Guerra Mundial, al servicio de defensa de los aliados se le 

encargó la tarea de proponer mejoras en sus aeronaves. El objetivo era identificar y 

reforzar los puntos débiles de los aviones que sobrevivían al combate. A través de un 

análisis estadístico, detectaron una serie de zonas frecuentemente dañadas. El siguiente 

paso fue reforzar los blindajes de estas regiones. Abraham Wald, un matemático que había 

sido contratado para contrastar la información, cambió el enfoque del trabajo al interpretar 

los datos de forma original: solo se había tomado en cuenta la muestra de los 

supervivientes, obviando a los aviones derribados. Las áreas ignoradas del estudio eran 

zonas en las que los aviones podían recibir impactos y, aun así, sobrevivir; mientras que 

las que aparecían intactas eran precisamente las más críticas. A esto se le llamó “sesgo de 

supervivencia”. 

Este sesgo está relacionado en el ámbito de la estadística con lo que se conoce 

como efecto composición, el cual altera las medidas centrales y puede desvirtuar los 

análisis. Resulta ciertamente interesante aplicar de manera intuitiva esta historia al campo 

poético de la poesía contemporánea. La crítica ha insistido en atender a las zonas 

impactadas, a las pugnas estéticas iniciadas a finales de la pasada centuria, vindicando un 

alineamiento poético que poco o nada representa las variables creativas que pueden 

observarse en el panorama. A veces, como adelantaba Wald, todo es cuestión de 

perspectiva. O, en palabras de Ramón Campoamor: “En este mundo traidor, / nada es 

verdad ni mentira, / todo es según el color / del cristal con que se mira”. 

En las primeras páginas de esta tesis doctoral se expresaba la voluntad de realizar 

un estudio que atendiera a los diferentes elementos que intervienen en la composición del 

campo poético contemporáneo en español. Para alcanzar este propósito, se ha ofrecido un 

panorama de las escrituras más recientes que ahora llega a su fin. Creo haber demostrado 
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la hipótesis que ha inspirado esta investigación, según la cual las corrientes estéticas se 

estructuran a partir de una retórica que, si bien no es presumiblemente bifrontal, sí podría 

ser sintetizada mediante los opuestos filias y fobias.  

En estas páginas se han recorrido los fundamentos teóricos y epistemológicos 

concernientes a las escrituras poéticas durante la fecha que delimita el análisis. Este toma 

como arranque el año 2001, momento en el que se localiza una regeneración evidente de 

las estructuras del sistema lírico no solo vinculada al entorno estético, sino también al 

institucional. Debido a la actualidad del objeto de estudio, las conclusiones que vamos a 

ofrecer no pueden ser consideradas definitivas: el campo literario, en tanto estructura 

orgánica, es un territorio en permanente cambio. No obstante, nuestras aportaciones 

pueden resultar útiles para trabajos futuros, que realicen acercamientos emprendidos en 

estas páginas.  

Decía José Hierro que un poeta, para desarrollar su sensibilidad, tiene que conocer 

el lenguaje y los códigos de su momento. Al hilo de esta idea, hemos partido de la 

necesidad de renovar la conceptualización de la poesía contemporánea desde un 

planteamiento que no se limitara a los textos y sus análisis. Así, fue imprescindible 

examinar el hecho literario como un artefacto cultural, enmarcado en un contexto que 

posee sus propias condiciones de existencia. Desde tal premisa, el capítulo primero ha 

abordado el contexto de creación y recepción de las obras tratadas en esta tesis como 

discursos y productos culturales.  

Para revisar este panorama, se ha partido primeramente de unas consideraciones 

teóricas que permitieron establecer un marco para el estudio del campo literario. En esta 

primera sección, hemos dado cuenta de que, desde comienzos del siglo XXI, se han 

producido importantes transformaciones en nuestra sociedad que han afectado a todas sus 

esferas, entre las que cabe resaltar el fenómeno de la globalización y la eclosión de los 

avances tecnológicos. 

Esta cadena de elementos que han interferido en el constructo social y que tienen 

como centro al ser humano me hace recordar el poema “Justicia”, de Blanca Varela: “vino 

el pájaro / y devoró al gusano / vino el hombre / y devoró al pájaro / vino el gusano / y 

devoró al hombre” (1978: 33). La naturaleza cíclica que sugiere el texto subraya las 

consecuencias que los individuos han sufrido al verse afectados por las complejidades de 

su contemporaneidad. Estas transformaciones podrían aglutinarse en la afirmación de que 
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el fin de las grandes estructuras políticas, sociales y económicas modernas han conducido 

al sujeto a una situación de crisis basada en la pérdida de los grandes paradigmas. Este 

proceso de cambio remodela nuestra forma de interactuar y de entender la realidad, 

posibilitando la creación de nuevas formas de concebir la poesía. Todo ello se refleja en 

la aparición de nuevos imaginarios e identidades, que son una expresión de las 

preocupaciones individuales y colectivas de nuestra época.  

En el segundo epígrafe se ha establecido una caracterización de la poesía que 

comienza ocupándose de los antecedentes del campo actual. En este punto, se ha 

observado que abordar el mapa de la poesía contemporánea desde un planteamiento 

crítico implica confrontar algunas complicaciones: la falta de perspectiva histórica y la 

cercanía cronológica en relación con el objeto de estudio, en primer lugar; y la diversa y 

abundante producción existente, condición que ha requerido pensar el panorama poético 

desde su heterogeneidad. Asimismo, se han asumido algunas certezas: que lo poético ha 

sido ordenado por la historiografía y la crítica siguiendo el criterio de paradigmas 

generacionales, y que estas generaciones surgen cuando la crítica y los poetas desarrollan 

modelos como respuesta a sus antecesores, procedimiento mediante el cual se establecen 

diferencias y fracturas con respecto a las estéticas precedentes.  

Resulta indiscutible que la poesía en las últimas décadas ha experimentado una 

renovación profunda, en tanto que “exhibe un carácter polifónico y una subjetividad 

difusa que esquiva las totalizaciones del sujeto en la realidad poetizada” (Pujol Durán, 

2014: 204). Hemos certificado que estas alteraciones se hacen patentes cuando el núcleo 

de la poesía experiencial afronta un desplazamiento de su centralización, viéndose sumida 

en su “ruptura interior” (Villena, 1997; Iravedra, 2007; Abril, 2019), en una “diáspora 

estética” (Prieto de Paula, 2002) o en una “disgregación” (Bagué y Santamaría, 2013) 

que, en términos generales, provocó el abandono de lo anecdótico, la intimidad y el 

autobiografismo. El desplome de la corriente experiencial no es sino un reflejo del 

agotamiento que la propia tendencia atravesaba. No parece casual, en ese sentido, que sus 

principales representantes fueran los primeros en abandonar su barco. 

La parte central de esta tesis ha consistido en el tratamiento de los diferentes 

parámetros que delimitan el corpus práctico de análisis, teniendo en cuenta los factores 

que cimentan la estructura del campo poético. De esta manera, a lo largo del trabajo se ha 

actualizado y revisado críticamente los marcos teórico-conceptuales de los estudios 
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poéticos y la crítica literaria, como anunciábamos ya en la introducción. Como primer 

apunte, podemos afirmar que no existe en el campo poético del inicio del siglo XXI una 

sola dirección. Ello no impide la identificación de señas comunes, entre las que se 

destacan su perenne estado de transición, transversalidad y contagio, puesto que uno de 

sus atributos más significativos es la convivencia intergeneracional. Esta coexistencia 

genera una modificación en la forma de entender el relato historiográfico de la poesía, 

basado hasta ahora en divisiones generacionales.  

Por otro lado, es frecuente interpretar el campo poético como un escenario pautado 

por la heterogeneidad y la dispersión. Sin embargo, a pesar del aspecto de selva 

ingobernable, las estéticas se adscriben a unas vetas reducidas, que no se caracterizan 

particularmente por su diversidad. Así, lo que parecía un mapa caracterizado por la 

multiplicidad estética, resulta un área donde la disimilitud brilla, en ocasiones, por su 

ausencia. De este modo, la variedad resulta de la actuación de unos cuantos atractores 

estéticos que amalgaman las propuestas poéticas a su alrededor. En consecuencia, a partir 

del 2000 no existe un centro marcado y definido por una determinada corriente, así como 

tampoco se contemplan manifiestos grupales o antologías programáticas en los que se 

señalen líneas de fuerza de sectores concretos. Ya no hay escuelas, pero sí tendencias 

poéticas definidas. 

Se preguntaba la poeta Ángela Figuera en “El grito inútil”: “¿Qué vale una mujer? 

¿Para qué sirve / una mujer viviendo en puro grito?” (2021: 56). Encontramos una posible 

respuesta en nuestro examen, pues hemos percibido que uno de los cambios más 

significativos del campo poético reciente es la entronización definitiva de la poesía escrita 

por mujeres. Esto nos hace confirmar que el trabajo emprendido por Carmen Conde hace 

ya setenta años, en volúmenes como Poesía femenina española viviente (1954) y Once 

grandes poetas américohispanas (1967), no fue en vano. Hemos constatado que son 

numerosos los estudios que ponen de manifiesto la condición silenciada de la mujer en la 

literatura y desarrollan nuevos planteamientos críticos, presentando voces que han 

permitido romper la norma falogocéntrica.  

Encontramos autoras que irrumpen con fuerza y trazan lazos con sus antecesoras, 

rastrean su herencia y construyen una genealogía propia. Si bien queda camino por 

delante en estos términos, nuestro estudio revela la notable presencia de mujeres que 

comienzan a ocupar sus legítimos espacios, situando sus obras en el centro del mapa 
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poético. Vale la pena atender a la joven poesía como reflejo de lo que mencionamos, pues 

si prestamos atención a la relación de poetas reconocidos con el Premio Nacional de 

Poesía Joven Miguel Hernández, creado en 2011, encontramos una lista de siete nombres 

femeninos: Laura Casielles, Martha Asunción Alonso, Ángela Segovia, Berta García 

Faet, Alba Cid, María Elena Higueruelo y la reciente premiada Mayte Gómez Molina, 

algunas de las cuales, además, han sido tratadas con detalle en estas páginas. 

Cuando comencé mis estudios de Filología Hispánica en la Universidad de 

Córdoba, analizamos en clase un poema perteneciente a Mester de Cibervía (2000), de 

Vicente Luis Mora. El libro revelaba algunas de las claves que definían los cambios que 

implicaba la Red en el día a día de un millennial. En ese momento, no existía aún la 

llamada generación Z y la explosiva eclosión tecnológica estaba por llegar. Reproduzco 

el texto que menciono: 

Hoy llevo siete horas conectado  

en este macroarchivo japonés  

que tiene unos diseños increíbles  

y usa un sistema de persiana múltiple  

que va superponiendo las pantallas  

ya no hay que irlas cerrando al terminar  

debe de haber como noventa y dos  

pantallas superpuestas hasta ésta  

noventa y dos pantallas que me ocultan  

la primera que contemplé hace horas  

noventa y tres pantallas me separan  

acabo de pensarlo de mi vida  

(Mora, 2000: 15). 

Pero el poema ya manifestaba de manera práctica una de las observaciones que 

han estructurado este trabajo: el cambio radical que las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TIC) han supuesto en la manera en la que las personas se relacionan y 

se expresan. Esta eclosión se traduce en la aparición de una serie de mutaciones sociales 

que afecta a la óptica del escritor: la cultura audiovisual ha forzado su modo de 

comunicación con el mundo, así como al hábito de lectura. El auge de las nuevas 

tecnologías, el incremento de la edición y la crítica virtual, y la fuerte presencia de Internet 

y la Red, han propiciado la expansión del mapa lírico, originando un fenómeno que 

sobrepasa los límites textuales. Este acontecimiento ha roto las fronteras que en 

generaciones anteriores habían estado vigentes, motivando que las raíces se disipen en un 

nuevo mundo hiperconectado.  



348 

 

Estos presupuestos conectan directamente con otro de los frentes que hemos 

atendido: el cambio de paradigma del mercado de la poesía. Así, vislumbramos las 

repercusiones comerciales de Internet respecto al género poético y sus consecuencias. 

Hemos observado que el marco económico mundial atraviesa en nuestra 

contemporaneidad una transformación profunda que, en términos de Jameson, provoca 

que las obras se centren en la adoración de la mercancía (1989: 18-25). Asimismo, se ha 

apreciado cómo, a partir de los años ochenta, se desarrolla en España un proceso de 

redefinición del campo cultural, de manera que se localizan señales de cambio propiciadas 

por la expansión de políticas culturales, artífices y propulsoras del mercado del libro. 

El auge de los medios tecnológicos se ha constituido como uno de los vectores 

que han impulsado con fuerza el crecimiento de ventas de libros de poesía (al menos si 

atendemos a la etiqueta que los acoge en las estanterías de las librerías). Esto ha 

provocado el surgimiento y expansión de una poesía tardoadolescente practicada en 

muchos casos por influencers, cuya naturaleza se encuentra ligada a los procesos de 

mediatización y no a dinámicas estrictamente textuales. Este fenómeno, que ha sido 

interpretado con optimismo por cierto sector de la crítica -conformado por poetas 

vinculados a los antiguos circuitos experienciales y guiados por previsibles intereses 

económicos y de repercusión social-, en realidad, ha de tomarse como un ejercicio 

“apenas” poético, pues tras un breve acercamiento a las obras, se perciben sus carencias 

formales, estructurales y estilísticas. Ello las sitúa lejos de una poesía practicada por 

jóvenes insertos en la era tecnológica -pienso en Rosa Berbel, Juan de Salas, Claudia 

González Caparrós, Ana Castro, Guillermo Marco o Violeta Font-, cuya calidad entra en 

sintonía con lo que un lector especta al enfrentarse a un poemario publicado en un sello 

de línea editorial seria.  

Así, algunas consecuencias de la democratización tecnológica han sido criticadas 

en nuestro trabajo por favorecer la aparición de una “lira de masas” que pone el foco en 

la mediatización social del poeta, constituido en Narciso posmoderno que sustenta su 

interés en construir redes de apoyo. Todo ello favorece que ciertos exitosos círculos 

poéticos se encuentren interesados por acumular capital simbólico en vez de focalizarse 

en la calidad literaria de los textos, o en construir un discurso sólido que dialogue con su 

contemporaneidad.  
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Aquí pienso en José Ángel Valente cuando declaraba su deseo de no pertenecer al 

pelotón si la poesía fuera atletismo (2013: web). Así, suele ser mucho más interesante la 

aventura del corredor de fondo, pues el grupo, decía Valente, se queda para sostén de 

mediocres. Y esto sucede porque en el reforzamiento del conjunto se comienzan a obviar 

las carencias individuales del artista, desvirtuando el análisis de casos concretos y 

generando dictámenes irreales. Lo dicho se relaciona con el interés constantes de los 

“hijos de la lira” por capitanear proyectos mediáticos signados por la acumulación de 

likes, que generan un arquetipo más relacionado con la etiqueta de creadores de contenido 

que con la de poetas.  

En nuestro trabajo también se ha revisado el decisivo papel de las antologías a la 

hora favorecer la configuración y difusión de determinadas obras y corrientes estéticas. 

Se ha ratificado que los procesos de canonización y la lucha por la hegemonía del campo 

han estado en gran medida determinados por las propuestas antológicas a través de la 

convergencia de dos procedimientos complementarios: la ejemplificación y la crítica. No 

hemos perdido de vista que las antologías han sido empleadas por determinados sectores 

como ejercicios de legitimación o reputación autorial, y no como artefactos críticos. Baste 

como ejemplo la de Castellet, que Gil de Biedma definía como estrategia de mercado. 

Pero concluimos que, a pesar de estos matices, los volúmenes antológicos resultan 

factores constitutivos imprescindibles en el escenario poético de una época. 

Recuerdo ahora una sentencia de Heráclito: “Los límites del alma no los hallarás 

andando, cualquiera que sea el camino que recorras, tan profundo es su fundamento” 

(2020: 28). Entendemos, al hilo de sus palabras, que el análisis de la poesía exige no 

quedarse en el poema. Por ello, como preámbulo al apartado de análisis y crítica textual, 

hemos ahondado en la idea de institución literaria en tanto sistema compuesto por 

editoriales, crítica, academia, lectores y otros actores esenciales en la configuración del 

campo. Al contrastar la teoría de la institución literaria propuesta por Dubois y la del 

campo poético de Bourdieu, se aprecia la compleja intersección entre las estructuras 

normativas y las dinámicas sociales que dan forma al mundo literario. Así, se comprende 

la necesidad de abordar el sistema poético desde enfoques multidisciplinares, 

reconociendo su intrínseca vinculación con las estructuras sociales y culturales.  

Llegados a este momento, se han destacado la pluralidad de poéticas que 

conforman el panorama lírico español contemporáneo a partir de rasgos como la hibridez, 
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la contradicción, la disgregación o el mestizaje. Hemos marcado como referentes del 

cambio de paradigma tres tramos delimitados por la aparición de ciertas obras 

significativas. El primero se inicia en 2002 con obras como El tobogán, de Andrés 

Neuman; Desvelo sin paisaje, de Carlos Pardo; y Mi primer bikini, de Elena Medel; y 

concluye en 2006 con Los hijos de los hijos de la ira, de Ben Clark; y Urbi et orbi, de 

David Leo García. El segundo inicia en 2011, con la aparición de Los idiomas comunes, 

de Laura Casielles; La adoración, de Juan Andrés García Román; Árboles con tronco 

pintado de blanco, de Juan Antonio Bernier; o Introducción a todo, de Berta García Faet. 

El tercer tramo comprende de 2015 a 2020, periodo en el que se editan los poemarios La 

curva se volvió barricada (2016), de Ángela Segovia; Tuscumbia (2016), de Lola Nieto; 

Chocar con algo (2017), de Erika Martínez; Donde la ebriedad (2017), de David Refoyo; 

La cámara te quiere (2019), de Pablo García Casado; Interferencias (2019), de María 

Ángeles Pérez López; o Felizidad (2020), de Olga Novo. Lo aquí retratado subraya la 

diversidad inherente al panorama poético actual, así como su naturaleza multidireccional.  

A partir de todas estas consideraciones, se han apreciado una serie de tendencias 

estéticas preeminentes en el actual territorio, concretadas en: 1) realistas; 2) 

comprometidas; 3) metadiscursivas; y 4) experimentales. Todas ellas permiten captar la 

tensión entre la orientación figurativa y la experimental, dando lugar, en la mayoría de 

los casos, a la hibridación entre ambas direcciones. Esto, en el fondo, conecta con los 

presupuestos marcados desde el título de esta investigación, a través de los cuales 

encontramos dos claras derivas hacia las tendencias ancilares, por un lado, y subversivas, 

por otro. En este sentido, se corrobora también que la división del corpus de estudio en 

cuatro grupos diferenciados ha resultado productiva para trazar las lecturas críticas de 

cada obra y alcanzar los objetivos establecidos al inicio del trabajo. 

El primero de los epígrafes de análisis ha comprendido las estéticas realistas, 

corriente de corte figurativo, base lógica y narrativa de la que hemos extraído 

características constitutivas: la desazón existencialista ligada a la crisis económica y a las 

fluctuaciones del capitalismo, la unión de la alta y la baja cultura -que ya no es consignada 

como tal- a través del elemento pop, y la predilección por las poéticas del cuerpo, del 

dolor y de la enfermedad. Para el tratamiento de esta estética tomamos como caso de 

estudio a Pablo García Casado, representante de lo que hemos denominado realismo 

minimalista. Hemos comprobado que estructuralmente su poesía se caracteriza por una 

depuración de las formas, y que ha evolucionado hasta llegar al poema en prosa. Respecto 
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al lenguaje, Casado amalgama elementos líricos y conversacionales con los que logra un 

tono impactante. El autor apuesta por un enfoque disímil: observa lo que le rodea con una 

mirada oblicua, que provoca novedosos puntos de vista por romper con la subjetividad 

poética tradicional.  

El segundo epígrafe de esta sección ha examinado las estéticas comprometidas, 

las cuales ocupan una posición central en el campo poético del siglo XXI.  Para su estudio 

abordamos el caso de Erika Martínez, poseedora de un discurso despojado y un lenguaje 

que combina racionalismo y emoción. Su obra, de tendencia reflexiva y autoconsciente, 

atravesada por la sospecha, ahonda en la exploración de las identidades individuales y 

colectivas. Todo lo anterior, sumado a sus temas recurrentes (reflexiones sobre el 

capitalismo en la sociedad, ecología, perspectiva de género, búsqueda histórica, memoria 

como moldeadora de realidades) convierten a Martínez en un referente poético que se 

enfrenta a la realidad de nuestra época desde una escritura crítica.   

El tercer epígrafe se ha centrado en las estéticas metadiscursivas, interesadas por 

explorar las posibilidades comunicativas del lenguaje y por la función de este en la 

creación de arte verbal. Para el tratamiento de esta estética evaluamos la obra de Ángela 

Segovia, influida por la poesía latinoamericana de las últimas décadas y la literatura 

medieval castellana. En ella destaca el trabajo en la dimensión política del lenguaje a 

través del compromiso con su materialidad, así como la búsqueda de un “decir” inestable 

y frágil. La obra de Segovia transita, pues, los límites del género poético y cultiva sentido 

en las diferentes fracturas discursivas.   

En cuarto lugar, hemos examinado las estéticas experimentales. En esta dirección, 

es visible la presencia de un conjunto de autores que conceden especial relevancia a la 

materialidad del texto, otorgando importancia al componente visual y, en ocasiones, 

sonoro, performático y escénico de la escritura, en un intento de recuperar el espíritu de 

las vanguardias. Para el tratamiento de esta estética nos centramos en la obra de Lola 

Nieto, autora que, mediante la incorporación del plano performativo y textovisual, 

convierte la poesía en un espacio para pensar las complejas intersecciones de medios y 

formatos fronterizos. Nieto entiende el lenguaje como obstáculo, por lo que opta por la 

experimentación como vía para captar la percepción de una realidad “rota”. 

* 



352 

 

Como recapitulación a nuestro análisis, vindicamos que las categorías establecidas 

obtienen su fundamento de la detallada observación de multitud de propuestas estéticas. 

En esta situación, no cabe duda de que los casos de Pablo García Casado, Erika Martínez, 

Ángela Segovia y Lola Nieto exhiben la regeneración de un campo poético cuya 

transformación se iniciaba en los primeros años del siglo XXI.    

En nuestra voluntad permanece la intención de continuar trabajando las poéticas 

más recientes. Retomo, antes de poner punto final a este trabajo, la cita de la poeta 

Francisca Aguirre con la que se abrían estas conclusiones, sin perder de vista, de otro 

lado, el sesgo de supervivencia de Wald: el campo poético actual en español precisa, así, 

ser observado “de otra manera”; o, lo que es lo mismo, “como si el mundo se estuviera 

haciendo”. 
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