


En septiembre de 1987 nuestro país registró oficialmente su ccTLD .ar, 
que lo identifica en Internet. Hoy NIC Argentina es el organismo 
nacional responsable de la administración del registro del Dominio 
de Nivel Superior (.ar) y de la publicación del DNS (Domain Name 
System) para el dominio .ar.

El equipo de NIC Argentina trabaja de manera constante para 
brindar a todas las personas una mejor experiencia con Internet. A 
su vez, lleva adelante distintas iniciativas para fomentar el acceso 
en igualdad de condiciones a una Internet segura y confiable, prio-
rizando la inclusión, la transformación y la soberanía digital como 
elementos claves para el desarrollo del país.

Al cumplirse 40 años de democracia ininterrumpida en nuestro 
país, desde NIC Argentina nos sumamos con este libro a las ce-
lebraciones y debates que  se multiplican en distintos formatos y 
plataformas. 
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Cuatro tesis sobre información y democracia  
en la convergencia digital

Esteban Zunino

Las descodificaciones variadas en las lecturas de 
televidentes se amplían hoy con las pequeñas pantallas 
interactivas, los memes sarcásticos junto a las noticias 

que da un medio y las oportunidades de confrontarlas con 
otros. Sin embargo, ser espectadores activos o usuarios 

prosumidores no es sinónimo de ser ciudadanos.
(garcía canclini, 2019: 45)

La información es un insumo central para el ejercicio de la demo-
cracia. Las dietas informativas han mutado producto de nuevas 
formas de producción y consumo asociadas a las tecnologías de 
la información y la comunicación (TIC). Las transformaciones se 
inscriben en una infraestructura infocomunicacional cuya omisión 
en el análisis suele decantar en cierto determinismo tecnológico, 
tanto para su apología democratizadora, cuanto para su demoni-
zación. La problemática requiere una caracterización de los pro-
cesos sociales que condicionan las prácticas de los sujetos desde 
una mirada estructural, capaz de explicar los flujos informativos 
y su relación con la calidad democrática. Con ese fin se proponen 
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cuatro tesis sobre la relación entre información y democracia en la 
convergencia digital.

1.  Los flujos informativos deben ser analizados  
en el contexto de la economía digital

Resulta imprescindible inscribir la relación entre información y de-
mocracia en un entorno infocomunicacional que ha sufrido cambios 
estructurales asociados a la irrupción de la economía digital. Se yer-
gue un nuevo modelo dominante de reproducción del capital que 
hace un uso intensivo de la digitalización y que coloca a las empre-
sas tecnológicas globales entre las de mayor facturación y desem-
peño bursátil, hecho que no es inocuo para los flujos informativos.

El entorno convergente en el que se desenvuelven nuestras vi-
das se caracteriza por un dominio estructural de un puñado de em-
presas tecnológicas globales. Apple, Microsoft, Alphabet (Google + 
YouTube) y Amazon ocupan los primeros cuatro lugares del índice 
Dow Jones, mientras que Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp)  
se posiciona entre las primeras 15 empresas de mayor cotización 
(Statista, 2023). Además, las cinco corporaciones controlan los da-
tos de más de la mitad de la población mundial, con amplio dominio 
en Occidente (Zuazo, 2018).

La participación cada vez más importante de las redes sociodi-
gitales y los agregadores de noticias en la cotidianidad de los con-
sumos informativos relegan la centralidad de las industrias cultu-
rales clásicas, a la vez que las transforman y adaptan los patrones 
del nuevo ecosistema. Por lo tanto, un primer paso para el análisis 
consiste en “ubicar a las compañías tecnológicas en el ámbito de 
las industrias culturales y creativas” (Miguel de Bustos e Izquierdo 
Castillo, 2019: 817), puesto que intervienen en la distribución y mo-
netización de los contenidos informativos.

Esa ubicación conceptual reclama no perder de vista su doble 
dimensión económica y simbólica. Es decir, se trata de un tipo parti-
cular de industrias que, a la vez que tienen como fin la reproducción 
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del capital vía monetización de contenidos, intervienen en el pro-
ceso de disputa y reproducción de sentidos. La información circula 
en un entorno que tiene como características: 1) una competencia 
ecosistémica en el que cada uno de los jugadores centrales ofrece 
productos que involucran infraestructura, transacciones comercia-
les y contenidos mediáticos; 2) una concentración con crecimiento 
expansivo; 3) capitalización bursátil sobre la base de activos espe-
culativos; 4) fuerte necesidad de inversión tecnológica; 5) uso de los 
datos y contenidos de los usuarios; y 6) un sustrato ideológico que 
se posa sobre valores neoliberales (Miguel de Bustos e Izquierdo 
Castillo, 2019; Zuazo, 2018). En ese ambiente deslocalizado y con-
centrado operan las viejas industrias culturales, partícipes de un 
proceso de convergencia que se da en dos planos. Uno que supone 
la integración de contenidos y consumos en múltiples pantallas, y 
otro concomitante que consiste en la integración de capitales es-
peculativos, de empresas de telecomunicaciones e Internet en las 
industrias infocomunicacionales (Becerra, 2015). Así, la información 
circula en un modelo de re-intermediación moldeado por agentes 
globales que ostentan posiciones dominantes.

 

2. Los usos condicionan la oferta informativa

El proceso de digitalización multiplicó exponencialmente la dispo-
nibilidad de información a través de innumerables medios y plata-
formas complementarios, al punto que uno de los rasgos distintivos 
del entorno digital es la abundancia (Boczkowski, 2022). El ecosis-
tema en el que se insertan las prácticas informativas es híbrido, 
producto de la imposibilidad de delimitar las experiencias on line 
de las off line, por lo que la dieta informativa actual se nutre de 
insumos mediatizados combinados con procesos de comunicación 
desintermediada (Casero-Ripollés, 2020).

La falta de interés en las noticias es otro rasgo de la época, que 
se suma a la desconfianza en los medios manifestada por seis de cada 
diez argentinos (Newman et al., 2022). Los consumos informativos 
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mixturan una decreciente búsqueda activa con un proceso ambien-
tal y derivativo (Boczkowski, 2022) en el que los contenidos suelen 
encontrar a los ciudadanos mientras hacen otras actividades, prin-
cipalmente recreativas. En tanto, el desacople entre emisión y re-
cepción y la segmentación de las audiencias marca un quiebre con 
la era mainstream (Gil de Zúñiga et al., 2017).

Ahora bien, un ecosistema de medios conectivos dominado por 
un puñado de corporaciones globales que intervienen en los flujos 
informativos a través de una programación algorítmica opaca ge-
nera efectos controversiales para la democracia (García Canclini, 
2019). El proceso de concentración sin precedentes puso en jaque a 
los modelos de negocio de los medios. Si bien el desarrollo tecno-
lógico los obligó a diversificar sus fuentes de financiamiento –pro-
poniendo modelos gratuitos para el usuario que se financian con 
venta de publicidad, por suscripción, híbridos, y crowdfunding–, la 
actualidad es de crisis, precarización y redefinición de roles y ruti-
nas productivas en la industria de la información.

En tanto, la cuantificación posibilitada por la digitalización 
abrió la puerta al análisis de métricas como nuevo faro de la produc-
ción informativa. En la actualidad, las redacciones han diversificado 
los perfiles de sus plantillas, planteándose una división transversal 
a distintos tipos de medios. Mientras que un grupo de periodistas 
construye la agenda sobre la base de los criterios de noticiabilidad 
basados en el interés público y la información socialmente relevan-
te, una porción cada vez mayor de profesionales se dedica a la cons-
trucción de contenidos virales, con escasa relación con la relevancia 
social, pero con amplio poder de penetración. Así, el uso de métricas 
se volvió rutinario en la definición del temario, los estilos y encua-
dres mediáticos. Ello redunda en la venta de títulos que poco tienen 
que ver con el desarrollo de las notas y en una baja en la calidad 
informativa (Retegui, 2020), a la vez que las piezas más consumidas 
no necesariamente se relacionan con la importancia de los temas 
(Fürst, 2020).

De este modo, una noticia viral producida para indexar en Google 
Discover mediante técnicas de Search Engine Optimization (SEO) 
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puede generar hasta diez veces los ingresos que produce una nota de 
portada, con firma, sobre un asunto público. Así, la construcción de la 
agenda mediática se ve fuertemente tensionada por factores exóge-
nos relacionados con la generación de ingresos.

 

3.  Los entornos híbridos limitan el pluralismo  
y la calidad informativa

La combinación de digitalización y abundancia instituyen ambien-
tes de alta elección. Sus rasgos centrales son un declive relativo 
en el suministro de información política en comparación con noti-
cias blandas, baja en la calidad informativa que se desprende de la 
crisis de los modelos de negocio, incremento en la concentración 
mediática, crecientes procesos de fragmentación y polarización 
política, supremacía de la opinión respecto de las evidencias y un 
afianzamiento de sociedades cada vez más inequitativas respecto 
del acceso y consumo de información (Van Aelst et al., 2017).

El concepto de pluralidad incluye los factores que deben ser 
fomentados para que una sociedad sea democrática, y se basa en la 
diversidad. El pluralismo, en tanto, remite a una dimensión norma-
tiva relacionada con el sistema de medios. Se supone que es con-
dición de las sociedades democráticas tener un sistema de medios 
plural en relación con tres dimensiones. La primera es económica 
y expresa la necesidad de la existencia de una importante cantidad 
de medios financiados por diferentes vías y que abarquen distintos 
tipos de gestión. La segunda dimensión hace referencia a la regu-
lación, e instituye al Estado como el agente capaz de mantener el 
equilibrio del sistema. La última se enfoca en los contenidos, de los 
que se espera diversidad interna, es decir, presencia de múltiples 
voces y encuadres dentro del mismo medio, y diversidad externa, 
orientada a que el sistema en su conjunto exponga una variedad 
razonable de productos informativos y puntos de vista (Miguel de 
Bustos e Izquierdo Castillo, 2019) suficientes para asegurar la deli-
beración pública (Habermas, 2006).
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Con redes y plataformas concentradas que acaparan los con-
tenidos y la facturación global de la información en el marco de la 
economía digital, hoy son los medios de circulación –y no los de 
producción– los que orientan los flujos informativos a partir de la 
programación algorítmica (Becerra y Waisbord, 2021). En tanto, los 
medios de comunicación mejor preparados para intervenir en el 
ecosistema convergente son los que tienen la escala suficiente para 
la diversificación y producción de contenidos multiplataforma.

Existe evidencia de que los ecosistemas digitales concentran el 
consumo y la distribución de contenidos pese al crecimiento ex-
ponencial de la oferta. Por ejemplo, más de la mitad de las noticias 
más clickeadas sobre COVID-19 en redes sociales en la Argentina 
fueron producidas por los tres primeros jugadores del mercado in-
focomunicacional digital. En tanto, ocho de los diez grupos mediá-
ticos que más engagement lograron se ubican en el Área Metropo-
litana de Buenos Aires (Zunino et al., 2022), lo que expresa que la 
concentración económica consolida una centralización geográfica 
de la producción con consecuencias sobre el temario y los encua-
dres de los asuntos públicos.

El corolario resulta obvio: la multiplicidad de pantallas no es si-
nónimo de ruptura de la posición dominante de los grupos mediá-
ticos de mayor escala. En tanto, la homogeneidad de contenidos in-
formativos sobre los asuntos públicos puestos en circulación resulta 
contradictoria con la premisa normativa del pluralismo, aun en un 
ecosistema que multiplicó la oferta y diversificó los consumos.

 

4. Crisis de los regímenes de verdad: ¿fin del periodismo? 

La última tesis intenta ser provocadora y aporta un disparador de in-
terés para el escenario actual. Asistimos a una crisis extendida de 
los regímenes de verdad (Harsin, 2015). El periodismo –entre otras 
instituciones– ha perdido potencia como actividad socialmente 
legitimada para la construcción de narrativas verosímiles sobre el 
acontecer social. Desde una mirada funcionalista, la vigilancia del 
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entorno –watchdog– ha sido abandonada como tarea central de los 
medios informativos que, además, han cedido a los poderes fácticos 
el rol de controlarse a sí mismos (Bennett y Livingston, 2018). La 
falta de regulación estatal sobre las estructuras que condicionan 
los flujos informativos expone un vacío que es aprovechado por las 
empresas, que aplican unilateralmente sus políticas de uso, con-
virtiéndose en editoras informativas producto del desacople entre 
producción y circulación, hecho que afecta a la libertad de expre-
sión (Becerra y Waisbord, 2021).

Es tiempo de repensar: ¿qué periodismo para qué sociedad? 
El interrogante no tiene una respuesta unívoca y está en zona de 
redefiniciones. En las condiciones actuales de precarización, con-
centración, datificación y crisis de credibilidad, la función periodís-
tica legitimada de construir información socialmente relevante se 
resquebraja, al mismo tiempo que lo hacen los estándares de plu-
ralismo y calidad informativa. La profesión, al menos en el circuito 
mainstream, devino crecientemente edición acelerada de fuentes 
externas, permeable como pocas veces a factores de poder exóge-
nos con repercusiones endógenas.

Sin embargo, no se trata de sentenciar el fin del periodismo 
cuando sobra evidencia sobre la complejidad y contradicción de 
los procesos sociales que, aún en este contexto, hacen nacer nue-
vos formatos y nichos de información de calidad. Se trata de ca-
racterizar la magnitud de una crisis sistémica nodal para la vida 
democrática y de repensar colectivamente nuevas incumbencias, 
funciones y marcos regulatorios tendientes a garantizar condicio-
nes dignas para una producción informativa profesional, legitima-
da socialmente y capaz de garantizar un debate público robusto e 
informado.
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