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Sumario:
El sistema de medios de comunicación plantea, actualmente, 
una serie de modif icaciones a las modalidades clásicas de 
la prensa, que se hace notoriamente evidente en la cons-
trucción de la relación diario-lector. En este marco, si bien 
el ar tículo tiene como f in exponer algunas de las inferencias 
producidas en el contexto del Proyecto de Investigación "Las 
estrategias discursivas del contacto en la prensa argentina 
actual", deviene en el puntapié necesario para comenzar 
a analizar las divergencias y continuidades entre el diario 
impreso y el periódico digital.
Desde este punto de vista, los periódicos "en línea" son al 
mismo tiempo la unión de cier tas características propias 
de los medios de comunicación que los precedieron y una 
serie de nuevas tecnologías: proponen, una nueva manera 
de informar y de informarse. Determinan, así, una manera 
par ticular de vincularse con el público lector que condiciona 
las estrategias enunciativas del diario.

Descriptores:
prensa - entorno digital - periódicos - inter faz - comunica-
ción

Summary:
The media system is stating a series of modif ication to 
classic press modalities. This is patent in the construction of 
the newspaper-reader relationship. In this context, although 
the current ar ticle has the aim of exposing some inferences 
produced during the Research Project "The contact 
discursive strategies in the current Argentine press", it also 
becomes a necessary f irst step to star t analyzing the 
divergences and continuities between the pressed newspa-
per and the digital newspaper. 
From this point of view, online newspaper are at the same time 
a united group of cer tain characteristics of the precedent 
communication media and a series of new technologies, 
proposing a new way of informing and getting informed. In 
this way, they are establishing a par ticular way of relating with 
the reading public that conditions the enunciative strategies 
of the newspaper.

Describers:
press - digital environment - newspapers - inter face - com-
munication
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En este ar tículo, me permito el desafío de 
exponer sumariamente cier tas ref lexiones 
originadas a par tir del análisis de los perió-
dicos digitales realizado en el marco del 
Proyecto de Investigación "Las estrategias 
discursivas del contacto en la prensa diaria 
argentina actual"1, recopilando lo trabajado 
en distintas ponencias y presentaciones 
que se llevaron a cabo durante el año pre-
cedente2.

A par tir de la compilación de determina-
das características signif icantes, es posible 
desarrollar algunas inferencias acerca de la 
manera en que cada periódico digital orga-
niza su discurso, propiciando un par ticular 
vínculo enunciativo que manif iesta una dis-
tintiva modalidad discursiva del contacto. 

Cabe aclarar que, en función de estudiar 
el dispositivo televisivo, Verón denomina 
como contacto al nivel de funcionamiento 
signif icante privilegiado por el orden indicial 
-determinado por una de las dimensiones 
que asume la tricotomía peirceana3- en el 
que la f iguración del cuerpo y del espacio 
"entrañan necesariamente en ella operaciones 
metonímicas que no pueden ser interpretadas 
más que por la movilización de puntos de 
referencia que ponen en juego el cuerpo sig-
nif icante del receptor"4. Estas estrategias del 
contacto pueden entenderse como un modo 
peculiar de conf igurar el vínculo enunciativo, 
fuer temente anclado en la tecnología de la 

transmisión televisiva en directo de ima-
gen-sonido5, característica def initivamente 
retomada por el diario on-line.

Una primera observación tiene relación con 
la actualización constante de las por tadas  
(o homes) de los periódicos digitales, lo cual 
nos permite inferir que el diario on-line recu-
pera el tema de la "inmediatez" de la infor-
mación que proponen la televisión y la radio. 
Es evidente que, a diferencia del periódico 
tradicional, la redacción digital se mueve 
con otros ritmos -en esto, es más parecida 
a una redacción radiofónica, ya que hay que 
informar "en tiempo real" y está obligada a 
trabajar el lenguaje de otra manera. El diario 
impreso cuenta en pasado, el diario digital 
cuenta en presente lo que está pasando o 
lo que recién acaba de ocurrir6. 

De esta manera, toda la información se 
va transformando conforme pasa el tiem-
po. Lo que en Clarín.com estaba ubicado 
en principio en el extremo superior de la 
página (sección "Último momento"), luego 
del adverbio de tiempo "Ahora" o del más 
reciente enunciado "En vivo", más tarde se 
encuentra situado en otro sector del sitio, 
despojado de su "actualidad" y, en cier tos 
casos, re-redactado, transformado. O, como 
sucedía en la versión anterior de La Nación 
on-line, la actualidad se hace presente a tra-
vés de un título de sección en el menú lateral: 
"Ultimas Noticias". Ambos recursos invitan al 
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este mismo diario- de un ícono en forma 
de carpeta contenedora de archivos -que, 
propia del código informático, se convier te 
en un dispositivo metafórico9 de una realidad 
familiar al usuario 'modelo'- sobre la que al 
posicionar el cursor aparece el enunciado 
"Agregar a mi carpeta". Evidentemente, la 
apelación al pronombre posesivo "mi" remite 
a la primera persona del lector, no a la del 
diario; permitiendo suponer que esta moda-
lidad establece un contacto directo con el 
lector-usuario, proponiéndole una manera 
par ticular e individualizada de navegar, 
recorrer y apropiarse del diario.

A par tir de diferentes instancias de inte-
ractividad (como los foros, encuestas y 
weblogs) se produce una identif icación del 
lector con el periódico, ya que se personaliza 
el vínculo por medio de la posibilidad que 
tiene el usuario de intervenir en el universo 
informativo. 

En este sentido -acercándonos a las trans-
formaciones que atañen actualmente a la 
prensa en relación con la par ticular cons-
trucción de temporalidad que ésta propone 
y promueve10-, resulta per tinente interro-
garnos por el modo en que se modif ican, 
a par tir del surgimiento y desarrollo de los 
periódicos "en línea", los dispositivos que 
apelan a la intervención del lector en el 
diario. Cabe preguntarse así, qué se juega 
en el pasaje de la publicación del apar ta-

do "car tas de lectores" que -originario del 
sopor te papel- posibilita la exposición de la 
opinión del lector en tanto sujeto de razón, 
a la interpelación predominantemente emo-
tiva que suponen las encuestas propias del 
entorno digital. Estas últimas, procurarían 
recuperar la "opinión" del lector no desde lo 
racional, sino a par tir de aquellas declaracio-
nes ligadas con lo afectivo. Por lo tanto, es 
posible retomar lo enunciado por Paul Virilio 
con motivo de considerar el rol otorgado al 
ciudadano en el escenario político y medial 
contemporáneo: "(...) los medios se hacen 
cargo, no ya de la demanda de ref lexión 
colectiva, sino de una demanda de emoción 
colectiva", lo cual da paso -según el autor- a 
la "estandarización de la opinión pública" y la 
"sincronización de las emociones"11.  

Finalmente, cabe señalar una última obser-
vación: presentando links a otros medios, 
el diario digital se convier te también en un 
hiperdispositivo metadiscursivo12, dado que 
ar ticula las posibilidades de feedback -como 
sucedía, siguiendo a Carlón, con el llamado 
telefónico en la radio o en la televisión-, 
con el cruce de materiales provenientes de 
"otros medios" que a su vez son reutilizados. 
Pensamos así este espacio como metadis-
cursivo en tanto supone asumir una posición 
enunciativa múltiple. 

Todo lo expuesto hasta aquí, permite vis-
lumbrar que el sistema de medios de comu-

lector a internarse en los acontecimientos en 
vir tud de su proximidad temporal más que 
por su interés temático.

La dimensión temporal aparece como una 
problemática compleja y, así, el tiempo se 
convier te en una instancia a ser referencia-
da de múltiples maneras y en diversas cir-
cunstancias: Clarín mencionaba el "tiempo 
de lectura" promedio que cada nota suponía; 
La Nación indica los horarios de actualiza-
ción de las noticias, no aludiendo a la hora 
del suceso puesto en página sino al momen-
to de incorporación de dicha noticia al diario; 
en su versión más actual, Clarín explota este 
último recurso al límite de conver tirlo en la 
principal cualidad de jerarquización de la 
información (sólo superada por un ícono en 
forma de estrella que distingue a una noticia 
que calif ica como "destacada").

Por otro lado, no es posible pasar por alto 
las características peculiares que introdu-
ce en el discurso noticioso la redacción 
hiper textual e hipermedial7. Ésta modif ica, en 
par te, el orden de lectura y dispone al lector 
diversos modos de acceder al texto: ya no 
hay una sola manera de recorrer el cuerpo 
del diario -salvando los diferentes caminos 
que un lector del sopor te papel puede hacer-
, sino que a par tir del entramado de enlaces 
se generan múltiples puer tas de acceso a 
la información8.

De este modo, los diarios digitales son al 

mismo tiempo la unión de cier tas caracterís-
ticas propias de los medios de comunicación 
que los precedieron y una serie de nuevas 
tecnologías: incorporan novedosas posibili-
dades de personalización de la información, 
documentación, interactividad y actualiza-
ción. Proponen, a su vez, una nueva manera 
de informar y de informarse. En este contex-
to el lector recibe información pero al mismo 
tiempo tiene la opción de 'guardar' -a par tir 
de determinados mecanismos como los pro-
puestos por La Nación o por Página/12- aque-
lla información que necesita o que considera 
que le conviene, e incluso, dada la actividad 
intrínseca del medio, puede conver tirse en 
ese mismo momento en un generador de 
información que está disponible para que 
otros lectores también accedan a ella (en 
ocasiones mediante encuestas que más 
tarde se convier ten en noticias).

Como a este altura es evidente, los perió-
dicos "en línea" proponen una manera par-
ticular de vincularse con el público lector. 
La posición que ocupa este último puede 
manifestarse, por ejemplo, a par tir de la 
generación de sectores específ icos como 
el "Ranking de notas" (que remite a la jerar-
quía construida en función de la cantidad de 
visitas-lecturas que cada noticia detenta) 
o el "Centro del lector" presentes en La 
Nación. Esta inferencia se hace igualmente 
evidente a par tir de la utilización - que hace 
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nicación plantea, actualmente, una serie de 
modif icaciones a las modalidades clásicas 
de la prensa que se hace notoriamente evi-
dente en la construcción de la interacción 
diario-lector. Es decir, que es la misma rela-
ción diario-lector la que condiciona las estra-
tegias enunciativas del periódico "en línea", 
determinando así también las divergencias 
y continuidades entre el diario impreso y 
el periódico digital. Esta última inferencia, 
demandará, para su conf irmación, un estu-
dio exhaustivo que permita dar cuenta de 
las diferentes mutaciones a las que fueron 
y son sometidos la prensa papel y el perió-
dico digital; la manera en que cada uno de 
ellos organiza su discurso, propiciando un 
par ticular vínculo enunciativo.
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