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RESUMEN 
La incorporación de las tecnologías de la 
información y de la comunicación (TIC) a los 
currículos de educación ha democratizado su 
empleo entre profesores y alumnos. Es 
precisamente este escenario el que abre las 
puertas del aula al estudio del microrrelato 
hipermedial. La génesis de esta nanonarrativa 
se adecua a un modelo docente que fomenta el 
uso redes sociales y de aplicaciones en línea 
como instrumento de comunicación y 
colaboración entre los miembros de la 
comunidad educativa. Los microrrelatos 
hipermediales que Patricia Esteban Erlés 
publica en Facebook e Instagram se 
manifiestan como una literatura motivadora 
que ofrece múltiples perspectivas de 
explotación didáctica. A caballo entre los 
géneros fantástico y de terror, los microtextos 
que la autora confecciona en las redes 
conjugan la semiótica del lenguaje textual y 
visual. Estas intersecciones de fondo y forma 
abren un sinfín de posibilidades para 
incentivar la lectura y la escritura en soportes 
multimedia. 
PALABRAS CLAVE: Aplicación didáctica, 
lectura multimedia, lectura digital, 
microrrelato, microrrelato hipermedial, 
Patricia Esteban Erlés, redes sociales. 
 

ABSTRACT 
The incorporation of information and 
communication technologies (ICT) into 
education curricula has democratized their 
use among teachers and students. It is 
precisely this scenario that opens the doors 
to the study of the hypermedia micro-story. 
The genesis of this micro-narrative is 
adapted to a teaching model that 
encourages the use of social networking 
platforms and online applications as an 
instrument of communication and 
collaboration among members of the 
educative community. The hypermedia 
micro-stories that Patricia Esteban Erlés 
publishes on Facebook and Instagram are 
manifested as motivating literature that 
offers multiple perspectives of didactic 
uses. Straddling the fantasy and horror 
genres, the micro-texts that the author 
publishes on the web combine the 
semiotics of textual and visual language. 
These intersections of substance and form 
open up endless possibilities to encourage 
reading and writing on multimedia 
applications. 
KEYWORDS: Didactic application, 
multimedia reading, digital reading, micro-
story, hypermedia micro-story, Patricia 
Esteban Erlés, social networking platforms. 
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1 Introducción1  
Este artículo parte de investigaciones anteriores (Álvarez Ramos, 2016 y Mateos Blanco 
2016 y 2020a) cuyo objetivo era demostrar las ventajas del microrrelato como soporte y 
vehículo de aprendizaje en el aula. Los planteamientos vertidos en estos estudios se 
sustentan en las especiales características de la microficción: ambigüedad y pluralidad 
genética, querencia a la hibridación y carácter proteico. Sin embargo, la identificación, 
definición y conceptualización del microrrelato hipermedial (Calvo Revilla, 2019a, 
2019b y 2019c) ha posibilitado la exploración de nuevos paradigmas en la práctica 
docente (Álvarez Ramos, 2020; Escandell Montiel y Borham Puyal, 2020; Heredia 
Ponce, Romero Oliva y Trigo Ibáñez, 2020; Bustamante Valbuena, 2020) procedentes 
de las intersecciones entre las semióticas de los microtextos que inundan la red. 

Los microrrelatos hipermediales como instrumento educativo entroncan con el 
desarrollo de habilidades digitales por parte del estudiante, quien se beneficia de un 
aprendizaje dual y simultáneo. En este contexto, las posibilidades de explotación 
didáctica se multiplican gracias al uso generalizado de las redes sociales y a la 
proliferación de aplicaciones en línea enfocadas a la práctica de la lectoescritura y a la 
creación de narrativas digitales −confeccionar una historia, ilustrarla o incorporar 
grabaciones de viva voz, musicales o visuales− que acompañarán y potenciarán el 
perfeccionamiento de las destrezas en compresión y producción de textos de lectura y 
escritura, y en la práctica de la oralidad. 

 Las micronarrativas que Patricia Esteban Erlés publica en Facebook e Instagram 
se presentan como una literatura atractiva y estimulante que se presta a un amplio 
abanico de posibilidades de explotación en el aula de enseñanza de español como 
lengua extranjera (ELE). Sus microtextos, asentados en el binomio que componen texto 
e imagen, transitan entre los géneros fantástico y de terror. De las interferencias y 
conjunciones entre fondo y forma emergen nuevas relaciones textuales y contextuales 
que motivarán la práctica de la lectura y la escritura a través de soportes digitales 
multimedia. 
 
2 Conceptualización: los microrrelatos hipermediales de Patricia Esteban Erlés 
Hacer scroll sobre la pantalla del teléfono móvil, tropezarse con un post de Patricia 
Esteban Erlés y terminar revisando los textos que publica prácticamente a diario en su 
muro de Facebook se ha convertido en un gesto cotidiano para sus lectores más fieles. 
Las producciones literarias de la escritora2 reverberan y se multiplican en el contexto 
digital al combinar de manera sublime los lenguajes textual y visual. Por tanto, tras 
repasar su prolija producción en el entorno de las redes sociales, podemos afirmar que 

                                                 
1 Este trabajo se enmarca dentro de las actividades del Proyecto de Investigación «Fractales. Estrategias 
para la fragmentación en la narrativa española del siglo XXI» (PID2019-104215GB-I00), financiado por 
el Ministerio de Ciencia e Innovación; del Grupo de Investigación Reconocido Literatura Española 
Contemporánea. Siglos XX y XXI (GIRLEC); y del  Grupo  de  Investigación  Consolidado “Microrrelato  
Hipermedial  y  otras  microformas  narrativas  literarias.  Paradigma  estético  de  la  cultura texto-visual 
en la Red”(MiRed)(C7/072020) 
2 Patricia Esteban Erlés publica en 2008 Manderley en venta, colección galardonada con el Premio de 
Narración Breve de la Universidad de Zaragoza. Ese mismo año escribe el libro de relatos Abierto para 
fantoches, por el que recibe el Premio de Narrativa Santa Isabel de Aragón. Dos años más tarde verá la 
luz Azul ruso, obra finalista en el Premio Setenil. En 2012 edita Casa de muñecas, su primer volumen de 
microrrelatos, tras el cual se lanza a la escritura de la novela Las madres negras (2018). Su último libro, 
Fondo de armario (2019) aglutina las columnas de la autora en el Heraldo de Aragón. 
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sus microtextos cumplen con los requisitos inherentes al microrrelato hipermedial: 

Bajo la designación de microrrelato hipermedial aludimos a dos fenómenos 
estrechamente relacionados: la intermedialidad y a la multimedialidad. A pesar de que la 
intermedialidad se ha convertido en un concepto controvertido, es una categoría crítica 
pertinente […] que aúna tres fenómenos: la obra multimedial propiamente dicha, que 
manifiesta el máximo grado de copresencia directa e integración textual de medios, 
compartiendo un único soporte textual o editorial; la obra hipermedia, que remite a un 
hipertexto con enlaces a diferentes medios; y la variante transmedia que, con menor grado 
de integración textual, alude a textos dotados de cierta autonomía que están en distintos 
medios. (Calvo Revilla, 2019b: 536) 

El lenguaje y por ende la literatura ya no se circunscribe a lo verbal, sino que se ve 
fecundado por la concepción de medio (Sánchez-Mesa y Baetens). Más concretamente 
en los ámbitos intermediales, la combinación se lleva a cabo entre diferentes códigos, 
preferentemente entre la palabra y la imagen, aunque no de forma exclusiva. La 
intermedialidad, por tanto, “no es solo un término general que define las relaciones 
entre medios autónomos, sino que es también el término que identifica la pluralidad 
interna de cada medio e incluso, […] la mera condición de posibilidad de existencia de 
cualquier medio” (Sánchez-Mesa y Baetens 9).  

La conexión entre medios y soportes en el ejercicio de la escritura de Esteban 
Erlés resulta especialmente llamativo y, a la par, sencillo de identificar. La autora 
alimenta y retroalimenta su actividad literaria en varios focos: su perfil en redes sociales 
−Facebook e Instagram−, su papel como conductora del programa “El sillón de 
terciopelo verde”, emitido cada domingo en Aragón radio, las columnas de opinión que 
publica en el Heraldo de Aragón y, por último, las reseñas bibliográficas que la 
zaragozana elabora para Zenda libros, disponibles en su web 
https://www.zendalibros.com/. En todo caso, manifiesta el extraordinario 
funcionamiento que el microrrelato “por sus inherentes cualidades (tales como el 
fragmentarismo o la intertextualidad)” tiene en la red (Gómez Trueba, 2016). A pesar de 
que la escritura de Esteban Erlés se inserta en la perspectiva bidimensional formada por 
la página y la pantalla, la identidad de su escritura transcurre en ambos soportes por los 
mismos derroteros. 

Los resortes que delimitan los escritos de Esteban Erlés conllevan una profundización en 
la poética de la ficción fantástica más reciente −renovando la tradición anterior de la que 
parte con originales propuestas discursivas−, pero también retoman motivos 
cinematográficos y narrativos de índole gótica que le permiten seguir indagando en el 
universo de lo irracional y en la tenue línea que separa el bien del mal. (Abello, 2019: 36-
37) 

Manderley en venta (2008a), Abierto para fantoches (2008b) y Casa de Muñecas 
(2012) dan buena cuenta de la querencia de la autora a construir su escritura sobre la 
delgada línea que discurre entre la literatura fantástica y de terror. En este sentido, 
algunas investigadoras han profundizado en aspectos muy concretos de su obra, como, 
por ejemplo, el estudio de lo real y lo grotesco en oposición a lo fantástico ceñido a su 
producción cuentística (Sánchez Villadangos, 2015), los horrores generacionales 
(Sánchez Aparicio, 2013) o los monstruos femeninos sedientos de venganza (Varga 
Llamazares, 2015). 

El gusto por lo gótico también impregna los microtextos hipermediales de la 
autora, sin embargo, las especiales características de las redes sociales como plataforma 

https://www.zendalibros.com/
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de autopublicación acotada al espacio privado y personal favorece que Estebán Erlés se 
desnude en cada texto. Así, conocemos su devoción por las grandes estrellas de 
Hollywood, especialmente por aquellas que alcanzaron su éxito durante los años 
dorados en la década de 1940; por las mansiones victorianas que parecen casas de 
muñecas, por el color verde, por la ropa de segunda mano, por los objetos macabros, 
pero, sobre todo, por hacer de la escritura el pan nuestro de cada día.  

Esteban Erlés degusta con el mismo apetito literatura clásica o contemporánea y 
se deja deleitar de manera indistinta por narrativa o poesía; y así nos lo hace saber 
posteando recomendaciones lectoras, mostrando los talleres de escritura que desarrolla 
con sus alumnos y animando a sus seguidores a lanzarse a la práctica de la escritura a 
través de concursos de microrrelatos temáticos o bien de cadáveres exquisitos.  

Como creadora de miniaturas hipermediales, la autora posee la capacidad de 
estremecer con lo cotidiano, instigar temor en el entorno familiar y generar 
desconfianza por lo doméstico gracias a su maestría para conseguir la simbiosis perfecta 
entre texto e imagen. Consecuentemente, podemos concluir que 

Palabras e imágenes operan, como vemos, dentro de un espacio de significación híbrido, 
que cuestiona el modo hegemónico de representar la realidad. En ocasiones, partiendo de 
la observación de imágenes oníricas y surrealistas, la escritora construye una historia 
mediante un proceso de desenmascaramiento irónico. (Calvo Revilla, 2020: 114) 

3 Contextualización: enseñanza-aprendizaje en el ámbito de ELE 
El microrrelato tradicional, cuya estética de la recepción identificamos con la del texto 
en soporte papel, ya ha revelado sus virtudes como herramienta didáctica en el marco de 
la enseñanza de ELE. Así lo demuestran los estudios realizados por Lahoz Funes 
(2012), González Cobas (2014), Fernández Lázaro (2016), García Perera (2016), 
Rodríguez Rodríguez y García Perera (2016), Mateos Blanco (2020b) o Calvo Revilla 
(2020) entre otros, quienes han sabido aplicar con exactitud las palabras de Graciela 
Tomassini y Stella Maris: 

por sus características de brevedad, condensación semántica e hibridez genérica, la 
minificción puede constituir un espacio textual óptimo para la práctica de la comprensión 
lectora, así como construir un atractivo estímulo para las actividades de producción 
textual y la reflexión metalingüística sobre aspectos estructurales, semánticos y socio-
pragmáticos de los textos. (1999: 119) 

Ahora bien, tal y como adelantábamos en la introducción, el microrrelato hipermedial 
irrumpe en las aulas de ELE como un material innovador y motivador (González de 
Posada, Cea Álvarez y Araújo, 2020) capaz de ejercitar todas las destrezas implicadas 
en la adquisición de una lengua extranjera (Mateos Blanco y Alejaldre Biel, 2020). La 
didáctica de ELE anclada a las particularidades de los hipertextos breves pasa 
primeramente por justificar la adaptación y convergencia entre literatura, microrrelato y 
enseñanza de lenguas. 

La inclusión de la literatura en las aulas de enseñanza de lenguas ha estado 
siempre sometida a un continuo debate, fruto de la búsqueda del papel que esta puede 
desempeñar en el proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera. Mientras 
que, para algunos, el uso de textos expresamente literarios no es adecuado para adquirir 
la destreza comunicativa que se establece como último objetivo en el aprendizaje de 
lenguas, para otros estos textos pueden ser útiles si se consideran un mero vehículo para 
la adquisición de la competencia gramatical. Sin embargo, hay quienes sostienen que la 
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adquisición de la competencia lectora, entendida como la comprensión y producción de 
textos, pasa ineludiblemente por el ejercicio de textos literarios escritos en la lengua 
meta. 

Por su parte, el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 
(MCERL) (Consejo de Europa, 2002) establece la adquisición de la competencia 
literaria a partir del nivel B1. Dicha competencia se comprende en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje desde dos significados: 

- Estudio crítico-literario del texto en lengua extranjera, lo que exige una 
competencia literaria. 

- La literatura como recurso en el aula: enseñar al alumno a hablar, leer, escuchar 
y escribir en español a partir del uso de los textos literarios. 
El MCERL contempla por tanto el estudio y el uso de textos literarios desde una 

doble perspectiva de acuerdo con su cometido en el paradigma de la enseñanza de ELE: 
1) como objetivo del estudio, o 2) como recurso para desarrollar la competencia 
comunicativa en la lengua meta. En este sentido, resultan especialmente significativas 
las funciones del texto literario en el ámbito de ELE descritas por Acquaroni (2007): 

- Proporcionar información sociocultural. 
- Favorecer el perfeccionamiento de la competencia intercultural del aprendiente. 
- Presentar muestras de lengua cuyos rasgos lingüísticos, semánticos y 

pragmáticas no se hallan fácilmente en los textos de carácter no literario. 
- Desarrollar la sensibilidad estética inherente a la competencia literaria. 
- Abanderar la creatividad como estímulo y herramienta para convertir al alumno 

en el epicentro de su propio aprendizaje  
La funcionalidad didáctica de los textos literarios vinculada a la adquisición de 

las competencias lingüística, sociolingüística, discursiva, estratégica y sociocultural 
exige organizar y secuenciar los contenidos que se impartirán, de acuerdo con tres 
parámetros: procedimientos, conceptos y actitudes. Por consiguiente, la adquisición de 
la competencia literaria no se ceñirá exclusivamente a la asimilación de conocimientos, 
sino que esta lleva aparejado el desarrollo de habilidades, de procesos cognitivos y de 
actitudes que la favorecen. 

Procedimientos Conceptos Actitudes 

Leer 
Escuchar 
Hablar 
Escribir 
Interpretar 
Analizar 
Relacionar 
Valorar 
Comparar 

Tradición literaria: historia, autores, 
obras, corrientes 
  
Géneros y subgéneros: 
características, estructura, 
convenciones 
  
Recursos estilísticos: técnicas, 
figuras… 
 

Sensibilidad 
Búsqueda del placer  
Criterio propio  
Visión amplia: activa/ 
productiva, 
participativa… 
Capacidad de reflexión 
 

Tabla 1: Procedimientos, conceptos y actitudes. Enseñar lengua (Daniel Cassany, 
Marta Luna y Gloria Sanz, 2003: 66-67).  
 
Los cuatro primeros procedimientos leer, escuchar, hablar y escribir aluden a la 
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codificación y decodificación en los procesos de recepción que favorece la adquisición 
de la comprensión y producción oral y escrita. Sin embargo, interpretar, analizar, 
relacionar, valorar y comparar son procedimientos catalogados por los propios autores 
como microhabilidades necesarias para el correcto desarrollo de la competencia 
literaria. 

La adecuada selección y tratamiento de los textos literarios en el aula de ELE 
facilitará que la educación literaria o el aprendizaje de la lengua meta a través de la 
literatura no sea percibida por los estudiantes como una tarea tediosa e incluso obsoleta. 
En este sentido, el microrrelato como género literario posmoderno auspicia una 
predisposición positiva hacia la literatura por parte de los aprendientes. De este modo 
resulta más probable que el docente consiga el idealizado entorno de enseñanza que 
vaticina, a su vez, mejores resultados durante las etapas y niveles de adquisición de la 
nueva lengua.  

Las ventajas de la narrativa breve como herramienta docente que se adecúa a los 
objetivos deseables para el soporte, entendido como material de trabajo y apoyo que 
vehicula el proceso de enseñanza-aprendizaje, justifican su aplicación didáctica siempre 
y cuando cumpla con los siguientes requisitos (Mateos Blanco, 2014: 6-7). 

- Tematología universal: a pesar de que el microrrelato, como fruto de su 
identidad genérica, tiende a recurrir a ciertos temas, estos se enmarcan en los 
grandes argumentos universales extrapolables a todas las culturas, lo que deriva 
en un acercamiento a la percepción del mundo del aprendiente y en una mejora 
de su disposición frente al aprendizaje de la lengua vinculada a la literatura. 

- Incentivo del componente sociocultural: la literatura, y en consecuencia el 
género del microrrelato como soporte y vehículo de cultura, sumerge al alumno 
en el contexto de su lengua meta, facilitando el acceso y comprensión del 
componente pragmático como pieza clave para la adquisición de la competencia 
comunicativa. 

- Profusión lingüística: entendida como el catálogo lingüístico que la literatura les 
brinda a los estudiantes de una L2, ya que esta es capaz de aglutinar en su 
contexto la riqueza léxica de la lengua española, pero también la variedad de sus 
registros y sus peculiaridades dialectales de acuerdo con las zonas geográficas. 

- Literatura motivadora: dejando de lado la evidencia de que ciertos temas 
despertarán mayor interés que otros en los alumnos, el género del microrrelato 
atrae a priori a los estudiantes por la originalidad de su formato y por su mayor 
accesibilidad en tiempo de lectura, lo que facilita su trabajo y asimilación en el 
aula, evitando que el aprendiente se sienta abandonado durante el proceso de 
adquisición de la competencia lectora. 

- Agrupación de todas las competencias: los microrrelatos como material 
didáctico permiten disfrazar el aprendizaje convirtiéndolo en una tarea lúdica 
que propicia el desarrollo de la imaginación, mientras que el alumno desarrolla 
todas las competencias inherentes al aprendizaje de una lengua de una manera 
mucho más fluida y natural. 

- Autenticidad del material: los textos literarios, al no ser material creado en 
exclusiva para la enseñanza de lenguas, confieren al alumno la posibilidad de 
acceder a la lengua meta de una manera auténtica y real, sin adulterar. Es 
importante ponderar el nivel de dificultad de los textos literarios que se llevan al 
aula de lenguas para garantizar que el uso de textos literarios es verdaderamente 
productivo. 
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De acuerdo con las virtudes en torno a los microtextos en general y al 

microrrelato hipermedial en particular podemos afirmar que, de manera general, la 
minificción vehicula e incentiva la adquisición de las siguientes competencias: 

- Favorece la práctica y el perfeccionamiento de la comprensión lectora. 
- Facilita la exploración y explotación en el ámbito lúdico y creativo de la lengua. 
- Posibilita el desarrollo de la oralidad. 
- Fomenta la adquisición de habilidades de lectura y escritura. 
- Potencia el pensamiento reflexivo a través de la escritura de nueva lengua. 
- Estimula al estudiante mediante el planteamiento de actividades innovadoras. 
- Incentiva el trabajo en equipo y la interacción en la lengua meta. 
- Colabora con la percepción e identificación de la estética de la lengua 

extranjera.… 
De obligada mención es, además, la adquisición de la competencia literaria y lectora 

a través de la intertextualidad, rasgo ineludible en la consecución de la brevedad del 
microrrelato (Roas, 2010), que ve ampliado su identidad semántica sin aumentar el 
número de caracteres. Ese juego narrativo que “deja al lector una parte importantísima 
del trabajo” (Merino 2). Esta esencia microficcional exigen un lector capaz de 
identificar los juegos intertextuales (Roas, 2012). La presencia de intertextos demanda 
la puesta en marcha de inferencias culturales explícitas e implícitas tanto en forma como 
en fondo (Mendoza Fillola, 1993), puesto que “el hecho intertextual necesita del 
receptor para cobrar entidad, fuerza expresiva o evocadora; sin el reconocimiento del 
lector, sería un recurso ineficaz” (Cerrillo Torremocha y Mendoza Fillola 10). La 
competencia literaria pasa por el reconocimiento e identificación de algunas de esas 
referencias, piezas del mosaico de citas referido por Kristeva (Mendoza Fillola, 2003).  

 
4 Aplicación: microrrelato hipermedial y ELE 
La generalización del acceso a los soportes y plataformas tecnológicas en línea ha 
derivado en una mutación y multiplicación de los modelos de lectura, dotando a los 
lectores de una nueva identidad que Cassany (2013), siguiendo la terminología de 
Toffler (1980), define como prosumidores, “el lector ha pasado a ser uno de los platos 
fuertes en este hecho comunicativo” al convertirse en gestores de contenido (Álvarez 
Ramos, 2015: 56). Dando un paso más allá, dentro de las narrativas transmedia, los 
prosumers asumen una posición apreciable en la configuración del mundo  narrativo 
(Scolari, 2013) con todo lo que ello supone. 

Las pautas y rutinas inherentes al proceso de enseñanza-aprendizaje de una 
segunda lengua se transforman al asimilar que si los aprendientes consumen y producen 
textos digitales en su lengua materna parece lógico trasvasar esa conducta o hábito 
lectoescritor al desarrollo de las competencias lingüísticas en producción y comprensión 
oral y textual de la lengua meta. Por tanto, en lo que atañe al microrrelato hipermedial 
en el aula de ELE, podemos concretar y simplificar que este constituye el material de 
lectura o producto de escritura resultante de la aplicación y uso de las TIC. 

La genética del microrrelato hipermedial cumple “la metáfora de los años 
sesenta que sostenía que el lector es el autor del texto” (Zavala, 2004: 58), puesto que 
permite al usuario de las TIC convertirse en receptor y creador de micronarrativas 
virtuales. Sin embargo, más allá de las tareas que competen al ámbito meramente 
tecnológico que requieren una alfabetización digital previa, la cual permita al 
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aprendiente la selección del soporte −redes sociales, aplicaciones, blogs…− y la 
elección de los elementos multimedia −foto fija, audio, vídeo, animaciones…− la 
escritura electrónica (EE) tiene sus propias implicaciones de carácter lingüístico.  

A colación de esta idea perfilaremos las particularidades de la EE vinculadas a 
los niveles pragmático, discursivo y léxico-gramatical (Cassany, 2003), las cuales 
conviene valorar antes de iniciar su práctica en el aula. En el plano pragmático el rasgo 
más significativo es la formación de comunidades virtuales, entre las que destacan las 
formadas en torno al criterio lingüístico-cultural, junto con la creación de identidades, 
roles y comportamientos pluriculturales relacionada con las características de 
privacidad, ubicuidad y supuesto acceso universal. En cuanto a los aspectos discursivos, 
además de la aparición de nuevos modelos −chat, correo electrónico, mensajería 
instantánea, videollamada…− cabe destacar la estructura hipertextual del discurso y el 
desarrollo de la intertextualidad explícita o de un nuevo sistema de citas, referencias e 
interrelaciones entre textos. Por último, en la categoría léxico-gramatical, resultan 
reseñables para nuestro ámbito de aplicación el caudal léxico que acompaña al género 
electrónico, así como las cuestiones ortotipográficas que se alejan de las convenciones y 
normas que rigen la escritura tradicional.  

Bajo la premisa de convertir el microrrelato hipermedial en el eje que vertebre la 
enseñanza de ELE, retomamos la idea de que docente y discente crearán sus propias 
minificciones apoyándose en elementos multimedia y, por tanto, combinando con 
criterio los lenguajes textual y visual, los cuales compartirán a posteriori a través de los 
diferentes soportes y plataformas web. A la hora de iniciar a los alumnos en la escritura 
de este tipo de narrativas conviene pautar y facilitar instrucciones precisas. A este 
respecto, proponemos secuenciar y dirigir el proceso creativo a partir de las 
indicaciones de Robin (2008) para la elaboración de relatos digitales: 1) objetivo de la 
historia, 2) perspectiva del narrador, 3) identificación del lector, 4) definición del 
contenido, 5) precisión de la voz, 6) secuencia de la narrativa, 7) uso de sonidos 
significativos, 8) calidad de los elementos multimedia, 9) economía y concisión de la 
historia y 10) aplicación y uso correcto de todos los niveles del lenguaje.  

Por otro lado, evaluar las razones que justifican la lectura y escritura de 
microrrelatos hipermediales en el aula de lenguas extranjeras pasa por buscar objetivos 
que conecten con los fijados por el MCER, tal y como plantea Gregori-Signes (2008):  

- La innovación en el uso de materiales didácticos gracias a la generalización y 
facilitación del uso de las TIC en el aula. 

- El incentivo que supone para los aprendientes participar en una actividad 
novedosa y de la cual resulta un producto final atractivo.  

- Las múltiples vías y oportunidades de creación facilitadas por la variedad de 
herramientas tecnológicas y soportes digitales que potencian la capacidad 
creativa e imaginativa del alumnado. 

- Las narrativas digitales se manifiestan como un material educativo dúctil, capaz 
de adaptarse y reinventarse según los contenidos y características específicas de 
cada curso. 

- Las narrativas escrita y oral se construyen a partir de elementos estilísticos, 
registros, técnicas de narración y dramatización diferentes y variadas cuya 
práctica se verá reforzada gracias a los medios digitales. 

Con el objetivo de definir las aplicaciones que mejor encajarían con la práctica y 
desarrollo de la competencia comunicativa de una lengua extranjera a partir de 
microrrelatos hipermediales hemos elaborado la tabla 2. De izquierda a derecha, las tres 
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primeras−Inkspired, Ipstori y Shorti−facilitan a sus miembros pautas, normas y consejos 
en forma de tips para que confeccionen sus propios microrrelatos y los compartan con 
otros usuarios. Minificción, TaleHunt y Shortly están diseñadas como redes sociales que 
ponen en contacto a escritores y lectores, favoreciendo el feedback en ambas 
direcciones. 

 

Tabla 2: Aplicaciones específicas: microrrelato. Elaboración propia. 
 
Otra alternativa nada desdeñable es la que ofrecen las aplicaciones agrupadas bajo la 
etiqueta chat stories. Este novedoso formato narrativo es el resultado de las 
interacciones de los personajes de la historia. Los prosumidores conocen y acompañan, 
casi en tiempo real a los protagonistas de la trama través de mensajes de texto, llamadas, 
vídeos y videollamadas. La evolución de este nuevo modelo de escritura desvelará si 
nos encontramos ante el comienzo de un nuevo género que posee sus propias 
peculiaridades como, por ejemplo, hiperbrevedad, ausencia de narrador, forma 
dialógica, conjunción de medios, soportes y lenguajes y semiótica propia del lenguaje 
electrónico elaboradas y divulgadas desde aplicaciones concretas: 

Tabla 3: Aplicaciones Chat Stories: nuevas narrativas en la red. Elaboración propia. 
 
5 Propuesta docente: didáctica de la fantasía 
Tras revisar los perfiles de las redes sociales de Patricia Esteban Erlés en busca de 
textos hipermediales que se adecuen a los objetivos fijados para el desarrollo de la 
competencia literaria mediante la práctica de la escritura creativa, proponemos tres 
bloques que atienden al tipo de texto que deben confeccionar los estudiantes: el primero, 
contempla la elaboración de instrucciones literarias, relato corto y cómic; el segundo, la 
preparación de biografías, entrevistas y redacción de minificciones y, el tercero, la 
puesta en práctica de diálogos, textos teatrales y chat stories. Los bloques estarán 
precedidos por una unidad didáctica de tipo introductorio que pretende ubicar, preparar 
y familiarizar a los estudiantes con el contexto y las herramientas de aprendizaje: TIC y 
microrrelato. Para ello presentaremos las imágenes 1 y 2 y formularemos una serie de 
cuestiones cuyas respuestas constituirán una preevaluación para los profesores y una 
especie de prueba de nivel o iniciación para los alumnos. 
 

      

Inkspired Ipstori Shorti Minificción TaleHunt Shortly 

      

Leemur Hooked Chattales MiniStories Lure Tap 
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Imágenes 1 y 2: Detalles TIC y Microcuentos. Néstor Alonso 

 
Retomamos la idea de fundamentar nuestra propuesta didáctica desde la perspectiva de 
la escritura creativa con la intención de incentivar y motivar la producción de diferentes 
modelos y tipologías textuales.  De acuerdo con el MCER el uso de la lengua incluye 
“escritura de textos imaginativos como cuentos, canciones, etc., incluyendo textos 
audiovisuales, historietas, cuentos con imágenes...” (2002: 60). Así,  el microrrelato se 
presenta en el aula de enseñanza de lenguas como un material original, innovador y 
atractivo que se presta a múltiples posibilidades de explotación, facilitando el acceso a 
la función estética del lenguaje inherente al texto literario. En el marco que nos 
compete, se relacionan las siguientes competencias con los correspondientes niveles de 
lengua.  

Nivel Escritura creativa 

C2 Escribe historias atractivas y descripciones de experiencias con claridad y fluidez, y 
con un estilo adecuado al género literario elegido. 

C1 Escribe descripciones y textos imaginarios de forma clara, detallada y bien 
estructurada, con un estilo convincente, personal y natural, apropiado para los 
lectores a los que van dirigidos. 

 
 

B2 

Escribe descripciones claras y detalladas de hechos y experiencias reales o 
imaginarias en textos claros y estructurados, marcando la relación existente entre las 
ideas y siguiendo las normas establecidas del género literario elegido 

Escribe descripciones claras y detalladas sobre una variedad de temas relacionados 
con su especialidad. Sabe escribir una reseña de una película, de un libro o de una 
obra de teatro. 

 
B1 

Escribe descripciones sencillas y detalladas sobre una serie de temas cotidianos 
dentro de su especialidad. Escribe relaciones de experiencias describiendo 
sentimientos y reacciones en textos sencillos y estructurados.  
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Es capaz de escribir una descripción de un hecho determinado, un viaje reciente, real 
o imaginado. Puede narrar una historia.  

Tabla 4: Descriptores de la subescala escritura creativa. Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas (Consejo de Europa, 2002: 65)  
 
Entre los interrogantes que podemos lanzar a los estudiantes en relación con el uso y 
manejo de las TIC proponemos las siguientes: 

- ¿Pensáis que el uso de las TIC en el aula favorece el proceso de enseñanza-
aprendizaje? Justifica tu respuesta. 

- ¿Qué es la denominada brecha digital? 
- ¿Conoces el significado de nativo digital frente a inmigrante digital? 
- ¿Y el Marco de Competencias de los Docentes en materia de TIC editado por la 

UNESCO? 
- ¿Utilizas medios y soportes digitales como herramienta de aprendizaje? 
- ¿Utilizas alguna aplicación específica de storytelling? 

Por otro lado, tendremos que saber qué conocimientos previos posee el grupo 
sobre el microrrelato como género literario y si conocen sus rasgos genéticos, para lo 
cual entablaremos una conversación con los alumnos invitándoles a que respondan 
cuestiones del tipo: 

- ¿Sabrías identificar las diferencias entre cuento y microrrelato? 
- ¿Conoces algún escritor de minificción?, ¿y el título de alguna colección? 
- ¿Te resulta atractiva su lectura? 
- ¿Alguna vez has intentado escribir ficción breve? 
- ¿Puede un post de Facebook, una imagen con su correspondiente pie de foto en 

Instagram o un tuit catalogarse como microficción? 
Antes de presentar los textos escogidos para su explotación en el aula de ELE 

resulta oportuno aclarar que el objetivo de este estudio es la elaboración de una lista de 
tareas cuya finalidad es garantizar la adecuada planificación, organización y puesta en 
práctica de las actividades generadas a partir de los microrrelatos hipermediales de 
Patricia Esteban Erlés. Serán dichas actividades las que se adapten a los niveles de 
lengua deseables para la adquisición de la competencia literaria −B1, B2, C1 y C2−. 
De este modo, los criterios de trabajo en torno a los textos seleccionados serán 
comunes, sin embargo, cada profesor podrá crear e implementar el modelo de 
actividades que estime conveniente. Bien es cierto que los planteamientos didácticos 
de las mismas no excluyen a otras microficciones, pudiendo ser implementados en las 
mismas. En esta ocasión se han elegido los textos hipermediales de la zaragozana. 

En la primera unidad didáctica trabajaremos un texto que Patricia Esteban Erlés 
titula “Instrucciones para pasar un domingo de los grandes” –imagen 3–. La autora 
sigue la estela de Julio Cortázar en Historias de Cronopios y de Famas (1962) con sus 
“Instrucciones para llorar”, “Instrucciones para subir una escalera”, “Instrucciones para 
recordar”, o “Instrucciones para cantar sin perder la compostura” entre otras. A este 
vínculo intertextual se suma la alusión al programa de radio que la escritora presenta 
cada domingo en Aragón Radio cuyo nombre, “El sillón verde”, nos remite al célebre 
cuento del autor argentino “Continuidad en los parques” insertado en el título Final del 
juego (1964).  
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Imagen 3: Publicación en Facebook. Página personal de Patricia Esteba Erlés. 

02.05.2020 
 



Los microrrelatos hipermediales de Patricia Esteban Erlés                            Belén MATEOS -Eva ÁLVAREZ 

47 ~ Microtextualidades. Revista Internacional de microrrelato y minificción. N. 10 pp. 35-56        ISSN: 2530-8297 

                                     

 
Imagen 4: Publicación en Pinterest. Pin anónimo. 

 
Aprovecharemos la alusión a este texto para comprobar el carácter proteico de la 
minificción y evidenciar cómo las narrativas cross-media, transmedia y multimedia (Gil 
González, 2012) incentivan la imaginación creativa en el aula de ELE. En este caso, 
ejercitando la escritura a través de la adaptación intramedial del cuento al cómic. Tras 
exponer a los alumnos toda la información que subyace en este texto breve, 
plantearemos a los aprendientes actividades destinadas a la consecución de las 
siguientes tareas: 

- Lectura y comentario de las instrucciones recogidas en Historias de Cronopios y 
de Famas.  

- Escritura de instrucciones: a partir de las propuestas concretas de los 
compañeros o a partir de la asignación de una imagen. 

- Escritura de instrucciones de manera colaborativa. 
- Transformar el modelo textual de las instrucciones en un relato corto con 

introducción, nudo y desenlace. 
- Adaptación del modelo narrativo del cuento tradicional a viñetas de cómic.  

En sesiones posteriores y siguiendo la línea cortaciana y su nexo erlesiano con 
“sillón de terciopelo verde” se podría ampliar el intertexto lector del alumnado con 
las siguientes tareas: 
- Lectura y comentario del cuento original “Continuidad en los parques”. 
- Versionar las viñetas de “Continuidad en los parques” utilizando aplicaciones 

adecuadas a esta narrativa textovisual como ComicBook, Pixton, Webtoo, o 
ComicLife 
Contribuyen estas actividades no solo para el desarrollo de la competencia 

lingüística, sino para incidir también en la literaria y discursiva. “Continuidad en los 
parques” es un ejemplo claro de esos espejos internos que provoca la mise en abyme 
(Dällenbach, 1991) y que contribuyen a volver sobre lo leído, testar nuestra 
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comprensión lectora e incentivar la lectura por la atracción que se deriva del 
descubrimiento y nos retrotae al comienzo, “es la puerta que precipita al vacío […]. 
Una caída sisífica que devuelve al origen ubicando de golpe al lector al inicio de la 
fábula” (Álvarez Ramos, 2021, en prensa).  

Conocido ya el origen de ese ‘sillón’ podemos expandir las actividades y 
derivar en la consecución de habilidades de comprensión oral que redundaran, de 
nuevo, en tareas discursivas y escritas:  

- Escucha atenta y puesta en común del programa “El sillón de terciopelo verde”. 
- Análisis de las particularidades del discurso radiofónico.  
- Confección de una reseña o crítica literaria.  
El segundo bloque pretende convertirse en una especie de álbum de escritores, es 

decir, en un repositorio de obras, autores y sus personajes. Y es que la pasión de 
Estebán Erlés por la escritura cristaliza en microficciones hipermediales en las que la 
autora rinde homenaje a autores canónicos de la literatura universal -Edgar Allan Poe, 
Emilia Pardo Bazán...-, retratando y contextualizando sus aspectos personales y el 
reflejo que estos tienen en sus obras.  

 
Imagen 5: Publicación en Facebook. Página personal de Patricia Esteba Erlés. 
17.04.2020                                                                
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Imagen 6: Publicación en Facebook. Página personal de Patricia Esteban Erlés. 
17.04.2020 
 
En este caso concreto, y, para que sirva como nexo con el bloque anterior, hemos 
recogido el protagonizado por Julio Cortázar –imagen 5–, cuya impronta en la escritura 
de Esteban Erlés es evidente, y el dedicado a la poetisa estadounidense Emily Dickinson 
–imagen 6–. 

- Acercamiento a la biografía y bibliografía de Julio Cortázar y Emily Dickinson. 
- Seminario de presentación de gustos y preferencias lectoras de nuestros 

alumnos. 
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- Confección de la biografía de un autor o personaje literario. 
- Reconocer a los escritores más allá de su producción literaria. 
- Lectura de autores canónicos de ficción hiperbreve. 
- Simular una entrevista virtual entre un autor y sus personajes. 
- Rastreo de las redes sociales de Patricia Esteban Erlés en busca de textos 

dedicados a otros autores. 
- Elaborar un microtexto ad hoc para la autora zaragozana a partir de uno de los 

retratos de su muro a partir de las aplicaciones Inkspired, Ipstori o Shorti. 
- Recabar información sobre un autor desconocido hasta ese momento y elaborar 

una minificción partiendo de su imagen.                   
- Imaginar y reproducir un diálogo entre autores pertenecientes a diferentes 

movimientos literarios. 
- Organización de una microbiblioteca física y virtual que reúna los autores y 

obras favoritos del alumnado 
El último bloque de contenido se estructura en torno a los microrrelatos que la 

autora zaragozana escribe inspirándose en personajes pertenecientes al mundo del 
espectáculo; actrices de la talla de Mia Farrow, Marilyn Monroe, Liz Taylor o Bette 
Davis, o cantantes de géneros tan dispares como David Bowie y María Callas. Hemos 
escogido en primer lugar el texto en el que la escritora rinde homenaje al actor Ewan 
McGregor en el papel del diseñador Roy Halston Frowick junto al que relata la historia 
de un rumor romántico relacionado con Brad Pitt.  
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Imagen 7: Publicación en Facebook. Página personal de Patricia Esteba Erlés. 
16.05.2020 

 
Imagen 8: Publicación en Facebook. Página personal de Patricia Esteban Erlés. 

10.05.2020 
 
Las opciones son muy variadas, en las imágenes 7 y 8 vemos los textos seleccionados 
para la aplicación de las tareas que listamos a continuación: 

- Acercamiento a la biografía y filmografía de Ewan McGregor y Brad Pitt. 
- Seminario en torno a los gustos y preferencias cinéfilas de los alumnos. 
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- Confección de sinopsis fílmicas. 
- Elaboración y representación de escenas. 
- Visionado de escenas clásicas que pertenecen a la historia del cine. 
- Locutar escenas de cine mudo. 
- Rastreo de las redes sociales de Patricia Esteban Erlés en busca de textos 

dedicados a personajes vinculados con el mundo del espectáculo. 
- Elaborar un microtexto a partir de un cartel cinematográfico.            
- Creación de microrrelatos hipermediales mediante la selección y mezcla de 

fotogramas. 
- Asunción de  roles e interacción entre personajes a través de chat stories y sus 

aplicaciones concretas Leemur, Hooked, Chattales, Ministories, Lure o Tap. 
La variedad de actividades propuestas vienen a demostrar una vez más la 

versatilidad de las microficciones, tanto textuales como hipermediales, como 
herramientas en los procesos de enseñanza-aprendizaje del aula de ELE. 
 
6 Conclusiones 
Los microrrelatos hipermediales de Patricia Esteban Erlés como soporte y vehículo de 
aprendizaje cumplen con las  premisas para desarrollar la competencia comunicativa, 
cuyos procedimientos –leer, escuchar, hablar y escribir– desarrollan las destrezas en 
comprensión y producción oral y escrita; pero, además, la naturaleza literaria del 
microrrelato lo constituye como la herramienta idónea para que los estudiantes de ELE 
adquieran también habilidades para interpretar, analizar, relacionar, valorar y comparar, 
lo que desarrolla la competencia literaria. 
 El medio de transmisión utilizado faculta la ruptura de distanciamiento que se 
produce con otras manifestaciones literarias. Las redes sociales representan un canal 
eficaz en la transmisión de la información, resultando además conocidas y aceptadas por 
los discentes. 
 A esto hemos de unir la especial comunión que se produce entre el lenguaje 
verbal y el lenguaje icónico tan propio de la comunicación del alumnado con todo lo 
que ello conlleva. Por un lado refuerza la motivación al hablarles en la misma lengua 
que usan a diario y por otro contribuye a la profundización en los niveles semánticos de 
lo verbal que se ve engrandecido por la imagen que lo acompaña.  

Las propuestas didácticas presentadas sugieren la posibilidad de aglutinar y 
organizar los microrrelatos hipermediales de la autora por bloques de contenidos con el 
objetivo de facilitar y mecanizar los procesos de producción y recepción de diferentes 
modalidades textuales a través del uso de aplicaciones especificas. 
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