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El presente trabajo es una reseña del proyecto de investigación posdoctoral que llevo 

adelante. El mismo apunta a estudiar, desde la perspectiva de la Glotopolítica, las 

representaciones acerca de los destinatarios-lectores de los periódicos on line y su relación 

con el nuevo dispositivo que configura el periodismo digital, a partir del análisis de los 

manuales de estilo y de los portales on line de dichos periódicos. 

Abordaré la cuestión del nuevo lenguaje que  configura el periodismo digital en tanto 

postula una lógica de lectura y escritura que plantea diferencias con la existente en la 

prensa gráfica tradicional, no solo en los aspectos formales, sino en aquellos que involucran 

modos de recepción, percepción e interpretación de las noticias. 

Esas diferencias observables en la escritura atienden a construcciones normativas que 

surgen como resultado de los usos y experiencias del nuevo lenguaje, la preponderancia de 

los nuevos dispositivos tecnológicos, así como de imperativos ajenos al propio campo, 

relacionados con los modos de consumo cultural. 

La escritura en los periódicos digitales, coherente con las recomendaciones de los manuales 

de estilo, define en el campo periodístico un espacio de hegemonía en tanto consagra al 

español neutro como opción lingüística pero, además, sugiere indicaciones precisas para 

escribir que involucran consecuencias de carácter performativo. Es decir, no cambian sólo 

las formas sino que esas nuevas estéticas configuran contenidos también diferentes. Estas 

condiciones de desigualdad/diferencia previstas para la escritura prefiguran un lector con 

competencias, habilidades e intereses que condicionan no sólo las posibilidades de 

recepción, sino también los términos en que ésta se produce. En tal sentido, la perspectiva 

glotopolítica es particularmente apropiada para la comprensión de una temática a veces 

subestimada en sus implicancias, y consecuencias políticas y sociales, pues se presupone 
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que las recomendaciones aconsejadas para la escritura en los periódicos on line solo 

conciernen a aspectos estéticos y formales sin evaluar suficientemente sus implicancias en 

el plano discursivo. 

La investigación pretende ser un aporte a partir del cual, desde esa perspectiva, se pueda 

observar el enmascaramiento, a través de los nuevos usos del lenguaje, de las acciones que 

el discurso hegemónico, en su versión medios de comunicación, ejerce sobre el lenguaje y 

las diferencias/desigualdades que estas suponen en la recepción. Es decir, para el lector 

formado, habituado a la lectura, esta nueva lectura supone un aporte, un enriquecimiento, 

una posibilidad de reflexión. Sin embargo, para el lector joven, avenido a la lectura a través 

de los artefactos mediáticos, se torna en lectura acotada, fragmentaria, sin la 

contextualización necesaria para la reflexión. 

Como sabemos, la Glotopolítica estudia las intervenciones en el espacio público del 

lenguaje y las ideologías lingüísticas y las prácticas lingüísticas y comunicacionales que a 

su vez éstas determinan. En este caso, estas intervenciones se asocian con posiciones dentro 

del campo periodístico relacionado a su vez con otros campos sociales y demuestran que, 

en términos de Bourdieu, no se trata sólo de comunicar, sino de imponer un nuevo discurso 

de autoridad, con un nuevo vocabulario, términos de referencia, metáforas, eufemismos y la 

representación del mundo social que entraña y que, en última instancia, responde a 

intereses de grupos dominantes. (Bourdieu, 1982) 

El objetivo general del proyecto es identificar y analizar el discurso que configuran los 

manuales de estilo periodístico on line y los periódicos on line. Los primeros en tanto 

instrumentos lingüísticos que intervienen desde un lugar de autoridad construido a partir del 

peso social de los medios y reforzado, en algunos casos, por la participación de 

representantes del mundo académico. (Arnoux, 2014). Los manuales en su versión impresa, 

han sido objeto de análisis (Arnoux, Blanco y di Stefano, 1999). 

Sin embargo, los manuales de estilo para periódicos digitales, y sus manifestaciones en la 

prensa on line, no han sido considerados suficientemente como objeto de indagación, 

probablemente porque aún no se han extendido de manera generalizada y también porque 

se aborda de manera más general la problemática relacionada con las nuevas tecnologías, 

nuevos dispositivos, la economía política de las hipermediaciones, interfaces, nuevas 

subjetividades, y no específicamente los dispositivos que regulan las producciones en el 
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entorno de los nuevos lenguajes. 

En 2007 el diario La Voz del Interior lanzó su segundo manual de estilo y el primero en el 

país, destinado a la escritura para internet, dirigido a estudiantes de periodismo y a 

periodistas. El primero, había sido lanzado en 1997 para el periódico en su versión impresa. 

Si bien en el plano normativo ambas versiones se focalizan en las recomendaciones de 

estilo, gramaticales, ortográficas, de redacción y de fundamentos éticos del diario, en la 

versión destinada al periódico digital, se pone énfasis en otros aspectos que involucran 

claramente al destinatario y define la perspectiva asumida por el medio en relación con las 

características que lo definirían. 

Se piensa en términos de un lector joven o con actitud joven. Esto surge a partir de la 

constatación que alrededor del 52 por ciento de los usuarios tiene menos de 24 años. En 

consecuencia se anticipan algunos supuestos: 

 

- No tiene tiempo, por lo que el contenido debe ser rápido, directo, fluido y totalizador. 

- Tiende a ser especializado. 

- Busca sólo las noticias que le interesa 

- Ya piensa en multimedia. Precisa textos, sonidos, videos y animación. 

- Sabe de informática y le interesan las nuevas tecnologías. 

- Le gusta descubrir cosas. 

- No es pasivo y demanda innovación permanente. 

- Se siente más cercano a la redacción de los periódicos digitales. La inmediatez y la 

interactividad que ofrece Internet lo hacen sentirse parte de la redacción. 

- Necesita contundencia y economía del lenguaje. 

 
Esta caracterización presupone un lector que difiere en términos generales, del lector 

tradicional de periódicos impresos. No obstante, creo que es necesario ahondar más en 

algunas de estas características en relación con las implicancias de estas nuevas lecturas, no 

sólo porque refieren a los nuevos modos de comprensión e interpretación de estos 

discursos,1 sino también porque revelan nuevos posicionamientos y cosmovisiones ante los 

acontecimientos del mundo. 

Las transformaciones tecnológicas que vienen soportando los medios tradicionales durante 

los últimos años los han obligado a una serie de cambios: de soportes, de rutinas 

profesionales, de modelo de negocios. Pero también han ocasionado que los investigadores 

1 Discurso y no texto en la medida que entendemos al periódico como un dispositivo de enunciación en 

términos de Verón E. (1987) 
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nos veamos ante la necesidad de alterar nuestra perspectiva y reconstruir nuestro marco 

teórico. 

En este sentido, las investigaciones sobre nuevos lenguajes, dispositivos, mediaciones, 

soportes, etc., resultan de sumo interés para avanzar en el tipo de análisis que nos 

proponemos realizar, que apunta a los siguientes objetivos específicos: 

 
a) Analizar los cambios operados en los formatos y contenidos de periódicos digitales, a partir 

de las sugerencias y recomendaciones contenidas en los manuales de estilo (se estudiará el 

portal on line del diario “La voz del Interior”, principal diario del interior del país. Se 

observará su composición estética, la jerarquización de la información, la densidad y el 

enfoque de las noticias, fuentes, dispositivos enunciativos, entre otros). El objetivo es 

analizar la reconversión de la práctica periodística y sus implicancias en el plano 

discursivo, en términos de gramáticas de producción y reconocimiento. 

 
b) Identificar en el corpus las marcas que remiten al manual de estilo periodístico on line en 

tanto soporte normativo inscripto en una nueva lógica comunicacional determinada, en gran 

medida, por los dispositivos tecnológicos. A partir de allí, las marcas que hablan de las 

representaciones desde las cuales se construye el destinatario-lector de esos periódicos; 

 
La perspectiva glotopolítica adoptada implica la determinación de un campo de 

intersecciones disciplinares y teóricas diversas. Nuestro trabajo se propone articular saberes 

propios del campo del periodismo, los medios, poder e ideología, mediaciones (Barbero, 

1991; Scolari, 2010), con los estudios sobre las representaciones sociales, (Moscovici, 

1982); con la problematización de nociones centrales de la teoría del discurso como la de 

género discursivo y su relación con las prácticas sociales y enunciativas (Bajtin, [1979] 

1997; Beacco, 2004); el concepto de lector modelo (Eco) también resulta productivo en 

relación con el lector previsto por estos medios; y con las problemáticas planteadas desde la 

sociolingüística (Bourdieu, 1982). Esta investigación se inscribe, de este modo, en la 

importancia que supone el discurso periodístico como práctica social y sus implicancias 

culturales, sociales y políticas. 

Esta investigación sobre las representaciones en torno al lenguaje y periodismo digital 
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pretende analizar cómo la práctica periodística participa ostensiblemente en la construcción 

social de sentido y los manuales de estilo a los que la misma responde, en tanto 

instrumentos lingüísticos, son portadores de sentidos construidos a partir de 

representaciones, no sólo en torno a modos correctos de decir, sino también a condiciones y 

posibilidades de recepción de los lectores-destinatarios. Los manuales de estilo son, 

además, instrumentos prescriptivos puesto que en sus instrucciones para escribir llevan 

implícita la construcción de un enunciatario limitado de múltiples modos en su capacidad 

de recepción. De igual modo, los periódicos on line, reproducen como dispositivos 

enunciativos, estas desigualdades-limitaciones en la lectura. 

Señala Arnoux que los medios construyen la representación de un lector global, origen de 

un ideal de lengua y de prosa informativa. Los periódicos digitales no sólo no son ajenos a 

esa lógica sino que la profundizan en la medida en que atribuyen un rol central al lector que 

presuponen, en el diseño y selección de la información que receptará. (Arnoux, 2014) 

 
Sin embargo, es innegable que cuando abordamos la comunicación digital, el avance 

vertiginoso de las tecnologías en ese sentido, la configuración y emergencia sucesiva de 

redes, estamos ante un epifenómeno de la tecnología/lenguaje/comunicación cuyos alcances 

y dimensiones estamos lejos de avisorar. 

Es necesario en consecuencia tener en cuenta algunos aspectos que pueden suscitar 

confusión en el contexto actual de la comunicación digital: 

 
- advertir acerca de las representaciones construidas desde los medios en torno a un lector 

promedio, caracterizado con ciertas atribuciones y a la vez limitaciones en sus posibilidades 

de recepción. Lo que equivale a dar la información mínima, digerida, con títulos y bajadas 

“que lo dicen todo” y consecuentemente, muy poco espacio para el análisis y la reflexión. 

 
- los alcances y limitaciones que tiene el nuevo modelo en cuanto al protagonismo de las 

audiencias (lectores). Se plantea que la comunicación digital promueve un modelo de 

“muchos a muchos” que desplazaría al modelo anterior de “uno a muchos”. (Scolari, 2011) 

En efecto, eso es así, pero en términos absolutos. Si bien cambia la relación enunciador- 

enunciatario en la lógica tradicional considerada en los medios de Comunicación masivos; 
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la situación de asimetría en la comunicación no cambia sustancialmente. Esto es así si lo 

pensamos desde el lugar, la entidad y legitimidad del lugar desde el que se habla. Aún así, 

podemos considerar que, aún con las restricciones propias de estos dispositivos, se abre una 

posibilidad más democrática del ejercicio de la palabra pública. 

 
Por último, frente a una situación ya instalada de nuevas formas de consumo y recepción de 

la cultura y sus dispositivos, es preciso identificar y analizar qué corresponde a lo que Jesús 

Martín Barbero, recuperando un concepto de Benjamin, denomina el nuevo sensorium que 

domina en las nuevas generaciones, en relación con las nuevas formas de percepción de la 

realidad y de sus manifestaciones mediadas por la tecnología. (1997) 

 
“Paradoja del pensamiento occidental que opone el indispensable aprendizaje del 

leer a su no necesidad para saber ver, pues ese pensamiento desconoce el saber 

del ver, esto es su modo peculiar de ponernos a pensar, o mejor de darnos qué 

pensar: la secreta conexión en la visión de lo sensible y lo inteligible, de lo 

visible y lo invisible. (…)” Barbero, Jesús M. (1997) 

 

 
La reflexión de Barbero nos sitúa frente a una encrucijada porque obliga a considerar la 

noción de hipertexto, sustantiva a la comunicación digital, como una condición ineludible 

para la lectura, escritura y desciframiento del mundo presente y futuro. Eso conlleva un 

desplazamiento de los lugares habituales desde los cuales nos ha sido dado mirar, observar 

y analizar el mundo, y como correlato, la necesidad de un replanteo epistemológico y 

filosófico en el modo de abordar la fragmentariedad en el marco de este continuum líquido 

que nos presenta el mundo contemporáneo. 
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