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LA INFORMACION 

Y EL MENSAJE 

PERIODISTICO 

111 PARTE 

ELABORACION DEL \1 ENSAJE PERIODISTICO 

En el probl ema de l a  Est ruct uració n de la i nf o rmació n pe ri o dí stic a 
c o mo mens aje int ervi en en un c o njunt o  d e  fact o res en di stint o s  ni vel es,  
l o s  c ual es s e  h ac e  nec es ari o di sti ngui r y s eparar -e s deci r, anal iz ar- c on 
el ob jet o  de l o grar u na c o mprensió n l o  má s si st emática po s ibl e de e ste 

proc es o de elab o rac ió n de l o s  c o nt enido s perio dí stic o s. 

A est e respect o res ult a c oh erent e, y má s aú n, c o nvenient e d e  
c o ns iderar l a  f o rmul ació n h ech a po r Jo sé Luis Ma rtí nez Alb ert o s , 
en el s ent ido de q ue "el p rimer ac erc am ie nt o refl exi vo a lo s men 
s ajes perio dí stic o s  s e  h ac8 a part ir de una c o ns iderac ió n exc l usi va de 

l o s  t ext o s  l it erario s pres ent es en dich o s  mens ajes. Pero ' el c o rrect o pl an
t eami ent o de l o  q ue deb e  ent end ers e po r Redacció n P e ri odí stica ll eva 
c o ns ir: o l a  c o nt empl ació n de ot ro s el ement o s  no específ ic ament e li ngüí s
t ic o s  - enc ab ezamient o s, rec urs o s  t ipog ráf ic o s , el juego de mas as f ot o 
gráf ic as dent ro de l as pág inas, etc. etc.- q ue tie nen t ambié n una primo r
dial impo rt anc ia para un c ab al ent endimient o de e st os me nsa jes" .  

El enunc iado de M artí nez Alb ert o s  t iene l a  virtu d de o rienta r l a  re 
flex ió n  propuest a; pero se h ac e  nec es ario i r  má s alE, de l a  i dea de q ue l a  
R edacc ió n  Perio dí st ic a  -y en general l a  elab o rac ió n de l o s  c o nt enido s in
f o rmat ivo s- no es un probl ema excl usi vam ent e l in güí st ic o . T amp oc o  
b ast a c o n  enumerar s impl ement e l o s  f act o re s  ext ra l in güístic o s  q ue par
t ic ipan del prob l ema. D es de y a  s e  deb e preci s ar l a  di st inció n ent re l o s  
f act o res int rí ns ec o s  a la Redacc ió n  p ropiame nte t al ,  d e  aq uel ot ro c o n-



junto de factores colaterales -si bien, interactuales- a este proceso de 
elaboración de contenidos -en rigor, contenidos semánticos- . 

Los componentes externos a la Redacción, entre otros, pr�vienen del 
aspecto técnico-gráfico : el conjunto sistemático de signos lingüísticos,en 
esta óptica, es considerado específicamente como un conglomerado de 
estímulos visuales, y en cuanto tales, como un conjunto de manchas so
bre un plano -la página impresa- que están sometidas a los problemas 
de legibilidad, visualización, peso visual, coherencia fonnal, y en general 
todo el conjunto de conceptos que la disciplina de la gráfica se ha dado 
para explicar y controlar los problemas de percepción - percepción vi
sual- que tienen los signos gráficos (este tema es tratado en un trabajo 
titulado "Diagramación Científica de un Tabloide" .seminario de título 
dirigido pro el Profesor Luis Torres en la Escuela d� Periodismo de la 
Universidad Católica 197 4 ). 

Es evidente, también, que constituyen factores externos a la Redac
ción Periodística aquellos elementos que configuran el marco socio-cul
tural en donde se da la Comunicación periodística, en la práctica concre
ta. ( Esta ya fue señalada por Saussure a propósito del estudio del lengua
je). 

Sin embargo, lo que específicamente interesa en el estudio de la Re
dacción Periodística, es la determinación de los factores intrínsecos a 
ella: si éstos no se conocen no es posible evaluar la influencia de los fac
tores externos ya mencionados en este proceso de elaboración de la i:rr 
formación como mensaj e. En otras palabras, se admite que el problema 
de la Redacción Periodística no es una cuestión lingüística; pero también 
se hace necesario señalar que, para los efectos del estudio específico de la 
Redacción, se debe partir de una definición rigurosa de los aspectos pro
piamente lingüísticos para-a la luz de ellos-situarse en un contexto más 
amplio, en donde tengan tamoién cabida aquellos componentes externos 
al lenguaje, y que en conjunto con él generan este proceso de elabora
ción de contenidos periodísticos. 

Desde otra perspectiva, este planteamiento se refuerza aún más, si se 
piensa que · se trata de estudiar este problema no en una óptica socio 
lógica, sino en una perspectiva semiológica; más aún, no en un interés 
por explicarse lo que es la Redacción Periodística, tanto como desarro
llar un planteamiento generativo de este problema: al periodista -y al es
tudiante de periodismo- no le interesa explicarse teórica y sociológica
mente lo que es la Redacción Periodística, sino más bien -y ésta es una 
cuestión de énfasis importante- le importa conocer cómo redactar co-
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rrectamente los mensajes periodísticos: el periodista no es tanto un es� 
tudioso del periodismo como un profesional que sabe -y debe saber -
hacer periodismo . 

Factores propios del lenguaje . 

Si se considera la estructura del signo lingüístico como una dicotomía 
establecida sobre la base de una relación forma-contenido, y más parti
cularmente aún, como una relación significante-significado, se puede 
partir de la base de que los elementos propiamente lingüísticos se po
drán clasificar en factores sintácticos y factores semánticos. 

Esto querría decir que habría un conjunto de condicionantes lingüís
ticos provenientes de la relación de significación de los s.ignos, y o
tro, que derivaría de la relación de los significantes entre sí. 

Los factores semánticos en lo fundamental dicen relación con la je
rarquización de contenidos y los sintácticos, con el estilo periodístico: 

Un mínimo de orden supone estudiar cada uno de estos apectos por se
parado. 

J erarquización de contenidos 

En este problema habitualmente se emplean algunas técnicas ya cono
cidas y bastante discutidas como la llamada "Pirámide Invertida"; tam
bién se recurre a los denominados "elementos para la valorización de los 
contenidos de la noticia" tema tmtado en el capítulo l. 

En realidad esta es otra de las cuestiones más debatidas en los 
estudios y reflexiones sobre d Periodismo, precisamente debido a 
la falta de lo que Mitchel V. Charnley señala "la ciencia ' no ha 
creado aún una computadora capaz de determinar cuáles noticias se han 
de publicar y cuáles rechazar" . Cabría agregar a esto, que el problema no 
sólo consiste en la selección de las noticias, sino también en la determi
nación de los niveles de importancia que entre ellas existe: cuáles son 
más relevantes y cuáles corresponde tratar como informaciones secun
darias. 

En este sentido, y también respecto a la determinación de los datos 
más importantes al interior de una noticiaespecífica, la "pirámide inver
tida" tiene limitaciones objetivas: ella no permite jerarquizar los conte-

101 



nidos, en vigor; sólo y exclusivamente sirve para, una vez seleccionados y 
jerarquizados los datos, ordenarlos según sus niveles de importancia pina 
-posteriormente- redactarlos según el estilo periodístico 

Si recurrimos nuevamente a la ciencia es posible encontrar mecanis
mos más objetivos y operacionales para-los efectos de jerarquizar las in
formaciones, en términos -particularmente- de ordenar los datos que e
llas contienen. 

A propósito de lo expuesto en los capítulos precedentes, es posible je
rarquizar los contenidos utilizando las categorías de Esencia y Fenóme
no, o las de Causa-Efecto ; puesto que, como se ha demostrado, es po
sible encontrar en las informaciones aspectos esenciales y aspectos feno
ménicos, o sea, aspectos universales, necesarios,  constantes, estables, etc. 
y otros que son singulares, contingentes, variables, etc. ,  en todo hecho 
noticioso, en cuanto ese hecho noticioso. 

Algo similar ocurre con la Relación de Causalidad en una información: 
existen en ella, aspectos que son causales y otros que corresponden a 
efectos, estableciéndose entre ellos una estrechísima red de relaciones e 
interacciones. 

Sin embargo, dado que estos conceptos son difíciles de "manejar" de
bido a su extraordinaria profundidad y rigurosidad, por su carácter epis
temológico -en el sentido que Jean Piaget da a esta disciplina- es posible 
utilizar otro mecanismo sistemático más simple y fácil de aplicar. Se 
trata de una metódica empleada en la jerarquización de los aspectos de 
un problema-macroproblema para enfrentarlo con una mayor rigurosi
dad, utilizada por las disciplinas que constituyen 1el llamado "Cam 
po del Diseño".  Es lo que en estas teorías se denomina " Estructura
ción de un Problema" y que ha sido desarrollado por autores como 
C. Alexander, T. Maldonado, G. Bonsiept, etc., etc. 

La jerarquización consiste en determinar los niveles de importancia de 
ciertos contenidos, es decir, separar los aspectos fundamentales o básicos 
de los no-básicos. Los aspectos básicos son aquellos que determinan otros 
aspectos, porque sobre ellos se construye el resto. Desde este punto de 
vista, los aspectos básicos constituyen los puntos claves y la hase de 
los demás: son, pues, elementos capaces de determinar otros elementos ,  
y por lo mismo son factores genéticos, puesto que dan origen a los de
más. 
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La jerarquización de contenidos se puede realizar, empleando los si
guientes procedimientos secuenciales y sistemáticos: 

lo. Definición del Tema Informativo. 

Se debe partir definiendo primeramente el tema al cual se refiere la 
información. Esto supone responder a la siguiente interrogante: ¿D e qué 
se va a informar? o ¿de qué se trata la información, espec íficamente? 

Esto permite, desde el comienzo, cerrar las variables, es decir, precisar 
el tema o problema sobre el cual trata la información, cuestión que im
plica también señalar las restricciones, o sea, los aspectos que no parti
cipan de esa información: ¿ de dónde y hasta dónde se va a informar? 

2o. División del Tema en Sub-Temas 

Teniendo definido el tema, se trata de dividirlo en sub-temas para lo 
cual se busca identificar "paquetes" informativos que tengan cierta auto
nomía relativa: ¿ Qué aspectos abarca la información? ¿Qué niveles o 
planos tiene la información ya definida en la primera etapa? 

Por ejemplo, en el caso de un accidente, un aspecto lo constituye el 
estado de los heridos; otro, las causas que lo motivaron; otro, las conse
cuencias; otro, las características del medio ambiente donde ocurrió; etc. 
etc. 

3o. Jerarquización de los Sub-Temas 

Es la etapa fundamental, en la cual se trata de buscar las relaciones 
"claves" o "neurálgicas" existentes entre los sub-temas. 

Se puede constatar que algunos aspectos son más importantes que 
otros, que algunos datos espec íficos son más relevantes y significativos 
que otros. Esto se logra si se realiza un esquema en donde se señalen to
das las relaciones que existen entre los diferentes aspectos: aquellos que 
contienen la mayor cantidad de relaciones son los más importantes, los 
básicos, puesto que los demás dependen -de algún modo- de ellos. 

4o. Esquematización de Contenidos 

Como una manera de sintetizar y "graficar" la jerarquización es reco
mendable desarrollar un esquema que reproduzca las \'elaciones jerár-
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quicas constatadas en los pasos anteriores. 

A continuación se adjuntan 2 trabajos realizados por alumnos en los 
cuales se aplicó -de algún modo- un procedimiento sistemático similar al 
señalado para jerarquizar contenidos informativos dados. 

Cabe hacer notar -además- que, por razo nes muy obvias, _el procedi
miento propuesto es útil particularmente en la modalidad del reportaje, 
no así en el párrafo , en el cual lo s contenido s son menos en cantidad y el 
nivel informativo es eminentemente descriptivo. 

ESQUEMA D E  JERARQUIZACION DE CONTENIDOS SOBRE LA 
INAUGURACIO N DEL AÑO ACAD EMICD 1975 D E  LA ESCUELA 

DE PERIOD ISMO UC 

Alumna: Angélica Donoso 

l. ESQUEMA D E  OONFECCION D E  LA CRONICA 

ACTO INAUGURAL 
ESCUELA D E  PE-. . . . . . . . . . . . .  1)  
RIOD ISMO U NI VER- 2)  
SIDAD CATOLICA 3) 

CLASE MAGISTRAL 
EMB AJAD OR D E  
BOLIVIA EN CHILE 
SR. GUILLERI\U 
GUTIERR EZ VEA-

4) 
5) 

6) 

Miércoles 30 de Abril de 1975 
a las 11 horas 
Salón de Honor del Campus Oriente 
de la Universidad Católica 
contó con la presencia 
- Rector de la U.C. Alm. Jorge Sweet 
- Director de la Escuela de Periodismo, 

José Ortiz 
- Pdte. del Centro de Alumnos de esa 

Escuela, Alejandro González 
- Alumnos y profesores de periodismo 
Finalizó con la intervención del Coro 
de la Universidad Católica 
- Dirigido por W aldo Aránguiz. 

MURGUIA, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "EL RO L D E  LA PRENSA EN EL MUN
DO D E  HOY" 
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1) Brillante carrera como: 

- Parlamentario 
- Ministro 
- Periodista 

2) Ha hecho trascender su 
nombre más allá de su 
propio paí s. 

1) "Es difícil definir el rol de la prensa en el 
mundo de hoy" 
a) Periódicos comprometidos política

mente. 
b) Periódicos comprometidos en materia 

de religión: 
- dan a conocer la fe 

+ "Observatore Romano" 
Ateísta 
+ " L' Humanité" 

e) Periódicos pornográficos 
d) Periódicos publicitarios 

- New York Times - 80° jo publicidad 
e) Periódicos con comentarios escandalo· 

sos y carentes de veracidad: 
- Le Monde de Par ís. 

2) "La prensa en el mundo del 1900 guiaba 
a la opinión pública" . 

a) El Director estaba comprometido con 
algún grupo político. 

b) Periódicos destinados fundamental
mente a buscar la caída del Gobierno 
de turno. 

e) Periódicos manifestaban su desacuerdo 
en los negocios del Estado o de la Igle
sia. 

3) "El diario moderno es completamen
te distinto". 

a) Los lectores viven a un ritmo acelera
do; 

b) Existen más medios de comunicación 
de masas; 

e) El público está expuesto a cualquier ti
po de informaciones. 
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d) El público exige estar informado en el 
menor tiempo posible; 

e) El Director de un periódico actual de
be someterse exclusivamente al factor 
tiempo; 

- está muy preocupado de dirigir su 
diario 

- no puede dedicarse a someter a la o
pinión pública. 

4) " La Opinión Pública'' 

a) Elige al medio de comunicación que e& 
té de acuerdo con sus inquietudes; 

b) Preguntas como: 
- ¿ a quién están dirigidos> los medios 

de comunicación masiva? 
- ¿ a  quién se dirigen los hombres de e& 

tado , políticos y científicos? 

5) "La Etica Period ística" 

a) "El error de un ingeniero puede ser 
causa de un desastre de cierta magnitud. 
Un cirujano inexperto puede matar una 
o dos personas, pero un periodista so
berbio e inescrupuloso, puede asesinar 
a cientos y miles de espíritus". 

b) Cita frase de Williams: 
- "nadie debe escribir como periodista 
lo que no puede sostener como caba
llero" .  

e) La ética - patrimonio individual de los 
hombres de prensa que: 
- respetan el honor 
- la dignidad 
- y  los derechos del ser humano. 



d) Cada periodista debe establecerse nor
mas de ética: 
- no como cód igo arbitrario 
- pero que tenga relación con la con-

ducta moral y cristiana y con 
- cierta caballerosidad. 

6) Se refiere al respeto por la privacidad: 

a) En varias ocasiones el periodista satis
face la curiosidad morbosa de nuestros 
congéneres; 
- cita como ejemplo los documentos 

secretos de la política de USA en 
Vietnam. 
- El periodista no tiene derecho a 

sacar estos documentos. 
- La opinión púolica no tiene de

recho a reconocerlos. 
El baño de Jaqueline Kenned�, en 
Scorpios. 

7) El pensamiento del lector: 

a) Sí la prensa llega libre y objetiva 
- llega :rMs fácilmente a un mayor pú-

blico 
- se venden más ej�mplares 
No así los otros con un determinado 
matiz 
- político 
- o religioso 

b) Lo anterior se realiza más fácilmente 
con las personas de cierto nivel cultu -
ral. 

e) El público de bajo nivel cultural es 
guiado con escasa dificultad por un 
medio de información, sea éste escrito 
o audiovisual. 
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8) La Prensa "Guía del pensamiento de 
grandes mayorías� 

a) No puede limitar su misión a la infor
mación veraz y objetiva. 
- Debido a los acontecimientos que ac

tualmente vive el mundo entero, 
- Por la ma,;nitud de los hechos y_ue se 

han tratado de analizar. 

o) La prensa por estas razones ha adquiri
do la responsabilidad y la conducta de 
las mayorías. 

9) " La relación de la prensa en la inteJración 
de los países". 

a) A través de la cultura, la educación y la 
comunicación se pueden · lograr estos 
objetivos. 

b) El perfeccionamiento de la prensa es
crita y medios de comunicación au
diovisuales: 
- cine - radio - TV - satélites ( avan

ce tecnoló�ico) 
Serán herramientas de la inteJTación. 

11 . ANALISIS Y FUNDAMENTAC ION DEL ESQ UEMA 

El esquema refleja su esencialidad y universalidad en la clase ma
gistral dictada por el Embajador de Bolivia en Chile, Sr. Guillermo Gu
tiérrez Vea-Murguía, acerca del rol de la prensa en el mundo actual, y 
y_ue fue lo más importante del acto efectuado con motivo de la inaugu
ración del Año Académico de la Escuela de Periodismo. 

Del discurso del Embajador se pueden destacar algunos puntos que 
fueron esenciales: 

1) " Es difícil definir el rol de la prensa en el mundo de hoy" y sus carac
terísticas mencionadas en el punto 1 del esquema. 
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2) " El diario moderno es completamente distinto del 1900" (punto 3 del 
esquema). 

3) " La ética period ística" -parte importante del discurso- (punto 5 del 
esquema) 

4) ': Respeto por la privacidad" (punto 6 del esquema) 

5) " La prensa es �uía del pensamiento de las grandes mayorías" - otrc. 
factor importante del discurso- (punto 8 del esquema) 

6) " La relación de la prensa en la integl'ación de los países (punto 9 del 
es4uema) 

111 . LO DESCRIPTIVO DEL ESQUE.\1A 

Los elementos restantes del esquema reflejarían lo fenomenológico y 
lo singular de esta posible crónica, por lo tanto sería el nivel descripti 
tivo en la confección de un mensaje. Estos elementos pueden cambiar 
en relación a lo esencial que no cambia y que en este caso es la Clase Ma 
gistral del Embajador de Bolivia y son los siguientes : 

1)  Miércoles 30 de Abril 
2) a las 11 horas 
3) en el Salón de Honor 
4) del Campus Oriente 
5) deJa Universidad Católica 
6) el acto contó con la presencia de las sgtes. personas: 

- Rector de la Universidad Católica, alm. Jorge Sweet 
- Director de la Escuela de Periodismo, José Ortiz 
- Presidente del Centro de Alumnos de la Ese. de Periodismo, Ale-

jandro González 
- Alumnos y profesores de periodismo 

7) Término del acto con la intervención del Coro de la Universidad ca
tólica, dirigido por Waldo Aránguiz .  

8 )  Algunos adjetivos dirigidos al Embajador: 
- Ministro 
- Parlamentario 
- Periodista 

ESQUEMA PARA LA REDACCION DE UNA INFORMACION PE
RIODISTICA SOBRE LA INAUGURACION DEL AÑO ACADEMICO 
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19 75 DE L A  E SC UEL A DE PERIODI SMO UC . 

I. Def inic ió n del pr ob l em a  
de l a  i nf orm ac ió n. 

I I. T em as de l a  Inf orm ac ió n; 
or denac ió n s egú n  l a  r el a

c ió n  c aus a- ef ec to. 

III . J er arq uiz ac ión de l os te
m as de ac uer do a s u  im
por tanc ia notic ios a. 

Al um no: Mari ano de l a  Maz a  

l. DEF IN ICION DEL PROB L EMA DE L A  INFO RMA CION 

El h ech o c oncr eto a inf orm ar es l a  inaugur ac ió n del añ o ac adém ic o  
19 7 5 de l a  Esc uel a de Per iodism o de l a  Univers idad Cató l ic a. Se deb e 
ex am inar l os el em entos del m ism o q ue j us tif ic an s u  inf orm ac ió n en c uan

to impr evis ib il id ad s oc ial, par a  es tab l ec er c iert as r es tr icc iones y del im i  -
tar ex ac tam ente el nivel de l a  i nf orm ac ió n, q ue es l o  q ue, en def initiva, 

c ondic ionan tal es el em entos. 

Por l o  q ue r espec ta a l nivel de l a  inf orm ac ió n, és te s erí a an alí tic o. Es 
dec ir, s obr epas arí a  el m er o  nivel descr iptivo de s eñ al iz ac ió n  de c ar ac te

r es, b usc ando es tab l ec er l os el em entos es enc ial es del h ech o, par a  poder 
expr es ar l ueg o en l a  r ed acc ió n  una j er arq uiz ac ió n  de ac uer do a s u  gr ado 
de f undam ental idad. N o  s e  c onsi der ará n l os nivel es pr escr iptivo y pr e
dict ivo, porq ue el l os no c orr espond en par a  inf orm ar un h ech o y a  oc urr i
do, s ino q ue s on más b ien apl ic ab l es c om o  antic ipac ió n de h ech os f utu

r os, el 2o. ,  y el lo. dic e r el ac ió n  c on l a  f orm ul ac ió n  d e  norm as de c om
por tam iento. 

Ah or a b ien ¿s e j us tif ic a  l a  inf orm ac ión de l a  in aug ur ac ió n del añ o 
Ac adém ic o  19 75 de l a  Esc uel a de Per iodism o? Se j us tif ic a  c om o  notic ia, 

s obr e todo por s u  r el evanc ia s oc ial der iva da de l a  un ivers al idad d el ac
to. Es to es así porq ue atañ e dir ec tam ente a una c om unidad univers itar ia 

q ue r ec ié n  s e  integr a y tiene acc es o  a l a  ens eñ anz a super ior ( l os novatos) ;  
atañ e tamb ié n  a l a  ins tituc ió n de l a  Univers idad Cató l ic a, por c uant o  el 

f unc ion ami ento de c ada esc uel a s ignif ic a  el cumpl im iento de s u  m is ió n  
f orm ador a  de pr of es ional es. T amb ié n  inter es a al gr em io per iodís tic o, 
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p or l o  q ue repre se nta l a  f orm ació n de nue vos pr ofe si onale s bien c apa
ci tad os para el f utur o• de l gremi o mi sm o. Por ú l tim o, e s  todo e l  paí s  e l  
q ue i ndirec tame nte se ve be nefici ado c on l a  prepar ació n de nue vos pr o
fe si onale s de bue n ni vel, s ob re t od o  si se t rata de pe ri odi st as, por la s 
pr oyecci one s  s oci ale s de l ofici o. Posee tambié n e s te ac to un cie rto g r:¡ do 
de impre vi sibi li dad, c onferi da por la nove dad q ue c ons ti tuye e l  q ue, ob
viame nte y aunq ue parezc a per ogrul l o, se a l a  primer a vez -y l a  ú l tim a

q ue l a  Esc ue la de Peri odi sm o  i naug ur a  s u  añ o ac adémic o 1975. 

Aú n no hem os defi ni do s uficie nteme nte l a  c ue s tió n de l a  i nf orm ació n, 
pue s de ntro de l ac to de l a  i naugur ació n se pre se ntan i nnumer ab le s  as
pec tos, de l os c uale s e s  nece s ari o de s tac ar só l o  aq ue l l os c uy o  gr ado de 
e se nci alid ad o cuy as partic ul arid ade s  fe nomé nic as re s al te n  l a  impr ob abi 
liJ ad s oci al de l hech o o l o  h agan l oc aliz ab le e n  e l  e spaci o- tiemp�, re s
pec ti vame nte ; e s tos aspec tos e s tá n  s ub or di nados al ni ve l  y gé ner o  de i n
f orm ació n ...¡_ ue hem os de te rmi nado. 

En e l  punto 11 se c uantific ará n  tale s aspec tos -q ue pa s an a c ons ti tui r
se e n  " tem as" de i nf orm ació n- y se o rde nará n  e n  un e sq uema se gú n  s u  
rel ació n c ausa-efec to, si n en trar tod aví a e n  c onsi der aci one s  ace rc a  de s u  
importanci a e n  e l  c onte ni do de l hech o a i nf orm ar. Es to ú l tim o se trata
rá e n  e l  punto 111, c om o  pauta par a  l a  je rarq uiz ació n de l os tem as . 

Con si der ados así, l os puntos 11 y 111 s on un c ompleme nto nece s ari o 
de l punto l. 

11. TEMAS DE LA INFORMACION; ORDENACION SEGUN LA 
RELACION CAUSA-E FECTO. 

a) Tem as :  

l .  Inauguració n de l añ o ac adémic o de l a  e sc ue l a  de Pe ri odi sm o  
de l a  U. C. 

2. Dí a: mié rc ole s 30 de ab ril 
3. Hora: 11: 10 am . 

4. Lugar: Capi l l a- Audi tori o del Campus Orie nte UC. 
5 .  Asi s tier on: aut orid ade s UC. y repre se ntante s  de l pe ri odi sm o  

naci onal . 
6. Di sc urs o de l Di rec tor de l a  Esc ue l a  de Pe ri odi sm o  
'7. Obje ti vos de l a  Esc ue l a  de Pe ri odi sm o  ( tem a di sc urs o) 
8. Di sc ur s o  de l pre si den te de l ce ntr o de al um nos de l a  Esc ue l a  

de Peri odi sm o. 



9. Saludo a los alumnos novatos (tema del discurso) 
10 .  Clase magistral del Embajador de Bolivia en Chile 
11 .  Características ue l a  Prensa a través de l a  historia. 
12.  La cuestión de la Etica periodística 
13 .  La Prensa y los procesos integracionistas 
1 4. Ejecución del Himno nacional por el Coro de la UC. 

b) Esquema: 

De izquierda a derecha hay relación causa-efecto; en sentido vertical 
sólo se expresan condiciones o particularidades del tema que encabeza la 
fila. 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 

8 
9 

10 
11 
12 
13 

14 

III. JE RARQUIZACION DE LOS TEMAS DE ACUERDO A SU 
IMPO RTANCIA NOTICIOSA 

El tema I es el más importante dentro de nuestro proyectado ar
tículo en la medida que lo hemos escogido como objeto de la informa
ción. Ya hemos justificado esta elección. Todos los demás temas son as
pectos, en el fondo subtemas en función del tema principal . Y estos te
mas o subtemas son susceptibles de jerarquizar de acuerdo a la importan
cia del rol que juegan en relación al tema central. Cuanto más esenciales 
sean al mismo, tanto mayor relevancia tendrán en el contexto de la noti
cia. Pero no siempre depende su importancia meramente de su relación 
con la información principal. Es muy factible que un subtema posea ele
mentos que constituyen noticia por sí solos y que, por consiguiente lo ha
gan ocupar una posición privilegiada dentro de la jerarquía de temas. En 
el caso que nos ocupa sucede esto con el tema 10.  La Clase Magistral es 
doblemente esencial, por constituir el núcleo central del programa de 
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la inaug urac ió n ac adé mic a  y por l a  c al idad de Emb aj ador de B ol ivia del 
c onf ere nc is ta. Es to ú l timo l e  c onf iere un a l to g rado de rel evanc ia s oc ial 
a l a  Cl as e Mag is tral. Es import ante para l a  Univers idad Cató l ic a, por s er 
l a  anf itriona en el primer ac to púb l ic o  del emb aj ador de un paí s c on el 
q ue s e  ac ab an de reanudar l as rel ac iones dipl omá tic as . Es to s upone l a  
import anc ia a nivel d e  g ob ierno ch il eno y g ob iern o b ol iviano por tratar
s e  de l os primeros tanteos amis tos os dentro del nuevo es tado de c os as 

( au emá s en el disc urs o s e  h ac e  espec ial h inc apié en l os proc es os integ ra
c ionis tas, c on l o  4 ue s e  ac entú a l a  rel evanc ia a nivel de nac iones y g o
b iem os) .  Es tamb ié n d e  interé s para l os periodis tas en g eneral por el 
c ont enido d el d isc urs o ( El rol de l a  Prens a en el mund o de h oy )  aval ado 
por l a  experienc ia periodí st ic a  de l a  pers ona del emb aj ad or. La Cl as e Ma
g ist ral es importante, por ú l timo para l os al umnos de l a  esc uel a de pe
riodis mo q ue as is tieron a l a  c eremon ia, pues rec ib en y as imil an es ta ex

perienc ia y pueden s entirs e es timul ados en s u  voc ac ió n po r l a  autoridad 
y l a  pers on al id ad del emb aj ador. 

D entro J e  l os temas c onten id os en l a  Cl as e Mag is tral tamb ié n s e  pue
J e  j erarq uiz ar. Las c ond ic ion es h i s tó ric o- s oc ial es del mundo h ac en qu e el 
tema ac erc a d e  l a  rel ac ión de l a  Prens a c on l os p roc es os in teg rac ionis tas 
pos ea una c iert a import anc ia may or q ue l os ot ros; inf l uy e  tamb ié n en 
es ta may or rel evanc ia el h ecl.t o y ue el c onf erenc is ta s ea emb aj ador j ust a
mente J e  un paí s c on el q ue Ch il e es tá ens ay and o fó rmul as de integ ra

c ió n. En s eg uida, y dada l a  g ran ac tual iu ad de l a  c ues tión de l a  é tic a  pe
riodí s tic a ( a  propó s ito de revel ac ion es de doc umentos s ec retos y de 
esc enas de intimiJ aJ de c on oc id as pers on al idade s)  s ig ue en rel evanc ia es
te tema d entro del disc urs o. Por ú l timo, es import ante indisc utib l emen
te dent ro del marc o de l a  inf ormac ió n q ue preparamos, l a  res eñ a  de l a s 

c arac terí s tic as del periodis mo a travé s de l a  h is toria; pero es tá en un pl a
no s ec undario en rel ac ió n  c on l os otros. 

A l a  Cl as e Mag is tral s ig ue en rel evanc ia l a  as is tenc ia de alg unas pers o
nal idades c uy a  f unc ió n  s oc ial l e  c onf iere una j erarq uí a s ing ul ar en el 

c ontex to del h ech o. Es el c as o  de alg unas autoridades de l a  Univers idad 
Cató l ic a, enc ab ez adas por s u  rec tor; tambié n s e  h ic ieron p res entes al tas 
autoridades del periodis mo nac ional, a la s c ual es hay q ue nomb rar en l a  

c ró nic a para dest ac ar l a  rel evanc ia del ac to. La pres enc ia de es tas pers o
nas c ons tituy e ademá s una novedad, porq ue no es f rec uen te s u  as is tenc ia 
a l a  Univers idad Cató l ic a, y específ ic amente a l os ac tos de inaug urac ió n 
del añ o de esc uel as partic ul ares . Natural mente l a  máx ima n ovedad es l a  

pres enc ia del emb aj ador b ol iviano, q ue es much o menos f rec uente aú n en 
es te tipo de ac tos . 
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En seguida corresponde colocar en el esquema los discursos del direc
tor de la escuela y del presidente del centro de alumnos (en ese orden, 
por la importancia del su función social) ,  que siendo importaates den
tro del acto, no son tan esenciales como la Clase Magistral, no poseen la 
universalidad de ésta; tampoco poseen un grado de novedad suficiente 
como para anteponerlos a los asistentes destacados, pues los discursos son 
comunes en este tipo de actos. Conviene, en todo caso mencionar, por 
lo menos ei contenido de los discursos para precisar y determinar mejor 
la información. 

Al final ponemos la ejecución del Himno Nacional por el Coro de la 
ve., acto que no posee una mayor imprevisibilidad social, pues es co
rriente en todo tipo de inauguraciones. 

Los aspectos que condicionan el acto en cuanto a su ubicación espa
cio-temporal no pueden ser jerarquizados entre sí, porque en el fondo 
sólo constituyen una especie de medida del mismo, pero no son realida
des sujetas a discriminación o juicio. 

1 

2 

3 

4 

El esquema queda, pues, como sigue : 

10 

13 12  

5 

11 

6 

7 

8 

9 

14 

Jerarquización de contenidos e improbabilidad social 

Vimos que el concepto de información periodística se puede definir, 
en rigor, como el grado de Improbabilidad Social (ver cap ítulo 1). Esta 
dicotomía, de una parte, el carácter de socialidad de la información; y 
de otra, su rasgo distintivo de improbabilidad o imprevisibilidad, permi
ten abordar el problema de la jerarquización de contenidos de un modo 
más sistemático, si bien, por lo mismo, demuestra que esta cuestión tie
ne carácter de mayor problematicidad del que habitualmente se le supo
ne: existen noticias cuyo rango de socialidad es más importante que el 
de improbaoiliJad; por ejemplo, hay hechos que son muy previsibles o 
pronosticables y que, por lo mismo, no constituyen novedad -léase no-
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ticia- desde este punto de vista; pero desde la perspectiva de la inciden
cia o relevancia social que ese hecho asume, si efectivamente es conside
rada como una noticia o una información. 

Por el contrario, existen hechos extraños, raros, paradojales, es decir , 
improbables, pero que sin embargo su carácter de socialidad resulta bas
tante discutible. 

¿Cómo sería posible, entonces, formularse un parámetro que tenga la 
virtud de, rigurosamente, señalar objetivamente, o sea, margen del suje
to-periodista que emplea ese parámetro ¿cuáles son los aspectos jerár 
quicamente importantes en una noticia? . 

Esta es una cuestión que aún no es posible resolver en el Periodismo. 
Se puede señalar, sin embargo, como un criterio general que el margen 
de jera_rquización que un conjunto de contenidos informativos requiera, 
está condicionado por el carácter de esos contenidos, y que la distinción 
jerárquica entre un aspecto y otro -entre lo improbable y lo social de 
esos contenidos informativos- no puede ser tal que uno vaya significati
vamente en desmedro del otro. Por el contrario, la diferencia sólo es de 
énfasis y, por lo mismo, relativamente pequeña. 

Existe finalmente, un trasfondo axiológico, expresado en las concep
ciones valórico-filosóficas que se tienen del Periodismo. En este sentido, 
es clásica la distinción entre periodismo "sensacionalista" y el periodis
mo llamado "serio" (sin entender en forma irónica esta formulación) .  Na
turalmente que entre ambas tendencias existe una gama o variedad nu
trida de manifestaciones, como tonalidades en el periodismo tanto llama
do "sensacionalista" como nominado y autonominado "serio" 

Este tema, más bien, este problema, sugiere un tratamiento investiga
tivo complejo pero muy importante para los efectos de una comprensión 
más acabada de esto que John Hohenberg designa como técnica social . 
Pero como una manera de introducirse al problema de la jerarquización 
de contenidos en relación con el nivel axiológico del periodismo, nos a
treveríamos a señalar que, como tendencia general, el periodismo "sen
sacionalista" enfatiza más -jerarquiza- preferentemente sobre la base de 
la improbabilidad de los acontecimientos, en oposición al periodismo 
"serio" que realza el carácter de socialidad de los acontecimientos : el 
primero, se basa en la capacidad de generar "sensaciones " -espectativas , 
emociones, temores, etc. para lo cual necesita explotar lo raro, lo trucu
lento, lo extraño, lo inverosímil, etc. etc . ;  elementos que en último tér-
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mino, ti en en co mo fac tor co mún el s er h echo s i mprobabl es, o al meno s 
en s er tra tado s co mo suc eso s i mprobabl es ; el s egun do es til dado de " s e

rio" en el s en ti do d e  q ue r ealza y jo in ten ta r ealzar é tica men te la f unción 
social del Perio di s mo ;  y des de es e pun to de vi s ta la s no ticia s no son tra
tada s -y por lo mi s mo, j erarq uiza do s- con el obj eto de pro vocar s en s a

cion es, tan to co m.o de mo ti var a la r efl exión ac erca d e  la r el evancia q ue 
para la col ec ti vidad ti en en lo s h echo s sobr e lo s c ual es infor man. 

A con tinuación s e  a dj un ta un trabajo -a tí tulo de ej emplo-, en el c ual 
se in ten ta imbricar la j erary_ uización de con teni do for mulada en un e s

q uema de dato s, con la r edacc ión de ello s .  Se tra ta a s í de con trolar la 
u eter minación de lo s ni vel es de i mpor tancia de lo s con teni do s  en el pro
c eso de la r edacción y ue s e  desarrolla con po s teriori da d: n o  ba s ta con 
esq uema tizar j erárq uica men te lo s con teni do s, sino ti ue a demá s s e  deb e 

íograr un men saj e elabora do coh er en temen te con es e esq uema . Ya s e  
vio la dificul tad q ue i mplica or denar lo s el emen to s  infor ma ti vo s  de un 

hecho, s egún s us gra do s  de i mpor tancia -para uno s  un ra sgo s erá má s r e
l evan te q ue para o tro s-; p ero c uan do es to ya es té r es uel to -o al meno s 
rela ti va men te defini do- lo q ue in ter esa es r edac tar lo s da to s s egún el es
q uema . Esto ya f ue vi s to en el análi si s y esq uema tización de una no ticia 
s egún la r elación de ca usa- ef ec to, y en gen eral en lo s demá s tema s r ef eri
do s al es tudio d e  con tenido s de un men saj e perio dí s tico ( es encia y f enó
meno, uni da des de infor mación, r etórica del men saj e, etc . ) . Ahora s e  

abor da es te mis mo probl ema con una ori en tación g en era ti va, o s ea, no 
tan to para explicar s e  lo s carac ter es de un men saj e  perio dí s tico sino para 

prod ucirlo . 

E SQ UEM ATIZ ACIO N Y REDACCIO N DE UNA INFO RM ACIO N DE 
ACU ERDO A L A  IM PROB AB IL IDAD SO CIAL 

Al umno : Mariano de la Maza 

Da to s 
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1 .  L ugar :  Ala meda con Brasil 
2. F echá: Do min go 30 d e  j unio 
3. Hora: 1 1 : 30 PM . 
4. Un ca mión acopla do con una ci tron eta 
5. Tr es h eri do s  gra ves : do s de la citron eta, un pea tón . 
6. Chof er del ca mión: Jo sé Pér ez; 

Chof er de la ci tron eta:  Jor ge Val enz uel a  
7. F uen te de la infor mación: Carabin ero s 



Esquema 

En sentido horizontal, de izquierda a derecha el orden es de mayor a me
rwr imprevisibilidad social ,  en sentido vertical,  hay un gra do equivalente 
de imprevisibilidad social. 

5 - 4 - 6 - 2 - 7 

3 

1 

J ustificación 

Se considera el punto 5 como el más importante desde el punto de v ista 
de la i mprobabilidad social,  puesto 'fue tanto la imprevisibilidad como la 
relevancia social -y soore todo esto últi mo- no se desprenden inm ediata
mente del choque mismo, 4ue puede ser ( en c uanto choque, no en cuan
to tal choque) un mero top oncito o una catástr o fe de pr op or cion es, sino 
de sus consecuenc ias. Choques se pr oducen incontables diar iamente, y 
de todo or den, per o  sólo se infor ma de aquellos cuyas consecuencias r eú
nen las suficientes condiciones de impr evisibilida d  social.  En este caso es 
princ ipalmente el resultado de tres heridas graves el 4ue justifica la i nfor
maci ón, en la medida ...¡ue es algo que no se esp era de todo cho q ue y tie
ne una cierta ingerencia en la socieda d ,  por v erse dir ectamenie a fectados 
en el accidente tres miembros de ella . 

En se�uida hay que c onsiderar el choque mismo con la citron eta y el ca
mión acoplado implica dos en él. Este hecho es sin duda más imprevisible 
y relevante 4ue el que los v eh ículos fueron c onducidos por José Pér ez y 
Jorge Valcnzuela , lo que es más bien acc idental en relación al cho que 
mismo. La cosa ser ía difer ente si alguno de los conductores f uera una 
persona de cierta relevancia social, lo cual ha br ía conferido ciertamente 
un grado mayor de imprevisibilidad al hecho (p or ser precisamente tal 

persona quien sufriera el a cc idente), a demás de la reper cusión mayor 
yue tendr ía en lo social. 

En todo caso, esta infor mación tien e más relevancia social que las infor
maciones 2, 3 y 1, puesto que ha y dos p ersonas involucradas, es muy di
fícil tratar de determinar c ual de estas unidades de información es la más 
improbable. Por lo que respecta al lugar , la hora y la fecha , es tan impro
bable 4ue el accidente ocurriera en Alameda con Brasil, como que o
c-urriera a las 1 1 . 30 PM y el 30 d e  j unio .  Esto es así, nótese, en el c ontex-
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t o  de e st a  notici a, p ue s  bie n p od ría oc urri r e n  ot ro á mbit o que l a  fech a, 
h ora o l u;; ar c oi ncidie se c on un hech o de g ran re le vanci a, l o  q ue auto má
tic ame nte le c onfe ri rí a t ambié n a e s a  fech a, h ora o l ugar una i mp rob abi
lid ad s oci al may or. 

Por ú ltim o, e n  e l  p l ano de l hech o mi sm o e s  C arabi ne ros, e s  deci r l a  f ue n
te, el d at o  de me nos i nte ré s  notici os o. Su g ran imp ort anci a e stá e n  e l  
pla no de l a  i nf ormació n e n  c uant o  i nf orm ació n, pe ro no se c o nstit uye 
un p rot ag oni st a  di rect o al hech o -e n e ste c as o  se e ntie nde; p uede s ucede r 
l o  c ont rari o  e n  un hech o dife re nte y j o  c on ot ra f ue nte- y p or l o  t ant o e s  

e l  ú ltim o e n  l a  c aden a je rá rq uic a de l a  i mp rob abi lid ad s oci al. 

Red acció n 

" U n pe ató n y d os oc up ante s de una cit ronet a grave me nte he rid os f ue e l  
sald o q ue dejó e l  ch oq ue e nt re e st a  últim a y un c amió n ac op l ad o, c ond u

cid os po r José Pé re z  y Jorge Vale nzuel a re specti vamente, oc urrid o e l  d o
mi ng o  30 de j uni o a l as 1 1 .30 h rs .  PM e n  Al amed a c on B rasil, se gú n  i n
f ormó C arabi ne ros" 

El C oncept o de Esti l o  

El p roce s o  de red acció n de l os c onte nid os i nf ormati vos p re vi ame nte je
rary uiz ad os, se p uede c omp re nde r - a  l a  l uz de l a  Te orí a de l a  Inf orma

ció n- c omo l a  c odific ació n de l Me ns aje . Est o q uie re deci r -de ac ue rd o 
c on l o  vi st o e n  e l  p ri me r  c apít ul o- q ue l a  red acció n de l a  notici a i mp lic a 
l a  i nte rp ret ació n y l a  e xp re sió n de e l l a: l o  p ri me ro, e n  l a  medid a e n  q ue 

e l  ac ontecimie nt o  notici os o  objeti vo e s  t rad ucid o al le ng uaje ve rb al; y 
l o  se gund o, e n  c uant o a 4 ue a t ravé s de e se le nguaje, se i nte nt a  c omuni

c ar -p one r e n  c omú n- l a  ve rsió n q ue del hech o tie ne e l  pe ri odi st a q ue h a  
re aliz ad o  l a  i nte rp ret ació n. N at uralme nte q ue l a  c omunic ació n e stá o
rie nt ad a  h aci a l o  q ue c omú nme nte se l l ama Opi nió n Públic a. 

Pe ro ta mbié n - sig uie nd o  c on l a  óptic a de l a  Te orí a de l a  I nf orm ació n- l a  
red acció n pe ri odí stic a imp lic a un orde namie nt o  de l os c onte nid os :  y a  vi

m os q ue el códiJ o se lecci ona y limit a l as p osibi lid ade s de c ombi nació n 
de l os eleme nt os y ue p articip an del Me ns aje, t ambié n vi mos q ue e st o  im
p lic a e n  defi niti va e l  orde namie nt o  de e s os e le me nt os .  Red act ar, p ue s, 
s up one orde nar pe ns amie nt os e ide as, artic ul arl os c om o  una unid ad, e s 

t ablecie nd o  ni vele s de imp ort anci a e nt re e ll os. Por e s o  e s  q ue e l  lect or al 
lee r se e nc ue nt ra c on un me ns aje notici os o orde nad o, artic ul ad o, q ue é l  

debe dec odific ar. 
En e st a  pe rspecti va, el e stil o ve nd rí a  a se r l a  m ane ra c omo se c ombi nan 
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y relacionan los elementos 4_ue participan de una redacción, o sea,  el mo
do como -entre otros- se emplean los signos lingüísticos para construir 
un mensaje : el estilo periodístico no es más que una forma com o se e m
plea el lenguaje en la construcción de noticias. Por eso es que éstas, en 
tér minos genéricos, constituyen modalidades específi cas de composición 
literaria -entendiendo lo literario en un sentido lato y no estético. 

Esta concepción es coherente con las formulaciones generales de Martí
nez Albertos, quien se apoya en un conjunto de estudiosos del problema 
para caracterizar y definir lo que es un estilo. Cita por ejemplo a Dovifat 
el cual sostiene que "el estilo es la suma de los medios de expresión regu
lados de modo unitario y adecua da por las fac ultades personale s" (O bra 
citada . l?á¡:?;. 11 ). También menciona y desar rolla la for mulación de L áza
ro Correter : para él el estilo constituye "e l conj unto de rasgos de idea
ción y de expresión pro pios de una época ,  un género o una persona". 

En todo caso, lo formulado brevemente respecto del estilo sólo sirve pa
ra internalizarse en el problema del estilo periodístico, q ue constituye la 
preocupación funda mental de esta par te del cap ítulo. Ta mbién es nece
sar io agregar que ,  cuma se planteó más arr iba , el estilo constituye un 
factor eminente mente sintáctico en el lenguaje. 

Caracteres del Estilo Per iodístico 

Desde ya se hace ne cesario clarificar que no existen varios esti los perio
dísti cos sino más bien una modalidad básica que tiene diversas tonalida
des debido, de una parte, a la diver sidad de contenidos informativos;  de 
otra, a la existencia de diferentes nivele s de tratamiento de la informa
ción -o sea, los géneros periodísticos estudiados en el cap ítulo respecti
vo-, de otra par te , también influye la intencionalidad dada a los mensa
jes -particular mente cuando se · hace uso y a buso de recursos per suasivos 
y constr ucci ones retór icas, ya sea para ironizar, cuestionar , re iterar, ar
,;umen tar , a menizar, etc. ,  etc. También inciden las cualidades personales 
de los per iodistas, en el uso del len¡6uaje , históricamente se ha constata 
d o  la influencia de genialida des -fUe han i mpuesto su estilo más allá in
cluso de su pr opia época. Estos factores y otros más, Jeneran y han �e
nerado la diver sifi cación en el uso del estilo periodístico, el cual ,  a pesar 
tle todo, si�ue siendo en lo fun damental una realidad identifica ble como 
una totalidad. Y esto por razones muy s imples. El o bjeto so bre el  cual 
"trabaja" es el mismo, pese a sus numerosísimas manifestacion es feno 
ménicas: l::1 noticia, los hechos <>ociales relevantes y contin�entes, la Im
pr oba oilidatl Social ,  y el objetivo también en esencia es el  mism o :  infor-
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mar o dar a conocer masivamente lo que ocurre. En al�unos casos esa in
formación se limita a describir o enunciar -el caso del párrafo- en o tros 
a explicar, o sea, a seiialar proposiciones que ten6an la virtud de deci; 
por yué ocurre lo ..fUe ocurre -es el caso del reportaje-, y finalmente en o
tros casos se trata de predecir yjo prescribir en torno de lo LiUe ocurre: 
esa es la función de los artículos de comentario u opinión y de los E di
toriales. 

Puesto entonces, que el estilo periodístico es en esencia una unidad o 
una totalidad, más que una diversidad, interesa señalar cuales,so n  preci
samente sus ras60S esenciales, universales, necesarios, constantes; es de
cir, aquellos caracteres que se manifiestan en cualquier tipo de mensaje 
periodístico. 

Sobre este tema existe uastante concenso , tanto entre los estudiosos co
mo entre los periodistas en ejercicio. Sin embar�o, la falta de sistemati
cidad y ri,.,.or conceptual ,.;enera dificultades de comprensión, formula
ción y asimilación en general, respecto del problema : no se trata ni basta 
con afirmar -1ue el estilo periodístico es simple o directo, sino, en qué 
sentido es simple y en qué sentido es directo , tampoco se debe emplear 
una terminolo,..;ía excesivamente simbólica -en especial metafórica- debi
do a '-lue el s ímbolo tiene como rasgo distintivo el ser semánticamente 
polisémico, y por lo mismo, con cierto mar,{en de ambigüedad. Martínez 
Aloertos cuestiona el intento por señalar una gran cantidad de caracteres 
como propios del estilo periodístico, puesto y_ue no basta con mencionar 
y aún describir los ras.;os, sino en definirlos y delimitarlos rigurosamen
te. 

En esta perspectiva, se pueden plantear los caracteres genéricos más rele
vantes del estilo periodístico , para luego especificar de una manera más 
concreta sus propiedades. 

El len,{uaje period ístico -se�ún una clásica versión aristotélica- tiene una 
función noética, en el sentido de que le importa más la comunicació n o 
representación de los hechos por sobre la expresión o manifestación de 
sentimientos, vivencias y emociones, yue serían funciones patéticas del 
len,{uaje. 

Desde otra perspectiva, muchos autores enfatizan en la idea de que el 
mensaje periodístico tiene y debe tener como característica esencial la 
comprensibiliJad, la cual es definida por José De Gre...;orio como " clari
dad de la exposición, lilJre de inútiles pompas de erudición o de precio-
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sismos en la el ecció n de la s palabra s y f unda da en fra s es y p erío do s  br e
ves y claro s'.' 

L a  f unció n noética y la co mpr en sibilida d s e  p ueden co mpl ementar en l a  
c aract erizació n del esti lo p erio dí stico c on s ei s  a sp ect os extr aí dos de la s 
for mulacio nes de disti nto s a utor es ,  p ero b usca ndo defi nir lo s de un mo
do más operacio na l : 

1) Si mp l<'za: p uesto ,1 ue d <>sti lo p erio dí stico está h ech o par a c omunicar 
más que para expresar, d<>b e por lo mi s mo, utilizar un l eng ua je c ol o
....¡uial ; esto es una ter mino logía ...JU e pert enezc a a l  "ca mp o  c omú n  de ex
peri encia " -conc epto de Schra mm- del púb lic o r ec ept or. N o  ol vi demos 
lo que Da vid Ikr lo sostie ne: el sig nifica do no está en las p al abr as si no en 
las per so nas . 

2) Directo : el mensaje pNio dístic o d<>b e  estar co nstr uí do en f or ma acti 
va, es p ecíficame ntP y como lo r ecalc a Martí nez Alb ert os, c on el verb o 
en forma acti va. 

:3) Co nci sión : esto apu nta a la br eveda d, al caráct er si ntétic o del esti l o  
period 1 stico. Lo op ue sto con sistiría en uti lizar el ement os r edundant es 
e n  la redacció n. 

4) Pr eci sió n :  se r efi ere a l  u so de c onc epto s ex acto s, n o  a mbigü os, n o  s u- .  
jeto s a eve nt uale s i nt erpr etacio n es .  La ambi gü ed ad de l os dat os obt eni 

do s ac erca de l acont eci mie nt o  notici os o  ju stific a s ola ment e  la ambigü e
da d de l a  notici a. 

5) Ob jeti vo: a l  maq en del pr ob l ema étic o .y axiológic o d e  l a  ob jeti vi dad 
p eri odístic a, el esti l o  en q ue es y deb e s er tr at ada l a  i nf or mació n s e  ca 
r act eriz a por tr asc ender lo s J usto s y ap et enci as del eventu al r edactor. Se 
tr at a  - al menos f or ma l ment e- de ab ord ar l os h ech os notici os os p or s obr e 
el p eri odi st a  q ue escrib e ac erca de es os h ech os . La fu nció n noética ya 
de scnt a sup one est e r asg o di sti nti vo del l eng uaje p eri odí stic o. 

6) Lógic o: des de el p unt o de vi st a del r el at o  de l os ac ont eci mi ent os, el 
esti lo i nt ent a un tr at ami ent o  orgá nic o, or denado y c oh er ent e de la noti 

ci a. Es just ament e  u no de lo s s upu est os de l a  ver osi mi litu d del r el at o  p e
ri odístic o, t ema ab or dado por l os aut or es Vi ol ett e Mori n, Ju l es Gri lti, 
etc. (" Lo Ver osí mi l" -r evi st::l de Comunic aci ones N ° 11, Edit . Ti emp o 
Co nt emp orá neo, 1972). 
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Es tos ras gos tamb ié n s on c oh erentes c on l a  id ea d e  c la rid ad, fact or b as
tante pond erad o  por Dovif at y M artí nez Alb ertos . De h ech o D ov if at 
s osti ene q ue l a  c l arid ad " nac e d e  l a  f ras e  c orta" . 

Desd e otra p erspec tiva, pero apuntand o al mis mo prob l ema d e  l os c arac
teres d el es til o periodí s tic o, s e  c otej an d os mod al id ad es al ter nativas : la 

construcción nomi nal y la verual . Sob re es to s e  s os tiene q ue el es til o no
minal tiene c omo ventaj as l a  b reved ad y co nc is ió n, el c arác ter má s obj e
tivo e imperso nal y l a  pos ib il id ad d e  esq uematizac ió n. T amb ié n  s e  af ir

ma q ue l os f ac tores d e  tipo téc nic o y ec onó mic o  s erí an l os q ue explic a
rí an l a  pref erenc ia por l a  c ons trucc ió n nominal . 

No es d ifíc il c ompar tir l a  arg umentac ió n d ad a; d e  h echo s e  c ons tata l a  
tend enc ia a c ons truir l as notic ias s ob re l a  b as e  d e  s us tantivos má s q ue d e  
verb os y tamb ié n, por s upues to, d e  c al if ic ativos : entre rec urri r  a l a  c arac
t eriz ac ió n  d e  un h ech o c on c ons trucc iones verb al es y adj etivos es tereo
tipad os y b urd os, y l imitars e a d esc rib ir nominal ment e  es os h ech os, l a  
opc ió n es marc ad amente c l ara. 

Por úl timo, y rec opil and o  l as f ormul ac iones d e  d i s tintos autores s e  enun
c ia a c ontinuac ió n un c onj unto d e  recomendaciones p rác ticas es tilí stica s 
q ue no s on má s q ue s ug erenc ias orientad oras y no impos ici ones es tric
tas , l imitativas q ue por l o  mis mo impid an l a  gé ne s is d e  un s ub- es til o per
s onal y pec ul iar d entr o d e  l o  q ue es el l enguaj e  periodí s tic o: 

1) Empl ear verb os en fo rma ac tiva, d e  pref erenc ia en fo rmas s impl es . E l  
verb o no es rec omend abl e  c omo rec urs o d esc riptivo. 

2) Util iz ar d e  pref erenc ia el s us tanti vo por s ob re el adj etivo y aú n el ver
b o, espec ial mente en l a  d esc ripc ió n. 

3) Control ar el us o d e  lo s J erund ios . De pref erenc ia el im inarlo s. 

4) Evitar voc ab l os prec onc eb id amente poé tic os .  L a  retó r ic a  mal empl ea
d a  c onl l eva l a  c urs i l erí a. 

5) Evita r  el exc es o d e  s ig no d e  puntu ac ió n, en espec ial l a  c oma. B as ta 
c on s eguir el o rd en ló gic o  gr am atic al .  

6) De pref er enc ia us ar l a  f ras e c orta. Ell o f ac il ita l a  c onc is ió n. 
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7) No escribir en primera persona. El periodista no debe participar en la 
información misma. 

8) Basarse en referencias directas : palabras personales, o sea, nombres 
propios, pronombres personales o nombres genéricos (niño, anciano) ;  
frases personales, particularmente las citas textuales. Con esto se logra 
una referencia precisa. 

9) No entrecomillar innecesariamente, ni tampoco exagerar en el uso de 
cursiva o versalita para segregar datos. 




