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Resumen: La conceptualización del microrrelato hipermedial ha abierto el campo a la 
explotación de los paradigmas estético-semióticos, que se derivan de las relaciones que 
se establecen entre los diferentes lenguajes que faculta la esfera digital y que repercuten 
en la recepción y comprensión de las nuevas microformas artístico-literarias. Cabe, por 
tanto, analizar tanto los retos que se abren ante los procesos de recepción del microrrelato 
hipermedial, como la cambiante producción creativa en la esfera de los lenguajes 
artísticos y literarios; la galaxia de discursos imperantes, en los que desde una perspectiva 
poética y estética se alzan construcciones creativas intersemióticamente, así como la 
relación entre ideología y estas criaturas narrativas híbridas. 
 
Palabras clave: Microrrelato hipermedial. Semiótica. Intermedialidad. Alfabetización 
multimodal. 
 
Abstract: The conceptualization of the hypermedial microfiction has opened the field to 
the exploitation of the aesthetic-semiotic paradigms, which derive from the relationships 
between the different languages that empower the digital sphere  nd that have an impact 
on the reception and understanding of the new artistic-literary microforms. It is therefore 
possible to analyze both the challenges that open in the face of the processes of reception 
of the hypermedia micro-story, as well as the changing creative production in the sphere 
of artistic and literary languages; the galaxy of prevailing discourses, in which creative 
constructions rise intersemiotically from a poietic and aesthetic perspective, as well as 
the relationship between ideology and these hybrid narrative creatures. 
 
Keywords: Hypermedial microstory. Semiotics. Intermediality. Multimodal literacy. 

 
1 Esta investigación forma parte de la actividad desarrollada por el grupo GIR Consolidado: “Microrrelato 
hipermedial y otras microformas literarias. Paradigma estético de la cultura texto-visual en la red” (MiRed), 
de Universidad San Pablo-CEU (G20/3-02). 
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Los procesos históricos, sociales, artísticos, tecnológicos o cognitivos han impactado 

en las estructuras tradicionales y provocado mutaciones en la conceptualización de lo real 
y en su plasmación literaria y discursiva. Con la irrupción de la posmodernidad irónica y 
fragmentada han surgido nuevas y dinámicas jerarquías y relaciones socioculturales que 
están presididas por algunos fenómenos, como la globalización y la dimensión 
tecnológica, que han dejado huella en el sistema literario y, de manera especial, en la 
esfera de la brevedad narrativa, mostrando la permeabilidad y fugacidad de los cánones. 
Aunque a partir de la segunda mitad del siglo XX ha habido iniciativas encaminadas al 
estudio académico y a la difusión y consolidación del microrrelato español e 
hispanoamericano tanto en los ámbitos nacionales e internacionales (Zavala, 2000; 
Romera Castillo y Gutiérrez Carbajo, eds., 2001; Bados Ciria, 2001; Andres-Suárez, ed., 
2012; Calvo Revilla y Navascués, 2012 o Ette et al., 2015, entre otros), las prácticas 
culturales que se han emprendido, sin embargo, a uno y otro lado del Atlántico no han 
alcanzado aún el suficiente grado de institucionalización en el marco de los sistemas 
hegemónicos de la cultura. 

En el ciberespacio, mediante el ensamblaje del texto literario con los materiales 
procedentes de otros sistemas de significación no lingüística (fotografía, ilustración, 
música, etc.), el microrrelato se nutre tanto de la narratividad de los elementos 
intertextuales como del poder narrativo de los componentes visuales y multimedia 
(Gómez Trueba, 2018); si bien la palabra y la imagen son sistemas de representación 
diferentes, la investigación sobre el microrrelato hipermedial ha de prestar atención a los 
cruces propios de un paradigma estético de convergencia interartístico, donde la 
visualidad juega un papel primordial, y ha de analizar este género literario desde la teoría 
de la recepción o desde la interacción estética que genera un diálogo epistemológico 
dentro de una construcción dinámica y plural. Como hemos visto en anteriores 
investigaciones, en el entorno digital el proceso hermenéutico del microrrelato se torna 
más complejo, discursiva y significativamente, pues el lector ha de atender al imaginario 
que se prolonga más allá del material verbal inmanente, ya que procede de la dimensión 
semántica y de la configuración de la espacialidad fantástica de los componentes texto-
visuales. Así, si bien el microrrelato hipermedial fortalece la relación bidireccional que 
entabla el escritor con los lectores, su adecuada comprensión requiere el despliegue de 
los mecanismos cognitivos, emotivos y estéticos, que surgen de la simbiosis semiótica 
(Calvo Revilla, 2021; Álvarez Ramos, 2020a; Calvo Revilla y Álvarez Ramos, eds., 
2023).  

Teniendo en cuenta que la pantalla es un dispositivo de lectura que configura nuevas 
formas de producción creativa y prácticas de lectura, se precisa prestar atención a las 
“discontinuidades” que el microrrelato hipermedial provoca y aportar herramientas de 
análisis y marcos de interpretación y enfoques metodológicos multidisciplinares, que 
atiendan a las variables de distinto signo que están involucradas: cognoscitivas, 
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fenomenológicas, perceptivas, socioculturales, emocionales, etc. Si bien asistimos al 
desplazamiento del centro de gravedad de los estudios literarios hacia la producción 
cultural y a la proliferación de los intercambios entre las artes, los discursos teóricos y 
críticos han girado más sobre las correspondencias (semejanzas y diferencias) de las artes 
en los objetos artísticos que sobre las relaciones semióticas de los componentes verbales 
y visuales en un objeto artístico dado. Por este motivo, es preciso estudiar cómo se 
fusionan las prácticas artísticas con el fin de explorar en qué medida se comparten las 
experiencias humanas e impactan en el imaginario sociocultural y cómo se proyectan las 
identidades contemporáneas (Pérez Ramírez, 2017); y mostrar cómo la intermedialidad y 
el hibridismo posibilitan ensanchar la experiencia estética y sensorial en soportes de 
diversa índole, como vídeo y pódcast. 

A pesar de que las marcas repertoriales de la narrativa posmoderna han contribuido a 
la expansión del microrrelato hipermedial en el campo literario y a forjar una 
caracterización, que reconocen los agentes literarios implicados (Rueda, 2017; Calvo 
Revilla, 2019a, 2019b y 2019c), su centralidad en el sistema literario es aún incipiente en 
muchos países hispanoamericanos; por este motivo, es preciso atender a la diversidad, 
multiplicidad y alteridad culturales; contribuir a la organización del corpus, a la 
formulación de sus enunciaciones y a la definición de los lugares de expresión artística, 
crítica y teórica; y prestar atención tanto a las prácticas textuales-literarias como a la 
totalidad de las prácticas implicadas en su producción y circulación (escritura, lectura, 
difusión, enseñanza, etc.) para poder reflexionar sobre las operaciones de canonización 
habilitadas por los grupos culturales y sobre los desplazamientos del centro a la periferia, 
o viceversa (Noguerol, 2014). Por este motivo, mientras se siguen explorando algunas 
líneas de investigación ya abiertas, como el diseño de una cartografía abierta del 
microrrelato hipermedial y el trazado de la configuración de un corpus del microrrelato 
español e hispanoamericano (2000-2020), se percibe la necesidad de prestar atención a 
las minorías y a los colectivos sociales más alejados de la producción cultural. 

Asimismo, más allá de las nanoformas textuales, la conceptualización del 
microrrelato hipermedial (Calvo Revilla, 2020) ha abierto el campo a la explotación de 
paradigmas docentes que se derivan de las sinergias que se establecen entre los diferentes 
lenguajes que faculta la red y de las inherentes cualidades (el fragmentarismo o la 
intertextualidad) que promueve la digitalización. Por este motivo, son varios los desafíos 
que se presentan, entre los que sobresalen el análisis de la aplicación de las microformas 
multimediales en el ámbito educativo, tanto desde su recepción como desde su 
elaboración (Álvarez Ramos y Martínez Deyros, 2016; Álvarez Ramos 2019, 2020 y 
2023). El desarrollo de las competencias lingüístico-literarias y de las destrezas 
discursivas, así como la educación literaria, se supeditan a una necesaria alfabetización 
estética digital que obliga a indagar y ahondar con un enfoque teórico-crítico riguroso en 
las perspectivas didáctico-educativas, cognitivas y metodológicas del género en entornos 
virtuales (Calvo Revilla y Álvarez Ramos, eds. 2020 y 2023). 
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