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LA LECTURA DEL LENGUAJE
DE LA RESISTENCIA: LI], TIC

y GÉNERO

Consol Aguilar Ródenas
UniversitatJaume 1

Resumen: Desde una DLL comprometida socialmente la alfabe
tización crítica debe ayudar a cuestionar las ideologías de los textos
literarios de LIJ y de las narrativas transmedia, ofreciendo un lenguaje
de la resistencia al estudiantado; forma parte de la multialfabetización
y es el resultado de varias convergencias. El trabajo conecta entre si
casos concretos de la investigación en DLL en los tres últimos años
ligadas a la transformación social desde investigaciones de redes so
ciales como espacios de convergencia. En todos los casos el sexismo
aparece como una constante contextua] que es necesario combatir
y transformar. Educar en el lenguaje de la resistencia aparece como
una necesidad ineludible, para analizar y reflexionar sobre los códigos
culturales e identitarios que se ofrecen en la formación inicial del pro
fesorado, para poder formar al estudiantado como ciudadanía crítica,
libre, responsable, activa y comprometida.

Palabras clave: Didáctica de la lengua y la literatura crítica (dll);
alfabetización crítica; educación literaria y digital; literatura infantil y
juvenil; género; educación democrática; formación inicial de profeso
rado; compromiso.

Abstraet: From a socially compromised critical language and li
terature teaching, critique literacy rnust help to question the ideolo-
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gies of me child's and young adults' lirerature and orher rransrnedia
storytelling, offering a resistance language tO me student body; rakes
pan of rhe mulci-literaey and is me result of diverse ~onvergences. In
me last three years, communicacion has served as a lm.k between sp.e
cific cases of cricicallanguage and [iterarure teaching, ried to me SOCIal
transformation on social networks as meeting points researches.In all
cases, sexism seems to be a co rrtcxtual constan t that is necessary to fi
gh t against and change. Educacing in me resistance language appears
as an unavoidable nec essity, so as to analyze and reflect on cultural
and identiry codes rhat are offered in me initial training of tea0ers,
to be able to train me srude n t body as a critica!' free, responsible.

active and committed citizen.

Keywords: C ritica! teaching language and lirerarure: critical, l~te
raey; literary and digital education; childrens and young.a~ults lite
rature ; gender; demoeratic ed ucation : inicial reacher trauung; com-

rnitment-

1. LA NECESIDAD DE RELATOS CONTRAHEGEM6NICOS

Defiende j erome Bruner (2000) que la ed ucación es arriesgada
porque refuerza el sentido de la posibilidad de la viabilidad d: ~na
cultura, ligada al equipamiento de las personas con las habilida
des para entender, sentir y actuar en el mundo cultural. y Henry
Giroux (2003: 144) argumenta que hay que favorecer, ad emás de
posibilidades de aprendizaje crítico que ayuden a p~nsar de m.ariera
crítica, una conciencia crítica. Alba Torrego y Alejand ro Bu irrago
argumen tan (2017 : 3) que es imprescindib~e una .educación me
diática para la ciudadanía, un empoderamu::nto c1Udad~o, para
que el estudiantado disponga de las h.erramlentas n~cesan~s.para
convivir y participar de manera proacnva en esta realI~ad dl~ltal a
hipermedia que nos rodea en condiciones de libertad, mtegnd;d y
conciencia social. Esta necesidad viene dada porque la tecnología de
las redes sociales no es ahistórica, ni neutral. Enrique Diez, Eduardo
Fernández y Rocío Anguita (201 1: 78-79) nos recuerdan que han
sido gestadas por intereses y fuerzas concretas, que enca~nan formas
de poder y autoridad, planteando un in terrogante muy Im portante:
si esa socialización virtual de los y las adolescentes construye real
mente ciudadanía o son las red es las que ejercen control, generando

una «pseudociudadan ía». Nos encontramos con un estudiantado
nativo digital, multimedia y rnultipanralla, un estudiantado Iizado
a narrativas transrried ia, como destacan Alejandro Segura y k gel
Barbas (2017: 209-211) yen este nuevo contexto mediatice, desde
las nuevas narrativas digitales, también afloran contrarrelatos, dis
~ursos contr~egemónicos que incluyen una multiplicidad de voces,
incluyendo diversas representaciones del mundo invisibilizadas has
ta ahora, que muestran la complejidad social y la necesidad de trans
formación, cuestionando la legitimidad de los discursos hegemóni
cos y excluyentes. Marc Prensky (2001) ya evidenciaba al comenzar
el ~iglo que. ~l estudiantado .ac~ual (nativo digital) piensa y procesa
la mform~~lOn de manera distinta a generaciones anteriores (in mi
g~antes ~IgItales) y que según las investigaciones en neurobiología,
CIertos tIpOS de estirnulación modifican las estructuras cerebrales
t~mbién la socialización es diferente. Sin embargo avanzado ya eÍ
SIglo, ¿qué tipo de innovación educativa se introduce y/o genera en
las aulas y quién valida dicha innovación? Los/las receptores de estos
productos, afi~man Mell y otros (2017: 4), van más allá de su papel
como consumidores-as pasivos-as, convirtiéndose en creadores-as de
contenido, en prosurnidores-as. ]enkins (2011) argumenta que des
de la convergencia de medios representamos el mundo desde la in
teli~encia colectiva, la cultura participativa, la complementariedad
(vanas ~lataformas), ~l desafío a la imagen hegemónica creada por
los medios de comunicación, la visibilización de historias comunes
y la denuncia de los abusos. Jenkins subraya el nomadismo cultural
(2009: 234) y también que (jenkins, 2010: 55): «Todos nosotros
som~s nómadas que nos movemos por el paisaje mediático, irn
provisando una mitología personal de sím b olos e historias tomados
de muchos lugares diferentes» y, describe la acción de losllas fans
como consumidores textuales, sobre los textos (2009: 75-76) par~
~xplorar su. estatus ~ubordinado concibiendo alternativas y nuevas
mterpretaclOnes resistentes que utilizan los textos populares de la
cultura de masas, añadiéndoles nuevos significados subversivos.

C::rlos Scolari ~Scolari-Aparici,2017: 91) destaca que en una pro
ducción tr~nsmedIa«segenera zonas de complicidad y, a la vez, de
c.onfrontaclón ~ntre el ~undo narrativo oficial (el canon) y las prác
ticas y producciones realizadas por los usuarios (el fandom)>>. Jenkins
destaca: la base cultural del «buen gusto», entretejido con los demás
~pecto~ de la e:xperiencia social y cultural ligado a la clase social y las
JerarqUlas dominantes, que naturalizan determinadas preferencias, es
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otro de los temas que hay que tener en cuenta (jenkins. 2010:28-29).

También Jenkins subraya (20 10: 29-3 1):

la resistencia cultural de los fans a la jerarquía cultural va más allá
de la mera inadecuación de sus selecciones textuales y, a menudo, se
inscribe en la misma lógica por la cual los fans dan sentido a las expe
riencias culturales. las prácticas interpretativas de los fans difieren de
las que fomenta el sistema educativo y las que prefiere la cultura bur
guesa no simplemente en las elecciones de sus objetivos o en el grado
de su intensidad , sino a menudo en los tipos de habilidades lectoras
que emplean , en las maneras en las que los fans abordan los textos.

2. LA LECTURAY LA ESCRITURA COMO PROCESO SOCw.,

Los fans realizan una lectura que es un proceso social mediante
los debates con otros-as lectores-as y no establecen una distinción
radical entre lectores-as y escri tores-as (jenkins, 2010: 62) . Pero su
importancia va más allá (jenkins, 2008: 17 5) , c~nvierten la narra
ción en un espacio de participación del consumIdor-a, frente a las
corporaciones, posibilitando la resoluc ión colectiva d~ los probl~mas,
la deliberación pública y la creatividad popular. Su ImportanCIa .en
la alfabetización cultural de la infancia ya es incuestionab le. ]en kins

evidencia (2008:182-183):

Los espacios de afinidad ofrecen poderosas oportUnidades para el
aprendizaje, afirma Gee, porque los sostienen empeños comunes que
salvan diferencias de edad, clase, raza, género y nivel educativo, por
que la gente puede participar de varias maneras en función d~ sus
capacidades e intereses, porque dependen de la enseñanza entre Igua
les, don de cada participante está permanen temente motivado para
adquirir nuevos conocimientos o perfeccionar sus destrezas, y porque
permiten a cada participante sentirse como un experto al tiempo que
explota la pericia de los derruís. Cada vez son más los expertos en
alfabetización que reconocen que representar, recitar y apropiarse de
elementos de historias preexistentes es una parte valiosa y orgánica
del proceso de alfabetización cultural de los niños.

Contamos ya con literatura científica sobre scalation (escaneo, tra
ducción y distribución de mangas a cargo de grupos de fans del géne-

ro que se coordin~ en Internet (Valero-Cassany, 2016) o fansubbing
(so~re la co?peraCIó~ en linea de una comunidad digital que subtitula
sen~ y I:eltculas (TIan Zhang-Cassany, 2016) o jóvenes de distintas
nacionalidades que aprenden un idioma informal fuera del aula en
~n contexto de aprendizaje informal, multimodal y plurilingüe y en
[ínea (Shaíirova- Cassany, 20 17). Y, un aspecto muy importante, el
fracaso escola~ d~ jóvenes, b~illantes en los espacios de convergencia,
porque las practicas acad émicas no favorecen su aprendizaje. Daniel
Cassany y Denise Hernández (20 12) muestran el caso de una chi
ca que suspende las asignaturas de lengua pero que en internet es
webma:>ter, util~z~ tres lenguas, tiene usos continuados de lectura y.
de escntura, utiliza eficazmente recursos retóricos y domina recur
sos. lingüísticos en internet, planteando, tras ofrecer algunas orien
raciones al profesorado para casos similares, una necesidad urgente
(Cassany-Her~~dez, 2012: 1391: que puedan seguir estudiando,
leyendo y escribiendo, dentro y fuera de la escuela. En relación a la
potencialidad del uso didáctico de estas prácticas lectoras García Ro ca
~efiende (20 16: 49) que los lectores-as jóvenes se relacionan con la
literatura gen erando una comunidad interpretativa que fomenta la
lectur.a compa~tida: «a part ir de unas fue rtes imp licaciones sociales,
em ocionales e intelectuales. í ...) En estos esp acios de afinidad se for
man estructu~asde comunicación y cooperación en las que se genera
un constante Intercambio de conocimientos, ya sea entre iguales o en
f?rma de mentores o lectores beta (Beta readers). Desde esta perspec
trva, su aprovechamiento didáctico es incuestionable.

3. LOS NUEVOS ESPACIO S CULTURALES YLAEDUCACIÓN

Todo ello se relaciona con la necesidad de nuevos análisis de la
política educativ~ pu~to q~~ la tecnología abre nuevos espacios cul
turales, como evidencian Kinchenloe, McLaren y Steinberg (2003:
12-16) ; «En este COntexto, el proceso de representación mediante el
c~al. el m und o se delinea, desc ribe, esquematiza e inscribe con un
significado se producía de manera creciente en torno del ámbito del
placer, a:ompañ~do por i~versionesafectivas y emocionales». Porque
como .senalan DIez, Fernandez y Anguira (2011 : 73): «nos plantea
mos SI las nuevas formas de comunicación en las redes sociales están
sirviendo a los jóvenes para empoderarse y autodefinirse creativamen
te o sólo para posicionarse en un mundo que gira a más velocidad
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pero que mantiene inalterables su.s ejes de. poden>, aportando un ar

zumenro que no debemos desestimar (DIez et al., 2011: 92): «Los

~dolescentes y jóvenes de hoy son más libres para formular respue~tas

y propuestas; sin embargo, siguen teniendo escaso poder para formu

lar las preguntas. Porque la agenda ya está di~eñada d~ ~temano».

Porque pensar, defender la libertad de ~ensamlento , es l~dlspensable

en la educación, también en la DLL SI queremos trabajar para una

ciudadanía crítica y responsable que pueda evitar ser manipulada. El

papel en este empeño de la alfabetización crítica en relación a la.lec

tura la evidencia Peter McLaren (1994: 64) al defender la necesidad

de una formación lectora crítica que ponga al estudiantado en condi

ciones de resistencia frente a las ideologías de dominación. Aparece,

consecuentemente, la necesidad de un profesorado formado para po

der a su vez formar al estudiantado. Sin embargo todavía asistimos

a debates absurdos acerca de si el ebook va a desterrar a los libros o si

las TIC entran en conflicto con la lectura entendida tradicionalmente

(M artos, 2017),pero sin embargo no se profundiu: c:n ~ ~i~nificado

acerca de la lectura crítica y en cómo le afecta la dlgltahzac!~~. U?a

muestra la tenemos en los libros de texto que ofrecen una visten dIS

torsionada de la lectura con fragmentos desconrextualizados de ob~

literarias con los Iect órnetros competitivos que, olvidando la eqUi

dad convierten las lecturas de los niños y niñas que leen menos libros

en :stadísticas perversas (porque de cantidad y no de calidad lector~

tratan) o, con el empeño en la velocidad lectora, sin tener en cuenta SI

se comprende o no aquello que se lee'.Todo eso en u~ contexto en el

que la digitalización hace muy necesaria la lecrura crío.ca, en donde la

cultura académica y la culrura popular se conectan. DIez et al. ~2011:

92) destacan, además, e! surgimiento de la ciberhabla, adoptad~ tam

bién por personas adultas de alto nivel socioculrural. De esta «Jerga»

que mezcla idiomas, abreviaturas y acrónimos, se ~cupó Alba ~o~rego

(2010 y 2011), que destaca la necesidad del estudio de! lenguaje Juve

nil> siguiendo a Zirnmermann (2002), porq~e se trata?e una c~ltura

idiomática que está mucho menos caracterizada por mtervenciones

normativas de agentes oficiales, como Academias o institucion~ e?u

cativas. El papel de la digitalización en la economía es otro indica

dor, al distinguir el mundo financiero seis generaciones dife~entes,

de clientes potenciales de consumo no homog~neo, en funcl~n de

su edad: silenciosa (74-93 años), baby boomers ()3-73), generación X

(38-53), millennials (20-37), generación Z (7-19 año.s) y generació.n

Alpha (0-6 años). Recordemos que la economía neoliberal no se fija

en nada de manera gratuita. Todos estos cambios sociales van unidos

además. a los cambios en el sistema educativo, en la manera en cómo

se concibe la lectura crítica. Alba Torrego y Alfonso Gutiérrez (2016:

82), defienden que «la participación en las redes sociales ha modifica

d~ las p~ácticas democráticas y la relación entre ciudadanía y Estado»,

eVIdencIando (Torrego-Gutiérrez, 2016: 88) y es necesario atender

a los discursos sociales y políticos implícitos, aprender a analizarlos

en el contexto en el que se generan, en el que circulan yen el que se

reciben. y de ello debe ocuparse la escuela.

4. REDES Y DERECHOS HUMANOS

En :1 panorama p~lítico, social y educativc ha irrumpido una ma

r~a femlnJSta mternacione], vindicando derechos humanos no nego

ciables. Co~o destac~ Esther Roca (2018) la representación icónica,

la tecnologfa, cobran Importancia crucial en la difusión de la narrati

va presente y pasada, en nuestra forma de percibir el mundo. Yel uso

adecuado de ~as redes sociales (Cecilia: 2018b) conlleva un gran po

der ~~mo~~at1zador ~or~ue Suponen un instrumento esencial para la

movilización de mOVImIentos de base relacionados con la educación

seguridad, investigación e igualdad. Por eso es importante destacar el

sexismo en las redes, como el estudio de Ecuador «El sexismo como

arma política, ? cuando el aco~o llega a Twitten>, que analiza cómo

e~ debate pol ítico en redes SOCIales hace uso de! acoso y discrimina

ción por razones de género (Fundamedios, 201 7). En relación a este

~coso Mary Beard, .víctima de los trolls (personas que anónimamente

Insultan en comun:dades en línea), visibiliza esta manera agresiva de

mantener a las mujeres fuera del ámbito del discurso masculino, ex

presando (Beard, 20! 8: ~4) la violencia y el sexismo que aparece en

estos entornos para silenciar a las mujeres. y pone el dedo en la llaga

c~:ndo elige r~sponder a l~s tr~lls, afirmando (Beard, 2018: 45) opo~

niéndose a su Intento de silencín- la voz de las mujeres.

D~ nuevo apar~ce la necesidad del compromiso social y educativo

en la Implememaclón d~ una alfab.etización digital crítica, e! papel

~e la DLL en ello es crucial. La realidad se plasma en los libros, hace

tiempo que ya comamos con libros infantiles cOntexrualizados en las

~C com?, po~ ejemplo, «[Es un libro!» de Srnirh Lane (20 10), de

hreratur~ juvenil como, por ejemplo, «Al otro lado de la pantalla» de

Alba Quintas (2012), «crossover books» con una fromera difusa entre
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sus lecrores,.as (LlJ/adultos-as) como «Ready Player One» de Ernest
Cline (2011) o el primer proyecto de narrativa juvenil transmedia en
España, la saga «Odio el rosa», con su desenlace #Todos somos Linda
con texto de Ana Alonso y Javier Pelegrín, ilustrada por M iguel Navia
y Esther Lecina y diseñada por Felipe Samper (2014-201 8).

La literatura cientÍfica sob re el tema ya es numerosa así como,
cada vez. más, las investigaciones desde la propia DLL. Para aproxi
marnos al estado de la cuest ión, en el último congreso internacional
de la SEDLL en Ciudad Real (2017) , de un total de 85 comunica
ciones que aparecían en el ptograma oficial --en las que se incluían
38 universidades españolas ( 32 públicas Y 6 ptivadas) y 11 univer
sidades de otros países: 3 europeas ( Italia , Polonia y Portugal), 7
americanas (de diversas universidades de Chile, Colombia y EEUU)
y 1 asiática (Japón)-, encontramos 20 comunicaciones que incluían
las TIC, es decir un 23,5% del total, todas ellas en la universidad
pública española , tratando los siguientes aspectos: a) la formación li
teraria ligada a la competencia mediátÍca y digital; literacidad y recur
sos digitales; constelaciones literarias; book-trailer, bookstagramers, b)
el trabajo de DLL unido a la gamificación desde plataformas como
tumblr o Kaboo t; aplicaciones gamificadas de audio, e) videojuego y,
d) conceptualización en torno a TIC en el aula y DLL desde diversos
recursos, mensajería instan tánea, google . Por datos desagregados las
diversas comunicaciones han sido presentadas (muchas en grupo) por
15 hombres y 19 mujeres. Una de las mujeres se incluye en dos de las
comunicaciones, uno de los hombres en dos de las comunicaciones
y otro de los hombres en tres comunicaciones. Consecuentemente el
interés por el tema queda representado por 11 hombres y 18 mujeres
entre las investigadoras e investigadores participantes.

Si queremos tejer redes en la cultura de la convergencia mediática
desde la D LL. es necesario mos trar algunos ejemplos del trabajo de
sarrollado en los últimos tres años. Tomaremos como hilo conductor
la saga de UJ de «Los Juegos del Hambre» de Suz.anne Collins y sus
adaptaciones cinematográficas. Henry Giroux (2003) señala que el
cine es un puente entre el discu rso público y el pr ivado , un espacio de
participación púb lica en el que confluye el conocimiento y el placer.
Las películas, señala, representan una nueva forma de texto pedagógi
co que refleja y construye la cultura. y Peter McLaren (1997: 65) nos
recuerda que no debemos olvidar que el aprendizaje va vinculado a
la producción y legitimación de determinadas posiciones discursivas.
Acerca de «Los Juegos del H ambre» podemos encontrar muchísimos

eje.mplos de narrativas transmedia en Facebo k 'F . 1
bajo el hashtag #onepanem por eiem 1 T o '., witter e nstagram,
lers, stop motion o booletubers (co~ ad~eo. ambl.en muchos ~ooktrai
contextos sociales y económicos; dscentes lIgados-as a diíerentes

1
lCOS, recor emos que 1 do ,.

con os que cuentan y s k. os me lOS tecrucosu mar etmg para 1 dif .,
claro marcador para disponer de más se .~ USlOn, .suponen un
sesgo cultural y económico más allá de 1~1 O[~-~S)' ~lste p?-~s un
abultado merchandisin ( _ . ca la. también un
hogar ... ). Un apart d g munecas, ropa, ~lsutería, juegos, lencería de

a o que merece especial . , 1
de viralización masiva e inm d. mencron son os memes,
incluye~do, por ejemplo, i:te~~::~u~~~:lUtanal ca~biar de soporte
adaptaciones literarias de 1 d, planteamientos sobre las

. . . a saga y, nuevamente el gé N d
mos rrururruzar su impacto social ligado a 1 l'ob dned

ro.
o p~ e-T' ,a 1 erta e expres '

anto es asi que en noviembre de 2016 el PP h. .l??
no de ley por la cual los m . IZO una proposlclOn
(Público 2016) 11 tal e~esds~ hubieran convertido en delito

, . o mente mau rto en una socied d di . al 1
que ya se ha celebrado en 2017 11 F . al 1 . a 19lt en a
Viral, el MemeI'v1X en M'· eAl estrv ntemacional de Cultura

ocurr~, desde la Academiae:~c~eLnO¡:o, 2~17~. Mie~tras todo esto
reílexión sobre la tiranía r que as lStOplas fomentan la
picas En 2014 el sal d '1 p~o lbJeran las publicaciones de LIJ distó-
. dad u o e« os uegos del Hambre» se 1 . 1

cm a anía que protesta contra el 01 e d d .o ap~opla a
autoridades lo prohíben am ~ p edesta o en Tailandia, y las
utilizaran este saludo e?azan. ,o con etener a las personas que
la ciudadanía contra dUge~bel?-e a fic(EclOn, es el símbolo de revolución de

rno uropapress, 2014).

5. ~~~~LOS DE CONVERGENCIA E IN""VESTIGACIÓN

y ¿qué es lo que ocurre cuando pas de la teorí
:isibi~izaremoscuatro ejemplos desde la:n;rLeE~ teoría a la práctica?,
interes, una prueba de ello e 1 1 C . tema ya cuenta con. s e« ongreso de fantásti
rrac.lón transmediática», celebrado en 2015 en sagas. antasticas Y?-,a-
de literatura científica en DLL b 1 (MurcIa y la apanClOn
2016). Por ello es destacable l:~p:i~i~en~t ¡nc~bo-Urra~o-Martos,
en .DLL, investigando en profundida;~ob~e a pnm~ra tesls,d~ctoral
Luis Güemes, presentada en 2016 1 U . na:rat1~a fantástica, de

Un s do ei 1 en a nrversitat d Alacant
egun o eJemp o es la tesis do t 1d Alb 't .

tada en 2017 en la Universidad de v~t~a rd
e.

al dorrego, presena o 1 ,tltu a a «Cultura po-
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pular, espacios de afinidad e interacciones juveniles en las redes socia

les: implicaciones para un a educación mediática crítica» que cuenta

con el primer tesáiler, En su investigación Torrego p~antea cuáles son

las in teracciones reales que se generan en este espacIo de convergen

cia mediática, participante, de fans. Trabaja sobre adaptaciones cine

matozráficas, «V de Vendeta» (james McTeigue,( 2006) - basada en

los cómics de Alan Moore (texto) y David Lloyd (ilustracio nes)-. - , y

«Los Juegos del Hambre» (tetralogía cinematográfica: «Los juegos del

hambre» -Gary Ross , 2012-, «En Llamas» - Franci s Lawrence,

20 13- y «Sinsajo» - Francis Lawrence, part.e 1, 2014 Y.par te. 2,

20 15) basada en las novelas de Suzanne Collins, Torrego mvestlga

sobre las películas emitidas por televisión y sobre un corpus de 18000

tuits que, a lo largo del visionado de las 'p~lículas se gen~ran a ~ravés

de un basbtagen la pantalla. Cine, televisión, TIC, medios antIguos

y nuevos que convergen mediante las interaccio nes sociales entre las

personas en un espacio de afinidad, ~,e intercambi~, lig~do al .día a

día, a lo cotidiano de adolescentes y Jovenes. La teSIS revisa la lite ra

tura cienrííica, la teoría, pe ro al investigar la realidad del uso de las

TIC en casos concretos, desde la práctica, muestra que al comentar

con tuits la película que se está viendo apenas se producen interac

ciones, la mayoría de los tuits no tiene reruits. En su tesis se demues

tra que no se profundiza, no se crean comunidades de conocímien.to

que cues tionen el poder rnediático. Y apunta el porqué: «~ esencI~

aprender a analizarlos, interpretarlos dentro del entorno SOCl~ ~ poli

tico en que son producidos, en el que circulan y donde son recibidos»,

mostrando claramente el alejamie nto de la comunidad científica de

la realidad de la adolescencia y de la juventud. En relación al género

Alba Torreo-o en su tesis habla de protagonistas femeninas alternativas

que llegan°a calar tan profundo que el saludo de Katniss Everdeen

fue adoptado como gesto de protesta contra el Golpe de Estado en

Tailandia. Pero sin embargo, casi ningún mensaje se centra en el lado

de heroína de Katniss, sino que se habla de ella como el personaj e de

una historia de amor.
Un tercer ejemplo es el uso de la red social que utiliza el sistema

de mieroblogging en la que también se ocupan de «Los Juegos del

Hambre» (mernes, forografías , cine, redes . . .). No nos centraremos en

la saga en concreto, sí en sus usos. En la práctica de la DLL podemos

visibilizar el uso de Tumblr por el estudiantado de ESO en el lES

García Lorca de AIgeciras diseñada por Alberto Carpas y Raúl Rubio.

Ambos lo han utilizado para expandir el aula y transformar, desde

la construcción del conocimiento compartido, entornos de exclusión

social. Su estudiantado se ha transformado en creador de artefactos

digitales, que enriquecen la adquisición y difusión de información en

contextos reales ligados al desarrollo de la ciudad anía crítica, convir

tiéndose en prosumidores-as. Carpas y Rubio defienden (2017: 122

128) que la tecnología en su educación les debe ayudar a reconocer

«derechos, responsabilidades y oportunidades para actuar de manera

útil, segura, legal y ética». En relación al género podemos mencionar

la cosificación del cuerpo que se produce cuando en Tumblrse imitan

fotos de influencer, pero también cuando se utiliza contra el sexismo

como hizo la artista canadiense de música electrónica Grimes en su

Tumblr oficial escribiendo, en 2013, contra el sexismo en la industria

musical que ella misma sufría (Grimes, 2013).

El cuarto ejemplo gira en torno a la gamificación unida a «Los

Juegos del Hambre». Podemos señalar como se puede jugar e interac

tuar sobre la saga, por ejemplo, en el juego Minecraft. Los videojuegos

cuentan tanto con detractores-as como con defensores-as. En DLL, el

año 2016 Rocío Serna presentó en la Universitat de Alacanr su TFM

titulado «Videojuegos y Educación Literaria. 1 arrativas transmedia

en las constelaciones literarias». y de su contenido presentó una co

municación en el congreso de la SEDLL de 2017 en el que defiende

que los videojuegos:

no solo no disuaden de la lectura, sino que están relacionados con ella

y, en muchísimos casos, dependen de la misma para su propio desa

rrollo. No es posible imaginar un RPG (Role-Playing Game), una

aventura gráfica o una visual novel sin texto escrito y es indudable

que quienes emplean estos sopones están leyendo continuamente. Se

plantea, pues, la posibilidad de emplear los videojuegos en el área de

Didáctica de la Lengua y la Literatura como elementos viables para

el desarrollo de la competencia lectoliteraria en los alumnos de Edu

cación Secundaria, gracias a su papel como elementos transrnedia y

su fácil inclusión en las constelaciones literarias de cada uno de los

alumnos.

, Graciela Esnaola en relación al leetoescritor-aljugador-a señala

(~017: 1.02) que.estas nuevas competencias lectoras se incluyen en los

listados ~nternaclOnales de la UNESCO sobre competencias digitales

para el Siglo XXI (JCT Transforming Educa tion). También debemos

diferenciar (Esnaola, 2017: 104-105) entre productos que emplean
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una narrativa embebida (que nace de un guion prees tablecido) de. la

narrativa emergente (que es la que comparte el relato c:nue ellla gulO

n ista y ellla usuario-jugador) (Es naola, 2017 : 104-10)):

Las narrativas embebidas se alimentan de otros universos narrati

vos anclados en la literatura clásica universal y la industria del cine

como su exponente audiovisual.[ . . .) En el caso de las narrativas

emergentes, la histor ia es generada por el propio jugador haciendo

uso de las mecánicas de juego existen res.].. .] En ambos casos de

narrativa [... ] nos encontramos ante una narrativa ambiental-ex

periencial que imp lica procesos de exploración y de reconstrucción

por parte del lecto r- usuario, qu e part icipa del relat.o aporcando sus

propi os recorrid os en el escenario. Es una narra tiva opues.ta a la

lineal que propone secuencias de contenido diseñadas preVIamen

te por el narrador-guionista. La narrativa ambiental-experiment~

desfragmenta el relato en múltiples segmentos. El lector-usuario

debe descubrir las huellas del relato qu e están esparcidas por tod o

el escenario en múltiples detalles sutiles que reafirman las hipótesis

del jugador, otorgándole mayor realismo e influyendo en las deci

siones del jugador.

Tampoco en este caso, los vid eojue go s, podemos obviar la re

flex ió n ligada al género desde el contexto. En el caso de !a cultura

gamer, las mujeres suponen el 45% .de losllas .gamers a nivel mun

dial, pero la ind us tria perpetúa actitudes sexistas en contr~ de la

inclusión d e la mujer como diseñadora o program adora (fucsia, s/f) .

Es necesario visibilizar el enorme sexismo que existe en la actualidad

(G onzález, 20 17; Hermida, 2017), desde frases d irigidas a las m uj e

res «amers co m o «hazlo interesante ponte escote» o a «a freg ar, puta»

ent; e otras más soeces y agresivas todavía . El sexismo se agudi z.a en

alzunos cas os h asta llegar al acoso con amenazas de muerte y VIOla

ciÓn de los trolls. Ese es el caso de Anita Sarkeesian comunicadora y

crí tica cu ltural y social y creadora de la plataformafeministfrequency

(García, 2017; González, 20 15) que h a sid o objeto de ciberacoso en

la campaña Gamergate, que empezó en 201 4 (C ec il ia, 20.18a) . ~n

ejemplo de esta grave situación e.s la cancelación. del.Gammg Ladzes

un encuentro de mujeres profesionales de los videojuegos, porque

tras recibir amenazas sexistas no se podía garantizar la seguridad de

las asist entes, que iba a tener lugar en Barcelona en julio de 2017

(Sarab ia, 2017).

6. LA NECESIDAD URGENTE DE UN LENGUAJE

DE LA RESISTENCIA

Tras todo lo aquí expuesto debemos reconsiderar si la formación

académica ofrece un lenguaje de la resistencia, como lo denomina la

teoría ed ucativa crítica, para analizar y reflexionar sobre los c ódi zos cul

~rales en ~os que s~ están formando los / las adolescenres y jó:enes, y

SI les capacira para ejercer una ciudadanía lib re y democrática. Práctica

mente este lenguaje está ausenre de la educación formal. Y; también, de

la DLL. C omo destaca William Ayers (20 17), «Las buenas escuelas Son

lugar~ en los que los ~tudiantes llegan a creer en su propia capacidad de

cambiar el mundo». 51qu eremos favorecer esta transformación no po

dem os cerrar los ojos a las subculruras que nutren la cultura escolar. En

este texto se muestran ejemplos de que es posible hacerlo desde la DLL.
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