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1.
Introducción a la cultura narrativa

2. N
arración y cultura m

ediática

3. N
arración, com

unicación e identidad

4. U
n m

arco de análisis de la cultura narrativa en el 
ecosistem

a digital

ÍN
D

ICE

Fuente: Ángel B. Gastañaga(ilustración (Terra Nova. 
Antología de ciencia ficción contem

poránea), 2012
Fuente: Alm

udena Carracedo&
 Robert Bahar

(fotogram
a  El silencio de otros, 2019)

Fuente: Jaim
e M

aestro (fotogram
a El vendedor de 

hum
o),  2012 (https://vim

eo.com
/42329392)

Fuente: Sam
uel Beckett (escena Esperando a Godot, 

1953, Adaptación La Nuca Teatro,  2015)



1. IN
TRO

D
U

CCIÓ
N

 A LA CU
LTU

RA 
N

ARRATIVA



�
N

arram
osen

cuanto
buscam

osconocer-nos.Talvezporeso
esque

noseducam
osa

travésde
historias,

am
am

os
seduciendo

con
historias,

vivim
os

para
tener

experiencias
que

se
puedan

convertiren
historias.

�
Vivir

es
poder

contar
nuestro

paso
por

elm
undo,ya

que
es

a
través

de
la

narración
com

o
dam

os
significado

y
legitim

idad
a

la
realidad

cultural(Buxó
y

De
M

iguel,1999).La
narración

ordena,articula,significa
elcaos

que
habitam

os
y

confiere
origen,sentido,finalidad

a
nuestra

experiencia
(Chilun,2000).

Fuente: Albert Anker, Grandfather
Telling

a Story, 1884
Fuente: cervantesvirtual.com

, Gloria Fuertes recitando a los niños (s/f)
Fuente: Akram

Khan’sCom
pany, Chotto

Desh, 2015 

Fuente: sittesgoogle.com
,, Gianni Rodarien la Escuela Reggio Em

ilia 
(s/f)

Fuente: Giusseppe
Tornatore, Cinem

a Paradiso, 1988
Fuente: narración de  Arthur Gordon Pym

(ilustración para  Edgar 
Poë

et sesoeuvres
de Julio Verne, 1882 



�
La

narración
es

una
form

a
de

pensar,
com

prender
y

explicar
a

través
de

estructuras
dram

áticas;cuentos
contados

que
tienen

com
ienzo,nudo

y
desenlace;historias

de
sujeto

que,
con

base
en

m
otivos,busca

una
m

eta
pero

encuentra
diversosconflictosque

le
im

piden
llegaral

objetivo,alfinalse
supera

elobstáculo
y

la
suerte

cam
bia

�
La

narrativa
nos

ofrece
la

posibilidad
de

ejercersin
lím

ites
esa

facultad
que

nosotros
usam

os
tanto

para
percibir

elm
undo

com
o

para
reconstruir

elpasado.[
...]

A
través

de
la

narrativa
adiestram

os
nuestra

capacidad
de

darorden
tanto

a
la

experiencia
delpresente

com
o

a
la

del
pasado

(Eco,1996).

Fuente: Hildebrandt
brothers, Gandalf visits

Bilbo
(JRR Tolkien Calendar), 1976

Fuente: Hayao
M

iyazaki, el viaje de chihiro, 2001
Fuente: La Clac Teatro, adaptación teatral La O

disea, 2019

Fuente: Charles Dickens, Un cuentos de navidad (prim
eras ilustraciones), 1843

Fuente: Christopher Nolan, M
em

ento, 2000



�
Elnarrarcum

ple
diversasfunciones(Ford,2001):

9
Paraim

pactaro
sorprender.

Ironizar,m
ostrarlo

incom
prensible,

lo
im

previsto
y

paradójico
de

la
naturalezahum

ana.

9
Paraexplicarelorigen

y
loshábitos

delserhum
ano

y
lascaracterísticasde

lascosas.
9

Para transm
itir enseñanzas sobre 

éste y
«el otro» m

undo. 

9
Parajugary

entretenerse.

9
Paraexplorarcon

la
im

aginación
los

m
undosposibles,losm

isteriosdel
universo

o
losfantasm

asdelinconsciente.

Fuente: Jeffrey Hatcher, (play
adapted

from
Strange 

Case of Dr. Jekyll and M
r. Hyde),2016

Fuente: Ingm
ar Bergm

an, El séptim
o sello,  1957

Fuente:  Sim
on

Fow
ler(fotografía portada disco The

Songs
of 

DistantEarth, M
ike O

ldfield), 1994)
Fuente:  Gary Rudell(ilustración para 

Hyperion, Dan Sim
m

ons), 1989

Fuente: EDGE, Érase una vez, 2008 (3ª edición)

Fuente:  Jarom
ir

99 &
 D. Z. M

airow
itz, (llustración

para 
adaptación El Castillo

de Frank Kafka, 1926), 2014
Fuente:  LiselAshlock, (llustración

para Las Ciudades
Invisibles, Italo

Calvino, 1976), 2011

Fuente: J. Chen
&

 N. Clark, Journey, 2012 



9
Paraalabar,para

criticar,para
burlarse

de
losdem

ás.Y
tam

bién
para

explorarsea
sím

ism
os.

9
M

ostrar
estados

o
acciones

elem
entales,

em
otivas

o
ejem

plificadoras
de

la
m

aldad
o

la
bondad,la

solidaridad
o

elegoísm
o,elheroísm

o
o

la
cobardía,la

m
entira

o
elengaño,la

franquezay
la

verdad,la
astucia.

9
Y

tam
bién

situaciones
arquetípicas

(sím
bolos

recurrentes,
estructuras

rituales
o

m
íticas):

pasajes,aprendizajes,pruebas,conquistas.

Fuente: Jacob Jordaens, El rey bebe,  1640
Fuente: José Luis Cuerda, Am

anece que no es poco,  1988

Fuente:  M
iguel del Arco, Antígona de Sófocles (adaptación),  2015

Fuente:  Charlotte Brontë, Jane Eyre,  1847
Dr.HannibalLecter

The
Joker

Fuente:  Frank Hurley, Expedición Im
perial Transatlántica 

(fotografía  de la Endurance
atrapada en el hielo), 1915

Fuente:  Steven Spielberg, Indiana Jones y la últim
a cruzada,  1989

Fuente:  Tracy Hickm
an

&
 M

argaret W
eis, Crónicas de la dragonlance,  1984

Fuente: Q
ueensrÿche, O

peration
M

indcrim
e

(portada disco), 1988



�
Elpoderreveladorde

la
narración

está
en

que
sólo

sivivim
os

podem
oscontar;vivirsignifica

encontrar
nuestros

m
odos

de
narrarnos.

Q
uien

no
experim

enta
la

vida
no

tiene
nada

que
contar,ya

que
som

os
una

producción
narrativa;narram

osporque
sólo

allíencontram
ossentido,

en
la

fábula,en
elm

ito,en
eldeseo

(Rincón,2008).

�
La

preguntapolíticaessiesta
sociedad

narrativa(y
narratológica)responde

a
una

culturade
búsqueda,de

construcción
de

nuevosrelatosde
desarrollo,o

esuna
vuelta

de
tuercasobre

elcontrol,la
segm

entación
no

dem
ocrática,elpoder

distributivo
en

redesno
centralizadas,el

flujo
financiero/cultural,la

reestructuración
de

losm
ercados,un

dispositivo
transm

isor
de

sabiduría
o

de
conocim

iento
o

un
dispositivo

de
controly

degradación
social

Fuente: Augusto M
onterroso, El Eclipse, 1952 (tom

ado de 
w

w
w

.youtube.com
/w

atch?v=0sM
ij9m

2jdw
)

Fuente:  Gregory M
aguire, The

W
icked

Years
(revisión de The

W
onderful

W
izard

of O
z de Frank Baum

, 1900), (1995-2011)
Fuente:  Guillerm

o del Toro, El Laberinto del Fauno,  2006

Saga StarW
ars(1977-2019)

Saga Harry Potter (1997-2016)

Saga Pokem
on

(1996-2019)



2. N
ARRACIÓ

N
 Y CU

LTU
RA 

M
ED

IÁTICA



�
Elpotencialde

acción
sim

bólica
de

losm
ediosde

com
unicación

está
en

la
com

petenciaque
tienen

para
producirvínculo

y
conexión

entre
lossereshum

anos,para
im

aginar
relatosen

losque
quepam

ostodos.
Pararealizareste

idealcom
unicativo,

losm
ediostienen

com
o

potencialel
hecho

de
que

son
m

áquinasnarrativas.

�
La

renovación
de

la
narrativaaudiovisual

(p.e.lasseriesde
tv)ha

m
odificado

la
relación

entre
produccionesy

espectadores,
entre

públicosy
narrativas.Elcontexto

cam
biantede

la
sociedad

digitalcrea
nuevasexpectativassobre

lasrelaciones
entre

usuariosy
objetosculturales

�
La

narrativadigitalinteractivase
define

com
o

elconjunto
de

obrasque
presentan

sustanciasexpresivasprocedentesde
m

últiplesm
ediosy

lenguajes(convergencia)
y

que
se

caracterizan
porsu

fragm
entación,

inm
ersión,presencia

de
hipertexto,

sim
ulación,aleatoriedad,participación,

conectividad
e

interactividad
(Aparici&

G
arcíaM

arín,2017).

Fuente:  Ficción sonora, RNE  (adaptación radiofónica
de Sherlock Holm

es: El signo de los cuatro de 
A. Conan Doyle,  2015

Fuente:  Joe
W

right, Caída en picado, 
serie Black M

irror
(t.3,1), 2016

Fuente:  Salvados &
 Jordi Evole, Astral,2016

Fuente:  Dontnod
Entertainm

ent, 
Life

isstrange, 2015

LA DIGITALIZACIO
N

 EN
 EL CEN

TRO
 DE LA 

VIDA SO
CIAL

CO
N

EXIÓ
N

 DE AU
DIEN

CIAS HIPERSEGM
EN

TADAS  
E HIPERPERSO

N
ALIZADAS

Fuente:  Entrepueblos, La vida no vale
un cobre, 2018

EXPAN
SIO

N
 N

ARRATIVA 
DO

CU
M

EN
TALISTA

Fuente:  AM
C, W

ebisodes
The

W
alking

dead
(T.4), 2013

N
U

EVAS FO
RM

AS DE 
CO

M
U

N
ICACIÓ

N
 SO

N
O

RA

Fuente: D. Broncano; H. de M
iguel; 

I. Farray, La vida m
oderna, 2014

EXPERIM
EN

TACIO
N

 
N

ARRATIVA  A TRAVÉS DE LA 
REALIDAD VIRTU

AL

Fuente:  Nonny
de la Peña, 

Project Syria,2014

Fuente:  Tom
m

M
oore, La canción del m

ar, 2014

ACCIÓ
N

 ARTÍSTICA Y PARTICIPACIO
N

 
ESTÉTICA EN

 EL RELATO

IN
M

ERSIÓ
N

 LU
DICO

-N
ARRATIVA



�
Lasnarrativasdigitalesinteractivascom

o
no-lugares(Augé,1992):espaciosde
navegación

donde
los/ascibernautas

transitan
sin

rum
bo

fijo,de
form

a
aleatoria,

y
donde

susactosde
participación

y
com

unicación
quedan

circunscritosen
ocasionesalconsum

o
de

bienesy
servicios,

en
una

lógica
individualista

alejada
de

la
idea

de
accionescom

unicativassignificativas
en

elespacio
de

la
plaza

pública
(en

consonanciacon
la

nueva
condición

postm
odernay

la
m

uerte
de

losgrandes
relatosde

O
ccidentede

finesdelXX:el
cristianism

o,elracionalism
o

y
elcapitalism

o)

�
Espaciosnarrativoscon

una
estructurarizom

ática(Deleuze
&

G
uattari,

1976):losrelatosdigitales,a
partirde

la
tecnología

delhipertexto,vinculan
todo

tipo
de

productosculturales,ya
sean

creadoscom
o

m
aterialestextuales,

sonoros,infográficoso
audiovisuales.

Fuente:  REM
, Leaving

New
 York (vídeo oficial),  2004

Fuente:  Carolyn
Cassady,fotografía para  O

n the Road: Jack 
Kerouac's M

anuscript Scroll,  2004 (San Francisco, 1952)

Fuente:  M
artin Scorsese, La

invención de Hugo,  2012
Fuente:  (s/a), Passage

Du Grand-Cerf, París  (abierto en 
1825)

Fuente:  Gorillaz, Aries,Song
M

achine Project(Epi. 2),  2020

Fuente:  Ilya
&

 Em
ilia Kabakov, The

m
an

w
ho

flew
into

space
from

hisapartm
ent, 1985

Fuente:  FO
X TV, LysergicAcid

Diethylam
ide

4 (Serie 
Fringe,T.3,19), 2011 



�
Teoría

delcaos(Sardary
Abram

s,1998):
con

lastecnologías2.0
surge

la
posibilidad

de
organizarotrasestructurasde

relatos
en

lasque
losusuariospueden

escoger
itinerariosindividualesde

lectura.Elm
undo

digitaltrae
elcaosa

la
narrativa(que

pasa
a

teneruna
estructurade

tipo
no

lineal,
m

ultilinealo
hiperlineal).Concepto

de
co-autoríaen

elsentido
de

que
los

usuarios/aspuedan
m

odificarla
estructura

com
positivadelrelato

y
participaren

la
generación

de
m

arcosde
configuración

de
sentido

y
patronesde

lectura/navegación.

�
N

arratividad
y

poder:Controlarelrelato
equivale

a
construiruna

realidad
del

m
undo

acordea
losinteresesde

instituciones
y

organizacionesque
quieren

reproduciry
conservarelorden

establecido.Algunas
de

lasestrategiasde
controlserían:

lenguaje
perform

ativo,hom
ogeneización

de
significados,

sim
plificación

y
repetición

de
enunciados,

diseño
y

producción
de

relatostotalesque
son

distribuidosen
diferentesplataform

as
y

construidosen
distintoslenguajes(narrativastransm

edia),uso
de

softw
are

y
algoritm

os

Fuente:  Robert Altm
an, Vidas cruzadas,  1993

Fuente: VV.AA., Cien m
il m

illones de poem
as, hom

enaje 
a Raym

ond Q
ueneau

(portada libro),  2011

Fuente: Yago Álvarez, El salto diario,  18/04/2019

Fuente: Inform
e PropTech

en España,  M
arzo 2019

M
ERCADO

 PRO
PTECH-EM

PRESAS PO
R CATEGO

RÍA

Fuente:  Hernán Ruiz &
 Agustín Serra, Proyecto Plot28,  2013-2019



3.  N
ARRACIÓ

N
 , CO

M
U

N
ICACIÓ

N
 

E ID
EN

TIDAD



�
Elorden

socioculturalen
elque

vivim
os

tiende
a

generar,
a

través
de

su
funcionam

iento,
determ

inadasform
asde

percepción
acerca

de
lasdiversascategoríasidentitariascom

o
podrían

ser,p.e.,elgénero,la
nación,

la
clase

socialo
la

etnia
(Ricoeur,2007).

�
Estosconceptosdeberían

serentendidos
no

com
o

realidadesnaturaleso
categorías

socialesinm
utables,sino

com
o

artefactos
sim

bólico-narrativos,que
son

figuradosy
configuradosporla

cultura
m

ediáticaa
travésde

diversosrelatos
(Sola

M
orales,2013).

�
Vivim

osen
una

pulsión
narrativa

y
usam

osla
narrativacom

o
un

dispositivo
cognitivo,som

osherederosdelim
pulso

de
narrar,de

naturalezatransculturaly
transhistórica(Rincón,2008).En
nuestravida

diaria,losrecuerdos,las
alusionese

im
presionesprovenientesdel

pasado
lasarticulam

osnarrativam
entede

acuerdo
con

lasexigenciasy
necesidades

de
nuestro

presente”(Duch,2010).

Fuente:  Jam
es Gillray, The

Plum
b-pudding in 

danger,1805

Fuente:  Giuseppe,
Pellizza, IlQ

uarto
Stato, 1901 (en la 

portada de película Novecento
de B. Bertolucci, 1976)

Fuente:  Derek Riggs, The
Trooper(portada 

disco Peace
of M

ind, Iron
M

aiden), 1983

Fuente: Cam
paña 12 de O

ctubre Nada que celebrar,(derogación 
de la Ley 18/1987,  com

o día de la Fiesta Nacional de España)

Fuente: Canal Cuatro, Cam
paña Podem

os 
(Eurocopa Selecciones Fútbol M

asculino), 2008 

Fuente:  Ken Loach, Tierra y Libertad,1995

Fuente:  (s/a),  Cotton Dress W
orkers Union on strike,(International Ladies' Garm

ent 
W

orkers' Union), 1934



�
Lasnarrativasdigitalesinteractivas

com
o

estructurasde
acogida

(Duch,2010):losm
ediosde

com
unicación

se
convierten

en
instanciassocializadorasclave

para
la

conform
ación

de
una

serie
de

form
as

identitarias
que

las
personas

experim
entan

en
elcontexto

com
unicativo

,y
que

se
relaciona

con
tres

estructuras
básicas

de
acogida

(y
sus

correlatos
narrativos):

corresidencia
(narrativas

m
ediáticas

cívicas),codescendencia
(narrativas

m
ediáticas

afectivas),cotrascedencia
(narrativasm

ediáticasculturales):

9
N

arrativas
m

ediáticas
identitarias

cívicas:
se

relacionan
con

la
presencia

en
el

espacio
y

esferapúblicas:

Interacciones sociales 
en la esfera social

Participación en asociaciones, 
organizaciones, colectivos

Identificaciones nacionalistas, 
localistas, supranacionalistas



9
N

arrativas
m

ediáticas
identitarias

afectivas:
reflexionar

acerca
de

los
m

arcos
afectivo-

sentim
entalesen

torno
a

lassiguientesestructurasde
acogida

y
vínculo

social:

9
N

arrativas
m

ediáticas
identitarias

culturales:
procesos

de
identidad

conform
ados

en
torno

a
la

cultura
de

la
m

odernidad
tardía,y

que
podem

osresum
iren

lossiguientesejesde
análisis

del
consum

o
cultural:

-
la;

industria m
usical, de cine o 

televisión

en el “m
icrogrupo

afectivo”
diferenciación sexo/género

en el orden fam
iliar

placer, entretenim
iento 

(libros, com
ics, videojuegos) 

culto al cuerpo (cosm
ética, 

deporte, alim
entación)

autoayuda/psicologización
del Yo (terapias, 

búsqueda de la arm
onía, em

prendim
iento) 

interés en lo sobrenatural, lo  desconocido, lo 
exotérico, la superstición



4.  U
N

 M
ARCO

 D
E AN

ÁLISIS D
E LA 

CU
LTU

RA N
ARRATIVA EN

 EL 
ECO

SISTEM
A D

IG
ITAL



Análisisnarrativo
de

la
tram

a:¿estructura
en

tresactos?

�
Elproceso

narrativo
se

concibe
com

o
un

“crescendo”
dram

ático,alplantearse
loscam

bios
de

estado
de

la
narración

com
o

cam
bios

generados
en

la
tensión

narrativa.
Para

m
antener

la
tensión

narrativa
dram

ática
se

hace
especialénfasis

en
dos

recursos
principalm

ente:los
giros

argum
entalesy

lassub-tram
as.Se

plantea
portanto

elsiguiente
esquem

a
de

análisis:

ACTO
 I: Planteam

iento

Estado
inicial:

situación
inicial

de
la

historia.
Com

prendiendo
la

presentación
de

los
personajesy

la
descripción

delcontexto
inicial.

Em
ergencia

de
la

falta
o

conflicto
principal:

surgim
iento

de
un

problem
a

(o
de

una
aspiración).Se

trata
de

una
fase

narrativa
que

concluye
con

alguien
que

no
posee

algo
que

élu
otro

sujeto
consideraque

sería
bueno

poseer.

Fase
de

contrato
o

“llam
ada

a
la

aventura”:un
determ

inado
sujeto

se
asocia

(porencargo
o

poriniciativa
propia)a

la
m

isión
de

resolverelconflicto.

Prim
erpunto

de
giro:giro

narrativo
en

elque
se

produce
un

acontecim
iento

inesperado
para

el/la
protagonista

y/o
para

elespectador/lector.El/la
protagonista

adopta
entonces

definitivam
ente

la
tarea

bajo
una

consideración
y/o

im
plicación

especial,
teniendo

la
sensación

adem
ásque

“no
hay

vuelta
atrás”.

4.1. EL AN
ÁLISIS N

ARRATO
LÓ

GICO



ACTO
 II: N

udo

Fase
de

adquisición
de

com
petencias:

el/la
protagonista

recoge
inform

ación,
datos,

herram
ientas,etc.,necesariasantesde

em
prenderla

tarea
central.

Ejecución
del

contrato
y

nudos
de

acción:
el/la

protagonista
em

prende
acciones

directam
ente

orientadas
a

la
resolución

del
conflicto.

Suele
encontrar

por
el

cam
ino

sujetos
o

acontecim
ientos

que
le

favorecen
(adyuvantes)

y
otros

que
le

perjudican
(obstáculos,oponentes).

Segundo
punto

de
giro:giro

narrativo
en

elque
se

da
un

suceso
inesperado,una

ruptura
o

transgresión
de

expectativas
en

la
tram

a,que
revela

una
nueva

situación
(o

un
aspecto

de
ella)y

sugiere
que

elfinalde
la

tram
ase

acerca.

ACTO
 III: D

esenlace

Clím
ax:

la
secuencia

o
escena

donde
se

ha
de

resolver
definitivam

ente
si

el
sujeto

protagonistaacabaconsiguiendo
su

objetivo
o

no.

Sanción:una
posible

escena
de

recom
pensa

o
recrim

inación
alprotagonista

en
función

de
losresultadosde

su
actuación.

Estado
final:

situación
final

de
la

historia.
Suele

com
prender

la
m

uestra
de

una
transform

ación
externa

delestado
inicialde

la
historia,y/o

una
transform

ación
interna

del
personaje

(por
aprendizaje,

cam
bio

de
actitud,

etc.),
independientem

ente
de

si
el/la

protagonista
ha

conseguido
elobjetivo

o
no.







Análisis estructural del relato: m
odelos actanciales(personajes y roles)

�
G

reim
as

(1971)propuso
un

m
odelo

universal,una
estructura

actancialque
se

reducía
a

seis
funciones:

un
sujeto

“(S)
desea

un
objeto”

(O
)

(ser
am

ado,
dinero,honor,

felicidad,poder
o

cualquierotro
valor…

);
esayudado

porun
ayudante

“(Ay)y
orientado

porun
oponente)”(O

p);
elconjunto

de
loshechos

esdeseado,orientado,arbitrado
porun

destinador(D1)
en

beneficio
de

un
destinatario

(D2).Éstos
son

a
m

enudo
de

naturaleza
social,ideológica

o
m

oral:Dios,el
orden

establecido,la
libertad,eldelito,la

lujuria,la
am

bición,un
fantasm

a,la
conciencia,la

justicia.

9
Eleje

destinador-destinatario
es

eldelcontrolde
los

valores
y

porende
de

la
ideología.

Decide
de

la
creación

de
los

valores
y

de
los

deseos
y

de
su

repartición
entre

los
personajes.Eseleje

delpodero
delsabero

de
losdosla

vez.

9
El

eje
sujeto-objeto

traza
la

trayectoria
de

la
acción

y
la

búsqueda
del

héroe
o

del
protagonista.Está

llena
de

obstáculos
que

elsujeto
debe

vencerpara
avanzar.Es

eleje
del

deseo.

9
Eleje

ayudante-opositor
facilita

o
im

pide
la

com
unicación.Produce

las
circunstancias

y
las

m
odalidades

de
la

acción,
y

no
es

representado
necesariam

ente
por

personajes.
Ayudantes

y
opositores

sólo
son,

de
vez

en
cuando,

las
proyecciones

de
la

voluntad
de

actuar
y

de
las

resistencias
im

aginarias
del

sujeto
m

ism
o

(G
reim

as,
1966).

Este
eje

es
tam

bién
a

veceseleje
delsaber,a

veceseldelpoder.



D
ESTIN

AD
O

R
O

BJETO
D

ESTIN
ATARIO

AYU
DAN

TE
SU

JETO
O

PO
N

EN
TE

Eje del poder

Eje del deseo

Eje del saber o de la 
com

unicación

RO
LES ACTAN

CIALES EN
 LA ESTRU

CTU
RA N

ARRATIVA 



D
ESTIN

AD
O

R
O

BJETO
D

ESTIN
ATARIO

AYU
DAN

TE
SU

JETO
O

PO
N

EN
TE

Eje del poder

Eje del deseo

Eje del saber o de la 
com

unicación

RO
LES ACTAN

CIALES EN
 LA PELÍCU

LA “RECU
RSO

S H
U

M
AN

O
S” (LAU

REN
T CAN

TET, 1999)
(https://vim

eo.com
/63395953)

¹Frank com
o  estudiante en 

Escuela Em
presariales-París y 

Becario en prácticas en la fábrica

²Frank com
o participante de la 

huelga de trabajadores/as

¹Jefes responsables del D
epartam

ento de Recursos H
um

anos de la 
em

presa (solidaridad de clase “trabajadores de cuello blanco”), Padre 
que trabaja en la fábrica desde hace 30 años y siente “orgullo” por el 
rol de su hijo en la em

presa (expectativas de ascenso y éxito social), 
trabajadores/as que realizan cuestionario
²Com

ité de Em
presa (convocante huelga en la fábrica contra el plan 

de ajuste laboral), am
igo de Frank en la em

presa que no contesta la 
encuesta , le ofrece apoyo y escucha a Frank y nos m

uestra la “vida 
(no idílica) de un joven de clase obrera”

¹
Flexibilización

de
las

relaciones
laboralen

el
capitalism

o
posfordista,

Com
petencia

profesional
com

o
cualificación

individual,elsindicalism
o

com
o

freno
a

las
necesidades

de
la

patronal
de

m
antener

com
petitividad

en
la

econom
ía-

m
undo

capitalista,
la

gestión
de

recursos
hum

anos
com

o
form

a
de

organización
deltrabajo

en
elneoliberalism

o,la
edad

com
o

indicadorde
productividad

²
Vindicación

de
los

acuerdos
colectivos

en
la

em
presa

(critica
a

una
relación

individuallaboral
entre

em
pleador-

em
pleado

),necesidad
de

evitar
elquiebre

d
e

la
identidad

obrera
y

de
m

antener
la

representación
de

los/as
trabajadores/as

¹
Form

ación
profesionalen

gestión
de

recursos
hum

anos
a

travésdelu
so

de
casos

prácticosde
resolución

de
conflictos

laborales
en

la
em

presa,
incorporación

del
habitus

capitalista
en

la
dirección

y
liderazgo

laboral,
nuevas

form
as

de
organización

del
trabajo

posfordista
desde

la
perspectiva

delm
anagem

enty
elgiro

lingüístico
²

Tom
a

de
conciencia

de
losprocesosde

flex-plotación
en

el
capitalism

o
posfordista,

necesidad
de

solidaridades
orgánicas

de
clase

en
el

m
ercado

laboral
capitalista,

pérdida
de

identidades
fuertes

en
la

m
odernidad

líquida,
reestructuración

de
las

relaciones
intergeneracionales

e
intrafam

iliares

¹Buen
desem

peño
laboralcom

o
becario

en
prácticasen

eldepartam
ento

de
recursos

hum
anos(narcisism

o
profesional),resolución

profesionaldel
ajuste

laboralpropuesto
m

ediante
la

aplicación
de

“buenasprácticas”
en

procesos
de

n
egociación

colectiva,
socialización

dentro
de

la
clase

em
presarialcom

o
“profesionalcualificado”

²
Visibilizar

las
estrategias

de
la

em
presa

capitalista
posfordista

para
rom

per
la

solidaridad
y

conciencia
de

clase
obrera

y
establecer

procesos
de

ajuste
y

regulación
laboral,

N
ecesidad

de
recobrar

el
vínculo

paterno-filial
roto

por
las

expectativas
no

cum
plidasporFrank

en
su

tom
a

de
partido

ante
la

huelga,Búsqueda
de

“una
causa

a
la

que
ligarse”

com
o

form
a

de
re-encontrarun

lugarperdido

¹Jefes responsables del D
epartam

ento de Recursos H
um

anos de la em
presa 

(solidaridad de clase “trabajadores de cuello blanco”), Padre que trabaja en la 
fábrica desde hace 30 años y siente “orgullo” por el rol de su hijo en la em

presa 
(expectativas de ascenso y éxito social), am

igos del barrio obrero que acusan a 
Frank de “desclasam

iento” e incorporación de “prejuicios de clase”
²

D
epartam

ento de recursos hum
anos (ve “frustrado su plan de rom

per la 
representación sindical m

ediante la encuesta a los/as trabajadores, la posición 
inicial del padre de Frank y de otros trabajadores que  no “secundan la huelga”



“Actor/Actriz”
“Personaje”,

“Protagonista”
“Com

unidad”

“RO
L ACTAN

CIAL”
+

-
PERSO

N
AJES Y RO

LES N
ARRATIVO

S

Q
uerer/deber

Saber 
Poder

Fuente: Fundación Edex, Los nuevos vecinos, 2012
(losnuevosvecinos.net/com

ic)

Fuente: Rayka
Zehtabchi, 

Una revolución en toda regla, 2018

Fuente: La conquista del polsud, Claudia, 2018

Fuente: Pro Infirm
is,  «Because

w
ho

isperfect?», 2013
(w

w
w

.youtube.com
/w

atch?v=E8um
FV69fNg)

Fuente: M
ark Achbar&

Jennifer
Abbott , La corporación,

2003 (w
w

w
.youtube.com

/w
atch?v=Bkr-paaAYJ8)

Fuente: Thom
as M

cCarthy, Spotlight, 2015

“RO
L TEM

ÁTICO
”

Social 
(padre/m

adre, m
adrastra, 

jefe/a, trabajador/a…
)

Cognitivo
(ingenio, desm

em
oria, 

sabiduría, ignorancia…
)

Afectivo
(enam

oram
iento, desengaños, 

m
iedo, valentía…

)

M
oral

(avaricia, explotación, 
generosidad, justiciero/a…

)

Fuente: Los núm
eros im

aginarios/Carlos 
Tuñon

(Dir.), Lear (desaparecer), 2018-2019
Fuente: Daria Bogdanska, 
Esclavos del trabajo, 2018

Fuente: Costas Gavras, 
Arcadia, 2005

Fuente: Hayao
M

iyazaki, 
El viento se levanta, 2013

Fuente: Zhang Yim
ou, 

Am
or bajo el espino blanco, 2012

Fuente:  Raphael Bob-W
aksberg, 

BoJack
Horsem

an, 20014-2020
Fuente:  Lucrecia M

artel, 
La m

ujer sin cabeza, 2008
Fuente:  Javier Di Pasquo, 

El yugo, 2009



TIEM
PO

S
N

ARRATIVO
S  (RITM

O
) SEG

Ú
N

 LA 
EXTEN

SIÓ
N

 RELATIVA D
EL TIEM

PO
 D

EL RELATO
 

Y D
E LA H

ISTO
RIA (BAL, 2001)

Elipsis¹:
El

tiem
po

transcurrido
entre

dos
acontecim

ientosdelrelato
esindeterm

inado.

Resum
en²:Contracción

de
los

acontecim
ientos

de
la

historia
en

aras
de

presentar
nuevos

sucesosclave
en

elrelato
(TR›TH)

Escena³:Eltiem
po

parece
coincidir

con
eldel

relato,
sin

elipsis,
anticipaciones,

dilaciones
o

retrospeccionesnotorias(TR=TH)

�ĞĐĞůĞƌĂĐŝſŶϺ:Ritm
os

delrelato
en

elque
los

pensam
ientos,

situaciones,
acciones

son
dem

oradas(TR‹TH)

WĂƵƐĂϻ:Seccionesnarrativas
donde

elrelato
no

acusa
ningún

tipo
de

m
ovim

iento.

Fuente: Stanley Kubrick, 2001: una odisea del espacio (escena inicial, 1968 
(w

w
w

.youtube.com
/w

atch?v=yZ0qJ1KngW
g)

Fuente: Achero
M

añas, Noviem
bre (escena final), 2003  

(w
w

w
.youtube.com

/w
atch?v=fuXdVgFdI2A)

Fuente: Luis Buñuel, Viridiana, 2003 (w
w

w
.youtube.com

/w
atch?v=R_4lBJ2FGsM

)

Fuente: Hugh
Hudson, Carros de fuego, 1981 (w

w
w

.youtube.com
/w

atch?v=-Q
4gQ

TsHcuo)

Fuente: Peter Jackson, El señor de los anillos: la com
unidad del anillo (apertura), 2001 

(w
w

w
.youtube.com

/w
atch?v=p18BsKaO

O
qs)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)



Cronotopos: conform
aciones espacio-tem

porales del relato

�
Elconcepto

de
cronotopo

Batjin
(1989)

lo
aplicó

inicialm
ente

a
la

narración
literaria

pero
puede

ser
extrapolado

a
toda

conexión
esencial

de
relaciones

tem
porales

y
espaciales

asim
iladas

artísticam
ente

(com
o

es
elcaso

de
la

cultura
m

ediática
y

las
narrativas

digitales
interactivas).

�
U

na
configuración

cronotópica
adquiere

siem
pre

un
significado

em
otivo-valorativo

que
es

centro
de

la
organización

tem
ática

delrelato,y
tiene

valor
figurativo,aldar

altiem
po-espacio

un
carácterconcreto

ysensible
(enunciados,im

ágenes,descripciones,etc.).

�
En

los
relatos

de
la

com
unicación

de
m

asas
podem

os
observar

la
vigencia

de
cuatro

cronotopos,
cuyos

ejes
superior

e
inferior

definen
las

dim
ensiones

sem
ánticas

que
denom

inarem
os

de
“sublim

idad”
y

“trivialidad”,y
cuyos

ejes
izquierdo

y
derecho

se
relacionan

con
las

funciones
de

carácter
contextual/referencialque

denom
inarem

os
“realidad”

y
“deseo”

(Abril,2008).

9
Estas

cuatro
configuraciones

cronotópicas
rem

iten
a

form
as

culturales
básicas

de
las

representaciones
espacio-tem

porales
que

desem
peñan

una
im

portancia
función

en
la

conform
ación

de
im

aginarios
m

ediáticos
contem

poráneos:
form

a
local/cíclica,

linealidad/translocalidad,utopía/ucronía,instante/sitio

9
Adem

ás,
dichas

configuraciones
se

ponen
en

relación
con

determ
inados

efectos
de

sentido
a

nivel
cultural

e
ideológico:

m
istificación,

historización,
ficcionalización,

presentización.



SU
BLIM

IDAD

REALIDAD
D

ESEO

TRIVIALIDAD

Tiem
po cíclico, Tiem

po nostálgico
Localidad/Territorialidad

Tiem
po ucrónico
U

topía

Tiem
po  Lineal (progresividad)

Tiem
pos recursivos (retrocausalidad)

Espacio abstracto (translocal/global(interdim
ensional)

Tiem
po del m

om
ento-instante

“El Sitio”

CRO
N

O
TO

PÍAS PRESEN
TES EN

 LA ESTRU
CTU

RA N
ARRATIVA



SU
BLIM

IDAD

REALIDAD
D

ESEO

TRIVIALIDAD

M
istificación

Ficcionalización

H
istorización

Presentización



La estructura narrativa com
o red interm

ediale intertextual

�
Cualquier

producto
m

ediático
es

com
o

un
tapiz

tejido
con

m
uchos

hilos
entrelazados

(transm
edialidad(interm

edialidad)
y

la
labor

desde
quien

se
encarga

de
su

creación/diseño/producción
es

seleccionarlos
y

atarlos
form

ando
un

todo
coherente

(G
uarinos,

2007;G
ilG

onzález,2012):

9
Elconcepto

de
hibridación

(De
Toro,2003):im

plica
la

com
binación

de
lenguajes

(verbales,
icónicos,sonoros,corporales…

)que
se

hayan
presentesen

cualquierproducto
culturalu

obra
de

arte
de

la
sem

iosfera
(tam

bién
podem

osdenom
inarla

interm
edialidad

interna)

4.2. IN
TERPELACIÓ

N
 D

ISCU
RSIVA  

Fuente:  Gedim
inas

Pranckevicius, 
Floating

W
orlds

Surreal Digital Art, 2015
Fuente:  Neil Gaim

an, The
sandm

an, 
1989-2013

Fuente:  Dom
énico Chiappe

y 
Andreas M

eier, Tierra de extracción, 
1996-2007

Fuente:  C. M
.  Schönberg, A. Boublil,

J.M
. Natel, Los m

iserables (el m
usical), 1980

Fuente:  Brad Peyton, Proyecto 
Ram

page, 2018

Fuente:  Naughty
Dog, The

Lastof Us, 
2013

Fuente:  team
Lab

Borderless, M
O

RI Building
DIGITAL ART 

M
USEUM

:, O
daiba, Japón, 2019

Fuente:  HiroakiUm
eda, Split Flow

/Holistic
Strata, 2011

Fuente:  Kate Pullinger
&

 Chris Joseph, 
Inanim

ate
Alicia, 2005-2016

Literatura hiperm
edia

Ilustración digital
Cóm

ic
Videojuegos

M
useos inm

ersivos
Cine digital

Danza y Tecnología
M

usical dram
atizado



9
La

adaptación
(Pérez

Bow
ie,2010)supone

la
traducción

intersem
iótica,la

transcodificación
de

un
m

edio
a

otro
y

entre
obras

diferentes
(interm

edialidad
externa).Puede

establecerse
a

nivelintram
edialo

interm
edial,y

con
una

intención
argum

entalcuya
función

sea:ilustrativa,
de

reescritura
o

transficcional

Im
itación 

(rem
ake, recreación, resum

en, am
plificación)

Com
plem

ento
(secuela, spin off precuela, continuación autónom

a)
Serie

(serialización
interna o externa, trilogías, tem

poradas)

Cross-m
edia

(contar m
ism

a historia en un m
edio diferente)

Transm
edia

(expandir la historia en un m
edio diferente)

M
ultim

edia
(hibridación, rem

ediación en/de/entre m
edios diferentes)

EJE IN
TERM

ED
IAL

EJE IN
TRAM

ED
IAL

Fuente:  Linkedin, W
e’re

in it
together, 2018

Fuente:  RNE, El quijote del 
s. XXI (ed. radiofónica), 2015

Fuente:  D. Dorem
us,The

beauty
inside, 2012

Fuente:Blizzard
Ent.,W

arcraft, 1994-
Fuente:,M

idasRey, 
2013

Fuente: M
EC/RTVE, Proyecto Las sin som

brero, portal leer.es, 2015 

Fuente: Kulu
O

rr, Control Freak 
(Teatro, circo y tecnología), 2019

Fuente: It, versiones 
1990, 2017

Fuente: La invasión de los 
ultracuerpos, versiones 1956, 1978 

Fuente: BBC, Series Sherlock Holm
es, 

1984-, 2010-2017
Fuente: RockstarGarm

es, Red dead
redem

ption
I  y II, 2016, 2018

Fuente: Todd
Philips, 

The
Joker, 2019

Fuente: Francis Ford Coppola, 
El padrino II, 1974

Fuente: Ursula
Biem

ann, W
orld

of M
atter, 

2015



Ilustración literal
(reproducción sistem

ática del argum
ento)

Recreación literal
(Evocar, resum

en, reproducción no  sistem
ática)

Continuación original
(serialización

por un m
ism

o autor/a en el m
ism

o proyecto)

Recreación transficcional
(anclaje interm

itente al universo 
architextual)

Expansión transficcional
(anclaje nom

inal al universo architextualm
áxim

a 
autonom

ía argum
ental)

Continuación transficcional
(serialización

externa autónom
a tem

poralm
ente 

vinculada)

ILU
STRACIÓ

N
 (Sim

ilitud. Reproducir la historia)

Fuente:  Cyanide, Callof Cthulhu, 2018

Fuente:M
ark

Frost&
 David Lynch Tw

in Peas The
Return, 2017

Fuente: Netflix, Strangertrhings
(universo transm

edia), 2016-

Fuente:Ridley
Scott, Blade

Runner, 1982

Fuente: Victor
Flem

ing, El m
ago de O

z, 1939
Fuente: Stanley Kubrick, El resplandor, 1980

Fuente: Raque Riba Rossy, Lola Vendetta, 2017, 2018, 2019

REESCRITU
RA

(Diferencia. Transform
ar la obra)

Reescritura argum
ental

(transform
ación sistem

ática argum
ento: 

historia, acciones, personajes)

Reescritura espacio-tem
poral

(transform
ación sistem

ática 
diégesis: tiem

po, época, país)

Reescritura interpretativa
(transform

ación sistem
ática de 

la interpretación o el sentido)

Reescritura estilística
(transform

ación sistem
ática estética, 

com
positiva, técnica, lingüística)

Fuente: Silvia Góm
ez Giusto, Lisístrata, la risa de los 
hom

bres, 2019
Fuente: Andrew

 Lloyd W
ebber, Cats, 1981

Fuente: John Sturges, Los siete m
agníficos, 1960

TRAN
SFICCIÓ

N
 (Anclaje. Expandir el universo)

Fuente:  CBS, StarTrek: Picard, 
2020

Fuente: Disney+, The
m

andalorian
, 

2020

Fuente:  M
aría Ignacia Courty Rosem

arie
Lerner, Proyecto Q

uipu, 2016



9
La

rem
ediación

(Lasén,2014)postula
que

este
proceso

de
ensam

blaje
de

m
ediosy

lenguajes
basado

en
una

doble
lógica

de
hiperm

ediación
e

inm
ediatez,conform

a
nuestras

relaciones
y

subjetividades
albuscarreforzar

procesos
de

socialización,satisfacción
y

“cura”
en

nuestras
vidas(tam

bién
podem

osdenom
inarla

interm
edialidadm

ixta)

Rem
ediaciones literarias

Rem
ediaciones televisivas

Rem
ediaciones video-lúdicas

Rem
ediaciones cinem

atográficas

Rem
ediaciones periodísticas

Rem
ediaciones radiofónicas

Rem
ediaciones artístico-escénicas

Rem
ediaciones publicitarias

Rem
ediaciones m

usicales

Fuente: Belén Gache, O
urdream

s
are a Second

Life
(videopoesía), 

2012 (http://vim
eo.com

/47094240)
Fuente: Crónicas Subterráneas: Vivir encerrados. Cárceles y 

CIE, (Periodism
o de Investigación), 2019, Telem

adrid

Fuente: canal HBO
, aplicación para Android TV, 2018

Fuente: Kònic
Theatre, Nearin the

distance
3  Linz-Barcelona-

Praga-Rom
a-M

um
bai-Hailuoto

(perform
ance interm

edial), 2017
Fuente: Save

the
children, No está pasando aquí, cam

paña de sensibilización 
sobre Siria, 2014 (https://w

w
w

.youtube.com
/w

atch?v=yHIlRpCkc6E)
Fuente: Peter Gabriel, Sledgeham

m
er, 1986

(videoclip Dir. Stephen 
R. Johnson, https://w

w
w

.youtube.com
/w

atch?v=O
JW

JE0x7T4Q
)

Fuente: Coke
Rioboo, El viaje de Said, 2006 (corto anim

ado) 
(https://w

w
w

.youtube.com
/w

atch?v=m
F_ZSCxlAIU)

Fuente: Prisa Radio, Podium
Podcast, 

Red Global Podcast  en español, 2016

Fuente: Num
inous

Gam
es, ThatDragon, Cancer, 2016 

(concienciación sobre la enferm
edad)



�
La

noción
de

intertextualidad
(Kristeva,

1984)
postula

que
el

significado
en

un
texto

no
depende

de
la

relación
con

la
m

ente
que

lo
ha

creado
sino

de
su

relación
con

otros
textos,una

relación
de

co-presencia
entre

dos
o

m
ás

textos.Las
narrativas

m
ediáticas

pueden
interactuar

con
otros

textos
y

productos
culturales

a
través

de
dos

posibilidades:(i)
m

ediante
referencia

directa
(cita,

parodia,
transform

ar
original)

a
otros

textos,
duplicando

un
contenido

que
es

reproducido
o

incorporado
a

la
tram

a;(ii)evocando
de

form
a

verbal,visual,sonora
(alusión)

haciendo
que

ellector/adeba
establecerlasconexionespertinentesentre

lostextosm
ediáticos.

Intertextualidades literarias
Intertextualidades periodísticas

Intertextualidades radiofónicas

Fuente: W
illiam

 Joyce &
 B. O

ldenburg, Los fantásticos libros voladores 
del Sr. M

orris Lessm
ore, 2011 (w

w
w

.youtube.com
/w

atch?v=TFF6G6FQ
gyw

)
Fuente: Els

Joglars, Zenit, la realidad a su m
edida, 2017

Fuente: Joe
W

right, El instante m
ás oscuro, 2017

Intertextualidades artísticas
Intertextualidades publicitarias

Intertextualidades m
usicales

Fuente: Jim
m

y Liao, La noche estrellada, 2009
Fuente: Sonny

Pictures, Breaking
Bad,2008-2012

Fuente: Les Luthiers, Dilem
a de am

or (cum
bia epistem

ológica),
2008 

(https://w
w

w
.youtube.com

/w
atch?v=M

jquL8dW
2rU)

Intertextualidades cinem
atográficas

Intertextualidades televisivas
Intertextualidades video-lúdicas

Fuente: Show
tim

e
Netw

orks, Penny
dreadful, 2014-2016

Fuente: Charles Chaplin, El gran dictador, 1940
Fuente: Red Hot Chili Peppers, Californication

(videoclip), 2000
(Dir. J. Dayton and V. Faris, https://w

w
w

.youtube.com
/w

atch?v=YlUKcNNm
yw

k)



�
Especial

interés
tiene

analizar
las

estructuras
básicas

narrativas,
los

cim
ientos

narrativos
sobre

los
cuales

se
construyen

las
historias.

Estas
tram

as
básicas

reflejan
las

experiencias
esenciales

de
toda

vida
hum

ana:
crecer,

resolver
retos,

buscar
aventuras,

enfrentarnos
a

tentaciones,ganarunascosasy
perderotras,enam

orarse
o

desenam
orarse:

TRAM
AS

PRIM
ARIAS EN

 LAS ESTRUCTURAS N
ARRATIVAS

Aquiles:historias
de

superación.A
pesar

de
ser

poderoso,el/la
protagonista

debe
tenerun

punto
débil,su

talón
de

Aquiles,que
alhacerlo

vulnerable,le
aporta

hum
anidad.

La
Cenicienta:historias

de
transform

ación.A
pesar

de
tratarse

de
un

personaje
hum

ilde
e

incom
prendido,puede

levantarse
del

fango
ym

ostraralm
undo

su
verdadera

naturaleza.

Jasón:
historias

de
búsqueda.

A
pesar

de
que

tenga
pocos

recursos
y

la
búsqueda

sea
difícilo

im
probable,

el
personaje

debe
intentarlo.

Fausto:historiasde
tentación.Porabsurdo

que
parezca

elpacto,
el/la

personaje
lo

arriesgará
todo

y
se

pondrá
en

m
anos

de
otro/a.

O
rfeo:historiasde

pérdida
irrevocable.Porm

uy
largo

y
peligroso

que
sea

el
viaje,

el/la
protagonista

debe
llevarlo

a
cabo

para
recuperarlo

que
ha

perdido.

Rom
eo

y
Julieta:

historias
de

am
or

correspondido.
Los/as

protagonistas
se

conocen,
superan

una
serie

de
obstáculos

y
acaban

juntosde
una

m
anera

u
otra.

Tristán
e

Isolda:
historias

de
am

or
frustrado.

Los/as
protagonistas

se
conocen,

pero
uno

de
los/as

dos
ya

está
com

prom
etido.

Fuente: Lee Daniels, Precious, 2009
Fuente: Charlotte Blazy, La niña que fui, 2011

Fuente: Andrés Lim
a, Elling, 2011

Fuente: Adam
 Price/Danm

arks
Radio, Borgen, 

2010-2013
Fuente: Nick Cave&

The
Bad Seeds, Ghosteen, 2019 Fuente: M

arillion, M
isplaced Childhood, 1985

Fuente: Stéphane
Berla&

M
athias

M
alzieu, 

Jack y la m
ecánica del corazón, 2014



Enunciación y discurso visual/narrativo

�
La

estructurasnarrativascom
o

teoríasenunciativas(Casetti,1983):a
partirde

estructurasde
enunciación

propias
delcine,podem

os
adoptar

elcriterio
delpunto

de
vista

com
o

m
irada,un

acto
perceptivo

en
el

que
diferenciar

dos
instancias

de
subjetividad

básicas:
el

enunciador
(función

yo),elenunciatario
(tú),y

adem
ás,elpersonajepresentado

en
la

escena
(él).

�
Instancias

enunciativas
(Benveniste,

1974)
desde

un
punto

de
vista

sem
iótico:

no
nos

interesa
tanto

los
sujetos

em
píricos

de
la

visión,sino
las

funcionestextuales
que

cada
instancia

ocupan
y

que
“dan

a
ver

eltexto
cultural”.Y

así:elpunto
de

vista
viene

determ
inado

por
la

confluencia
de

elpunto
desde

donde
virtualm

ente
se

observa
(función

tú,la
m

irada
asignada

al
espectador);elpunto

a
través

delcualse
m

uestra
la

función
yo

(“elojo
de

la
cám

ara”);y
el

punto
que

se
m

ira,un
objeto

de
la

m
irada

(función
él,eventualm

ente
el/la

personaje
a

quien
m

iram
os).

CO
N

FIG
U

RACIO
N

ES
CAN

Ó
N

ICAS DE LA EN
U

N
CIACIÓ

N
 

(CIN
EM

ATO
G

RÁFICA) Q
U

E ASU
M

E EL EN
U

N
CIATARIO

 (TÚ
)

Testigo¹
“visión

objetiva”:eltú
esafirm

ado
frente

a
un

yo
afirm

ado
(“yo

y
tú

lo
m

iram
os/escucham

os”)

Aparte²
“interpelación

directa”:eltú
se

instala
frente

a
un

yo
com

binado
con

él
(“yo

y
él

te
m

iram
os/hablam

os

Personaje³
“visión

subjetiva”:eltú
se

com
bina

con
élfrente

alyo
(“yo

hago
m

irar/hablara
tiy

a
él)”

�Ąŵ
ĂƌĂϺ

“visión
objetiva

irreal”:“eltú
se

com
bina

con
el

yo”

Fuente: O
livier de Sagazan, Transfiguration, 2011 

(w
w

w
.youtube.com

/w
atch?tim

e_continue=38&
v=s-

S862p69B0&
feature=em

b_logo)

Fuente: Isao
Takahata, La tum

ba de las 
luciérnagas,

2003
Fuente: Salvador DallíM

useum
, Dream

s of Dalí: a VR experience 
(Rem

iniscencia Arqueológica del Ángelus de M
illet), 2015

Fuente: Sharm
een

O
baid

Chinoy, A Girlin 
the

River: The
price

of forgiveness, 2015

(1)
(2)

(3)
(4)



O
STEN

TACIÓ
N

VISIBILIZACIÓ
N

N
O

 VISIBILIZACIÓ
N

D
ISIM

U
LO

H
AG

O
 VER

(A)
H

AG
O

 N
O

 VER
(B)

N
O

 H
AG

O
N

O
 VER

(-B)
N

O
 H

AG
O

 VER
(-A)

ACTIVIDAD
ES D

E EN
U

N
CIACIÓ

N
 VERBO

VISUAL Y M
O

DALIDADES EPISTÉM
ICAS (Greim

as, 1973) 

Certeza
(espacios focalizados y tiem

pos efectivos)
Exclusión

(espacios y tiem
pos excluidos)

Plausibilidad
(espacios no focalizados y  eventuales

tiem
pos “débiles” del relato)

Contestabilidad
(espacios “en off” y tiem

pos elípticos)



O
STEN

TACIÓ
N

VISIBILIZACIÓ
N

N
O

 VISIBILIZACIÓ
N

D
ISIM

U
LO

Certeza 
Exclusión

Plausibilidad
Contestabilidad

Fuente: Jim
Sheridan, M

i pie 
izquierdo, 1990

Fuente: Hollaback!/Rob
Bliss

Creative, acoso sexual en las 
calles de N.Y, 2014

(https://w
w

w
.youtube.com

/w
atch?v=b1XGPvbW

n0A#t=42[/
youtube)

Fuente: Joshua O
ppenheim

er
The

actof killing, 2012

Fuente: M
artin Tulinius, The

Tiger Lillies
perfom

Ham
let, 

2012

Fuente: Theo
Angelopoulos, 

Paisaje en la niebla, 1988

Fuente: M
ariano Pensotti, Arde brillante 

en los bosques de la noche, 2017

Fuente: Litoral /Tiem
po 

BBDO
, Naturívoros, 2020 

(https://w
w

w
.youtube.com

/
w

atch?v=yZ0DPUT03K4)

Fuente: Plataform
a Tv 

Blinkbox, 
Cam

paña prom
ocional Juego 

de Tronos, Playa de Dorset 
(Inglaterra), 2013

Fuente: Jordan
Peele, 

Déjam
e salir, 2017

Fuente: O
range, Publicidad 

pack servicio 
telecom

unicaciones Love, 2019 
(https://w

w
w

.youtube.com
/w

a
tch?v=7z54O

RRItKE)
Fuente: Focus

Hom
e Interactive, 

Greedfall, 2017

Fuente: Herstóricas, Itinerario Sonoro: 
Ellas presentes en el Prado, 2020

Fuente: Frederik
Peeters, Pílkdoras

azules, 2001

Fuente: Charles Ferguson, Inside
Job, 2010

Fuente: Sean Yoro (Hula),  
M

ural, 
Bay

of Fundy
Canada, 2015

Fuente: Fernando L. de Aranoa, 
Barrio, 1998



Procesosde
identificación

y
conform

ación
de

identidades
�

N
arrativas

interactivas
com

o
producción

y
difusión

de
identidades

m
ediáticas

(Sam
pedro,

2004):
introducirem

os
un

nuevo
eje

de
análisis

en
el

proceso
de

análisis
de

los
relatos

m
ediáticos

y
sus

significados,
según

el
grado

de
jerarquía

de
visibilidad

establecido
por

los
m

edio,su
reconocim

iento
m

ediático
y

elefecto
en

losprocesosde
identificación:

9
Las

identidades
m

ediáticas
son

las
form

as
de

representación
pública

presentes
en

el
contenido

y
los

m
ensajes

de
los

m
edios

de
com

unicación.Son
las

Instancias
enunciadoras

privilegiadasporlosm
edios(identidadesoficialesvsidentidadespopulares).

9
Las

identidades
m

ediatizadas
pertenecen

alám
bito

delconsum
o

y
recepción

cultural,
desde

donde
diferentes

segm
entos

delpúblico
recontextualizan

las
identidades

m
ediáticas

dom
inantes.

Im
plantación

social
de

las
identidades

(identidades
hegem

ónicas
vs

identidadesm
inoritarias:m

arginalesu
opositoras).

ID
EN

TIDAD
ES O

FICIALES

ID
EN

TIDAD
ES PO

PU
LARES

ID
EN

TIDAD
ES 

H
EG

EM
Ó

N
ICAS

ID
EN

TIDAD
ES 

M
IN

O
RITARIAS

(M
arginales u opositoras)



ID
EN

TIDAD
ES O

FICIALES

ID
EN

TIDAD
ES PO

PU
LARES

ID
EN

TIDAD
ES H

EG
EM

Ó
N

ICAS
ID

EN
TIDAD

ES M
IN

O
RITARIAS

(M
arginales u opositoras)

Fuente: M
cCann

Erickson/ M
etro Trains

M
elbourne, Dum

b
W

ays
to Die, 2012 

(w
w

w
.youtube.com

/w
atch?v=IJNR2EpS0jw

)

Fuente: W
ieden

&
 Kennedy/Nike, 

Dream
crazy, 2019 

(w
w

w
.youtube.com

/w
atch?v=IcaHc6i4M

x0)

Fuente: Frederick W
isem

an, 
Titicut

Follies, 1967
(https://vim

eo.com
/389325451)

Fuente: Antonio Lara, The
Coaching Show

, 
2019

(thecoachingshow
.net)

Fuente: Ari Folm
an, Vals con Bashir, 2009

(https://vim
eo.com

/39988729)

Fuente: Denis Villeneuve,  Incendies, 2010
(w

w
w

.youtube.com
/w

atch?v=dTfw
O

CtSSaw
)

Fuente: Naugthy
Dog, Undercharted

4: 
el desenlace del ladrón, 2016

(w
w

w
.youtube.com

/w
atch?v=34GJ9ZM

AKqA)

Fuente: M
alik

Bendjelloul, 
Searching

forSugarM
an, 2013 

(w
w

w
.youtube.com

/w
atch?v=JKeK_W

Jy294)

Fuente: O
nda  Cero, La rosa de los vientos, 1997-, 

(w
w

w
.ondacero.es/program

as/la-rosa-de-los-
vientos/)

Fuente: W
illEisner, Contrato con Dios, 1978

Fuente: Leo Burnett/Lotería y apuestas del 
Estado, Justino

, 2015 
(https://youtu.be/i3V3gF50lq8)

Fuente: Roberto M
edina (org.), 

Festival Rock in Rio, 1985-

Fuente: Dom
ee

Shi/Disney Pixar, 
Bao, 2018

(w
w

w
.youtube.com

/w
atch?v=fko3W

0-yb5A)

Fuente: Athenry
Tow

n/Kam
ilFilm

s, The Fields O
f 

Athenry
-W

orld's Biggest Street Perform
ance , 2019 

(w
w

w
.youtube.com

/w
atch?v=t5R5yQ

Rg7bE)

Fuente: M
cCann/IKEA, 

La otra carta, 2014 
(w

w
w

.youtube.com
/w

atch?v=heDNPlm
exSo)

Fuente: M
iguel Gallardo/Fundación O

range, 
El viaje de M

aría, 2015
(https://youtu.be/XU7bLrjDPTs)



Ideologíasy
funcionessocialesen

lasnarrativasdigitalesinteractivas
�

Pensar
las

N
arrativas

interactivas
desde

un
enfoque

analítico
que

considere
aquellas

dim
ensiones

com
binadas(y

susexcesos)relacionadascon
la

justicia
social(Fraser,2000)y

la
ciudadanía

(Santos,2001):
9

Elpar
ciudadanía-redistribución/subjetividad-reconocim

iento,hace
referencia

a
dónde

ponerelacento
para

iniciaruna
lucha

porla
igualdad.M

ientrasla
redistribución

hablará
de

la
necesidad

de
extendera

toda
la

población
un

cierto
capital(económ

ico,cultural,etc.),el
reconocim

iento
partirá

de
la

consideración
de

la
identidad

y
la

subjetividad
de

los
individuoscom

o
condición

necesaria
para

alcanzarla
justiciasocial

9
Elparregulación-afirm

ación/em
ancipación-transform

ación,nos
obliga

a
pensarelpapel

que
dichasluchasdeben

jugaren
elm

antenim
iento

(o
no)delorden

socialexistente.Con
la

afirm
ación,tenem

osuna
política

institucionalque
perpetúa

elorden
social.Porsu

parte,la
transform

ación
em

ancipadora
lo

que
buscaría

es,precisam
ente,rom

peresas
líneas,iniciar

una
agenda

de
cam

bio
institucionaly

una
política

contrahegem
ónica

CIU
DADAN

ÍA/REDISTRIBUCIÓ
N

SU
BJETIVIDAD/RECO

N
O

CIM
IEN

TO

REG
U

LACIÓ
N

/
AFIRM

ACIÓ
N

EM
AN

CIPACIÓ
N

/ 
TRAN

SFO
RM

ACIÓ
N

N
orm

alización disciplinaria y control social

Totalitarism
o(s)/Im

perialism
o(s)

Estado
delBienestarliberal(ysuscrisis)

Justicia social, am
biental y 

ciudadanía global

N
arcisism

o consum
ista neoliberal

Diversidad sociocultural hegem
ónica /instituida

Diversidad sociocultural contra-hegem
ónica/instituyente

Deconstrucción categorías binarias



CIU
D

AD
AN

ÍA/RED
ISTRIBU

CIÓ
N

REG
U

LACIÓ
N

/AFIRM
ACIÓ

N
EM

AN
CIPACIÓ

N
/TRAN

SFO
RM

ACIÓ
N

SU
BJETIVID

AD
/RECO

N
O

CIM
IEN

TO

N
orm

alización disciplinaria 
y control social 

Estado del 
Bienestar liberal (y su crisis) 

Totalitarism
o/

im
perialism

o
Justicia social y am

biental, 
ciudadanía global

N
arcisism

o
consum

ista neoliberal 
diversidad sociocultural
hegem

ónica /instituida
Deconstrucción social 

categorías binarias

Fuente: Herm
anas W

achoskw
i, 

Sense8, 2015-2018

Fuente: Julie
M

aroh, El azul es un color cálido, 2010

Fuente: Juan Sepúlveda, Antonio Santos, 
M

arina Cochet, El violeta, 2018
Fuente: M

ichael Haneke,
La cinta blanca, 2009

Fuente: Fort Apache/M
cPanxo, 

Sobre el consum
o y sus form

as, 2010
(https://youtu.be/tjkRhrO

s7TA)

Fuente: Steve Cutts, M
AN, 2012 

(w
w

w
.youtube.com

/w
atch?v=W

fGM
YdalClU)

Fuente: Álex García &
 Sam

uel Donovan/
Channel4, Utopia, 20013-2014

Fuente: Alejandro G. Iñárritu/Procter &
 Gam

ble, 
El m

ejor trabajo del m
undo, 2012 

(w
w

w
.youtube.com

/w
atch?v=lnGkW

9lFTd4)

Fuente: Naughty
Dog,  Uncharted: el legado perdido, 2017

diversidad sociocultural
contra-hegem

ónica

Fuente: IcíarBollain, Tam
bién la lluvia, 2010

Fuente: Gillo
Pontecorvo, La batalla de Argel, 1966

(w
w

w
.youtube.com

/w
atch?v=zpn4Htfrv88)

Fuente: O
m

nium
Lab

Studios,/
Peace

App-O
NU Survival, 2010

Fuente: M
aría Ruido, Estado de m

alestar, 2019
(https://vim

eo.com
/303029740)

Fuente: Stefano M
assini, Lehm

an
Trilogy, 2012

(adaptación Sergio Peris-M
encheta, 2018)

Fuente: Donald Glover
Atlanta, 2016-

Fuente: M
édicos Sin Fronteras, Seguir con vida, 2016
(https://seguirconvida.m

sf.es/es)


