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En la primera sección del texto, se presentarán dos fenóme-
nos que caracterizan las tendencias culturales de la actuali-
dad: la revitalización de las identidades y la revolución de las
tecnicidades; tales características sirven de marco general para
ubicar las diversas problemáticas que nacen de la relación
cultura, tecnología y reflexión humanística. En la segunda par-
te, y debido a la importancia que tiene en la sociedad de la
comunicabilidad informativa, se examinarán los conceptos de
hipertexto e hipermedia, a la luz del papel que tiene en la
hermenéutica el lenguaje. En el tercer momento, se expon-
drán algunas pautas de reflexión para intentar una posible
comprensión sobre el papel de los procesos hipermediales
en la constitución de subjetividad.

PPPPPROCESOSROCESOSROCESOSROCESOSROCESOS     IDENTITIDENTITIDENTITIDENTITIDENTITARIOSARIOSARIOSARIOSARIOS     YYYYY     REVREVREVREVREVOLOLOLOLOLUCIÓNUCIÓNUCIÓNUCIÓNUCIÓN     DEDEDEDEDE     TECNICIDTECNICIDTECNICIDTECNICIDTECNICIDADESADESADESADESADES

Partiremos en este estudio de la premisa que los seres huma-
nos nos reconocemos como tales en la medida que se cons-
tituye subjetividad. Constituir subjetividad es ante todo
reconocerse como sujeto en actividad y no simplemente
como individuo pues “(…) ni la reflexión solitaria ni el padeci-
miento sufrido bastan para construir la individuación; también
es preciso que el individuo se reconozca como sujeto”
(Touraine, 2000: 68). Constituir subjetividad es en el fondo, el
reconocimiento que hace el sujeto1 de sí en relación con los
contextos (Touraine, 2000: 61 – 77), entendiendo que la

posibilidad de narrarse es una condición de reconocimiento
y en esa medida otros relatos permiten la apertura y la cons-
titución de subjetividades que transitan entre lo individual y lo
colectivo. Tal condición de posibilidad del ser humano nece-
sita de la relación con los otros; en consecuencia, toda cons-
titución de subjetividad siempre es de carácter político, no
en el sentido moderno, si no más cercana a la idea de expe-
riencia vivida (Touraine, 2000: 239 – ss). Con base en los
supuestos anteriores, se atenderá en esta sección solo a la
relación tecnología-procesos identitarios.

La preocupación por el impacto de los múltiples horizon-
tes de sentido que ella abre como horizonte de posibilidad
de auto-realización de los seres humanos, es una de las prin-
cipales temáticas que nos hacen reflexionar al caracterizar
nuestro mundo: “dos procesos están transformando radical-
mente el lugar de la cultura en nuestras sociedades de fin de
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siglo: la revitalización de las identidades y la revolución de las
tecnicidades” (Martín-Barbero, 2004: 28). La manera como
se están re-configurando las lógicas identitarias (étnicas, na-
cionales, religiosas, locales, etc.), tienen que ver cada vez
más con la creación y fortalecimiento de lazos sociales y cul-
turales, en relación con el sentido que se desprende de tales
relaciones, con miras a un proyecto de mejor convivencia
que involucre las tensiones entre lo global y lo local.2 En el
fondo, lo que se está transformando en los procesos
identitarios, es la manera como se organiza un nuevo univer-
so simbólico, a la luz de los retos de la sociedad actual. Por
ello, las identidades se fortifican no solo en virtud de sus
raíces históricas o ancestrales, sino en lo que las hace fuertes:
la posibilidad de ser reconocida una determinada identidad
en un mundo mediático; es decir que, se manifiesta la nece-
sidad de narrarse a sí misma para buscar su legitimación, de
tal suerte que al mezclarse con otros tantos relatos, se hibrida
el discurso. Esta revitalización de las identidades,3 por lo me-
nos en teoría, debe llevar al diálogo multicultural4 “(…) el cuál
permite presentar así las actuales políticas de reconocimiento
de minorías étnicas, pueblos aborígenes, naciones suprimi-
das, etc. (...)” (García-Canclini, 1995: 62).

Ahora bien, las identidades ya no se circunscriben a un
espacio o región determinada; ellas, y gracias a los procesos
de comunicabilidad informativa, se comportan, por así decir-
lo, como un ambiente cultural en movimiento, ya que la glo-
balización impulsa cada vez más fenómenos como la
migración, la movilidad económica, el pluriculturalismo, entre
otros tantos. Este fenómeno es lo que se puede caracterizar
bajo la analogía de “(…) las moving roots, raíces móviles, o
mejor de raíces en movimiento. (…) Así, la diversidad cultural
se hace interculturalidad en los territorios y las memorias, pero
también desde las redes la diversidad resiste, enfrenta, e
interactúa con la globalización, y acabará por transformarla
(…)” (Martín-Barbero, 2004: 37).

Por otra parte, la revolución de las tecnicidades que se
experimenta en nuestras sociedades es un fenómeno que si
bien es cierto tiene que ver con la explosión de avances
tecnológicos, implica la manera como se relaciona la produc-
tividad de los individuos con la comunicabilidad; desde esta
perspectiva se transforma la racionalidad y se “(…) convierte
al conocimiento en una fuerza productiva directa” (Martín-
Barbero, 2004: 28). En este sentido, toda la relación que con
el conocimiento se establezca tiene que ver con la interpre-
tación y comprensión del mismo; conocimiento es poder. En
este estado de cosas y considerando las relaciones que apa-
recen de la triada cultura, sociedad y ciencia “(…) la tecnolo-
gía remite hoy no a unos aparatos sino a nuevos modos de
percepción y de lenguaje, a nuevas sensibilidades y escritu-
ras” (Martín-Barbero, 2004: 28), abriendo para los seres hu-
manos nuevos retos en términos epistemológicos, lingüísticos,
filosóficos y políticos.5

Con base en los referentes expuestos en las líneas anterio-
res, es claro que los nuevos oficios que requiere la sociedad
actual tienen que ver más con la capacidad mental que con la
instrumental (la cual no queda en modo alguno excluida), en
dónde el individuo puede responder a las exigencias de los
códigos simbólicos (Sartori, 1998: 23 – 61) que afloran con
los avances tecnológicos: “(…) el sentido en el que se mueve
la tecnología no es tanto el dominio de la naturaleza por las
máquinas, cuanto el específico desarrollo de la información y
de la comunicación del mundo como imagen (…)” (Vattimo,
1996: 95) de esta manera, el individuo es valorado y constitu-
ye subjetividad por sus relaciones con los códigos tecnológi-
cos al servicio de la mercantilización del conocimiento. La
codificación y la decodificación de la información son en el
fondo, lo que garantiza el éxito de los sujetos (si es lícito hablar
de este concepto) o de una sociedad, es en la capacidad de
informarse y trasformar tal información en productividad con-
creta, en donde se solidifican las culturas y naciones (Vattimo,
1996: 55 – ss), pero a la vez, excluye a los individuos y socie-
dades que no logran asumir tales codificaciones (Castells, 2000:
6); el conocimiento se convierte, nos guste o no, en una con-
dición capital para participar en la economía global (Banco
Mundial, 2003: 16) y comprender el desarrollo humano.

22222 Cf Cf Cf Cf Cf. Beck, U. . Beck, U. . Beck, U. . Beck, U. . Beck, U. ¿Qué es la globalización? F¿Qué es la globalización? F¿Qué es la globalización? F¿Qué es la globalización? F¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo. Ralacias del globalismo. Ralacias del globalismo. Ralacias del globalismo. Ralacias del globalismo. Respuestasespuestasespuestasespuestasespuestas
a la globalización.a la globalización.a la globalización.a la globalización.a la globalización. (R (R (R (R (Romero, B. y Boromero, B. y Boromero, B. y Boromero, B. y Boromero, B. y Borrás, M. Trás, M. Trás, M. Trás, M. Trás, M. Trad.). Barcelona: Piados, 2001.rad.). Barcelona: Piados, 2001.rad.). Barcelona: Piados, 2001.rad.). Barcelona: Piados, 2001.rad.). Barcelona: Piados, 2001.
/ García – Canclini, N. / García – Canclini, N. / García – Canclini, N. / García – Canclini, N. / García – Canclini, N. Consumidores y ciudadanos. Conflictos multiculturalesConsumidores y ciudadanos. Conflictos multiculturalesConsumidores y ciudadanos. Conflictos multiculturalesConsumidores y ciudadanos. Conflictos multiculturalesConsumidores y ciudadanos. Conflictos multiculturales
de la globalización.de la globalización.de la globalización.de la globalización.de la globalización. México: Grijalbo, 1995 / Dollar México: Grijalbo, 1995 / Dollar México: Grijalbo, 1995 / Dollar México: Grijalbo, 1995 / Dollar México: Grijalbo, 1995 / Dollar, D. , D. , D. , D. , D. ¿Puede la globaliza-¿Puede la globaliza-¿Puede la globaliza-¿Puede la globaliza-¿Puede la globaliza-
ción beneficiar a todo el mundo? ción beneficiar a todo el mundo? ción beneficiar a todo el mundo? ción beneficiar a todo el mundo? ción beneficiar a todo el mundo? Bogotá: Banco Mundial-Alfaomega, 2005Bogotá: Banco Mundial-Alfaomega, 2005Bogotá: Banco Mundial-Alfaomega, 2005Bogotá: Banco Mundial-Alfaomega, 2005Bogotá: Banco Mundial-Alfaomega, 2005
/ Stilglitz, J. / Stilglitz, J. / Stilglitz, J. / Stilglitz, J. / Stilglitz, J. El descontento con la globalización. El Pánico en la globaliza-El descontento con la globalización. El Pánico en la globaliza-El descontento con la globalización. El Pánico en la globaliza-El descontento con la globalización. El Pánico en la globaliza-El descontento con la globalización. El Pánico en la globaliza-
ción.ción.ción.ción.ción. Bogotá: FIC Bogotá: FIC Bogotá: FIC Bogotá: FIC Bogotá: FICAAAAA, 2002., 2002., 2002., 2002., 2002.

33333 Es el multiculturalismo un tema obligado al momento de pretender una Es el multiculturalismo un tema obligado al momento de pretender una Es el multiculturalismo un tema obligado al momento de pretender una Es el multiculturalismo un tema obligado al momento de pretender una Es el multiculturalismo un tema obligado al momento de pretender una
posible comprensión de las relaciones socioculturales y políticas hoy;posible comprensión de las relaciones socioculturales y políticas hoy;posible comprensión de las relaciones socioculturales y políticas hoy;posible comprensión de las relaciones socioculturales y políticas hoy;posible comprensión de las relaciones socioculturales y políticas hoy;
cabe mencionar que por el auge de los medios de comunicación masi-cabe mencionar que por el auge de los medios de comunicación masi-cabe mencionar que por el auge de los medios de comunicación masi-cabe mencionar que por el auge de los medios de comunicación masi-cabe mencionar que por el auge de los medios de comunicación masi-
vos, la posibilidad de una cultura al comunicar sus interpretaciones delvos, la posibilidad de una cultura al comunicar sus interpretaciones delvos, la posibilidad de una cultura al comunicar sus interpretaciones delvos, la posibilidad de una cultura al comunicar sus interpretaciones delvos, la posibilidad de una cultura al comunicar sus interpretaciones del
mundo resulta más evidente y permundo resulta más evidente y permundo resulta más evidente y permundo resulta más evidente y permundo resulta más evidente y permite socializar comprensiones e inter-mite socializar comprensiones e inter-mite socializar comprensiones e inter-mite socializar comprensiones e inter-mite socializar comprensiones e inter-
pretaciones que en épocas anteriores podían pasarse por alto. Véase alpretaciones que en épocas anteriores podían pasarse por alto. Véase alpretaciones que en épocas anteriores podían pasarse por alto. Véase alpretaciones que en épocas anteriores podían pasarse por alto. Véase alpretaciones que en épocas anteriores podían pasarse por alto. Véase al
respecto: Colom-González, Frespecto: Colom-González, Frespecto: Colom-González, Frespecto: Colom-González, Frespecto: Colom-González, F. (Ed).. (Ed).. (Ed).. (Ed).. (Ed). El espejo, el mosaico y el crisol. El espejo, el mosaico y el crisol. El espejo, el mosaico y el crisol. El espejo, el mosaico y el crisol. El espejo, el mosaico y el crisol.
Modelos políticos para el multiculturalismo.Modelos políticos para el multiculturalismo.Modelos políticos para el multiculturalismo.Modelos políticos para el multiculturalismo.Modelos políticos para el multiculturalismo. Barcelona: Ántropos, 2001. Barcelona: Ántropos, 2001. Barcelona: Ántropos, 2001. Barcelona: Ántropos, 2001. Barcelona: Ántropos, 2001.
TTTTTambién respecto a la transforambién respecto a la transforambién respecto a la transforambién respecto a la transforambién respecto a la transformación de la democracia y la tendenciamación de la democracia y la tendenciamación de la democracia y la tendenciamación de la democracia y la tendenciamación de la democracia y la tendencia
política actual, en relación con la transforpolítica actual, en relación con la transforpolítica actual, en relación con la transforpolítica actual, en relación con la transforpolítica actual, en relación con la transformación cultural se sugiere revi-mación cultural se sugiere revi-mación cultural se sugiere revi-mación cultural se sugiere revi-mación cultural se sugiere revi-
sar: Ksar: Ksar: Ksar: Ksar: Kymlicka, Wymlicka, Wymlicka, Wymlicka, Wymlicka, W. . . . . Derechos individuales y derechos de grDerechos individuales y derechos de grDerechos individuales y derechos de grDerechos individuales y derechos de grDerechos individuales y derechos de grupo en la de-upo en la de-upo en la de-upo en la de-upo en la de-
mocracia liberal.mocracia liberal.mocracia liberal.mocracia liberal.mocracia liberal. (Colom, F (Colom, F (Colom, F (Colom, F (Colom, F. T. T. T. T. Trad.). rad.). rad.). rad.). rad.). Isegoría. RIsegoría. RIsegoría. RIsegoría. RIsegoría. Revista de Filosofía, Moral yevista de Filosofía, Moral yevista de Filosofía, Moral yevista de Filosofía, Moral yevista de Filosofía, Moral y
PPPPPolítica. olítica. olítica. olítica. olítica. 14 (1996): 5 - 36.14 (1996): 5 - 36.14 (1996): 5 - 36.14 (1996): 5 - 36.14 (1996): 5 - 36.

44444 Cf Cf Cf Cf Cf. Bar. Bar. Bar. Bar. Barragán, D. ragán, D. ragán, D. ragán, D. ragán, D. Multiculturalismo y América Latina.Multiculturalismo y América Latina.Multiculturalismo y América Latina.Multiculturalismo y América Latina.Multiculturalismo y América Latina. Bogotá: F Bogotá: F Bogotá: F Bogotá: F Bogotá: Fundaciónundaciónundaciónundaciónundación
Carolina, 2005.Carolina, 2005.Carolina, 2005.Carolina, 2005.Carolina, 2005.

55555 Es impor Es impor Es impor Es impor Es importante recordar que la investigación en ciencias humanas ha idotante recordar que la investigación en ciencias humanas ha idotante recordar que la investigación en ciencias humanas ha idotante recordar que la investigación en ciencias humanas ha idotante recordar que la investigación en ciencias humanas ha ido
experimentando un acelerado cambio en donde los patrones de medi-experimentando un acelerado cambio en donde los patrones de medi-experimentando un acelerado cambio en donde los patrones de medi-experimentando un acelerado cambio en donde los patrones de medi-experimentando un acelerado cambio en donde los patrones de medi-
da de las ciencias empírico analíticas no resultan tan eficientes como enda de las ciencias empírico analíticas no resultan tan eficientes como enda de las ciencias empírico analíticas no resultan tan eficientes como enda de las ciencias empírico analíticas no resultan tan eficientes como enda de las ciencias empírico analíticas no resultan tan eficientes como en
otras épocas; por ello, muchos fenómenos actuales deben ser examina-otras épocas; por ello, muchos fenómenos actuales deben ser examina-otras épocas; por ello, muchos fenómenos actuales deben ser examina-otras épocas; por ello, muchos fenómenos actuales deben ser examina-otras épocas; por ello, muchos fenómenos actuales deben ser examina-
dos pretendiendo la interpretación y comprensión de los mismos y nodos pretendiendo la interpretación y comprensión de los mismos y nodos pretendiendo la interpretación y comprensión de los mismos y nodos pretendiendo la interpretación y comprensión de los mismos y nodos pretendiendo la interpretación y comprensión de los mismos y no
simplemente buscando la explicación. De este modo, la investigaciónsimplemente buscando la explicación. De este modo, la investigaciónsimplemente buscando la explicación. De este modo, la investigaciónsimplemente buscando la explicación. De este modo, la investigaciónsimplemente buscando la explicación. De este modo, la investigación
en las ciencias del hombre (si es válido llamarlas ciencias) tiende a proen las ciencias del hombre (si es válido llamarlas ciencias) tiende a proen las ciencias del hombre (si es válido llamarlas ciencias) tiende a proen las ciencias del hombre (si es válido llamarlas ciencias) tiende a proen las ciencias del hombre (si es válido llamarlas ciencias) tiende a pro-----
fundizar en los fenómenos involucrando los horizontes sociofundizar en los fenómenos involucrando los horizontes sociofundizar en los fenómenos involucrando los horizontes sociofundizar en los fenómenos involucrando los horizontes sociofundizar en los fenómenos involucrando los horizontes socio-culturales.-culturales.-culturales.-culturales.-culturales.
Véase al respecto el capítulo que FVéase al respecto el capítulo que FVéase al respecto el capítulo que FVéase al respecto el capítulo que FVéase al respecto el capítulo que Foucault dedica a las ciencias huma-oucault dedica a las ciencias huma-oucault dedica a las ciencias huma-oucault dedica a las ciencias huma-oucault dedica a las ciencias huma-
nas en: Fnas en: Fnas en: Fnas en: Fnas en: Foucault, M. oucault, M. oucault, M. oucault, M. oucault, M. Las palabras y las cosas.Las palabras y las cosas.Las palabras y las cosas.Las palabras y las cosas.Las palabras y las cosas. (F (F (F (F (Frost, E. Trost, E. Trost, E. Trost, E. Trost, E. Trad.). México:rad.). México:rad.). México:rad.). México:rad.). México:
Siglo XXI, 1971. y también el planteamiento de GeerSiglo XXI, 1971. y también el planteamiento de GeerSiglo XXI, 1971. y también el planteamiento de GeerSiglo XXI, 1971. y también el planteamiento de GeerSiglo XXI, 1971. y también el planteamiento de Geertz sobre los géne-tz sobre los géne-tz sobre los géne-tz sobre los géne-tz sobre los géne-
ros confusos en las ciencias sociales en: Geerros confusos en las ciencias sociales en: Geerros confusos en las ciencias sociales en: Geerros confusos en las ciencias sociales en: Geerros confusos en las ciencias sociales en: Geertz, C. tz, C. tz, C. tz, C. tz, C. Conocimiento local.Conocimiento local.Conocimiento local.Conocimiento local.Conocimiento local.
Ensayos sobre la interpretación de las culturas.Ensayos sobre la interpretación de las culturas.Ensayos sobre la interpretación de las culturas.Ensayos sobre la interpretación de las culturas.Ensayos sobre la interpretación de las culturas. (Bagados, A (Bagados, A (Bagados, A (Bagados, A (Bagados, A. T. T. T. T. Trad.) Ma-rad.) Ma-rad.) Ma-rad.) Ma-rad.) Ma-
drid: Pdrid: Pdrid: Pdrid: Pdrid: Paidós, 1993.aidós, 1993.aidós, 1993.aidós, 1993.aidós, 1993.

82



H
IP

ER
M

ED
IA

 E
 IM

PL
IC

A
CI

O
N

ES
 S

O
CI

O
CU

LT
UR

A
LE

S

8383838383

NNNNNARRARRARRARRARRAAAAACIONESCIONESCIONESCIONESCIONES     ESCRITESCRITESCRITESCRITESCRITAAAAASSSSS     NARRNARRNARRNARRNARRAAAAACIONESCIONESCIONESCIONESCIONES     HIPERMEDIALESHIPERMEDIALESHIPERMEDIALESHIPERMEDIALESHIPERMEDIALES

Como se ha mostrado, la revolución de las tecnicidades ha
permitido que se reconfigure la comunicación en nuestras
sociedades; en consecuencia también se ha afectado el len-
guaje simbólico; el texto escrito por sí solo ya no basta. Las
posibilidades del lenguaje se exploran y se manifiestan de
formas múltiples y diversas.

En este contexto, en la Hermenéutica filosófica resulta cla-
ro que la posibilidad del lenguaje es para el ser humano lo
que lo constituye como ser en el mundo; es en su ejercicio
donde se abren los horizontes de interpretación y compren-
sión para situarse en el mundo de la vida: “el comprender es,
en cuanto proyectar, la forma de ser del “ser ahí” en que éste
es sus posibilidades en cuanto posibilidades” (Heidegger,
1995: 163). Es en el fenómeno lingüístico donde la presencia
del ser humano es más evidente; allí existe presencia de todo
su ser, ésta la más clara manifestación del intelecto; es por así
decirlo, la fuente y el fin de la existencia: el hombre es lengua-
je,6 allí, en este lugar de narración, se constituye subjetividad.

El texto escrito no escapa a esta caracterización, pero de
manera exclusiva permite que la argumentación de quien escri-
be esté allí, sin posibilidad de explicaciones o ampliaciones
fuera del mismo texto: “(…) con la escritura, el sentido verbal
del texto ya no coincide con el sentido mental o la intención
del texto. Esta intención es a la vez lograda y abolida por el
texto, que ha dejado de ser la voz de alguien presente: el
texto está mudo” (Ricoeur, 2003: 87). El texto escrito permite
entonces, abrir horizontes de sentido sobre la intencionalidad
y el sentido del escritor, posibilita además, de manera privile-
giada, transitar entre la analogía, la metáfora, la interpretación y
la comprensión para motivar la fusión de horizontes: “(…) el
horizonte del mundo del lector se fusiona con el horizonte del
mundo del escritor y la idealidad del texto es el eslabón me-
diador en este proceso de fusión de horizontes” (Ricoeur, 2003:
87). En síntesis, el texto escrito es, por excelencia, la herra-
mienta donde la apertura lingüística permanece en el tiempo,
narrando la historicidad del autor.

Queda pues en evidencia la importancia del texto escri-
to: “en realidad la escritura posee para la hermenéutica una
significación central en cuanto que en ella adquiere existencia
propia la ruptura con el escritor o autor, así como con las
señas concretas de un destinatario o lector. Lo que se fija por
escrito se eleva en cierto modo, a la vista de todos, hacia una
esfera de sentido en la que puede participar todo el que
esté en condiciones de leer” (Gadamer, 1988: 471). No obs-
tante y atendiendo a las diversas transformaciones que nues-
tras sociedades experimentan, es importante pensar alrededor
de lo que sucede con el hiper-texto y la hipermedia, ya que
en esta nueva manera de narrar,7 producto de los avances
tecnológicos, se colocan en operación otras variables que

invitan a reflexionar sobre códigos lingüísticos, epistemológi-
cos y filosóficos. En los párrafos siguientes nos acercaremos
de modo general a la problemática.

Se entiende por hipertexto la manera de construir narrati-
vas digitales de forma no lineal, donde quien accede al mismo
puede transitar de acuerdo a sus intereses e intencionalidades
a los horizontes de posibilidades que se le presentan: “(…) el
hipertexto es, entonces, un texto electrónico predispuesto a
multitud de conexiones con otros textos y recursos” (Rodríguez,
2004: 162). Por otra parte y como se puede apreciar en la
experiencia con las narrativas hipertextuales que fluyen en la
Internet, los enlaces y apoyos que se emplean no siempre son
de carácter textual; por ello, algunos autores prefieren utilizar el
neologismo hipermedias para referirse a los constructos
hipertextuales que incluyen recursos diferentes a la escritura,
como imágenes, audio, video, etc. (Rodríguez, 2004: 162).
Ahora bien, los hipermedias, para ser considerados como ta-
les, deben satisfacer tres requisitos: se articula el horizonte de
sentido sobre la lectura no lineal del discurso; poseen una di-
mensión multimedial (animaciones, audio, video, etc.); y nece-
sariamente requieren que el usuario interactúe con el sistema o
con otros usuarios (Rodríguez, 2004: 162 -163).

Desde esta perspectiva teórica, la comprensión tradicio-
nal del proceso de lectura se ve afectado, ya que en un fe-
nómeno hipermedial ésta deja de ser un acto eminentemente
pasivo, para re-configurarse en uno creativo que permite al
lector hipermedial navegar a su gusto por el texto, profundi-
zando en lo que le interesa, interactuando con el entorno
digital por medio de los recursos (el texto mismo, las imáge-
nes, los sonidos, las animaciones, etc.); se abren múltiples
horizontes de sentido que están mediados por lo audiovisual.
Como ya se puede advertir, en el fenómeno que se está des-
cribiendo se vincula no solo lo inteligible, en términos de
comprensión e interpretación, sino también lo estético (y esa
es una de las grandes fortalezas), se “(…) hibrida la densidad
simbólica con la abstracción numérica, haciendo reencontrarse
las dos, hasta ahora ’opuestas’, partes del cerebro (…)” (Mar-
tín-Barbero, 2004: 31). Por ello los hipermedias, de manera
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más directa, permiten la irrupción de la lingüisticidad del ser
humano, es decir, se asume al hombre como integralidad; allí
los procesos cognoscitivos no se reducen a lo simplemente
formal, sino que por el contrario se vinculan las diferentes
maneras de conocer.

En la hipermedia se coloca en operación el juego de las
interpretaciones, se explicita el estar ahí del ser humano: “(…)
lo importante es que todo interpretar no señala hacia un obje-
tivo, sino solamente en una dirección, es decir, hacia un espa-
cio abierto que puede rellenarse de modos diversos” (Gadamer,
2001: 75). Son los textos hipemediales una manera de narrarse
de los individuos y las culturas, es un fenómeno que caracteri-
za a la sociedad actual, abriendo horizontes de sentido sus-
ceptibles de interpretación y comprensión, tanto para quien
crea, navega re-creando o investiga este fenómeno. Los
hipermedias fundan mundos, constituyen subjetividad.

EEEEELEMENTOSLEMENTOSLEMENTOSLEMENTOSLEMENTOS     DEDEDEDEDE     REFLEXIÓNREFLEXIÓNREFLEXIÓNREFLEXIÓNREFLEXIÓN: I: I: I: I: INTERNETNTERNETNTERNETNTERNETNTERNET     EEEEE     HIPERMEDIAHIPERMEDIAHIPERMEDIAHIPERMEDIAHIPERMEDIASSSSS

En la primera parte de este escrito se caracterizaron los pro-
cesos identitarios y la ebullición de las tecnicidades, conclu-
yéndose en esa sección, que necesariamente existe una nueva
relación con la productividad y con la manera de acceder al
conocimiento; es decir, que el individuo de hoy se las tiene
que arreglar con el mundo tecnológico, en el contexto de
los procesos de transformación económica y cultural que
nacen de la globalización, la mundialización y la localización.
En la segunda parte se afirmó que la narración hipermedial es
una condición de nuestras sociedades y que por ello, es un
fenómeno que permite abrir horizontes de sentido. Quisiera
ahora proponer, a partir de los conceptos trabajados en los
parágrafos anteriores, algunas pautas de reflexión que sirvan
de pretexto para abrir horizontes de sentido.

Los individuos de nuestras sociedades, en especial nues-
tros jóvenes, se relacionan e interpretan el mundo desde lo
que los medios les presentan. Uno de estos horizontes de
sentido es la Internet. Esta herramienta tecnológica posee
múltiples usos y aplicaciones; no obstante, se pueden esta-
blecer tres posibles operaciones generales: un primer uso
estrictamente práctico, por el cual tiene como fin facilitar la
vida concreta (transacciones, compras, pagos, reservas, en-
vío de archivos, etc.); un uso para el entretenimiento; y una
aplicación educativa y cultural, por medio de la cual la infor-
mación que reside en Internet está al servicio del conoci-
miento.8 Estos usos no son lineales sino que la mayoría de las
veces se entremezclan entre sí. Ahora bien, independiente-
mente de como se use la Internet, hoy cada vez más indivi-
duos y colectividades se encuentran imbuidos en los procesos
de narraciones hipermediales (que no son exclusividad de
Internet); este acontecimiento permite que se constituya sub-
jetividad de manera diferente a como tradicionalmente se venía

haciendo y no es que la subjetividad tenga una manera co-
rrecta de constituirse, o considerar que maneras de consoli-
darse como la tradicional no sean válidas.

Solo basta entrar a Internet y encontrar páginas que ofre-
cen interactividad alrededor de la religión, el sexo, la violen-
cia, la educación, el comercio, la estética; en general, sobre
todas las posibilidades creativas del ser humano, vinculando
no solo lo escrito, sino todo lo simbólico que circula a través
de imágenes y audio. Los individuos y las colectividades, por
una parte se narran en el hiper-espacio y asumen una posi-
ción frente a las narraciones que allí aparecen; y por otra se
agrupan consolidando identidad: grupos de hackers, comu-
nidades virtuales, relaciones afectivas y sexuales, grupos reli-
giosos, en fin, agrupaciones en el ciberespacio y en la red
cuya interrelación constituye subjetividad, legitimando sus
propuestas por medio de la hipermedia. La hipermedia narra
y constituye (al igual que el libro o el arte) subjetividad, es
lenguaje por excelencia, caracterizado el fenómeno por las
múltiples impresiones, sensaciones, sentidos y posibilidades
de conocimiento.

No se trata de emitir, en este punto del discurso, juicios
morales sobre la bondad o maldad del fenómeno hipermedial.
A lo que se invita es a reflexionar sobre los sentidos narrativos
del fenómeno, en lo que tiene que ver y solo por dar un
ejemplo, con los procesos formativos extraescolares o los
que se da en la educación básica, media y superior, en lo
concerniente a constitución de subjetividad y en general al
desarrollo social, ya que siempre las sociedades deben asu-
mir posiciones frente a los retos que la historia les presenta:
“(…) La habilidad de la sociedad para mejorar el bienestar
humano a través del tiempo depende de las decisiones to-
madas por individuos, firmas, comunidades y gobiernos, so-
bre cómo usar y transformar sus bienes”.9 Siguiendo estas
pistas de reflexión, también es menester llamar la atención
alrededor de las intencionalidades de tales narrativas, pues si
bien es cierto que en toda narración parecería existir una in-
tencionalidad política, no deja de inquietar que muchas ve-
ces lo que aparece en el ciberespacio solo cumple con una
única intencionalidad: la tarea de narrarse; allí se narra simple-
mente sin censuras.
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Por otra parte, sería ingenuo pensar que en todo el mun-
do se configura una subjetividad de tales características, es
decir, desde las narraciones hipermediales. Es claro que no
todo el planeta está conectado, existen amplios nichos cul-
turales que están siendo excluidos,10 y también que en Inter-
net no todo es hipermedial; allí existe mucho de linealidad
textual o simplemente se colocan sonidos, imágenes o vi-
deos, desconectados entre sí y sin los componentes de na-
rrativas hipermediales. De igual forma resulta evidente que el
cine, los medios impresos y, en especial la televisión, siguen
siendo fuente de posibilidades narrativas que constituyen
hibridación cultural en la medida que individuos y colectivi-
dades transitan entre las narraciones presentadas por tales
medios y las experiencias reales que a diario se presentan.

En síntesis, las manifestaciones hipermediales posibilitan
que se narren los individuos y las colectividades; allí se forta-
lecen, tal como se mostró al inicio de este documento, los
lazos sociales y culturales, lo étnico, lo religioso, lo local, etc.;
se puede tener más presencia al configurar interactivamente
subjetividad. Ya no se necesita la reunión presencial o el dis-
curso, sino que la hipermedia y la Internet pueden bastar para
revitalizar identidades. Las raíces en movimiento (Martín-Bar-
bero, 2004: 36 – ss), moving roots, de las que se habló líneas
atrás, pueden navegar libremente en el ciberespacio. La per-
tenencia a una identidad concreta traspasa fronteras; a tal
punto que narrarse significa, en este contexto, asumir las re-
voluciones tecnológicas y recontextualizar el universo simbó-
lico desde los horizontes de sentido a los que evoca la
hipermedia y la virtualidad, con miras a la constitución de
subjetividad. Subjetividad que ya no está anclada a los siste-
mas narrativos únicos e incuestionables: “(…) Si profeso mi
sistema de valores –religiosos, éticos, políticos, étnicos– en
este mundo de culturas plurales, tendré también una aguda
conciencia de la historicidad, contingencia y limitación de
todos estos sistemas, empezando por el mío” (Vattimo, 1996:
85) (Vattimo, 1996: 85).
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