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INTRODUCCIÓN

El periodismo es una de las ramas de las ciencias de la comunicación que requiere de
un aprendizaje teórico y de un dominio práctico que llega a desarrollarse sólo a través del
tiempo, en especial el periodismo impreso, que implica creatividad, acervo cultural, entre
otros factores, a la hora de escribir.

En la actividad periodística, se mezclan una serie de formatos para presentar el acontecer
diario: notas informativas, entrevistas, reportajes, crónicas, editoriales, artículos y columnas.
No existe rigidez en el periodismo, pero es importante saber aplicar cada uno de estos
géneros. Por ello, en esta tesis se hace un breve repaso teórico del surgimiento de los
géneros periodísticos y cómo son definidos.

El objetivo de esta tesis fue llevar a cabo un análisis más detenido respecto al género
crónica, considerada como el género periodístico por excelencia.

Para  determinar si este formato es utilizado o no en el actual que hacer periodístico
se hizo una revisión de los tres principales medios de comunicación escrita que circulan hoy
en día en el país: Prensa Libre, Siglo Veintiuno y El Periódico.

A través de la observación hemerográfica de los diarios en mención, se hizo un análisis
comparativo de periódicos y una clasificación de géneros según el método que plantea
Jacques Kayser.

Se determinó que las crónicas analizadas llenan las características que según varios
teóricos identifican a este género: una escritura en forma de narración, elementos interpretativos
y de valoración, así como la presentación de hechos a través del tiempo.

        

De acuerdo con la estructura de este estudio, en el marco conceptual se anotan los
antecedentes, la importancia de la investigación por medio de la justificación, el planteamiento
del problema y se establecen los alcances y límites.

En el marco teórico, se describen los temas que apoyan la investigación, la prensa
escrita, el periodismo y su importancia, se define qué es un periódico y las secciones que
lo conforman, a la vez, se describen los diarios objeto de estudio y sus secciones.

El marco metodológico, especifica el tipo de investigación, los objetivos, las técnicas,
instrumentos, universo y muestra del estudio.

Finalmente, se presentan los resultados, conclusiones, recomendaciones, bibliografía
y anexos.





RESUMEN

Título: Uso de la crónica en la sección nacional de Prensa Libre,
Siglo Veintiuno y El Periódico.

Autor: Leslie Julieta Pérez Solís

Universidad: San Carlos de Guatemala

Unidad Académica: Escuela de Ciencias de la Comunicación

Problema Investigado: ¿Con qué frecuencia utilizaron Prensa Libre,
Siglo Veintiuno y El Periódico el género periodístico 
crónica, durante los meses de octubre a diciembre
de 2009?

Instrumentos utilizados: Fichas bibliográficas, hemerográficas y  de resumen

Procedimiento para obtener
datos e información: Se realizó una investigación bibliográfica, documental y

hemerográfica en las bibliotecas de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala y Flavio Herrera, de la Escuela
de Ciencias de la Comunicación, así como por internet.

Para realizar la evaluación hemerocrítica de los tres 
medios de comunicación Prensa Libre, Siglo Veintiuno 
y El Periódico, se llevó a cabo una revisión completa de
las  páginas que conforman la sección de nacionales de
los tres matutinos, los días lunes, jueves y domingo de 
los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2009.





RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Con base en los resultados obtenidos, mediante este trabajo de tesis, se determinó lo
siguiente:

Prensa Libre:
Utilizó el género crónica en cinco oportunidades, durante los tres meses evaluados. En

cuanto a la temática, tres abordaron aspectos de seguridad y dos trataron temas políticos.

Siglo Veintiuno:
Utilizó el género crónica en dos ocasiones, en los tres meses de monitoreo. Los temas

en los que este género se utilizó fueron en materia de economía, seguridad y justicia.

El Periódico:
Se encontró que el género crónica fue hallado en seis oportunidades, dos en cada uno

de los tres meses evaluados. Los temas abordados fueron, tres en materia de seguridad y
tres en lo que los medios han denominado, servicios comunitarios.

La conclusión principal es que  El Periódico, es el medio que más uso hace del género
periodístico crónica en comparación con Prensa Libre y Siglo Veintiuno.

En este estudio destaca que de las escasas crónicas utilizadas en los tres medios de
comunicación, la principal temática abordada se basa en información sobre seguridad y
justicia.





Capítulo 1
1.  MARCO CONCEPTUAL

1.1. Título del tema: 
Uso de la crónica como género periodístico en la sección de  nacionales de Prensa

Libre, Siglo Veintiuno y El Periódico.

1.2 Antecedentes:

Desde 1968, fecha en la que comienzan a elaborarse estudios relacionados con las
ciencias de la comunicación, en la Universidad de San Carlos de Guatemala no existen más
que un texto didáctico y dos tesis que hablan de la crónica, pero estas dos últimas se enfocan
exclusivamente en la crónica deportiva,  no así una investigación en términos generales del
género crónica como tal, de lo que éste engloba, y de su aplicación o uso en el quehacer
periodístico contemporáneo.

Según estos  registros, todos los géneros del periodismo, excepto la crónica, son
abordados de una u otra manera en las tesis de los profesionales de la carrera de Ciencias
de la Comunicación. De esa cuenta, se encuentra el texto didáctico de Luis Roberto García
Leiva: “Acerca de la Crónica Periodística”, realizada en octubre de 1999, como parte de la
práctica docente del curso de Géneros Periodísticos II del segundo semestre del Plan de
Autoformación a Distancia.

Por aparte, la tesis de Mario Ismael Aguilar Soto, se refiere exclusivamente a tratar la
crónica deportiva radial: “Grado de Incidencia de la Crónica Radial Deportiva en los Radioyentes”
un estudio realizado en la localidad de preferencia del estadio Mateo Flores, publicada en
octubre de 2006.

Por el mismo estilo, en 1995, fue publicada la tesis “La Crónica Deportiva en el Fútbol”
elaborada por Felipe Jerónimo Chen.

1.3 Justificación:
La crónica es considerada como el género periodístico por excelencia, que no se limita

únicamente a informar, sino que a través de la narración se logra situar al lector en el lugar
de los hechos. Pero así también, se trata del género periodístico más difícil de dominar, son
pocos los periodistas que en realidad llegan a tener la habilidad de hacer crónica.

Pero además del fondo, también es importante la forma, es decir, dónde y cuándo serán
contados estos relatos y aquí es donde los medios de comunicación juegan un rol importante,
ya que las crónicas necesitan de un espacio lo suficientemente amplio para ser publicadas.
Esta tesis determinó si la crónica es utilizada o no, cuáles de los medios de comunicación
que fueron objeto de esta evaluación hacen uso de este género, en qué dimensión, en qué
temas es empleada, o si simplemente no era abordada.
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1.4 Planteamiento del problema
¿Con que frecuencia utilizaron  Prensa Libre, Siglo Veintiuno y el Periódico el género

periodístico crónica durante los meses de octubre a diciembre de 2009?

1.5 Alcances y límites del tema

Objeto de estudio

El objeto de este estudio fue hacer una evaluación cuantitativa y  cualitativa acerca del
uso de la crónica periodística en las páginas de la sección nacional de Prensa Libre, Siglo
Veintiuno y El Periódico.

Ámbito geográfico

Abarcó los medios Prensa Libre, Siglo Veintiuno y El Periódico  en la ciudad de
Guatemala.

Ámbito institucional
Prensa Libre, Siglo Veintiuno y El Periódico  en la ciudad de Guatemala.

Ámbito poblacional

Los 270 ejemplares de los diarios objeto de estudio.

Ámbito temporal

La investigación se realizó durante los meses de octubre, noviembre y diciembre
de 2009.

Límites

En este estudio no se consideran otros medios impresos informativos que circulan
en la ciudad de Guatemala.
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Capítulo 2
2.  MARCO TEÓRICO

2.1 La prensa escrita

Ya que esta tesis pretende hacer un estudio del manejo del género crónica en los
medios de comunicación impresa de mayor importancia en Guatemala, es importante hacer
un recorrido a través de la historia para conocer cómo y por qué surge el periodismo escrito,
que se plasma en lo que se conoce como diario o periódico.

El concepto de diario según el Diccionario de la Lengua Española (1992: p 745) es el
de “un periódico que se publica todos los días”. En cuanto a la definición de lo que es un
periódico indica que se trata de “un impreso, cuya publicación se hace con determinados
intervalos de tiempo”.

Otra interpretación, es que el periódico es el vehículo utilizado para la difusión de
mensajes de una manera constante, que fue creado como otro medio para el desarrollo del
periodismo y que tornó en l lamarse impreso. Avendaño (2004: p 27).

2.1.1 Surgimiento del periodismo impreso

Al referirse a los antecedentes del periódico es necesario hablar también de  periodismo.
Este arte se remonta a muchos siglos atrás, el registro  más antiguo se reporta en Roma,
en la época del emperador Julio César (59 A. de C.). La información da cuenta que éste
reunió las noticias en lo que se conoció como el “Diario Romano”. Barrios (1997: p 7). Pero
son varias las fechas importantes que destacan en torno a la publicación, con cierta
periodicidad, de noticias escritas.

Varios textos consultados refieren que el primer ejemplo del periodismo escrito se habría
desarrollado en Venecia, Italia, a mediados del siglo XV, donde se acostumbraban a colocar
carteles en lugares públicos con noticias, estas hojas incluso, eran vendidas por una moneda
de cobre llamada gazzette, de ahí el nombre de gazzetta (gaceta), término que es conservado
aún por algunos países para nombrar a los diarios.

El rey Federico III se interesó por estas publicaciones venecianas y le confió el servicio
postal a Jean de Taxis, esas publicaciones se conocían como postas y en ese entonces los
temas a tratar se dividían en religiosas y herédicas. Avendaño (2004: p 19). Durante todo
este tiempo dichas publicaciones no tenían una periodicidad establecida, por ello es que los
periódicos (a diario) lograron desarrollarse debido a la invención de la imprenta, ya que ésta
permitía, no sólo rapidez sino una mayor cantidad de ejemplares, es decir, que vino a
industrializar esta labor. Johan Gensfleish Gutenberg perfeccionó la imprenta por el año
1450, quien utilizó los caracteres movibles de metal para la impresión, que era más rápido
que el efectuado de manera manual y poco a poco se perfeccionó.
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La historia refiere que a finales del siglo XVI apareció en Colonia la Zeitung, un medio
de comunicación escrito que presentaba sus entregas una vez por semana. En ese mismo
siglo surgieron las publicaciones denominadas Mercurios, en Alemania, periódicos dedicados
a difundir información de las ferias y de actividades comerciales, los cuales fueron imitados
por otros países europeos. Estas publicaciones se llevaban a cabo de manera semestral y
luego se convirtieron en una revista mensual. “Poco a poco nacieron los diarios”. Barrios
(1997: p 7).

Treinta años más tarde nacía en Francia “La Gazette de Tehophraste Renaudot”, que
fuera definido por el diccionario de la Academia Francesa como “cuaderno, hoja volante que
se da al público todas las semanas y que contiene noticias de diversos países”.

Medio siglo después, en 1702, aparece en Inglaterra el “Daily Courant”, cuyo concepto
era “de periodicidad cotidiana en la información de acontecimientos públicos o de interés
colectivo”. Aquí surge también, el principio de objetividad como norma de comportamiento
comunicativo del medio impreso. En 1704, la revista La Revue, cuyo contenido se basaba
en la interpretación valorativa de los hechos. Y es así como se definieron dos formas distintas
de hacer periodismo. Avendaño (2004: p 20).

Más adelante, en 1774, Federico Koering (Eisleben, Alemania) construyó la primera
máquina de imprimir a vapor y en 1814 fabricó para “The Times” de Londres dos prensas
que imprimían 800 ejemplares por hora.   En el siglo XVII se encuentra que en España era
publicada una Gaceta por el catalán Jaime Romeo y en Madrid, se publica el primer periódico
en 1661, llamado de “Relación o Gazeta”, la que se continuaba publicando en 1891, con el
nombre de “Boletín Oficial del Estado Gaceta de Madrid”. Avendaño (2004: p 21).

2.1.2 Guatemala a la cabeza

El periodismo impreso en Guatemala surge casi paralelamente con el auge y desarrollo
de la prensa española, y es más, se convirtió después de México, en el segundo país de
Hispanoamérica en contar con un periódico. De hecho, en América, la primera Gaceta fue
publicada en México en el año 1722 y sólo siete años más tarde, Guatemala también contaba
con su propia Gaceta, llamada Gazeta de Goatemala. La tercera de América fue publicada
en 1744 en Lima, Perú.

El hecho de que Guatemala fuera uno de los países pioneros en publicar un medio de
comunicación impreso, se debió a que desde 1660 se contaba con una imprenta, la cual fue
introducida al país gracias a la intervención del obispo Fray Payo Enríquez de Ribera, con
la intención de imprimir libros.

Esta imprenta estuvo bajo el cargo de la Capitanía General de Guatemala. De acuerdo
a averiguaciones de Catalina Barrios, se sabe que el primer documento publicado fue el
Sermón de Fray Francisco de Quiñones y Escovedo, que lleva la fecha de “quatro de octubre
de 1660, de la ciudad de los Cavalleros de Guatemala”. Barrios (1997: p 14).
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Catalina Barrios, dice que se sabe únicamente por referencias de José Milla que la
Gazeta de Goatemala, se inició el primero de noviembre de 1729 y fue impresa por Sebastián
de Arévalo, cuyas publicaciones eran mensuales y contenía de tres a cuatro páginas. “Estas
páginas divulgaron crónicas de festividades religiosas, algunas noticias de sucesos propios
de las provincias del Reyno, datos estadísticos sobre el comercio, la población, la administración
pública y se hacían descripciones de las fiestas cívicas”. Barrios (1997: p 15).

Pero la historia refiere que la Gaceta en Guatemala, por diversas razones, estuvo
dividida en tres distintos períodos: de 1729 a 1731, la primera; la segunda época de 1793
a 1796 y la tercera de 1797 a 1816. De 1816 a 1821 tuvo un giro, pues se convirtió en el
vocero oficial y toma el nombre de Gaceta del Gobierno de Guatemala.

En estos tres períodos no existió ningún otro periódico. Según los textos consultados,
un segundo medio impreso surgió hasta en julio de 1820, que se llamó el “Editor Constitucional”,
editado por el doctor Pedro Molina, que tenía una periodicidad semanal y meses después,
en octubre de ese mismo año, aparece el Amigo de la Patria, bajo la dirección de José Cecilio
del Valle. En 1824 fueron publicados los periódicos La Tribuna, y el Redactor General de
Guatemala y en 1826 El Centroamericano, La Tertulia Patriótica y la Gaceta del Gobierno
Federal.

2.2 El periodismo y su importancia

2.2.1 Los inicios del periodismo escrito

Todas estas definiciones que los expertos hacen acerca del periodismo, concluyen en
que se trata de una actividad a través de la cual se divulgan los acontecimientos más recientes
y más dignos de recordar, que ocurren en las ciudades y que afectan o interesan a un gran
número de personas. La interrogante en este planteamiento teórico es, ¿Cómo surgió esta
forma de comunicación?

Algunos datos históricos indican que el periodismo tiene sus orígenes hace cientos de
años y su aparecimiento estaba muy ligado a la actividad pública de los Estados y de lo que
hacían sus gobernantes. En un ensayo de Ángel Rivera, se indica que quizás las primeras
manifestaciones de periodismo se dieron debido a la necesidad que tenían los gobernantes
de comunicar a sus súbditos lo que estaban haciendo en sus gobiernos.

Aunque el periodismo ya se efectuaba durante la época romana, no fue sino hasta el
aparecimiento de los denominados periódicos, en el siglo XV, que tuvo un mayor auge, pues
su razón de ser era el de informar de manera cotidiana acerca de acontecimientos de interés
colectivo.

La característica del periodismo es la de ser un trabajo cuya información debe ser de
actualidad, un factor que lo convierte en un hecho digno de ser noticia, que lo da a conocer
en el mínimo espacio de tiempo posible y que su objetivo es que circule entre un público
amplio y masivo. Cantarero (2002: p 2).
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Según Martínez Albertos (1992) a mediados del siglo XIX esta actividad estaba implicada
con el desarrollo total de la sociedad. Cita al profesor A. Benito, para afirmar que el periodismo
posterior a 1850 hizo una serie de conquistas de primera magnitud. Además divide al
periodismo en tres etapas: ideológico, informativo y de explicación.

En la primera de las etapas surgió el periodismo ideológico: se trata de un periodismo
doctrinal y moralizador con ánimo proselitista al servicio de ideas políticas o religiosas, que
dura en todo el mundo hasta el fin de la Primera Guerra Mundial. Es una prensa de opinión
que respondía al partidismo y las luchas ideológicas, con poca información y muchos
comentarios. Es decir, que en ésta época del periodismo se consolida el género periodístico
conocido como comment (comentario o artículo).

En la segunda etapa se desarrolla un periodismo informativo: aparece en 1870 y funciona
de manera paralela con el periodismo ideológico. Entre 1870 y 1914 surge primero en
Inglaterra y después se extiende con vigor en Estados Unidos. Se trata de un nuevo estilo
periodístico que se apoya fundamentalmente en la narración o relato de hechos. “Es la etapa
que Georges Weill denomina Edad de Oro de la Prensa”.

Es a partir de 1920 cuando la Prensa de información se impone en todo el mundo
occidental. En esta época el periodismo es básicamente un periodismo de hechos, no de
comentarios. “La modalidad predominante es el relato de acontecimientos -lo que los
anglosajones denominan story” con una gama de especialidades que dan origen a los géneros
periodísticos que se utilizan hoy en día: la información, el reportaje y la crónica, con sus
respectivas variantes.

Por último, refiere que el periodismo de explicación se basa en una nueva historia del
periodismo contemporáneo y adquiere otro carácter: la profundidad que nace a mediados
del siglo pasado. Es una combinación de los dos géneros anteriores: relato y comentario,
pero situándolos en una nueva perspectiva mediante la cual el lector encuentra los juicios
de valor situados de forma inmediata al lado de la narración objetiva de los hechos.

2.2.2   Los géneros del periodismo

Para varios escritores los géneros periodísticos son una herencia de los géneros
literarios, aunque los primeros han debido tener su propia evolución y ser desarrollados a
través de la historia, como consecuencia de las necesidades de reflejar y comentar los
acontecimientos de las ciudades de la manera más rápida posible. Los estudiosos coinciden
en que los géneros periodísticos son categorías noticiosas, o bien, distintos modelos que
se desarrollaron con el propósito de transmitir información.

¿Cómo trasladar la información del diario acontecer? ¿Cómo contar lo que sucede a
nuestro alrededor de una forma amena, atractiva e innovadora? Bueno eso dependerá en
gran medida del conocimiento del periodista y de su técnica.
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Covarrubias (1996: p 13) comenta que “al igual que la literatura, el periodismo también
tiene sus géneros, es decir, los formatos por medio de los cuales transmite su mensaje”. “El
surgimiento de los géneros se vincula con la primera manifestación histórica del periodismo,
es decir, con la prensa impresa. Desde ahí parten las concepciones, que luego se han
adaptado al periodismo televisivo o radiofónico”. Blanck (2003: p 12). Por ello es que están
íntimamente ligados a la evolución del mismo concepto de periodismo, cuya primera
clasificación se reducía a relatos de hechos y comentarios que servían para exponer ideas.

“Los llamados géneros periodísticos no son más que modos convencionales de captar
y traducir la realidad. Las normas y reglas que los rigen suelen ser bastante flexibles y
permiten una función distinta que cubren un amplio sector que va de la noticia al editorial”.
Avendaño. (2004: p 42-43). Avendaño los define como las diferentes modalidades de la
creación literaria destinadas a ser divulgadas a través de cualquier medio de difusión, o bien,
los vehículos aptos para trasladar la información.

Carillas (2004: p.12) afirma que los géneros periodísticos deben conceptualizarse como
“las diversas formas que podemos utilizar para presentar la redacción de un hecho informativo”.
Grijelmo (1997: p 28) agrega  “Los géneros periodísticos son un lenguaje -no verbal- que
envuelve a las palabras y transmite a los lectores datos relevantes acerca del enfoque de
lo que están leyendo. Sirven para entendernos en las redacciones pero también son útiles
para el lector”.

Son considerados como un principio de orientación para el lector, así como un principio
de clasificación para el crítico y para el historiador. El género periodístico, tanto como el
literario, es una institución histórico-social. “Son catalogados como principios de conocimientos
del mensaje informativo, teniendo en cuenta que este mensaje es de alguna manera la
expresión de las posibilidades humanas para lograr un cierto grado de comunicación de
hechos y de ideas mediante la creación estética en el uso de la palabra”. Martínez Albertos
 (1992: p 267-268).

Agrega que si se hace referencia al criterio histórico de periodismo, los géneros
periodísticos debieran dividirse únicamente en dos: noticias y comentarios. Sin embargo,
resalta que lo anterior sería incompleto para contener toda la realidad del quehacer periodístico
y que sin duda alguna el periodista no escribe siempre de la misma manera.

Los teóricos consultados coinciden en que los géneros periodísticos se dividen en:
Informativos, Interpretativos, de Opinión e Híbridos.

Los informativos: aquí se ubican la Noticia o Nota Informativa y la Entrevista.
Interpretativos: aquí se encuentra el Reportaje y la Crónica Periodística.
De Opinión: destacan el Artículo, la Columna, el Editorial, el Comentario, la Crítica y

la Caricatura.
Los Híbridos: estos se caracterizan porque pueden tener una mezcla de los anteriores.
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Grijelmo (1997) se pregunta qué es lo que inclina a un redactor a elegir determinado
género periodístico. De hecho, manifiesta que un mismo acontecimiento informativo nos
puede llevar a tomar cualquiera de estas posibilidades: una nota informativa, un reportaje
o una crónica. La elección del género a la hora de transmitir una información puede depender,
por tanto, de imaginar al lector con un conocimiento previo de la materia, en cuyo caso
tenemos la obligación de ofrecerle algo más.

De esa cuenta es que en la noticia apenas aparece quien la ha redactado; sólo
adivinamos que tiene un autor porque éste escoge aquellos elementos que le parecen
interesantes (con su propio juicio de valor). Mientras que en el artículo o el editorial implican
una presencia total de quien escribe, que muestra sus propias opiniones, -o las de la empresa
editora- de una manera subjetiva.

Se concluye entonces que en el periodismo no existe una rigidez que obligue al periodista
a hacer tal o cual género porque ese debe ser, o porque ese encaja ahí y no hay posibilidades
de efectuar otro. Todo lo contrario.

Un mismo acontecimiento puede redactarse como una noticia, un reportaje, entrevista
o crónica. De hecho, la decisión de emplear alguno de los géneros en mención depende de
diversos factores como por ejemplo, la importancia del acontecimiento, pero sobre manera,
del espacio que los medios de comunicación deseen disponer para trasladar determinada
información, la disponibilidad de investigar a fondo y dar a conocer la noticia lo más completa
posible. De esa cuenta es que los reportajes y las crónicas suelen necesitar de espacios
amplios.

2.2.3 Antecedentes de la crónica periodística

Luego del breve repaso por la historia acerca del surgimiento del periodismo y los
géneros periodísticos, esta investigación se inclina en hacer un mayor énfasis en el género
Crónica. Se considera como el género periodístico por excelencia, pero así también el más
difícil de dominar, todos los teóricos consultados coinciden en que se trata de un relato de
hechos en el tiempo pero que contienen valoración.

El Diccionario de la Lengua Española (1992: p 599) define el vocablo  crónica como
“una historia que se observa en el orden de los tiempos. Un artículo periodístico o información
radiofónica o televisiva sobre temas de actualidad”.

Ortega y Gasset, citado por  Martín Vivaldi (1988: p 123), decía que el periodismo es
“el arte del acontecimiento como tal”: la crónica, entonces, trataba relatos de la historia
contemporánea, un relato de la historia de cada día. Deriva de la voz griega cronos, que
significa tiempo.

La crónica se utilizó como la herramienta narrativa más adecuada para que una persona
intelectual relatara a un determinado público lo que sucedía en determinado lugar, es decir,
que fue utilizado por los antiguos para transmitir conocimientos históricos. Es considerada
como el inicio de la historiografía.
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En el diccionario de Covarrubias se indica que la crónica se convirtió en el mecanismo
para relatar la historia acerca de la vida de algún rey o reyes según sus años de reinado.

Juan Carlos Gil González expone que el surgimiento de la crónica como género de la
historia es algo que aún no esta totalmente definido, según Carlos Alvar, José Mainer y Rosa
Navarro es un fenómeno muy común en todo el occidente cristiano medieval.  Coinciden en
que la proliferación de crónicas y obras historiográficas se dan en el occidente medieval
desde principios del siglo XII, aunque la república de lo que pudo haber sido la primera
manifestación de la crónica se encontró en la Península Ibérica, cien años más tarde, conocida
como: Chronicon Villarense, redactado en riojano, constituyó la primera muestra de la
utilización de una lengua romance peninsular y de un género en la redacción de obras
históricas (1997, p. 107).

Según la historia, la Crónica se usaba mucho antes de que surgiera el Periodismo como
medio de comunicación social, “era un género literario en virtud del cual el cronista relataba
hechos históricos, de acuerdo con un orden temporal”. Como ejemplo de lo que podría haber
sido una crónica en la época antigua, se refiere a la obra de Julio César: “La Guerra de las
Galias” (“De Bello gallito”). Asimismo, se consideró una crónica, por su título, la “Crónica
General de España” redactada por Alfonso X el Sabio, obra que comenzó a escribirse allá
por el año 1270.

Por aparte, Rodríguez Betancourt (2005: p 15) en su texto manifiesta que la crónica
es la antecesora inmediata del periodismo informativo, cuando aún la industria de la información
no había alcanzado el vigor que lograría luego de mediados del siglo pasado. Agrega que
los periodistas mismos eran quienes daban a las noticias la denominación de crónicas, quizás
influidos por el género literario histórico del mismo nombre. Porque fueron precisamente los
historiadores quienes inventaron la crónica y a quienes llamaron cronistas.

Martínez Albertos (1992) también trata de ahondar más en el surgimiento de la crónica
como un género del periodismo impreso a nivel mundial y asegura que es un producto literario
predominantemente latino, prácticamente desconocido con estas características en el
periodismo anglosajón. Por ello es que en algunos diarios europeos era conocida simplemente
como reportaje de acción o un action story. Explica que quizás el género periodístico crónica
se situaba en el contexto de la práctica habitual del periodismo español. Indica que lo más
parecido a las crónicas latinas de Francia, Italia o España, serían los artículos de los
columnistas norteamericanos o británicos. No obstante, las columnas son géneros periodísticos
destinados estrictamente para el comentario, en tanto que la crónica latina arrastra consigo
todavía cierta dosis de carga informativa, de actividad característica de un reportero y no
de un editorialista.

Al indagar más en los textos acerca de cómo surgió la crónica periodística a través de
la historia, es necesario mencionar a escritores como José Martí, Rubén Darío, Enrique
Gómez Carrillo, Gabriel García Márquez, entre otros. Los estudiosos de la materia coinciden
en que la crónica es parte de la cultura hispanoamericana. Pero existen algunos otros
antecedentes como los que registra Rotker (2005), quien menciona que la crónica como tal
tiene sus bases en costumbres francesas e inglesas.
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De esa cuenta, señala que los mejores exponentes hispanoamericanos son el peruano
Ricardo Palma (Tradiciones peruanas) y el español Mariano José de Larra, quienes hacían
representaciones humanas de la tradición nacional.

Rotcker expone además que entre los registros históricos se encuentran: la chronique
periodística francesa de mediados del siglo XIX, especialmente el fait divers de Le Figaro
de París. La Chronique era el lugar de las variedades, de los hechos curiosos y sin la
relevancia suficiente como para aparecer en las secciones serias del periódico.

Por ello, esta escritora considera que “la crónica viene del periodismo, de la literatura
y de la propia lingüística para introducirse en el mercado y dedicarse a relatar hechos, cuyo
interés central no es informar sino divertir”.

Añade que sus precursores en América Latina son Manuel Gutiérrez Nájera (en El
Nacional de México, 1880) y José Martí (en La Opinión Nacional de Caracas, 1881-1882 y
La Nación 1882-1895), quienes no sólo utilizaron esta escritura como una forma de
entretenimiento sino que además se caracterizaron por darle una tónica literaria. Asimismo,
cita a Aníbal González Pérez, quien señalaba que “en la crónica se puso a prueba la
modernidad de la escritura modernista, y se llevó a la Literatura hasta el límite de sus
capacidades para inscribir el momento presente”.

El estallido de la literatura latinoamericana se sitúa a mediados de la década del sesenta,
y es precisamente a partir de esa fecha cuando la crónica adquiere un nuevo rostro, sobre
todo en el terreno del estilo, de la estética, es decir, del transcurrir narrativo a partir de
acciones. “Es por influencia de la literatura que en la década en mención alcanza un grado
de universalización y reconocimiento sin antecedentes históricos conocidos. De la Hoz
Simanca y Saad Saad (2001: www.saladeprensa.com).

Es de enfatizar que en los documentos no se sitúa una fecha específica de cuando la
crónica habría surgido por primera vez, los teóricos refieren que ésta comenzó a aparecer
a raíz de la invención de la imprenta y con ello el surgimiento de los medios de comunicación
escritos, y su mayor auge se registra a mediados del siglo XX.

Gil González agrega que de acuerdo con sus investigaciones se deduce que el gran
desarrollo de la crónica como fuente de conocimiento histórico se produjo entre los siglos
IX y XIV, siendo los monjes los encargados de su propagación.

2.2.4 La crónica en Guatemala

La referencia histórica de la primera crónica en Guatemala se remonta hacia el año
1500, según lo mencionan Avendaño y Barrios. Aunque ésta no fue publicada en Guatemala
sino en México, fue escrita por el guatemalteco Juan Rodríguez Cabrillo, vecino de Almolonga,
que llevaba por título: “El Espantable Terremoto de Guatemala”, en la que relata la inundación
más grande registrada en la historia del país, que provocó la muerte de doña Beatriz de la
Cueva, primera gobernadora de Guatemala, esposa de El Adelantado, don Pedro de Alvarado.
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Se sabe que fue don Carlos Alfredo Chamier, en México, quien descubrió lo que llamó
el primer reportaje escrito en nuestro continente; trabajo publicado en la imprenta de Juan
Pablos en la Nueva España, en el año de 1541, 53 años antes de la que editó Antonio
Ricardo, en Lima, en el año 1594. Es considerado el antecedente más antiguo de la información
periodística en América y que en ese entonces se clasificó dentro del género del reportaje,
por supuesto, con el lenguaje de esa época. Aunque Avendaño (2004: p 3) va más allá y
señala que se trató de “la primera crónica periodística de América”.

El otro dato acerca de las primeras muestras del género crónica fueron los escritos de
Enrique Gómez Carrillo, considerado el primer cronista del país. En el Suplemento Cultural
del diario La Hora, Méndez de la Vega (02-02-2007) resalta el legado cultural que dejó
Gómez Carrillo, como un homenaje por haberse cumplido 134 años de su nacimiento y
cuenta que fue un escritor prolífico, ya que publicó una gran cantidad de artículos y crónicas
que el mismo tuvo que seleccionar para los 26 volúmenes publicados por la editorial Mundo
Latino como “Obras Completas”.

Entre las obras más conocidas se encuentra: “La Sonrisa de la Esfinge”, “Jerusalén y
la Tierra Santa”, “La Grecia Eterna”, “El Japón Heroico y Galante”, “Vistas de Europa”,  “El
Encanto de Buenos Aires”, “La Moda y Pierrot”, y los cinco “Libros de Crónicas” que abarcan
diversas historias sobre distintos lugares, que Gómez Carrillo logra recopilar y trasladar
debido a su espíritu viajero.

En este artículo, hace mención no sólo de su obra literaria sino también parte de su
biografía, indica que fue corresponsal en la Primera Guerra Mundial y escribió crónicas de
este acontecimiento que eran publicadas en diversos diarios y que también aparecen reunidas
en los libros titulados: “En las trincheras” o  “Campos de batalla y Campos de ruinas”, “La
gesta de la Legión”. Méndez de la Vega (2007), concluye en que obviamente se dedicó a
desarrollar la crónica periodística que no tuvo tiempo para hacer novela.

2.2.5 Forma y estilo de la crónica

Los expertos han evaluado teóricamente la necesidad de definir la estructura de cada
uno de los géneros periodísticos, y la crónica no es la excepción. Ésta al igual que el resto
de formatos del periodismo tiene su propia estructura y estilo, aunque hay que recordar que
siempre va a estar de por medio la técnica y la experiencia del redactor.

Los textos coinciden en señalar, que la crónica es una narración directa e inmediata
de una noticia con ciertos elementos valorativos, que siempre deben ser secundarios respecto
a la narración del hecho en sí, además, se intenta reflejar lo acaecido en determinadas
fechas.

Martínez Albertos (1992), aclara que su análisis es más teórico de lo que en realidad
se entiende y se practica hoy en día como crónica. El género crónica lo situamos siempre
vinculado al quehacer específico de los reporteros dentro de los rasgos de la ideación literaria
propios del estilo informativo en el nivel de interpretación. “El dilema se encuentra en que
la crónica se perfila como un género híbrido, que está en medio del estilo informativo y el
estilo editorialista”.
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Para Martín Vivaldi (1988), aunque la crónica periodística es un género informativo, su
interpretación va más allá que una simple y pura información, “es algo más que un reportaje”,
considera. Tanto Vivaldi como Martínez Albertos, quienes citan al autor Manuel Graña, que
indica que la crónica suele escribirse bajo un lirismo sutil, una dialéctica y un tono característico
que viene a ser el estilo de su esencia misma.

La crónica periodística es, en esencia, una información interpretativa y valorativa de
hechos noticiosos, actuales o actualizados donde se narra al mismo tiempo que se juzga
lo narrado. Pero aclara que “la crónica sin noticia deja de ser periodística para convertirse
en un relato histórico valorativo de un hecho que puede o no ser trascendente”.

Rafael Mainar citado por Martín Vivaldi (1988), decía que la crónica es comentario y
es información, es la referencia de un hecho en relación con muchas ideas, es la información
comentada y es el comento como información. Insiste en que lo característico de la verdadera
crónica es la valoración del hecho al tiempo que se va narrando. Es decir, que el cronista,
al relatar algo, nos da su versión del suceso; pone en su narración un tinte personal.

Pero ¿Por qué se ha dado en llamar a la crónica un género híbrido? Pues porque puede
tomar partes de los otros géneros periodísticos. “La crónica toma elementos de la noticia,
del reportaje y del análisis, pero se distingue de estos dos últimos en que prima el elemento
noticioso, y se distingue de la noticia porque incluye una versión personal del autor”. Grijelmo
(1997: p 88). “Es un género periodístico en el cual se narra un hecho, que debe tratar de
presentarse en el orden que este se desarrolló, por lo que debe elaborarse en relación al
aspecto tiempo, etapas o secuencias”. Carillas (2004: p 18).

“Cumple una función de relato de lo que pasa a lo largo del tiempo en un lugar o en
determinado tema. Contiene información e interpretación de hechos acaecidos en determinado
lapso, por lo que su finalidad no es sólo la de informar sino la de valorar los acontecimientos”.
Blanck (2003: p 29).

Rodríguez Betancourt (2005), cita al autor Julio García Luis quien asegura que la crónica
periodística viene entendiéndose en los últimos tiempos como un trabajo entre literario y
periodístico, en virtud de cierto lirismo formal con el que suelen abordarse temas y temáticas
más ligeras o de poca trascendencia desde el punto de vista informativo. Coincide con el
resto, en que este género se caracteriza por contener un determinado aliento expresivo,
pero que sus asuntos no siempre tienen que ser de la máxima actualidad.

Señala además que para García Luis, el objetivo de la crónica es “iluminar determinado
hecho o acontecimiento con una visión que subraye su trascendencia, su significado, pero
sin acudir a una argumentación rigurosa, formal, directa, sino mediante la descripción de la
realidad misma de alguna pincelada valorativa y del manejo de factores de tipo emocional.

Gil González cita a Bernal Rodríguez, M. (1997), quien afirma que “las crónicas no se
limitan al relato objetivo de los hechos de actualidad, sino que la pura información convive
con la interpretación, hasta, en ocasiones, con la propaganda, especialmente cuando el
relato gira entorno a personas regias o grandes señores” (1997. pp. 10-11).  Pero más
adelante hace la salvedad de que con el florecimiento de los negocios mercantiles, la
publicación de crónicas ciudadanas, si hizo cada vez más una práctica habitual como parte
de la evolución de la vida urbana.
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La investigación de Gil González sobre los inicios de la crónica hace referencia a que
en la Baja Edad Media e inicios del Renacimiento existían otros modos de difusión de los
acontecimientos, como las formas orales de comunicación, herencia de los juglares; los
escritos poéticos, como los romances, la novela pastoril, entre otros.  Sin embargo, el género
apropiado para la transmisión de los hechos históricos no es ni el romance, ni la transmisión
oral, por lo que los historiadores y cronistas deciden pasar el contenido histórico de esas
formas de comunicación a un género más idóneo, es decir, la crónica. (1998, p. 331).

2.2.6 La crónica y su forma de redacción

La crónica puede utilizarse para abordar hechos cotidianos, como sucesos policíacos,
relatos de sesiones parlamentarias, notas de sociedad, acontecimientos deportivos o
espectáculos. Pero las opiniones en cuanto a la forma de redactarse también varían, hay
quienes creen que pueden mezclarse las opiniones de los periodistas, aunque se aclara que
debe hacerse con responsabilidad. La línea aquí en realidad es muy delgada. Sin embargo,
hay otros que consideran que el objetivo de la crónica no es de editorializar, sino que su
prioridad debe ser la de interpretar y narrar los hechos. También afirman que aunque su
redacción es más elaborada que la de una nota informativa, la crónica no debe apartarse
de los principios periodísticos de brevedad, precisión, síntesis y actualidad.

Martín Vivaldi (1988), destaca que es como un pincel del pintor que interpreta la
naturaleza, prestándole un acusado matiz subjetivo. Añade que probablemente sólo se
necesite un simple adjetivo, unas comillas, una frase admirativa oportuna. No obstante, no
existen reglas específicas, sino que todo queda en la habilidad del cronista.

Pero agrega que la crónica tiene un sentido y entraña una significación, porque además
de contarse un hecho significativo se le da a este relato un sentido estimativo, se narra un
suceso y se procura descubrir su valor. Por lo que, al cronista se le debe exigir una clara
visión de los hechos que narra, porque sólo así se podría dar la interpretación o juicio
valorativo de los mismos.

Grijelmo (1997), por su parte señala que en periódicos de prestigio la crónica no la hace
cualquier redactor, sino que está reservada a especialistas en la materia. ¿Por qué es tan
difícil dominar el género de la crónica? Grijelmo responde a esta interrogante y a su criterio
se debe a que no sólo incluye elementos noticiosos sino de análisis. Porque además hay
que interpretar siempre con fundamento, sin juicios aventurados y con toda la información
posible.

¿Qué estructura debe tener una crónica? Baena Paz (1995), propone que este género,
al igual que la noticia o el reportaje, debe seguir la estructura de la pirámide invertida normal,
es decir,  que debe resaltar lo más importante desde el inicio y dejar los elementos secundarios
al final. Aunque también expone que “dependiendo del tipo de crónica, pueda utilizarse una
pirámide combinada”.

Avendaño (2004), señala que el periodista al momento de sentarse a redactar no debe
quedar atado a una rigidez cronométrica, por tratarse de un relato basado en hechos a través
del tiempo, sino que debe hacer una exposición de éstos de una manera ordenada y coherente.
Advierte además de que el lid no se excluye de la crónica.
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Bastenier (2001) periodista de El País, España, considera que la crónica es la prosa,
donde el periodista debe hacer uso de todos los recursos expresivos que pueda. Plantea
además que el periodista debe valerse de todo a su alrededor para construir la crónica:
cables, las informaciones de radio, televisión, las ruedas de prensa, los libros, el conocimiento
que posee de los asuntos, las fuentes a las que puede recurrir y de la presencia directa en
el lugar de los hechos.

2.2.7 Tipos de crónica

La crónica no es un género periodístico que esté sujeto a un tratamiento exclusivo, es
decir, que cualquier hecho noticioso puede redactarse en forma de crónica si así se desea.
Sin embargo, los expertos han enlistado una serie de tipos de crónica dados los usos a
través de los años.

Martínez Albertos (1992), hace la salvedad de la existencia de dos clases de crónicas:
las que cubren un lugar y las que cubren un tema. En el primero de los casos se refiere a
las crónicas de corresponsales (fijos o especiales), las crónicas viajeras, las crónicas de
corresponsales en provincias, las crónicas de los corresponsales de guerra. Al segundo
grupo corresponden las crónicas de sucesos, crónica judicial, crónica deportiva, entre otros
temas.

Cada uno de los teóricos consultados coinciden en listar las clases y tipos de crónicas,
la cuales se detallan a continuación:

Crónica noticiosa: Es cuando una nota informativa se escribe en forma de crónica,
que permite al lector recrearse con las palabras, lo que se busca es que el lector reciba las
impresiones y las vivencias, como que el mismo hubiese estado en el lugar.

Crónica judicial: Se aclara que no debe confundirse este tipo de crónica con un simple
comentario de los tribunales o la divulgación interpretativa de textos legales, sino el de hacer
un relato más allá del sólo juicio, es decir, que debe contarse todo el suceso criminal mientras
este se desarrolla ante un juez o en un tribunal. La crónica judicial exige más cuidado que
la simple crónica de sucesos y el periodista debe tener ciertos conocimientos propios de la
mecánica procesal y de la terminología jurídica.

Crónica deportiva o taurina: es una serie de hechos explicados de la mejor manera
posible y con el sabor más extraordinario que se le pueda poner; que se vuelve en una
habilidad de cada una de las personas.

En la práctica éstas se llevan a cabo más en medios de comunicación electrónicos
como la radio y la televisión.  Las crónicas deportivas sirven para dar a conocer tanto juicios
valorativos, como comentarios deportivos, fútbol, tenis, ciclismo, entre otros, que cuentan
los sucesos un día y otro. Pero el cronista en esta área además de que cuenta lo ocurrido,
valora la calidad del juego desarrollado.
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Crónica local: Se describe como una glosa de la vida cotidiana de una ciudad, cuyos
acontecimientos se caracterizan por lo siguiente: que se hace referencia directa a noticias
del día publicadas en otro lugar de ese mismo periódico, normalmente la misma página, que
hay continuidad en cuanto al ambiente y al cronista, que hay periodicidad fija y diaria.

Crónicas de corresponsales en el extranjero, regionales o de provincia: La función
de este reportero no sólo es la de recoger y enviar noticias a su periódico, sino también debe
contar con una función orientadora, como de comentarista, en relación con las noticias que
transmite. El trabajo de estos corresponsales puede agruparse de cuatro formas: Rutinas,
hechos que se reportan con base en las fechas del calendario, como fiestas locales, romerías,
mercados, entre otros. Corrientes, que pueden ser hechos inesperados pero no extraordinarios
en la vida de un pueblo, como la muerte de famosos, viajeros ilustres, ciclos culturales.
Exclusivas, hechos insólitos e inesperados, que pueden constituir noticias de carácter regional
o nacional. Sucesos, accidentes, inundaciones, crímenes y acontecimientos extraños.

En muchas ocasiones este tipo de informaciones dan pauta a que se destaque a un
reportero específico del periódico, que tiene su propio estilo y práctica profesional.

Crónica política o parlamentaria: es una de las crónicas más comunes en los diarios
del mundo. El ambiente, las discusiones y los sucesos anecdóticos que suceden en los
parlamentos se prestan para la elaboración de crónicas, más que para ningún otro género.
Agrega que el reportero de esta fuente debe ser un cronista hábil para captar los detalles y
hacer descripciones atractivas que mantengan el interés del lector.

Existen crónicas que han sido casi totalmente eliminadas de los diarios como la crónica
social y la crónica de nota roja. Según Baena (1995), las razones de que las crónicas sociales
hayan, en su mayoría, desaparecido de las páginas de los periódicos se deben a que para
muchos no es posible que se sigan presentando artículos donde se hable de grandes fiestas
en las que se invierten varios millones, cuando los periódicos llegan a diversos sectores de
la población, además porque para otros se trata de una cursilería, o bien, se llega a caer en
el ridículo.

En la actualidad la tendencia ha cambiado y los periodistas han adoptado por tratar
temas de mayor interés general como información acerca de situaciones de salud, historia,
arte, ciencia, entre otros. De hecho, los temas de sociedad, son tratados en otros medios,
especialmente revistas, cuya especialización es contar la vida de los famosos, modas, entre
otros aspectos.

En el segundo de los casos, la crónica de nota roja también ha sido sustituida, aunque
algunos diarios su objetivo primordial está enfocada, casi con exclusividad, a dar a conocer
sucesos. Martínez Albertos (1992), dice que existen periódicos que de manera habitual tratan
este tipo de acontecimientos, y tienen la característica de la ausencia de temas políticos,
económicos, culturales y a veces hasta deportivos; y por el contrario resalta la presencia de
fuertes dosis de interés humano con una evidente tendencia hacia un tratamiento sensacionalista
del tema. Se resaltan hechos sangrientos: asesinatos, homicidios, accidentes, catástrofes,
u otros hechos, calificados como de morbosos. El estilo de este tipo de crónicas suele
redactarse con un lenguaje sencillo y directo, puesto que normalmente va dirigido a un público
con bajos niveles de escolaridad.
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Sin embargo, algunos diarios han eliminado, o disminuido el reporte de estos hechos
lo menos posible. Para Baena (1995), lo anterior se debe a que “son relatos de acontecimientos
sangrientos o violentos, donde están involucradas personas con evidentes tintes dramáticos
o patéticos, tiene una gran dosis de interés humano porque los protagonistas son personas
comunes, como los mismos lectores, en situaciones que pueden sucedernos a todos”.

Pero hay quienes como Bastenier (2001), que se rehúsan a hacer una enumeración
respecto de los tipos de crónica, porque a su criterio eso sería entrar en la definición de lo
infinito. Para él, la crónica, por su versatilidad, es apta para ser desplegada en las secciones
duras del periódico, sin agotar con ello ninguna tipología.

2.3 Periódico o Diario

Un Periódico, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua
Española, es un impreso que se publica con determinados intervalos de tiempo.
Asimismo, lo define como una publicación que sale diariamente. Al consultar la definición
de Diario, refiere que se trata de un periódico que se publica todos los días.

Es importante resaltar que el concepto de prensa escrita se basa en las publicaciones
impresas que se diferencian en función de su periodicidad, la cual puede ser diaria, en cuyo
caso se suele conocer como diario o periódico; semanal, que pueden ser los denominados
semanarios; mensual, que suelen ser revistas en muchos casos; y el anual, conocido como
anuario.

La función de la prensa que se publica de manera periódica posee, como todo medio
de comunicación, son la de informar, persuadir, promover, formar opinión, educar y entretener.
De esa cuenta se plantea que el periódico es la publicación que presenta noticias en forma
de crónicas o reportajes, así como artículos de opinión

2.3.1 Las secciones de un diario o periódico

Al  hacer referencia al texto de Bastenier (2001) respecto de que la crónica debe ser
publicada, de preferencia, en las secciones duras de un periódico es importante aterrizar y
detenerse un momento para conocer cuáles son las secciones de un periódico y por qué ha
sido dividido así. En parte, según la teoría anteriormente revisada, estos apartados surgieron
desde el momento mismo en el que se crearon los géneros del periodismo. La intención era
clasificarlos para un mejor entendimiento hacia el lector.

De acuerdo con los datos históricos en el año 1800 el periodismo norteamericano trata
de hacer una diferencia entre la objetividad y la subjetividad como formas de periodismo.
Trataba de diferenciar entre noticia y comentario, entre acontecimientos y juicio de valor,
acerca de éstos. Esta división lleva a formar los géneros periodísticos, como el comentario,
el editorial y la crítica. “Esta posición fue la que permitió dividir las páginas de un periódico
en secciones: separar las de noticias con las de opiniones editoriales”. Avendaño (2004: p 20).
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Pero podría decirse que ya con anterioridad había división en el tratamiento de las
noticias en los periódicos. Según Barrios para el siglo XVI, las publicaciones denominadas
Mercurios, en Alemania, tenían además de un contenido político, comercial y social, un estilo
literario.

Kayser (1974) quien desarrolló un método particular de investigación para el análisis
de la prensa escrita, destaca como primer punto lo que da en llamar morfología del periódico,
es decir la estructura formal de los contenidos, los factores que deban ser tenidos en cuenta
para comprender por qué los mensajes aparecen con una determinada presentación y qué
valoración de ser atribuida a estos datos, y la divide en dos: los elementos de estructura y
las unidades redaccionales (o clasificación de las materias, o bien, temas).

Los primeros, los elementos de estructura, son la publicidad y el espacio de redacción,
este últ imo integrado por títulos, i lustraciones (fotografías) y los textos.

Las unidades redaccionales, en tanto, son elementos de base que permiten el estudio
comparativo de los diferentes espacios dedicados a la redacción del periódico (espacios no
publicitarios). Agrega que la creación de las unidades de redacción es el producto de un
esfuerzo intelectual que se lleva a cabo mediante un reparto del contenido general del
periódico en categorías o materias. De esa cuenta, menciona las más frecuentes: por género,
por origen de textos, por marco geográfico, por razón de su objetivo y razón de contenido.

A manera de ejemplo, hace referencia a las clasificaciones más útiles hechas por la
revista belga Les Cahiers des Techniques de Diffusion Collective, en 1960, que estableció
las siguientes categorías: 1) Noticias políticas. 2) Sucesos. 3) Informaciones económicas y
sociales. 4) Informaciones culturales. 5) Deportes. 6) Diversos (varios, misceláneas,
entretenimientos, agenda, guía de espectáculos, etc.).

Los géneros periodísticos que hemos señalado con anterioridad van distribuidos, con
cierto grado de orden, en secciones como estas. ¿Dónde encaja la crónica? Bueno como
señalamos anteriormente, Bastenier (2001) dice que ésta debiera estar en las páginas del
periódico, cuyo contenido es el más duro, es decir, quizás en las de los tres primeros
enunciados anteriores.

En un discurso que Gabriel García Márquez pronunció en la apertura de un encuentro
realizado en Cartagena, Colombia en 1999, por la Fundación para un Nuevo Periodismo
Iberoamericano, el escritor y periodista decía: “estoy absolutamente convencido de que en
la situación en que está hoy el periodismo en el mundo, una gran esperanza de los periódicos
escritos contra la fuerza de la televisión y la radio y otros medios informativos, para recuperar
el interés de los lectores que sin duda está decayendo todos los días, está en las ediciones
del domingo, cuando el lector tiene más tiempo para leer”. De la Hoz Simanca y Saad Saad
(2001: www.saladeprensa.com).

Esta aseveración de Márquez fue tomada en cuenta en un análisis hecho por los
periodistas colombianos De la Hoz Simanca y Saad Saad, para referirse a su artículo sobre
la Crónica publicado en el sitio en Internet, Sala de Prensa, en que señalaban que las páginas
de los medios escritos, especialmente en sus ediciones dominicales se han ido transformando
gradualmente, con el fin de incorporar y recuperar los géneros periodísticos, donde la crónica
juega un papel importante.
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Con estos antecedentes, se puede afirmar que las primeras páginas de los diarios que
se publican hoy en día en Guatemala tienen una estructura similar a la creada por el periódico
belga al que hace referencia Kayser (1974). Las noticias políticas y de sucesos, en ese
orden, con algunos agregados como temas de medio ambiente y la difusión de problemas
sociales, son las que se ubican en las primeras páginas de los medios impresos del país,
conocidas como la sección de nacionales, área geográfica a revisar en los tres principales
medios de comunicación impreso, para el desarrollo de esta tesis.

2.3.2 Los diarios de Guatemala y sus secciones

2.3.2.1 Prensa Libre

Prensa Libre tiene de 12 a 14 páginas dedicadas al desarrollo de noticias de actualidad
nacional, la que se conoce como Sección de Nacionales. Le siguen las páginas de opinión,
donde se incluye el editorial, además de seis espacios dedicados a artículos de opinión de
personas ajenas al diario, y uno a la caricatura, así como una página dedicada a los lectores.

La Sección Económica Nacional aparece en las páginas 21 y 22, esta sección cuenta
también con su espacio de opinión. En la página 34 se encuentra la Sección Económica
Internacional.

Cuenta además con una Sección Departamental, en la que destacan las noticias más
importantes del resto de departamentos del país, aunque en muchas ocasiones, dependiendo
de la magnitud de determinado hecho, la nota informativa es publicada en la Sección de
Nacionales. Posteriormente se ubica la Sección Internacional, con las noticias más importantes
del mundo, pero se priorizan las que puedan tener una mayor relación geográfica con el
país. También dedica un espacio para temas de salud.

Luego le siguen las secciones de Cultural, Espectáculos y Entretenimiento. Las últimas
siete páginas son destinadas a la  Sección Deportiva.

Nombre del periódico Prensa Libre
Ubicación 13ª Calle 9-31 zona 1, Guatemala
Periodicidad Diario
Publicación Matutina
Año de fundación 1951
Espacio de difusión Nivel nacional
Formato Tabloide
Tiraje 150 mil ejemplares aproximadamente
Número habitual de páginas 72
Número de páginas nacionales 12 - 14
Cantidad de secciones 10
Precio Q3.00 en todo el país y Q5.00

los días domingo
Editado por Verified  38udit. Circulation
Presidenta María Mercedes Girón de Blank
Vicepresidente Mario Antonio Sandoval
Director Editorial Gonzalo Marroquín
Subdirector Editorial Miguel  Ángel  Méndez Zet ina
Gerente General Luis Enrique Solórzano
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2.3.2.2 Siglo Veintiuno

Este diario destina 6 u 8 de sus 40 páginas a la Sección de Nacionales, en la que son tratados
los siguientes temas: política, seguridad, justicia, medio ambiente y problemas sociales. El
orden de sus secciones varía un tanto con relación a las de Prensa Libre, ya que luego de
la Sección Nacional le sigue la Sección Económica y luego la Económica Internacional y
posteriormente a ellas se ubica el área de Opinión. Más adelante se encuentra la Sección
Internacional, le sigue la Cultural y la de Entretenimiento y por último la Deportiva.

Nombre del periódico Siglo Veintiuno
Ubicación 14ª Avenida 4-33, zona 1
Periodicidad Diario
Publicación Matutina
Año de fundación 1990
Espacio de difusión Nivel nacional
Formato Tabloide
Tiraje No disponible
Número habitual de páginas 40
Número de páginas nacionales 6 - 8
Cantidad de secciones 8
Precio Q2.50 en la capital en todo el país
Impresión Corporación de Noticias, S. A.
Director General Luis Eduardo Marroquín
Director Ejecutivo Carlos Castañaza
Jefe de Información Carlos Ajanel
Jefe de Cierre Karl Iván Arévalo
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2.3.2.3 El Periódico

Tiene un total de 32 páginas y las primeras 6 corresponden a la Sección de Nacionales,
al igual que Siglo Veintiuno le sigue la Sección de Economía y luego la Económica Internacional.
Posteriormente se ubica la Sección de Opinión, seguido se encuentra la Internacional. Para
el área Cultural destina dos páginas y una para la Sección de Espectáculos, le sigue la
Sección Deportiva y por último un área dedica a Curiosidades.

Nombre del diario El Periódico
Ubicación 15ª Avenida 24-51, zona 13
Periodicidad Diario
Publicación Matutina
Año de fundación 1996
Espacio de difusión Nivel nacional
Formato Tabloide
Tiraje No disponible
Número habitual de páginas 32
Número de páginas nacionales 6
Cantidad de secciones 9
Precio Q2.50 en todo el país
Presidente José Rubén Zamora
Directores Juan Luis Font y Silvia Gereda
Jefa de Redacción Ana Carolina Alpírez

Los datos antes referidos son las secciones que habitualmente son publicadas, aunque
cada uno de los tres medios escritos en mención tiene por su lado algunos otros segmentos,
o bien, suplementos que son publicados en distintos días de la semana.
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Capítulo 3

3.  MARCO METODOLÓGICO

3.1 Método y Tipo de Investigación

Se utilizó el método de análisis comparativo de periódicos que plantea Jacques Kayser.
La investigación realizada fue  descriptiva, cualitativa y cuantitativa

3.2 Objetivos

3.2.1  Objetivo General
Investigar sobre el uso de la crónica como género periodístico en las páginas de la

sección nacional de los medios impresos Prensa Libre, Siglo Veintiuno y El Periódico durante
el periodo de octubre a diciembre de 2009.

3.2.2 Objetivos específicos
1. Establecer cuál de los tres medios de información escrita hace mayor uso del género

crónica.

2. Especificar en qué temas es aplicado éste género en los diarios objeto de estudio.

3. Realizar  una comparación con los otros géneros periodísticos para determinar
cuántas veces es utilizado el género crónica en cada diario durante el periodo analizado.

4. Determinar los tipos de crónicas publicadas en los medios escritos analizados.

3.3 Técnica

Revisión bibliográfica documental e internet y análisis hemerográfico.

3.4 Instrumento

Fichas bibliográficas, de resumen y hemerográficas para recopilar y analizar la información
cuantitativa y cualitativa que posteriormente fue tabulada. (Ver anexo 1).

3.5 Universo

Fueron  objeto de un estudio comparativo las páginas de las secciones de nacionales
de los medios escritos Prensa Libre, Siglo Veintiuno y El Periódico, de octubre, noviembre,
diciembre de 2009, lo que corresponde a un total de 270 ejemplares, por los tres medios
informativos durante tres meses.
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3.6 Muestra

Se revisaron las secciones de nacionales de los días lunes, jueves y domingo de los
meses de octubre, noviembre y diciembre de 2009, de cada uno de los medios de comunicación
escrita: Prensa Libre, Siglo Veintiuno y El Periódico por suponer que son los días de mayor
carga informativa. Se evaluaron 390 páginas por los tres días durante las 13 semanas.

3.7 Procedimiento

Se realizó una revisión bibliográfica y documental de contenidos y conceptos teóricos
e históricos respecto del quehacer periodístico. Así como, la recopilación hemerográfica de
datos a través de la observación, utilizando para ello el método de análisis comparativo de
periódicos que plantea Jacques Kayser, a través de la clasificación de géneros, en las páginas
de nacionales de los tres medios escritos a analizar.

Se leyeron y analizaron los titulares y cada una de las notas publicadas en los medios
de comunicación Prensa Libre, Siglo Veintiuno y El Periódico.
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Capítulo 4

4. ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS

A continuación se describen los resultados de la investigación realizada en los tres
medios de comunicación Prensa Libre, Siglo Veintiuno y El Periódico, los días lunes, jueves
y domingo, de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2009.

4.1 Prensa Libre:

Se hizo una evaluación cuantitativa y cualitativa de las notas publicadas en la sección
de Nacionales del matutino Prensa Libre. El análisis general, de los tres meses dio los
siguientes resultados cuantitativos:

De un total de 653 notas publicadas, el género crónica se utilizó sólo en 5 ocasiones
en los tres meses evaluados. En tanto, las Notas Informativas, fueron 502 representando
el 81 por ciento. Luego de la Nota Informativa, le sigue el Reportaje con 64 publicaciones,
es decir un 10 por ciento. Durante este período se publicaron 47 entrevistas, lo que significó
un 8 por ciento.

653

Cuadro 1
Notas informativas Entrevista Crónica Reportaje Total

502 47 5 64

Gráfica 1

PRENSA LIBRE

64,10%
5,1%

47,8%

502,81%

Notas informativas
Entrevista
Crónica
Reportaje

4.1.1 Análisis cuantitativo mes de OCTUBRE

En el mes de octubre, de un total de 216 notas publicadas se encontraron dos crónicas,
frente a 173 notas informativas, 16 entrevistas y 25 reportajes.

216

Cuadro 2
Notas informativas Entrevista Crónica Reportaje Total

173 16 2 25
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Gráfica 2

OCTUBRE

Notas informativas
Entrevista
Crónica
Reportaje

25,12%
2,1%

16,7%

173,80%

4.1.2 Análisis cualitativo de los temas abordados en OCTUBRE

En este mes la temática de ambas crónicas se refirió a aspectos de seguridad, aunque
la primera de ellas publicada el 5 de octubre también tiene relación con el tema económico.

Cuadro 3

Seguridad
Seguridad

Día/mes/año Temática

Lunes 05/10/2009
Lunes 26/10/2009

La primera de las crónicas fue encontrada el 5 de octubre,  titulada: “Lavado por Q1
mil millones”.

La forma en la que esta nota es redactada se aplica al planteamiento hecho por Gonzalo
Martín Vivaldi, respecto a que para que sea una crónica, además de contarse un hecho
significativo se debe narrar un suceso y descubrir su valor.

El Periodista describe mediante una línea de tiempo los hechos sucedidos a raíz de
una denuncia de lavado de dinero interpuesta por la Intendencia de Verificación Especial
de la Superintendencia de Bancos. (Ver Crónica 1).
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Crónica 1

-26-



La siguiente crónica fue hallada hasta el 26 de octubre, titulada: “Detectan a financistas
de Zetas”. A través de la línea del tiempo, nombres y lugares la investigación periodística
da cuenta de que por medio de 20 transacciones bancarias se pudo establecer cómo tres
personas utilizaron dos empresas de textiles para financiar la compra de vehículos, armas
y alquilar viviendas para integrantes de la mafia los Zetas, brazo armado del cartel del Golfo.
Uno de esos vehículos fue utilizado en una matanza en Zacapa. (Ver Crónica 2).

Crónica 2
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4.1.3  Análisis cuantitativo mes de NOVIEMBRE

Al igual que en el mes de octubre, en noviembre también se registraron dos crónicas,
en tanto, las notas informativas fueron 166, se publicaron 20 entrevistas y 24 reportajes,
para un total de 237 notas.

237

Cuadro 3
Notas informativas Entrevista Crónica Reportaje Total

166 20 2 24

Gráfica 3

NOVIEMBRE

Notas informativas
Entrevista
Crónica
Reportaje

24,11%
2,1%

20,9%

166,79%

4.1.4  Análisis cualitativo de los temas abordados en NOVIEMBRE

En este mes la temática se refirió, en una de ellas a aspectos de seguridad y la segunda
a situaciones políticas.

Cuadro 4

Seguridad
Política

Día/mes/año Temática

Lunes 23/11/2009
Jueves 26/11/2009

Tomando en cuenta lo que plantea Grijelmo (1997) acerca de que la crónica es un género
periodístico en el cual se narra un hecho y que éste debe presentarse en el orden en el cual
se desarrolló, por lo que su redacción debe hacerse en torno a tiempo, etapas o secuencias,
la primera de las crónicas está relacionada con el tema de seguridad, titulada: “Banda
policial negociaba robar 500 kilos de coca”.

La crónica se refiere a cómo la una cúpula de la Policía Nacional Civil formó una
estructura criminal para robar droga a carteles del narcotráfico y negociaba quedarse con
la mitad de un cargamento de mil kilos de cocaína procedente de Honduras, hecho sucedido
el 6 de agosto y que estaba valorado en al menos Q100 millones. (Ver Crónica 3).
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Crónica 3

-29-



Crónica 3 (segunda parte)
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La siguiente crónica se encontró el 26 de noviembre. Esta vez se utilizó este género
para relatar un tema político, titulada: “Afinan estrategia para aprobar impuestos”.

Esta crónica también utiliza la narración al relatar la discusión política que el presidente
de la República, Álvaro Colom, sostuvo con diputados de varias bancadas en su afán de
avalar un ajuste fiscal antes de la aprobación del presupuesto 2010.  Los redactores de la
crónica tuvieron la habilidad de presentar la nota con una serie de detalles, poniéndole una
apreciación personal, pero con el cuidado de no editorializarla. (Ver Crónica 4).

Crónica 4
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4.1.5  Análisis cuantitativo de DICIEMBRE

En el mes de diciembre, de las 200 notas periodísticas publicadas solo se registró una
crónica, mientras que notas informativas se publicaron 163, entrevistas 11 y reportajes 25.

Gráfica 4

200

Cuadro 5
Notas informativas Entrevista Crónica Reportaje Total

163 11 1 25

DICIEMBRE

Notas informativas
Entrevista
Crónica
Reportaje

163,81%

11,6%
1,1%
25,12%

4.1.6 Análisis cualitativo de los temas abordados en DICIEMBRE

La única crónica encontrada en el mes de diciembre es una mezcla entre un tema
político y económico.

De acuerdo con la evaluación hemerográfica la crónica fue titulada: “Desvían más de
Q9.6 millones a constructora”.

La crónica hace un mapeo el cual permite narrar de qué forma Q9.6 millones fueron
trasladados por tres comunas de Petén y una de Jutiapa a una empresa constructora, y
cómo Q2.2 millones llegaron a cuentas de alcaldes, familiares, funcionarios ediles y personal
de la Contraloría General de Cuentas. (Ver Crónica 5).

Cuadro 6

Política

Día/mes/año Temática

Lunes 14/12/2009
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Crónica 5
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Crónica 5 (segunda parte)
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4.1.7 Análisis de los tipos de crónicas halladas

Basados en la clasificación de crónicas por tipo, que plantea Martínez Albertos (1992),
las cinco crónicas encontradas en Prensa Libre durante los tres meses de evaluación, se
encuentran en la siguiente categoría.

Tres de ellas cumplieron con la característica enmarcada en la crónica noticiosa y dos
de ellas en la crónica política.

1
1

Cuadro 7
Tipo de Crónica Octubre Noviembre Diciembre

Crónica noticiosa
Crónica política

2

1
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EL PERIÓDICO
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4.2  El Periódico:

De un total de 300 notas periodísticas publicadas en El Periódico, el género crónica
se utilizó en 6 oportunidades durante los tres meses evaluados, lo que significó el 2 por
ciento. Las informaciones restantes se plantearon en 241 notas informativas, con un 81 por
ciento,  52 reportajes, lo que representó un 17 por ciento  y 1 entrevista.

300

Cuadro 8
Notas informativas Entrevista Crónica Reportaje Total

241 1 6 52

Gráfica  5

Nota informativas
Entrevista
Crónica
Reportaje

EL PERIÓDICO

52,17%
6,2%
1,0%

241,81%

4.2.1  Análisis cuantitativo de OCTUBRE

En octubre se hallaron dos crónicas frente a 90 notas, informativas, 15 reportajes y 1
entrevista.

108

Cuadro 9
Notas informativas Entrevista Crónica Reportaje Total

90 1 2 15

Gráfica 6

Nota informativas
Entrevista
Crónica
Reportaje

90,83%

1,1%
2,2%
15,14%

OCTUBRE
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4.2.2  Análisis cualitativo de la temática abordada OCTUBRE

En este mes la temática de las crónicas se refirió una a lo que en los diarios han llamado
servicios y  la segunda abordó la temática de seguridad y justicia.

La primera de las crónicas encontradas fue el 8 de octubre la temática no tiene relación
ni con temas políticos, ni económicos y tampoco de seguridad, esta hace una narración de
lo que los diarios han denominado información de servicios, titulada: “Vendedores de la
Sexta Avenida podrían migrar”.

Se describe de una forma narrativa utilizando tiempos y espacios, cómo los vendedores
de la sexta avenida de la zona 1 serán trasladados a otro lugar, por parte de la Municipalidad
capitalina. (Ver Crónica 6).

Cuadro 10

Servicios
Seguridad

Día/mes/año Temática

Jueves 08/10/2009
Domingo 11/10/2009
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Crónica 6

-39-



La segunda crónica está relacionada con el tema judicial publicada el 11 de octubre,
titulada: “CC deniega nueva revisión de casos de magistrados con veto”.

Se utilizó el género crónica para describir una resolución emitida por la Corte de
Constitucionalidad para declarar como válida la elección realizada por el Congreso de la
República de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. (Ver Crónica 7).

Crónica 7
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4.2.3  Análisis cuantitativo de NOVIEMBRE

En noviembre se publicaron también dos crónicas de un total de 99 notas periodísticas,
el resto fueron 79 notas informativas, 18 reportajes. En este mes no se halló ninguna
entrevista.

99

Cuadro 11
Nota informativas Entrevista Crónica Reportaje Total

79 0 2 18

Gráfica 7

NOVIEMBRE

Nota informativas
Entrevista
Crónica
Reportaje

79,80%

0,0%
2,2%
18,18%

4.2.4  Análisis cualitativo de la temática abordada en NOVIEMBRE

En este mes las dos crónicas halladas se refirieron a temas de seguridad y justicia.

Las dos crónicas fueron publicadas el 1 de noviembre. La primera de ellas se refirió a
tema de seguridad, titulada “Una nueva serie de ataques contra seis guardias del SP”.

Es una crónica no muy extensa en espacio, en la que relata con hechos basados en
el tiempo, cómo en dos lugares fueron agredidos seis guardias del Sistema Penitenciario,
en el que cinco resultaron heridos y uno murió. (Ver Crónica 8).

Cuadro 12

Seguridad
Seguridad

Día/mes/año Temática

Domingo 01/11/2009
Domingo 01/11/2009
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Crónica 8
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La siguiente crónica también aparece el 1 de noviembre, se basa en una nota conocida
como de servicios, titulada: “La inesperada visita para los reyes del balón, los
Globetrotters”.

El periodista tiene la habilidad de narrar como un grupo de jóvenes, la mayoría en su
fase terminal de cáncer, se dirigen a participar a un juego de basketball. (Ver Crónica 9).

Crónica 9
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4.2.5  Análisis cuantitativo de DICIEMBRE

Al igual que en los otros dos meses analizados, en diciembre también se hallaron dos
crónicas dentro de 93 notas periodísticas publicadas, las restantes fueron 72 notas informativas,
19 reportajes y ninguna entrevista.

93

Cuadro 13
Nota informativas Entrevista Crónica Reportaje Total

72 0 2 19

Gráfica 8

DICIEMBRE

Nota informativas
Entrevista
Crónica
Reportaje

72,78%

0,0%
2,2%

19,20%

4.2.6  Análisis cualitativo de la temática abordada en DICIEMBRE

En diciembre también se publicaron dos crónicas, la primera de ellas sobre seguridad
y justicia y la segunda sobre aspectos de servicios.

La primera de las crónicas fue publicada el 7 de diciembre y el tema está relacionado
con sucesos en materia de seguridad, titulada: “Tarde de caos en Panajachel”.

La crónica se refiere a los hechos de violencia ocurridos en Panajachel, Sololá, cuando
pobladores mataron a un supuesto ladrón y estuvieron a punto de linchar a tres mujeres.
(Ver Crónica 10).

Cuadro 14

Seguridad
Servicios

Día/mes/año Temática

Lunes 07/12/2009
Domingo 03/12/2009
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Crónica 10
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La segunda crónica apareció el 13 de diciembre, con la nota titulada: “Vivir 14 meses
en el Parque Central”.

Es una crónica relatada en un espacio pequeño, en la que se relata cómo los 27
sindicalistas que llevaban varios meses de estar ubicados en la Palaza Central, fueron
desalojados y posteriormente trasladados a la Catedral Metropolitana. (Ver Crónica 11).

Crónica 11
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4.2.7 Análisis de los tipos de crónicas halladas

Se encontraron dos tipos de crónicas en El Periódico: local y noticiosa, lo cual encaja
dentro de los planteamientos teóricos que describe  Martínez Albertos (1992), acerca de la
clasificación de las crónicas.

Dos de ellas cumplieron con la característica enmarcada en la crónica local y las
cuatro restantes en la crónica noticiosa.

2

Cuadro 15
Tipo de Crónica Octubre Noviembre Diciembre

Crónica local
Crónica noticiosa

1
1

1
1
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SIGLO VEINTIUNO
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4.3  Siglo Veintiuno:

De acuerdo con los análisis efectuados, la diferencia entre los dos medios impresos
antes evaluados, es el matutino Siglo Veintiuno, en donde en tres meses de monitoreo, de
un total de 224 notas publicadas, sólo se hallaron dos del género crónica, lo que representó
tan solo un uno por ciento. Las restantes fueron 173 notas informativas, es decir, un 79 por
ciento;  41 reportajes, con el 19 por ciento y 4 entrevistas, con el 2 por ciento.

224

Cuadro 16
Nota informativa Entrevista Crónica Reportaje Total

173 4 2 41

Gráfica 9

SIGLO XXI

41,19%
2,1%

4,2%

173,78%

Notas informativas
Entrevista
Crónica
Reportaje

4.3.1  Análisis cuantitativo de OCTUBRE

En este mes, de un total de 87 notas periodísticas se encontraron dos crónicas, 68
notas informativas, 16 reportajes y 1 entrevista.

87

Cuadro 17
Nota informativa Entrevista Crónica Reportaje Total

68 1 2 16

Gráfica 10

OCTUBRE

Notas informativas
Entrevista
Crónica
Reportaje

16,18%
2,2%

1,1%

68,79%
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4.3.2  Análisis cualitativo de la temática abordada en OCTUBRE

En octubre se hallaron dos crónicas la primera de ellas abordó el tema económico y
la segunda de seguridad y justicia.

Lunes 19/10/2009     Económico

Lunes 26/10/2009     Justicia

Temática

Cuadro 18

La primera de las crónicas fue publicada el 18 de octubre, está relacionada con el tema
judicial: “Caso Bancafé cumple 3 años sin llegar a juicio”.

El periodista relata por medio del tiempo los hechos que han sucedido a lo largo de un
caso que lleva más de tres años en los tribunales de justicia sin resultado alguno, detalla
paso a paso cómo de las 18 personas arraigadas por las autoridades al inicio de la investigación,
sólo hay 4 procesadas. (Ver Crónica 12).
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Crónica 12

-51-



La segunda y última de las crónicas halladas en este matutino también está relacionado
con un tema judicial, titulada: “Su captura… su juicio… Jorge Mario Paredes procesado
en Nueva York”.

Esta crónica sobresale del resto, ya que en los tres meses evaluados en los tres medios
de comunicación, es la mejor de las crónicas encontradas. Tiene un rica descripción de
lugares, tiempo y espacios, que relata con detalle una historia acerca de la captura y
procesamiento del supuesto narcotraficante conocido como El Gordo, sin perder lo noticioso
permite al lector situarse en el lugar. (Ver Crónica 13).

Es sin duda la mejor de las crónicas encontradas durante el período analizado.

Crónica 13
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Crónica 13 (segunda parte)
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Crónica 13 (tercera parte)

4.3.3  Análisis cuantitativo de NOVIEMBRE

En este mes, de las 73 notas publicadas no se halló ninguna crónica. Se encontraron
59 notas informativas, 11 reportajes y 3 entrevistas.

73

Cuadro 19
Nota informativa Entrevista Crónica Reportaje Total

59 3 0 11

Gráfica 11

NOVIEMBRE

Notas informativas
Entrevista
Crónica
Reportaje

11,15%
0,0%

3,4%

59,81%
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4.3.4 Análisis cuantitativo de DICIEMBRE

Al igual que en el mes de noviembre, en diciembre tampoco se encontraron crónicas.
De las 64 notas publicadas, 46 fueron notas informativas y 14 reportajes, tampoco se
encontraron entrevistas.

64

Cuadro 20
Nota informativa Entrevista Crónica Reportaje Total

46 0 0 14

Gráfica 12

DICIEMBRE

Notas informativas
Entrevista
Crónica
Reportaje

14,23%
0,0%

0,0%

46,77%

Debido a que en los meses de Noviembre y Diciembre no se encontró ninguna crónica,
no es posible hacer un análisis cualitativo.

4.3.5 Análisis de los tipos de crónicas halladas

Tomando en cuenta la teoría de Martínez Albertos (1992), en el análisis realizado en
Siglo Veintiuno se determinó que las dos crónicas encontradas una, pertenece a la categoría
de crónica noticiosa y la segunda a una crónica judicial.

Tipo de Crónica   Octubre Noviembre Diciembre

Crónica noticiosa          1

Crónica judicial          1

Cuadro 21

-55-



4.4 Análisis Comparativo

Se hizo un análisis comparativo con respecto a la utilización del género crónica por los
medios informativos evaluados:

El Periódico es el medio de comunicación escrito que más uso hizo de la crónica en
comparación con Prensa Libre y Siglo Veintiuno. El Periódico publicó en los tres meses de
evaluación 6 crónicas, dos por mes en promedio. En tanto, en Prensa Libre se hallaron
publicadas durante este período de evaluación solo 5 y tan solo 2 en Siglo Veintiuno.

En este estudio destaca que de las escasas crónicas utilizadas en los tres medios
evaluados, las principales temáticas abordadas se refieren a situaciones de seguridad. Un
total de siete crónicas se inclinaron por este tópico.

Las siguientes tres crónicas abordaron situaciones como historias urbanas o de servicios,
se encontraron dos crónicas políticas y se encontró una crónica que trató el tema económico.

Según los tipos de crónica clasificados por los teóricos, Prensa Libre presentó tres
crónicas de tipo noticioso y dos de tipo político. El Periódico en tanto, publicó dos crónicas
de tipo local y cuatro de carácter noticioso. Finalmente Siglo Veintiuno, publicó sólo una
crónica noticiosa y una de tipo judicial.

De este análisis se desprende que la mayor cantidad de crónicas, ocho en total, fueron
de tipo noticioso. Dos de tipo político y de igual forma dos de tipo local y una crónica de tipo
judicial.

A continuación se presenta las gráficas comparativas respecto de las crónicas publicadas,
los temas que fueron abordados en cada uno de  los medios analizados y los tipos de crónicas
hallados.  (Ver gráficas 13, 14 y 15).
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Gráfica 13

GRAFICA COMPARATIVA
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Gráfica 14
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Gráfica 15

TIPO DE CRÓNICAS
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CONCLUSIONES

1. Los medios de comunicación analizados: Prensa Libre, Siglo Veintiuno y El Periódico
priorizan en sus páginas nacionales de información, la nota informativa en un 80 por ciento,
 con relación al resto de géneros periodísticos.

2. El género crónica ocupa el último lugar en los tres medios analizados, incluso después
del reportaje y la entrevista.

3. En Prensa Libre, la crónica representó el uno por ciento en los tres meses de evaluación.
En el Periódico, ocupó el dos por ciento y en el matutino Siglo Veintiuno, menos del uno por
ciento.

4. El Periódico es el medio de comunicación escrito que mas uso hace del género periodístico
crónica en comparación con Prensa Libre y Siglo Veintiuno.

5. Las escasas crónicas utilizadas en los tres medios de comunicación, la principal temática
abordada se basa en temas de seguridad. Aunque El Periódico destaca que de las seis
crónicas publicadas tres trataron aspectos relacionados con historias urbanas.

6. La mayor cantidad de crónicas, ocho en total, fueron de tipo noticioso. Dos de tipo político
y de igual forma, dos de tipo local; y una crónica de tipo judicial.
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RECOMENDACIONES

A  los medios escritos  Prensa Libre, El Periódico y Siglo Veintiuno

1. Promover que en sus páginas nacionales se haga uso de la crónica, por tratarse del
género periodístico por excelencia.

2. Tratar de equilibrar el uso de la crónica en relación con el resto de géneros periodísticos:
Nota Informativa, Reportaje y Entrevista.

A los directores de cada una de las secciones, así como a los editores de los medios
analizados

3. Evaluar las razones por las cuales no se hace uso del género crónica y encausar 
sus publicaciones informativas en este formato.

A los periodistas que laboran en los medios analizados

4. Presentar sus informaciones noticiosas en el formato crónica.

5. Promover que la crónica pueda ser utilizada con mayor frecuencia en otros temas 
de interés nacional, como políticos y económicos, además de seguridad.
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MODELO DE FICHA PARA EL VACIADO DE INFORMACIÓN

Medio

Mes

Días
monitoreados

Nota
Informativa Entrevista Crónica Reportaje Temática Tipo

Jueves
01/12/2009
D o m i n g o
04/10/2009
Lunes
05/10/2009
Jueves
08/10/2009
D o m i n g o
11/10/2009
Lunes
12/10/2009
Jueves
15/10/2009
D o m i n g o
18/10/2009
Lunes
19/10/2009
Jueves
22/10/2009
D o m i n g o
25/10/2009
Lunes
26/10/2009
Jueves
29/10/2009
Total

6

5

6

9

6

5

8

7

10

9

3

5

11

90

1

1

1

1

2

1

2

1

1

1

2

1

2

1

1

2

15

Servicios

Seguridad

Noticioso

Seguridad
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