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La prensa: trampolm para las actividades de escritura
en la ensenanza del espanol lengua extranjera.

Victoria Béguelin-Argimon Université de Lausanne

La prensa puede entrar en la clase de espanol lengua extranjera
(ELE) para un sinfrn de actividades que van mucho mäs alla de la
tradicional lectura, anâlisis de texto y explotaciôn de elementos
temâticos y culturales. Introduciremos este articulo recordando
las multiples ventajas que ofrece la prensa en la clase de ELE y pre-
sentaremos, en la parte principal de la exposiciön, algunas pistas
para el uso de los textos periodisticos en las tareas de escritura.

£POR QUÉ UTIUZAR LA PRENSA COMO MATERIAL DIDÂCTICO?

Los textos periodisticos son de gran provecho en el aula de
ELE. En primer lugar, se trata de documentos de enorme riqueza
yvariedad tanto desde el punto de vista temâtico, como lingüistico,
cultural e incluso literario. Efectivamente, la prensa acoge en sus
paginas asuntos que van de la politica a la salud, pasando por el
mundo del trabajo, la economia, el déporté, la cultura, la sociedad
o la publicidad y, en este sentido, la prensa es difusora de unos
conocimientos y contenidos en los que podemos basar nuestra
ensenanza. En segundo lugar, el discurso periodistico incluye
textos de distintos géneros y con muy diversas funciones. Textos

que intentan informar, narrar, persuadir o describir, presentarân
un amplio abanico de estructuras discursivas y de recursos lingüis-
ticos interesantes de explotar en el aula. En tercer lugar, las actitu-
des, la manera de pensar, losvaloresy la cultura de una determinada
comunidad lingüistica que transmite la prensa los convierten en
una mina de preciosos materiales para abordar contenidos
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culturales e interculturales. Por ultimo, las fronteras a menudo
borrosas entre prensa y literatura nos ponen al alcance interesantes
textos con claras ambiciones estéticas.

El contexto en el que se insertan los documentas de prensa
permite ademâs la explotaciön didâctica de la paratextualidad: su
situaciön en el conjunto del periödico o en la pagina, las ilus traciones
con las leyendas, y el realce de la informacion por medio de los
titulares, los sub titulos o los encuadres son elementos que jerarqui-
zan la informacion, contribuyen a la transmisiön de linos mensajes
destinados muy a menudo a ser leidos con rapidez y desempenan
unpapel importante para la correcta comprension de estas. La bre-
vedad y autonoirua del texto periodistico facilita asimismo su
integracion en el aula. Al ser un documenta auténtico y de actuali-
dad, imprime motivacion a los alumnos y constituye un desafio

para un lector extranjero.
Sin embargo, en el momenta de escoger los textos para las

clases de espanol, hay que tener en cuenta que la prensa nos ofrece
tanto documentas de la mas candente actualidad (hard news) como
documentas menos anclados en el contexto temporal (soft news). El
editorial y las noticias relacionadas con la politica nacional e inter-
nacional constituyen ejemplos del primer tipo y su comprensiön
presupone unos buenos conocimientos previos por parte del
lector tanto de los acontecimientos recientes en el campo de la

politica, la economia o la culture, como del mundo en general; por
este motivo las hard news pueden resultar a veces de dificil acceso

para los lectores alejados del contexto de produccion. El segundo
tipo de documentas, entre los que figuran los sucesos, algunas
columnas de opinion, los reportajes, las entrevistas, los anuncios

por palabras o las crfticas cinematogrâficas o literarias entran con
mayor facilidad en la clase de ELE por el carâcter mas general de
sus temâticas. Efectivamente, estas rûbricas pueden desarrollar
asuntos relacionados con el medio ambiente, la salud, la culture,
la gente célébré y con toda clase de problemas de sociedad
(violencia, inmigraciön clandestina, desigualdad social, pobreza,
marginaciön, racismo, etc.) que se integran sin dificultad en la
ensenanza.



iPOR QUE BASARNOS EN EL TEXTO PERIODISTICO PARA LAS ACTIVIDADES DE

ESCRITURA?

De las muchas actividades que se pueden realizar a partir de
los textos periodisticos1, vamos a explorar ahora el uso de este
material como soporte para la escritura. La prensa puede furicionar
en tal caso como modelo textual y como punto de arranque
temâtico, reactivo o creativo.

Si es obvio que la exposiciön a toda clase de textos escritos es
fundamental en el aprendizaje de una lengua extranjera -los
textos escritos son un manantial de estimulos temâticos y funcionan
como fuente de estructuras gramaticales y de vocabulario-, la

investigaciön en didâctica de la lengua sostiene que la practica
integrada de lectura y escritura dinamiza la comprensién de un
texto a la par que mejora la expresiön escrita2. La lectura, desde el

punto de vista didâctico, es dificil de concebir sin pasar por la
escritura. Ésta permite, en efecto, entrar en los textos y posibilita
una mejor comprension no solo de sus contenidos sino también de

sus rasgos lingûisticos, conduciendo al lector-redactor a una
reflexion sobre la lengua. Las actividades escritas basadas en la
lectura obligan a captar las exigencias de un determinado género,
la especificidad de rm tipo de discurso o el tono del mismo, y
pueden focalizarse a nivel pragmâtico, enunciativo, estructural o
semântico.

En este sentido, una de las grandes ventajas de los textos
periodis ticos es que nos brindan modelos de una variada tipologia
textual3 y que, ademâs, presentan una gran previsibilidad formal:
el suceso puede u tilizarse comobase para trabajar el texto narrativo;
la noticia y el reportaje ofrecen marcos para ejercitarse en la

organization de la information y la production de textos infor-
mativos; los textos de opinion (editorial, articulos de fondo, colum-
nas y cartas al director) pueden servir de muestras para la

1 Julia Haunschmidt (2002: 71-108) présenta actividades muy diversas para
trabajar con la prensa en la clase de ELE. Las propuestas mâs complétas para el uso
de la prensa en lengua extranjera son las de Peter Grundy (1993) y Paul Sanderson
(1999).

2 Marie Claude Albert et Marc Souchon (2000:61-71) exponen las ventajas de
recurrir a la escritura para la mejor comprensién de los textos literarios en lengua
extranjera.

3 Aunque los especialistas no se han puesto de acuerdo sobre una clasificacién
ûnica ydéfini Üva de los textos periodisticos, nos permitimos aqui una simplificariön
en aras a la didâctica. Para una tipologia de los textos periodisticos, ver Daniel
Jorques Jiménez (2000, pâgs. 123-161).



argumentation; los anuncios por palabras (anuncios matrimoniales
o de ventas y alquileres de pisos, entre otros) ofrecen ejemplos de
la enumeration, punto de partida para la elaboration de descrip-
ciones, y textos descriptivos son también las semblanzas, que
aparecen a veces en las paginas de los periôdicos. En cuanto al
texto dialögico no solo queda reflejado en la entrevista, sino igual-
mente en las tiras cömicas. La brevedad y concision de todos estas
documentos hacen de ellos una puerta privilegiada para abordar
las tipologias textuales.

Pero hay todavîa otras muchas dimensiones relacionadas con
la escritura que la prensa permite introducir y explotar en clase. La
tension entre objetividad y subjetividad, o entre informacion y
comentario, por ejemplo, propia de los textos periodisticos, se

comprende con mas facilidad si al alumno se le impone como
objetivo el adoptar uno u otro punto de partida en una tarea
escrita. Si la polifonia textual suele quedar bien ilustrada en el
reportaje y a veces también en el suceso, la aprehension de su
funcionamiento se potencia cuando el alumno debe a su vez hacer
uso de este recurso en la creacion de este tipo de textos. Senalemos

un ultimo rasgo -fundamental en el discurso periodistico- que no
habrâ que olvidar: en la prensa, el lector esta présente en cada una
de las lineas y de ahi la importancia de explorar este eje mediante
un txabajo con los titulares, por ejemplo, destinados a captar su
atencion.

De entre las numerosas actividades escritas a las que se presta
el texto de prensa, presentaremos aqui algunas que permiten una
sensibilization, ya sea con la tipologîa textual, ya sea con algunas
de las caracteristicas lingüisticas mas relevantes de determinados
géneros.

IQUÉ OBJETIVOS PRIORITARIOS PODEMOS FIJARNOS?

Ante todo, el alumno debe comprender globalmente el mensaje
del texto periodistico que se le proponga; después, debe
sensibilizarse a sus caracteristicas pragmâticas, discursivas,
estructurales, léxicas y semânticas, teniendo en cuenta los elementos

extralingiiisticos que lo acompanan. Estos objetivos serânprevios
a las actividades de escritura que consistirân en tomar el texto de

prensa como modelo para producir textos similares o fragmentas
de textos similares, tomarlo como punto de arranque o estimulo
para reaccionar, o para producir textos creativos en torno a la
misma temâtica. Por supuesto, las actividades escritas pueden



realizarse como tareas independientes, integrarse en una secuencia
de ensenanza o formai" parte de un proyecto global como la
confecciön de un periödico en clase, por ejemplo. Veamos,
concretamente, qué dimensiones podemos trabajar con algunos
textos de prensa y cömo podemos hacerlo.

EL SUCESO COMO TEXTO NARRATIVO

Ciertos rasgos que caracterizan al suceso hacen de este texto
periodîstico un documento particularmente rentable para su uso
en clase de ELE. Una de sus principales ventajas es la de gozar de
autonomla ya que contiene toda la informaciön necesaria para su
correcta comprensiôn y requiere unos conocimientos previos
minimos. Desde el pun to de vista temâ tico, el suceso constituye un
relato breve de la vida cotidiana, con una informaciön accidental,
pasajera, a veces intrascendente, muchas veces dramatica, pero
que muy a menudo solo tiene repercusiones a nivel individual. El
elemento de fatalidad que suele ir ligado a los sucesos y el
anonimato de sus protagonistas permiten una fâcil identification
del lector con la situaciön narrada. La estruc tura mas habitual del
suceso hace de este tipo de texto un ejemplo ideal para trabajar la

narraciön. Ademâs, no hay que olvidar el aspecto didâctico de

algunos sucesos que, aparte de exponer unos hechos precisos,
ofrecen datos sobre el contexto social en el que se han producido.
Presentaremos a continuaciön algunas actividades que se pueden
proponer en clase en torno a este género periodîstico.

— Después de la primera lec tura de uno o varios sucesos con
el objetivo de familiarizarse con los temas, nuestro trabajo se

basarâ en el anâlisis de la es truc tura y la toma de conciencia de los

ingredientes indispensables del género suceso; este paso facilitarâ
al alumno las herramientasnecesarias para la construcciônposterior
de su propio documento. La respues ta a las preguntas quién, dônde,

cuândo, qué, cômo y por qué, siempre présentes en el suceso, permite
identificar a la vîctima o al protagonista (nombre, edad, profesion,
domicilio); el lugar donde han ocurrido los hechos; los datos

cronolögicos; la exposition de los acontecimientos y su
encadenamiento causal. A esta informaciön se anaden, en algunos
casos, las palabras de los testigos que confieren credibilidad a lo
acontecido. Se observarâ la estructura con los datos que nos
proporciona la entradilla (generalmente un resumen del qué, el

quién, el dônde y el cuândo) y los que se encuentran en el cuerpo del
texto (desarrollo del qué con la cronologîa de los hechos, la



explicacion del cômo y del por que). Sera importante también
examinar la disposicion del suceso en columnas, tener en cuenta
su extension y observar las fotografias que acompanan al texto, si
las hay.

— El suceso se presta a trabajar con los titulares. Los alumnos
pueden leer diferentes sucesos para los que deben encontrar un
titulo. Ya sabemos que el titulo del suceso anuncia muy a menudo
el desenlace de los hechos y que, ademâs, echa mano de recursos
lingüisticos como pueden ser las metâforas, la elipsis, la
nominalizaciön, los juegos de palabras, el uso del présente para
hechos pasados, la utilizacion de la voz pasiva o un léxico que
apela a la emotividad. Encontrar un titulo significarâ elegir entre
estos recursos y ser capaz de localizar lo mas importante o lo mas
llamativo del suceso, saber resumirlo o jugar con la lengua a fin de
atraer al lector, informândole sobre el tema, tocando su fibra
emotiva o picando su curiosidad. El alumno deberâ escoger, pues,
entre las funciones expresiva, apelativa o informativa del titulo.

— Otra actividad posible séria la de proponer el titular de un
suceso para que cada alumno redacte su propia version del
mismo, ateniéndose a las caracteristicas del género. La comparacion
de todas las versiones disponibles -las redactadas por los alumnos

y la version original- permitiria la lectura de las diferentes
producciones y podria tener como objetivo encontrar la version
«original» sacada de la prensa.

— La entradilla de un suceso puede constituir también un
incipit a partir del cual los alumnos desarrollan su propio texto.
Una variante de esta actividad séria proporcionar el principio y el
final de un suceso con el objetivo de reescribir el cuerpo del texto.

— Otro excelente punto de arranque para la redaccion de un
suceso pueden ser algunas fotografias con las que los alumnos
construyen su propia version de los hechos.

— Una ultima propuesta séria la transposiciôn de un género a

otro: una novela, un cuento, una obra de teatro o incluso un poema
leidos en clase pueden convertirse en temas de un suceso. Asi,
Crônica de una muerte anunciada de Garcia Marquez, las paginas
finales de un cuento como «La lengua de las mariposas» de
Antonio Rivas, una obra de teatro como Bodas de sangre de Garcia
Lorca o el poema «Prendimiento de Antonito el Camborio» del
mismo autor4 se prestan particularmente bien a esta actividad. No

4 Cito aquî algunas obras que se leen a menudo en la ensenanza secundaria
superior en los Institutes suizos.



hay que olvidar que muchas lec turas graduadas para principiantes
tienen a menudo una trama detectivesca que permite convertiras
en suceso con facilidad.

La columna de opiniön como texto argumentativo

Entre los textos periodisticos des tinados a defender una opinion
destacan el editorial, las cartas de los lectores y las columnas de

opinion, modelos todos ellos de textos argumentatives. Sus
temâ ticas proporcionan un caudal de ejemplos de criticas a poli ticos

y al sistema, tanto a nivel nacional como internacional, pero
también -y es lo que probablemente mas nos interesarâ ennuestras
clases- de problemas de sociedad y de formas de ver el mundo.
Nos centraremos aquien las columnas de opiniony nos limitaremos
a aquéllas que funcionan como textos argumentativos de estructura
breve y concisa. Las columnas figuran entre las secciones mäs
literarias del periodico y sus autores, muy a menudo escri tores de

prestigio, firman en ellas textos polémicos e incluso provocativos,
caracterizados por una gran dosis de subjetividad, emotividad,
humor e irorna. Estos textos constan con frecuencia de très
ingredientes principales que se combinai! de distintos modos: en

primer lugar, una anéedota, una experiencia personal o una
noticia de actualidad que motiva una toma de posicion por parte
del autor y la redacciôn de la columna; en segundo lugar, la

exposicion y argumentacion del punto de vista personal del autor,
muy a menudo con tintes subjetivos y, por ultimo, unas
consideraciones de tipo general. Otro elemento que singulariza a

las columnas de opinion y las distingue del resto de textos de

prensa es la estrecha complicidad que el autor establece con sus
lectores. Todas estas caracteristicas de la columna de opinion
hacen de ella un texto ideal para ejercitarse en la argumentacion,
en la polaridad objetividad /subjetividady en el uso de una lengua
a menudo coloquial. Las propuestas que siguen pueden servir de

pista para integrar la columna de opinion en clase de ELE.

— Se analizarâ el contenido y la estructura de una o varias
columnas de opinion. Habrâ que poner de relieve las ideas que
defiende el autor y examinai" como las articula. Asimismo, se

llevarâ al alumno a observar los rasgos lingmsticos en los que se

manifiesta la subjetividad del autor: el uso de un vocabulario
altamente connotado, de adjetivos valorativos, de metâforas, de

sufijos apreciativos o la expresiôn de juicios de valor, entre otros.
También se deberân sehalar las es trategias de las que el columnista



echa mano para atraer al lector o, por el contrario, para hacerle
reaccionar, entre las cuales destacaremos el empleo de un registre
oral informal e, incluso a veces, vulgar.

— A partir del texto o de los textos que se hayan leido, los
alumnos pueden redactar una columna defendiendo las ideas
contrarias a las del autor, pero respetando la estructura y el tono
subjetivo del modelo.

— También es interesante que escriban sobre algùn tema
polémico de su interés, tomando como ejemplo la columna de

opinion leida en clase: los alumnos tendrân que pensar en los

argumentas para defender sus ideas y en las circunstancias que les
llevan a redactar la columna y se respetarâ, también en este caso,
tanto la estructura como el tono subjetivo del modelo. Puesto que
una de las chispas de las que surge la redacciön de una columna
es una noticia de actualidad o un suceso, la lectura de estas
documentas se presta también a la redacciön de una columna por
parte de los alumnos.

— Si se desea enfatizar el trabajo sobre el eje de la objetividad
/ subjetividad, se aprovecharân los argumentas aducidos por el
autor para redactar un texto argumentative en el que se defiendan
las mismas ideas, pero esta vez de modo objetivo: la tarea exigirâ
no solo un cambio de registre sino también una modificaciôn de la
estructura del texto.

La redacciön de una carta al director del periödico de elogio o,

por el con trario, de queja o reclamaciön, en relaciön con la columna
de opinion que se ha leido permite profundizar en la practica del
texto argumentative.

El reportaje como texto Exposravo

El reportaje es un texto informativo en el que a menudo se toma
como punto de partida un caso individual que refleja una
problemâtica general. Analiza una situaciön concreta y realiza un
balance de la misma, compilando datas y testimoröos que tienen
como objetivo que el lector se forje su propio juicio sobre los
hechos. El reportera proporciona constataciones claras a sus lectores

no especialistas, construyendo un tipo de discurso muy
redundante: hay redundancia entre el texto y los datas numéricos,
las fotografias, los grâficos, las estadisticas, los recuadros
explicativos, etc... Esta redundancia facilita la lectura y la compren-
siön, y es particularmente valiosa para un lector extranjero.

Una caracteristica del reportaje, interesante en las clases de
ELE, es que este texto se présenta a menudo como un mosaico



tanto de las opiniones de los difererites actores implicados en la
problemâtica como de los datos enciclopédicos de cariz histörico,
econömico o sociolögico necesarios para la comprensiön de los
hechos y de sus posibles evoluciones o consecuencias. Y ello nos
ileva a la cuestiön de la enunciaciön y de la polifoma. En el

reportaje, la voz del periodista se mezcla a otras voces que se

integran en el discurso: de manera mas o menos encubierta -o mas
o menos abierta- aparecen las citas, el estilo indirecto y el estilo
directo. Se trata, pues, de un texto a partir del cual se pueden
explorar estos recursos lingüisticos e incluso, segun el nivel de los
alumnos, se pueden poner sobre el tapete cuestiones como la del
grado de objetividad del discurso directo.

— Después de una familiarizaciön previa con los rasgos del
género, la redacciön de un reportaje porpar te del alumno supondrä
informarse sobre un tema y preguntar a una serie de actores
implicados en él. A partir de los datos recogidos, el alumno
construira el texto, decidiendo que voces aparecen y cömo aparecen.

—También en este caso una lec tura literaria cuyo marco socio-
temporal sea distinto al del lector se presta a la redacciön de un
reportaje. En una novela, las voces de los personajes permitirân
presentar una determinada problemâtica desde diferentes
perspectivas, y los valores, las creencias o las costumbres de la
sociedad en la que se inserta la obra literaria constituirân el telon
de fondo. El alumno deberâ investigar para encontrar la
information necesaria y conjugar todos estos elementos en la
redacciön de su reportaje. El primer capitulo de Como agua para
chocolate de Laura Esquivel, por ejemplo, permite la creation de un
documenta en torno a la situaciön de la mujer en el Mexico de

principios del siglo XX -papel en la sociedad, ocupaciones, amor-
y a la revolution mexicana.

LA ENTREV1STA COMO TEXTO DIALÖGICO

Un reflejo de la lengua coloquial y de cierto grado de oralidad
en la prensa lo encontramos tanto en las tiras cömicas como en las
entrevistas que muchos periödicos incluyen regularmente en sus
paginas. Estas textos nos invitan a trabajar con los registres de

lengua, pues un recurso frecuente para autentificar la entrevista es

el de reflejar la lengua del enunciador, que parece que llega asi sin
cambios a los lectores. Entran de este modo en clase, los giros y
expresiones idiomâticas y un léxico propio al registre informai.

— Evidentemente, y una vez mas, este tipo de texto puede



utilizarse como modelo y ser la base para imaginar entrevistas con
personajes famosos como deportistas, actores, poh'ticos o

personalidades del mundo de la cultura. Sin embargo, lo ideal es

que la entrevista se realice realmente ya que, en tal caso, el alumno
se ve confrontado a la dificultad que supone el paso de la oralidad
a la escritura. Ademâs, segiin la lengua en la que tenga lugar la
entrevista, puede ser una ocasion -totalmente motivada- para la

practica de la traducciön en clase.

—O tra actividad que se puede proponer al alumno es convertir
la entrevista en un informe. Ello supone, por un lado, un trabajo de
sin tesis y, por o tro, un trabajo de reestructuraciön de los contenidos.
Ademâs, exige el paso del discurso directo al indirecto y conlleva,
por consiguiente, la practica de los verbos de lengua. Por ultimo,
supone también detectar las huellas de la oralidad y ser capaz de
reducirlas.

Conclusion

El suceso, la columna de opinion, el reportaje o la entrevista son
algunos de los documentas de prensa, entre muchos otros, a los

que merece la pena abrir las puertas en nuestras clases y que nos
permiten trabajar sobre determinadas tipologias textuales. A cada

uno de ellos se ligan unos problemas lingüisticos precisos que
hemos intentado evocar en nuestro râpido recorrido y que se

ponen de manifiesto, particularmente, en las actividades de
escritura. Se han quedado en el tintero, por falta de espacio, los
anuncios por palabras, los retratos de personajes de la vida publica
o los articulos relacionados con el mundo del viaje y del ocio que
nos permitirian explorar, en muchos casos, el universo de la
descripciôn. Y evidentemente, muchfsimos, muchisimos mas...
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