


   

1 Sobre la teoría de la ciberliteratura, cf. Abuín y Vilariño (2006), cuyas aportaciones han que-
dado hoy sobrepasadas por los avances tecnológicos. Véanse también Romero López (2011), 
Escandell (2014) y Castany Prado (2019). Sobre ciberpoesía, cf. Funkhouser (2012).  



2 Parece haber consenso, en efecto, en relación con la aparición de nuevos géneros y en su 
calificación como tales. Hart, representante del New Criticism, afirma que “the Internet has pro-
duced myriad new genre —the blog, for example, and the tweet” (2015, p. 156). Para Cleger 
(2015), “ficciones interactivas, narraciones hipertextuales, blogoficciones, twitter–literatura, poe-
sía digital, narrativa geolocalizada, literatura para el iPad” son “algunas de las islas más notables 
dentro del vasto archipiélago que conforman los diferentes experimentos que se han llevado a 
cabo en el campo de la ciberliteratura, durante los últimos cuarenta años (pp. 276–277). 



   

3 Plataformas como Instagram han visibilizado a nuevos autores, y han ofrecido a las editoria-
les un acceso directo a éxitos de venta basados en la popularidad digital. Tal realidad ha con-
ducido, inevitablemente, a debates sobre el criterio de la calidad literaria frente a la visibilidad 
en redes sociales. Los críticos se refieren a menudo a la baja calidad de la mayor parte de los 
textos (Hodgkinson, 2022). A propósito de la poesía digital, cf. Martin (2017), Rosal Nadales 
(2016, 2018), Molina Huete, Mora y Peñalta Catalán (2019), Carrascosa (2019), Candón Ríos 
y Martín del Pino (2023). Se trata del viejo debate sobre el canon (Bloom, 1995), que asume 
nuevas formas en el mundo digital. 

La violencia estética afecta de manera desproporcionada a las mujeres de color. Las ideas 

de Pineda (2020) se relacionan con las posiciones de Spivak (1988) y Said (1978) y, particu-
larmente, de Crenshaw (1991) y Walker (1992), cuyas aportaciones fueron clave para el femi-
nismo interseccional. Recordemos que en la historia de la literatura y del arte el ideal de la 
mujer blanca y rubia ha primado sobre otros, desde el petrarquismo e incluso desde la Anti-
güedad clásica. Sobre el tópico de la descriptio puellae y su relación con el blasón renacentista, 
véase cuando expusimos en Taccini, Laguna y Martínez (2024). Al ideal de belleza en la cultura 
romana se ha referido Martín Rodríguez (2005). 



Sobre la obsesión por la delgadez, véanse los trabajos pioneros de Chernin (1981, 1985, 

1987). La gordofobia en particular, que va más allá de la opresión estética asociada con el 
culto a la delgadez, ha sido estudiada, entre otros, por Contrera y Cuello (2016), Pineyro (2016) 
y Martínez Sariego (2022a, 2022b, 2023). 



   

6 En realidad, la propia Pineda, que habla de su “no–poesía”, se describe como “no poeta” 
(2020b, p. 107): “No soy poeta / no he escrito poemarios / no soy poeta / no he ganado concur-
sos literarios, / no soy poeta / no he ido a recitales y menos declamado, / solo siento / el fuego 
de las letras / en mi interior quemando”. Sobre estos dos poemarios de Esther Pineda y el valor 
crítico de su no–poesía en general, cf. Martínez Sariego (2024a, 2024b). 

7 Estos datos corresponden al 21 de septiembre de 2024, fecha de elaboración de este trabajo. 



   

Figura 1. Participación de Esther Pineda como ponente en la Feria del libro de Buenos 

Aires: publicación del 25 de mayo de 2023.  

Fuente: https://bit.ly/3MZIHNC  

Figura 2. Participación de Esther Pineda como ponente en la Feria del libro de Berazategui: 

publicación de Instagram del 14 de octubre de 2023.  

 

 

Fuente: https://bit.ly/3THSoEb  

  

https://bit.ly/3MZIHNC
https://bit.ly/3THSoEb


   

Figura 3. Aparición de Esther Pineda en la prensa escrita. Publicación de Instagram del 31 

de julio de 2022.  

Fuente: https://bit.ly/3BliuGI  

Figura 4. Cuenta de Instagram de Esther Pineda (@estherpinedag) 

 
 

´Fuente: https://www.instagram.com/estherpinedag/?hl=es  

https://bit.ly/3BliuGI
https://www.instagram.com/estherpinedag/?hl=es


Figura 5. “Nunca seremos bellas”: publicación de Instagram del 17 de diciembre de 2022. 

Fuente: https://bit.ly/3TJGkCi 

Figura 6. “Era joven, flaca y femenina y no era suficiente”: publicación del 1 de octubre de 

2022. 

Fuente: https://bit.ly/3TKssrh 

https://bit.ly/3TJGkCi
https://bit.ly/3TKssrh


   



Figura 7. Cabecera de Magical Thinking: una newsletter sobre pensamientos que conectan 

cosas imposibles 

Fuente: https://leticiasala.substack.com/ 

https://leticiasala.substack.com/


   

Figura 8. Logo de Magical Thinking: ¿Mi skincare será su trauma?”: publicación del 6 de 

julio de 2024 en Magical Thinking 

Figura 9. “¿Mi skincare será su trauma?”: publicación del 6 de julio de 2024 en Magical 

Thinking 

Fuente: https://leticiasala.substack.com/p/mi–skincare–sera–su–trauma  

https://leticiasala.substack.com/p/mi-skincare-sera-su-trauma


   



   



8 Parece exagerado afirmar que las madres milenaristas son la primera generación deseosa de 
romper los traumas generacionales en torno a la delgadez. A este respecto cf. Chernin (1981, 
1985, 1987), Wolf (1991), Martínez Sariego (2014). Así se lo hace saber también a Sala alguna 
lectora en Instagram: “Creo que estás equivocada Leticia....no sois la primera generación que 
trata de romper con ese tipo de estándares, el tema se remonta mucho más atrás” (@merce-
despica). Leticia Sala encaja el golpe y afirma que lo importante es que todas rememos en la 
misma dirección. 

9 Se trata, no obstante, de una impresión personal. Pese a que en los noventa el uso del bótox 
y los productos de relleno no estaba tan extendido como hoy en día, entre las preocupaciones 
femeninas estaba, sin duda, la del envejecimiento, que entonces se combatía con cremas o 
quirúrgicamente. Cambian los productos y los medios, pero las inquietudes permanecen.  



   

  

10 Estos datos corresponden al 21 de septiembre de 2024, fecha de elaboración de este tra-
bajo. 



Figura 10. Cuenta de Instagram de Leticia Sala (@leti.sala) 

Fuente: https://www.instagram.com/leti.sala/?hl=es 

https://www.instagram.com/leti.sala/?hl=es


   

Figura 11. Anuncio de “¿Mi skincare será su trauma” en Instagram: publicación del 7 de 

julio de 2024. 

Fuente: https://bit.ly/3Bsv86x  

https://bit.ly/3Bsv86x


   

Figura 12. Cuenta de Instagram de Elvira Sastre (@elvirasastre) 

Fuente: https://www.instagram.com/elvirasastre/?hl=es  

11 Estos datos corresponden al 21 de septiembre de 2024, fecha de elaboración de este tra-
bajo. 

https://www.instagram.com/elvirasastre/?hl=es


   

Figura 13. Artículo de opinión de Elvira Sastre en Elle 

Fuente: https://bit.ly/4gChSwp  

12 Su obra poética completa hasta 2020 fue publicada en Visor con el título Lo que la poesía aún 
no ha escrito. Poesía reunida (2013–2020) (Sastre, 2020). Se incluyen en este libro los poema-
rios Cuarenta y tres maneras de soltarse el pelo (2013), Baluarte (2014), Ya nadie baila (2015), 
La soledad de un cuerpo acostumbrado a la herida (2016) y Adiós al frío (2020). En 2019 obtuvo 
el premio Biblioteca Breve de Seix Barral por la novela Días sin ti, lo que suscitó una gran polé-
mica literaria (Marqués, 2019). Recientemente ha publicado la novela Vulnerabilidades (2024) 

https://bit.ly/4gChSwp




   



   



   

 





   

13 En uno de sus poemas declara: “Aquí no vengan a buscar / a las feministas mansas, / a las 
buenas / las calladas / complacientes / pacientes / correctas / y civilizadas, a las que protegen 
agresores / y aplauden machiruladas. / Aquí se van a encontrar / con las feministas malas, las 
que gritan / y denuncian / las que pintan / se desnudan / las que prende (sic) fuego / y escra-
chan” (2020b, p. 65). 

14 Un comentario de este pasaje, en relación con el mito de Orfeo, puede verse en Laguna 



   

Mariscal (2018, p. 428).  



   





   

 



https://bit.ly/3Q0KnrU
https://bit.ly/3XTNwOB


   



https://bit.ly/4gGp22H
https://bit.ly/47IYRnO
https://bit.ly/4gChSwp

