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L'image, comme l'idole, est du côté du sensible, du reél, alors 
que l'idée est comme l'âme, du côté de l'intelligible, du virtuel. Les 
idées nous mettent en relation avec le possible, et même avec 
l'infini de la virtualité. Les idées sont essentiellment des 
intermédiaires, comme les anges de l'âme. Elles ne cessent pas de 

tisser d'innombrables liens, d'infinies relations, avec tout ce que 

nous percevons pas encore. Grâce à l'idée, nous pouvons rêver à la 
grâce. (Philippe Quéau, "Le Virtuel et la grâce")' 

En 1945, Vannevar Bush acufiaba el término hipertexto en "As We 

May Think" y posteriormente, en 1963, Theodor Holm Nelson lo 

institucionalizaba para aplicarlo a la nueva cultura humanfstica, iniciando 

asf un fecundo campo de investigaci6n que ha tardado algunos afios en 

consolidarse, pero que sigue el camino de convertirse, como pronosticaba 

el propio Nelson en sus Literary Machines (1981)2, en un commonplace. 

Las paginas que a continuaci6n voy a leerles pretenden revisar la teoria del 

hipertexto desde una 6ptica que, como veremos, plantea que la totalidad 

interpretativa de cualquier texto, ya no solo literario, es el resultado de la 

suma de las distintas aportaciones de los distintos receptores en los 

' QUÉAU, Philippe, "Le Virtuel et la grâce", en http://chairetmetal.com/cm04/queau.htm, p. 1. La 

cursiva es mîa. 

2 NELSON, Theodor Holm, Literary Machines, Swarthmore Pa, publicaci6n propia, 1981. Se cita 

por la reedici6n de 1987.1. 
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distintos momentos de su recorrido hermenéutico, del esclarecimiento œ
lo que esta presente en ese texto, pero también de lo ausente y de las 
posibles lecturas potenciales que completarfan la imagen "verdadera" de esa 
obra de arte. Las teorfas fenomenol6gica y hermenéutica, entre las que 
podemos incluir la teorfa del perspectivismo del fil6sofo espafiol José 
Ortega y Gasset, se confirman como un marco te6rico y filos6fico 
provechoso, diria yo, para esclarecer un poco mas la complejidad y el 
desaffo que implica la aplicaci6n de las nuevas tecnologfas a la literatura. 

En Ideas relativas a una fenomenologfa pura y una filosofia 

fenomenol6gica (1913)3, Edmund Husserl exponfa, de manera mas o 
menos provisonal, la "Teorfa del conocimiento por perfiles" 
(Abschattungen). Al reconocer la imposibilidad de una percepci6n 
universal y de una comprensi6n totalizadora de las cosas en una vision 
directa, intuitiva e inicial, restringiendo su asimilaci6n completa al campo 
visual del ojo humano, Husserl, y toda la corriente fenomenologica que 
deriva del fil6sofo de Friburgo, mantenfa que los objetos poseen caras 
ocultas, aristas que, a pesar de no ser percibidas en primera instancia, estan 
copresentes para el individuo. Este planteamiento fenomenologico sera 
fondamental en la teorfa del perspectivismo de José Ortega y Gasset4. 

Comencemos nuestro analisis con dos constataciones primordiales 
para el filosofo madrilefio. La primera de ellas tiene que ver con que el 
caracter multiple de la realidad contrasta con la individualidad de cada uno 
de los puntos de vista que se asoma a su ventana para aprehenderla: "La 
verdad, lo real, el uni verso, la vida [ ... ] se quiebra en facetas innumerables, 
en vertientes sin cuento, cada una de las cuales da hacia un individuo"5

• La 
segunda pone en evidencia el hecho de que esa realidad, situada fuera œ
cada una de las mentes individuales, solo podra llegar a cada conciencia 
mediante su diversificacion en mil caras. De lo dicho se desprende una 
conclusion trascendental en la filosoffa de Ortega, que cobrara un sentido 

3 HUSSERL, E., Ideen zu einer reinen Phdnomenologie und phdnomenologischen philosophie. En

Jahrbuch fiir philosophie und phdnomenologische Forschung, La Haya, Martin us Nijhoff, 1913.

Se cita por la traducci6n de José Gaos, /deas relativas a una fenomenolog(a pura y una filosof(a 
fenomenol6gica, México, Buenos Aires, F.C.E, 1993. 
4 La rentabilidad de reutilizar y de modernizar la filosoffa de Ortega y Gasset en el umbral del siglo

XXI ha sido confirmada recientemente por la celebraciôn de los VI Encuentros de Filosoffa en Gijôn 

Uulio de 200 I ), organizados por la Fundaci6n Gustavo Bueno. Puede verse el programa del 

Congreso y los resûmenes de las comunicaciones en http://www.fgbueno.es/act/act009co.htm 

'ORTEGA Y GASSET, José (1916), "Verdad y perspectiva", en El espectador-1. Se cita por 

00.CC. Tomo Il, Madrid, Revista de Occidente, 1963, p. 19. 
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muy definido, como enseguida veremos, en el marco de las nuevas 
tecnologfas. Se trata del razonamiento de que todo el conjunto œ 
perspectivas (visuales, intelectuales y valorativas) se integra, desde su 
propia individualidad, en una colaboraci6n que el pensador espaîiol 
denomina espiritual. 

En "Verdad y perspectiva", Ortega resalta un princ1p10 que nos 
proporciona de nuevo una metodologfa muy util de acceso a la lectura e 
interpretaci6n del hipertexto. Me refiero a ese instante en el que toda 
perspectiva absoluta· de las cosas debe incluir lo "presente", lo "real", lo 
"imaginario" e incluso la "esfera del deseo". De este modo, una 
perspectiva que quiera ser correcta aspirara a englobar la suma de lo real y 
lo virtual, apenas una prolongaci6n de lo real. 

Si bien una de las frases mas conocidas de Ortega es aquella de "Adan 
en el paraiso"6

, "hay tan tas realidades como puntos de vis ta", es sin duda 
en El tema de nuestro tiempo en donde Ortega expone de manera mas 
detenida su reflexi6n sobre la diversidad de percepciones. En esta obra œ 
1923, el fil6sofo espaîiol recuerda que en las teorfas relativistas la verdad 
tiene un caracter transitorio; si la realidad es compleja y multiforme y la 
verdad pretende, por contra, ser una e invariable, la verdad como tal no 
existe. Frente al Relativismo, Ortega situa un Racionalismo que se 
inclina hacia el polo absoluto de la verdad, obviando la proteicidad de la 
realidad a la que nos hemos referido desde el comienzo. Buscando un punto 
medio entre Relativismo y Racionalismo, Ortega argumenta que el 
hombre necesita instalarse entre la cultura y la vida. Cada individuo posee 
un punto de vista esencial, ya que la yuxtaposici6n de las distintas 
visiones parciales de todos los espectadores conduce a una "verdad 
omnimoda y absoluta"7

• 

También en conexi6n con el problema de la perspectiva, Orte�a
aborda, en "Conciencia, objeto y las tres distancias de éste" (1915-1916) 
el aspecto fenomenol6gico de la percepci6n, diferenciando entre tres modos 
de "actos presentativos", en los que los objetos pueden darse como 
presentes, ausentes o como alusiones. Garcia Alonso, que ha estudiado las 

6 ORTEGA Y GASSET, José (1910), "Adan en el parafso", en 00.CC., Tomo !, Madrid, Revista de 

Occidente, 1963, p. 475. 
7 ORTEGA Y GASSET, José (1923), El tema de nuestro tiempo, en 00.CC. Torno Ill, Madrid, 

Revista de Occidente, 1963, p. 202. 
8 Se trata de unos fragmentos de un curso de Psicologia que impartiô durante algunos meses de

1915 y 1916. Aparecen incluidos en Jnvestigaciones psicol6gicas (1915). 

HISP. XX - 19 - 2001 363 



M" Teresa VILARINO PICOS 

aplicaciones de la filosoffa husserliana a la estética de Ortega, considera 
que si para éste ultimo la percepci6n como presencia se convierte en 
"sensaci6n viva" y posee una gran intensidad, en la forma de la ausencia 

ubica la imagen y los recuerdos. Finalmente, en la forma de la alusi6n 

recurre a los conceptos: "La alusi6n no quiere hacer presentes o ausentes 
los objetos ni las cosas, quiere reemplazarlas"9

. Llamamos la atenci6n una 
vez mas sobre la trfada ya mencionada que aunaba lo presente, lo real, lo 
imaginario y la volici6n. 

A la vez que de la perspectiva, Ortega se ocupa de la problematica œ 
lo virtual y las artes plasticas en oposici6n a lo que denomina "espacio 
real". En "Nuevo libro de Azorfn", comenta que existen dos dimensiones 
superficiales y basicas a las que son sometidos todos los cuerpos, junto 
con una tercera dimension, la de la profundidad, que, aun no siendo 
palpable, esta absorbida por las otras dos: 

Estâ y no estâ. Todas las cosas dentro de ese ir6nico espacio 

comienzan una existencia virtual, viven sin vivir en sf y mueren 

porque no mueren, gozando de una vitalidad esencial y simb61ica 

que le ha labrado el ingenioso triunfo del artista sobre la tercera 

dimension lü _ 

Ortega une a la teoria de la perspectiva su convencimiento en la 
importancia del mundo y, precisamente, para la caracterizaci6n de los 
conceptos de mundo y mundaneidad, concibe en ldeas y creencias una 
teorîa sobre la existencia de un mundo exterior (real) contrapuesto al 

9 GARCIA ALONSO, Rafael, El naufrago ilusionado. La estérica de José Ortega y Gasset, Madrid, 

Siglo XXI, 1997, p. 57. 

10 ORTEGA Y GASSET, José, "Nuevo libro de Azorfn", en El lmparcial (11 de junio de 1912). Se 

cita por 00. CC. Toma /, Madrid, Revista de Occidente, 1963, p. 239. En una lectura bastante 

reciente de la obra de Jean Baudrillard, me sorprendi6 gratamente descubrir que las afirmaciones que 

expone Ortega en "Nuevo libro de Azorfn" sobre el vfnculo que media entre la literatura y las artes 

plâsticas encuentran su reciclaje en la reflexi6n del te6rico francés sobre la hiperrealidad. Baudrillard 

manifiesta que la imagen, coma abstracciôn del mundo, posee ûnicamente dos dimensiones (las 

superficiales que Ortega atribufa a las cosas y a los cuerpos). La realidad virtual, por el contrario, 

"recreando la imagen realista en tres dimensiones (afiadiendo también una suerte de cuarta dimensién 

a lo real para volverse hiperreal), destruye esta ilusi6n" ("Duelo", p. 2). La Ires dimensiones que 

Ortega delimitaba se vuelven las cuatro dimensiones que, de manera dogm3tica, se aplican a la 

estructura hipertextual. Vid. BAUDRILLARD, Jean (s.a), "Duelo", en 

http://www.fractal.com.mx/F7baudri.html 
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mundo interior de la imaginaci6n, el intelecto y la voluntad 11
• En el 

marco del concepto mundo, Ortega diserta sobre la intersubjetividad 

(Eirifüh/ung-experiencia del otro y de lo otro), también de raiz 

fenomenol6gica. Para Ortega, de igual modo que para Husserl, Heidegger 

y, sobre todo Gadamer, resulta obligado "contar con" el otro para 

establecer una reciprocidad que conduzca a la inserci6n del individuo en la 

sociedad: 

La reciprocidad de una acci6n, la inter-acci6n, solo es posible 

porque el otro es como yo en ciertos caracteres generales [ ... ] Muy 

bien lo dice Husserl: "El sentido del término hombre implica una 

existencia recfproca del uno para el otro; por tanto, una comunidad 

de hombres, una sociedad''
12

. 

Esta pretensi6n de socializaci6n y, en definitiva, de cosmocultura, es 

la que acompafia desde sus orfgenes a la ciberliteratura. 

Perrnftanme apropiarme de las palabras finales del discurso de James 

Burke en "The Day the Universe Changed" (1986), pues nos proyectan 

inevitablemente en la cita orteguiana de lfneas atrâs: "The universe is at 

any time what you say it is - then say!". La exclamaci6n tan sentida œ

Burke se dirige a proclamar la libertad del individuo para llevar a cabo sus 

propias elecciones vitales. Sin referirse en ningun momento a la literatura 

o al concepto de hipertexto, Burke desarrolla un mecanismo que resume œ

manera muy precisa la variedad de perspectivas presentes y potenciales

(virtuales) que en sf rnisma encierra la escritura hipertextual. Burke sefiala

la inevitable relatividad del pensamiento y de la interpretaci6n de esta

creaci6n que amalgama de forma simultânea el ergon (producto) y la

enérgeia (producci6n), porque el hipertexto depende "on what your view of

the world is; and that there may be as many views of that as there are

people"13
• 

En el marco de esta utopfa orwelliana 14, ya totalmente extendida y 

reconocida dentro del sistema literario, Pierre Lévy explicaba en su 

11 ORTEGA Y GASSET, José (1940), /deas y creencias, en 00.CC. Toma V, Madrid, Revista de 

Occidente, 1963, pp. 395-409. 

12 ORTEGA Y GASSET, José (1934), El hombre y la gente, en 00.CC. Toma VII, Madrid, Revista 

de Occidente, p. 154. 

"BURKE, J. (1986), "The Day the Universe Changed", en Th. H. Nelson, literary Machines, 

edici6n publicada por el autor, 1981. Se cita por la reedici6n de 1987.1. 

14 "«Orwellian» meaning tyrannical, oppresive, mind-controlling, and futuristically threatening, is 

itself the perfect example of the twisted Newspeak he foresaw" (Th. H. Nelson, 1987: s.n.). Op. cit. 
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artfculo titulado "La cibercultura" las bases de un proyecto similar al 
Xanadu 15 de Theodor Nelson. La /C, o Inteligencia colectiva de Lévy 16, 
recoge un deseo de globalizaci6n, de transformaci6n del concepto œ 
literatura en la llamada ciberliteratura. El ciberespacio de la ciberliteratura 

alcanzaria su desarrollo en la virtualidad fenomenol6gica y hermenéutica œ 
cada "yo", que se convierte de forma dual en emisor y receptor de un 
cibermedio que se transmuta continuamente y que incita a la exploraci6n. 
Lévy habla de una universalidad sin totalidad, desprovista de un significado 
central como consecuencia de este desorden consciente, de esta 
"transparencia laberfntica" en la que reside la "esencia parad6jica de la 
literatura" 17

• Podrfamos definir la cibercultura intersubjetiva de Lévy con 
el término policentrismo de Ella Shohat y Robert Stam 18• El hipertexto 
permite un analisis dial6gico y relacional de la cultura visual de un 
determinado individuo con la de otro individuo y asf sucesivamente. Desde 
un punto de vista policéntrico, el "mundo" del hipertexto ofrece un gran 
dinamismo que suma lo presencial y lo virtual mediante una triple 
perspectiva que procede de tres 6rdenes diferenciados: el del nive! visual, el 
sonoro y el cognitivo (sensaciones, emociones y conceptos) 19

• 

""The Xanadu Hypertext System is a new form of storage intended to simplify and clarify computer 

use, and make possible new forms of instantaneus electronic publication. Running on a simple 
computer, it is a file server for the storage and delivery of text, graphies and other digital information 
with previously impossible arrangements and services. These new arrangements include links and 
windows between documents, as well as non-sequential writing (hypertext) [ ... ] ln the full world

wide network, it will permit the publication and instantaneus world-wide delivery of interconnected 
works having immense new power to huge numbers of users" (Th. H. Nelson, 1981: 3/4). Op. cil. 

16 D. Kerkhove es uno de los autores que profundiza en mayor medida en este tema de la /C. Vid. a 
este respecto su libro publicado en 1997, Connected Intelligence. The arrivai of the Web Society. 

Somerville House, Book Limited, Toronto, Ontario. Traducci6n al espaiiol por Ts Edi, Teleservicios 
Editoriales, S.L., lnteligencias en conexi6n. Hacia 1111a sociedad de la web, Barcelona, Gredisa, 
1999. 

" LÉVY, Pierre, "Sobre la cibercultura", en Revista de Occideme, 1998, n° 206: La revol11ci611 

digital. lndividuo y colectividad en el ciberespacio, junio, p. 14. Vease también ABUiN 
GONZALEZ, Angel E., "Explosi6n e imprevisibilidad en el lenguaje hipertextual", en Actas del IX 

Congreso de la Asociaci6n Espa,io/a de Semi6tica, Humanidades, ciencias y Tecnologfas, 2001, 
Valencia (en prensa). 

ABUiN GONZALEZ, Angel E., "Teorfa de la Literatura, Nuevas tecnologfas e investigaci6n", en 
Lecciones de Literatura Comparada, 2001, (en prensa). 
18 SHOHAT, Ella y Robert Stam, "Narrativizing Visual Culture. Towards a Polycentric Aesthetics", 
en N. Mirzoeff (ed.), The Visual Culture Reader, Londres y Nueva York, Routledge, 1998, p. 46. 

" VILAR!NO PICOS, M'. Teresa, "Redefiniendo la poesfa experimental: la holopoesfa de Eduardo 
Kac, en http://www.ekac.org/holofilol.html. Comunicaci6n lefda en el IX Congreso lnternacional de 
la Asociaci6n Espaiiola de Semi6tica (Valencia), noviembre de 2000, p. 3. 
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Del mismo modo, la virtualidad de la Webness que reivindica Derrick 
de Kerkhove en su libro lnteliOgencias en conexi6n. Hacia una sociedad œ 
la Web20 supone esa nueva condici6n cognitiva de conexi6n intersubjetiva 
y oculta ademas otra triada imprescindible que podrfamos concretar en los 
conceptos de interactividad, hipertextualidad, o enlace de contenidos, y 
conectividad, o enlace mental entre los individuos del mundo y entre las 
distintas industrias de redes. La "Red" y el hipertexto se definen por su 
capacidad de convertirse en un sistema de comunicaci6n masivo y 
personalizado. Asimismo, la introducci6n de planteamientos 
multimediaticos revoluciona la esencia del texto literario coma ta!, que 
deja de ser una estructura secuencial cerrada para adentrarse en los caminos 
convergentes de la escritura con lo audiovisual. Los elementos plasticos y 
el sonido, asf coma otros c6digos que exigen del publico una agudizaci6n 
de sus cinco sentidos, cumplen en el ambito del hipertexto nuevas 
funciones expresivas21

. 

Dentro del que ya empieza a ser abundante corpus hipertextual, la 
hipemarraci6n, la hiperpoesfa o la holopoesfa, en muchas casos 
multimedia, ofrece una gran diversidad de posibilidades que el lector (y 
espectador) podran activar y completar de muchas maneras distintas. En 
palabras de Carles Tomàs y Puig, que recogen la concepci6n de Umberto 
Eco sobre la obra abierta, "el hipermedia propone y hace posible un tipo 
de producto cultural que se consume no linealmente, que se organiza en 
una estructura orientada a la interconexi6n e integraci6n del conocimiento, 
y que se aleja de la autorfa y gestion centralizada. Los sistemas basados en 
hipermedia ayudan a desarrollar procesos de comunicaci6n participativos, 
en donde la materia comunicativa es apta para ser "vivida", y acercan 
firmemente el producto cultural a lo que llamamos "obras abiertas"22

, 

acercan el producto cultural a la "experiencia de lo otro". 

20 Op. cit. 
21 Vid. LANDOW, George Paul, Hypertext: The Convergence of Contemporary Critical Theory and

Technology, Baltimore y Londres, The John Hopkins University Press, 1992. Traducci6n al 

castellano de Patrick Ducher, Hipertexto. La convergencia de la teorfa crftica contempor6nea y el 

hipertexto, Paid6s, Barcelona, 1995. 
22 TOMÀS y PUIG, Carles (2001), "Del hipertexto al hipermedia. Una aproximaci6n al desarrollo de 

las obras abiertas", en Formats, 2, http://www.iua.upf.es/formats/formats2/tom_e.htm, 22/03, p. 4. 
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Una de las venta jas, ademas, de los hipertextos y los multimedia tiene 
que ver precisamente, como ha reconocido Abbe Don23, con esta labilidad 
del espacio "virtual" que se va creando en relaci6n con el espectador. La 
virtualidad se condensa en lo erg6dico que, segun Espen Aarseth asume las 
distintas elecciones que el lector ha efectuado (lo presente, lo real), piensa 
efectuar (lo imaginario) o simplemente desea efectuar (lo volitivo) 
(recordemos las palabras de Ortega en su artfculo "Verdad y perspectiva"). 
La narraci6n hipertextual puede abrir infinidad de caminos, puede crear, por 
ejemplo, una narraci6n en "grado cero", enteramente liberada de los 
imperativos secuenciales de una intriga convencional. En reaJjdad, como 
sostiene Paul Delany, el valor del hipertexto reside fuera de la narraci6n 
( como la realidad reside fuera de la mente) en las nue vas posibilidades œ 
nuevas combinaciones de las estructuras narrativas y espaciales. El 
hipertexto posee una dimension suplementaria, conlleva una serie œ

posibilidades explorativas y colaborativas que desbancan completamente la 
noci6n de la obra literaria como "objeto" para sustituirla por la œ

"entomo"24
• Es imposible, a este prop6sito, no recordar la calificaci6n del 

término contorno (el segmento del mundo presente para cada sujeto en un 
momento dado) que instauraba Ortega en ldeas y creencias. El hipertexto le 
ofrece también a la crftica muchas alternativas virtuales, ademas de Jas que 
aparecen en la pantalla en ese momento, por lo que junto a la 
interpretaci6n vertical se incluye una relaci6n de horizontalidad con otros 
textos. 

Innegablemente asociada a la cooperaci6n y a la interactividad social en 
el proceso hermenéutico de lectura, pero también al concepto œ 
virtualidad, se encuentra la idea de juego. Huizinga manifestaba que "El 
juego, en su aspecto formai, es una acci6n libre ejecutada «como si» y 
sentida «como situada» fuera de la vida corriente, pero que, a pesar de todo, 
puede absorber por completo al jugador, sin que haya en ella ningun 
interés material ni se obtenga en ella provecho alguno, que se ejecuta 
dentro de un deterrninado tiempo y un deterrninado espacio, que se 
desarrolla en un orden sometido a reglas y que da origen a asociaciones que 
propenden a rodearse de misterio o a disfrazarse para destacarse del mundo 

23 DON, ABBE (1990), "Narrative and the Interface", en LAUREL, Brenda (ed.), The Art of Human-

Complller /111erface Design, Addison 

http://www.abbedon.com/philo/narrative-paper.html 

Wesley, Boston. También en 

"DELANY, Paul, "L'Ordinateur et la critique littéraire: du Golem à la textualité cybernétique", en 

Littérature et Informatique, Littérature. 1994, n° 96, pp. 6-18. 
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habitual"25
• A la hiperficci6n, a la narrativa digital, a la hiperpoesfa y al 

juego se accede por unas vfas de conocimiento que permiten hacer y 

deshacer una realidad creada, descomponerla, alcanzar, asf, al yo, pero 

también al otro. Crean un espacio de interacci6n propio y buscan su 

fundarnento en la "evasi6n" de la vida habituai. Las dos se basan en una 

realizaci6n vicaria, copian algo, sin procurar una reproducci6n fiel o exacta 

de la realidad (se presenta algo como mas bello, sublime o peligroso de lo 

que realmente es). Y el hipertexto es juego porque todo jugar exige 

siempre, como senala Gadarner, un jugar-con (un contar con) que supone 

la presencia de alguien que acompana con la mirada las acciones de los 

jugadores. El juego suprime toda separaci6n entre el observador y lo que 

sucede ante él y este deseo de implicar al espectador activamente, como co

creador del espectaculo, es uno de los principios mas importantes de la 

hiperficci6n, de la narrativa digital y del teatro, por supuesto26
. 

Me gustarfa, para dar fin a mi comunicaci6n, relacionar las reflexiones 

del Jean Clément de "Fiction interactive et modernité"27 con los 

planteamientos fenomenol6gicos descritos. El estatuto del texto en la 

hiperficci6n o en la hiperpoesfa se centra, como hemos visto, 

fundamentalmente en el lector, por lo que pierde dos de sus componentes 

esenciales: su trayectoria y su configuraci6n. Dirfamos que el hipe1texto 

se manifiesta mediante una experiencia parecida a la de la realidad virtual 

que sustituye aquellos componentes inherentes al texto por los œ 

inmers1on y navegac1on: "immersion through computer-based 

technologies to «create the illusion of being inside a computer-generated 

scene», and navigation by «creating a computer mode! of a molecule or a 

city and enabling the user to move around, as if inside it»"28
. 

"HUIZINGA, Johan, Hommo ludens, Madrid, Alianza, 1987, p. 26. 
26 ABUÎN GONZALEZ, Angel. E., "Juego, distancia y publico. Sobre el concepto de metateatro", en 

Darfo Villanueva y Fernando Cabo Aseguinolaza (eds.), Paisaje, juego y 11111/rilingüismo. Actas del 

X Simposio de la Sociedad Espa,ïola de Lirerarura General y Comparada (Santiago de 

Composre/a, 18-21 de ocrubre de 1994), Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de 

Compostela y Consorcio de Santiago de Compostela, 1996, vol. Il, pp. 13-25. POYAN, "De la 

funci6n ludica a la literatura", en Darfo Villanueva y Fernando Cabo Aseguinolaza (eds.), Paisaje, 

juego y mulrilingüismo. Actas del X Simposio de la Sociedad Espc11iola de Lirerarura General y 

Comparada (Sanriago de Composre/a, 18-21 de oc111bre de 1994 ), Santiago de Compostela, 

Universidade de Santiago de Compostela y Consorcio de Santiago de Compostela, vol. Il, Acras del 

X Simposio de la SELG YC, 1996, pp. 233-246. 
27 CLÉMENT, Jean, "Fiction interactive et modernité'', en Lillérature et informatique, Littérature, 

n'96, 1994, pp. 6-18. 
28 RHEINGOLD, H., The Virrual Communiry: Homesreading on rhe Electronic Fro111ier, Nueva 

York, Simon and Shuster. 1993, pp. 19-26. Se cita por John V. Pavlik, New Media Technology. 
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Me replanteo aquf una pregunta que ya habfa emergido en mi artfculo 
sobre la holopoesfa del escritor brasilefio Eduardo Kac. i,C6mo podremos 
ser capaces de asimilar plenamente una creaci6n hipertextual? y, sobre 
todo, l,De qué manera conseguiremos una interpretaci6n coherente si las 
perspectivas son tan variadas como lectores se enfrenten a la obra? Jean 
Clément facilita dos respuestas tan convincentes como 16gicas: o ese texto 
no existe plenamente hasta que es actualizado por el recorrido particular del 
lector en un momento dado o existe de manera virtual y se define por sus 
lecturas potenciales. La segunda respuesta es la que mejor se ajusta a los 
producciones/productos hipertextuales. 

La narrativa digital, la hiperficci6n narrativa y la hiperpoesfa presentan 
simultaneamente una infinidad de posibilidades con el objetivo œ

perm1t1rnos concebir al rnismo tiempo multiples altemativas 
contradictorias29

• El paso del texto literario fijo al hipertexto, mas virtual
que estable, muestra la confluencia de numerosas perspectivas œ

producci6n, manipulaci6n e interpretaci6n de las obras literarias. El 
entendirniento del hipertexto, como cualquier otro entendimiento, s6lo se 
logra, como dirfa Paul Ricoeur, a través de una dialéctica de perspectivas 
opuestas, trascendiendo asf la posici6n fosilizada de cada una de esas 
perspectivas30

. El resultado de la suma de esas lecturas potenciales y el 
recorrido particular de cada lector en un momento dado proporcionarfa, œ 
poder completarse, esa verdad omnfmoda y absoluta de la que hablaba 

Cultural and Commercial Perspectives, Boston, Londres, Toronto ... , Allyn and Bacon, 1996, p. 

120. 

29 Francesca Chiocci de la Universidad de Siena sistematiza las diferencias entre narrariva digital e 

hiperficci6n narrativa. Segtln Chiocci la interactividad es, en primer lugar, un rasgo fundamental de 

las segundas. Han sida creadas par autores individuales (Michael Joyce, Shelley Jackson, M. O. 

Coverley) que han concebido y materializado personajes, argumentas de un modo muy similar a 

coma lo hicieron Henry James o James Joyce. Par su parte, la narrativa digital es el resultado siempre 

de una creaci6n en equipo. En segundo lugar, mientras la hiperficci6n narrativa sigue la trayectoria 

de lo que ha sida llamado nove/a de vanguardia, la narrativa digital adopta normalmente la forma 

de la novela de aventuras. En tercer lugar y Ultimo lugar, mientras la narrativa digital comienza 

normalmente con una escena o secuencia que establece al mismo tiempo la identidad del usuario 

coma una parte de la intriga o btlsqueda y los parametros para el desarrollo del argumenta, la 

mayorfa de los hipertextos de ficci6n no tienen un comienzo tlnico y singular. Se inician con un  

mundo varia de  posibilidades. Puden verse coma ejemplos Afrernoon de Michael Joyce, Vicrory 

Garden de Stuart Moulthrop, Pachrwork girl de Shelley Jackson al lado de, par ejemplo, la trilogfa 

de Cyan Company Mysr, Riven: The Sequel ro Mysr y Mysr Ill: The Exile, o The Longesr Journey de 

Ragnar Tornsquit, editada par Fx-Interactive en 1999. 

30 Cfr. VALDÉS, Mario J. er al., Con Paul Ricoeur: indagacio11es herme11éuricas, Caracas, Monte 

Avila Editores Latinoamericana-Azul, 2000, p. XI. 
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Ortega, una verdad omnfmoda que, sin embargo, se vuelve irrealizable, 

puesto que la dialéctica de perspectivas es, en realidad, una "contienda œ 

final abierto", que no acaba por resolverse nunca. 
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