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1. Los generos periodisticos de opini6n en la era digital 
Entre 10s elementos que contribuyen a configurar la opinion y el criterio acerca de 

10s acontecimientos que narran 10s medias de comunicaci6n tienen una influencia rele- 
vante en el receptor el modo en que son expuestos y la huella que dejan en las informa- 
ciones. Coma productorla de bas mismas eVla periodista actua como intermediario. De la 
mera labor de recogida y ordenacibn de 10s hechos para su relato hasta la presentacihn en 
cualquiera de 10s gbneros periodisticos en prensa, radio, televisibn, internet, etc., es inne- 
gable esta impronta del autor. 

La objetividad es una premisa bbica de la produccibn de informacihn que se define 
a1 margen de esa mediation y alude a la accibn de injerir de forma consciente entre la 
realidad y la noticia. Entre este planteamiento de la narration y el ejercicio de los gCne- 
ros de opinibn, cabe buscar un modo de presentacihn de la actualidad como informacibn, 
bajo cualquiera de las opciones no englobadas entre 10s gbneros mencionados, que tien- 
de a la valoracion de 10s acontecimientos expuestos al amparo del enfoque del medio y 
la secci6n en que se insertan las informaciones en 61 incluidas. 

En las paginas siguientes de nuestro articulo, el analisis de los textos, la comparaci6n 
y las interpretaciones de los mismos haran especial hincapik en el anilisis de 10s gkneros 
y su disefio, indagando en 10s elementos que combinan para evaluar la fidelidad a 10s ras- 
gos que diferencian la informacinn de la opinihn. La separaci6n entre noticias y opinio- 
nes, clave en toda informacion, se diluye en la selection de 10s gbneros predominantes 
en cada diario. 

Mariano Cebrihn Herreros' afirma que la informacibn en radio y televisihn busca 
desarrollar 10s niveles recorridos en la historia por la informaci6n escrita, sin haber alcan- 
zado el nivel de profundidad al que ha llegado la prensa: "Informacibn ideologica des- 
a~~ol lada  por quienes descargaban fuertemente su concepci6n de la vida y a veces mili- 
tancias a travks de la interpretacihn informativa de la realidad (...), informacion pura, que 
busca ofrecer a 10s lectores todos 10s datos con objetividad para que deduzcan lo que m6s 
se ajuste a la verdad (...) y la informaci6n explicativa o interpretativa, que trata de ofre- 
cer una informacibn en profundidad". Frente a 10s factores tecnol6gicos que pelmiten a 
la radio mantener el liderazgo en la inmediatez y a la televisi6n en la descripcibn de 10s 
detalles, afirma Cebrian IHerreros que a la prensa le queda la salida de la explicacibn e 
interpretacihn. 
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No obstante, el analisis de 10s formatos, 10s raseos que marcan la est6tica de las sec- - .  
ciones, el diseiio de las piginas, la distribution de 10s contenidos, etc., sugiere plantear- 
se si de igual mod0 la prensa ha acudido a 10s recursos expresivos que han hecho de la 
radio el medio de la inmediatez y de la television el de la exhibicibn e interpretaci6n. 
optando por modelos que recuperan el origen de la production de informacion en ambos 
medios, adaptandolo y traduciindolo con sus c6digos caracteristicos a un mod0 de con- 
sumo de informacibn marcado por la brevedad, la caducidad y la expresividad visual. 

La informaci6n en prensa escrita ha quedado en las ultimas decadas desbordada por 
la instantaneidad que ofrecen 10s medios que aportan rapidez de transmisi6n. Por tanto, 
debe adoptar nuevas f6mulas para captar y mantener el interis de sus lectores, formulas 
que se traducen en cambios no solo en el lenguaje periodistico sino tambien en el estilo 
y contenido ioformativo de 10s diarios actuales. 

Si el exito de la comunicacion se basara exclusivamente en la rapidez de la transmi- 
si6n de noticias, la prensa escrita seria ya del pasado. Pero 10s peri6dicos ofrecen una 
sene de ventajas de importancia sobre 10s medios audiovisuales, como la informaci6n, la 
interpretaci6n de 10s hechos y la explicaci6n de las causas, antecedentes y consecuen- 
cias que puedan derivarse 

En la actualidad, gracias a 10s periodicos digitales y a1 avance de 10s Medios 
Audiovisuales, es cierto que el lenguaje escrito ha perdido autoridad a favor de la ima- 
gen. Fotografias e infografias de gran tamaio penniten que el lector obtenga gran canti- 
dad de informacion en poco tiempo. 

Del mismo mod0 que en radio las rafagas, separadores y utilizacihn de diferentes 
voces pretenden llamar la atencion de la audiencia sobre el mensaje, con un lenguaje sen- 
cillo y directo, constmcciones gramaticales, simples reiteraciones frecuentes, observa- 
mos que la informacion en prensa diaria tiende a reforzar 10s elementos que de forma tra- 
dicional fonnaban parte de la presentation de la noticia y la necesidad de ordenar sus 
contenidos para facilitar su comprensiirn. 

A la construcci6n convencional titulo, entradilla o lead, sumario, ladillo, subtitulo, 
etc. se suman numerosos elementos destacados de diversa estitica. La repeticibn eviden- 
cia su incorporaci6n al diseiio de las paginas como rasgos identificadores de la persona- 
lidad del periodic0 y la seccihn y constituyen una caracteristica que 10s diferencia de 
otros diarios. Esta relacion entre las caracteristicas de ambos medios recuerda la afirma- 
cion a1 respecto de algunos autores que comentan el esfuerzo van0 de querer analizar la 
prensa escrita aislada de 10s demas medios de informaci6n. 

Chomsky y Ramonet2 van mas alla a1 vincular de fosma directa la tendencia del 
medio escrito a simular las ttcnicas visuales de la television: "Muchos titulares de pren- 
sa escrita siguen, no obstante, por mimetismo televisivo, adoptando caracteristicas pro- 
pias del medio cat6dico: maqueta de la primera pigina, concebida como una pantalla, 
longitud de 10s articulos reducida, personalizaci6n excesiva de 10s periodistas, prioridad 
a lo sensational, practica sistematica del olvido, de la amnesia con respecto a las infor- 
maciones que hayan perdido actualidad, etc." 

A1 margen del rasgo estitico, el diseiio y la reproducci6n infonnativa de 10s asuntos 
calificados de actualidad, parece estar fuertemente inhenciado por la televisi6n. ffirman 
Chomsky y Ramonel-' que es la televisi6n "con el impact0 de sus imigenes, la que impo- 
ne su eleccion y obliga practicamente a la prensa escrila a seguirla", dejando por tanto 
postergados aquellos acontecimientos que no estin acolnpairados de imagenes y sonidos. 
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La irrupcibn de la prensa gratuita en las calles y med~os de transporte ha mostrado 
m mod0 de acercar la actualidad hasta ellla receptorla basado en una seleccibn variada 
ie temas expuestos de forma muy breve, con formatos atractivos que ofrecen urn mis- 
c e l h  de bloques informativos de conten~do cercano, con una redacci6n que se aseme- 
ia a 10s titulos y sumarios de la prensa tradicional, una informacibn de ficil comprensibn, 
Iue no ofrece anitisis y si una valoracion que busca la corncidenc~a con la reaccibn de la 
nayoria de lectoredas de la noticia. 

Este formato qne recuerda a las secciones de breves de la prensa tradicional (anun- 
cios, efemkrides, citas, recordatorios, por ejemplo), se convierte en elementos que embe- 
llecidos y destacados por recuadros y tipograf~a propia, ofrecen un relato fragmentado de 
la informacrbn, destacando algunos de 10s aspectos que la componen. De este modo, en 
ocasiones podria observarse una segunda narration que dlscune en paralelo al cuerpo de 
la noticia, ofreciendo una versibn resumida de 10s hechos. 

Con ello no se afirma que el mod0 de presentar la informacibn en la prensa gratuita 
estk relacionado con este cambio de fomtos, per0 si que en ambos se observa una ten- 
dencia a evitar al consumidor/a de la informaciirn el esfuerzo y el tiempo que requieren 
la lectura completa y comprensiva de lo narrado, que en el caso de la prensa diaria, como 
ya se ha subrayado, ofrece un relato mis contextualizado y profundo del que presentan 
el resto de medios. 

Del anilisis de Ins factores seiialados, puede resultar una filosofia del planteamiento 
de la rnformacibn regional, que incluya en sus rasgos de idenhdad el ohjetivo de facih- 
tar la lectum ripida, "el consumo r$idoN de la infotma.cibnn, sin renunciar a su valor pro- 
p~o,  el anilisis y la profundidad. 

Para ahundar en este ohjetivo, puede observarse tamb16n la adaptacibn de g6neros a 10s 
propbitos de brevedad y anasis, memlando caracteres que diferencian a unos y a otros. 

Tampoco se descarta que otros factores ajenos a la producci6n mformativa, la poli- 
tics editorial del medio y su disdo, estkn mobvando esas desviac~ones de la norma escri- 
ta en cada caso. La estratkgicas competitividad que 10s medios impresos de mformaci6n 
draria e s h  evidenciando con la multiplicacibn de ofertas gratuitas o a bajo p m ~ o  y 
coleccionables, constituyen un indicio irrefutable de la neces~dad de sumar a1 consumo 
diario en cuestion, atractivos ailadidos a la informacibn en profundidad realizada por pro- 
fesionales y firmas reconocidas en las que buscar opinibn en las piginas interiores del 
diario elegido, por ejemplo. 

El actual sistema de gineros periodisticos esti siendo ohjeto de debate constante en 
el mundo acadCmico. La polkmica radica en la vigencia de clasificaciones tradicionales 
o mis innovadoras. 

Para conocer Pas lineas generales de esta cuestibn basta con pasar revista alas dife- 
rentes posturas que algunos criticos adoptan actualmente al respecto aportando nuevas 
tipologias de gkneros o nuevos criterios para las tipologias tradicionales. 

En nu&m articulo tendremos en cuenta la divisibn entre gkneros infonnativos (nobcia, 
cr6nrca, reportaje, entrevista) y de opinibn (~cu10 ,  columna, editorial, wmentario y sueltn). 

Seguidamente, veremos de forma resumida los principales gheros de opini6n y sus 
caracteristicas generales para dar paso con posterioridad a su estudio en 10s diarios hgitales. 

Segim algunos autores como Martinez Alhertos, 10s gCneros de opiniirn curnplen 
una "funci6n de entretenimiento o evasibn ps~coterapkutica de la que bablan algunos 
expertos de la comunicacibn de masas, pero podrian desaparecer en cualquier 
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momento de estas paginas y no se resentiria para nada el concepto tebrico y riguro- 
so de lo que se entiende por informacibn de actualidad o Periodismo"" . Sin embar- 
go, Ins generos de opini6n suponen un refuerzo de la linea editorial del peri6dico y 
su desaparicibn de las paginas de Ins peribdicos supondria un aumento de la neutra- 
lidad de Ins mismos. Este aumento de la neutralidad, repercutiria directamente en Ins 
lectores, pues el pbblico, cuando abre las piginas de un peribdico no lo hace sblo 
para infomarse de lo que ocurre a su alrededor, sino que tambi6n lo hace para infor- 
marse de lo que piensan Ins d e m b  de 10s acontecimientos que ocurren en el mundo. 
Por este motivo, la desaparici6n de Ins gCneros de opinion si rcpercutiria en el 
Periodismo. 

Entre Ins generos de opinihn se encuentran la columna, el articulo, el editorial, la i 
critica y el comentario o suelto. Los autores de dichos g6neros suelen ser periodistas, 
literates profesionales o personas relacionadas con alghn tema concreto. Estos g6ne- 1 

! 
ros no tienen la finalidad rigurosamente informativa de transmitir datos porque no Lra- 
bajan sobre hechos, sino que trabajan sobre ideas. Su finalidad principal es deducir 
consecuencias ideologicas, culturales, etcetera, de unos acontecimientos mis o menos 

I i 
actuales. Aunque es cierto que las opiniones expuestas en Ins trabajos firmados sonde 
la exclusiva responsabilidad de sus autores, esto se entiende unicamente en el terreno 
legal, ya que el peribdico siempre comulga de alguna manera con las tesis recogidas 
en Ins generos de opinibn. Lo realmente cierto es que nadie obliga a un peribdico a 
publicar un determinado escrito si no es acorde con su linea de pensamiento o linea 
ideologica, salvo cuaodo se impone por ley por aplicaci6n del derecho de rectificacion I 
y de replica. ! 

Respecto al estilo que emplean Ins distintos autores cuando escriben sus generos de 
opinion, hay que seiialar que unas veces recurren a1 estilo de solicitacibn de opinibn o 
modos editorializantes y otras al estilo ameno. 

A continuacibn, como recogiamos anterio~mente, analizaremos m8s detenidamente 
cada uno de estos g6neros. 

1.1 El Editorial 
El articulo editorial es la opinion del peribdico respecto a las noticias que publica. Es 

el genera periodistico que manifiesta el punto de vista del medio sobre un determinado 
tema de especial relevancia para la actualidad a travb de su interpretation y valoraci6n. 
Es la opinibn m b  autorizada que ofrece el peri6dico sobre la interpretacibn de la noticia. 

El propbsito del editorial es muy variado: se define un punto de vista, se crea una 
opinion en el pkblico sobre un suceso determinado, se analiza y se interpreta una noticia, 
se relaciona un suceso concreto con okos y se establecen juicios de valor que crean acti- 
tudes en una comunidad. Forma, junto con el suelto, la nota y la glosa, lo que algunos 
tratadistas llaman generos impersonales para el comentario. 

Bartolorn6 Mostaza sefiala que "la noticia da el parte diario de lo sucedido, el edito- 
rial interpreta el sentido de ese parte o previene lo que en las profundidades de la colec- 
tividad humana se esta fraguando y va a estallar de un momento a otro"5. Otra definicibn 
es lade Gonzalo Martin Vivaldi, para quien el editorial es "un articulo periodistico, nor- 
malmente sin firma, que explica, valora e interpreta un hecho noticioso de especial tras- 
cendencia o relevante importancia, segun una convicci6n de orden superior representati- 
va de la postura ideolbgica del peri6dico2'6 . 
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De estas dehiciones se deduce que el editorial se confm tan sblo a personas muy 
identificadas wn  la linea ideolirgica de la direccibn o 10s propietarios de la empresa, ya 
que se &ah de una labor dellcada y compromehda para el peri6dico. No obstante, el ed1- 
tonahsta desempefia su papel dentro de un cuadro que dlrige el equipo de Redacaih. Asi, 
el editorialista es simplemente un trabajador m& y la linea editorial se c o d a  a1 editor y 
a 10s tknicos de la Redaccibn. 

La labor editorialista y la labor de redaccibn deben complementarse para que el 
peri6dxco alcance su proposito final. En casos de divergencias, es el redactor quien deci- 
de sobre qu4 deben escribir 10s editorialistas cada dia y la forma como deben bacerlo. 

El estilo propio del editorial es el de solrcitacibn de opiniirn. El editorial, como diji- 
mos antes, es la manifestacibn de la wnclencza del peritjdico acerca de un tema particu- 
lar. Si el peribdico quiere mantener su prestigio y autoridad moral ante el pfibl~co, debe 
presentar el editorial con un estilo digno y algo mayest&ico, con ciertas notas exteriores 
y formales de seriedad lingiiistica. 

El editorial debe ser claro, conclso y breve. Tambi6n debe dejar claro qu6 postura 
toma el peribdico 5 t e  un determinado tema para que a1 lector le quede claro -sin nece- 
sidad de mucho esfuerzo- cukl es la postura adoptada. 

La utilizacibn del "yo" queda eliminada en el editorial, ya que el que opma es el 
peribdico en bloque, no un individuo determinado. 

En cuanto al orden de la exposiciirn, el m& empleado es el signiente: 

1) Los hechos que dm pie a1 escrito. 
2) Los pnncipios generales aplicables a1 caso. 
33 Conclusibn que se emite a la vista de 10s p ~ c i p i o s  expuestos. 

S~guendo esta eshctura, el editorial debe redactarse con precisibn, sin piLrafos 
mtroductorios ni preimbulos que despisten al lector y lo dejen con una vaga idea de la 
postura mantenida par el medio. El editorialista no debe entretenerse en exponer y reba- 
tir 10s argumentos del adversaria. Tiene que proourar que la transicibn de una park a otra 
sea 16gica y coherente y emplearun estilo directo. 

Finalmente, el editorial forma, junto con el suelto, Lanota y la glosa, lo que algunos 
tratadistas llaman g6nems impersonales para el comentario. 

El suelto, considerado coma variante menor del editorial, es una nota sobre un amnte- 
cimiento. Su kvedad conduce a que sea una simple Uamada de atencih para que el lector 
no resulte sorprendido. Sin embargo, es un gtnem de gran importancia para cierta clase de 
lectores, sobre todo para aquellos que apenas tienen tiempo para pamrse a leer el peribdico. 

MarthVivaldi explica que el suelto "ex la breve glosa de un becbo, de un suceso, de 
una idea, de una pequeiia noticia. Se diferencla de la smple nota (...) porque no sirlo 
informa, sin0 que juzga y valora"1 . 

Este ghero suele ser anirnimo o firmado con iniaales o pseudbnimos. 
El estilo literaria del suelto es mi8 lrbre y desenfadado que el del editorial. Su esque- 

ma de desarmllo suele ser el siguiente: 

1) Introducciirn. 
2) Argumentacibn. 
3) Conclusiirn. 
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1.2. La Columna 
La columna es el genero periodistico que analiza, interpreta y orienta a1 pitblico 

sobre un determinado suceso con una asiduidad, extensi6n y ubicacibn concretas en un 
medio determinado. 

Algunos estudiosos sititan tambien el origen del auge de la columna en la progresi- 
va complejidad de 10s perihdicos. Cuando crecen y su organizacibn se complica, 10s edi- 
toriales que firmaba el director y con 10s que orientaba a la opinion se vuelven anonimos; 
o, si el nombre sigue atrayendo seguidores, se convierten en firmas. 

La columna es un arte y una tecnica que se adapta, pot tanto, a la personalidad del 
articulista. De ahi el fuerte grado de identificacibn que existe entre el comentarista y el 
lector. Uno de 10s secretos de la columna es la atm6sfera de intimidad que promueve en 
el lector. La columna responde a la necesidad de conocer a1 que babla e indica la prefe- 
rencia del lector por el contact0 direct0 con un individuo mas que con el product0 edito- 
rial anbnimo de una corporacibn. 

La diversidad de comentaristas y criterios es una contribucibn a la independencia del 
lector. En 10s peribdicos americanos es frecuente que haya firmas con opiniones contra- 
puestas y hasta que las mantengan contra el criterio del mismo perihdico, siempre que el 
director lo permita. Hay columnas de analisis de actualidad, de comentario de notickas, 
de digresibn ensayistica, de deportes y de humor, entre otras. 

Por tanto, la columna en sus diferentes modalidades (y, sohre todo, en las de politica 
nacional, internacional y local) es una verdadera actividad editorializante, que cumple un 
cometido propio de solicitacihn de opinibn y en un nivel de profundidad anilogo a1 del 
editorial, por cuanto comenta, valora y toma postura ante 10s datos que aporta la noticia. 

Entre las caracteristicas mas notables que encontramos en este ghero podemos 
citar la libertad ( en teoria el articulista escrihe lo que considera oportuno), y la respon- 
sahilidad (llama la atencion del lector sobre determinados hechos de importancia) y que 
suele okecer elementos de juicio con el fin de que el lector reflexione. 

Lo cierto es que la columna es un articulo razonador, orientador, analitico que con 
sus juicios posee una finalidad identica a la del editorial, aunque la gama de tipos es 
mucho mayor en la columna que en el editorial, donde tamhien hay m8s limitaciones en 
el lenguaje. Por ello, recoge tres tipos de columnas: columna de politica internacional, 
columna de politica nacional y columna de politica municipal. 

Los columnistas pueden inhoducir en mayor grado sus sentimientos y expresiones 
personales que en otras formas mas rigidas. Incluso, las opiniones pueden diferir del 
punto de vista expresado en el editorial. El estilo del columnistapuede ser narrative, des- 
criptivo, interpretativo, argumentativo o una combinacibn de algunos de ellos. 

Las columnas ayudan a introducir en 10s lectores un cambio respecto al estilo mas 
eucorsetado que pueda existir en la redacci6n de 10s generos periodisticos, ya que pro- 
porcionan colorido, diversidad y opinibn al diario. Por tanto, la estructura de la columna 
no puede ajustarse a un modelo preestablecido, porque es el gknero periodistico mhs per- 
sonal y libre de todos; cada columnista adapta su redaccibn a como mas conviene a la 
informacihn con que cuenta y al objetivo de sus opiniones. 

Para Martinez Albertos, la columna es "un articulo razonador, orientador, analitico, 
enjuiciativo, valorativo s e g h  10s casos- con una finalidad idkntica a la del editorial"8 . 
La columna, a diferencia del editorial, es un articulo firmado y su responsabilidad se liga 
tan s61o al autor del trabajo. 
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Segkn B&olomC Mostaza, "lo que escribe el columnista vale por lo que valga su 
irma: es una opinihn individual que usa el peribdico para expresarse'q . 

Ocurre a veces en 10s perihdicos que se produce un desplazamiento de temas del editorial 
alas wlumnas de 10s camentanstas, en especial, 10s wmentaistas que tratan temas politicos. 

El estilo propio de 10s columnistas es el de solicitacihn de opinibn. No es necesario 
lue el columnista adopte siempre una posiciirn ante 10s hechos, sino que puede centrar- 
;e tinicamente en lratar de explicarlos. No obstante, lo proplo de la columna es que baga 
un vaticinio acerca del posterior desarrollo de los acontecimientos. 

Desde el imbito literano, el colummsta tiene mayor margen para expresarse sin la 
seriedad propia del editorial y puede utilizar giros y expresiones de tipo coloqulal, per0 
manteniendo siempre un tono decoroso. 

En cuanto al esquema que se emplea en la columna, hay que sefialar que kste es bas- 
tante libre. El que mis se sigue es el siguente: 

21 Desarrollo en el aue se incluve informacihn y ooini6n. - .  

I 
3) Conclusihn. 

Lo mis importante a la hora de elaborar una columna es que se afronte desde el prin- 
c~pio el tema principal sin dar muchos rodeos. 

1.3. El Articulo 

I 
El articulo es un gknero penodistico que interpreta 10s suoesos de una comunidad 

concreta y que destaca la importancia de 6stos dentro del momento histirnco, a la vez que 
las posibles cnnsecuencias econhmicas, sociales y politics quepueden denvarse. 

Se escribe con la mtencibn de crear opinihn en el pirblico, se le interpreta y enjuicia 
lo mis destaoado de lo que sucede, per0 no es la institucibn como en el editorial la que 
se manifiesta, sino que es el periodista el que interpreta 10s acontecim~entos, expresando 
su punto de vista, y puede ~ncluso solicttar un wmportamiento concreto par pate  del 
pirblico. Para todo el estilo ed~tonaliiante, podemos considerar que no tiene la finalidad 
estrictamente informativa, de transmitir datos, de wntar un becbo, una "stoly". Par el 
contrario, trabaja sobre ideas, deduce consecuencias (ideolhgicas, politicas, sociales, 
etc.,) a partir de unos acontecimientos que son not~cia o lo han s~do recientemente. 

Desde el punto de vista periodistico, encontramos dos tipos de articulistas: 10s perio- 
distas profes~onales y 10s colaboradores, especialistas con una profesihn distinta a la del 
penodsmo. Los colaboradores son especialistas en la materia sobre la que escriben - 
politics, economia, psicologia, sociologia, cultura, medicina, etc. -y por lo tanto son auto- 
ridades en el tema. Esto implica que hay diferentes tipos de articulos dependiendo del 
tema que se aborde. 

En cuanto a la8 fuentes, lo6 periodistas profes~onales obtienen la informacibn a tra- 
vks del contact0 personal con las fuentes de informaci611, y tambikn mediante el estudio 
bibliogriiico y documental, pero incid~endo en la divenidad y la libertad de que debe 
hacer gala el articulo coma g6nero. 

El arhculista no puede librarse de forma absoluta de ciertas normas, tanto de cons- 
huccidn, como lingiiisticas (debe guardar sumisihn a I s  normas del lihro de estilo del 
med~o, por ejemplo), porque, en afimo t6rmin0, es la conciencia y la voz del media. 
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En definitiva, el articulo es un g6nero periodistico que interpreta 10s sucesos de una 
comunidad concreta y que destaca la importancia de btos  dentro del momento histinico, 
a la vez que Pas posibles consecuencias economicas, sociales y politicas que puedan deri- 
varse. 

En el articulo, es el periodista el que interpreta 10s acontecimientos y expresa su 
punto de vista. Aveces, llega a solicitar a1 phblico un determinado comportamiento. 

En la prensa actual podemos encontrar dos tipos distintos de articulistas: el periodis- 
ta profesional y el colaborador experto en un tema concreto y con una profesibn ajena al 
periodismo. Los colaboradores son autoridades en el tema porque estan especializados en 
la materia sobre la que escriben. 

El estilo del articulo tambien es el de sulicitaci6n de opinibn. El articulista tiene 
mucha libertad a la hora de escribir, aunque siempre debe cefiirse a las normas recogidas 
en el libro de estilo del medio. 

En lo que se refiere a su estructura, hay que sefialar que debido a la libertad que tiene 
el articulista a la hora de escribir, b t a  es muy variable. No obstante, suele seguirse el 
siguiente modelo: 

1) Presentacihu del tema donde se exponen 10s aspectos m b  importantes de una 
informacihn y se destaca su importancia. 
2) Inclusi6n de delalles adicionales. 
3) Aniilisis y argumentaci6n que hace el articulista de 10s hechos. 
4) Comprobaci6n de 10s hechos. 
5) Valoraci6n y conclusi6n del tema 

1.4. La Critica 
La critica es el g6nero periodistico que mediante informaciones y juicios de valor da 

a conocer al lector de un diario una obra artistica en la mayoria de 10s casos. 
Entre sus caracteristicas principales encontramos que se trata de un articulo corto, 

descriptivo, valorativo y orientativo de cara a 10s lectores. No obstante, cuando la cri- 
tics no se hace para un pkblico especializado responde a1 estilo tradicional de la pren- 
sa: frases codas, palabras sencillas, parrafos breves, ausencia de citas mAs o menos 
pedantes, tecnicismos, etc. Impera el estilo agil y de ficil lectura. Y, sin embargo, en 
las revistas especializadas el estilo debe cuidarse mAs y el critico tendrA mayores opor- 
tunidades de lucirue, empleando un estilo mis  cuidado, planteamientos tkcnicos y an&- 
lisis mas profundos. 

Por otro lado, el hecho de que a este gCnero se le denomine critica no quiere decir 
que el resto del periodismo no sea critico, puesto que todo el periodismo interpretative, 
y sobre todo el valorativo lo es. Hay autores que sostienen que incluso el periodismo 
purameute informative lo es porque conlleva asimismo su carga de critica: desde la selec- 
cion de lo que debe publicarse y su titulaci6n hasta lo que debe omitirse, puede suponer 
un grado de manipulacih que obedezca a un espiritu de critica por parte del emisor, qui- 
z& poco honesto, desde un punto de vista de estricta profesionalidad, pero la realidad nos 
enseiia que ocurre muy a menudo. Cuando se habla de critica se enliende el articulo valo- 
rativo que se refiere a cualquier product0 del quehacer humano que, una vez expuesto al 
pkblico, requiere el oportuno juicio del experto que interpreta y valora, al tiempo que 
infotma. 
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De todo lo expuesto, se deduce ficilmente que el critico ha de ser un periodista y, a1 
mismo tiempo, un conocedor profundo (cuanto mas profundo, mejor) de la materia que 
comenta. Esta es una tarea, pues, compleja, nada facil, muchas veces encomendada par 
Ins medios a personas que no son periodistas profesionales en el sentido estricto de la 
calificacihn, sino a colaboradores mas o menos fijos. 

La critica puede orientar al lector y servirle de fuente de conocimiento emdito, ya 
que tiene un triple papel hncional: orientar, infonnar y educar. 

A lo largo de la historia, se han sucedido las escuelas criticas, o lo que es lo mismo, 
bas distintas formas de entender la funcion de la critica. Por decirlo con otras palabras, ha 
bahido distintas escuelas filoshficas de donde han surgido 10s criticos, aunque practica- 
mente giren sobre dos ejes principales: el objetivismo (con Gotthold Lessing a la cabe- 
za) y el subjetivismo (que ananca de Jules Janin). 

En definitiva, el critico puede ponerse al lado del artista y tratar de explicarle al 
publico la ohra, con la finalidad de ayudarle a que le guste, o puede sentarse entre el 
phblico y expresar por escrito su reaccibn, por muy negativa que sea. El critico literario 
y el de arte tienden mas hien a lo primero; el de teatro, cine y musica, a lo segundo. 

Las dificultades que lleva aparejadas el ejercicio de la critica son muchisimas; alas 
que se deduciran ya por todo lo expuesto, hay que ai7adir la no poco desdefiahle de la 
urgencia. El critico debe ser, ante todo, una persona de juicio y reacciirn agiles. 

La ciitica da noticias de la obra, la sitCa entre las demas de un autor, describe el tema 
(no el argumento) y examina el estilo. Finalmente, viene la valoracion de la obra, que la 
hace indispensable para que el publico la elija. Este autor aporta unos metodos para enfo- 
car el trabajo critico: mbtodo clasico, modelo reporteril, panoramico e impresionista. 

A modo de resumen, puesto que es imposible, en un trabajo de esta indole, desmenu- 
zar el tema, podemos decir que cualquier analisis critico debe estar presidido por un inte- 
r b  profundo en laperpetuacion y mejora de la manifestaci6n artistica de que se @ata (tras- 
cendiendo el "ego" del comentarista) y la convicci6n de que basicamente se realiza una 
funcihn informativa para beneficio de un gran auditorio, tarea esta ultima importantisima, 
pero a la que no resta importancia el hecho de que tambien se ofrezca una evaluaci6n. 

La trascendencia de esta secci6n critica de Ins medios informativos, que es una acti- 
vidad rigurosamente editorializante, es tal, que se ha podido afirmar que resulta un ele- 
mento clave en la calidad de vida de las sociedades. 

Respecto a la estructura de la critica, se puede decir que no hay normas establecidas, 
ya que cada critico tiene libertad absoluta en el ejercicio de sus fnnciones, o por lo menos 
asi deberia ser. No obstante, debemos plantearnos que acaso pueda existir cierta limita- 
cibn en el nbmero de palabras. Aunque la forma es flexible, siempre se pueden apreciar 
una serie de elementos que se repiten, como encabezar la critica con una ficha tecnica, 
donde figuran 10s datos mas importantes. 

La critica, en general, se encnentra en la secci6n de cultura de 10s perihdicos. En esta 
seccibn se incluyen - ademas de criticas -, noticias, reportajes, entrevistas, etcetera. No 
obstante, lo mas importante de esta secci6n son las criticas, es decir, el comenta~io de las 
novedades de la vida intelectual. Esto es lo que da origen a secciones especializadas y 
muy regulares de critica (de arte, de cine, de libros, de musica, etcetera). 

Para Martin Vivaldi, "cuando se habla de critica se entiende la referida a los secto- 
res del quehacer humano que, una vez expuestos a1 publico, reqnieren el oportuho juicio 
del experto que interprets y valora. La critica periodistica, al par que juega, informa"1" . 
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Nlcolas Gonzalez Ru~z  h~zo  la slguiente recap~tulaclon de lab condlc~ones generales 
que debe cumpl~r la crit~ca 

1) La critica en el peribdico ha de ser fielmente informativa, como primera condicion. 
2) Ha de responder en sus juicios a una preceptiva o a un criterio elahorado del criti- 
co de manera que no queda amerced del impresionismo o del humor del momento. 
3) Ha de ser positiva, ante todo, resaltando 10s valores de este orden, y despuis, por 
contraste, los negatives. 
4) Ha de ejercerse con ecuanimidad de tono y absoluto respeto a las personas y des- 
arrollarse con estilo preciso y Bgilll. 
El critico debe ser un profundo conocedor de la parcela concreta de la actividad cul- 
tural de la cual escribe y orienta a sus lectores. Su estilo debe ser preciso y Bgil. 
En cuanto a la eshuctura de la critica, creemos que la m b  oportuna es la siguiente: 
1) Ficha tkcnica con 10s datos de la obra. 
2) Antecedentes de la obra en 10s que se incluya datos del autor y su produccibn. 
3) Resumen del tema de la obra con el fin de ilustrar al lector. 
4) Veredicto. 

2. Lenguaje y estilo 
Centrandonos en el campo que nos ocupa, el del periodismo en Internet, es necesa- 

rio en primer lugar conocer 10s conceptos y elementos que particularizan el discurso digi- 
tal que hacen particular a la escritura para la Red. 

Esto es precisamente lo que hace Diaz Noci, quien comienza por definir como la pii- 
mera caracteristica especifica, la multimedialidad, "la integracibn, en una misma unidad 
discnrsiva, de informacihn de varios tipos: texto, imagenes (fijas o en movimienlo), soni- 
dos e, incluso, bases de datos o programas ejecutables"f2. Todo ello implied una evolu- 
cion clara de la obra periodistica en direction al concept0 de obra multimedia, lo que per- 
mite, a su vez, una nueva retorica. 

Una segunda lbente de novedades discursivas es la ruptura de la secuencialidad, deri- 
vada del surgimiento del hipertexto o escritura no secuencial, similar, al contrario que el 
discurso hablado, alas estructuras de las ideas, interrelacionadas en mhltiples direcciones. 

Seghn Diaz Noci, el hipertexto relaciona diferentes bloques de informacihn llama- 
dos nodos, 10s cuales "pueden ser de dos tipos: semiestructurados, que invitan a que el 
usuario 10s complete, y compuestos, cuando varios nodos se relacionan de foma espe- 
cial mediante enlaces y constituyen, a su vez, otro nodo que puede ser relacionado en blo- 
que con otros nodos individuales, semiestructurados o c~mpues tos"~  . 

La asociacibn o vhculo entre estos sistemas o hipertextos procedentes de diferentes 
medios (textual, visual, grkfico o sonoro) constituye, asi, lo que se conoce como hipemzedia, 
que refleja el discurrir del pensamiento humano de forma mas fie1 que el mero hipertexto. 

Una tercera caracteristica del lenguaje para la web es la ruptura de la periodicidad, 
que rompe con 10s condicionantes tkcnicos que hasta ahora obligaban a servir la infor- 
macibn en intervalos de tiempo determinados, por muy pequeiios que tendieran a ser 
(valga como ejemplo las dificultades de distribucion de un peribdico de gran tirada y de 
amplio alcance geogrzifico). 

En oposicion a esta circunstancia, para Diaz Noci, "el product0 electronico presciu- 
de de todos estos condicionantes ya que puede renovarse continuamente"'4 , cualidad 
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antes reservada a 10s medios audiovisuales Oadio v televisibn) aue. a Desar de todo. sue- , *  - .  
len ofiecer sus cnntenidos tamhi6n de forma peri6dica. 

La escritura digital se distingue iguahnente par su mteractividad, entendida como la 
capacidad que tiene el usueria de wmunime con su emisor y de este modo, recuperar 
la infonnaci6u de la forma deseada. Esto rompe en cierto modo el propio concept0 de 
media de comunicacibn de masas, pues el propbslto perseguido es que el receptor pueda 
tomar deeisiones acerca del mensaje que le llega del emisor, el cual deja de ser unidireo 
cional. El receptor pasa ahora a tener capacidad de respuesta y de conligurarBT dentro de 
amptios m&rgenes, su propio mensaje y dialogar con dicho e m o r  en alguna medida. 

La quinta y hltnna cualidad distintiva que podemos atrihu~r a 10s medios diatales es 
la (escasa) legibilidad de la pantaua del ordenador, mucho mirs fabgosa que la lectura en 
papel, lo que hace recomendable 10s textos mas cortos, aunque luego est6n plagados de 
enlaces hipertexto que hacen a aqu6llos mi6 'profundos' que 'extensos'. Par eUo no nos 
limitamos a enumerar las caracteristiws de la escntura hgigital, sino que nos debemos 
ocupar tamhi6n de 10s g6neros periodisticos apl~cados al texto digital. 

Entrando en la vigencia o no & 10s gknems periodisticos en la re4 hay que advertir 
que el g6nero electrbnico no es inmutable, a diferencra del impreso, ya qoe el momenta 
de publ~cacidn no es seguro y mucbos tipos de texto pueden permanecer disponibles en 
la Red. Podemos alndir a cuestiones temporales que juegan un papel tan importante coma 
la ruptura de las hmeras espaciales, que henefician a 10s gheros mterpretativos, en par- 
ticular a1 reportaje, necesitados de una mayor cantidad de infonnacibn y una redaccibn 
mas compleja, aunque eso si, siempre matizados par la ya comentada fatigosa legibih- 
dad, que obliga a fragmentarlos, jerarquizarlos y enlazarlos con claridad. 

Precisamente, es el reportaje el g&nero por exceleneia del ciberespacio informativo, 
debido a las esbucturas hipertextuales y la pos~bilidad de incluir no sblo texto, sino cual- 
quier o h  tip0 de informacibn (sonidos, imigenes fijas o en movnniento, grificos o inclu- 
so animaciones en tres dimensiones). Junto al reportaje, la entrevista es el otro gran g6ne- 
ro 'estrella'modiiicado par la factibilidad de presentarla de mdtiples maneras, como pre- 
gunta-respuesta, oida o incluso vtsta, y que permite, ademis, que sean 10s propios usua- 
rios qulenes hagan las preguntas al personaje pfihl~co de turno situado tras uno de 10s 
ordenadores de la redaccibn del medio a una hora determinada, y durante un periodo de 
bempo detenninado, donde el periodista ejer~e la misibn de filtrar las preguntas. 

La ampliac~bn de la longitud o profundidad de todos 10s ghems, tanto informativos 
wmo argumentativos, en el medio digital, acentha la coautoria que ya existia en 10s 
medios tradicionales, puesto que mi6 manos intervienen en su confeccibn, gracias a 10s 
enlaces a las fuentes que se citan. Destaca en particular la posibilidad de acceder a las 
fuentes primarias, como una declaracibn politica o una resolucibn judicial. Camhias tec- 
nologicos wmo btos hacen a algunos autores profetizar importantes cambios en Los 
gheros periodisticos vinculados a la irrupc~b de 10s lectores en la realizacibn de 10s 
contenidas, aunque par el momenta se mantienen 10s mldes preestablecidos. 

En el plano de la opmihn, la experiencia es mis ld tada  que la de 10s textos infor- 
mativos. Son contenidos breves, dehido a la densidad de ideas expuebs, normahnente 
un mero trasvase de las ediciones en papel. En ocasiones la parte de opini6n apostilla o 
complements a una informacibn de brevedad sim~lar. 

A continuacibn, llevaremos a cabo un breve estudio de las caracteristicas mis desta- 
%cables de 10s gheros de opinibn en las ediciones digitales de El Pais. 
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A pesar de contar con ediciones impresas, 10s contenidos aparecidos en sus dos for- 
matos no son siempre 10s mismos. Por ello, es importante tener presente que este anali- 
sis se basa en 10s textus aparecidos en las piginas web del diario. 

La primera Fan diferencia entre El Pais y otros peri6dicos la encontramos en 10s gene- 
ros periodisticos de opini6n mas utilizados por cada uno de ellos. Partimos de la base de que 
puesto que 10s g&neros de opinibn son la principal herramienta con la que cuenta el diario para 
ciiigir la opinihu de sus lectores, la eleccihn de 10s mismos no es mas que una t&ctica del 
medio. Por ello, en base a diversos criterios, como son el soporte (en este caso el digital) o el 
contenido, seleccionan 10s tipos de texto que mejor puedan favorecer la difusihn de sus ideas. 

El Pais incluye diariamente en su seccion de opinihn dos o tres editoriales, algun art- 
culo, que aparece bajo el epigrafe de "Tribuna" y, dependiendo del dia de la semana, una 
columna de alguno de Ins columnistas de su plantilla. BBsicamente, se trata de un volcado 
del material utilizado en su edicihn impresa. En esta secci6n tambikn se incluyen Lextos 
como cartas a1 director o encuestas. Sin embargo, colno se ha podido observar en la parte 
tebrica, estos textos no tienen la consideracihn de gkneros periodisticos estrictamente. 

En su edicihn digital, El Pais cuenta con un directorio de blogs, pero 10s coloca en 
un plano secundario y no como maximo exponente de la opini6n del medio. 

Por tanto, es pertinente hacer aqui un breve comentario sobre la figura del blog. Apesar 
de que son un producto aparecido hace muy poco tiempo, ya ha habido vaios estudios 
dedicados a considerar la posibilidad de catalogar el blog como un gknero periodistico. 

Sin embargo, todos estos estudios llegan a la misma conclusihn: no se puede definir 
el blog como un producto periodistico, puesto que en gran parte de ellos no se observa 
una actitud periodistica, es decir, un afin por infonnar sobre hechos de actualidad o por 
emitir opiniones respecto a ellos. Sus autores se decantan en la mayoria de 10s casos por 
usar estos soportes para hablar de experiencias personales que se reducen a un peqoeiio 
mundo que se mueve entre su farnilia, sus amistades y sus habitos diarios. 

No obstdnte, no estaria de mas que dentro del fen6meno de 10s blogs se contempla- 
se una subcategoria de blogs periodisticos. Tales el caso de 10s blogs que recoge el dia- 
rio. Se trata de paginas web avaladas por firmas tan prestigiosas como Vicente Verdu, 
F61ix de M a ,  Maruja Torres, Cbar  Antonio Molina o Nacho Vigalondo, etc. 

Satvando las distancias, 10s posts (cada uno de 10s textos que se insertan en un blog) 
son una figura parecida a la columna. Son textos muy libres en cuanto a1 tema y tambien 
en el campo de la expresi6n. Asi, Fblix de Ania empieza su texto del dia 15 de marzo de 
2007 titulado "Los siameses es~t icos"  diciendo "La escena que se me impnne cuando 
pienso en ellos es lade Edmon, una vez hukrfano. ..". 

El autor puede tratar aquellos asuntos que le parezcan oportunos, a pesar de que estos 
no aparezcan enhe las noticias mas importantes del dia. Tambikn puede recurrir a temas 
de m a  actualidad mas duradera. AdemL, a1 igual que algunas columnas cuentan con un 
nombre fijo, 10s posts aparecen bajo una misma denominacihn, en este caso el nombre 
del blog, "El Boomeran(g)". 

Pero hay otras caracteristicas que separan a la columna del post. Este ultimo no tiene 
nna periodicidad fija, sino que el autor del blog afxade nuevos textos a su antojo, SUI una pre- 
sihn tempo~xl. Lo mismo sucede con la extensi6n. El soporte digital permite que cada texto 
tenga una extensi6n. No es necesario rellenar un espacio asignado en una pagina de papel. 

Ejemplos claros de estos dos fenhmenos 10s eucontramos en el blog de Nacho 
Vigalondo, en El Pais. 
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En cuanto a la periodicidad, observamos que el autor, al igual que sucede con Ins 
demis, escribe cada &a o cada dos dias, etc. Sin duda, la periodicidad fija no tiene sentido 
con uua berramienta que permite que el autor haga pGblicas sus opiniones en tiempo real. 

El analisis de 10s temas que mas aparecen en los textos de opini6n del diario cambia 
en funcibn del tipo de texto que observemos. En el caso de El Pais, debe hacerse una divi- 
sibn clara entre Ins distintos gkneros. En otros peribdicos, sin embargo, la temhtica varia 
en cada uno de los blogs. 

En El Pais debemos hacer varias cousideracianes. Entre los editoriales predominan Ins 
temas de politica nacional e intemacional. Durante el periodo analizado todos los dias ban apa- 
recido editoriales referentes a la situacibn politica nacional, motivados sobre todo por el por el 
proceso de paz y la posible negociacibn con ETA o la dura pugna entre PP y PSOE en hntos 
temas. Ademas, tambikn han tenido gran importancia temas internacionales como la gira de 
George Bush por cinco paises latinoamericanos, o temas relacionados con Benedicto XVI. 

En lo referente a 10s articulos de El Pais predominan Ins temas de caricter interna- 
cional, seguidos poi- los depolitica interior. En las columnas es mucho mas dificil estable- 
cer cuil es el tema predominante. Pueden aparecer desde temas dc politica basta experien- 
cias personales o impresiones de los autores que nada tienen que ver con la actualidad. 

Por Gltimo, las criticas que aparecen en este medio se refieren a peliculas, acompa- 
?undo a 10s estrenos 10s vieines, y las corridas de taros. 

La difereucia en el tono utilizado de lenguaje en 10s textos examinados con otros dia- 
nos es evidente. Al igual que sucedia en cuanto a 10s temas, para estudiar el lenguaje del 
diario El Pais es conveniente hacerlo atendiendo a cada gknero particulamente. 

Los editoriales de El Pais usan un lenguaje ckaro y conciso, lo que permite que cual- 
quier persona con un minima de cultura y de conocimiento de la realidad pueda tener 
acceso a ellos. 

Sin embargo, en los articulos de opini6n encuadrados bajo el epigrafe "Tribuna", el 
lenguaje es m k  denso y el vocabulario es un poco mas elaborado, haciendo necesaria una 
mayor concentracihn y un cierto grado de conocimiento si no del problema que se hata, 
si del imbito general en que este se enmarca. Asi, el dia 15 de marzo, Cbar  Antonio 
Molina publica en El Pais el articulo "Ambica: el deber de Esparia", en el que reivindica 
de manera reflexiva el bablar en lengua espaEola en el orbe hispano de ambos mundos. 

Las columnas, sin embargo, presentan un lenguaje mucho mas libre, en el que tienen 
cabida la ironia y las expresiones coloquidles. Asi se puede observar en textos firmados 
por columnistas habituales del diario como Mamja Torres, o Jos.6 Miguel Larsaya, que 
son copiados directamente de la edici6n impresa. Por ejemplo, en una columna publica- 
da el 15 de marzo Mamja Torres, afima, al final de su columna: "En definitiva, estamos 
peor que ayer pero rnenos pero que mariana. Se va a poner de moda salir par abi con un 
catador de manjares y bebidas", todo ello con un tono muy jocoso e irhnico. 

Esto no quiere decir que no aparezcan otros autores, como es el caso de Jos.6 Miguel 
Larraya, que recurren a un estilo un poco mas elaborado, aunque no por ello dejan de 
lado la ironia ni convierten sus textos en sonoros alegatos a favor de causas personales. 
En un articulo publicado el domingo, I1 de marzo de 2007, el propio Larraya expone 
argumentos como el siguiente: "las faltas de ortografia eusucian el mejor texto y generan 
cuando nos las afean una irremediable vergiienza". 

Respecto a la estructura de Ins textos, tambikn en este caso es conveniente abordar 
los textos por separado. Empezaremos por Ins editoriales de El Pais, que son para muchos 
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un ejemplo de lo que debe ser un editorial. Comienzan con una presentaci6n del tema, a 
contiuuaci6n exponen una sene de argumentos en 10s que se recoge el posicionamiento 
del peri6dico y cierran el texto con una conclusi6n que consiste en una valoracion final. 

Por ejemplo, en el editorial "Dictado papal", del 15 de marzo de 2007, el texto 
comienza narrando "A un mes de cumplirse el segundo aniversario de su pontificado, 
Benedicto XVI ha hecho p6blico un controvertido documento.. ..per0 que lleva todo un 
claro marchamo de la linea ortodoxa de Ratzinger". A continuaci6n, comienza a enume- 
rar argumentos en 10s que se puede apreciar la ideologia del medio "Cabe preguntarse si 
estos rigidos fundamentos sintonizan con la realidad del mundo actual y si el cumpli- 
miento de ellos permitira sacar al catolicismo de la crisis que arrastsa". Por bltimo, apa- 
rece una sentencia final, que representa la idea que el peri6dico quiere que permanezca 
en sus lectures: "Bueno seria que la curia romana exhibiera menos sus oropeles practica- 
ra efectivamente la caridad y defendiera con mas ahinco .... a sus representantes que 
denuncian sobre el terreno las injusticias sociales.. ." 

Una estructura similar presentan los articulos que aparecen diariamente en las tribu- 
nas. La Gnica diferencia es que la parte central del texto, la destiuada a las argumentacio- 
nes, es mucho mas amplia y, por ello, mucho m b  rica en informaci6n. 

En las columnas, al igual que sucede con el lenguaje, la estructura es mucho mas libre 
que en otros gkneros. Por ello, aunque es el esquelna mas sencillo, no siempre se cumple 
la sucesi6n de introducci6n, desarrollo y conclusi6n. Los columnistas pueden empezar 
directamente exponiendo argumentaciones, con las que dejan ver su opinibn y a la vez 
explican a sus lectores el tema que van a tratar. Asi, por ejemplo, el propio Larraya, como 
recogiamos auterio~mente, comienza una columna el doming0 13 de marzo de 2007 con 
la siguiente frase, que contiene a la vez opinion y exposici6n del tema a tratar: "Resulta 
verdaderamenle inquietante comprobar hasta quk punto 10s grandes prohombres de la 
pal ria que las diversas patrias conservan glorificados en la memoria y en pomposos bron- 
ces estatuarios han sido, en innumerables ocasiones, unos verdaderos miserables". 

3. Conclusi6n 
La primera idea que podemos extraer de nuestro analisis es que todos 10s diarios 

digitales han sido hasta ahora un total trasvase del fomato impreso, por lo que 10s gkne- 
ros periodisticos se ban mantenido intactos, aunque con claras desventajas como la ph -  
dida de calidad de las fotografias o la difusi6n a la hora de identificar la jerarquia entre 
texto principal entre texto principal y subordinado en 10s despieces (debido a la diferen- 
te maquetacion). Por lo demas, no se auguran variaciones sustanciales entre el texto 
impreso y el digital, mas alli de las que ya existen. 

Esta circunstancia se refiere concretamente a 10s gineros de opinion, menos suscep- 
tibles de enlace a otro hipertexto y planteados de forma "cerrada", como bloque unitario, 
por ser la voz de una persona o de la publicaci6n. Las que si se benefician del nuevo 
medio son las cartas al director, que pueden publicarse completas, sin resumir, gracias al 
espacio de que gozan en el nuevo formato. 

No obstante, Internet ha supuesto la introducci6n de nuevos gkneros: el foro, el chat, 
las encuestas y la infografia animada. Se trata de textos con despieces, noticias comple- 
mentarias, recuadros de apoyo, etc., con modificaciones derivadas de los cambios en el 
disefio, para hacer la infomaci6u mas ficil de llegar al lector. 

Son gineros cornplementarios, particularmente favorecidos por las novedades tkcni- 
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cas de Internet, entendidos como diferentes modalidades de texto informativo de 10s que 
unos son pnncipalmente documentales, como 10s informes, mientras otros son expresa- 
mente interpretativos. 

Definitivamente, la experiencia ~nnovadora es I& limitada en el plan0 de la opini6n, 
que en 10s textos informativos. Debido a la densidad de ideas expuestas, 10s contenidas 
son mis breves, normalmente un trasvase de las ediciones impress. 

El periodismo digital es, en resumen, un sector en constante desarrollo, de gran futu- 
ro. Las nuevas generaciones I& aoostumbradas a la pantalla que al texto impreso enouen- 
Iran en el periodismo digital, un medio accesible para mantenerse mformados y que no 
s6lo time ventajas para 10s receptores, sino que 10s profesionales del penodismo tambih 
encuentran en U un medio m&s cbmodo para desempefm su trabajo con e f i ~ a c ~ a  
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