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Resumen
Sobre la base de investiga-

ciones anteriores y con el objeto 
de realizar aportes a la formación 
de Comunicadores Sociales de ECI, 
UNC, se analizan lenguajes y dispo-
sitivos tecnológicos utilizados por el 
actual periodismo digital, como así 
también contenidos y estrategias 
de formación de profesionales. La 
complejidad del objeto de estudio 
presupone considerar la participa-
ción de los “prosumidores” en la 
producción periodística, la distribu-
ción y el consumo mediático, como 
así también el tratamiento dado 
por los periodistas a esa participa-
ción (comentarios, chat, wikis, redes 
sociales, etc.). Se pretende regis-
trar, analizar, describir y evaluar la 
calidad y vigencia de los dispositivos 
a partir de metodologías conver-
gentes; este “eclecticismo metodo-
lógico” vincula:

 *Análisis de contenido –de infor-
maciones periodísticas y de estrate-
gias de promoción de consumo-,  
*tipología de publicaciones 
–casilleros.

*Análisis discursivo para ubica-
ción e interpretación de efectos, 
rastreo de fuentes como causa y/o 

efecto de producciones.
 *Encuestas y entrevistas estruc-

turadas y semiestructuradas. Con las 
conclusiones, se elaborará material 
teórico y práctico (acorde con una 
lista de contenidos y objetivos) que 
pueda colaborar en la formación de 
periodistas digitales.

INTRODUCCIÓN

Planteo del problema general y la 
delimitación al proyecto

La progresiva incorporación de 
las tecnologías de la información 
y de la comunicación a todos los 
sectores sociales contemporáneos 
ha provocado cambios profundos 
en la producción y circulación de la 
información periodística. El perio-
dismo en las redes digitales repre-
senta una ruptura con los modelos 
convencionales de producción que 
se articulaban alrededor de medios 
como la prensa, la radio y la tele-
visión. La descentralización de los 
sistemas de producción supone 
una pérdida parcial del comando 
de las cadenas de información de 
parte de los periodistas y signi-
fica la inserción de los usuarios 
del sistema como productores de 

contenidos. (Machado: 2007: 34). 
Cada vez más, la consolidación del 
periodismo en las redes depende 
del desarrollo de la infraestructura 
tecnológica y de modelos de nego-
cios para una producción descen-
tralizada de contenidos y un apro-
vechamiento de las potencialidades 
de las redes; de políticas públicas 
que reglamenten el ordenamiento 
de esos emprendimientos; como 
así también de propuestas de ense-
ñanza y manejo de herramientas 
que abran paso a creativos modos 
de producción e inteligente apro-
vechamiento de fuentes novedosas 
(como las surgidas por la participa-
ción de los lectores). Este proyecto 
diseña el itinerario de una investi-
gación en la que cada miembro ha 
elegido y profundizará uno de los 
aspectos innovadores del perio-
dismo digital en línea. El equipo, 
desde hace tiempo, mantiene 
vínculos académicos surgidos por la 
coincidencia del objeto de estudio 
y por las relaciones establecidas a 
su alrededor (colega/colega; estu-
diante/estudiante; director/maes-
trando; profesor/estudiante, etc.). El 
espacio inicial fue académico; hoy, 
está extrapolado personal. La inves-
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tigación se asienta en tres pilares: 
*periodismo digital contemporáneo 
con sus características innovadoras; 
*rol de la audiencia en las innova-
ciones y *enseñanza-aprendizaje 
del periodismo digital en la forma-
ción de Comunicadores Sociales. 
Ambos pilares son tomados en el 
marco teórico de sus condiciones de 
producción, circulación y consumo 
reforzado por conclusiones de 
investigaciones1 previas. Por esa 
razón, se indagan los  mecanismos 
discursivos anclados en dispositivos 
tecnológicos que dejan sus huellas 
en publicaciones periodísticas en 
línea. Toda producción está ligada 
a elementos extratextuales: los que 
aquí  se desarrollan  refieren exclusi-
vamente a algunos aportes concre-
tados a través de las  tecnologías de 
la información; sin embargo, no se 
abordan como meras prácticas aglu-
tinadoras de múltiples funciones 
mediáticas en los mismos aparatos. 
Se los concibe como parte vital de un 
cambio cultural que implica –como 
dice Jenkins-: convergencia mediá-
tica, cultura participativa e inteli-
gencia colectiva. Lo que se intenta 
es elaborar  aportes para la forma-
ción de Comunicadores Sociales 
(específicamente de aquellos que se 
forman en la ECI).

Se pretende registrar, analizar, 
describir y evaluar la calidad y 
vigencia de los dispositivos a partir 
de metodologías convergentes. Para 
ello se investigarán algunas varia-
bles emergentes en el desempeño 
de la profesión periodística tales 
como el fuerte protagonismo de 
las audiencias, las noticias en cons-
tante evolución, el papel de las redes 
sociales, las narrativas. Mancini, 
por ejemplo, propone reflexionar 
sobre cuatro aspectos que atra-
viesan a las empresas mediáticas: 
tiempo, audiencia, valor, organiza-

ción. Este autor afirma: “El sentido 
de las fábricas de noticias se juega, 
al menos en buena parte, en la 
mutación del tiempo de consumo 
de medios, las nuevas prácticas de 
la audiencia, la agregación de valor 
desde afuera de las redacciones y la 
reformulación de los flujos corpora-
tivos” (Mancini:2011; 20).

Asimismo se consultarán las 
opiniones de los involucrados acerca 
de los cambios y se evaluará (a 
través del establecimiento de una 
tipología) la calidad de producción, 
circulación y consumo de la infor-
mación. En Producción (análisis de 
las tecnologías aplicadas a la prepro-
ducción, producción y posproduc-
ción de la información). En Distribu-
ción (estudio de  medios, canales y 
formatos del proceso). En Recepción 
(estudio de medios y canales para 
las audiencias, así como el papel 
que estas audiencias desempeñan, 
creando nuevos cauces de distribu-
ción de la información). 

Actualmente la audiencia 
maneja la producción de contenidos 
–en una amateurización masiva- y 
controla la circulación y los algo-
ritmos; en consecuencia el negocio 
de los medios cambia radicalmente 
(Mancini: 2011;19). Entonces, los 
efectos de esta audiencia transfor-
mada afectan: *la profesión perio-
dística y *la rentabilidad de las 
compañías de medios. “La indus-
tria de los medios debe negociar su 
futuro con la audiencia” (Op.cit:.20)

OBJETIVOS 
GENERALES 

*Describir y evaluar lenguajes y 
dispositivos tecnológicos  innova-
dores  y sus efectos sobre el  perio-
dismo digital.

*Explorar, evaluar y registrar 
propuestas de formación de perio-
distas digitales de universidades 

1 * Comunicación en la red de redes: sítios 
periodísticos en línea de la ciudad de Cór-
doba. Estrategias de captación y manteni-
miento de usuarios digitales. Incidencia de 
las audiencias sobre La producción mediá-
tica. 2010/2011. Subsidio SECyT.  Código 
05/D454. Res 214/10 SECyT- UNC.
* Periodismo digital: modelos de produc-
ción de diários argentinos em relación con 
las potencialidades de Internet: Primera 
etapa: 2005. Res. 197/05.   Segunda etapa: 
2006-2207. Código 05/D330. 
* Red Latinoamericana para el desarrollo 
de software y metodologías para la ense-
ñanza del periodismo en redes de banda 
ancha. Proyecto de cooperación entre tres 
países. 2003/2006
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nacionales. 
*Establecer los efectos de la 

tecnología en el proceso de comuni-
cación y el modo en que se producen, 
gestionan y consumen contenidos.

Objetivos 
específicos

*Seleccionar y discutir conte-
nidos de investigaciones previas 
del equipo que aporten datos al 
proyecto actual. (Tesis, publica-
ciones, investigaciones, etc.). 

*Estudiar cambios en narra-
tiva periodística en redes: medios, 
canales, formatos y herramientas 
del proceso.

*Diseñar encuestas y entrevistas 
y establecer grupos focales.

*Analizar medios y canales 
de recepción de  información 
para las audiencias, el papel que 
desempeñan y nuevos cauces de 
distribución.

*Relevar, registrar, analizar e 
interpretar variables emergentes 
(experiencias novedosas) en la 
producción y prácticas periodísticas 
de Iberoamérica. 

*Identificar y describir las meto-
dologías de enseñanza-aprendi-
zaje en el periodismo digital en 
Iberoamérica.

*Elaborar propuestas para ense-
ñanza-aprendizaje del periodismo 
digital.

Materiales y métodos
El registro, análisis, descripción y 

evaluación de calidad y vigencia de 
los dispositivos se realizará a partir 
de  metodologías convergentes. Este 
“eclecticismo metodológico” vincula 
*análisis de contenido –de informa-
ciones periodísticas y de estrategias 
de promoción de consumo-,  *tipo-
logía de publicaciones –casilleros-, 
*análisis discursivo para ubicación 
e interpretación de efectos, rastreo 

de fuentes como causa y/o efecto de 
producciones, *encuestas y entre-
vistas estructuradas y semiestruc-
turadas. Cada subtema se indagará 
con una o varias técnicas cuyos resul-
tados se llevarán a una puesta en 
común –presencial o virtual-. Cada 
subtema está a cargo de un respon-
sable del equipo de acuerdo con sus 
competencias y preferencias. Con 
las conclusiones, se elaborará mate-
rial teórico y práctico (acorde con 
una lista de contenidos y objetivos) 
que pueda colaborar en la formación 
de periodistas digitales. 
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5.6
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17.18

19.20

21 a 24

SUBTEMAS -  RESPONSABLES

Cibercultura. Condiciones de  producción, circulación y 
consumo. Discusión investigaciones previas (de equipo e 
individuales). Elección subtemas.  Formación gral. de Comu-
nicadores. Periodismo digital, generalidades (ciberperio-
dismo). Profesionales y audiencia. Más allá de: hipertexto, 
multimedia, personalización, memoria. 

Subtemas: Tratamiento. Vinculación. Selección medios 
digitales.  

Casilleros para tipología medios digitales.  Lenguajes. 
Narrativas en internet. Información viva: de alerta a noticia 
en evolución. Notas relacionadas. Rutinas. Contenidos 
periodísticos: estrategias diferenciales según canales como 
herramientas de fidelización de lectores. Dispositivos 
tecnológicos. 

Puesta en común. Síntesis preliminar. 

Fuentes 2.0. Tratamiento de contenidos periodísticos. 
Redes sociales: fuentes y vehículos de distribución  informa-
ción  y  de captación de audiencia no lectora. Los comenta-
rios. Redes sociales y blogs en publicaciones periodísticas en 
sus diversas funciones.  Nuevo rol del comunicador: Commu-
nity manager, marketing. Crowdsourcing. Herramientas; 
producciones multimedia: apropiación y uso de herramientas 
digitales. 

Síntesis subtemas tratados. Puesta en común. 

Periodismo digital y su enseñanza. Laboratorio: uso signi-
ficativo de redes, posicionamiento en buscadores. Gestión 
y administración de sitios culturales. Radios comunitarias. 
Formación del Comunicador: tendencias, enfoques. 

Puesta en común. Efectos de la tecnología en proceso de 
comunicación y en producción, gestión y consumo de conte-
nidos periodísticos.

Elaboración de conclusiones. Redacción informes. 

Cronograma de actividades 
(Tentativo)



72

Publicaciones en línea. Otros
BLEJMAN, Mariano y MOVIA, 

Guillermo (2011). Reiniciar el perio-
dismo. AECI. FNPI.  www.fnpi.org/activi-
dades/2011/reiniciar-el-periodismo-por-
mariano-blejman-y-guillermo-movia/.  

DANTAS DE FIGUEREIDO, Carolina. 
“Comunicação, Tecnologia e Utopia: uma 
tentativa de análise crítica dos estudos 
de comunicação contemporáneos en 
Icone”. Programa de Pós-Graduação em 
Comunicação. Volumen 12. Nº 1. Univer-
sidade Federal de Pernambuco. ISSN 
2175-215X. Agosto de 2010. 

FONSECA, Felipe (2011). Laborató-
rios do pós-digital. Mayo 2011. En http://
efeefe.no-ip.org

LOPEZ, Xose. (2007). Estrategias de 
los cibermedios para establecer vías de 
diálogo con los usuarios más activos. 
Ponencia VI Bienal Iberoamericana de 
Comunicación Social. CD. Setiembre de 
2007. Córdoba. 

NOTA: Bibliografía incompleta. 
Se cuenta con amplia bibliografía en 
libros digitales, revistas, blogs y actas 
congresos; además se omiten fechas de 
consulta.

Lineas de trabajo
- Producción, circulación y consumo 

del periodismo en línea: condiciones. 
-Formación de comunicadores. 

Contenidos y estrategias. 
-Tipología periodismo en línea: 

Webperiodismo de primera, segunda, 
tercera, cuarta y quinta generación. 

-Narrativas en Internet. La noticia 
“viva”. Rutinas. 

-Fuentes convencionales y emer-
gentes (redes sociales, lectores, 
usuario-comunidades). 

-Blogs periodísticos. Comentarios de 
audiencia. 

-Radios comunitarias. 
-Redes sociales: la audiencia como 

distribuidora de contenidos periodís-
ticos;  el periodista como estratega de 
captación de no lectores de información. 

- Estrategias diferenciales de conte-
nido por canal, como herramientas de 
fidelización de lectores. 

- Nuevo rol del comunicador: Marke-
ting desde el Community manager. 

Dadas las características especí-
ficas de los cambios operados y que 
operan a nivel digital, los miembros del 
equipo se especializan en determinados 
contenidos.

Actividades
*Discutir conclusiones inves-

tigaciones previas (tesis, publica-
ciones, proyectos de investigación, 
etc.).*Delimitar responsabilidades y 
tiempo exposición subtemas elegidos 
(cronograma tentativo) 

*Bibliografía: rastrear, regis-
trar, sintetizar. Puesta en común en 
seminarios presenciales o virtuales.* 
En subtemas: realizar fundamenta-
ción teórica y  ejemplificación con 
periódicos.*Diseñar encuestas y entre-
vistas. Identificar, seleccionar grupos 
focales. Puesta a prueba, ajuste. 
*Aplicar entrevistas (presencial o por 
mail). Procesar y sistematizar.*Elaborar 
conclusiones preliminares. *Preparar 
textos para congresos o publicaciones. 

Importancia del proyecto. Impacto
La actual sociedad sociotécnica es 

origen y medio de un nuevo ambiente, 
en el cual se instituye “un nuevo tipo 
de realidad”, directamente asociada a 
los nuevos mecanismos de producción 
de sentido, en los cuales nada esca-
paría a sus operaciones de inteligibi-
lidad (Neto: 2006; 3). La información ha 
ganado nuevos soportes y modificado 
las formas en que las personas (profe-
sionales y usuarios) producen y buscan 
contenido noticioso. Redes sociales, 
blogs, chats, wikis, foros, repositorios 
multimedia (fuentes 2.0) aportan nuevas 
voces al debate público utilizando herra-
mientas colaborativas. Las relaciones 
de interlocución entre periodistas y 

audiencia varían día a día (¿minuto a 
minuto?). “Los medios están cambiando 
porque el contexto en el que operan 
está cambiando” (Mancini: 2011; 18).  
Estas variaciones, a caballo de disposi-
tivos tecnológicos que vinculan diversos 
lenguajes, producen efectos sobre las 
relaciones de poder y el intercambio de 
contenidos periodísticos. Todo lector 
(prosumidor, produsuario, lectautor) es 
un potencial productor y distribuidor 
de contenidos , no sólo por su acceso 
a dispositivos tecnológicos sino por su 
eventual cercanía a ciertos sucesos y su 
decisión de compartirlos. Sin embargo, 
esa intervención no legitima la tarea (no 
los “hace” periodistas). Los medios de 
comunicación siguen ocupando el prin-
cipal lugar de visibilidad y producción de 
sentidos noticiosos a través de los profe-
sionales de la Comunicación. De allí la 
importancia de la formación de Comu-
nicadores para este proceso de interés 
social y su articulación con las contribu-
ciones del lector. Como dice Jenkins: “En 
vez de hablar sobre productores y consu-
midores de medios como ocupantes de 
papeles separados, podemos conside-
rarlos como participantes interactuando 
de acuerdo con un nuevo conjunto de 
reglas” (2008; p.30). 

Cada investigador posee su propio 
equipamiento  tecnológico. Para 
reuniones o actos institucionales, 
el proyecto adopta como sede 
las instalaciones de la Escuela de 
Ciencias de la Información de la 
Universidad Nacion al de Córdoba
.                                                                                                                                                                       


