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Procesos de lectura hipermediales: El lectoautor en la era digital 

Hacia fines de la década del 60, Roland Barthes sacudía al mundo de las ciencias humanas, 

y en especial a la teoría literaria con su ensayo titulado “La muerte del Autor” (1967). A lo largo del 

ensayo podemos asistir a una crítica de la concepción de autor como centro de la obra literaria. Tal 

perspectiva supone al texto como mensaje de su escritor con un significado único y verdadero, el 

cual debe ser descifrado. Esta noción comienza a ser derribada a partir de las palabras de Barthes: 

"Un texto está formado por escrituras múltiples, procedentes de varias culturas y que, unas con 

otras, establecen un diálogo, una parodia, una contestación.” (Barthes, 1967) De esta forma, 

Barthes presenta la noción de texto como un “tejido de citas provenientes de los mil focos de la 

cultura”: un espacio de múltiples dimensiones en el que se concuerdan o contrastan otras escrituras, 

donde la actividad del autor nunca es original, sino que procede a mezclarlas; explica las palabras a 

través de otras palabras. Y es en esta línea, donde se abre el juego a otra dimensión: el rol del lector: 

“existe un lugar en el que se recoge toda esa multiplicidad, y ese lugar no es el autor, como hasta 

hoy se ha dicho, sino el lector. El lector es el espacio mismo en que se inscriben, sin que se pierda ni 

una, todas las citas que constituyen la escritura, la unidad del texto no está en su origen sino en su 

destino, pero este destino ya no puede seguir siendo personal: el lector es un hombre sin historia, 

sin biografía, sin psicología; él es tan solo ese alguien que mantiene reunidas en un mismo campo 

todas las huellas que constituyen el escrito". (Barthes, 1967)  

Las prácticas de lectura han ido avanzando desde los tiempos de Barthes, hasta 

encontrarnos, hoy en día, con narrativas que, según Francisco Albarello, pueden llegar a tener un 

principio, pero nunca un fin. Este autor sostiene que “la multiplicación de pantallas y dispositivos 

habilita nuevos modos de lectura, crea un nuevo tipo de lector que tiene a mano más opciones para 

elegir sus recorridos de lectura.” (Albarello, 2019) De esta manera, la no linealidad característica de 

los nuevos escenarios digitales, la convergencia de distintos medios y la interactividad, siembran el 



terreno para el desarrollo del papel determinante del lector, quien va a trazar su propio recorrido y 

cuya experiencia de lectura responderá a sus propios intereses. En este contexto, podremos 

comenzar a entender al lector como creador, entendiendo las posibilidades creativas que ofrece la 

red al lector.   

El propósito de esta investigación es, entonces, indagar acerca de los procesos de lectura 

en la era digital, poniendo especial énfasis en el estudio del desarrollo de una lectura independiente 

y autónoma, propia de los materiales hipermediales. Esta nueva configuración de las prácticas de 

lectura en entornos digitales plantea un desafío al estudiar este proceso desde un punto de vista 

cognitivo, intentando dilucidar los procesos que ponen en práctica los lectores al realizar una lectura 

del material de manera no lineal. Esta nueva forma de entender la lectura supone una organización 

e integración del conocimiento que se aleja de las rutas tradicionales, donde el autor plantea y dirige 

la ruta del lector. En este nuevo escenario el concepto de “lectoautor” (García García, 2002) entra 

en juego, ya que el lector cobra un cierto grado de autoría al reestructurar el material de lectura.  

A comienzos de los 70, Barthes se adelantaba a su época describiendo lo que podríamos 

llamar un antecedente de lectura hipertextual: “Pienso en un texto formado por bloques de palabras 

(o imágenes) electrónicamente unidos por múltiples trayectos, cadenas o recorridos dentro de una 

textualidad abierta, eternamente inacabada y descrita mediante conceptos como nexo, nodo, red, 

trama y trayecto.” (Barthes, 1970). Para Aristóteles, una trama bien construida tenía que describir 

una secuencia fija, un principio, y un final determinados, y una magnitud de la historia bien definida. 

La hipertextualidad vulnera todos y cada uno de sus postulados. Algunos teóricos apuntan a que la 

narrativa clásica – la estructuración de la historia en una trama lineal – responde a condicionantes 

culturales. Así, la construcción temporal de la realidad y consecuentemente, el auge de las 

relaciones causales, se asocia a la aparición de la imprenta. Los diseños hipermediáticos responden 

a un paradigma o modelo de estructuración de la información no lineal. Nos encontramos, por tanto, 



con una manera de organizar y transmitir el conocimiento antitético a las formas clásicas de 

estructurar y narrar. Carles Tomas i Puig (2001) nos habla de “la obra abierta” presente en sistemas 

de comunicación interactivos por red que se basan en un lenguaje y en unas tecnologías que 

transforman radicalmente la manera como se estructura y se adquiere la información. Y lo que es 

más importante, ponen al alcance del individuo la posibilidad de generar y conectar significados 

culturales. 

Una estructura textual en red libera al lector de una lectura lineal y le permite hacer 

reordenaciones del material textual, jerarquizar los contenidos de otra manera. Al reestructurar el 

material de lectura, el lector se convierte en autor, en lectoautor. Las narrativas hipertextuales 

permiten al lector elegir no una rama, sino varias, interconectarlas entre sí, hacer una red. Las 

nuevas tecnologías de la información aplicadas a la narración literaria producen un cambio radical 

en el diseño, elaboración, producción y difusión de relatos hipermedia, y hasta podría decirse que 

estos son relatos “lectocéntricos”. En este sentido, Francisco García García describe las posibilidades 

del hipertexto como “el hipertexto es una forma de construir relatos, de recorrido de múltiples 

líneas narrativas, de navegación por el texto atendiendo a los intereses del lector, de producir y 

elegir historias con varios finales, de poder interrelacionar entre sí a partir de diferentes nodos 

narrativos, de reestructurar el texto como una red” (García García, 2002). 

Navegar por los espacios narrativos del relato hipermedia es un ejercicio de libertad textual: 

la espacialidad de los entornos digitales posibilita la navegación, es decir, el ordenador genera 

espacios por los que nos podemos mover. Esto les concede a los hipertextos una característica muy 

especial: la reversibilidad. La reversibilidad permite navegar por cualquier espacio en cualquier 

punto sin necesidad de seguir un orden predeterminado. El carácter multimodal de la pantalla no 

indica un único punto de entrada, un comienzo y final, en cambio indica que los textos están 

presentados en capas y ofrecen múltiples puntos de entrada. Esto ofrece al lector nuevas 



potencialidades para la lectura de un texto: cada lector realizará un camino y una secuencia de 

lectura propios, generando tantos textos como lectores posibles. Paul Ricoeur sostiene que un texto 

puede ser a la vez muchos textos atendiendo a la posición de lectura, pero que ese mismo texto en 

sus miradas alternativas no puede observarse en todos simultáneamente, ni fragmentariamente.  

Leer no es lo que era. No leemos como lo hacíamos antes, sostiene Francisco Albarello. Hoy 

en día podemos decir que somos más libres al leer: la hipertextualidad nos ofrece una nueva forma 

de entender el mundo más plural, más comprensivo, más descentralizado del yo, más democrático 

y sensible a la pluralidad.  
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