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1. Fundamentación 
En la nueva sociedad digital en la que nos encontramos inmersos, surgida tras la aparición de 
Internet, se cumple con la máxima que afirma que lo único constante es el cambio. Una constante 
de la evolución histórica de la sociedad es la aceleración en la frecuencia con la que se producen 
los cambios y, desde luego, nunca fueron tan rápidos como en la actualidad.  
Para los usuarios de las tecnologías ya no es suficiente que el periódico digital ofrezca nuevas 
versiones con ligeras modificaciones en comparación con algo ya existente, sino que exigen que 
las novedades presenten modificaciones profundas, que supongan una ruptura con aquello a lo 
que estamos habituados y se instauren definitivamente con rapidez, hasta que otra novedad deje 
obsoleta esta versión recién establecida. 
Esta sociedad digital se ha superpuesto a la ya instaurada sociedad de la información. La 
revolución tecnológica, de hecho, ha supuesto una transformación masiva e irreversible de los 
paradigmas tradicionales de gestión de la información. La sociedad digital hace posible que todos 
seamos productores y consumidores de información y en su generación y manejo y 
almacenamiento la informática e Internet desempeñan un papel fundamental. Por este motivo se 
hace necesario, más que nunca, conocer los principios fundamentales de los procedimientos de 
almacenamiento y recuperación de la información para gestionarla de forma adecuada y 
establecer un código de buenas prácticas al respecto. Así por ejemplo, el periódico digital es un 
nuevo medio de comunicación. La organización de su discurso en estructuras hipertextuales sin 
prácticamente límites de espacio ni de tiempo (hipertextualidad), la integración de diferentes 
morfologías de la información como textos, imágenes y sonidos (multimedialidad) y las 
posibilidades de participación que se abren para los usuarios (interactividad) están entre sus 
características distintivas. Al mismo tiempo, la lectura en la pantalla de la computadora trae 
aparejado inconvenientes que condicionan el tipo de acceso a los contenidos: la visión acotada 
que impone y los riesgos de dispersión, una sensación de inestabilidad en el texto, el esfuerzo que 
exige para la lectura y la limitada portabilidad son condicionantes que también contribuyen a 
escenificar un particular contexto de recepción e interacción. 
 

2. Objetivos  
 
- Reconocer entre la evolución tecnológica y los momentos históricos que le dieron origen. 
- Determinar las características del periódico digital como nuevo medio de comunicación, 
identificando las diferencias que presenta con los otros medios en la construcción de la realidad. 
- Conocer las herramientas digitales en la nueva redacción 2.0 y 3.0. De lector a consumidor. Las 
consecuencias de la brecha digital y la convergencia mediática. 
- Producir relatos para un periódico digital, buscando explorar y explotar todas las 
potencialidades interactivas del medio. 
- Fake news, noticias falsas, gatekeeping, los contenidos de la antired. 
- El periodismo móvil y la fragilidad laboral. 



 

3. Contenidos mínimos  
 
Convergencia: internet como un medio distinto o todos los medios dentro de un nuevo medio. La 
brecha digital.  
Lenguaje gráfico y lenguaje multimedia. El periodismo 1.0, 2.0 y 3.0. La evolución de los sitios 
periodísticos en Internet. 
La personalización de contenidos. Escritura para la red. Tipos de estructuras y enlaces 
hipertextuales. 
Internet como fuente de información del periodista. Buscadores automáticos, especializados y 
temáticos. Ejemplos de medios digitales en el mundo. Medios alternativos en la red. 
 
 

4. Contenidos 
 
UNIDAD 1 – Evolución del periodismo digital 
 
Historia de las computadoras: del cálculo a la comunicación. Origen y evolución de Internet y la 
Web. Etapas del Periodismo Digital en la Argentina: del periódico “cartel” al periódico digital 
interactivo. Propiedad de imagen y de autor en la web. 
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STALLMAN, Richard (2004) Software libre para una sociedad libre. Madrid: Traficantes de Sueños. 
 
 
UNIDAD 2 - Características del Periodismo Digital 
 
Interactividad, hipertextualidad y multimedialidad. Definiciones y tipologías. La actualidad 
múltiple en el periódico digital. La personalización de contenidos. Las desventajas del medio. 
Ejemplos. Convergencia de redacciones: desafíos y roles para el periodista. Nuevas rutinas 
periodísticas en la era digital. 
 



Bibliografía: 
 
CALVO, Ernesto y ARUGUETE, Natalia (2020) Fake news, trolls y otros encantos. Buenos Aires: 
Siglo XXI editores 
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los usuarios. San Salvador de Jujuy: Editorial de la Universidad Nacional de Jujuy.  
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Aires: La Crujía. 
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General Roca: Publifadecs. Disponible en: 
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los mejores profesionales. Disponible en: https://openlibra.com/es/book/dentro-del-
reportajemultimedia 
 
UNIDAD 3-  Narrativas en periodismo digital 
Narrativas en periodismo digital. Nuevos géneros en el periodismo digital. Entrevistas y crónica 
en línea. Periodismo de datos. El periodismo móvil. Periodismo de investigación. Periodismo 
científico. Periodismo inmersivo: realidad virtual y realidad aumentada.  
 
Bibliografía: 
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Universidad de La Laguna. Disponible en: 
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libro/ 
 
UNIDAD 4 – La web y las redes sociales  
Características de los productores, difusores y usuarios de redes sociales y mensajería. 
Estrategias de navegación y lectura de los medios tradicionales. Consumo tradicional, 
fragmentado y móvil. Usos de Twitter para periodismo: acceso a información, difusión, 
interacción, coberturas en vivo y verificación. Usos de Facebook para periodismo: acceso, 
difusión, interacción. Estudios y análisis de ejemplos. Otras redes: Youtube, Instagram, WhatsApp. 
 
Bibliografía: 
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NOGUERA, José Manuel (2015) Todos, todo. Manual de periodismo, participación y tecnología. 
Barcelona: UOC. 
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(eds.) La transformación del espacio mediático. Bilbao: Universidad del País Vasco. Disponible en: 
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UNIDAD 5 #PeriodismoEmprende 
El periodista emprendedor. Identidad digital del periodista. Nuevos perfiles profesionales.  
Desafíos para la puesta en marcha de micromedios. Producción y redacción de relatos de 
actualidad para distintas plataformas. Pautas de escritura SEO (optimización en buscadores) 
Analítica web sobre medios digitales. Curaduría de contenidos. Diseño de un sitio con un gestor 
de contenidos. 
 
Bibliografía: 
CAMUS, Juan Carlos (2009) Tienes 5 segundos. Gestión de contenidos digitales. Universidad 
Diego Portales. Disponible en: http://tienes5segundos.cl/ 
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para el profesional de la información. Barcelona: Editorial UOC. 
 

5. Propuesta metodológica 
 
La propuesta metodológica tratará de reflejar, en todas las instancias, el eje teoría-práctica, en 
donde lo individual y lo grupal se conjuguen. El tratamiento de los diferentes temas se realizará, 
principalmente, a través de: clases teórico-prácticas, en las cuales se plantearán los temas del 
periodismo digital. Se desarrollará una por semana de tres horas de duración. 
 
Los temas se desarrollarán a través de: 
 
a.- Exposiciones del docente o de docentes e invitados especiales. 
 
b.- Trabajos individuales, sobre la base de lecturas previamente realizadas acerca de textos de 
interés, bibliografía actualizada y resúmenes de investigación, entre otros. 
 
c.- Trabajo en pequeños grupos, para el abordaje de situaciones problemáticas, la confrontación 
de ideas y experiencias, la lectura compartida y el análisis de los textos seleccionados. 
 
Los Trabajos Prácticos, serán producciones escritas, con carácter acreditable y coincidentes con 
una instancia plenaria teórico – práctica. Estas producciones formarán parte de la producción 
final, requisito para rendir el examen final –con aprobación del setenta por ciento de las mismas-. 
 
Consultas individuales y tutorias se armarán de acuerdo a lo solicitado por los alumnos. Se prevé 
un horario semanal para consulta de alumnos y de otras cátedras que así lo solicitaran. 
 
Resumiendo, podríamos decir que la propuesta se planteará en torno a una serie de tareas a 
desarrollar individual y grupalmente, en donde se trabajará con la discusión de materiales 
bibliográficos, intercambio de experiencias –como alumno, como docente y como parte integrante 
de un plan de estudio- y confrontación de opiniones con el objeto de producir conocimiento. Las 
clases teóricas como los trabajos prácticos, se encuentran disponibles en el campus virtual de la 
universidad, donde los estudiantes podrán ingresar cuando lo deseen. 
 

6. Condiciones de acreditación y evaluación 
 
Todas las actividades anteriormente mencionadas (clases teórico-prácticas, trabajo individual o 
grupal) serán evaluadas por la Cátedra. Durante el transcurso del ciclo lectivo, se evaluarán tanto 
los procesos como los productos del aprendizaje, a través de diversas estrategias. Asimismo los 
alumnos deberán presentar –en tiempo y forma- y aprobar el setenta por ciento de las 
producciones escritas solicitadas, así como reunir los requisitos de regularidad dispuestos por las 
reglamentaciones vigentes en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad 
Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.  
 
Para la obtención del concepto, los alumnos deberán acreditar: la aprobación del setenta por 
ciento de las producciones solicitadas (trabajos prácticos), en los plazos de entrega estipulados. 
La falta de cumplimiento con las fechas de entrega establecidas equivaldrá a la desaprobación de 
los mismos. La aprobación de los dos parciales, con un mínimo de cuatro puntos cada uno. 
 
Para el examen final los alumnos regulares deberán presentar una situación de la actualidad 
informativa, a partir de la cual se puedan resignificar los contenidos abordados durante la 
cursada. En el caso que se elabore un texto el mismo deberá entregarse a la Cátedra con 48 horas 



de anticipación. 
 
En el caso de los alumnos que tuvieran que rendir la materia como libres y que por consiguiente 
no hubieran pasado por la experiencia del cursado con la modalidad propuesta deberán 
presentar un escrito, cuya temática será previamente acordada con la Cátedra y deberá ser 
entregado con 48 horas de anticipación a la consubstanciación de la mesa examinadora.  
 
Cabe aclarar que los criterios de evaluación para todas las instancias anteriormente mencionadas 
serán:  
1. El grado de información  
2. Nivel de elaboración:  
2.a. Formulación de problemas e hipótesis de trabajo  
2.b. Exposición, articulación y comparación crítica de argumentos y conceptos 
2.c. Discusión de las conclusiones y de sus implicaciones. 
2.d. Reflexión acerca de la significatividad del tema. 
3. La claridad, precisión y comunicabilidad de la exposición. 
4. Metodología de trabajo utilizada. 
5.  Cumplimiento con la fecha de entrega establecida 
 

7. Cronograma 
 
Durante el dictado del taller de periodismo digital, los estudiantes deberán generar contenidos 
para una multiplicidad de plataformas digitales, con asistencia y evaluaciones de los docentes. Se 
ofrecerán talleres para el dominio de recursos que permitan aprovechar la multimedialidad e 
interactividad. 
También durante todo el año se trabajará con las redes sociales, especialmente Twitter, Youtube 
y  Facebook. También con mensajería: WhatsApp y Telegram. 
Los contenidos de la Unidad 1 serán expuestos en las primeras clases (“Historia y antecedentes 
del periodismo digital”).  
Los conceptos claves del periodismo digital (hipertextualidad, multimedialidad, 
interactividad e instantaneidad) serán desarrollados a lo largo de las primeras clases teóricas y 
con trabajos prácticos específicos (Unidad 2). 
Se realizará una investigación especialmente diseñada para la Web. Para ello se ofrecerán clases 
sobre distintas herramientas multimedias, en conjunto con la cátedra de producción de 
contenidos multimedia y taller de producción de contenido. (Unidad 3 y 4). 
Los contenidos de la unidad  5  serán trabajados y parte de ellos, serán preparados y expuestos 
por los estudiantes en grupos, con guía y asistencia permanente de los docentes de la cátedra. 
 
Sitios de consulta 
http://www.fnpi.org/ 
http://www.clasesdeperiodismo.com/ 
http://www.revistaanfibia.com/ 
http://www.puroperiodismo.cl/ 
http://hipermediaciones.com/ 
https://knightcenter.utexas.edu/es 
https://medium.com/@alvaroliuzzi 
 
 
 
Año de vigencia: 2022. Comodoro Rivadavia, 26 de marzo de 2022 
Profesor Responsable  Daniel Pichl 
(Firma Aclarada) 
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