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Prólogo

El periodismo ha sido testigo de profundas transformaciones en sus prácticas 
y en la forma en que se consume la información. Esta monografía se adentra en el 
estudio del discurso periodístico, de los géneros de la prensa, destacando el género 
‘noticia’, analizando cómo, según los estudiosos críticos del discurso, estos relatos 
reflejan  una perspectiva y, a su vez,  moldean los pensamientos de los lectores sobre 
innumerables cuestiones de interés social y cultural. En los primeros capítulos se 
abordan las características de la prensa actual, destacando los cambios en los hábitos 
de consumo y el fenómeno de la migración e hibridación de los medios. Se exploran 
los intereses de la lingüística en torno al periodismo, incluyendo el impacto de la 
publicidad y las diversas modalidades de presentación de la información. Asimismo, 
se analiza el registro y género del lenguaje periodístico, con una atención particular 
al editorial, un género que encarna la opinión institucional de los medios.

La estructura y producción de la noticia de prensa constituye el eje central 
de esta obra. Se estudia cómo se generan las noticias, su organización textual y su 
representación estructural. Al considerar la noticia como un objeto semiótico y mul-
timodal, se desvela su capacidad para construir y representar realidades, abordando 
también la cuestión de la objetividad y neutralidad del relato noticioso.

El Análisis del Discurso, pero, particularmente, los Estudios Críticos del 
Discurso (ECD) proporcionan los principios necesarios para una comprensión más 
profunda del  discurso desde una posición de compromiso por parte del investigador. 
Se hace un repaso de las metodologías y aproximaciones críticas que se interesan en 
las relaciones asimétricas de poder y la expresión ideológica presente en los textos 
mediáticos. Estos estudios son fundamentales para desentrañar cómo los medios de 
comunicación contribuyen a la presentación de significados y cómo configuran la 
percepción pública.

La Lingüística de Corpus y su alianza con los estudios discursivos en el Estu-
dio Discursivo Asistido por Corpus (EDAC) constituyen asimismo un eje central de 
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esta monografía. La utilización de corpus lingüísticos por parte de los investigadores 
permite un análisis exhaustivo y cuantitativo del lenguaje periodístico, identificando 
tendencias discursivas que podrían pasar desapercibidas en un análisis manual de 
índole cualitativa cuando el propósito es analizar miles de textos. Se describen las 
técnicas y herramientas comúnmente utilizadas en el EDAC, desde el análisis de 
frecuencias y palabras clave hasta la anotación o el enriquecimiento mediante el 
uso de metadatos, destacando las ventajas de esta aproximación en los estudios 
discursivos.

Finalmente, en los dos últimos capítulos se describe el marco Análisis Dis-
cursivo de Valores Noticiosos (ADVN) y se aplica al estudio de la violencia de 
género en la prensa española reciente. Este apartado del libro se centra en cómo 
la prensa española de los últimos años construye   sus relatos en torno a la violencia 
contra la mujer, utilizando el corpus NEWSGEN_VAW, creado por un conjunto de 
investigadores de la Universitat de Val ència. Se trata de un corpus especializado 
mediante el cual se pretende  mostrar los valores noticiosos y las estrategias discur-
sivas empleadas. A través de este análisis, se busca ofrecer una comprensión más 
profunda de cómo se articula una temática de tin en el ámbito periodístico y su 
impacto en la percepción social.

Esta monografía es el resultado de la financiación proporcionada para el 
proyecto de investigación denominado «News Values and Ideology: The Discursive, 
Cross-cultural Construction of Gender and Social Inequalities in (Digital) Press 
through Online, Real Time Corpus Linguistic Tools. The Gender Gap Tracker and 
Kaleidographic» (Ref. PID2019-110863GB-100) financiado por MCIN. 

Finalmente, deseo concluir este prólogo agradeciendo especialmente a mis 
colegas y amigos valencianos del grupo NEWSGEN por sus ánimos y sabiduría a 
través de numerosos comentarios en nuestros despachos , o  tras pantallas de orde-
nador, pero también  en discusiones más amenas y distendidas en cafeterías, con 
un café de por medio.
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Capítulo 1
El lenguaje periodístico y los géneros de la prensa

i.  El pEriodismo contEmporánEo

Para du Plooy (2001: 86) el periodismo abarcaría, entendido en un sentido 
amplio, la prensa, las revistas de noticias, las revistas mercantiles, los noticiarios 
radiofónicos y televisivos, los servicios de prensa y, en definitiva, el contenido de 
todos aquellos medios de comunicación de masas que describen o discuten sobre 
acontecimientos actuales. El tratamiento de las noticias de prensa varía necesa-
riamente en función de los diferentes medios de difusión, ya sea a través de su 
transmisión radiofónica o televisiva, de su lectura en letra impresa, o a través de 
su circulación en redes sociales. Esta sería la razón por la cual, por poner un caso, 
las noticias retrasmitidas contienen los puntos principales o titulares de los eventos 
noticiables, utilizan menos palabras y cubren menos noticias que la prensa diaria. 
En cambio, considerando formato y contenido, un periódico puede cubrir muchos 
acontecimientos noticiosos distintos, y dispone  de espacio para analizar y analizar 
eventos con mayor profundidad que otros medios.

Las variables que operan en la prensa pueden ser también diversos y el analista 
del discurso debe ser consciente de ello. Por ejemplo, podemos atender al alcance 
geográfico, en el caso de España encontramos diarios como El País, El Mundo, El Con-
fidencial, La Vanguardia, etc., cuyo alcance es nacional; en cambio otros diarios son 
regionales, como Avui en Cataluña y en catalán; o los diarios Levante, Sur, Heraldo 
de Aragón, Diario de Mallorca, etc., en otras comunidades y ciudades españolas. 
Merece también nuestra atención, y a ello nos referiremos a continuación, el papel 
de internet, la digitalización de la prensa o el uso las redes sociales en el periodismo 
actual tanto en la producción como en la recepción de noticias de actualidad.
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ii.  cambios En los hábitos dE consumo dE la prEnsa

Para la mayoría de la gente, señalaba hace tres décadas el lingüista Fowler (1991: 
121), la lectura de prensa es la parte más sustancial y significativa del consumo de dis-
curso impreso, situándose tras la televisión como ‘ventana al mundo’. Así mismo, Bell 
(1991:1) señalaba que los occidentales probablemente escuchan más lengua de los 
medios que directamente de los labios de otras personas a través de la conversación.

Sin embargo, el consumo de prensa ha sufrido profundas transformaciones desde 
finales del siglo XX, fundamentalmente debido a la irrupción de Internet y de las 
redes sociales. Un informe reciente de la agencia Reuters (junio de 2022) advierte 
del cambio en los hábitos de las personas menores de 30 años, un grupo etario 
que ha crecido con las redes sociales y se comporta de una manera muy distinta a 
generaciones anteriores. Según  el informe  de dicha agencia, los datos de 2022 con-
firman los efectos de la crisis, particularmente la del coronavirus, que han acelerado 
aún más los cambios que está experimentando el periodismo «hacia un entorno 
mediático más digital, móvil y dominado por plataformas». Así pues, añade dicho 
informe, el teléfono inteligente se ha convertido en la forma dominante de acceso a 
las noticias de la mañana, siendo este el patrón que se da en España. Dicho estudio 
revela, además, que durante esta última década el interés en la prensa, la radio y 
las noticias de televisión ha sufrido un declive en todos los países, incluida España.

A pesar de esta tendencia, en lo referente a España, Reuters indica que, tras la 
adopción de los modelos de suscripción digital en 2019 y 2020 por parte de la prensa 
se ha observado un incremento en los ingresos online. Brevemente, entre las prin-
cipales cabeceras se encuentran El País, El Mundo y, en tercer lugar, La Vanguardia. 
Además, hemos asistido a la reciente incorporación de medios nativos digitales como 
OK Diario, El Confidencial o elDiario.es, un fenómeno que continúa en expansión.

F igura 1. Fuentes de consumo de noticias (Agencia Reuters, 15 de junio 2022)
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En lo referente al consumo de noticias, según nos muestra  el gráfico de series 
temporales (Fig. 1), en esta última década, el primer medio es el consumo en línea 
(incluyendo las redes sociales), seguido por la televisión que, según el informe de la 
Agencia Reuters, sigue cayendo y, por último, se sitúa la prensa escrita. Para Gumiel 
(2021: 22, citando a Orús 2020) «la televisión sigue siendo el medio preferido para 
informarse del 39% de la población en España en el año 2020.» Sin embargo, las 
redes sociales han impactado de un modo considerable en la difusión de relatos de 
noticias, fragmentando así el tipo de audiencia destinataria. En cuanto a redes socia-
les, donde se comparten noticias, la plataforma más utilizada internacionalmente 
es Facebook (35%), seguida por WhatsApp (32%) y en menor medida Twitter (hoy 
X) (19%) (véase también Bednarek 2019: 163).

En pocas palabras, si hace apenas unas décadas el mayor consumo de noticias 
 procedía de periódicos impresos locales o nacionales, o de la televisión, lo que se 
conoce en inglés como ‘legacy news media’ o ‘heritage news media’, es decir, medios 
de difusión anteriores a la Era de la Información, en la actualidad la gente suele 
acceder de forma inmediata a diversas fuentes para recibir noticias o informarse a 
través de Internet y redes sociales. Aunque los periódicos sigan existiendo, un cambio 
significativo es que los consumidores ya no necesitan esperar hasta el día siguiente 
para recibir las noticias, pueden obtenerlas en segundos, en el momento en que 
se han producido y publicado. A este respecto, puede afirmarse que estamos más 
informados que nunca y, a diferencia del pasado, tenemos opciones prácticamente 
ilimitadas para elegir sin esfuerzo quién será nuestro proveedor de noticias. Ello ha 
ocasionado, a su vez, según el último informe de Reuters (2024), que el porcentaje 
de usuarios abrumado por la cantidad de noticias haya ascendido del 26% en 2019 
al 44% en 2024.1

iii.  la hibridación dE los mEdios dE comunicación

Tanikawa (2017: 3519) afirma que la posición de la prensa como principal pro-
veedora de noticias de texto se ha visto seriamente amenazada desde finales de los 
años noventa con la llegada de los medios digitales y en línea. En su investigación 
sobre la prensa británica, Baker et al. (2013: 5) constatan el declive del periodismo 
impreso en el Reino Unido durante el período 1998-2009, con cifras de ventas que 
sugerían que los periódicos estaban perdiendo lectores en favor de otros medios, 
como la televisión o las noticias online. A su vez se ha producido una transformación 
importante con la migración de la prensa impresa hacia su digitalización, en la que 

1 https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/es/periodismo-medios-y-tecnologia-tendencias-y-predicciones- 
para-2024
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 se ha optado por el modelo de suscripción,  también conocido como ‘muro de pago’. 
Si bien es verdad que, en la actualidad, aunque cualquier usuario de Internet puede 
acceder a las publicaciones de estos diarios,  los interesados solo pueden hacerlo 
fragmentariamente. En España (y en el mundo occidental), para visualizar una noti-
cia en su integridad ofrecida por la prensa, los lectores, salvo raras excepciones, 
únicamente pueden hacerlo mediante suscripción.

Aunque la digitalización de los medios de comunicación ha proporcionado 
enormes ventajas para los usuarios, la prensa se ha volcado en este proceso princi-
palmente por necesidad durante la primera década del nuevo siglo, debido a que 
los ingresos por publicidad eran insuficientes. No obstante, Conboy (2010: 145), 
citado por Baker et al. (2013: 5), sostiene que el periodismo ha logrado adaptarse a 
esta crisis paradigmática al incorporar sus productos a los nuevos formatos.

Una transformación notable, consecuencia de la digitalización de los medios, 
es el de la hibridación; es decir, el uso por parte de los medios de comunicación de 
nuevos recursos para transmitir noticias. Mientras que en la década de los 90 todavía 
existía una distinción bastante nítida entre los distintos medios de comunicación 
(radio, televisión, prensa y sus géneros), hoy en día nos hallamos ante una  más 
acusada mezcla  mediática.  En la actualidad los medios televisivos o radiofónicos 
incorporan o son productoras de noticias para ser leídas que son volcadas en sus 
plataformas digitales, compitiendo así en la divulgación de noticias para ser leídas 
que unas décadas atrás estaban reservadas a la prensa en papel. Por su parte, la 
prensa, en su modalidad digital, incorpora archivos multimedia como vídeos, o 
pódcast, entre otros elementos. Las noticias procedentes del periodismo informa-
tivo, a su vez, forman parte de lo que se vuelca y comparte en las redes sociales. 
A este respecto, para Bednarek (2019: 184) resulta preocupante desde el interés 
público, la forma en que las organizaciones de noticias  también ‘aprovechan’ las 
redes sociales para compartir artículos virales cuyo contenido puede ser  dudoso, 
inexacto o deliberadamente engañoso.

iv.  El intErés lingüístico por la prEnsa

Fowler (1991: 4) menciona varias razones por las  cuales la lingüística se ha 
interesado por el lenguaje periodístico. Entre estas señala la accesibilidad de las 
fuentes, el interés por la redacción de los titulares de prensa, la observación de 
cómo se manipula el lenguaje en los editoriales o cómo dicho lenguaje afecta 
a la sociedad en su conjunto por los valores socioculturales que transmite, o su 
influencia en las actitudes y opiniones de la gente a través de la forma en la que 
presenta a las personas y los problemas. Martin (2019b: 35) considera que el género 
de las noticias responde «a la necesidad humana básica de conocer las acciones 
de los demás, nuestro lugar en la sociedad y nuestra capacidad de actuar en el 
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Los cambios en los hábitos de consumo, impulsados por el desarrollo de internet y la digitali-
zación han transformado profundamente nuestra sociedad en las últimas décadas, y el perio-
dismo no es la excepción. Esta monografía invita a explorar el discurso periodístico actual y 
sus géneros, prestando especial atención a la noticia, un género que, como en el pasado, sigue 
moldeando nuestras percepciones socioculturales y políticas. Desde una perspectiva lingüís-
tica, esta obra analiza la evolución reciente de la prensa, los nuevos hábitos de consumo y la 
migración hacia plataformas híbridas, elementos fundamentales para entender la noticia como 
relato, con su potente capacidad de construir realidades y una objetividad que es cuestionable. 
El objetivo es ofrecer un modelo de análisis crítico del discurso en la prensa española, apli-
cando los Estudios Discursivos Asistidos por Corpus junto con el modelo de Análisis Discursivo 
de Valores Noticiosos propuesto por Monika Bednarek y Helen Caple, desarrollado para la 
prensa anglohablante. Esta metodología permite a los investigadores descubrir patrones y ten-
dencias en el lenguaje periodístico mediante herramientas de lingüística de corpus, revelando 
significados profundos y conexiones sutiles que escapan al análisis manual. La monografía 
aplica este enfoque al estudio de la representación de la violencia de género en la prensa espa-
ñola, analizando los valores noticiosos y las estrategias discursivas que los medios utilizan para 
abordar este tema y profundizar en cómo se percibe y representa en el ámbito público.

Esta obra es fruto del proyecto financiado por el MCIN titulado «News Values and Ideology: 
The Discursive, Cross-cultural Construction of Gender and Social Inequalities in (Digital) Press 
through Online, Real Time Corpus Linguistic Tools», cuyos investigadores buscan entender el 
papel de los medios en la construcción de nuestra percepción colectiva y ofrecer una mirada 
crítica en torno al poder del discurso periodístico en la sociedad actual.


