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Descripción 

El análisis del discurso digital cuenta con un amplio y creciente 
recorrido, ya que se trata de un campo de estudio atendido por los 
lingüistas desde su surgimiento (Crystal, 2001; Yus Ramos, 2001, 
2010; Llisterri Boix, 2007). Así, en este ámbito de la investigación, se 
han explorado aspectos como las características de la interacción 
por chat (Raujo y Melo, 2003; Zamorano Aguilar et alii, 2004; 
Sanmartín, 2007; Gascueña, 2016), los rasgos propios del registro 
coloquial (Mancera Rueda y Pano Alamán 2013; Vilches Vivancos, 
2014; Badía Climent, 2023) o la argumentación y su papel en el 
discurso político (Padilla Herrada, 2015). Igualmente, ha sido terreno 
para constatar distintas actitudes lingüísticas (Placencia y Fuentes 
Rodríguez, 2014; Giammateo et alii, 2017; Mancera Rueda y Pano 
Alam, 2020). 

A su vez, el discurso de las redes sociales y las plataformas 
digitales se ha utilizado como corpus para detectar cambios 
gramaticales, como la fijación de nuevos marcadores y 
construcciones en el discurso (Padilla Herrada, 2021, 2023; García 
Pérez, 2020, 2023). 

La propia vigencia del discurso digital, junto al avance de las 
nuevas tecnologías, hacen que este objeto de estudio esté en 
constante evolución y que, por tanto, surjan nuevos retos para la 
investigación lingüística. Concretamente, el surgimiento de nuevas 
plataformas y aplicaciones web (Instagram, TikTok, Twitch), los 
nuevos usos que se dan a otras aplicaciones como Youtube (Martín 
Del Barrio, 2022), así como la regeneración de la multimodalidad en 
medios como WhatsApp y Twitter (ahora X) hacen que el análisis del 
discurso digital no deje de ser un desafío para los lingüistas (Yus 
Ramos, 2014; Candale, 2017; Cantón Tébar, 2020; Vela Delfa y 
Catamutto, 2021; Sampietro, 2023). 

Por ello, con la presente propuesta de sesión monográfica, se 
pretende reunir a aquellos investigadores interesados en la 
delimitación de fenómenos y hechos lingüísticos que son fruto del uso 
de las lenguas en los discursos digitales, especialmente, aquellos que 
surgen en las realidades más inmediatas de estos canales. 

Objetivos Este panel tiene como objetivo crear un espacio de discusión 
en el que se traten aspectos relevantes en el análisis del discurso 
digital, como los siguientes: 
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• Describir configuraciones sintácticas y relaciones discursivas 
ligadas a determinadas plataformas o redes sociales. 

• Detectar mecanismos de estructuración del discurso digital. 
• Definir las particularidades del discurso público (institucional, 

publicitario, político) que se emite en las plataformas surgidas 
en los últimos años (Instagram, TikTok, Twitch). 

• Diferenciar los mecanismos, unidades y dinámicas interactivas 
específicas del discurso digital y que lo diferencian de otros 
medios de comunicación. 

• Analizar los condicionantes propios de cada medio digital y 
determinar cómo afecta a la construcción del discurso. 

• Examinar la multimodalidad en redes sociales y plataformas 
virtuales. 

• Identificar los diferentes agentes comunicativos insertos en 
cada medio y su concreción discursiva. 

 
En este panel tienen cabida, por tanto, trabajos que traten los 
siguientes temas: 

• Estructuración del discurso en las redes sociales, plataformas 
virtuales y plataformas de streaming. 

• Relaciones discursivas propias del ámbito digital. 
Particularidades de la comunicación digital tras el surgimiento 
de nuevas redes sociales y plataformas. 

• Nuevas formas de discurso público (político, institucional, 
publicitario) en las redes sociales. 

• El papel de la multimodalidad en la comunicación digital. El 
empleo del discurso digital como herramienta didáctica. 

• La gestión de la imagen social y la identidad en el medio 
digital. 
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