
El
discurso

periodístico

Se produce en el ámbito de la transmisión de informaciones y opiniones

Utiliza otros códigos además del lingüístico.

Sigue los principios deontológicos de pertinencia, objetividad y
transparencia.

Géneros
del texto

periodístico:

Géneros de información (noticia, reportaje, entrevista).

Géneros de opinión (editorial, cartas al director, artículo de
opinión, crónica).

Estructura de los
textos

periodísticos:

Pirámide invertida (principalmente en la noticia).

Cronológica  (relato lineal de la narración: antecedentes,
hechos y desenlace).

Mixta o encuadrada (combinación de las dos estructuras
anteriores).

Rasgos
lingüísticos:

Nivel pragmático-textual: estructura, marcadores, emisor y
tipologías textuales

Nivel morfosintáctico: diferencias entre géneros objetivos y subjetivos

Nivel léxico-semántico: diferencias entre géneros objetivos y
subjetivos



Organización
del

texto
periodístico

Disposición Información organizada para leer de manera selectiva y en el orden deseado .

Composición,
basada en

Distribución en
secciones.

Información dividida en secciones, que se dividen a su
vez en textos independientes.

Relevancia de
la
información.

Se destacan los
textos por su
importancia:

ubicación en un lugar preferente
se le concede mayor espacio
con técnicas tipográficas especiales

Estructura

Información distribuida en partes diferenciadas tipográficamente :

Titular (en
ocasiones con
antetítulo)

Funciones: apertura, resumen y llamada de atención.
Suele estar
formulado
mediante

una oración simple, un SN, orac. con
elipsis verbal, sintagma con sentido
completo o sin él.

Entradilla o lead
Resumen breve de datos fundamentales de la información.
Entre titular y cuerpo o el primer párrafo de este último.

El cuerpo
Desarrolla información presentada en titular,  distribuida en
módulos o apartados que tratan subtemas independientes.
En textos extensos pueden aparecer epígrafes o titulillos.

Principales
estructuras
periodísticas

Estructura
anticlimática.

O de pirámide invertida (de una mayor a una menor relevancia
informativa), la disposición más característica del discurso
periodístico.
Propia de los géneros informativos.

Estructura de
relato.

Las ideas constituyen acontecimientos ordenados cronológicamente.
La crítica de espectáculos puede presentar esta estructura.

Estructura
dialogada.

Aparece en la entrevista.
Intervenciones pueden interrumpirse con digresiones interpretativas.

Estructura
libre.

Propia de los géneros de opinión.
Distribución en tres partes: introducción, desarrollo y conclusión.



Géneros
informativos

La noticia

Género más característico del periodismo.

Relato objetivo de hechos o sucesos novedosos de interés general. Modalidad narrativa.

Estructura:

Cuerpo de titulares: resume objetivamente el contenido de la información. Complejidad
dependiente de la importancia de la noticia.

Entrada (o
lead):

Condensa claves informativas : quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo.

En negrita o primer párrafo del cuerpo, y en noticias muy relevantes y extensas,
con tamaño de letra mayor (incorporada al titular). En noticia breve, toda es Lead.

Cuerpo de la
noticia:
estructura

Anticlimática , de pirámide invertida : ideas en orden de importancia decreciente,
1º los datos más de mayor interés, al final los menos trascendentes.

Climática o narración cronológica : relato lineal de los hechos desde sus inicios
hasta el desenlace (para el final: hechos más relevantes y de mayor interés).

Mixto: primer párrafo (entrada) ofrece resumidas, en pirámide invertida, las
claves de la información. Después, resto de párrafos narran
cronológicamente desde antecedentes hasta desenlace final.

No firmada (pueden aparecer iniciales del redactor), sí figura fuente original (agencia de noticias).

Principios básicos de la noticia : brevedad, objetividad y claridad.

El reportaje

Relato informativo que amplía noticia reciente (también acontecimientos pasados actualizados).

Incluye más elementos informativos: análisis de antecedentes y consecuencias, testimonios, datos documentales, etc

Información completa, explicativa y bien fundamentada . Firmado por reportero. A veces con tonos subjetivos .

Utiliza:  narración objetiva (principalmente), exposición, descripciones (personas o ambientes) y citas (en estilo
directo de protagonistas o testigos).

La entrevista

Reportaje que reproduce el diálogo del periodista con cierta persona (citas textuales del
entrevistado, con las valoraciones y observaciones del entrevistador).

Forma dialogada (reproducción preguntas-respuestas).

Tipos:
Informativa: a un especialista en un tema de interés o actualidad (profundiza sobre un tema).

De personalidad, centrada en la persona entrevistada (carácter e ideas del entrevistado).



Géneros
periodísticos

Géneros de
opinión

El editorial

Artículo periodístico, sin firma normalmente. Explica, valora e interpreta un hecho de actualidad
y especial transcendencia. Representa la postura ideológica del periódico.

Estructura no fija, normalmente esquema
piramidal con clímax al final:

Exposición de los hechos.
Explicación crítica.
Justificación de los juicios emitidos.
Conclusión.

Aspiraciones de objetividad,  pero su tendencia ideológica introduce elementos subjetivos.
El título (un sintagma nominal normalmente) muestra intenciones valorativas o creativas.

Artículo de
opinión.

Género más literario de los periodísticos.
Opinión individual del autor (personalidad de relevancia intelectual), sobre tema importante.
Estructura y estilo personales y libres.
Firmado y de aparición ocasional.
No necesariamente trata temas de actualidad.
Ensayo breve por su contenido y por su forma.

La columna

Artículo de extensión más breve.
Colaborador fijo.
Determinada frecuencia (casi siempre semanal).
Estilo peculiar y personalísimo dentro de una aceptada subjetividad.
Por brevedad, gana espacio al artículo.

Las cartas al director
Breves. El lector (emisor) condensa sus ideas, informaciones u opiniones.
Destinatario: los lectores, aunque dirigidas formalmente al director del periódico.

Géneros
híbridos

Mezclan los elementos informativos con la valoración personal..

La crónica

Elaboración: corresponsal o enviado especial al lugar del acontecimiento.
Rasgos estructurales de la noticia y del reportaje + componente valorativo (interpretación, valoraciones,
descripciones, anécdotas personales relacionadas con el suceso, etc.).
Libertad de estilo.
Temas: actualidad internacional, guerra, parlamentarias, viajes, deportivas, taurinas, de sucesos...

La crítica

Escrito por un especialista.
Informa de acontecimientos culturales (publicación de libro, estreno de una película, onciertos...).
Comenta aspectos significativos para ayudar a quien decida asistir al espectáculo o leer el libro criticado
(datos técnicos, análisis interpretativos, informaciones pertinentes sobre el autor...)
Realiza juicios sobre la calidad de la obra o acontecimiento en cuestión.

Entrevista



Rasgos
generales

del
lenguaje

periodístico.

Factores que
influyen

Contacto con las novedades y avances técnicos,

Influencia de lenguas extranjeras.

Contagio de otros tipos de textos (político, judicial, económicos, etc...).

Cierta ambigüedad intencional del mensaje y cierto descuido en los usos lingüísticos.

Morfosintácticos.

Alargamiento de las oraciones mediante: perífrasis, aposiciones, incisos, frases
explicativas, locuciones adverbiales, preposicionales y conjuntivas.

Abundancia de la voz pasiva.

Tendencia a colocar el sujeto al final.

Mezcla del estilo directo e indirecto.

Barbarismos
(anglicismos
y
galicismos)

A + infinitivo en función de adyacente de un sustantivo: tareas a cumplir.

Perífrasis estar + siendo + participio: están siendo analizadas las propuestas.

Supresión de preposiciones: Administración Clinton.

Condicional con valor de posibilidad: Los sindicatos habrían manifestado su
disposición.

Léxicos.

Extranjerismos, sobre todo anglicismos: reality show, airbag, top model, etc...

Calcos semánticos: créditos (del inglés credit) en lugar de rótulos o firmas.

Uso de siglas y acrónimos: OTAN, UEO, sida.

Eufemismos: hostilidades en vez de guerra, incursiones aéreas en lugar de bombardeos, efectos
colaterales por matanzas indiscriminadas.

Formación de nuevas palabras por derivación (balseros, faxear), composición (videoconferencia,
telebasura).

Recursos
estilísticos.

Metáforas: La guerra de los cargos públicos, la cumbre sobre el empleo.

Metonimias: California prohíbe fumar en los bares.

Personificaciones: El buen comportamiento de los precios.

Hipérboles: Toda España se volcó con la Selección.



El
lenguaje

periodístico.
Rasgos:

Géneros
Informativos.

Objetividad:

Predominio de oraciones enunciativas con verbo en indicativo y en tercera persona.
Léxico rigurosamente denotativo.
Adjetivación especificativa.
Ausencia de recursos retóricos (comparaciones, metáforas...).
Uso preferente del estilo directo de cita, aunque con tendencia a combinarlo con el estilo indirecto
mediante el entrecomillado selectivo de las palabras textuales.
Como forma de discurso narrativa, predominan los pretéritos perfectivos y, sobre todo en los
titulares, el uso del presente histórico.

Claridad:
Enunciados simples.
Sin alteraciones estilísticas.

Concisión:
Largos sintagmas nominales, con adyacentes de intención aclaratoria.
Incisos explicativos.

Variedad temática: Permeabilidad al léxico de otras variedades de uso.
Usos viciados: Tendencia al descuido gramatical (dada la rapidez de la redacción y la usual traducción de noticias de
agencias extranjeras).

Géneros de
opinión.

Libertad expresiva de los autores:

Plano
léxico-semántico.

Uso de un léxico culto.
Abundantes sustantivos abstractos.
Empleo de recursos literarios (metáforas, hipérboles, etc...) con función conativa y emotiva.

Plano
morfosintáctico.

Abundan proposiciones causales, consecutivas y condicionales (dado el carácter
argumentativo).
Uso de verbos en indicativo, condicional, mandato, perífrasis de probabilidad y obligativas (por
carácter expositivo).
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