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Resumen
En este artículo se hace una breve exploración a los 

cambios introducidos por la era digital en los hábitos 

y comportamientos lectores digitales.  

Se incide en las comunidades de escritura creativa 

como Wattpad y prácticas letradas de creación 

hipertextual como el fanfiction. En estos espacios de 

afinidad se reconfiguran los tradicionales roles y 

relaciones entre escritores y lectores y se proponen 

nuevas formas de acercamiento al texto. Se trata de 

una relación simbiótica en la que se hibridan y 

alternan sus funciones. Se concluye que la lectura 

digital viene determinada por tres grandes 
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dimensiones: nuevos (con)textos, nuevas 

(inter)acciones y, especialmente,  

nuevos lectores. 
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roles. It is concluded that digital reading is 
determined by three major dimensions: new 
(con)texts, new (inter)actions and, especially, 
new readers.
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Introducción 

La era digital ha transformado todas las esferas sociales, eco-
nómicas y culturales. Es ya inconcebible un mundo sin acceso a Internet. En 
nuestros bolsillos tenemos un dispositivo que tiene acceso a la práctica totalidad 
del conocimiento atesorado por la humanidad. Todo ello a unos escasos toques a 
una pantalla retroalimentada y de forma inmediata. Este contexto irremediable-
mente ha transformado el acceso al conocimiento, los consumos culturales y las 
relaciones sociales. 

En el caso de la literatura, investigaciones y barómetros internacionales evi-
dencian los cambios en los hábitos y comportamientos lectores: aumenta progre-
sivamente la lectura en soportes digitales (Pew Research; FGEE). No obstante, no 
es posible evaluar el impacto real de los comportamientos y hábitos lectores cuan-
do se están tambaleando sus mismos cimientos conceptuales: ¿Qué es (y qué no 
es) leer? ¿Cómo se cuantifica la cantidad de libros leídos en plataformas de lectura 
y escritura creativa? ¿Navegar por Wattpad o repositorios de fanfic se contabiliza 
en la cantidad de horas semanales dedicadas a la lectura? A este respecto, García-
Canclini señala que las encuestas librocéntricas dan todavía un conjunto bien 
intencionado de imprecisiones. A ello debemos añadir que los mismos lectores 
digitales no saben valorar y definir qué hacen en los nuevos espacios de afinidad 
lectora. Como veremos más adelante, las nuevas prácticas letradas se encuentran, 
en el mejor de los casos, en una suerte de limbo cultural y social. 

En cualquier caso, las editoriales, conscientes de los cambios en sus lecto-
res, apuestan por proyectos crossmediáticos y transmediáticos (Scolari, Narrativas 
transmedia: cuando todos), se promocionan por nuevos espacios y con propuestas 
multimodales (Tabernero-Sala), publican textos y a autores que comparten sus 
textos en repositorios y redes sociales de lectura y escritura creativa (Guerrero-
Pico y Establés) y colaboran con influencers ya que juegan un papel cada vez más 
relevante en el circuito de la cultura (Rovira-Collado), etcétera. 
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Es incuestionable que la lectura está cambiando y estas transformaciones giran 
en torno a una cuestión: la socialización de los procesos lectores. La selección 
de lecturas se basa en la valoración colectiva en comunidades de catalogación de 
lecturas como Goodreads o QueLibroLeo, recomendaciones de blogueros, book
tubers, bookstagrammers, booktokers u otros influencers. Tras la lectura existen di-
ferentes espacios de afinidad en los que se discuten interpretaciones, negocian 
significados y consensuan el canon,1 así como se amplía la narrativa a través de 
trabajos transformativos (fanfics, fanvids, fanarts). No obstante, en el caso de na-
rrativas serializadas como sagas literarias, cómics, series de televisión o universos 
transmediáticos, existe una sincronización en la recepción que permite interpre-
tar conjuntamente el texto (García-Roca y Amo) y teorizar acerca de contenidos 
disponibles y futuros (Amo y García-Roca). 

No obstante, estos comportamientos lectores son deslegitimados por las insti-
tuciones académicas y escolares: leer un fanfic no es leer; publicar en Wattpad no 
es escribir. Esta realidad lectora forma parte de las prácticas letradas vernáculas 
de los jóvenes y adolescentes (Cassany) y, a pesar de las incuestionables oportuni-
dades formativas que ofrecen, no son incorporadas a la educación formal. Como 
veremos más adelante, la deslegitimación llega a un punto en el que los mismos 
jóvenes y adolescentes niegan y ocultan su pasión por la lectura y escritura de 
estos textos. 

El (hipo)texto se convierte en el pretexto

A pesar de que existen nuevas textualidades que explotan las nuevas posibilida-
des de interacción que ofrecen los nuevos dispositivos digitales (multimodalidad, 
geolocalización, realidad aumentada y virtual, texto enriquecido, estructura re-
ticular e hipertextual,2 etcétera), la verdadera revolución la encontramos en el 
uso social de la lectura. Los usuarios traducen su proceso de recepción a una 
 

1 En estos contextos, el canon se entiende como el conjunto de sucesos y hechos narrativos conside-
rados verdaderos. Aunque no es muy común, existen contenidos oficiales (con licencia registrada) 
no canónicos. Los trabajos transformativos considerados canónicos son aquellos que son fieles y 
coherentes con la historia original o hipotexto.
2 En este trabajo se utiliza el término hipertexto con dos significados. En primer lugar, la acepción 
vinculada al uso y disposición de estructuras con nodos enlazados en un texto (Landow). Por otro 
lado, el concepto desarrollado por G. Genette abarca un conjunto de relaciones entre textos (hipo-
textos o texto origen e hipertextos). Este segundo significado incluye la idea de que todo texto es un 
mosaico de citas en forma de alusiones, referencias, apropiaciones, reescrituras, transformaciones de 
otro(s) texto(s) (Kristeva; Genette).
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actividad social, emocional y creativa: se apropian de diferentes productos cultu-
rales, los hacen suyos y los transforman en nuevos textos. 

La creatividad de los fandoms permite dilatar la experiencia de recepción más 
allá de las limitaciones narrativas del canon (Scolari, Narrativas transmedia: cuando 
todos). Los fanfics, en tanto que extensiones narrativas no oficiales, son prácticas 
hipertextuales en las que los usuarios se apropian (en términos de Chartier) de 
textos y juegan con ellos expandiéndolos, modificándolos o rellenando posibles 
huecos hermenéuticos (García-Roca, “Prácticas lectoras”). El escritor deja de ser 
el centro de la cultura (Foucault; Derrida; Deleuze y Guattari). Los hipotextos, 
ya sean sagas literarias, series televisivas, videojuegos, películas o narrativas en 
cualquier otro formato, actúan de catalizador que activa las creatividades de los 
fandoms. A este respecto, Daniel Casacuberta señala que el artista es aquel que de-
sarrolla una herramienta que el público y los usuarios usan, desarrollan y difun-
den según sus intereses. Todo ello supone repensar el concepto de imaginación y 
creatividad (Maydeu).

No obstante, en ocasiones se generan ciertas tensiones entre autores y lectores 
por esta indefinición de roles. J. K. Rowling (autora de la narrativa de Harry Potter), 
George R. R. Martin (creador del universo transmediático de Canción de Hielo y 
Fuego) han tenido una compleja relación con sus seguidores. Se cuestionan y dis-
cuten las decisiones argumentales tomadas por los autores y, en el seno de los 
fandoms, se consensuan los contenidos oficiales (y no oficiales) que pertenecen al 
canon. Desde esta perspectiva, las narrativas transmediáticas, siguiendo a C. A. 
Scolari (“Narrativas transmedia: nuevas formas” 72), resultan de las tensiones 
existentes entre los textos oficiales (canon) y los producidos por los fans (fandom); 
de la compleja interacción de la industria de medios y la cultura participativa 
(Jenkins); y la oposición de la estrategia de la industria y la táctica de los usuarios. 
Por lo tanto, las producciones de fanes son una parte fundamental de las narrati-
vas trasmediáticas. La experiencia de recepción incluye la adhesión a una comu-
nidad de lectores o seguidores en la que se sincroniza la lectura, se interpretan 
conjuntamente los contenidos, se reúnen en convenciones temáticas, se constru-
yen proyectos colaborativos, se crean trabajos transformativos, etcétera (Amo).

En la web de fanfiction.net hallamos más de 800 000 textos derivados de la 
heptalogía de Harry Potter. Muchos de ellos son proyectos inacabados de escri-
tores que se acercan por primera vez a la escritura creativa. Más de la mitad de 
éstos son historias breves (menos de 5 000 palabras) y narran historias amorosas 
entre los protagonistas, relaciones románticas y sexuales. Diferentes investigacio-
nes internacionales coinciden en señalar que los usuarios de estas plataformas son 
chicas adolescentes con una edad media de estar cursando estudios secundarios 
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obligatorios (Jenkins; Hellekson) con la única intención de aprender, disfrutar 
de sus textos favoritos y conocer gente con los mismos intereses (García-Roca, 
“Creative writing”). Paralelamente, exitosas aplicaciones para dispositivos móvi-
les como Wattpad poseen más de 100.000.000 de descargas solo en Google Play 
Store y comparten perfil general de usuario de fanfiction.net. Estas cifras nos pue-
den dar cuenta de la popularidad de estas comunidades y plataformas de escritu-
ra creativa. 

Los escritores se muestran preocupados por la adecuación textual y la función 
poética del lenguaje queda relegada a un segundo plano. Los fanfictions y los textos 
publicados en diferentes repositorios virtuales destacan por su naturaleza caracter
céntrica: se trata de narrativas que giran en torno al desarrollo de los protagonistas. 
Éstos deben ser canónicos, donde el personaje es el puente que une la expansión 
narrativa creada por el fan escritor con el universo canónico en el que se inspira 
(Guerrero-Pico). Los fics pueden, por lo tanto, modificar la diégesis a través de 
crossovers (en los que se mezclan personajes de diferentes universos narrativos) o 
What If…, pero los protagonistas deben justificar argumentalmente, y de forma 
convincente, cualquier cambio de personalidad, actitud, o intereses. En caso con-
trario, y siempre y cuando ese no sea el objetivo del fic, el fandom rechaza el texto 
o lo valora como no canónico en tanto que sinónimo de mala calidad. El plano de 
la expresión en este tipo de textos queda relegado en un segundo plano, especial-
mente el uso de la función poética del lenguaje (García-Roca, “Los fanfictions”). 

No obstante, es cierto que los usuarios de estas plataformas experimentan una 
evolución más o menos uniforme: 

• Desde el punto de vista narrativo son cada vez más exigentes con la ori-
ginalidad y se rechazan los clichés o fórmulas argumentales utilizadas en 
bestsellers o autores reconocidos. Los mismos usuarios son críticos con la 
creación de personajes planos e idealizados3 y especialmente censores en 
los comportamientos no canónicos de los protagonistas. 

• Respecto al plano de la expresión, los lectores son cada vez más críticos con 
los errores formales como faltas ortográficas y gramaticales. Los usuarios 
más avanzados valoran la expresividad y la función poética del texto. 

Recuérdese que cualquier usuario puede compartir sus fanfics o textos creativos 
sin esfuerzos, sin intereses más allá que la de expresarse. 

3 A este respecto, apodan Mary Sue a aquellos personajes inverosímiles en argumentos ficticios por 
su comportamiento y características (físicas, sobrenaturales y actitudinales) ideales y perfectas.
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Aunque el tiempo de permanencia en la plataforma es indefinido (hay usua-
rios con varios años de experiencia en Wattpad), los lectores acaban abandonando 
la comunidad.

 

Lectura digital, lectura social 

Cabe plantear qué pasa con estas prácticas letradas en las investigaciones cuanti-
tativas o barómetros de lectura: ¿se contabilizan en las estadísticas de hábitos lec-
tores? ¿Leer en Wattpad se considera lectura en tiempo de ocio? ¿Qué diferencias 
existen entre la obra de After en Wattpad y en formato códice? ¿Disfrutar de fics o 
teorías fanes se considera leer otros textos o relecturas o forma parte de un apén-
dice? Son algunas cuestiones conceptuales que aún quedan por resolver en los 
instrumentos de recogida de datos, por los investigadores y por los participantes-
usuarios. 

La lectura que se realiza en estos espacios de afinidad está basada en una mo-
tivación intrínseca y social. En cualquiera de los casos, los usuarios desarrollan 
un complejo sentido de comunidad. Podríamos definirlo como un sentimiento 
que los miembros tienen de pertenencia, un sentimiento de que los miembros se 
importan entre sí y al grupo, y una fe compartida de que las necesidades de los 
miembros se satisfarán a través de su compromiso de estar juntos (McMillan y 
Chavis). En este sentido, en estas comunidades virtuales dejan de ser operativas 
las características sociodemográficas personales como sexo, edad, nacionalidad, 
etcétera (Gee y Hayes). Son las afinidades, intereses y objetivos los ejes que atraen 
a los usuarios individuales a formar parte de comunidades virtuales y reunirse en 
espacios de afinidad (Guee y Hayes).

Es importante señalar que los textos que se comparten en estas redes sociales 
poseen una estructura lineal y convencional, sin una presencia relevante desde el 
punto de vista narrativo de elementos audiovisuales y sin innovaciones y experi-
mentaciones estructurales, temáticas o formales. Son textos imprimibles. Desde 
esta perspectiva, obras como la popular saga After de Ana Todd, Antes de Diciem
bre de Joana Marcús y A través de mi ventana de Ariana Godoy provienen de 
Wattpad. La lectura digital no viene determinada por el dispositivo de lectura, 
sino por el comportamiento (global) del lector: los usos que hace del texto. 

¿Por qué la lectura en Wattpad es lectura digital si los textos no poseen una 
estructura cibertextual (Aarseth) ni tan siquiera hipertextual? En estas plataformas 
sociales la interacción entre lectores y escritores es tan cercana que se hibridan sus 
funciones. En las comunidades de escritura creativa generalmente se publican los 
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contenidos a medida que el autor los va desarrollando: capítulo a capítulo, párra-
fo a párrafo o verso a verso (Neira). En este sentido, no son contenidos inamovi-
bles, sino que son borradores susceptibles a modificaciones o sugerencias del 
lectorado. 

Otro elemento relevante que convierte a la lectura y escritura en Wattpad en 
digital es que los usuarios-receptores tienen diferentes modos de colaborar con el 
texto: desde participaciones más explícitas como comentarios a capítulos o párra-
fos concretos o colaboraciones como lectores beta,4 hasta la simple visualización 
sin interacción contribuyen a las estadísticas de autor que los escritores utilizan 
para analizar qué partes, capítulos o textos son más leídos por sus seguidores. 
Este feedback constante y durante el proceso de creación contribuye a que los 
escritores configuren su narrativa a los intereses particulares de sus lectores. Esta 
relación creador-receptor es única y específica de la lectura (en su sentido más 
amplio) digital. 

Es común que los escritores dialoguen con sus lectores y justifiquen sus deci-
siones argumentales en cuestiones vertebrales de la narrativa en los márgenes del 
texto: antes en forma de presentación o después del capítulo a modo de matiza-
ción o explicación. Además, los comentarios y contribuciones explícitas de los 
lectores son elementos paratextuales que se insertan en la experiencia de recep-
ción (y creación): las reseñas elaboradas por otros usuarios pueden crear hilos de 
discusión en los que el autor es partícipe a través de las respuestas directas o su-
primiendo o manteniendo el comentario. Por lo tanto, se ensanchan con todo ello 
los márgenes del texto. Los elementos paratextuales adquieren mayor relevancia. 

Se infiere que, al igual que sucede en otras plataformas sociales de creación de 
contenido como YouTube o Tik Tok, las lecturas de la plataforma siguen una dis-
tribución de larga cola: muy pocos autores reciben la mayoría de visitas. Frente a 
esta realidad, se crean pequeños círculos sociales en los que se intercambian roles 
de lectores y escritores, es decir, se construyen redes semicerradas que comparten 
sus textos con objeto de recibir y dar retroalimentación. Se genera, de este modo, 
una íntima relación entre los usuarios. 

Los digitales son una nueva generación de lectores con nuevos modos de lec-
turas, intereses, roles y funciones. Se trata de una generación que está alimentan-
do la pasión por la lectura sumergida en el uso de los medios digitales y sociales 
 

4 Son usuarios que se ofrecen a ayudar en la corrección, narración, traducción o elaboración, en ge-
neral, de los fanfics elaborados por otros escritores. Guerrero-Pico define al lector beta como aquel 
“fan que tiene acceso a borradores de fics para editarlos y sugerir cambios a los autores antes de su 
publicación” (Guerrero-Pico 729).



29

(Pianzola et al.). Esta nueva realidad se basa en tres grandes dimensiones (véase 
la figura 1): 

• Nuevos textos y contextos: no solo destacan las innovaciones tecnológicas en 
las textualidades, sino el espacio (social) en el que se encuentran: platafor-
mas y comunidades virtuales. La biblioteca virtual de Wattpad es inabarca-
ble y los elementos paratextuales como la cantidad de lecturas, valoraciones 
y votos se convierten en elementos clave para la selección de lecturas.

La saga After es similar en versión impresa y en Wattpad, pero la expe-
riencia de recepción no es la misma: desaparecen los elementos paratex
tuales (comentarios, reseñas, valoraciones, número de visitas, etcétera), la 
posibilidad de valorar y comentar directamente el texto o partes del mismo, 
la intimidad existente entre lectores y escritores en Wattpad, la gratuidad y 
libertad creativa, etcétera.

• Nuevas acciones e interacciones: leer en digital es hacerlo acompañado: los 
comentarios y reseñas permiten crear un diálogo entre lectores. En este sen-
tido, tener acceso a los capítulos o partes del texto a medida que se van 
elaborando permite a los lectores tomar mayor protagonismo en sus co-
mentarios y sentirse parte del producto final: los lectores influyen en todas 
las dimensiones de la creación textual. Existe una sincronización entre lec-
tores y autores. Una historia sin retroalimentación puede desembocar en el 
abandono del proyecto creativo por parte del autor. Para evitarlo, los lecto-
res animan y agradecen los esfuerzos del escritor: se sienten responsables. 

• Nuevos lectores: la lectura digital destaca por su carácter hipertextual, hi
pertextualidad generada por los comportamientos lectores más que por la 
estructura interna del texto. Se integran en la experiencia de recepción 
elementos textuales y paratextuales (peritextuales y epitextuales). Los jóve-
nes usuarios tienen nuevos modos de relacionarse y comunicarse. En este 
sentido, el título del libro de García-Galera y otros lo resume: si lo vives, 
lo compartes. En la actualidad, los jóvenes usuarios si viven lo que están 
leyendo o escribiendo, necesitan compartirlo. El comportamiento reactivo 
del lectorado redefine la lectura y escritura literaria y lo convierte en un 
proceso colaborativo o, en cierto sentido, una hiperficción constructiva. 
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Conclusiones

Los usuarios desarrollan historias basadas en sus preocupaciones, intereses y vida 
cotidiana (Guerrero-Pico et al.): se trata de un modo de expresión personal con el 
que, escudado en el anonimato y privacidad, se comparten sentimientos, comple-
jos, preocupaciones, intereses, etcétera (Falguera-García y Selfa-Sastre). Es usual, 
por lo tanto, que se trate de ficciones que narran historias románticas protagoni-
zadas por jóvenes y adolescentes. 

A este respecto, las investigaciones precedentes evidencian que muchos usua-
rios de estas plataformas de escritura creativa ocultan a su entorno familiar y de 
amigos su afición por la escritura: tratan de desvincular su identidad digital y real 
(García-Roca, “Creative writing”). En este sentido, mantienen en secreto su afi-
ción por la escritura creativa ya que consideran que son textos muy personales o 
que su entorno no lo entendería o valoraría (García-Roca, “Creative wrinting”). 
Son, por lo tanto, unas lecturas o actividades realizadas en privado (familiares y 
amigos) y en público (textos publicados en abierto en una comunidad con miles 
de usuarios), de forma personal (con reflexiones y narrativas sobre preocupacio-
nes e intereses íntimos) e impersonal (bajo una identidad digital), avergonzante 
(una lectura despreciada en entornos formales) y enorgullecedora (motivación 
intrínseca reforzada por la retroalimentación de sus lectores), censurada por unos 
y elogiada por otros, formativa para unos y destructiva para otros. 

La situación es aún más compleja en jóvenes adultos universitarios (recor-
demos que la comunidad de Wattpad, por ejemplo, se lanzó en 2006 y fanfiction.
net en 1998), ya que niegan haber sido usuarios de esta plataforma o tratan de 

Figura 1. Esquema de elaboración propia que abarca la síntesis de mi análisis.

Nuevos 
(con)textos

Nuevas 
(inter)acciones

Nuevos 
lectores
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construir distancia con el objeto de alejarse con frases como: “solo me metía 
cuando era adolescente”, “estaba enganchada, pero de eso hace ya muchos años” 
o “Escribía en Wattpad, pero lo borré todo porque no me gustaba el resultado”. 
Entienden que se trata de una fase lectora de desorientación o pérdida de tiem-
po, o eso tratan de transmitir. A este respecto, Neira concluye que los actuales 
Wattpadders buscarán en un futuro textos con mayor calidad de los que puedan 
encontrar en la plataforma. 

En cualquiera de los casos, son prácticas letradas en las que se interactúa con 
la palabra de forma lúdica: favorecen un acercamiento al texto creativo. Es, por lo 
tanto, una oportunidad para la educación formal y la didáctica de la literatura en 
entornos formales. No obstante, es un reto evaluar y analizar los hábitos y com-
portamientos lectores en el actual panorama mediático ya que nos encontramos 
en una fase de deconstrucción conceptual: son necesarias investigaciones que 
profundicen en la lectura y, especialmente, en los lectores digitales. 
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