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R esum en

E n  e s t e  a r t í c u l o  s e  e x p o n e  e l  e s t a d o  d e  l a  c u e s t i ó n  e n  q u e  s e  e n c u e n t r a n  a c t u a l m e n t e  

l o s  e s t u d i o s  l i n g ü í s t i c o s  s o b r e  p r e n s a  h i s t ó r i c a  e n  e s p a ñ o l  y  s e  p r e s e n t a n  a l g u n a s  d e  l a s  l í 

n e a s  a b i e r t a s  p a r a  f u t u r a s  i n v e s t i g a c i o n e s .

P a l a b r a s  c l a v e : p r e n s a  h i s t ó r i c a ,  a n á l i s i s  h i s t ó r i c o  d e l  d i s c u r s o ,  s i g l o  x v m ,  s i g l o  x i x .

A bstract

This paper presents an overview of the linguistic studies about historical press in 
Spanish nowadays and points at some of the lines open for further research.

K e y w o r d s : historical press, historical discourse analysis, x v i i i *  century, x i x lh  century.

El in te ré s  p o r  el es tu d io  lingü ístico  d e  la p re n sa  h is tó rica  constituye 
u n a  v e rd a d e ra  n o v ed ad  e n  el á m b ito  h ispán ico , ya que , c o m o  h a n  señ a la 
d o  a lgunos au to re s  (P o n s  R o d ríg u ez  2014: 12, Leal y M én d ez  2012: 76), 
este h a  sido h asta  hace  p o co  u n  te r r e n o  tran s itad o  casi exc lusivam en te  p o r  
los h is to riad o res  del p e r io d ism o  y, e n  m e n o r  m ed id a , p o r  los es tud iosos d e  
la lite ra tu ra . Basta e c h a r  u n  vistazo a  las co n tr ib u c io n es  p re se n ta d a s  e n  los 
C ongresos In te rn a c io n a le s  d e  la  A sociación d e  H is to ria  d e  la L e n g u a  
E spaño la  (AHLE) p a ra  c o m p ro b a r  q u e  los trabajos h is tó ricos  d e  ca rá c te r  
lingüístico  q u e  u tilizan  co m o  fu e n te  d e  e s tu d io  los tex tos  perio d ís tico s

* El presente trabajo se ha realizado gracias a una beca FPU concedida por el Ministerio de 
Educación, y se encuadra en el proyecto “Variación y Adaptación en la Interacción Lingüística en 
Español” (FFI2011-23573), financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación.
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co m ien zan  a aparecer, en  escaso n ú m e ro ,  solo en  las ed ic iones m ás rec ien 
tes y q u e  se h a n  m ultip licado  en  la  ú ltim a , c e le b ra d a  en  Cádiz en  sep 
t iem b re  de  2012 '.

Son  varios los factores q u e  h a n  favorec id o  es ta  ten d en c ia , y son diver
sas, tam b ién , las líneas d e  investigación  a través d e  las q u e  se p o n e  d e  
m anifiesto . Los textos p er io d ís tico s  se h a n  m o s tra d o  com o u n  cam p o  
fe c u n d o  p a ra  el estud io  d e  fe n ó m e n o s  n o  solo relativos a aspectos d iscu r
sivos, s ino tam b ién  en  d o m in io s  d e  la le n g u a  c o m o  la m orfosin  taxis, el 
léx ico  e incluso  la fonética. P o r  ello , c reem o s  o p o r tu n o  realizar u n  b a la n 
ce d e  los f ru to s  q u e  ya h a  d a d o  e s ta  re lac ió n  e n t r e  el análisis del d iscurso  
perio d ís tico  y la h istoria  d e  la  le n g u a  e sp a ñ o la  y e x p lo ra r  a lgunas d e  las 
vías q u e  q u e d a n  ab iertas p a ra  fu tu ra s  investigac iones2.

1. E l  INTERÉS DE LA LINGÜÍSTICA POR LA PRENSA HISTÓRICA: FACTORES

Al in d ag a r  so b re  las posibles causas  d e  es te  c re c ie n te  in terés  p o r  la c o n 
fig u rac ió n  discursiva y la evo luc ión  d e  los usos lingüísticos d e  la p re n sa  his
tórica , no s  en co n tram o s , e n t r e  o tro s , co n  tres  fac to res  decisivos, q u e  tie
n e n  q u e  ver co n  la p ro lo n g ac ió n  te m p o ra l  de l o b je to  d e  es tud io  d e  la his
to ria  d e  la len g u a , la ap a ric ió n  d e  n u ev o s  e n fo q u e s  y los avances e n  la acce
sib ilidad  a las fu en tes  d o c u m e n ta le s

El p r im e ro  d e  estos fac to res  es d e  tipo  c ro n o ló g ico . P resc in d ien d o  d e  
an te ce d e n te s ,  el n ac im ien to  d e  la p re n s a  e n  e sp a ñ o l  p u e d e  situarse h ac ia  
m ed iad o s  del siglo XVII, a u n q u e  su co n so lid ac ió n  se p ro d u c e  a lo largo  de l 
x v iii  y  n o  se co m p le ta  h asta  b ien  e n t r a d o  el xix. El in icio  de  su ex is tenc ia

1 En las Actas de los cinco primeros congresos de la AHLE no hemos podido encontrar ningún 
trabajo relativo a la materia que nos ocupa. Aparecen tres en las del VI Congreso (Borreguero y 
Octavio de Toledo 2006, Hurtado 2006, Fernández Martínez 2006, este último de contenido no estric
tamente lingüístico), uno en las del VII (Méndez 2008) y también uno en las del VIII (Mancera 
2012b). Aunque aún no se han publicado las Actas correspondientes al IX Congreso, fueron varias las 
comunicaciones sobre prensa que se presentaron en él, la mayoría en la sección “Historia de los len
guajes específicos”.

2 El estado de la cuestión que vamos a efectuar toma en consideración exclusivamente trabajos 
en cuyo contenido ocupan un lugar central hechos de naturaleza lingüística. Evidentemente, esta res
tricción no implica ignorar que el historiador de la lengua necesita recurrir, para dar explicaciones 
satisfactorias de los fenómenos que atañen a su labor, a los estudios sobre prensa histórica realizados 
en el ámbito del periodismo y de los estudios históricos y filológicos no estrictamente lingüísticos. 
Entre la extensa bibliografía existente en estos campos es obligado mencionar al menos dos aporta
ciones fundamentales para el conocimiento de la historia de la prensa en español: la monografía de 
Paul Guinard (1973) sobre la prensa dieciochesca española, un amplio estudio de conjunto sobre las 
circunstancias de su génesis, las condiciones materiales en que se desarrolla y sus aspectos formales 
más significativos, y la abundante producción sobre prensa de los siglos x v ii i  y xix generada en torno 
al grupo de Estudios del Siglo xvm de la Universidad de Cádiz, a quienes debemos los tres volúmenes 
titulados Lm, guerra pluma (Cantos el alii (eds.) 2006-2008) o el monográfico de la revista Cuadernos de 
Ilustración y Romanliásmo (número 16, 2010), por citar solo algunas de sus contribuciones más recien
tes.



coinc ide , p o r  tan to , c o n  los lím ites q u e  t ra d ic io n a lm e n te  se im p o n ía n  e n  
los es tud ios  d e  h is to ria  d e  la  len g u a , que  so lían  d e te n e rs e  al co n c lu ir  el 
p e r ío d o  áu reo .  El in te ré s  p o r  la h is to ria  m ás re c ie n te  d e  n u e s tro  id io m a se 
h a  visto, sin e m b a rg o , in c re m e n ta d o  en  los ú lt im o s  años, y son  cada vez 
m ás los es tu d io s  y los estud iosos q u e  se p ro p o n e n  p a lia r  las lagunas q u e  
siguen ex is tien d o  en  el co n o c im ie n to  del e sp a ñ o l  d e  los siglos xvm  y x ix3. 
El p ro tag o n ism o  q u e  co b ra  el per io d ism o  e n  la so c ied a d  y la cu ltu ra  d e  
esta época , la re levanc ia  n o rm ativ a  q u e  irán  a d q u ir ie n d o  sus usos lingüís
ticos (M éndez  1999) y el h e c h o  d e  q u e  en  él se re fle jen  los cam bios q u e  se 
siguen p ro d u c ie n d o ,  e sp ec ia lm en te  en  el léx ico  y e n  la sintaxis discursiva, 
hacen  q u e  el re cu rso  a los textos period ís ticos  sea  f r e c u e n te  en  los es tud ios  
sobre  la le n g u a  d e  este  p e río d o .

La ap licac ión  d e  las perspectivas p rag m á tica  y d iscursiva a  los es tud ios  
de  lingüística  h is tó rica  es o tro  d e  los facto res d e te rm in a n te s  p a ra  q u e  los 
textos per iod ís ticos  se s itú en  en  el ce n tro  d e  a te n c ió n .  El d iscurso  d e  los 
m edios d e  co m u n ic a c ió n  tiene u n  lugar d e s tac ad o  e n  g ra n  ca n tid a d  d e  
trabajos llevados a  cab o  d e n tro  d e  d iscip linas y c o r r ie n te s  tales co m o  el 
análisis de l d iscu rso  o  la lingüística  del tex to 4. Es co m p re n s ib le ,  p o r  tan to , 
q u e  al a d o p ta r  estos en fo q u e s  e n  el es tud io  d e  tex tos  n o  c o n te m p o rá n e o s  
y de  la evo luc ión  d e  d istin tos tipos de  d iscu rso  se re c u r ra ,  tam b ién , a la 
prensa . Es d e  especial im p o rtan c ia , e n  este sen tid o , la  in f lu en c ia  e je rc id a  
p o r  el m o d e lo  teó rico  d e  las tradiciones d iscursivas’, q u e  n o  c o n c ib e  la evo
lución lingü ística  al m a rg e n  d e  los d istin tos g é n e ro s  tex tua le s  a  través d e  
los q u e  se m an ifies ta  la lengua . Así pues, se c o n s id e ra  q u e  la h is to ria  d e  
u n a  len g u a  110 está  c o m p le ta  si s is tem áticam en te  q u e d a n  fu e ra  d e  ella tra 
d ic iones tex tu a le s  co n s id erad as  trad ic io n a lm e n te  c o m o  n o  e jem plares, 
com o o c u r r ía  hasta  h ace  poco  co n  la m ayor p a r te  d e  los tex tos  n o  lite ra 
rios, inc lu idos los d is tin to s  g én e ro s  per iod ís ticos  (N a rb o n a  2004: 1012).

A to d o  esto  se a ñ a d e  el h e c h o  d e  que , e n  los ú ltim o s  años, son varias 
las instituc iones, púb licas  y privadas6, que  h a n  p u e s to  e n  m a rc h a  proyec

3 De ello dan testimonio dos volúmenes publicados recientemente, García-Godoy (coord.) 
(2012) y Ramírez Luengo (coord.) (2012), en los que se incluye un estado de la cuestión de los estu
dios sobre la lengua de los siglos x v i i i  y x i x ,  respectivamente. Cfr. también Sáez y Guzmán (2012).

4 Algunos ejemplos de ello son las aportaciones de Van Dijk (1988) y Charaudeau (1997).
5 El concepto tiene su origen en los trabajos de Schlieben-Lange (1983), Koch (1997) y 

Oesterreicher (1997), y ha sido desarrollado extensamente por Kabatek (2001, 2005, 2008) y otros 
autores. El planteamiento supone “la reduplicación del nivel histórico coseriano”, pues “se postula la 
existencia de dos factores a nivel histórico, la lengua como sistema gramatical y léxico de una lengua, 
y las tradiciones discursivas” (Kabatek 2005: 154). Este segundo factor, las tradiciones de los textos, 
condiciona o puede condicionar “la selección de elementos procedentes de diferentes sistemas (o de 
un sistema de sistemas) ” (Kabatek 2008: 9).

6 En España destacan los portales de la Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional, que fun
ciona desde 2007 y pone a disposición del público revistas y cabeceras de prensa españolas, desde el 
siglo x v ii  hasta casi mediados del XX; la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica (desde 2009), que 
depende actualmente de lá Secretaría de Estado de Cultura, y a través de la que puede accederse a 
fondos custodiados por gobiernos autonómicos, provincias y municipios españoles; o la Colección his-



tos p a ra  la d ig ita lizac ión  d e  fo n d o s  d e  h em ero teca s , q u e  se o frecen  en 
lib re  acceso a través d e  In te rn e t .  En sus respectivos p o rta le s  se p u e d e n  des
ca rg a r  páginas o  n ú m e ro s  co m p le to s  en  fo rm a to  PDF. Estos sitios cu en tan  
tam b ién  con sistem as d e  b ú s q u e d a  p o r  crite rios d e  fecha , au to r, lu g ar de  
pub licac ión , tip o  d e  d o c u m e n to ,  ad e m ás  de , e n  la m ay o ría  d e  los casos, 
O C R  d e  re co n o c im ien to  ó p tico  q u e  p e rm ite  h a c e r  b ú sq u e d a s  p o r  p a lab ra  
en  el cu e rp o  d e  los textos. El acceso  y el p ro c e sa m ie n to  d e  las fuen tes 
period ísticas re su lta  e n  la a c tu a lid ad , p o r  tan to , e n o r m e m e n te  sencillo.

2. L a prensa h ist ó r ic a  y lo s  est u d io s  lin g ü ístico s

En lo re fe ren te  al lu g a r  o c u p a d o  p o r  la p re n sa  h is tó rica  p o d e m o s  dis
tinguir, en tre  los traba jos  ana lizados, dos v e r tie n te s  q u e  n o  se excluyen 
e n tre  sí:

-  A lgunos d e  estos traba jos  t ie n e n  com o  objetivo espec ífico  c o n tr ib u ir  
al e s tu d io  de  la h is to ria  d e l d iscu rso  period ístico . M u ch o s  d e  ellos se si
tú an  ex p líc itam en te  en  u n a  p ersp ec tiv a  p rag m á tica  y discursiva y se cen 
tran  en  fe n ó m e n o s  d e  los n iveles sin táctico  y tex tu a l o  e n  la in teracc ió n  
e n t r e  los factores ex tra lingü ís ticos  y la  co n s tru c c ió n  de l d iscurso .

-  O tros  to m an  tex tos p e r io d ís tico s  co m o  fu e n te  p a ra  el e s tu d io  dia
c rò n ico  de  d e te rm in a d o s  fe n ó m e n o s  lingüísticos, c o n  f re c u e n c ia  en  el 
ám b ito  léxico. H ay q u e  te n e r  e n  c u e n ta  que , p u es to  q u e  los tex tos  perio 
d ísticos están  in c lu id o s  e n  los p r in c ip a le s  co rp u s  q u e  se e m p le a n  actual
m e n te  en  lingü ís tica  h is tó rica  (c o m o  el C O IiD E  o  el C o rp u s  d e  M ark 
D avies), a priori cu a lq u ie r  trab a jo  q u e  ex tra ig a  sus d a to s  d e  estos co rp u s  en 
fechas p o sterio res  al siglo xvii p o d r ía  c o n te n e r  e jem p lo s  d e  análisis de la 
len g u a  periodística . El e s tad o  d e  la  cu es tió n  q u e  o frece m o s  p re te n d e  ser, 
sin em bargo , m u c h o  m ás selectivo, p o r  lo q u e  re c u rr im o s  ú n ic a m e n te  a 
aque llo s  estudios e n  los q u e  el c o rp u s  d e  traba jo  está  co n s t i tu id o  d e  fo rm a 
exclusiva o significativa p o r  tex tos period ísticos.

En cu an to  al a lcance  te m p o ra l ,  ad em ás  d e  la evo luc ión  d e  d e te rm in a 
das características y rasgos p ro p io s  d e l lengua je  p erio d ís tico  a  lo largo  de  
su historia, se h a n  es tu d iad o  co n  especial a te n c ió n  a lg u n o s  m o m en to s  
con cre to s , co m o  los o r íg en e s  y la fo rm a c ió n  d e  este  tip o  específico  d e  dis-

tórica de la Agencia Estatal B.O.E., que da acceso a las distintas Gacetas oficiales que se publican en 
España desde 1661 y que a partir de 1936 pasan a ser conocidas como Boletín Oficial del Estado. A tra
vés de otros portales particulares pueden consultarse los fondos hemerográficos de diversas institu
ciones públicas, Universidades españolas y algunos diarios de empresa de larga trayectoria, como ABC 
y La Vanguardia.



cu rso  e n  to rn o  al siglo xvii. Así, son  varios los traba jos q u e  se re f ie re n  al 
d iscu rso  “p re -p e r io d ís tico ”, q u e  p u e d e  ra s trea rse  en  a n te c ed e n te s  q u e  se 
re m o n ta n  e n  a lgunos casos h as ta  el siglo xv, e n  fo rm a  d e  crónicas y re la 
ciones. O t r a  e ta p a  m uy  es tu d iad a  es la d e  p r in c ip io s  del siglo xix, e n  q u e  
se p ro d u c e  la conso lidac ión  y la m u ltip lic a c ió n  d e  las pub licac iones p e r ió 
dicas, co in c id ie n d o  con  la G u e rra  d e  la I n d e p e n d e n c ia  (1808-1814) y los 
in icios d e  la  l ib e rtad  d e  im p ren ta , q u e  favorece tam b ién  la diversificación 
d e  los m ed io s  d e  expresión .

En los tex tos period ísticos se h a n  e s tu d ia d o  fe n ó m e n o s  lingüísticos d e  
m uy  d iversa n a tu ra leza , a u n q u e  d e s tac an  cu an tita tiv am en te  los trab a jo s  
d ed icad o s  al léxico y a  distin tos aspec to s  discursivos.

2.1. En el ám b ito  del léxico se re c o g e n  las p rim eras  y m ás n u m e ro sa s  
a p o r ta c io n es  tan to  a  la h is to ria  d e l e sp a ñ o l m o d e rn o  en  g en e ra l (R am írez  
L u e n g o  2012: 7), co m o  al e s tu d io  de l len g u a je  perio d ís tico  en  particu lar. 
E n  los siglos xviii, x i x  y x x ,  se p ro d u c e  u n  co n s id e rab le  in c re m e n to  d e l 
cau d a l léx ico  c o m ú n  y, sobre to d o , d e  d e te rm in a d o s  cam p o s y en  le n g u a 
j e s  específicos o d e  especia lidad  (Alvarez d e  M iran d a  2004: 1044-1045, 
M o re n o  F e rn á n d e z  2006: 81), e n t r e  ellos el v o cab u la rio  de l co m e rc io  y d e  
la  e c o n o m ía , el científico-técnico, el v o cab u la rio  político , y, n a tu ra lm e n te ,  
la  te rm in o lo g ía  del period ism o.

Los tex tos  period ísticos se rev e lan  c o m o  u n a  fu e n te  fu n d a m e n ta l ,  
e sp ec ia lm en te  p a ra  el c o n o c im ie n to  de l vo cab u la rio  po lítico  y d e  los le n 
guajes co n s titu c io n a les  q u e  e m p iez an  a  fo rm a rse  a  lo la rgo  del XIX. Así lo 
re c o n o c e  F ran co  F ig u e ro a  (2010: 133), q u e  a f irm a  q u e  “n in g ú n  o tro  d o c u 
m e n to  d e  la ép o ca  co m o  el p e r ió d ic o  no s  va a  p ro p o rc io n a r  in fo rm a c ió n  
y datos  so b re  la ac tua lidad  de l e s tad o  d e  o p in ió n  d e  la soc iedad  a  través 
del v o cab u la rio  q u e  u tiliza”. G arcía-G odoy (1998: 56) re to m a  a es te  res
p ec to  la co n o c id a  im ag en  d e  la  p re n sa  c o m o  termómetro d e  la o p in ió n  
púb lica , q u e  reg istra  ya en  el P ro sp ec to  a E l especulador patriótico  (M éxico, 
1811). Esta p e rm e ab il id ad  p a ra  las nuevas fo rm a s  d e  ex p res ió n  se ve favo
rec id a  p o r  u n a  legislación, en  a lg u n o s  m o m en to s , m uy  perm isiva en  m a te 
r ia  d e  l ib e r tad  de  im p ren ta , g racias  a  lo cua l la p re n sa  se conv ie rte  e n  
cauce  p a ra  las innovac iones léxicas q u e  su rg en , ta n to  e n  E spaña  co m o  e n  
A m érica , e n  el seno  d e  los m ov im ien tos  libera les  e in d ep en d en tis ta s .

Las fu en te s  period ísticas e s tán  re p re se n ta d a s  d e  fo rm a  esp ec ia lm en te  
significativa en  el co rp u s  del a m p lio  trab a jo  m o n o g rá f ico  q u e  M aría  
T eresa  G arcía-G odoy (1998, 1999) d ed ic a  al p r im e r  vocabu lario  c o n s ti tu 
c ional esp añ o l y m exicano , q u e  se p o n e  e n  uso  co n  las p rim eras  e x p e 
riencias libera les en  am bos países a  p r in c ip io s  de l siglo XIX (1810-1815), 
d u ra n te  la G u e rra  d e  la In d e p e n d e n c ia .  Su es tu d io  se n u tre  de  la a b u n 
dan tís im a  p re n sa  p u b licad a  en  el C ádiz d e  las C ortes, e n  la capital m ex i
c a n a  y e n  las d istin tas c iudades n o v o h isp an as  p o r  las q u e  p e re g r in ó  la 
im p re n ta  p o rtá til  “d e  la N a c ió n ” c u a n d o  la con trao fens iva  rea lis ta  e n



M éxico  obligó al C o n g reso  a co n v e rtirse  en  i t in e ra n te  (G arcía-G odoy 
1 9 9 8 :5 6 ) .

E n  el cap ítu lo  te rce ro  d e  E l español de Am érica d e  J u a n  A n to n io  F rago  y 
M arian o  F ranco  F igueroa, “D el V ir re in a to  a la in d e p e n d e n c ia ”, se ana lizan  
las co n secu en c ias  d e  los m o v im ie n to s  in d ep e n d en tis ta s  e n  el e sp a ñ o l d e  
los p u eb lo s  h isp an o am erican o s . F rag o  d e d ic a  varias pág inas  al v o cabu lario  
m ilitar, la te rm in o lo g ía  p o lí tic a  y o tra s  esferas de l léx ico  e n  las q u e  se 
in c o rp o ra n  innovaciones e n  este  p e r io d o .  G ran  p a r te  d e  los d a to s  q u e  
a p o r ta  sobre  el léxico  y las fo rm a s  d e  tra ta m ie n to  p e rso n a l (F rago  2003: 
85-90) p ro c e d e n  del p e r ió d ico  Correo del Orinoco, e x p o n e n te  d e  la p re n sa  
bo livariana , q u e  se pub licó  e n  V en ezu e la  e n tre  1818 y 1822.

E n  u n  a r tíc u lo  a p a re c id o  a lg u n o s  a ñ o s  m ás ta rd e , “I n d e p e n d e n c ia  y 
su e x p re s ió n  léx ica  e n  la A u ro ra  de C hile”, F ran c o  F ig u e ro a  a b o r d a  tam 
b ié n  la p ro b le m á tic a  d e  la p la sm a c ió n  l in g ü ís tica  d e  la  n u ev a  m e n ta l id a d  
q u e  se e x t ie n d e  a p a r t i r  d e  los p ro c e so s  d e  in d e p e n d e n c ia  d e  las a n tig u as  
c o lo n ia s  am erican as , q u e  se d i f u n d e  p re c isa m e n te  “a  través d e  g ace ta s  y 
d e  p e r ió d ic o s” y q u e  “co n llev a  el c a m b io  inev itab le  e n  el uso  d e  u n  le n 
g u a je , a h o ra  ilu m in is ta  y lib e ra l,  y la  c o n fo rm a c ió n  d e  u n a  le n g u a  id en - 
t i f ic a d o ra  d e  su o r ig en  a m e r ic a n o ” (F ra n c o  F ig u e ro a  2010: 129). El a u to r  
c e n t r a  su es tu d io  e n  el caso  c h i le n o ,  e n  cuya p re n s a  ya se a p re c ia  u n a  
es tab ilizac ión  d e  la le n g u a  e sc rita , f r u to  de l p ro ceso  d e  e s ta n d a r iz a c ió n  
d e  u n o s  usos lingü ís ticos  p ro p io s  e n  los q u e  se c o m b in a  la t ra d ic ió n  y la 
in n o v ac ió n . A p a r t i r  del aná lis is  d e l  se m a n a r io  A urora  de Chile (1812- 
1813), F ran co  F ig u e ro a  e s tu d ia  e l g ra d o  d e  p e n e tra c ió n  de l n u ev o  léxi
co  po lítico -socia l7, el v o ca b u la r io  té c n ic o  y cien tífico , el d e  la m in e r ía  o 
la j e r g a  m a r in e ra  y la t e rm in o lo g ía  n á u tic a ,  ad em ás  d e  a lg u n o s  usos d e  
c a rá c te r  d ia lec ta l q u e  c ree  id e n t i f ic a r  ta n to  en  el léx ico  c o m o  e n  la  g ra 
m ática , y q u e  d a n  m u es tra s  d e  u n a  “crio llizac ión  léx ica  m a n if ie s ta ”, ya 
q u e  “se d e te c ta n  [en  el v o c a b u la r io  c o m ú n ]  in n o v ac io n es  d e f in i to r ia s  d e  
la ac lim a tac ió n  d e  n u e s tra  l e n g u a  e n  A m éric a  y, m ás c o n c re ta m e n te ,  en  
la n u ev a  re p ú b lic a  d e  C h i le ”, a  lo  q u e  se u n e  el u so  d e  a lg u n o s  “in d ig e 
n ism os d e  clara  ex tensión  p a n a m e r ic a n a  y g en e ra l en  la le n g u a  e s p a ñ o la ” 
(p. 155).

O tra  co n tr ib u c ió n  al e s tu d io  d e  la  innovac ión  léx ica  en  la p re n sa  am e 
r ica n a  d e  la In d e p e n d e n c ia  es e l trab a jo  de  T eresa  B astard ín  C a n d ó n  
(2011), d e d icad o  al ám b ito  m ex ica n o , y en  co n c re to  al p e r ió d ic o  E l Correo 
Am ericano del Sur, e d ita d o  e n  O a x a c a  e n t r e  el 25 d e  fe b re ro  y el 28 d e  
d ic iem b re  d e  1813. En él an a liza  el e m p le o  d e  voces d e  los cam p o s  po líti
co y constituc ional y m ilitar, la  “a p a r ic ió n  d e  un  léxico d ia lec ta l re fe r id o  a 
las co n d ic io n es  geográficas espec íficas” o  el léxico m a r in e ro  y a lg u n o s

7 En el que se “repiten los usos peninsulares [esto es, neologismos, anglicismos y galicismos] con 
escasas muestras de americanismos exclusivos” (p. 155).



m ecanism os m o rfo ló g ico s  d e  c reac ió n  léxica. La a u to ra  co n s ta ta  u n a  vez 
más q u e  “ [e] 1 a p a r ta d o  de l léx ico  c o m ú n  m u estra  u n a  v ar ie d ad  d e  len g u a  
q u e  m an tie n e  su u n id a d  fu n d a m e n ta l ,  p e ro  que  h a  a d q u ir id o  u n  vocabu 
lario  d iferencia l co m o  p a r te  de l p ro ceso  d e  crio llización lingü ís tica  q u e  
com ien za  en  los in icios d e  la c o lo n ia ” (B astard ín  C a n d ó n  2011: 14).

La c o n fo rm ac ió n  h is tó rica  d e  la te rm in o lo g ía  p e r io d ís tica  tam b ién  h a  
rec ib id o  la a te n c ió n  d e  a lg u n o s  au to res . A n to n io  L ó p ez  d e  Z uazo  (1995) 
d e d ic a  u n  a r tícu lo  al o r ig en  y la evo luc ión  del té rm in o  periodista, q u e  d o cu 
m e n ta  p o r  p r im e ra  vez en  1763 y m u es tra  en  sus p r im e ro s  usos u n  m atiz 
peyorativo, h as ta  q u e  te rm in a  co n sag rán d o se  hac ia 1820. A ntes d e  su ap a 
ric ión  se h ab ía n  u tilizado  o tras  palabras:

“gacetero” en el siglo XVII, como Fabro; “gazetista” en 1741; “autor” (de un libro o de 
un diario) y también la locución “autor público” (Diario de los literatos de España, año 
1738, tomo VII, p. 395); “jornalísta”, por imitación de la voz francesa (Diario de los lite
ratos de España, 1737 y 1738); “diarista”, que es el término aplicado [despectivamente] 
por Gregorio Mayans y Sisear a los tres autores del Diario de los literatos de España, desde 
1737 [...] FJ término “diarero” no triunfa, pero “diarista”, sí, en muchos textos del siglo 
xvm [y principios del xix] (López de Zuazo 1995: 45-46).

A n to n io  C h eca  G odoy  (2010) es tu d ia  la h is to ria  d e  las d e n o m in a c io 
nes d e  los d istin tos p ro fes ionales  de l m ed io , del p ro p io  p e r ió d ic o  y o tros  
tipos d e  pub licac iones, así co m o  los n o m b re s  f recu e n te s  d e  las cabeceras. 
M uestra  cóm o  los té rm in o s  m ás clásicos com o  “p e r ió d ic o ”, “re d a c to r” y 
“re d a c c ió n ” su rg e n  ya e n  el siglo xvm. La “te rm in o lo g ía  p e r io d ís tica  bási
ca  q u e  llegará ya, co n  pocos cam bios, a las postr im erías  de l siglo x x ” se 
conso lid a  en  tiem p o s  d e  Isabel II. M uchos d e  esos té rm in o s  son  p rés tam o s 
d e  o tro s  id iom as, co m o  “revista”, “c ró n ic a ” o  “b o le t ín ”. D esde la d é c a d a  d e  
los se ten ta  asistimos, p o r  o tro  lado , al p rogresivo d esu so  d e  vocablos vin
cu lados a la im p re n ta  clásica (C h eca  G odoy  2010: 2, 9).

2.2. S itu án d o n o s  a h o r a  en  o tro  ám b ito  d e  es tud io , u n o  d e  los proyec
tos m ás am biciosos en  la investigación h is tó rica  so b re  el d iscu rso  p e r io d ís 
tico e n  españo l es el im p u lsad o  p o r  E len a  M éndez  G a rc ía  d e  P ared es , con  
la co lab o rac ió n  d e  E len a  Leal A bad. Las au to ras  h a n  p u b lic a d o  varios tra 
bajos sobre  la co n s tru c c ió n  del d iscurso  in fo rm ativo  en  e sp a ñ o l e n  los q u e  
ana lizan  u n  ex ten so  co rp u s  d e  re lac io n es  d e  sucesos y tex tos  pre-period ís- 
ticos co m p re n d id o s  e n tre  los siglos xvii y xix. El ob jetivo  g lobal d e  este 
p royecto  es el d e  in d a g a r  sobre

la manera en que los parámetros comunicativos que operan en esta peculiar situación 
de enunciación y la deuda contraída con las fuentes de información condicionan la 
disposición de la materia informativa y la organización del discurso, así como los ras
gos sintácticos o el tipo de lengua utilizado, hasta el punto de configurar un nuevo tipo 
discursivo, caracterizado por un estilo con pretensiones de impersonal, funcional y 
conciso, propio del discurso informativo, y que evolucionará para constituir los dife
rentes géneros del periodismo moderno (Leal y Méndez 2012: 76-77).



En M éndez (2008), la a u to ra  e s tu d ia  los A visos d e  Jo sé  Pellicer d e  Tovar 
ap a rec id o s  e n t r e  1639 y 1644. Se tra ta  d e  “u n a  trad ic ió n  discursiva, exis
te n te  ya en  los dos siglos p re c e d e n te s ,  d e  c a rá c te r  p r io r i ta r ia m e n te  fu n 
c ional y u tilitario , d es tin ad a  a  p ro p o rc io n a r  in fo rm a c ió n  sob re  las nuevas 
o no tic ias q u e  se iban  p ro d u c ie n d o ” (M éndez  2008: 1949). E n estas m u es 
tras d e  d iscurso  in form ativo  p re -p erio d ís tico , se c o m b in a n  rasgos co m u n e s  
co n  el d iscurso  in form ativo  esc rito  actual (co m o  los diversos p ro c ed i
m ien to s  p a ra  la re p ro d u c c ió n  d e l d ec ir  a jen o  o  las e s tru c tu ra s  apositivas 
em p lea d as  p a r a  iden tificar los n o m b re s  p ro p io s) co n  o tra s  características 
q u e  lo ap ro x im a n  m ás b ien  a  fo rm a s  ac tuales d e  la o rg an izac ió n  de l dis
cu rso  p er iod ís tico  audiovisual (M é n d ez  2008: 1966) y a  las fo rm as ep is to 
lares (com o la f re cu e n te  p re sen c ia  de l lo c u to r  e n  el tex to , q u e  lo ale ja  del 
c a rác te r  im p erso n a l p ro p io  del d iscu rso  in fo rm a tiv o ) .

El trab a jo  d e  L e a l /M é n d e z  (2012) se o c u p a  d e l  t r a ta m ie n to  in fo r 
m ativo  del te r r e m o to  d e  L isboa d e  1755 tal c o m o  se p la sm a  en  d is tin to s  
tipos  d e  re la c io n es  d e  sucesos d e  la  é p o c a  y e n  o tro s  tex to s  p e r io d ís tico s  
e x tra íd o s  d e  la  Gaceta de M a d rid  y e l M ercurio histórico y  político. E n  to r n o  
a  la c o n s ta n te  tem á tica  d e  las ca tás tro fe s  n a tu ra le s ,  y p a r t ie n d o  d e  la 
h ip ó tes is  d e  q u e  “la evo lu c ió n  d e l  d iscu rso  in fo rm a tiv o  p u e d e  e s ta r  vin
cu la d a  a  las d ife re n te s  m a n e ra s  d e  d a r  u n a  so lu c ió n  sin tác tica , se m á n ti 
ca y tex tu a l a c ie rtas  n e c e s id a d e s  ligadas al o fic io  d e  in f o r m a r ”, las a u to 
ras an a lizan  “có m o  se d is p o n e n  te x tu a lm e n te  las c a teg o ría s  m acroes- 
t ru c tu ra le s  d e  la  in fo rm a c ió n  q u e  so n  c o n su s tan c ia le s  a  la  n o tic ia  co m o  
d iscu rso  [o m ito  n o ta ]  (Van D ijk 1990 y Bell 1991), y c ó m o  se e s tab le cen  
la c o h e re n c ia  y co h e s ió n  e n t r e  e l la s”, ya q u e  c o n s id e r a n  “q u e  es ah í 
d o n d e  re s ide  la  evo luc ión  d e  e s ta  t ra d ic ió n  d iscu rs iv a”. E s tab lecen  u n a  
t ip o lo g ía  d e  re la c io n es  (p r im aria s ,  s e c u n d a r ia s  y te rc ia rias )  en  fu n c ió n  
d e l c a rá c te r  m ás  o  m e n o s  d ire c to  d e l  te s t im o n io  d e  los a u to re s  y c o n c lu 
yen q u e  solo e n  a lg u n o  d e  estos t ip o s  p u e d e  ra s tre a rse  el g e rm e n  d e l  esti
lo in fo rm a tiv o  ac tual, m ien tra s  q u e  en  o tro s  (las q u e  llam an  terc iarias) 
la  c o n s tru c c ió n  discursiva (c o m p le jid a d  s in tác tic a  y d e n s id a d  in fo rm a ti 
va) es tá  b a s ta n te  a le jad a  d e  es te  m o d e lo .

C o n  u n  co rp u s  similar, c o m p le ta d o  co n  tex tos  d e  varias cabeceras  d e  
p re n sa  actual, Leal (2011) d e d ic a  u n  e s tu d io  a  las fo rm as  d e  exp res ió n  d e  
lo p o n d era tiv o , en  co n c re to  a  las o rac io n es  consecu tivas  d e  in ten s id ad , 
co n  el p ro p ó sito  d e  analizar la evo luc ión  d e  su ap a r ic ió n  en  las no ticias 
sob re  te rrem o to s . La au to ra  o b se rv a  q u e  las llam adas consecutivas del 
en u n c ia d o  ( “q u e  v inculan  dos h e c h o s  rea les”), m uy f re cu e n te s  en  la p re n 
sa del xviii, es tán  “p rá c tic am e n te  a u s e n te s ” e n  la c o n te m p o rá n e a ,  q u e  p re 
fiere  la yuxtaposic ión  y la co o rd in a c ió n . T am p o c o  se h a llan  en  la p re n sa  
ac tual las consecutivas de  e n u n c ia c ió n  (q u e  a lu d e n  “e n  té rm in o s  d e  figu 
rac ió n  a  u n a  d e d u c c ió n  q u e  es f ru to  d e  u n a  im p líc ita  c o m p a rac ió n  en fá ti 
ca o d e  relieve con  u n a  clara in te n c ió n  explicativa y descrip tiva d e  ca rác 



te r  va lo ra tivo”), cuya fu n c ió n  v en d r ían  a d e s e m p e ñ a r  hoy, d e  u n  m o d o  
más d ire c to  y objetivo, las im ágenes.

E n  el á m b ito  discursivo, es d e  d es tacar la co n tr ib u c ió n ,  tam b ién  p re 
cu rso ra , d e  los traba jos  d e  M argarita  B o rre g u e ro  y Alvaro O ctavio d e  
T o led o  (2004, 2006), q u e  h a n  e s tu d iad o  la evo lu c ió n  d e  la o rgan izac ió n  
in fo rm a tiv a  tex tua l en  u n  co rp u s  p e r io d ís tico  q u e  se ex tien d e  desd e  
m ed iad o s  d e l  siglo xvii hasta  finales del x ix, e incluye tex tos d e  los A visos 

de J e r ó n im o  B arr io n u ev o  (1654-1658), el D iario P inciano  (1787-1788), E l  
U niversal (1821), L as Novedades (1852), E l Im parcia l (1869) y  E l P aís (1898). 
Los a u to re s  h a n  o b serv ad o  q u e  “los e sq u e m a s  d e  p ro g res ió n  tem ático- 
re m á tic a  ap e n a s  su fren  v a r iac ió n ” (B o rre g u e ro  y O ctav io  d e  T o led o  2004: 
100) a  lo la rgo  d e  este  p e r ío d o , ya q u e  se m a n t ie n e  e n  el g é n e ro  d e  la c ró 
n ica  d e  sucesos el p re d o m in io  del e sq u e m a  d e  te m a  co n stan te , pu es  los 
textos su e len  g ira r  “e n  to rn o  a u n a  p e rso n a  o  g ru p o  d e  p erso n as  sob re  los 
q u e  se p ro p o rc io n a n  diversas in fo rm a c io n e s” (B o rre g u e ro  y O ctavio  d e  
T o led o  2006: 2664). P o r  el co n tra r io , d e te c ta n  cam b io s  en  la d is tr ibución  
de  los tipos d e  in fo rm ac ió n , q u e  t ien d e  h ac ia  el eq u ilib r io  e n tre  la in fo r
m ac ió n  d a d a  y la in fo rm a c ió n  nueva  con  el o b je to  d e  ser m ás accesible y 
atractiva p a ra  u n  p ú b lico  crec ien te . Esto se p ro d u c e  m e d ia n te  el “p ro g re 
sivo d e sa rro llo  d e  los e le m e n to s  p o r ta d o re s  d e  in fo rm a c ió n  d a d a ”, d e ja n 
d o  a trá s  u n a  s ituac ión  inicial e n  el q u e  la in fo rm a c ió n  nueva  e ra  “a b ru 
m a d o ra m e n te  d o m in a n te ” (B o rre g u e ro  y O ctav io  d e  T o led o  2006: 2665).

B o rre g u e ro  y O ctavio  d e  T o led o  h an  d e d ic a d o  o t ro  traba jo  a  la  “ap a ri
c ión y evo luc ión  d e  u n  m ecan ism o  de co h e s ió n  tex tu a l q u e  ju e g a  u n  p ap e l 
fu n d a m e n ta l  e n  la o rg an izac ió n  in fo rm ativa  del d iscurso : los encapsu la- 
d o re s” (B o rre g u e ro  y O ctavio  d e  T o ledo  2007: 120). Se tra ta  d e  s in tagm as 
n o m in a le s  d e f in id o s  (n o rm a lm e n te  p o r  u n  a r tíc u lo  d e te rm in a d o  o  u n  
d em ostra tivo ) e in teg ra d o s  al m en o s  p o r  u n  sustan tivo  cuyo co n te n id o  
léxico m a n t ie n e  u n a  re lac ió n  sem án tica  d e  h ip e ro n im ia  o  d e  c o n d e n sa 
ción in fo rm ativ a  re sp ec to  a  u n  frag m en to  d e  d iscu rso  a n te r io r  al q u e  
h ac en  re fe ren c ia ,  y o c u p a n  f re c u e n te m e n te  u n a  posic ión  tem ática  e n  la 
o rac ió n  q u e  in tro d u c e n . El e s tu d io  revela q u e  la p re sen c ia  d e  encapsu la- 
dores, e x tre m a d a m e n te  h ab itu a l en  el len g u a je  perio d ís tico  actual, se 
hace m ás f re c u e n te  a  m e d id a  q u e  avanza el siglo xvii, en  d e tr im e n to  del 
uso d e  d e íc ticos  m e ta tex tu a le s  d e  las p r im era s  ca rtas  y A visos estud iados. 
La te n d e n c ia  se co n so lid a  p o s te r io rm e n te  co n  la in tro d u c c ió n  d e  e le m e n 
tos valorativos e n  este  m ecan ism o  d e  co h e s ió n  tex tual.

L a p re se n c ia  d e  rasgos d e  la o ra lid ad  y o tra s  carac terís ticas  p ro p ias  del 
d iscurso  d e  la p re n sa  satírica d ec im o n ó n ic a , c o m o  el h u m o r  y la iron ía , 
h an  sido  d esc rito s  e n  varios trabajos de  A n a  M a n c e ra  (M an cera  2012a y 
2012b, M an c e ra  y C a rm o n a  [en  p re n sa ]) .  L a a u to ra  e s tu d ia  cóm o , d e n tro  
de  la p a r tic u la r  co n f ig u rac ió n  discursiva d e  estos perió d ico s , q u e  a m e n u 
do  p re s e n ta n  u n a  e s t ru c tu ra  d ia logada , se in te n ta n  re p ro d u c ir  los e le 



m e n to s  sintácticos y léx icos m ás rep resen ta tiv o s  d e  la le n g u a  h a b la d a  con  
el objetivo de  m odelar la  o p in ió n  púb lica , h a c ie n d o  m ás efectivas las críti
cas llevadas a cabo  a través de l to n o  p re te n d id a m e n te  in fo rm a l y d esen fa 
d ad o . Los p rincipa les  valores discursivos d e  las ex p res io n es  vocativas e n  la 
p re n sa  satírica d iec io ch esca  se re c o g e n  e n  C a rm o n a  (2013).

2.3. En el ám b ito  d e  la m o rfo lo g ía  y la sintaxis, se h a n  e s tu d ia d o  e n  tex 
tos period ísticos e le m e n to s  c o m o  los verbos defectivos, las fo rm a s  d e  tra 
tam ien to , el ca rác te r  a rca ico  y d ia lec ta l d e  d e te rm in a d o s  usos g ram a tica 
les o  los verbos d e  c o m u n ica c ió n  y la co n s tru c c ió n  de l d iscu rso  re fe r id o .

L ola  Pons y A raceli L ó pez  d e d ic a n  do s  traba jos  (P ons R o d ríg u ez  y 
L ópez  S erena  2007, L ó p ez  S e re n a  y P ons R o d ríg u ez  2011) al análisis del 
p ro ceso  de p é rd id a  d e  d efec tiv id ad  q u e  m u es tran  en  la p re n sa , e n  las g ra 
m áticas y en  el uso  a lg u n o s  verbos q u e  h is tó r ic am e n te  c a rec ían  d e  ciertas 
fo rm as  en  su co n ju g a c ió n . Es el caso  d e  abolir, agredir, b la n d ir y  transgredir. 
A ex cepción  d e  blandir, se t ra ta  d e  verbos d e  in tro d u c c ió n  cu lta  y tard ía . 
U n  g ran  n ú m e ro  de  las d o c u m e n ta c io n e s  d e  las fo rm as  d e  las q u e  trad i
c io n a lm en te  e ran  defectivos las h a llan  las au to ra s  e n  tex tos  p ro c e d e n te s  
d e  los m edios d e  co m u n icac ió n . E llo  co n tra s ta  con  las in d ic ac io n es  d e  sus 
p ro p io s  libros d e  estilo, a m e n u d o  m ás co n se rv ad o res  re sp e c to  a  estos usos 
q u e  la Real A cadem ia, q u e  co n  el t ie m p o  h a  id o  in c o rp o ra n d o  m u c h o s  de  
ellos com o  fo rm as  no rm ativas . Si d esd e  u n a  p erspec tiva  p rescrip tiva  se 
suele  co n sid era r a priori q u e  la le n g u a  p e rio d ís tica  es m ás perm is iva  res
p ec to  a  ciertos usos a le jados d e  la  n o rm a , las au to ra s  c o n s ta ta n  q u e  este 
tipo  d e  len g u a  constituye, p a ra  el lingü ista , “u n  ex c e le n te  c a m p o  d e  o b ser
vación d e  la tensión  c o n s ta n te  q u e ,  e n  el uso  lingüístico , se d a  e n t r e  el sis
tem a  y la n o rm a  c o n su e tu d in a r ia ,  es  decir, la  n o rm a  e n  el s e n tid o  coseria- 
n o  del té rm in o ” (Pons R o d ríg u ez  y L ópez S e re n a  2007: 63).

M a. Teresa G arcía-G odoy (2012) h a  e s tu d iad o  la evo lu c ió n  d e  los valo
res d e  las fo rm as vuestra merced y  u sted  y  sus c o r re s p o n d ie n te s  abrev ia tu ras  
a  lo largo  del siglo xviii e n  el c o n te x to  del sistem a p ro n o m in a l  y d e  las dife
ren c iac iones lingüísticas d e  t ra ta m ie n to  en  la época . P a ra  ello  u tiliza  un  
co rp u s  ep isto lar q u e  incluye, e n t r e  o tros, tex tos ex tra íd o s  d e  o c h o  cab ece 
ras españolas d iec iochescas. Las ca rtas  p ro c e d e n te s  d e  la p re n s a  satírica 
constituyen  u n o  d e  los “tipos n o vedosos  de  c o r re sp o n d e n c ia ,  a le jados de 
la trad ic ión  re tó r ica  e p is to la r” (G arcía-G odoy  2012: 120) e n  los q u e  se 
e n c u e n tra n  los p r im ero s  te s tim o n io s  d e  las ab rev ia tu ras  V(d.), V(d)s., en  las 
q u e  h a  d esaparec ido  la -m- q u e  e r a  h ab itu a l h asta  en to n c es , lo q u e  le hace 
s u p o n e r  que se tra ta  d e  u n a  ac u ñ a c ió n  d e  ese siglo. Este es u n o  d e  los 
d a tos  q u e  p e rm ite  a la a u to ra  a r ro ja r  luz so b re  la c ro n o lo g ía  de l cam bio  
vuestra merced > usted y  e n  c o n c re to  so b re  la fase evolutiva e n  la q u e  coexis
t ie ro n , con  usos d ivergen tes , a m b a s  form as.

En el ya m e n c io n a d o  a r tíc u lo  d e  F ran co  F ig u e ro a  (2010), se incluye un  
a p a r ta d o  con u n a  m uestra de rasgos gram aticales dialectales. El a u to r  ana liza  la



ap a ric ió n  d e  fe n ó m e n o s  co m o  la o m is ió n  del a rtícu lo , el q u e ísm o , el uso  
d e  de a g e n te  o causal, y d e  a  co n  valo r final y a n te  CD, el uso  e tim o ló g ico  
d e  los clíticos, el voseo, el posesivo p o s tp u es to , el fu tu ro  d e  subjun tivo , 
e n tre  o tros. Ello le p e rm ite  c o n c lu ir  q u e  “ [e ]l recu rso  c o n tin u a d o  a cons 
tru cc io n es  h ab idas  en  el e sp añ o l d e  o tro s  t iem p o s  o frece  u n a  im p ro n ta  
trad ic iona l, m ás aco rd e  con  los estilos e sc ritu ra rio s  form ales, p e ro  e n  
m u c h o s  casos reveladores d e  te n d e n c ia s  asim ism o dialectales y, p o r  tan to , 
d e  d iscu tib le  ca rác te r  a rca ico ” (F ran co  F ig u e ro a  2010: 148).

El traba jo  d e  Silvia H u r ta d o  (2006) o frece  u n a  ap ro x im ac ió n  a “los ver
bos d e  co m u n ica c ió n  en  la p re n s a  d e sd e  el siglo x ix ”. El análisis d e  d iez 
n ú m e ro s  d e  p eriód icos p u b licad o s  e n t r e  1814 y 2002 le p e rm ite  (a  p esa r 
d e  q u e , co m o  la p ro p ia  a u to ra  re c o n o c e ,  el peso  cuan tita tivo  d e  los tex tos 
d e  la p r im e ra  ép o c a  n o  es “su fic ien te  p a ra  o frece r  d a tos  estadísticos re le 
v an te s”) o b serv ar u n  in c re m e n to  e n  la d ivers idad  d e  los verbos q u e  e x p re 
san el ac to  elocutivo m ed ia n te  el q u e  se in t ro d u c e  el d iscurso  in d irec to , 
in c re m e n to  q u e  se hace  m ás visible d e sd e  m ed ia d o s  del siglo XX.

2.4. P o r  o tro  lado, com o se sabe, a finales del xvii se co n s id e ran  co m 
p le tad o s  los p rinc ipa les  p rocesos  g e n e ra le s  d e  cam b io  fo n é tico  e n  e sp a 
ñol. N o o bstan te , los siglos xviii y x ix  son fu n d a m e n ta le s  p a ra  el es tab lec i
m ie n to  d e  “la d iversidad d ia lec ta l d e  la le n g u a  m o d e rn a ,  en  E sp añ a  y e n  
A m érica , con  especial a te n c ió n  a  los rasgos v u lgares” (M o ren o  F e rn á n d e z  
2006: 81).

Al igual q u e  en  n u e s tro s  d ías, la p re n s a  e sc rita  n o  su e le  re f le ja r  
h e c h o s  fo n é tico s  c o n s id e rad o s  d ia lec ta le s  o  vulgares. Sin e m b a rg o ,  n o  
fa ltan  e jem p lo s  d e  p e r ió d ic o s  q u e  lo  h a c e n ,  b ien  p o r  d esc u id o , b ien  d e  
fo rm a  co n sc ie n te ,  s ig u ien d o  u n a  d e te rm in a d a  e s tra teg ia  id eo ló g ic a  o  
com un ica tiv a . Es el caso d e  la p re n s a  d e c im o n ó n ic a  esc rita  “e n  a n d a lu z ”, 
e n t r e  la  q u e  se inc luyen  m u c h a s  d e  las c a b e c e ra s  d e  la p re n s a  sa tír ica  
e s tu d iad a s  p o r  A n a  M an cera , y a  cuyos usos g ráficos  d e s t in a d o s  a  r e p r o 
d u c ir  d e te rm in a d a s  ca rac te rís ticas  d e  la fo n é tic a  d e d ic a  e sp e c íf ic a m e n te  
u n  trab a jo  L ola P o n s  (2000). E n  él se a n a liz an  tres  p e r ió d ic o s  sevillanos, 
E l T ío  Trem enda  (1814, 1823), E l A n ti-T rem en d a  (1820) y E l T ío  C larín  
(1864-1871), e n  cuyos d iá lo g o s  se in te n ta  re c re a r  p o r  esc rito  “la re a l id a d  
fo n é tic a  an d a lu za , co n  in te n c io n e s  y re su lta d o s  d is ím iles”, p u e s to  q u e  
“los rasgos re p re s e n ta d o s  se s i tú an  m ás  e n  la la d e ra  de l e sp a ñ o l  avulga- 
r a d o ” (P o n s  R o d ríg u ez  2000: 77). L os d o s  p r im e ro s  p re te n d e n  re f le ja r  
en  sus p ág in as  u n  len g u a je  p o p u la r  y castizo  en  el q u e , e fec tiv am e n te , 
t ie n e n  c ab id a  diversos usos fo n é tic o s  d e  c a rá c te r  vulgar; p e r o  e s tán  
au se n te s  o tro s  p ro p ia m e n te  a n d a lu c e s  c o m o  la a sp irac ió n  d e  / s /  im p lo 
siva y el s e s e o /c e c e o .  El ú n ic o  ra sg o  d ia lec ta l  p re se n te ,  la  a sp ira c ió n  d e  
/ i /  in icial, c o m p a r te  ad e m ás  ese c a rá c te r  vulgar. El p ro p ó s ito  d e  estas 
p u b licac io n es  es p r e d o m in a n te m e n te  sa tír ico  y po p u lis ta . P o r  su p a r te ,  
E l T ío  C larín  re co g e  o c a s io n a lm e n te  rasgos fo n é tic o s  m e r id io n a le s  y tam 



b ié n  d e  o tras  m o d a lid a d e s  l in g ü ís tica s  c o m o  el a s tu r ia n o  y el g a lleg o  con  
fines  h u m o rís tico s .

E n cu a n to  a  la  p ren sa  a m e r ic a n a ,  c o n ta m o s  co n  el análisis rea lizad o  
p o r  S o n ia  A lm au (2010) so b re  la o r to g ra f ía  y la foné tica  d e  L a  A urora  de 
Chile. El e s tud io  m uestra , en  estos m o m e n to s  iniciales d e  trad ic ió n  im p re 
sa y no rm alizac ió n  o r to g rá fica  en  C h ile , to d o  u n  co n ju n to  d e  vacilaciones 
gráficas todavía 110 in fre cu e n te s  e n  escritos d e  p rinc ip ios  del siglo x ix  e n  
to d o  el ám bito  h ispán ico . Pese a  n o  e s ta r  refle jados fe n ó m e n o s  d ia lec ta les 
d e  cuya ex istenc ia  se tiene  c o n s ta n c ia  en  la fonética , tales co m o  el yeísm o 
o  la neu tra lizac ió n  d e  la la te ra l y la  v ib ran te  implosivas, sí ap a rec en  a lgu 
n o s  casos de  p é rd id a  d e  / s /  im plosiva  y, so b re  todo , n u m ero so s  e jem p lo s  
d e  co nfus ión  e n tre  c o  z y  s, q u e  ev id en c ian  la p ro n ta  id en tificac ión  d e  los 
crio llos con  esa p ro n u n c ia c ió n  y su insta lac ión  e n tre  los usos de  h a b la n te s  
cultos.

3. VÍAS ABIERTAS PARA LA INVESTIGACIÓN

Esta visión d e  co n ju n to  so b re  los todav ía  escasos es tud ios  lingüísticos 
d e  p re n sa  h is tó rica  en  españo l p o n e  d e  m an ifies to  q u e , si b ien  los ú ltim os 
añ o s  h a n  sido m uy fru c tífe ro s  p a ra  es te  c a m p o  d e  investigación, es m u c h o  
lo q u e  q u e d a  p o r  hacer. In c lu ir  los tex tos  period ís ticos  e n  los es tu d io s  d e  
lin gü ís tica  h is tó rica  p u e d e  se r  u n a  o p c ió n  p a ra  trabajos sobre  cu a lq u ie r  
asp ec to  d e  la len g u a , u n a  o p c ió n  d e se ab le  si co n s id eram o s su a b u n d a n c ia  
y re levanc ia  social co m o  m ín im o  d e s d e  el siglo xvill. P ero  el e s tu d io  de  la 
p re n sa  desd e  u n a  perspectiva  d ia c rò n ic a  es tam b ién  u n a  n eces id ad  in e lu 
d ib le  p a ra  la lingüística, ya q u e ,  c o m o  a f irm an  Lola P ons y A raceli L ópez  
(2007: 60), la le n g u a  p e rio d ís tica  es e n  la ac tua lidad , p o r  su d ifusión , “la 
g ra n  p ro p a g a d o ra  d e  p rocesos d e  cam b io  lingü ís tico” y “p a ra  m u ch o s  
h a b la n te s  el ú n ico  co n tac to  c o n  el e s tá n d a r  y co n  la len g u a  m ás fo rm a l”.

El re cu rso  a los textos p e r io d ís tico s  es fu n d a m e n ta l  p a ra  c o m p le ta r  la 
h is to r ia  d e  fe n ó m e n o s  lingüísticos cuya evo luc ión  n o  concluye al final del 
p e r ío d o  áu reo . Es el caso, p o r  e je m p lo ,  d e  la fo rm a c ió n  d e  m arc ad o re s  dis
cursivos, ya que , co m o  señ a la  L o la  P o n s  (2010: 12-13), “p a rece  q u e  los 
siglos XVIII y XIX fu e ro n  [de  la  m a n o  d e  los nuevos g én e ro s  q u e  se d ifu n 
d e n  e n t r e  1675 y 1875] p a r t ic u la rm e n te  v igorosos en  la p u es ta  e n  c ircu la 
c ió n  d e  nuevas es tru c tu ras  al serv ic io  d e  la co n ex ió n , n o  todas asen tad as  
ni co n  igual éx ito  e n  el d ecu rso  p o s te r io r  de l id io m a”.

Es tam b ién  m u c h o  lo q u e  q u e d a  p o r  h a c e r  en  lo q u e  se re fie re  a la his
to r ia  d e  co n s tru cc io n es  y e s t ru c tu ra s  q u e  h oy  co n sid eram o s co m o  prop ias , 
típ icas o  incluso exclusivas d e l  d iscu rso  d e  los m ed ios  d e  c o m u n ica c ió n  
(N a rb o n a  2004: 1021-1022). C o m o  h a  in d icad o  E lena Leal (2011: 79), la 
m ay o ría  de  los es tud ios  d e  es te  t ip o  q u e  ya se h an  realizado  se o c u p a  d e



rasgos del d iscurso  in fo rm a tivo  q u e  se h a n  m a n te n id o  d e sd e  sus inicios 
h as ta  el p re sen te , m ien tra s  q u e  p e rm a n e c e  m ás in e x p lo ra d o  el te r r e n o  d e  
aque llo s  usos “v incu lados e n  sus o r íg en es  al d iscurso  in fo rm a tivo , p e ro  dis
m in u id o s  e incluso  d esap a rec id o s  d e  él en  el d ev en ir  h is tó r ic o ”.

N o  obstan te , e n  el co n ju n to  d e  la investigación so b re  análisis h istórico  
del discurso  p eriod ís tico , la ta re a  m ás u rg e n te  p ro b a b le m e n te  sea la d e  lle
var a  cabo  estud ios d e  o r ien ta c ió n  específicam ente  lingü ística  so b re  aspec
tos básicos q u e  ya se h a n  ab o rd a d o  desd e  o tras perspectivas, co m o , en  p ri
m e r  lugar, la per io d izac ió n  d e  las e tapas d e  la p ren sa  co n  crite rios n o  exclu 
sivam ente ex te rn o s  (co m o  las e tapas  históricas de  u n o  o  varios es tados o d e  
las tran sfo rm acio n es  e n  el m ed io  period ístico ), sino  tam b ién  te n ie n d o  en  
c u e n ta  la evolución d e  los usos lingüísticos y la co n s tru c c ió n  discursiva de  
los textos period ís ticos  a la h o ra  d e  estab lecer los lím ites tem p o ra le s ; y, en  
seg u n d o  lugar, ta re a  q u e  p ro b a b le m e n te  te n d ría  q u e  p re c e d e r  a  la  a n te 
rior, la h istoria  del d iscurso  d e  los d istin tos g én e ro s  d e  la p re n sa 8. Las clasi
ficaciones de  la  teo r ía  perio d ís tica  son, p o r  lo g en e ra l, d if íc ilm en te  aplica
bles a  las e tapas iniciales de l period ism o , y, e n  gen e ra l, las tax o n o m ías  basa
das e n  los n o m b res  d e  los g é n e ro s  p re sen tan  el p ro b le m a  d e  q u e  las d e n o 
m inaciones, co m o  los p ro p io s  géneros , t ien en  u n  ca rác te r  h istó rico , y p o r  
tan to  p u ed e n  varia r a  lo la rgo  del tiem p o 9. P o r ú ltim o , hay q u e  d ec ir  q u e  
en  esta  h is to ria  lingü ística  d e  los g én e ro s  periodísticos es fu n d a m e n ta l  la 
cuestión  de  los m o d e lo s  textuales, literarios o de  o tro  tipo, d e  los q u e  se 
n u tre ,  en  cada m o m e n to ,  el d iscurso  period ístico  e n  fo rm ac ió n .
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