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La red y los ordenadores no son buenos
o malos per se; todo depende de cada
práctica particular, en cada contexto.
Daniel Cassany
 

Resumen

La eclosión de las tecnologías digitales y la comunicación, a finales del 
siglo XX y primer decenio del siglo XXI, ha posibilitado que el uso de las 
herramientas digitales permitan re-pensar los modelos educativos vigentes; 
en este sentido, se tiene en cuenta la necesidad de emprender procesos de 
alfabetización digital que no sólo se circunscriban al manejo artefactual de la 
red internet y de los ordenadores, sino también al desarrollo del pensamiento 
crítico y creativo que se encuentra en esta nueva ecología de medios.

Las formas de lectura que se dan con el uso de las tecnologías analógicas 
se caracterizan por ser de tipo lineal o secuencial, mientras las formas de 
lectura que se da con las tecnologías digitales brindan la posibilidad de tener 
una lectura e interpretación de los datos de forma reticular o bifurcada, en 
donde el usuario puede elegir la ruta de la trama o historia.

Se propone, asimismo, la pedagogía del ciberespacio como teoría de ense-
ñanza y aprendizaje que permite ubicar estrategias para el procesamiento de 
datos e información, conocimientos y aprendizajes de los lenguajes o narrati-
vas virtuales que se encuentran de manera natural la red internet y entornos 
digitales.

palabras clave: narrativas digitales, hipertexto, pedagogía del 
ciberespacio, entorno digital, tecnologías educativas.
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AbstRAct

The emergence of new information and communications technology in the 
decade of the 90s in the twentieth century and in the first decade of the 21st 
century, has enabled the use of communication tools reconfiguring the current 
educational model. In this sense, the need to undertake processes of digital liter-
acy are not only confined to artifactual net management Internet and computers 
(hardware and software), but also the evolution of critical and creative thinking 
found in this new technological ecosystem. 

Forms of reading that occur within the use of analog technologies are char-
acterized by linear or sequential-type, while forms of reading that occur with 
digital technologies, provide the possibility of  net shaped or branched data 
interpretation where the user can choose the path of the plot or story.

This raises questions in regards to a pedagogy of cyberspace and a theory 
of teaching and learning strategies that would put data processing and infor-
mation, knowledge and learning of languages   or virtual narratives which can 
open a natural field for web use and digital environments.

 
Keywords: digital narrative, hypertext pedagogy of cyberspace, 
digital environment, educational technologies.

 
1.IntRoduccIón

Cuando la red internet apareció al público, esta red de redes se caracte-
rizó por poseer un uso complejo, es decir, que solo los denominados pro-
gramadores o “web masters” podían ser productores de contenidos. A este 
momento histórico se le conoce como la web 1.0. En el año 2004, Tim O´Reilly 
acuñaría el término web 2.0, como respuesta para brindar una denominación 
a los cambios que se venían dando con la red internet, desde la perspectiva 
de que la web poseía un uso más intuitivo, ya que sus nuevas herramientas, 
como blogs, wikis, entornos digitales y otras plataformas podían ser gestio-
nadas por los usuarios. Es decir, se da un paso decisivo en las audiencias: de 
consumidores a productores activos de contenidos, ideas y significados en la 
red internet.

En el actual momento histórico es necesario hablar de la web 3.0, una cate-
goría de análisis que todavía no está institucionalizada. La reflexión en torno 
a esta categoría es incipiente, lo que no quita valor al hecho de que se pueda 
definir como el momento en que se halla la red internet en la actualidad: una 
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red intuitiva, por ser semántica, y enriquecida, desde la perspectiva de que 
son los usuarios-productores los que alimentan la información en los entor-
nos digitales.

El análisis presentado con respecto a los cambios que ha tenido la red 
internet estas dos últimas décadas, con el paso de la web 1.0 a la web 2.0 y 
la web 3.0, permite ubicarnos en la reflexión central del objeto de estudio de 
este trabajo, a saber: el proceso de transformación de la educación en la era 
digital y la reflexión sobre la lectura en la sociedad red. 

En este contexto, se están tejiendo nuevos discursos, relatos y narrativas 
digitales que condicionan profundamente la lectura en los dispositivos digi-
tales y que posibilitan una comunicación y educación más interactiva y esti-
mulante.  

En cuanto al sistema educativo se refiere, el advenimiento de la 
Posmodernidad y la sociedad en red no ha significado un cambio estructu-
ral en los sistemas educativos, sino que se han mantenido por el momento 
los enfoques neoliberales funcionalistas en la enseñanza, aunque con una 
nueva realidad insoslayable: la tecnología ha entrado de forma masiva en 
el aula. Esos cambios tecnológicos han demandado y requieren “especialis-
tas y expertos” seleccionados y formados “en un sistema educativo en plena 
expansión” (Bonal, 1998:38).

Krawczyk (2002) menciona que las propuestas educativas nacidas desde 
(...) organismos internacionales [onu, ocde, cepal, etc.] han condicionado 
su funcionamiento y despliegue de recursos. Los sistemas educativos de estas 
instituciones han desplegado y masificado el uso y manejo de la técnica, mas 
no una conveniente reflexión que favorezca el establecimiento de caminos de 
construcción conjunta entre lo técnico y lo analítico, que vaya más allá de la 
predominancia de lo técnico en detrimento de lo reflexivo, lo pensado.

Rama (2004) señala a ese respecto que “el actual modelo pedagógico repro-
duce el conocimiento, pero no siempre ayuda a generar nuevos conocimien-
tos, ni siquiera apropiarse de una mayor cantidad de los conocimientos exis-
tentes” (rama 2004:48). En otras palabras, la tecnología invadió las aulas con 
un carácter instrumental. “La imagen del conocimiento reflejaba que el com-
promiso y la visión de la educación eran una réplica de las tareas” (Bauman, 
2007, p.26), es decir, las actividades de clase, cuyo método de aprendizaje se 
basaba en la repetición y memorización de los supuestos impartidos por los 
docentes. 

El docente era la única autoridad del conocimiento y no contaba con la 
interacción y la construcción de conocimiento conjunto. Lo que para Jenkins 
(2008, p.188) se refleja en las escuelas es que “siguen confinadas a un modelo 
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de aprendizaje autónomo que contrasta drásticamente con los tipos de apren-
dizaje que se precisan conforme ingresan los alumnos en las nuevas culturas 
del conocimiento”. Es un modelo, en suma, con nuevos soportes digitales, 
pero profundamente anclado en lo tradicional.

En este contexto son muy necesarias las reflexiones sobre esta nueva rea-
lidad porque la transformación tecnológica en las instituciones educativas es 
un hecho evidente, un reflejo de una realidad social mucho más compleja. 
Steiner señala al respecto que:

La computación, la teoría y la búsqueda de la información, la ubicuidad 
de Internet y la Red global hacen realidad algo que es mucho más que una 
revolución tecnológica. Suponen transformaciones en la conciencia, en los 
hábitos perceptivos y de expresión, de sensibilidad recíproca, que apenas 
estamos empezando a calibrar […] La influencia en el proceso de aprendizaje 
es ya trascendente.

En su consola, el colegial entra en mundos nuevos. Lo mismo hace el estu-
diante con su ordenador portátil y el investigador navegando en la Red. Las 
condiciones de intercambio colaborador, de almacenamiento de memoria, de 
transmisión inmediata y representación gráfica han reorganizado ya nume-
rosos aspectos de la Wissenschaft. 

La pantalla puede enseñar, examinar, demostrar, interactuar con una pre-
cisión, una claridad y una paciencia superiores a las de un instructor humano. 
Sus recursos se pueden difundir y obtener a voluntad. No conoce el prejui-
cio ni la fatiga. A su vez, el aprendiz puede preguntar, objetar, replicar, en 
una dialéctica cuyo valor pedagógico tal vez llegue a superar al del discurso 
hablado (steiner, 2004:169).

En este complejo entramado, surge la necesidad de reflexionar sobre 
varios aspectos en torno a los cambios tecnológicos y se plantean nuevas pro-
puestas pedagógicas para tratar de dar respuesta a las nuevas necesidades 
educativas.

 

2. LA pedAgogíA deL cIbeRespAcIo unA teoRíA educAtIvA pARA 
entoRnos dIgItALes

 
La pedagogía del ciberespacio es un constructo conceptual que surge en 

el año 2011, con la idea de validar su propuesta epistemológica y constituirse 
como teoría de enseñanza y aprendizaje para la sociedad red1. 

1 Se entiende como sociedad red al momento histórico que hace uso de tecnologías digitales, 
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Parte de la fundamentación teórica de la pedagogía del ciberespacio se 
sostiene en el uso de la “Teoría total de la realidad” de David Deutsch (1990), 
según este autor, cuando salen a la luz nuevas teorías no deben ser desplaza-
das las teorías antecesoras, sino que deben ser integradas al nuevo esquema 
conceptual.

Modelos educativos como el conductismo, cognitivismo y constructi-
vismo –concretamente, sus teorías- han permitido orientar la explicación del 
objeto de estudio del campo educativo, que históricamente ha reflexionado 
sobre cómo se dan los procesos de enseñanza y aprendizaje; sin embargo, 
estos dispositivos conceptuales no han logrado analizar cómo se da el acto 
educativo en la sociedad red. 

El aporte que pretende brindar esta teoría no sólo está en explicar cómo 
suceden los fenómenos educativos en una sociedad mediada por tecnologías 
digitales, sino que pretende complementar lo que los otros constructos con-
ceptuales no lograron aportar por su dinámica y momento histórico.

Otro de los postulados clave para el diseño de este constructo teórico, de 
la pedagogía del ciberespacio, ha sido el aporte de Pierre Lévy y su categoría 
de análisis, denominada La inteligencia colectiva. Esta categoría defiende la 
idea de que las máquinas solo almacenan datos e información, y la inteligen-
cia humana permite construir saberes sociales y aprendizajes.

El tercer aporte fundamental a las bases de esta teoría es el trabajo del psi-
copedagogo ruso Alexéi Leontiev, con su “Teoría de la actividad”, que reco-
noce que los motivos educativos se obtienen, en primer lugar, a partir de la 
incorporación de operaciones, como actividades simples y rutinizadoras; en 
segundo lugar, a partir de la adquisición de acciones, como la suma de ope-
raciones, pero que tienen un nivel de organización, y, en tercer lugar, a partir 
del nivel de actividades, como la suma de operaciones y acciones que apuntan 
al logro de resultados del aprendizaje (villamar, 2003).

El haber sustentado la base conceptual de la pedagogía del ciberespacio 
desde aportes de Andrés Hermann (2011) con el esquema epistémico de la 
teoría de la actividad permitió establecer una analogía para determinar, 
como base teórica central de esta pedagogía, la idea -que parte de una crítica 
al determinismo tecnológico- mediante la cual se establecen los siguientes 
aspectos: que lo que se encuentra en internet no son motivos o elementos 

como los ordenadores y la red internet. Desde la Perspectiva de Manuel Castells (2004), se entiende 

que este momento histórico propone el paso de un modelo de economía de bienes tangibles hacia un 

modelo de economía de servicios o intangibles, sustentados por la producción intelectual y mercantil 

de la gestión del conocimiento.
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educativos, sino que, en un primer momento, se concibe como datos, como 
aquellas representaciones numéricas o lingüísticas fragmentadas y atomiza-
das que se encuentran en la realidad, para, en un segundo momento, pasar al 
logro de la información como la suma de datos que tienen un nivel de estruc-
turación y pertinencia; en un siguiente y tercer momento, se presenta el nivel 
de conocimiento que integran los datos, la información, junto con el proceso  
mediación educativa y el trabajo basado en la inteligencia colectiva, que 
apunta a la adquisición de motivos educativos. El último momento, el cuarto, 
es el aprendizaje y reúne las tres condiciones antes expuestas, pero con el 
añadido de que estos elementos tendrán que ser transferidos o aplicados en 
situaciones y contextos socioeducativos reales.

Esta nueva teoría pedagógica entiende que el uso de la tecnología per se no 
garantiza el logro de los resultados de aprendizaje, ya que lo que se encuen-
tra en el ciberespacio en primera instancia no es conocimiento, sino datos e 
información, insumos que tendrán que ser analizados e inferidos hasta con-
vertirse en conocimiento y aprendizajes significativos.

Se ha señalado que los objetivos principales de este trabajo se orientan 
en determinar el impacto de la red internet y las tecnologías en los procesos 
educativos, así como establecer la manera en la que se dan los procesos de 
lectoescritura en los escenarios digitales. Pero esta reflexión estaría inaca-
bada, sino se hubiera considerado, además, brindar un sustento epistemoló-
gico a partir de la aplicación de una teoría de enseñanza y aprendizaje que se 
ha relacionado con la pedagogía del ciberespacio.

 Es capital entender cómo se dan las formas comunicacionales en el cibe-
respacio a partir de aspectos como las narrativas digitales y su aplicación, 
que no pasa por el uso artefactual de la tecnología, sino por la promoción de 
la denominada alfabetización digital desde el desarrollo del pensamiento crí-
tico y creativo, o lo que Cassany (2012) ha referido, en términos coloquiales, 
como separar el grano de la paja. 

Uno de los varios retos que se ha planteado la pedagogía del ciberespacio 
ha sido, asimismo, entender cómo operan las nuevas narrativas digitales, las 
cuales no se acercan a los lenguajes tradicionales, que se dan con discursos 
de manera lineal o secuencial, sino de forma reticular o hipertextual, como 
narrativas que proponen formas diferentes de interpretar y comprender los 
textos, textos que pueden funcionar de forma bifurcada y que pueden ser 
ampliados con varios recursos en línea.

Parte de la misión que tiene la pedagogía del ciberespacio es reflexionar 
los nuevos procesos de lectoescritura en los escenarios digitales, estable-
cer estrategias que enfoquen la idea de que el espacio de clase ya no sólo 
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se reduce al aula física o al entorno virtual de aprendizaje, sino que está en 
otros espacios o plataformas tecnológicas, lo que genera una experiencia de 
aprendizaje enriquecida, abierta, descentralizada y mediática.

Con la idea de establecer una conclusión final, vinculada al análisis de cuá-
les son las nuevas narrativas digitales que hacen posible las formas de leer y 
escribir en ambientes mediados por el uso de las tecnologías, se reflexiona en 
torno a la idea de que la estrategia formativa no solo deberá pasar por una 
reflexión lingüística, comunicacional y artefactual, sino que deberá tener una 
implicación sociocultural, en donde converja, como refirió Jenkins (2008), la 
necesidad de establecer condiciones: la articulación de los viejos medios con 
los nuevos medios (convergencia), promover una cultura de la participación 
e impulsar  el desarrollo de la inteligencia colectiva,  reconociendo que el 
conocimiento no solo viene de los expertos y de arriba, sino también desde 
los espacios invisibles y descentralizados, como el ciberespacio, donde nadie 
sabe todo, pero todos saben algo (lévy, 2009).

Vale recalcar que por convergencia se entiende el flujo de contenidos a 
través de múltiples plataformas mediáticas, la cooperación entre múltiples 
industrias mediáticas y el comportamiento migratorio de las audiencias 
mediáticas, dispuestas a ir a casi cualquier parte en busca del tipo deseado de 
experiencias de entretenimiento (JenKins, 2008).

 

3. pAnoRAmA educAtIvo en eL escenARIo dIgItAL: eL cAso
de LA LectuRA en Red

 
El paso del uso del internet destinado para fines políticos y de inteligencia 

militar, hacia la vinculación de los procesos sociales en la década de los 90 del 
siglo XX permitió repensar las dinámicas que se estaban tejiendo en las acti-
vidades del ser humano, como la economía, la industria cultural, el entreteni-
miento, las comunicaciones y la educación. Con respecto a este último punto, 
se hace necesario repensar los procesos de enseñanza y aprendizaje que se 
estarían gestando para una sociedad que hace uso de tecnologías digitales y 
que va generando la apertura hacia la digitalización y de la construcción de 
una escuela 2.0 y 3.0.

Los cambios que traería el uso de la red internet y los ordenadores no sólo 
se circunscriben a las dinámicas educativas en la adquisición y construcción 
de los conocimientos, aprendizajes y saberes sociales, sino que atraviesan 
cambios profundos en escenarios como lo comunicacional y con esto, con la 
lectura y la escritura en el escenario digital.
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Para Sara Osuna (2011), el paso de la comunicación desde los flujos infor-
macionales de las tecnologías analógicas como la televisión, la radio, la prensa 
escrita, hacia las tecnologías digitales representadas por la red internet y los 
ordenadores posibilitan el cambio de un modelo comunicacional unidireccio-
nal (uno a todos) hacia un modelo comunicacional multidireccional (todos a 
todos), lo que permite de alguna forma impulsar la idea de una comunicación 
horizontal y con esto, de una educación más descentralizada e inclusiva, sin 
tomar en cuenta que no se puede pensar de igual manera que todos los niños 
y jóvenes nacidos en generación digital pueden ser considerados nativos digi-
tales, ya que, “contextos diferentes, antecedentes y biografías distintos, per-
files socioculturales diversos y distribución desigual de capitales condicionan 
los procesos de apropiación de las TIC” (benítez y otros, 2012:57). 

El nivel sociocultural fomenta una brecha no solo en los estudiantes, sino 
de las instituciones educativas., por ello es necesario tomar en cuenta ir más 
allá de una visión técnica, permitiendo reflexionar en torno a que “la tecnolo-
gía no sea una trampa. Que los condicionamientos económicos y sociales no 
impidan la implantación real de estos nuevos medios en las distintas socieda-
des” (garcía, 2006:7). Hay que señalar en este punto que el contenido vincu-
lado a los procesos institucionales “contribuye a modelar nuestras formas de 
vida y de ordenamiento institucional” (snow, 1964 citado por Marino y otros, 
2001:146).

 

3.1 LA ActIvIdAd de LeeR en LA eRA dIgItAL
 
A partir de los planteamientos anteriores, se puede argumentar que la 

actividad de leer y escribir -que no cambia, en esencia, del medio físico al vir-
tual y que está acorde con la intencionalidad de que el sujeto construye signi-
ficados, símbolos, abstracciones y un pensamiento formal- si debe tomar en 
cuenta que en el actual escenario tecnologizado se requiere la adquisición de 
competencias educativas y de procesos vinculados con la alfabetización digi-
tal. “Estas diferencias no describen solo nuevas maneras de leer y escribir, 
sino también modos distintos de acceder, usar, construir y concebir el cono-
cimiento, que pueden constituir un cambio de paradigma cultural” (cassany, 
2012, p.26).

El primer presupuesto del que se debe partir, por lo tanto, es la respuesta 
a qué significa leer: leer significa cerrar perceptivamente un acto cuyo ini-
cio ha sido la estructuración textual de una información determinada. Se lee 
porque alguien ha preparado unos textos, de una determinada forma, para 
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ser leídos. Esto implica toda una serie de decisiones previas al hecho de la 
lectura, decisiones formales y estructurales, de las que leer es el acto final. 
Leer requiere unos actos preparatorios que permitan el acople del lector con 
el texto. No basta con crear textos, hay que formar lectores competentes para 
ese tipo de textos (aguirre, 2011: 25).

El segundo presupuesto insoslayable es el discernimiento de lo que implica 
la lectura digital. Este tipo de lectura se desarrolla en cualquier tipo de panta-
lla mediante el uso de un programa que permite visualizar correctamente los 
contenidos: textuales, iconográficos o audiovisuales. Se trata, [por lo tanto], 
de un tipo de lectura que se desarrolla en diferentes tipos de dispositivos 
con alternancias, según los textos y las prestaciones que ofrecen los mismos. 
Tablet, ereader o dispositivos dedicados, que emplean la tinta electrónica, 
smarphones y ordenadores, tanto portátiles como de mesa, son los principa-
les espacios en los que se desarrolla la actividad lectora. La lectura digital 
se puede desarrollar en diferentes entornos y con diferentes posibilidades 
dependiendo del dispositivo, el programa o la aplicación de lectura, la red en 
la que se inscriba la obra, y los sistemas de DRM (Digital Rights Management 
o Gestión de Derechos Digitales) que fijan los usos permitidos de la misma 
(cordón y otros, 2013).

Leer y escribir en el escenario digital implica interpretar, decodificar sím-
bolos y generar códigos y significados sociales, pero, además, en la actual era 
digital esta actividad implica manejar códigos vinculados con herramientas 
tecnológicas que posibilitan dar un paso de la linealidad del texto hacia la 
bifurcación y construcción de discursos paralelos a la realidad. 

En el texto de Daniel Cassany, En línea: leer y escribir en la red, se expone a 
manera de propuesta unas condiciones para determinar qué implica saber 
leer y escribir en los escenarios virtuales a partir de aspectos como a) la 
hipertextualidad: entendido como vínculos comunicantes que tienen distin-
tos itinerarios y rompen la linealidad del discurso; b) la intertextualidad: que 
se relaciona con las ideas que se conectan entre sí, con los nodos y víncu-
los externos; c) la multimodalidad: que se basa en la conformación de varios 
códigos, como imágenes, sonidos, letras, etc.; y d) el plurilingüismo y la mul-
ticulturalidad: que es la condición que refiere la posibilidad de interactuar 
con varios interlocutores a escala global.

Lorenzo Soccavo (2011), asimismo, afirma que los lectores digitales discu-
rren por el texto con “una lectura fragmentada, consecuencia de una lectura 
enriquecida: menos lineal, más extensa, de zapping, más abierta a lo multime-
dia; [es, también] una lectura social, consecuencia del desarrollo de las redes 
sociales: comentada, compartida, enriquecida por las contribuciones de los 
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lectores…; [y, además,] una lectura conectada, consecuencia de una lectura 
más extensa y más móvil”. (Soccavo, 2011, p.4).

El concepto de lectura conectada, desarrollado por Soccavo, ahonda en 
la posibilidad de leer sin solución de continuidad en cualquier dispositivo de 
lectura que tenga una conexión a Internet. Según este autor, la lectura conec-
tada es el corolario de una mayor movilidad y de las posibilidades planteadas 
por el cloud computing: un modo de lectura [en directo o] in streaming desa-
rrollado sobre el modelo que ya había sido experimentado con la música. 
(cordón y otros, 2013).

 Los rasgos de la lectura presentados anteriormente permiten evidenciar 
que las acciones de leer y escribir en los entornos digitales, no solo pasan por 
saber manejar los nuevos códigos informatizados, sino que se debe tomar 
en cuenta que para que los actores educativos puedan comunicarse en la red 
Internet, es importante considerar la disponibilidad de millones de recur-
sos, y que los receptores y emisores podrán interactuar con una comunidad 
extensa de usuarios a nivel global. “Comunicar en la red es bastante más 
complicado porque nos relacionamos con una audiencia planetaria, con cul-
turas y referentes muy variados”. (cassany, 2012, p. 62).

Así mismo, el usuario que decide enfrentarse al texto digital con su frag-
mentariedad, movilidad, conectividad, etc., debe comprender ese texto, siem-
pre y  cuando su intención sea la comprensión. La comprensión lectora (lite-
racy) es el paso necesario para discernir todo ese conocimiento que ofrece la 
red. La comprensión lectora es, además, la habilidad para entender, evaluar, 
utilizar e interactuar con textos escritos con el fin de participar en la socie-
dad, alcanzar los objetivos propios y desarrollar el conocimiento y el poten-
cial de uno mismo (piaac, p.15). Por eso, es sumamente importante “asegurar 
la adquisición de una correcta competencia lectora, [porque] continúa cons-
tituyendo el paso previo para el dominio de los discursos existentes y de los 
generados a partir de los nuevos parámetros de escritura” (Morales, 2015, 
p.68), como los que ofrece Internet y con los que, mal que bien, los estudian-
tes construyen buena parte de sus trabajos de curso.

 

3.2 eL hIpeRtexto: nuevo foRmAto textuAL y nuevAs nARRAtIvAs
 
Como parte del metalenguaje que ha traído consigo el uso de la red 

Internet y los ordenadores en los procesos sociales, culturales y educativos, 
se pueden encontrar términos como: discursos multimediales, hipertextuales, 
hipermediales y, más recientemente, transmediáticos. Antes de iniciar con la 
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definición de cada una de las categorías de análisis, este trabajo se centrará 
en la reflexión del término hipertexto que, desde el aporte de autores como 
George Landow (2006), se entiende como una suma de bloques de palabras 
electrónicas que se encuentran unidas en diferentes trayectos. Si bien es 
cierto que en esta definición se ha referido al hipertexto como característica 
de tipo electrónico, es importante destacar que puede haber hipertextos de 
tipo tradicional, como los que pueden darse en ámbitos como la literatura. 
Buena muestra de ello es la novela de Julio Cortázar Rayuela, relato hiper-
textual que propone al lector diferentes caminos o trayectos para seguir el 
desenlace de la historia bifurcada.

 El hipertexto constituye también una forma de narrativa digital que, en el 
caso de la Educación, ha permitido replantear las formas comunicacionales 
que hacen posible la transferencia de conocimiento y la mediación del apren-
dizaje, ya que rompe con la linealidad del discurso que se propone en los 
sistemas educativos de corte tradicional.

Los actuales actores educativos deberán considerar, al momento de dise-
ñar experiencias formativas para entornos que hacen uso de tecnologías, el 
uso de narrativas digitales a partir del texto, en donde gran parte del discurso 
o de las enseñanzas deberán reposar en enlaces, nodos, redes, como espacios 
que permiten un intercambio cognoscitivo de carácter abierto, ubicuo y dis-
tribuido (landow, 2006).

En lo que concierne al uso del término hipertexto, en la literatura, como 
en el ensayo digital y en un sinfín de géneros, se utiliza como sinónimo de 
otros vocablos como lo multimedial e hipermedial. Con la idea de precisar 
los términos que son parte de las nuevas narrativas digitales, lo multimedial 
es la combinación de lenguajes visuales y sonoros, mientras que el hipertexto 
se refiere a la suma de bloques de texto que integran subtextos que pueden 
bifurcarse y permiten continuar los trayectos por diferentes itinerarios o 
caminos. 

Hipermedial se entiende como la suma de las dos categorías antes presen-
tadas: la condición que integra discursos visuales, sonoros y de textos abier-
tos y bifurcados (belloch, 2006).

Una vez que se han logrado establecer las diferencias entre algunos de los 
tipos de las narrativas digitales es relevante advertir que los actores educati-
vos deben entrar en un proceso de alfabetización digital, no solo para mane-
jar los discursos comunicacionales que permitirán garantizar el diálogo y el 
intercambio educativo, sino que se tendrán que fijar didácticas de enseñanza 
y estrategias de aprendizaje específicas, ya que estudios en el campo de la 
neurociencia refieren que el uso de lenguajes visuales y sonoros permite a los 
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educandos estimular las estructuras cognitivas y activar dopaminas, lo que se 
traduce en potenciar los procesos de aprendizaje desde condiciones fisiológi-
cas y motivacionales en la mente humana. (WATSON, 2011).

El uso de los diferentes códigos o medios en los que se presenta la informa-
ción viene determinado por la utilidad y funcionalidad de los mismos dentro 
del programa. Y la inclusión de diferentes medios de comunicación –audi-
tivo, visual- facilita el aprendizaje y se adapta en mayor medida a los sujetos, 
sus características y capacidades –pueden  potenciar: memoria visual, com-
prensión visual, memoria auditiva, comprensión oral-. (BELLOCH, 2006).

La importancia de establecer la definición de lo que representa cada una 
de las narrativas digitales aporta no solo en el sentido de determinar las 
características de lo que implica leer y escribir en los nuevos ecosistemas, 
como son los entornos digitales que se representan a partir de algún tipo 
pantalla, sino que permite mostrar el uso y la funcionalidad en términos de 
enseñanza y de aprendizaje. Belloch (2006) afirma que un adecuado proceso 
de decodificación y lectura en los entornos digitales se da a partir de diferen-
tes tipos de navegación:

 
a) Sistema lineal: la lectura se da en un solo recorrido o trayecto secuen-

cial.

figura 1: lectura secuencial tomada de belloch (2006)

b) Reticular: este tipo de navegación se caracteriza por manejar un tipo 
de texto abierto y bifurcado, donde el lector tiene la posibilidad de navegar a 
partir de diferentes itinerarios, los cuales se ajustan a sus necesidades e inte-
reses socioeducativos.

 

figura 2: lectura reticular tomada de belloch (2006)
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c) Jerarquizado: entre las ventajas que presenta este tipo de navegación 
está el nivel de organización de los bloques de datos e información, aunque 
no permite al lector o usuario escoger los trayectos narrativos. En el caso del 
diseño para propuestas en entornos educativos mediados por tecnologías, se 
sugiere elaborar objetos de aprendizaje de tipo reticular.

figura 3: lectura Jerarquizada tomada de belloch (2006)

Los cambios educativos en el contexto de uso de las tecnologías tendrán 
que incorporar no solo el manejo artefactual de las herramientas, sino tam-
bién generar procesos de alfabetización digital en la decodificación y la inter-
pretación de las nuevas narrativas digitales. 

Sobre la base de las ideas expuestas anteriormente, en los sistemas de 
navegación se puede inferir que la educación tradicional o que hace uso de las 
tecnologías analógicas favorece por sus formatos de texto las lecturas lineales 
o secuenciales, pero en el caso de la educación que hace uso de tecnología 
y posee una gran cantidad de recursos, se tendrá que enseñar a los nativos 
digitales la interpretación de lecturas reticulares e hipertextuales y se deberá 
capacitar a los docentes y educandos en habilidades para el procesamiento de 
datos e información  hacia la construcción del conocimiento del aprendizaje.

figura 4. elaboración propia: modelo de procesamiento esquema pedagogía del 

ciberespacio
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 4. concLusIones

En la era digital, la sociedad debe revisar con profundidad qué aspectos 
del conocimiento se están transformando con la entrada masiva de lo digital 
en la cotidianidad de los usuarios, como mencionan Apolo y otros (2014). 
Es relevante, entonces, sobrepasar enfoques instrumentalistas ubicados en el 
determinismo tecnológico hacia procesos de construcción colectiva de proce-
sos educativos. 

Es necesario, además, establecer líneas de investigación hacia la construc-
ción social de un sentido de legitimidad en procesos de enseñanza aprendi-
zaje mediados por tecnologías, para comprender los procesos socioculturales 
que interactúan en los mismos. Desde esta perspectiva, cabe poner en diálogo 
la triada comunicación, cultura y desarrollo, tal como subraya Ulloa (2007), 
y no solo la diada comunicación y tecnología, como prototípicamente se ana-
liza y reduce el debate en la enseñanza de lo digital.

El paradigma de la web 2.0 ha permitido un rol activo de los usuarios de 
la red internet, ya que estos, con el uso de recursos como las redes sociales 
y los entornos digitales, han pasado de ser consumidores a productores de 
contenidos, ideas y significados. En el momento actual se está configurando 
un modelo web 3.0, en donde el rol de Internet se caracteriza por ser semán-
tica, ya que los usuarios pueden cocrear contenidos de manera colectiva en 
el ciberespacio, inaugurando así lo que se denomina una web aumentada o 
enriquecida.

La educación en un contexto como el actual debe integrar conocimiento 
y técnica para evitar, así, que lo instrumental no predomine ante lo cognos-
citivo, el pensamiento crítico y la reflexión. La educación debe favorecer la 
sinergia positiva, resultado de una pedagogía que potencie lo analítico y lo 
tecnológico. 

La pedagogía del ciberespacio tiene en cuenta este nuevo escenario en el 
sistema educativo y fomenta una reflexión a partir de la integración de pre-
supuestos teóricos tradicionales y nuevas aportaciones teóricas derivadas de 
la sociedad red.

La lectura tiene un papel preponderante en este contexto porque la habi-
lidad o competencia para poder procesar con criterio la enorme cantidad de 
datos de la red tendrá consecuencias en el aprendizaje de los discentes y, en 
última instancia, en el desarrollo de la sociedad red. Por esta razón, el edu-
cando y, en general, el usuario debe comprender bien los nuevos formatos 
textuales digitales. 

La pedagogía del ciberespacio podría constituir un dispositivo conceptual 
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que brinde explicaciones en torno a cómo se deben generar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje en la sociedad red; además, este constructo posibi-
litaría orientar la práctica de leer y escribir en entornos digitales, ya que sos-
tiene la importancia de identificar cómo se procesan los datos,  información, 
conocimientos y aprendizajes.

Los procesos de lectura y escritura en la red han dado un paso de la narra-
ción lineal o secuencial hacia una narración de tipo reticular, hipertextual 
o bifurcada, donde los sujetos pueden decidir el itinerario o trayectoria del 
relato, lo que permite, además, una lectura ampliada, enriquecida y que res-
ponde a los intereses y necesidades del lector.

Internet ha planteado nuevas formas de narrativas digitales en las que las 
lógicas de interpretación y codificación de los datos e información se dan a 
partir de recursos multimediales, hipertextuales, hipermediales y transme-
diáticos, que refieren la idea de que la lectura y escritura debe integran len-
guajes visuales, sonoros, sensoriales, que pueden ser obtenidos en diferentes 
canales mediáticos o plataformas tecnológicas.
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