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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación titulado “Análisis de la crónica periodística en el 

portal IDL Reporteros acerca del secuestro de un periodista, Lima 2019” tuvo como 

objetivo general analizar las cualidades de la crónica periodística en el portal IDL 

Reporteros, Lima 2019. Para la consecución de este objetivo, se optó por emplear dos 

herramientas de trabajo, las cuales fueron una ficha de observación y una entrevista a 

dos periodistas que contaran con experiencia y sean especialistas en este tema. Para 

la constitución de las interrogantes que formaron parte de la entrevista realizada, se 

procedió a la validación de contenido de las diferentes preguntas mediante la V de 

Aiken, para lo que se requirió del apoyo de tres jueces. 

En torno a la metodología empleada, se realizó un trabajo de investigación aplicada, 

con un diseño hermenéutico. Los participantes que formaron parte de esta 

investigación fueron dos especialistas con alta experiencia en el tema tratado: el 

primero fue un periodista el diario La República y el segundo, un colaborador de la 

plataforma digital LaMula. A partir de la evaluación de estos expertos, se observó que 

la integración de la apropiada construcción de los hechos, la correcta composición a 

nivel de contenido, la variedad temática en torno a los tipos de crónicas y el 

planteamiento de una sofisticada situación comunicativa en el plano de las 

modalidades, permitieron que la crónica de Gorriti contara con valores destacados 

para su formulación. En conclusión, la crónica del secuestro del periodista Gorriti 

cuenta con una adecuada composición y estructura a partir de la consideración de los 

cuatro elementos ya formulados. 

Palabras clave: crónica periodística, acontecimiento, contenido, modalidades.   
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Abstract 

 

The present research work entitled "Analysis of the journalistic chronicle in the IDL 

Reporteros portal about the kidnapping of a journalist, Lima 2019" had as a general 

objective to analyze the qualities of the journalistic chronicle in the IDL Reporteros 

portal, Lima 2019. To achieve this objective in mind, it was decided to use two work 

tools, which were an observation sheet and an interview with two journalists who had 

experience and are specialists in this subject. For the constitution of the questions that 

were part of the interview, the content of the different questions was validated using the 

V of Aiken, for which the support of three judges was required. 

Around the methodology used, an applied research work was carried out, with a 

hermeneutical design, which was characterized by presenting a qualitative design. The 

participants who were part of this research were two specialists with high experience 

in the subject matter: the first was a journalist from the newspaper La República and 

the second, a collaborator of the digital platform LaMula. From the evaluation of these 

experts, it was observed that the integration of the appropriate construction of the facts, 

the correct composition at the content level, the thematic variety around the types of 

chronicles and the approach of a sophisticated communicative situation in the plan of 

the modalities, they allowed that the chronicle of Gorriti had outstanding values for its 

formulation. In conclusion, the chronicle of the kidnapping of journalist Gorriti has an 

adequate composition and structure based on the consideration of the four elements 

already formulated 

Keywords: journalistic chronicle, event, content, modalities. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Para la adecuada constitución de una disciplina científica o humana, es de suma 

importancia comprender cuáles son los géneros y especies que forman parte de la 

misma. Concretamente, en el caso del periodismo, la relevancia en torno a la 

problematización en torno a los géneros periodísticos se sustenta en el hecho de que 

cada género presenta cualidades y características que lo singularizan y lo diferencian 

de los demás, por lo que resulta trascendental comprender a los géneros para 

entender la construcción y diseño de diversos hechos que son convertidos en noticias 

en el día a día (Tapia, 2020, p. 17). En esta orientación, cabe precisar la problemática 

existente en torno a la crónica periodística, dado que se presentan múltiples 

dificultades para la teoría de las ciencias de la comunicación para conseguir un 

consenso respecto al género periodístico dentro del cual debe enmarcarse.  

La ambigüedad y carácter complejo de la crónica en tanto género no es un problema 

reciente, sino que constituye un dilema surgido como parte de su desarrollo histórico. 

Esto se explica, debido a que –en el transcurso de la historia– la crónica ha pasado a 

formar parte de diversas disciplinas académicas como la historia, la literatura y el 

periodismo, principalmente. Cabe recordar que, en su génesis, la crónica fue 

concebida como un recurso de la historia bastante empleado por los conquistadores y 

exploradores para registrar el conjunto de acontecimientos y elementos que 

observaban o desconocían. Posteriormente, la prevalencia del carácter subjetivo y la 

manipulación de la información vertida en la crónica la desplazó del campo de la 

historia y la situó en el terreno de la literatura. No obstante, con el desarrollo del 

Realismo en Europa, en el siglo XIX, el periodismo adquirió más carácter científico y 

se apropió de la crónica para convertirla en un género híbrido, en el cual el autor 

pudiese dar cuenta de un acontecimiento noticioso bajo el análisis objetivo del evento 

y la valoración subjetiva del cronista (Franco, 2019, párr. 1). 

En el plano internacional, Jordán (2016) evidenció una notable ausencia y carencia en 

cuanto a la producción de crónicas a comparación de otros géneros periodísticos. Al 
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respecto, el autor mencionó que la construcción cabal de la crónica, con los atributos 

y condiciones que históricamente ha ido adquiriendo, lo convirtió en un género de difícil 

ejecución, en tanto que demanda el conocimiento incisivo de la historia 

(acontecimiento noticioso) y la reflexiva y crítica evaluación del investigador. Asimismo, 

el manejo del lenguaje que linda entre lo literario y lo periodístico, también, revistió a 

este género de una serie de dificultades que demandan un arduo y amplio 

conocimiento teórico y metodológico por parte del cronista (p. 35). De igual manera, 

este investigador consideró que la crónica poseía una serie de cualidades que la 

dotaban de plasticidad para poder ser desarrollada en diferentes formatos más allá de 

los medios impresos, lo cual constituiría un gran aporte para el desarrollo del 

periodismo, en general. Sin embargo, la escasa producción teórica y práctica de la 

crónica, en la actualidad, no ha logrado detectar este carácter flexible de este género 

para ser incorporado a las plataformas digitales (p. 38). 

En el ámbito nacional, Noboa (2016) analizó el modus operandi de cuatro cronistas 

elegidos por el espacio generacional que compartieron. Al respecto, la autora hizo uso 

de la noción de periodismo narrativo para evaluar las características y cualidades 

propias del ejercicio como cronistas de Titinger, Avilés, Hidalgo y Robles. En tal 

sentido, la investigadora incidió en la confusión existente respecto a la construcción de 

la crónica, de manera general, por falta del conocimiento teórico para la producción de 

este género periodístico. En el caso peruano, destacó la falta de fuentes y materiales 

teóricos para analizar y evaluar las peculiaridades que forman parte de la crónica 

peruana. Esta ausencia teórica es lo que no permite comprender los atributos 

periodísticos y literarios de la crónica, los cuales no consiguen consolidarse en la 

escritura cronística de diversos autores (p. 59). 

En torno al secuestro del periodista Gorriti como acontecimiento noticioso referido en 

el portal IDL Reporteros, es importante mencionar que, pese a que este hecho acaeció 

en el año 1992, es un evento que sigue cobrando vigencia en la actualidad gracias al 

carácter narrativo con que opera la crónica, el cual le permite referir cualquier evento 

del pasado y reactualizarlo cual si fuese un acontecimiento que forma parte del 

presente. Esto sucede gracias a la subjetivación que el autor deposita en la crónica.  
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En relación a la problemática planteada, cabe precisar que el problema general a 

responder es el siguiente: ¿cuáles son las cualidades de la crónica periodística en el 

portal IDL Reporteros acerca del secuestro de un periodista, Lima 2019? De igual 

manera, respecto a las preguntas específicas, es importante incidir en el hecho de que 

estas han sido formuladas a partir de cuatro interrogantes: a) ¿cuál es la construcción 

de los acontecimientos que se presentó en el portal IDL Reporteros acerca del 

secuestro de un periodista, Lima 2019?, b) ¿cuál es la composición a nivel de 

contenido que se presentó en el portal IDL Reporteros acerca del secuestro de un 

periodista, Lima 2019?, c) ¿qué tipos de crónicas se presentaron en el portal IDL 

Reporteros acerca del secuestro de un periodista, Lima 2019? y d) ¿cuáles son las 

modalidades que se presentaron en el portal IDL Reporteros acerca del secuestro de 

un periodista, Lima 2019?  

Bajo los argumentos esgrimidos anteriormente, resulta menester evaluar las diversas 

teorías existentes en torno a la crónica periodística para comprender cuáles son las 

características particulares que presenta. La comprensión de estas últimas permitirá 

analizar mejor la construcción de la crónica y el tratamiento de los eventos noticiosos 

efectuados por media de esta, lo cual constituye un aporte importante para el 

desarrollo del periodismo en sí mismo, ya que posibilitará el debate en torno a un tema 

tan esencial como el de los géneros periodísticos y la manera en que se comportan a 

nivel de forma y de contenido. 

En cuanto al objetivo general, es menester indicar que este consiste en analizar las 

cualidades de la crónica periodística en el portal IDL Reporteros acerca del secuestro 

de un periodista, Lima 2019. Respecto a los objetivos específicos, estos son cuatro: a) 

describir la construcción de los acontecimientos que se presentó en el portal IDL 

Reporteros acerca del secuestro de un periodista, Lima 2019, b) identificar la 

composición a nivel de contenido que se presentó en el portal IDL reporteros acerca 

del secuestro de un periodista, Lima 2019, c) describir los tipos de crónicas que se 

presentaron en el portal IDL Reporteros acerca del secuestro de un periodista, Lima 

2019, y d) identificar las modalidades que se presentaron en el portal IDL Reporteros 

acerca del secuestro de un periodista, Lima 2019.  
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II. MARCO TEÓRICO 

 

Todo trabajo de investigación demanda de una revisión minuciosa y detallada de la 

literatura conformada en torno a un problema planteado. En esta orientación, en la 

parte inicial de este segundo capítulo, se procederá a realizar la revisión de los 

principales antecedentes elaborados por diversos investigadores en el ámbito nacional 

e internacional en torno a la crónica periodística y las características o concepciones 

sobre la misma. 

En tal sentido, es importante elaborar un repaso de los más destacados antecedentes 

naciones constituidos sobre la crónica periodística en el curso de las investigaciones 

realizadas en el territorio peruano. 

Atavillos y Otiniano (2019) desarrollaron un trabajo de investigación para determinar la 

influencia de la crónica periodística en la producción oral de los estudiantes de 

educación secundaria del Colegio Nacional de Aplicación (UNHEVAL) en Huánuco. 

Para ello, tomaron como muestra experimental al 1° B y como muestra de control al 1° 

A, matriculados en el año lectivo 2017. Como resultado, se obtuvo que los puntajes 

obtenidos en el grupo experimental fueron mayores a las puntuaciones alcanzadas por 

el grupo de control, por lo que era posible aceptar la hipótesis del investigador y 

rechazar la hipótesis nula. A manera de conclusión, se encontraron indicios sólidos 

para afirmar que la crónica periodística poseía un gran nivel de repercusión en el 

discurso oral de los estudiantes del primer grado de secundaria. 

Rodríguez (2019) llevó a cabo una investigación sobre el uso de la sátira en Las 

crónicas parlamentarias de Abraham Valdelomar. Para ello, el autor planteó un trabajo 

de investigación de tipo descriptivo, con el propósito de evaluar la función que cumplía 

la sátira como recurso literario en las crónicas escritas por Valdelomar. Como 

resultado, el investigador observó que el componente satírico adquiría un matiz 

esencialmente político en el quehacer cronístico de Valdelomar. En tal sentido, para 

profundizar sobre este hecho, se contextualizó las crónicas de Valdelomar con el 

panorama literario a nivel nacional y latinoamericano. Se concluyó que la sátira en las 
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crónicas de Valdelomar cumplían una función de censura y crítica sobre el accionar 

controversial de diversos personajes y autoridades de su época. 

Sifuentes (2017) elaboró un trabajo de investigación con el fin de evaluar las 

características de del estilo de redacción periodística en las crónicas publicadas en el 

diario La Industria de Trujillo durante el año 2012. Para ello, se tomó como muestra a 

24 del total de crónicas publicadas en el transcurso del año 2012, a partir de la 

consideración de la extensión y la variedad en cuanto al tipo de crónicas, para cubrir 

la diversidad de enfoques temáticos en los textos publicados. En cuanto a los 

resultados, se observó notables deficiencias en cuanto al manejo de la concisión por 

parte de los autores. Se concluyó que la producción de estas crónicas carece del 

conocimiento técnico y profesional por parte de los cronistas que participaron en la 

elaboración de estos textos. 

Bocchi (2015) desarrolló un trabajo de investigación para evaluar las características 

de la crónica periodística ambiental en la estructura de la información de la crónica 

“Una cita con tu bolsa de basura a media noche”, la cual apareció en la edición de 

marzo-abril de la revista Etiqueta Negra. El aspecto que determinó la elección de este 

texto fue que su autor, Lack Lo Lau, ganó el premio internacional Rey de España en la 

categoría de Periodismo Ambiental. Como resultados, se evaluó el extenso trabajo de 

investigación del autor, la riqueza literaria y la originalidad discursiva, así como la 

promoción de la conservación del medio ambiente. Se concluyó que la crónica 

periodística apela a diversos recursos narrativos para informar, opinar e interpretar una 

serie de eventos noticiosos tales como la contaminación ambiental en el Perú. 

Manriquez (2015) elaboró un trabajo de investigación para reconstituir el sentido de 

las crónicas de Abraham Valdelomar, las cuales fueron publicadas entre los años 1915 

y 1917. La investigación desarrollada fue de tipo descriptivo no experimental y se 

concentró en las características de construcción de la crónica por parte de Valdelomar. 

Como resultado, se evidenció que, tempranamente, Valdelomar conjugó la técnica 

narrativa con la redacción periodística, muy a la usanza del estilo periodístico 

norteamericano, como una manera de distinguirse de los periodistas nacionales de 
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aquella época. Se concluyó que Valdelomar realizó diversos procedimientos de la 

novela realista que, posteriormente, serían incorporados al nuevo periodismo peruano 

para dotarlo de nuevas cualidades. 

De igual modo, es importante elaborar una revisión pausada de los más relevantes 

antecedentes internacionales realizados sobre las características de la crónica 

periodística. 

Aguilar (2018) efectuó un trabajo de investigación con la finalidad de determinar las 

características de la crónica latinoamericana actual en tanto género periodístico y 

como discurso. Para ello, propuso un estudio de tipo transversal, que consideró un 

amplio corpus de crónicas latinoamericanas. Como resultado, se observó que existen 

marcadas diferencias en torno a los temas abordados en las crónicas, existen variedad 

de procedimientos compositivos y narrativos empleados para la conformación de las 

mismas, existen diferencias notorias entre los cronistas y los críticos que evalúan la 

calidad de las mismas, y que existen relaciones manifiestas entre las características 

de las crónicas y los discursos sobre estas. Se concluyó que la crónica entrecruza 

diversos géneros literarios y periodísticos tales como la noticia, el reportaje y el perfil. 

Palau (2018) elaboró un trabajo de investigación para determinar las cualidades que 

delimiten la naturaleza de la crónica, para lo cual se realizó un recorrido histórico que 

consideró la revisión de las diferentes acepciones que adquirió este género. Producto 

el análisis realizado, se resolvió que la crónica es un constructo híbrido entre dos 

campos hermanados: la literatura y el periodismo. Asimismo, se reconocieron tres tipos 

de producciones: crónicas actuales de breve extensión, crónicas extensas vinculadas 

con la investigación y crónicas de autor de carácter más ensayístico. Se concluyó que 

la comprensión de este género resulta confusa en España, donde se aplica el primer 

tipo de producción, a diferencia de Latinoamérica, donde se alternan indistintamente 

los otros dos últimos tipos de producción cronística.   

Chávez (2017) ejecutó un proyecto de investigación para determinar la relación 

existente entre la literatura y el periodismo por medio de la crónica en cuanto a género 

periodístico. Para ello, la autora realizó una investigación descriptiva, no experimental 
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y constituyó un conjunto de fuentes primarias constituidas por crónicas y novelas 

testimoniales. Asimismo, se evidenció la manera creativa en que los autores recrean 

sus propias historias de vida como parte de su ejercicio como periodistas para 

enarbolar discursos críticos de carácter político y social. Se concluyó que los escritores 

latinoamericanos intervienes directa e indirectamente en la constitución de la identidad 

del continente sudamericano y cooperan en la conformación de una narrativa total que 

dé cuenta de los procesos políticos, históricos y sociales. 

Fernández (2017) realizó un trabajo de investigación sobre los artículos periodísticos 

de Jaime Campmany con el fin de evaluar si estos podían ser enmarcados dentro de 

la disciplina del periodismo literario. Para ello, elaboró un trabajo no experimental y 

consideró como muestra los artículos especializados de este autor, sobre todo, 

aquellos que incidían en el periodismo literario. Como resultado, se obtuvo que los 

artículos de Campmany poseían una denotada calidad literaria, por lo que su quehacer 

periodístico no se inscribía dentro del periodismo plenamente, sino que, también, 

poseía elevadas dotes literarias. Se concluyó que los géneros más destacados en el 

periodismo español son la columna de opinión y el artículo de costumbres, aunque, en 

Campmany, lo más destacado se concentró en la producción de textos interpretativos. 

Payán (2016) elaboró un proyecto de investigación con el objeto de analizar los 

recursos literarios presentes en las crónicas periodísticas latinoamericanas del siglo 

XXI. Para ello, el autor trabajó con el libro Antología de la crónica actual, editado por 

Daría Jaramillo. La elección de dicho libro no resultó ser gratuita, sino que se basó en 

el hecho de que el editor tomó en consideración la destreza literaria de los textos 

publicados, inicialmente, en revistas culturales, suplementos y otros formatos afines, 

incluso, en aquellas adscritas al periodismo narrativo. Se concedió principal énfasis a 

aquellas crónicas que destacaban el tratamiento simbólico del espacio. Se concluyó 

que la caracterización simbólica de los espacios en las crónicas da cuenta de las 

características individuales y colectivas de quienes viven en la ciudad y el campo. 

Respecto a los aspectos teóricos, resulta relevante realizar la definición de la variable 

crónica periodística. En esta orientación, cabe resaltar la teoría tripartita de los géneros 
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periodísticos propuesta por Casals (2005), la cual sostiene que los diferentes textos y 

productos periodísticos se clasifican, tradicionalmente, en tres grandes géneros: a) de 

información, caracterizados por presentar como objeto de estudio la descripción de los 

eventos que forman parte de la realidad; b) de opinión, donde la recopilación de datos 

es un aspectos secundario, ya que lo principal es que el periodista asuma una posición 

frente a la información recogida e intente persuadir al lector; y c) de interpretación, que 

es un modelo que requiere mayor profundización de la información, en tanto que 

presenta como objetivo relacionar la noticia con su contexto, mediante la naturaleza 

especulativa de la redacción, en tanto que el periodista no solo busca enumerar los 

acontecimientos acaecidos, sino que interpreta el sentido de los mismos (p. 175). 

Dentro de la clasificación propuesta, resulta menester comprender que García y 

Cuartejo (2016) definieron a la crónica periodística como una narración de primera 

mano (directa) e inmediata con la presencia de algunos elementos valorativos, los 

cuales resultan ser siempre secundarios en relación a la narración del evento en sí 

mismo. Asimismo, consideran que esta especie periodística sitúa un acontecimiento 

noticioso entre dos fechas, peculiaridad generada desde su concepción etimológica en 

la evolución histórica de la literatura. De igual manera, los dos autores consideran que 

la crónica periodística forma parte del género interpretativo, debido a que la crónica 

presenta como función más destacada la valoración e interpretación de los eventos 

noticiosos actuales o actualizados, donde se busca la narración del hecho y, 

simultáneamente, se asume una valoración e interpretación de lo narrado (pp. 4-5).  

Por otro lado, en torno a la teoría comunicacional que ofreció sustento al desarrollo de 

este trabajo de investigación, cabe destacar que esta se centró en el estructuralismo, 

específicamente en la semiótica.  

El estructuralismo apareció en el año 1950 y concede más importancia al rol que ejerce 

el receptor dentro de la situación comunicativa. En tal sentido, cabe manifestar que los 

medios de información ya no se constituyen como espacios de invención o evocación, 

sino que buscan rememorar y emitir las imágenes que la audiencia ya conoce y son 

aceptadas en un ámbito social. Para el estructuralismo, todos los fenómenos u 
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constructos humanos poseen una estructura, donde cada componente desempeña 

una función determinada. Asimismo, Lévi-Strauss refiere que la realidad puede ser 

comprendida como un gran sistema donde convergen múltiples estructuras, las cuales 

presentan un sentido para la sociedad. Dentro de esta teoría, se considera como 

principales exponentes a Ferdinand de Saussure, Charles Sanders Peirce y Claude 

Lévi-Strauss (Cárdenas, 2012, p. 205).  

En una línea de investigación más actual, Moragón propuso que el estructuralismo 

permite analizar el discurso de manera aislada del argumento, a partir del 

establecimiento de un conjunto de oposiciones binarias que permiten generar sentidos 

sobre los elementos constitutivos del discurso. En esta orientación, no solo resulta 

importante la comprensión y entendimiento de aquello que se busca manifestar, sino, 

también, resultan significativos las formas y mecanismos que se emplean para la 

comunicación de diversos significados o sentidos (2007, pp. 23-25). 

En cuanto a la semiótica, esta es una teoría que concibe que cada manifestación e la 

realidad es un signo, es decir, ofrece un significado. Peirce, padre de la semiótica 

moderno, señaló que esta ciencia opera sobre los conocimientos básicos de la 

naturaleza y de las complejas relaciones establecidas entre los signos, relaciones que 

reciben el nombre de semiosis. De igual manera, Peirce consideraba que cada signo 

funge como la representación de algún elemento de la realidad sobre el cual aporta un 

mensaje o información determinada (Spagnuolo, 2020, p. 272). 

Asimismo, es importante incidir en las categorías que presenta la variable crónica 

periodística, conjuntamente, con sus respectivos códigos inscritos dentro de las 

mismas. Al respecto, cabe precisar que la primera categoría incide en la construcción 

de los hechos, la cual, según Romero (2019), consiste en la construcción periodística 

de la noticia basada en la objetividad y fidelidad con la que se cuentan los 

acontecimientos al margen del caso periodístico que se esté constituyendo (p. 3).  

Dentro de esta categoría, se ubican cuatro códigos: titulación, tipografía, cromatismo 

y fotografía. Respecto a la titulación, Martínez, Miguel y Vásquez (2004) indicaron que 

esta expresa la parte más importante, destacada, relevante y fundamental del relato 
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de la noticia para el interés público (p. 2). Al interior de este código, se inscriben los 

siguientes ítems: a) volanta o antetítulo, también, conocida como antetítulo o 

sobretítulo, es el elemento que aparece siempre encima del título; b) título principal, el 

cual se caracteriza por ser claro, conciso y atractivo para motivar el interés en el 

público; c) subtítulo o bajada, el cual es empleado para encabezar un contenido 

vinculado con el titular principal, pero que se diagrama aparte del texto central; y d) 

sumario, que es un subtítulo escrito con una tipografía mayor al texto, donde se 

concentran los términos o palabras clave en relación a la noticia que será descrita 

posteriormente. 

Respecto al código tipografía, según Pons y Bullich (2018), esta se relaciona con la 

capacidad de las letras para hacer atractivo y funcional al texto que es constituido 

como parte de un discurso en un soporte físico o digital, y convertir la lectura del evento 

en una experiencia amena y placentera (p. 5). Dentro de este código se incluye dos 

ítems: a) macrotipografía, relacionada con el tamaño, la extensión, el contraste de 

colores y el espaciado existente a nivel de elementos mayores del texto tales como 

imágenes, títulos, llamadas, etc., y b) microtipografía, la cual se relaciona con el 

espaciado, extensión, tamaño y contraste en la forma en que se distribuyen las letras 

y las palabras en un texto. 

En relación al código cromatismo, Llorente, García y Soria (2018) mencionaron que 

este consiste en las variaciones del color que se emplean en una escala que tiene 

como puntos extremos al blanco o al negro (p. 60). Dentro de este código, es posible 

encontrar cuatro ítems: a) acromatismo, que se produce cuando el color predominante 

en el formato elegido es el negro o el blanco, b) escala de grises, cuando los colores 

resultan ser solo una matización del negro por medio de la interacción con la luz, c) 

valores altos, cuando se emplean colores fuertes e impactantes en el trabajo realizado, 

y d) valores bajos, cuando las notas pictóricas presentadas poseen matices cálidos. 

Acerca del código fotografía, Langford (2003) refirió que esta combina la imaginación 

visual, diseño, arte y capacidad organizativa por medio de la imagen. También, la 

fotografía se caracteriza por ser un medio para comunicar asuntos reales o ficticios y 
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para expresar ideas, por medio de habilidades y técnicas artísticas (p. 1). Dentro de 

este código, se ubican cinco ítems: a) ángulo cenital, denominado, también, vista de 

pájaro, generalmente, consiste en un tiro inicial efectuado desde un extremo para 

capturar la escena y expresar el sentido de aislamiento en los personajes, b) ángulo 

picado, en la cual se produce un enfoque de arriba hacia abajo para expresar la idea 

de insignificancia o vulnerabilidad del personaje, c) ángulo normal, que es el enfoque 

más empleado, porque transmite comodidad a la audiencia retratada mediante un 

posicionamiento perpendicular de la cámara sobre el centro de atención, d) plano 

general largo, que permite un mayor ángulo de cobertura de la escena y buscar la 

imagen en conjunto de la escena, y e) plano general corto, el cual se centra en los 

individuos y resta importancia al entorno. 

La segunda categoría es la composición a nivel de contenido, la cual, según Trejos 

(2017), es el conjunto de cualidades o características que la adecuada comprensión y 

entendimiento del contenido generado en el discurso o texto (p. 10). Dentro de esta 

categoría, se plantearon cuatro códigos, los cuales no presentan ítems: a) claridad, el 

cual consiste en el empleo correcto de las estructuras sintácticas y semánticas de tal 

forma que el mensaje pueda ser entendido con facilidad, b) concisión, la cual se 

consiste en la elección minuciosa y certera de los vocablos para consolidar la 

comunicación sobre un evento o acontecimiento, c) precisión, la cual incide en el hecho 

de que se eviten los rodeos o el estilo literario forzado que aleje al evento noticioso de 

la comprensión del lector, y d) sencillez, que se relaciona con la cercanía de los 

términos y referentes empleados por el cronista para la comprensión de los hechos 

por parte del lector. 

La tercera categoría se relaciona con los tipos de crónicas que, de acuerdo con 

Sifuentes (2017), consiste en la clasificación temática y estructural sobre los diversos 

modelos de producción y construcción de las crónicas (p. 58). Al respecto, cabe 

mencionar que se han identificado cuatro códigos, los cuales no presentan ítems: a) 

crónica de interés humano, la cual apela a despertar emociones en el lector producto 

de la simbiosis que surge entre el componente emocional del lector y los aspectos 

fundamentales de su realidad; b) crónica de interés social, la cual incide en el 
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desarrollo de situaciones en las que destacan los aspectos, especialmente, sociales y 

que buscan una relación de simpatía frente a los actores que forman parte del relato, 

una actitud de aceptación denuncia; c) crónica de interés noticioso, la cual enfatiza la 

función básica del periodismo que es informar, de tal manera que presenta mayor 

afinidad con los demás géneros periodísticos; y d) crónica autobiográfica, la cual 

consiste en una narración personal de los asuntos privados como un proceso 

ordenado. 

La cuarta categoría se vincula con las modalidades que, según Atorresi (1996), se 

relacionan con las formas que adopta el discurso para establecer una adecuada 

situación comunicativa con el lector (p. 103). Dentro de esta categoría, se ubican tres 

códigos, los cuales presentan sus respectivos ítems: a) enunciación, b) enunciado y c) 

mensaje. Respecto al código enunciación, este consiste en el tipo de relación que se 

establece entre los participantes de una situación comunicativa. Es posible observar 

tres tipos de ítems relacionados con la enunciación: a) aseverativa, cuando los 

participantes afirman o niegan aspectos o información propia de la realidad que los 

circunda, b) interrogativa, cuando se establecen preguntas e interrogantes entre los 

participantes, y c) imperativa, cuando aparece el predominio de mandatos u órdenes 

en la comunicación (Atorresi, 1996, p. 105). 

En relación al código enunciado, este consiste en la forma en que los participantes 

califican la información recabada en función a los conceptos de verdad, falsedad, 

probabilidad o certidumbre. En tal sentido, se observan dos ítems dentro de este 

código: a) lógico, donde la información permite aseverar, es decir, sostener o rechazar 

una idea de manera contundente, y b) apreciativo, donde la información es planteada 

a manera de condición o estado subjetivo, de tal manera que se pierde la certeza sobre 

lo referido y se plantea el campo de las posibilidades para la concreción de aquello 

que es relatado (Atorresi, 1996, p. 109). 

Respecto al código mensaje, este se relaciona con la manera en que sintácticamente 

se construye el enunciado para dotar de importancia a alguno de los elementos de la 

oración. Dentro de este código, es posible establecer dos ítems: a) nominalización, 
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cuando el sujeto es situado al inicio de la oración y es concebido como el agente que 

mayor atención concita en el enunciado, y b) pasivación, cuando no es el agente lo 

más importante del enunciado, sino el predicado, es decir, la acción que realiza o el 

conjunto de cosas que se dicen acerca del sujeto (Atorresi, 1996, p. 110). 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

Enfoque cualitativo 

Todo trabajo de investigación requiere de su inscripción dentro de un enfoque de 

investigación específica para establecer sus fines y límites. La presente investigación 

presenta un enfoque cualitativo, ya que recolecta datos de forma minuciosa y así 

obtener información de fuentes confiables, por medio de las cuales se pueda 

comprender, describir y explorar situaciones sociales y llegar a interpretar, 

inductivamente, la realidad. Durante este proceso, se realizan comparaciones, 

diferenciaciones, clasificaciones, categorizaciones y descripciones de datos con el 

propósito de comprenderlos e interpretarlos (Sánchez, Reyes y Mejía, 2018, p. 59). 

Este enfoque permite realizar una descripción detallada de la variable de estudio por 

medio del acopio del material bibliográfico confiable que existe en la actualidad. 

Tipo de investigación: Aplicada 

El tipo de investigación, de igual manera, proporciona los alcances de cualquier trabajo 

de investigación. Escudero y Cortez (2018) afirman que la investigación aplicada 

establece una relación bastante estrecha con la investigación básica, en tanto que, 

sobre la base de ciertos resultados teóricos, surge la posibilidad de generar una 

contribución para el desarrollo de las aplicaciones prácticas. No obstante, en este tipo 

de investigación, es de suma importancia los efectos prácticos que el investigador 

recoja por medio de su estudio (p. 19). Al respecto, cabe referir que la investigación 

aplicada es una herramienta fundamental para una investigación, ya que permite 

mejorar en la recolección de conocimientos mediante técnicas, por las cuales la 

información de la investigación podría presentar más claridad y resultar ser más 

entendible.  

Nivel de investigación: Descriptivo 

El nivel de investigación acredita las herramientas y los procedimientos que formarán 

parte del trabajo de campo. Según Rojas (2015), la investigación descriptiva implica la 

descripción, el análisis, el registro y la interpretación de estado actual y la constitución 
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o conformación de los fenómenos. El enfoque se practica sobre conclusiones 

predominantes o sobre un determinado conjunto de personas, cosas, y su formulación 

y conducción se realiza en tiempo presente (p. 18). En esta orientación, cabe indicar 

que la descripción busca cotejar las cualidades que forman parte de una población o 

elementos diversos que comparten peculiaridades afines. Además, en este tipo de 

diseño, se utilizan los métodos comprensivos de una realidad interior a través de 

conductas, cualidades y comportamientos. 

Diseño: Hermenéutica 

El diseño constituye un conjunto de cualidades que moldean la labor del investigador. 

La investigación hermenéutica, según Quintana y Hermida (2020), se caracteriza, 

porque proporciona una herramienta singular para la interpretación de los textos. En 

esa orientación, de manera general, la hermenéutica se aboca al estudio de la 

comprensión y la interpretación, mientras que, de manera particular, su finalidad recae 

en la interpretación de los textos. Por tanto, la hermenéutica es considerada como 

parte constitutiva del enfoque cualitativo (pp. 75-76). En tal sentido, se destaca la 

importancia de la hermenéutica como un mecanismo apropiado para la valoración 

crítica de las fuentes y de los documentos revisados durante el proceso de 

investigación. 

 

3.2. Categorías, códigos y matriz de categorización apriorístico 

Variable:  

Crónica periodística 

Categorías:  

Se consideraron las siguientes cuatro categorías: 

a) Construcción de los acontecimientos 

b) Composición a nivel de contenido 

c) Tipos de crónicas 

d) Modalidades 
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Códigos:  

Los códigos empleados fueron los siguientes: 

a) Titulación, tipografía, cromatismo y fotografía (primera categoría) 

b) Claridad, concisión, precisión, sencillez (segunda categoría)  

c) Crónica de interés humano, crónica de interés social, crónica de interés noticioso y 

crónica autobiográfica (tercera categoría) 

d) Enunciación, enunciado y mensaje (cuarta categoría) 

 

3.3. Escenario de estudio 

El espacio, donde se implementará el desarrollo de la investigación, es la versión del 

portal IDL Reporteros, el cual es muy conocido por contar con destacados periodistas, 

entre ellos, al periodista Gustavo Gorriti, como mayor representante de dicho portal. 

Cabe señalar que la plataforma web IDL Reporteros tuvo su primera aparición en el 

año 2010, y ha destacado por el buen uso y apasionado tratamiento de la noticia en el 

periodismo de investigación en cuanto a los contenidos sociales, políticos, etc.  

El contexto en el que surge este espacio se caracteriza por la necesidad de afianzar 

los espacios para el periodismo de investigación, el cual desarrolle y promueva 

estudios minuciosos y relevantes con un alto impacto a nivel político y social. Respecto 

a la elección de este espacio para la publicación de esta crónica, cabe precisar que 

Gorriti es el sujeto temático de la crónica propuesta para este trabajo de investigación 

y, de igual manera, este autor goza de un reconocimiento destacado dentro de este 

portal, por lo que la actualización de su texto cronístico en el portal IDL Reporteros 

constituye una defensa de la libertad de expresión con que debe manejarse la 

participación política en el país y, sobre todo, en el campo del periodismo. 

 

3.4. Participantes 

Los participantes deben ser seleccionados de manera que, en virtud a sus 

conocimientos y/o especializaciones, sean capaces de brindar información 

adecuadamente establecida y sustentada. 
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La investigación, al presentar cuatro categorías, interdependientes entre ellas, 

demanda la búsqueda de especialistas en el campo del periodismo narrativo, con foco, 

en el desarrollo de la crónica en tanto especie dentro del género interpretativo de 

acuerdo a la teoría tripartita de los géneros periodísticos. Esta cualidad de los 

especialistas los convierte en individuos competentes para dar respuesta al conjunto 

de interrogantes planteadas para la entrevista. 

Características de los participantes 

En este punto, se plantearán las descripciones de los entrevistados. Para ello, se 

destacará, principalmente, la especialidad en la que más se destacan, y si poseen 

algún cargo y/o un título de especialización. 

Periodistas: Personas que se dedican laboralmente a ejercer la libertad de difundir 

cualquier hecho noticioso a la sociedad en distintas áreas de comunicación que 

existen, ya sea en la prensa escrita, radio, televisión o medios digitales. Además, los 

entrevistados serán personas que cuenten con mayor trayectoria en el mundo del 

periodismo en el perú. 

Experto en especialidad de crónica (cronista): La mayoría de los periodistas que 

trabajan en medios escritos (periódicos, revistas) son quienes poseen el conocimiento 

de redactar una crónica periodística. El periodista es el escritor que recopila y redacta 

hechos noticiosos. Sin embargo, en el presente trabajo, también, se entrevistó a 

personas que no presentan el oficio de un periodista, pero que sí cuentan con amplias 

nociones sobre este género, las cuales emplearon al elaborar una crónica, sea un 

literato, tesista, etc. Por lo tanto, se entrevistó a 2 personas que contaban con el 

conocimiento en el tema de la crónica periodística.  

 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Las técnicas y las herramientas constituyen los mecanismos que hacen posible la 

consecución de las metas propuestas por el investigador. Según Hernández, 

Fernández y Baptispa (2014), la recolección de datos permite disponer de una serie 

de herramientas que ayudarán al investigador a implementar y efectuar procedimiento 

de análisis más exactos con mayor facilidad en su investigación. Sin embargo, en este 
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trabajo de investigación, se dará con el fin de buscar una respuesta a la formulación 

del problema con esas técnicas de recolección de datos: la entrevista, la guía de 

observación y el análisis de contenido (p. 82). 

Técnicas 

Las técnicas conforman los mecanismos de los que se vale el investigador para 

recabar la información que requiere. Pulido (2015) refiere que las técnicas de 

investigación constituyen el sinfín de herramientas con las que cuenta el investigador 

con la pretensión de poder recopilar, organizar y analizar la diversa información 

acopiada durante el trabajo de investigación efectuado (p. 1138). En tal sentido, las 

técnicas deben resultar pertinentes en relación al tipo de resultados que el investigador 

desea obtener sobre la base de la variable analizada. 

Entrevista 

La técnica de entrevista se efectúa mediante una conversación que se establece entre 

dos personas, la cual se basa en una serie de preguntas planteadas por el 

entrevistador y la persona entrevistada, quien otorga su respuesta u opinión. Troncoso 

y Amaya (2017) señalaron que la entrevista es un diálogo, la destreza peculiar de 

formular preguntas y escuchar respuestas (p. 330). Además, Díaz, Martínez y Varela 

(2013) explicaron que la entrevista resulta ser más eficaz que el cuestionario, debido 

a que acopia información más completa y de manera profunda. Asimismo, esta 

presenta la posibilidad de superar las dudas aparecidas durante el proceso de 

investigación, lo cual certifica la obtención de respuestas más útiles (p. 163). 

Según lo indicado por Díaz et al., la entrevista tiene como ventaja el poder obtener la 

información en relación con un determinado tema, en el cual se pretende buscar que 

la información sea lo más precisa posible, lo que permite que el entrevistador tenga 

una postura muy activa para presentar una compresión profunda acerca de las 

respuestas que presenta la persona entrevistada. 
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Observación 

La observación es una técnica empírica, pero de suma importancia en cualquier trabajo 

de investigación. Díaz (2011) explicó que la observación resulta ser una técnica 

fundamental en cualquier trabajo de investigación, ya que en esta se apoya el 

investigador para recabar la mayor cantidad de información posible (p. 5). De igual 

manera, mediante esta técnica, es posible descubrir información útil para registrar las 

incidencias acontecidas sobre determinado número de fenómenos. 

 

Instrumentos de recolección de datos 

Los instrumentos de recolección de datos certifican la confiabilidad y validez de la 

información reunida. Cárdenas (2013) mencionó que los instrumentos de recolección 

de datos se caracterizan por ser herramientas acreditadas científicamente para la 

obtención de datos objetivos y exactos que permitan evaluar y medir la naturaleza de 

la problemática o variable analizada (p. 78). En tal sentido, resulta de suma importancia 

reconocer la valía de dichos instrumentos y la labor esencial que desempeñan dentro 

del trabajo de investigación. 

Guía de entrevista 

Existen diversas modalidades para acopiar información y, dentro de estas, la entrevista 

se constituye como un arma de alcance directo de información. La guía de entrevista, 

según Vargas (2012), consiste en el conjunto de preguntas que el entrevistador realiza 

sobre un determinado tema para aplicarlo sobre el entrevistado. En tal sentido, es un 

trabajo minucioso y sofisticado, ya que demanda la adecuada formulación de 

preguntas claras, pertinentes y precisas sobre el tema en cuestión (p. 125). En esta 

orientación, la guía consiste en la referencia que el entrevistador tomará como 

referencia ante su entrevistado para recabar la mayor cantidad de información 

específica sobre la problemática planteada en el trabajo de investigación. 

 

Guía de observación 

La guía plantea como presupuesto la construcción de un bosquejo inicial que 

determine el accionar futuro del investigador. Se aplica en situaciones donde el 
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investigador realiza una observación de tipo estructurado. Campos y Lule (2012) 

indicaron que es el instrumento que confiere al observador la capacidad de 

posicionarse, de manera metódica, en lo que realmente constituye el objeto de estudio 

para su investigación. asimismo, resulta trascendental para la recolección y obtención 

de datos sobre el suceso o fenómeno (p.56). Gracias a esta guía, el investigador 

puede, fácilmente, contrastar la información mientras la va desarrollando, de tal forma 

que la información sea más clara. 

 

Análisis de contenido 

Previo a la aplicación de cualquier pregunta, es importante evaluar la calidad de su 

contenido. Escudero y Cortez (2018) afirmaron que el análisis de contenido constituye 

un instrumento ejecutado para la comprensión de los componentes que forman parte 

de la comunicación, mediante la materialización en libros, poemas, leyes, artículos de 

prensa, artículos digitales, etc. (p. 64). Asimismo, los autores sentenciaron que el 

análisis de contenido permite analizar discursos con la finalidad de comprender tanto 

su significado expreso o latente como recabar la mayor cantidad de información 

posible acerca de su modo de producción.  

Procedimientos 

Inicialmente, se analizó la realidad problemática en torno a los géneros periodísticos y 

cuál de estos era el menos empleado o estudiado. En esta orientación, se evaluó la 

escasa producción teórica y práctica que existe sobre la crónica periodística, y se eligió 

un objeto de estudio que sería la crónica del secuestro que el periodista Gustavo Gorriti 

refirió a partir de su propia experiencia. Seguidamente, se evaluaron los antecedentes 

internacionales y nacionales que pudieran esbozar un derrotero en torno al estado de 

la cuestión existente sobre la variable escogida. Asimismo, se constituyeron los 

conceptos teóricos a nivel general y, particularmente, a nivel de la variable, a partir de 

la designación de sus categorías. Todas estas nociones fueron teorizadas para 

brindarle un adecuado soporte académico al trabajo.  

Respecto al capítulo de los resultados, se eligió a los especialistas para que analicen 

la crónica. Se hicieron dos tipos de técnicas, la primera de observación, para brindar 
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una apreciación propia del autor de la investigación; y la segunda, la entrevista, la cual 

ayudará a obtener información gracias a los conocimientos de los especialistas. 

Posteriormente, se evaluaron los resultados obtenidos y se procedió a generar una 

discusión con ayuda de las respuestas recabadas y en contraste con los antecedentes 

planteados. Es así como, finalmente, se desarrollaron las conclusiones en el epílogo 

del trabajo de investigación y las recomendaciones. 

 

3.6. Rigor científico 

El rigor científico permite observar que la investigación científica sea establecida de 

manera confiable mediante la aplicación exacta de una metodología, ya que no tendría 

sentido si el trabajo no cuenta con un marco teórico que carece de credibilidad. 

Validez 

La validez es un componente esencial en la rigurosidad científica y objetiva que 

demanda cualquier trabajo de investigación. Según Alvarez (2018), la validez, en un 

trabajo de investigación, ayuda a conocer todo lo que es válido en un proceso, sea en 

un instrumento como parte de los procedimientos de la investigación. Dicho de otro 

modo, la validez es la propiedad mediante la cual se busca que la herramienta o el 

instrumento mida lo que pretende medir, es decir, acopie la información para la cual 

ha sido diseñada. La validez dota de significado a la labor que se ejecuta mediante el 

instrumento de recolección de información y el contenido que es recogido a partir de 

este (p. 46). 

 

V de Aiken 

Existen diversas pruebas que permiten evaluar la validez a nivel de contenido y de 

estructura. La V de Aiken (Aiken, 1985) es un coeficiente que permite cuantificar la 

relevancia de los ítems respecto a un dominio de contenido a partir de las valoraciones 

de N jueces (p. 135). Este coeficiente combina la facilidad del cálculo y la evaluación 

de los resultados a nivel estadístico (Escurra, 1988, p. 105). La validez de contenido 

se efectúa a partir del conocimiento que poseen los expertos sobre el tema de 

investigación propuesto. En tal sentido, los expertos evalúan si el contenido de las 
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interrogantes planteadas, resultan ser precisas, pertinentes y relevantes para el recojo 

de la información necesaria sobre la variable planteada. 

 

 

Figura 1. Fórmula de V de Aiken. 

 

  

  

Dirección de Investigación - UCV - Filial Lima 
Este  

           

       V = V de Aiken 

Max 4  
 

 
 = Promedio de calificación de 

jueces 

Min 1   
k = Rango de calificaciones 
(Max-Min) 

K 3   l = calificación más baja posible 

           

Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 

Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo. 

Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
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Tabla 1. Validez basada en el contenido a través de la V de Aiken. 

 

  J1 J2 J3 J4 J5 Media DE 
V 

Aiken 
Interpretación de 

la V 

ITEM 1 

Relevancia 3 3 4     3.3333 0.58 0.78 Valido 

Pertinencia 3 3 4     3.3333 0.58 0.78 Valido 

Claridad 3 3 4     3.3333 0.58 0.78 Valido 

ITEM 2 

Relevancia 3 3 4     3.3333 0.58 0.78 Valido 

Pertinencia 3 3 4     3.3333 0.58 0.78 Valido 

Claridad 3 3 4     3.3333 0.58 0.78 Valido 

ITEM 3 

Relevancia 3 3 4     3.3333 0.58 0.78 Valido 

Pertinencia 3 3 4     3.3333 0.58 0.78 Valido 

Claridad 3 3 4     3.3333 0.58 0.78 Valido 

ITEM 4 

Relevancia 3 3 4     3.3333 0.58 0.78 Valido 

Pertinencia 3 3 4     3.3333 0.58 0.78 Valido 

Claridad 3 3 4     3.3333 0.58 0.78 Valido 

ITEM 5 

Relevancia 3 3 4     3.3333 0.58 0.78 Valido 

Pertinencia 3 3 4     3.3333 0.58 0.78 Valido 

Claridad 3 3 4     3.3333 0.58 0.78 Valido 

ITEM 6 

Relevancia 3 3 4     3.3333 0.58 0.78 Valido 

Pertinencia 3 3 4     3.3333 0.58 0.78 Valido 

Claridad 3 3 4     3.3333 0.58 0.78 Valido 

ITEM 7 

Relevancia 3 3 4     3.3333 0.58 0.78 Valido 

Pertinencia 3 3 4     3.3333 0.58 0.78 Valido 

Claridad 3 3 4     3.3333 0.58 0.78 Valido 

ITEM 8 

Relevancia 3 3 4     3.3333 0.58 0.78 Valido 

Pertinencia 3 3 4     3.3333 0.58 0.78 Valido 

Claridad 3 3 4     3.3333 0.58 0.78 Valido 

ITEM 9 

Relevancia 3 3 4     3.3333 0.58 0.78 Valido 

Pertinencia 3 3 4     3.3333 0.58 0.78 Valido 

Claridad 3 3 4     3.3333 0.58 0.78 Valido 

ITEM 
10 

Relevancia 3 3 4     3.3333 0.58 0.78 Valido 

Pertinencia 3 3 4     3.3333 0.58 0.78 Valido 

Claridad 3 3 4     3.3333 0.58 0.78 Valido 

ITEM 
11 

Relevancia 3 3 4     3.3333 0.58 0.78 Valido 

Pertinencia 3 3 4     3.3333 0.58 0.78 Valido 

Claridad 3 3 4     3.3333 0.58 0.78 Valido 

ITEM 
12 

Relevancia 3 3 4     3.3333 0.58 0.78 Valido 

Pertinencia 3 3 4     3.3333 0.58 0.78 Valido 

Claridad 3 3 4     3.3333 0.58 0.78 Valido 
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ITEM 
13 

Relevancia 3 3 4     3.3333 0.58 0.78 Valido 

Pertinencia 3 3 4     3.3333 0.58 0.78 Valido 

Claridad 3 3 4     3.3333 0.58 0.78 Valido 

ITEM 
14 

Relevancia 3 3 4     3.3333 0.58 0.78 Valido 

Pertinencia 3 3 4     3.3333 0.58 0.78 Valido 

Claridad 3 3 4     3.3333 0.58 0.78 Valido 

ITEM 
15 

Relevancia 3 3 4     3.3333 0.58 0.78 Valido 

Pertinencia 3 3 4     3.3333 0.58 0.78 Valido 

Claridad 3 3 4     3.3333 0.58 0.78 Valido 
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3.7. Aspectos éticos 

Objetividad 

La objetividad es una cualidad difícil de alcanzar, pero la consigna en todo trabajo de 

investigación debe ser la consideración de este criterio para dotar de rigurosidad 

científica a la investigación ejecutada. Aunque se utilicen datos, se cite a testigos y se 

describa hechos, esos datos y citas se han seleccionado personalmente y las 

descripciones son personales. Es imposible separar a una persona de su subjetividad 

(ya que es un sujeto) y hacer noticias objetivas. 

Veracidad 

Martínez (2018) afirmó que la veracidad es uno de los componentes esenciales de la 

convivencia humana. En las interacciones con los otros, las personas cuentan con el 

derecho a ser sinceros entre ellas, a nivel de pensamiento, discurso y acción (p. 346). 

La veracidad, en un trabajo de investigación, es como una noticia que proyectan los 

noticieros: creer que lo es mostrado en las pantallas es creíble y evidenciado. 

Originalidad 

Según lo recopilado por Medina (2018), la originalidad es aquella cualidad que 

demuestra que la investigación sea creada para reforzar un estudio de un autor que 

ya lo realizó (p. 714). Además, la palabra originalidad, en una investigación, es un 

concepto muy importante, ya que se aprecia la voluntad o el esfuerzo del autor al no 

hacer copia ni falsificaciones de una investigación. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para conseguir los objetivos planteados dentro del presente trabajo de investigación, 

se utilizaron una ficha de observación y una entrevista compuesta por quince 

preguntas. Este análisis se realizó considerando aspectos específicos dentro de la 

ficha de observación, los cuales recibieron el nombre de códigos. Al respecto, cabe 

mencionar que los códigos fueron componentes desplegables de las categorías y 

permiten la evaluación más específica y certera de las mismas. Estas categorías, a su 

vez, son aspectos involucrados en el análisis, estudio y evaluación de los diferentes 

aspectos que forman parte y se encuentran contenidos en el estudio de la crónica 

periodística. Asimismo, en cuanto a la entrevista efectuada, se contó con la 

participación de dos especialistas en el tema de la crónica periodística mediante la 

formulación de interrogantes relacionadas con el tema, con la finalidad de recabar 

apreciaciones y orientaciones más profundas acerca del proceso de composición de 

la crónica sobre el secuestro del periodista Gorriti presente en el portal IDL Reporteros. 

Para ello, el primer entrevistado fue Diego Quispe Sánchez, quien se desempeña 

como periodista en el diario La República. Dicha entrevista se efectuó el día 29 de 

setiembre del año 2020 mediante una conversación telefónica efectuada vía 

WhatsApp. En cuanto al segundo entrevistado, se consideró a Carlos León Moya, 

quien se desempeña como colaborador en la revista Hildebrandt en sus trece y en la 

plataforma digital LaMula. Esta entrevista se realizó el día 01 de octubre del año 2020 

por medio de un diálogo sostenido mediante una llamada de WhatsApp. 

Por medio de la ficha de observación, donde se analizaron los principales 

componentes estructurales y de contenido que forman parte de la crónica del 

secuestro de un periodista en el portal IDL Reporteros, se obtuvo una serie de 

resultados que permiten comprender la relevancia de diversos aspectos que apoyan 

con la adecuada composición y estructura de la crónica realizada por Gorriti. Para ello, 

cabe recordar que se plantearon las categorías y los códigos que permitieron ahondar 

en el análisis y evaluación de cada uno de los recursos de los que se vale el autor para 

dotar de mayor efectividad la narración producida en su crónica. 
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En primer lugar, se evaluaron los diferentes componentes vinculados con la 

construcción del acontecimiento. Respecto al título, se observa que este se ubica 

debajo del nombre del portal digital IDL Reporteros. Asimismo, se observa que su 

formulación es adecuada, debido a que sintetiza el contenido de la crónica elaborada 

por el periodista, así como concita la atención del lector a través del planteamiento que 

se realiza por medio de la cuidadosa selección de las palabras. De igual manera, se 

observa que el título prescinde de otros elementos como el antetítulo o el sumario, 

debido a que el formato digital no ofrece tanta apertura para ello como sí suele pasar, 

convencionalmente, en un soporte más físico. 

En relación a la tipografía, se denota que el autor ha realizado un adecuado trabajo a 

nivel de macrotipografía y de microtipografía. Sobre el primero, se observa una 

adecuada organización de los componentes más grandes de la crónica tales como el 

título, las imágenes, los párrafos y las diferentes llamadas que el autor genera sobre 

algunas partes de la crónica a las que quiere prestar mayor énfasis y relevancia. 

Respecto a la tipografía, se observa que existe una adecuada elección del tamaño y 

tipo de letra, de tal forma que se facilita la comprensión y la lectura de la crónica por 

parte del lector. 

En función al cromatismo, se evidencia que predomina el acromatismo, debido a que 

los colores más resaltantes suelen ser el blanco, el negro y el rojo. De igual manera, 

se aprecia el trabajo con la escala de grises en la fotografía que aparece seguidamente 

debajo del título de la crónica. También, se destacan los valores altos a nivel de 

colores, en tanto que se emplean matices fuertes que se destacan y no pasan 

desapercibidos ante la mirada y lectura del espectador. 

Respecto a la fotografía, se observa que esta ha adquirido el enfoque cenital, porque 

la cámara hace un barrido de arriba hacia la parte central, donde se encuentra ubicado 

el objeto de atención. De igual modo, se hace presente el enfoque normal, ya que la 

cámara adopta una posición perpendicular en función al sujeto de atención que forma 

parte de la imagen. Además, se percibe el enfoque de plano general corto, ya que la 

toma no solo se centra en el sujeto de manera aislada, sino que incluye los elementos 
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que conforman el entorno de la persona, lo cual reafirma el carácter significativo de la 

fotografía que complementa la función semántica de la crónica de Gorriti. 

En cuanto a la composición a nivel de contenido, la crónica resulta ser clara, concisa, 

precisa y sencilla, de tal manera que se apoya la comprensión y entendimiento del 

contenido del texto en beneficio del lector. Esta cualidad será de suma utilidad, debido 

a que la adecuada comprensión del texto dota al lector de la capacidad de realizar 

inferencias y valoraciones críticas en torno al acontecimiento acaecido y reactualizado 

por medio de la crónica. 

Respecto a los tipos de crónicas, la crónica de Gorriti se inscribe dentro de las 

categorías de interés humano, de interés social, de interés noticioso y autobiográfico. 

En relación con el primero, el carácter humano de la crónica de Gorriti se sustenta en 

el abordaje de la libertad como un derecho que forma parte de la constitución de todo 

ser humano. En relación con el segundo, la crónica sobre el secuestro de un periodista 

es de interés social, porque involucra a un aspecto político del cual todos formamos 

parte como sociedad. En relación con el tercero, la crónica de Gorriti se construye 

sobre un evento noticioso que, en este caso, toma como materia prima la experiencia 

personal del autor. En relación con el cuarto, la crónica sobre el secuestro del autor es 

autobiográfico porque existe una marcada pretensión a tematizar la subjetividad del 

cronista de una manera organizada y secuencia, como si se tratase de un hecho 

objetivo. 

En función a las modalidades, la enunciación del discurso tiende a ser aseverativa, en 

tanto que se afirman y niegan algunos hechos dentro del relato, e interrogativa, porque 

el autor genera preguntas para interpelar al lector. Asimismo, en torno al enunciado, 

este se concibe como lógico, ya que se plantean enunciados que son planteados con 

certeza y absoluta subjetividad, y como apreciativo, debido a que se formulan 

proposiciones que carecen del rigor objetivo y que adquieren más una naturaleza de 

especulación o hipótesis, como para dar partida a la interpretación y posicionamiento 

por parte del lector. Respecto al mensaje, este tiende a la nominalización, en tanto que 

los enunciados tienden a focalizarse más en el sujeto, es decir, en la persona que 
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realiza la acción o que forma parte del centro de las acciones, y no en el predicado, en 

aquello que se dice del periodista. 

Como segundo instrumento para el acopio de información, se empleó la entrevista a 

dos especialistas para que, mediante un conjunto de preguntas, puedan evaluar las 

características formales y de contenido de la crónica elaborada por Gorriti. 

En virtud de los resultados obtenidos por medio de la aplicación de la ficha de 

observación y un cuestionario a dos especialistas, se ha podido comprobar que, en 

relación con el objetivo general, el cual es analizar las cualidades de la crónica 

periodística en el portal IDL Reporteros, acerca del secuestro de un periodista, Lima 

2017, la crónica elaborada por Gorriti destaca en cuanto a la construcción de los 

acontecimientos, composición a nivel de contenido, tipos de crónicas y modalidades, 

las cuales le confieren una denodada calidad productiva al quehacer cronístico del 

autor ya mencionado. La adecuada elaboración de la crónica de Gorriti responde a la 

correcta disposición e interrelación de los cuatro componentes ya destacados, los 

cuales permiten que cada elemento de la crónica adquiera un valor y significado 

particular, el cual es entendido como parto de un todo más sólido y orgánico que sería 

la crónica misma. 

Estos resultados se relacionan estrechamente con la teoría del estructuralismo 

propuesta en el marco teórico de este trabajo de investigación. En consonancia con 

los planteamientos esgrimidos por Lévi-Strauss, el estructuralismo concibe que 

cualquier objeto de estudio es un todo donde convergen y confluyen múltiples 

relaciones de significados a partir de la conformación de cada una de las partes 

constitutivas del todo. Es decir, la construcción del sentido del objeto en general resulta 

de la suma del significado parcial de cada uno de los componentes que lo conforman. 

En el caso de la crónica de Gorriti, esto es lo que sucede, ya que cada uno de sus 

componentes, en cuando a construcción de los acontecimientos, composición a nivel 

de contenido, tipos de crónicas y modalidades, permiten constituir el sentido general 

de la crónica elaborada y le proporcionan valores y significaciones de variada índole, 

las cuales son valoradas de manera notable por el lector. 
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De igual forma, relación con los planteamientos de Sanders Peirce en torno a la 

semiótica como modelo teórico de estudio, es importante observar la constitución de 

cada elemento de la crónica de Gorriti como un signo que confiere y refuerza la 

construcción del sentido global de la crónica. En esta orientación, a nivel de 

construcción de los hechos, es importante observar la manera en que el título, el tipo 

de letra, el manejo de los colores y la fotografía permiten proporcionar diversos 

significados a la crónica. De igual forma, los elementos a nivel de contenido, también, 

consolidan esta edificación por medio de rasgos como la claridad, concisión, precisión 

y sencillez. En torno a los tipos de crónicas, la diversidad de elementos y técnicas que 

se anclan entre lo narrativo (literario) y lo periodístico concede una amplia apertura a 

la crónica de Gorriti para situarse en diferentes tipos de crónicas. Asimismo, en torno 

a las modalidades, la manera cómo se enuncian y construye la situación comunicativa 

entre el autor y el lector, y la manera en que se configura el mensaje; es decir, las 

formas que se emplean para transmitir la información son importantes porque 

repercuten en el sentido global que adquiere la crónica de Gorriti. 

Estos resultados se relacionan con lo manifestado por Atavillos y Otiniano (2019), 

respecto a que la lectura de la crónica posee un notable impacto en el discurso oral de 

los estudiantes de nivel secundario. Si se atiende a las características compositivas de 

la crónica a nivel de contenido, se pueden resaltar las cualidades de claridad, 

precisión, concisión y sencillez, los cuales son aspectos desarrollados en el discurso 

escritural, pero cuya práctica permite afianzar las habilidades discursivas propias de la 

oralidad. Por tanto, resulta pertinente lo manifestado por Atavillos y Otiniano, ya que la 

crónica misma de Gorriti permite observar este conjunto de atributos que dotan de 

calidad a la crónica, pero también operan, de manera extensiva, sobre las capacidades 

expositivas, a nivel oral, del lector. 

Por otro lado, los resultados obtenidos, también, se relacionan con lo descrito por 

Rodríguez (2019), Bocchi (2015) y Manriquez (2015), puesto que es posible afirmar 

que la crónica no solo se vale de procedimientos periodísticos para su construcción, 

sino que, también, intervienen en algunas estrategias narrativas propias del ámbito 

literario. En tal sentido, la producción y construcción de la crónica no solo responde a 
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un adecuado conocimiento y manejo metodológico de la técnica periodística, sino que 

requiere de la versatilidad literaria del cronista para constituir adecuadamente la 

naturaleza y composición de su crónica. Esta sumatoria de habilidades periodísticas y 

narrativas prevalece más en la construcción de la situación comunicativa entre el autor 

y el lector (modalidades), y la composición a nivel de contenido, donde es posible 

observar la manera en que se alternan las estrategias discursivas propias del 

periodismo con las habilidades narrativas pertenecientes al campo de la literatura. 

Asimismo, los resultados obtenidos se relacionan con lo referido por Aguilar (2018), 

Palau (2018) y Fernández (2017), quienes manifiestan que la crónica apela a una serie 

de intertextualidades con otros géneros periodísticos y literarios. En el caso de la 

crónica de Gorriti, es posible apreciar esto en el tipo de crónicas dentro de las cuales 

se inscribe el texto de este autor. La intertextualidad discursiva que establece la 

crónica de Gorriti con otros géneros es lo que le permite anclarse en diversos tipos de 

crónica como de interés social, de desarrollo humano, de evento noticioso y 

autobiográfica. La gran cantidad de elementos provenientes de diversos géneros y que 

convergen en un mismo texto (la crónica de Gorriti) es lo que permite que la crónica 

pueda desarrollar diferentes rasgos que la catalogan en diversos tipos de crónicas. 

Respecto a los objetivos trazados, cabe mencionar que los autores indican que existen 

una serie de elementos que convergen en la adecuada construcción del 

acontecimiento en la crónica periodística. Por ejemplo, Rodríguez (2019), Bocchi 

(2015) y Manriquez (2015) mencionaron que existen recursos no solo textuales, sino, 

también, icónicos o visuales que consolidan la efectividad de la crónica en tanto género 

periodístico. Esta es una cuestión que se refuerza a partir de los resultados obtenidos, 

debido a que la crónica de Gorriti consigue ser efectiva dentro de la situación 

comunicativa propuesta, debido a que considera diversos elementos como el título, la 

tipografía, el cromatismo y la fotografía para dotar de efectividad, a nivel de estructura, 

a su discurso en la crónica. 

En torno a la composición a nivel de contenido, los resultados obtenidos permitieron 

consolidar los aportes planteados por Atavillos y Otiniano (2019), quienes aludieron 
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que la crónica se vale de una serie de elementos, en el plano del contenido, que la 

constituyen como una sólida herramienta para la adquisición de competencias 

comunicacionales en los alumnos de secundaria. Esta referencia realizada por los 

autores ya citados se evidencia en la crónica de Gorriti, debido a que el afianzamiento 

de su discurso se apoya en atributos como la claridad, concisión, precisión y sencillez, 

como recursos necesarios para la comprensión y el entendimiento por parte del autor. 

De esta manera, las cuatro cualidades ya mencionadas inciden, de manera notable, 

en la adecuada composición del contenido de la crónica periodística. 

En torno a los tipos de crónica, Aguilar (2018), Palau (2018) y Fernández (2017) 

indicaron que cada especie de crónica ofrece una serie de recursos que la emparentan 

con diversos temas o técnicas composicionales o estructurales de las que se vale el 

cronista para poder desarrollar adecuadamente el contenido que busca. En tal sentido, 

la crónica de Gorriti, dada la gran variedad de recursos y temas que aborda, pudo ser 

catalogada en diversos tipos de crónica, lo cual da cuenta del manejo correcto de las 

peculiaridades propias del género que el autor conoce y maneja muy bien. 

Finalmente, respecto a las modalidades, en función a lo referido por todos los autores 

citados en los antecedentes, la crónica es un espacio de comunicación entre el cronista 

y el lector, por lo que requiere del establecimiento de un adecuado contexto para el 

lector no solo se pueda informar, sino que, también, pueda participar en el discurso 

por medio de la reflexión. Esta cualidad es la que consigue Gorriti con su crónica, al 

generar la apertura hacia un espacio de diálogo y de cambio de opiniones con el lector. 
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V. CONCLUSIONES 

Las conclusiones obtenidas, por medio del presente trabajo, son las siguientes: 

1. En relación a la construcción de los acontecimientos, se observa que la 

consideración de un titular adecuadamente elaborado, la correcta elección de un 

tipo de tipografía particular, el conveniente manejo del cromatismo y el adecuado 

planteamiento de la fotografía constituyeron recursos fundamentales para realizar 

un adecuado planteamiento de la construcción de los acontecimientos en la crónica 

de Gorriti. 

2. En función a la composición a nivel de contenido, la claridad, precisión, concisión y 

sencillez se instituyeron como recursos que dotaron de mayor comprensión y 

entendimiento la crónica elaborada por Gorriti. Es decir, la elaboración del contenido 

resulta ser adecuada por el correcto manejo del cronista de estos cuatro elementos 

principales para la construcción del sentido. 

3. En cuanto a los tipos de crónicas, la variedad de recursos formales y temáticos con 

los que trabaja Gorriti permite que su texto se sitúe en más de un tipo de crónica. Al 

respecto, por el tipo de tema designado y por los elementos que emplea para la 

construcción de su crónica el texto de Gorriti se caracteriza por enfatizar en el 

desarrollo humano, ser de relevancia social, constituirse como un hecho noticioso y 

ser de carácter autobiográfico. 

4. Respecto a las modalidades, la forma cómo el autor plantea adecuadamente una 

situación comunicativa con el lector es lo que permite que este último consiga 

involucrarse más con el tema tratado y reactualice el evento descrito, pese a que se 

trata de un hecho bastante antiguo. En tal sentido, el lector destaca una de las 

cualidades de la crónica, la cual se relaciona con la reactualización de cualquier 

noticia o discurso. 
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VI. RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones planteadas para este trabajo son las siguientes: 

1. En función a la construcción de los acontecimientos, es importante que se 

consideren las diferencias marcadas que ha adquirido la producción de crónica en 

la actualidad producto de su incorporación al formato digital. En tal sentido, cabe 

destacar que elementos como cromatismo, título, fotografía y tipografía merecen un 

tratamiento muy diferente en un soporte físico que en uno virtual o tecnológico. 

2. Respecto a la composición a nivel de contenido, es menester que los cronistas 

mantengan un estilo claro, preciso, conciso y sencillo para garantizar la adecuada 

comprensión y entendimiento de la crónica por parte de sus lectores. Estos rasgos 

son componentes que definen, en gran manera, la labor periodística y comunicativa 

del cronista. 

3. En relación a los tipos de crónicas, es importante que se conozca a nivel teórico y 

práctica la naturaleza de cada tipo de crónica para que el cronista conozca los 

límites y alcances de su discurso y manejo dentro del texto mismo. Asimismo, el 

conocimiento de esta amplia taxonomía a nivel de crónica confiere al cronista 

diversas capacidades y herramientas para optimizar su discurso. 

4. Sobre la base de las modalidades, es importante que estas sean consideradas por 

el cronista como una forma de establecer una adecuada situación comunicativa con 

el lector. Las modalidades permiten asignar un rol pasivo o activo al lector, siendo 

este último un componente esencial de acuerdo a las teorías actuales sobre la 

conformación del proceso comunicativo y el discurso. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Matriz de operacionalización de variable. 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL CATEGORÍAS CÓDIGOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS METODOLOGÍA 

¿Cuáles son las 
cualidades de la crónica 
periodística en el portal 
IDL Reporteros acerca 

del secuestro de un 
periodista, Lima 2017? 

Analizar las cualidades 
de la crónica 

periodística en el portal 
IDL Reporteros acerca 

del secuestro de un 
periodista, Lima 2017. 

Construcción de los 
acontecimientos 

Titulación 

Observación / 
Entrevista 

Ficha de observación 

Enfoque: 
Cualitativo 

 
Tipo de estudio: 

Aplicado 
 

Técnica: 
Observación y 

entrevista 
 
 

Participantes: 
Periodistas 

 
Unidad de 
análisis:  
Crónica 

 

Tipografía 

Cromatismo 

Fotografía 

PROBLEMAS 
ESPECÍFICOS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

¿Cuál es la 
construcción de los 

acontecimientos que se 
presentó en el portal 

IDL Reporteros acerca 
del secuestro de un 

periodista, Lima 2017? 

Describir la 
construcción de los 

acontecimientos que se 
presentó en el portal 

IDL Reporteros acerca 
del secuestro de un 

periodista, Lima 2017. 

¿Cuál es la 
composición a nivel de 

contenido que se 
presentó en el portal 

IDL Reporteros acerca 
del secuestro de un 

periodista, Lima 2017? 

Identificar la 
composición a nivel de 

contenido que se 
presentó en el portal 

IDL reporteros acerca 
del secuestro de un 

periodista, Lima 2017. 

Composición a nivel de 
contenido 

Claridad 

Concisión  

Precisión  

Sencillez 

¿Qué tipos de crónicas 
se presentaron en el 
portal IDL Reporteros 

acerca del secuestro de 
un periodista, Lima 

2017? 

Describir los tipos de 
crónicas que se 

presentaron en el portal 
IDL Reporteros acerca 

del secuestro de un 
periodista, Lima 2017. 

Tipos de crónica 

Crónica de interés 
humano 

Crónica de interés social 

Crónica de interés 
noticioso 

Crónica autobiográfica 

¿Cuáles son las 
modalidades que se 

presentaron en el portal 
IDL Reporteros acerca 

del secuestro de un 
periodista, Lima 2017? 

Identificar las 
modalidades que se 

presentaron en el portal 
IDL Reporteros acerca 

del secuestro de un 
periodista, Lima 2017. 

Modalidades 

Enunciación 

Enunciado  

Mensaje 

 

 

 



 

 
 

Anexo 2. Ficha de observación. 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

¿Cuáles son las cualidades de la crónica periodística en el portal IDL Reporteros acerca 

del secuestro de un periodista? 

VARIABLE CATEGORÍAS CÓDIGOS ÍTEMS SÍ NO OBSERVACIÓN 

Crónica 
periodística 

Construcción de 
los 

acontecimientos 

Titulación 

Volanta o 
antetítulo 

 X  

Título principal X  

Se ha colocado el título 
principal debajo del 

nombre del portal digital. 
Sintetiza el contenido de la 

crónica. 

Subtítulo o 
bajada 

 X  

Sumario   X  

Tipografía 

Macrotipografía X  

Se aprecia una adecuada 
organización de los 

elementos grandes de la 
crónica como la imagen y 

las columnas. 

Microtipografía X  

Se observa una buena 
distribución y estructura de 
los elementos pequeños 
de la crónica como las 
letras y las palabras. 

Cromatismo 

Acromatismo X  
Existe predominancia de 
los tonos negro y blanco. 

Escala de 
grises 

X  
Se aprecia en la fotografía 

claramente. 

Valores altos X  
Predominan los colores 

fuertes que son el negro, 
el blanco y el rojo. 

Valores bajos  X  

Fotografía  

Ángulo cenital X  
La fotografía adopta un 
enfoque desde arriba 
hacia la parte central. 

Ángulo picado  X  

Ángulo normal X  

La fotografía ha adoptado 
un enfoque perpendicular 
entre el lente y la imagen 

retratada. 

Plano general 
largo 

 X  

Plano general 
corto 

X  
La fotografía no solo 

refiere a sujeto que concita 
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la atención, sino a algunos 
elementos que forman 
parte de su entorno. 

Composición a 
nivel de 

contenido 

Claridad   X  
La claridad permite la 

comprensión de la crónica. 

Concisión   X  
La concisión se basa en la 
extensión moderada de las 

oraciones. 

Precisión   X  
Los términos elegidos son 

precisos se acuerdo a 
cada acción que se relata. 

Sencillez   X  
La prosa resulta ser 

sencilla y clara para la 
comprensión del hecho. 

Tipos de 
crónicas 

Crónica de 
interés 

humano 
 X  

La crónica aborda un tema 
sobre los derechos 

humanos. 

Crónica de 
interés social 

 X  

La crónica tiene un 
componente político que 

resulta ser de interés 
social. 

Crónica de 
interés 

noticioso 
 X  

La crónica se basa en un 
evento personal, pero que 

se catapulta como un 
hecho noticioso. 

Crónica 
autobiográfica 

 X  
La crónica aborda 

aspectos del propio Gorriti. 

Modalidades 

Enunciación  

Aseverativa  X  
Se emplean oraciones que 

afirman o niegan. 

Interrogativa  X  
Se formulan oraciones 
como parte del relato. 

Imperativa   X  

Enunciado  

Lógico  X  
Se emplean enunciados 

que son certeros. 

Apreciativo X  
Se emplean enunciados 
probables o hipotéticos. 

Mensaje  

Nominalización X  
Existe un énfasis sobre el 
sujeto de la oración más 
que sobre el predicado. 

Pasivación   X  

 



 

 
 

Anexo 3. Pregunta 1 de entrevista. 

Categoría: Construcción de acontecimientos 

Código: Titulación 

Pregunta 1: ¿Considera que la titulación de la crónica permitió referir adecuadamente el acontecimiento descrito? 

Códigos de 

entrevistado 

Nombre del 

especialista 
Respuestas Análisis Interpretación 

Toma de 

decisión 

Entrevistado 1 
Diego Quispe 

Sánchez 

De manera general, el título logra 

dar cuenta del acontecimiento 

descrito en la crónica de Gorriti. 

En el título, se recogen los 

aspectos más relevantes del 

acontecimiento noticioso, 

además, de compartir una 

intertextualidad con un 

documento literario como lo es el 

del otrora periodista y escritor 

Gabriel García Márquez. En tal 

sentido, el título no solo sintetiza 

el contenido de la crónica, sino 

que legitima su validez mediante 

la alusión a la obra del escritor 

colombiano ya referido. 

Los 

entrevistados 

tienen 

respuestas 

similares.  

Según indican, 

desde el título 

que escribe el 

cronista, ya se 

observa la 

curiosidad de 

leer el 

acontecimiento 

de su 

secuestro. 

Se concluye que 

la titulación sí 

relaciona con el 

acontecimiento 

que vivió el 

periodista. 

Desde el 

momento de leer 

el título, el lector 

ya siente la 

curiosidad de 

saber más sobre 

el secuestro.  
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Entrevistado 2 
Carlos León 

Moya 

El título de la crónica hecha por 

Gorriti se resalta mucho, ya que, 

al momento de leer, da curiosidad 

de saber los acontecimientos del 

secuestro, pues, no se trata de un 

periodista más, sino de uno de 

los reconocidos periodistas del 

medio peruano. Además, con tan 

solo leer el título, ya me está 

invitando a leerla.   
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Anexo 4. Pregunta 2 de entrevista. 

Categoría: Construcción de acontecimientos  

Código: Tipografía 

Pregunta 2: ¿Considera que el tipo de tipografía en la crónica se adecua correctamente al formato digital? 

Códigos de 

entrevistado 

Nombre del 

especialista 
Respuestas Análisis Interpretación 

Toma de 

decisión 

Entrevistado 1 
Diego Quispe 

Sánchez 

Los tipos y tamaños de letra 

empleados en la crónica 

facilitan la lectura y la 

comprensión de los contenidos 

desarrollados por Gorriti. En tal 

sentido, sí es posible afirmar 

que la tipografía empleada 

resulta ser adecuada, ya que 

se han manejado 

adecuadamente, también, los 

espaciados a nivel de párrafos, 

palabras, títulos, subtítulos e 

imágenes y videos propios del 

formato digital. 

Las respuestas 

tienen 

consideraciones 

similares. 

 

Según indican, 

la tipografía, los 

espacios de los 

párrafos, 

palabras, 

títulos, etc. 

fueron 

adecuadamente 

estructurados 

en la plataforma 

digital. 

Se concluye que 

la tipografía fue 

usada 

adecuadamente, 

ya que eso 

facilita la lectura 

por parte del 

lector. 

Entrevistado 2 
Carlos León 

Moya 

La estructura, sobre todo, los 

espacios de los párrafos, está 

adecuadamente bien 
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esquematizado, ya que facilita 

que el lector pueda 

comprender. Además, una 

buena crónica se basa mucho 

en utilizar una estructura que 

se adapte al lector. Es muy raro 

observar que uno de cada cien 

lectores no pueda comprender 

la crónica, debido a que esté 

mal estructurada. En el caso 

del secuestro, sí se puede 

observar que se adecuó 

correctamente al formato 

digital. 
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Anexo 5. Pregunta 3 de entrevista. 

Categoría: Construcción de acontecimientos 

Código: Cromatismo 

Pregunta 3: ¿De qué manera el manejo de los colores contribuyó con la construcción icónica de la crónica? 

Códigos de 

entrevistado 

Nombre del 

especialista 
Respuestas Análisis Interpretación 

Toma de 

decisión 

Entrevistado 1 
Diego Quispe 

Sánchez 

Existe cierta tendencia al 

acromatismo, dado que prevalecen 

más los colores negros y blanco, y no 

se alternan otros tonos diferentes 

más allá del rojo. De alguna u otra 

forma, los colores permiten dotar de 

seriedad al asunto tratado, debido a 

que el secuestro es la vulneración de 

un derecho esencial como lo es la 

libertad, por lo que podría afirmarse 

que más allá del aparente carácter 

monótono de los colores, estos sí 

permiten reforzar la construcción 

icónica de la crónica. 

Los 

entrevistados 

tienen 

respuestas 

similares 

Según indican, 

los colores de 

una fotografía, 

en una 

crónica, 

demandan 

mostrar una 

mayor 

seriedad 

respecto al 

tema que se 

está 

abordando.. 

Se concluye que 

los colores 

blanco y negro, 

que resaltan en la 

fotografía, sí 

complementan a 

la crónica, ya que 

hay colores que 

transmiten 

seriedad propia 

del tema. 

Entrevistado 2 
Carlos León 

Moya 

Los colores suelen ser bastante 

conservadores, porque se aprecia 

que se intercalan los tonos blancos, 
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negros y rojos, nada más. No 

obstante, considero que esto sucede 

por el tipo de hecho que se está 

refiriendo y por la línea de 

investigación propuesta por el portal 

IDL Reporteros. La elección de 

colores responde al tipo de 

investigación que se efectúa, el 

contenido que se presenta y la 

manera en que se desea incidir sobre 

el lector. Por lo tanto, pese al carácter 

solemne de los colores, estos no 

perjudican la comprensión del 

mensaje, sino que desempeñan una 

labor neutral en la composición de la 

crónica. 
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Anexo 6. Pregunta 4 de entrevista. 

Categoría: Construcción de acontecimientos 

Código: Fotografía 

Pregunta 4: ¿Considera que la fotografía se relacionó convenientemente con el acontecimiento de la crónica? 

Códigos de 

entrevistado 

Nombre del 

especialista 
Respuestas Análisis Interpretación 

Toma de 

decisión 

Entrevistado 1 
Diego Quispe 

Sánchez 

La construcción fotográfica que 

encabeza a la crónica de Gorriti 

da cuenta de la importancia que 

concitó este acontecimiento, 

debido a que es una 

metatextualidad del evento 

periodístico mismo, debido a que 

un periodista es consultado por 

otros periodistas. Es como si el 

periodismo interrogara al propio 

periodismo, una imagen 

fotográfica bastante simbólica y 

significativa que invita a la 

reflexión sobre la relación 

riesgosa que el periodismo 

emprende con el poder político 

constantemente. 

Los 

entrevistados 

tienen 

respuestas 

similares. 

 

Según indican, 

la fotografía sí 

coinciden con 

el 

acontecimiento, 

ya que se 

observa al 

periodista 

declarando 

sobre su 

secuestro ante 

los medios de 

comunicación. 

Se concluye que 

la fotografía sí 

relaciona con el 

acontecimiento 

de la crónica. 
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Entrevistado 2 
Carlos León 

Moya 

La fotografía que acompaña a la 

crónica, sí se relaciona con el 

acontecimiento. Como dice el 

refrán: “una imagen vale más que 

mil palabras”. En ese caso, se ve 

a Gorriti con una postura de 

transmitir un mensaje al público, 

una denuncia por el secuestro 

que sufrió en ese tiempo. 
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Anexo 7. Pregunta 5 de entrevista. 

Categoría: Composiciones a nivel de contenido  

Códigos: Claridad 

Pregunta 5: ¿Cuál es la necesidad del cronista de emplear un lenguaje claro para la composición de su crónica? 

N° de 

entrevistado 

Nombre del 

especialista 
Respuestas Análisis Interpretación Toma de decisión 

Entrevistado 1 
Diego Quispe 

Sánchez 

Está claro que el cronista 

debe emplear un lenguaje 

claro al momento de escribir 

su crónica. Si en la crónica no 

se muestra la claridad, 

entonces va a ser difícil que el 

lector entienda. En la crónica 

del secuestro, el periodista si 

emplea un lenguaje claro. 

Los 

entrevistados 

tienen 

respuestas 

similares. 

Según indican, 

las crónicas 

siempre deben 

mostrar un 

leguaje claro. 

Sin ello, el 

lector no podrá 

entender la 

lectura. 

Se concluye que 

el cronista sí 

emplea el 

lenguaje claro al 

momento de 

componer su 

crónica.  

Entrevistado 2 
Carlos León 

Moya 

Es obvio que la crónica debe 

ser clara. Es el objetivo 

primordial que tiene el 

periodista. Si una crónica no 

muestra claridad en el texto, y 

el lector, no entiende, el 
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pierde el objetivo del cronista. 

Se supone que el cronista ya 

tiene un público que lo sigue. 

Y para ello, hay mucha 

necesidad de utilizar el 

lenguaje claro. En caso de la 

crónica sobre el secuestro de 

Gorriti, obviamente, hay 

mucha claridad. 
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Anexo 8. Pregunta 6 de entrevista. 

Categoría: Estándares de calidad de la crónica periodística 

Códigos: Concisión 

Pregunta 6: ¿Por qué es posible afirmar que la concisión fue un recurso empleado por el cronista para generar 

capacidad de recuerdo y memoria en el lector? 

N° de 

entrevistado 

Nombre del 

especialista 
Respuestas Análisis Interpretación 

Toma de 

decisión 

Entrevistado 1 
Diego Quispe 

Sánchez 

Porque el cronista 

demuestra una habilidad 

de transmitir claramente 

el mensaje al lector. Y es 

por ello que todos los 

cronistas tiene ese 

ímpetu que permite 

generar que el lector se 

enganche a la lectura 

(crónica). 

Los 

entrevistados 

tienen 

respuestas 

similares. 

Según indican, 

la concisión es 

parte de las 

habilidades del 

cronista. 

Se concluye que 

el periodista 

induce al lector 

a vivir el 

recuerdo 

(memoria) del 

secuestro que 

sucedió un día 

de aquel golpe 

de Estado del ex 

presidente, 

Alberto Fujimori. 
Entrevistado 2 

Carlos León 

Moya 

El ímpetu todo lo 

tenemos. El objetivo del 

cronista o narrador es 

generar un retorno a la 



55 
 

memoria del lector. Yo 

veo más la parte de 

precisión que concisión.  
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Anexo 9. Pregunta 7 de entrevista. 

Categoría: Composición a nivel de contenido  

Códigos: Precisión 

Pregunta 7: ¿Por qué el empleo de un lenguaje preciso y claro permitió distanciar a la crónica de lo 

meramente literario? 

N° de 

entrevistado 

Nombre del 

especialista 
Respuestas Análisis Interpretación 

Toma de 

decisión 

Entrevistado 1 
Diego Quispe 

Sánchez 

La crónica en primer 

lugar se ha empleado 

como un elemento de 

relato histórico. Hoy en 

día la crónica pertenece 

a varias ramas, entre 

ellas: el periodismo y la 

literatura. Para poder 

escribir una crónica, el 

periodista debe haber 

pasado por una 

capacitación de usos 

gramaticales, entre 

ellos las herramientas 

Los 

entrevistados 

tienen 

respuestas 

similares. 

Según indican, 

el usar 

elementos 

literarios no 

significa que 

estamos 

alejándonos de 

un hecho 

noticioso, como 

lo es en el 

periodismo.   

Se concluye 

que la 

información, en 

ese caso, el 

secuestro, es 

una fuente 

verificable, 

donde el 

periodista deja 

en el lector la 

facultad de 

creer o no en su 

crónica como un 

hecho real. 
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literarias. El mundo de 

periodismo y literatura 

están relacionado 

gracias a la crónica, que 

se abarca en una ficción 

y un hecho real. En 

cuanto a la crónica del 

periodista, si emplea 

elemento literarios pero 

no las abusa, es más, a 

raíz que va contando la 

historia, el lector se va 

dando cuenta que 

puede ser un hecho real 

o una simple 

imaginación. 

Entrevistado 2 Carlos León 

Moya 

La precisión hace que la 

crónica tenga más 

detalles de acuerdo a la 

historia. Gracias a la 

crónica, el mundo del 
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periodismo y la 

literatura tienen una 

relación no lejana. En 

los textos de la crónica 

periodística, se pueden 

emplear elementos 

literarios, pero no 

abusarlas tampoco. La 

literatura puede aludir a 

hechos verificables. En 

cuanto a la crónica del 

periodista, se muestra 

una invitación al lector, 

en cuanto si es un 

hecho ocurrido en 

realidad o simplemente 

es una imaginación. 
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Anexo 10. Pregunta 8 de entrevista. 

Categoría: Composición a nivel de contenido 

Códigos: Sencillez 

Pregunta 8: ¿Por qué el cronista empleó elementos sencillos y familiares al contexto del lector para la composición 

de la crónica? 

N° de 

entrevistado 

Nombre del 

especialista 
Respuestas Análisis Interpretación Toma de decisión 

Entrevistado 1 
Diego Quispe 

Sánchez 

Para que lector entienda, la 

crónica debe mostrar 

elementos claro y sencillo en 

su crónica. Sin ello, el lector 

se sentirá aburrido y sin 

entender de la lectura. En la 

crónica del secuestro, los 

hechos se detalla paso a 

paso con un texto sencillo y 

claro. 

Los 

entrevistados 

tienen 

respuestas 

similares. 

Según 

indicaron, los 

elementos 

como la 

claridad y la 

sencillez 

siempre 

deben estar 

presentes en 

una crónica.  

Se concluye que el 

periodista empleó 

elementos 

sencillos, dado que 

el lector puede 

involucrarse con la 

crónica. 

Entrevistado 2 
Carlos León 

Moya 

No todos los cronistas 

tienden a emplear elementos 

sencillos. Pero, sí me 

animaría a decir que una 
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buena crónica emplea 

elementos sencillos y que 

ello involucra al entorno del 

lector, porque el objetivo es 

que el mismo lector entienda. 

Y para que ellos entienden, 

debemos redactar de una 

manera más didáctica.   
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Anexo 11. Pregunta 9 de entrevista. 

Categoría: Tipos de crónica 

Código: Crónica de interés humano 

Pregunta 9: ¿Considera que la crónica referida incidió en la defensa de los derechos humanos como temática 

principal? 

Códigos de 

entrevistado 

Nombre del 

especialista 
Respuestas Análisis Interpretación 

Toma de 

decisión 

Entrevistado 

1 

Diego Quispe 

Sánchez 

Definitivamente, sí. La crónica 

de Gorriti constituye la defensa 

a un valor esencial en el ser 

humano como lo es la libertad, 

la cual no puede ser oprimida o 

coaccionada por ningún poder, 

órgano o entidad del Estado. 

En tal sentido, más allá del 

carácter político de la crónica, 

esta se centra en la 

problemática humana como 

aspecto medular. 

Los 

entrevistados 

tienen 

respuestas 

similares. 

Según 

indican, el 

periodista 

construye su 

crónica 

cumpliendo la 

libertad de 

expresión, 

que hoy en 

día se 

cuestiona en 

el periodismo. 

Se concluye 

que la crónica 

incide en la 

defensa de 

los derechos 

humanos 

como 

temática 

principal. 

Entrevistado 

2 

Carlos León 

Moya 

Si, está transmitiendo una 

denuncia al Estado peruano 
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por el secuestro sufrido ese 

día. El periodista vivió duros 

momentos, es por ello que él 

mismo coloca su 

acontecimiento como temática 

principal, donde cuenta 

detalladamente el secuestro. 
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Anexo 12. Pregunta 10 de entrevista. 

Categoría: Tipos de crónica 

Código: Crónica de interés social 

Pregunta 10: ¿Considera que la crónica planteada abordó una problemática que resulta ser de interés social para el 

país? 

Códigos de 

entrevistado 

Nombre del 

especialista 
Respuestas Análisis Interpretación 

Toma de 

decisión 

Entrevistado 

1 

Diego Quispe 

Sánchez 

Debido a que la crónica de Gorriti 

alude a un acontecimiento 

político, es innegable que esta 

resulta ser de interés social para 

el país, porque la política se 

compone a partir de las 

relaciones sociales entre las 

personas. Por tanto, la crónica sí 

resulta ser relevante socialmente, 

porque denuncia el autoritarismo 

y la opresión ejercida por el 

gobierno de Fujimori. 

Los 

entrevistados 

tienen 

respuestas 

similares. 

Según indican, 

la crónica se 

constituyó 

como de 

interés social 

para el país, ya 

que se trata de 

un 

acontecimiento 

que sucedió en 

los años del 

conflicto 

armado 

interno. 

Se concluye 

que la crónica 

abordó un 

tema de 

interés social 

para el país, 

pues implica 

un factor 

político.  

Entrevistado 

2 

Carlos León 

Moya 

Hoy en día, pocos conocen la 

historia del secuestro del 
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periodista; sin embargo, gracias a 

los avances tecnológicos, las 

mismas plataformas digitales 

publican acontecimientos vividos 

en nuestro país y eso hace 

despertar un interés por parte de 

la sociedad para conocer todo lo 

que sucedió en nuestro país en 

los años 80 y 90. 
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Anexo 13. Pregunta 11 de entrevista. 

Categoría: Tipos de crónica 

Código: Crónica de interés noticioso 

Pregunta 11: ¿Considera que la experiencia personal del cronista pudo ser concebida como un acontecimiento noticioso 

en la crónica? 

Códigos de 

entrevistado 

Nombre del 

especialista 

Respuestas Análisis Interpretación Toma de 

decisión 

Entrevistado 1 Diego Quispe 

Sánchez 

La crónica posee la capacidad de 

convertir en materia noticiosa un 

aspecto personal, propio de la 

subjetividad del cronista. Dicho 

de otro modo, el componente 

privado, propio de la experiencia 

personal del autor puede ser 

elevado al terreno público que es 

el ámbito en el que se manejan 

los géneros periodísticos: la 

exposición de cualquier evento 

público o privado a un 

conocimiento general que se 

destina al conocimiento de una 

audiencia o público. 

Los 

entrevistados 

tienen 

respuestas 

similares. 

Según indican, 

el periodista, 

también, es 

parte de la 

noticia, pues, 

además de la 

subjetivad, el 

aspecto 

personal 

permite vivir y 

relatar el 

acontecimiento 

noticioso. 

Se concluye que 

el periodista 

realizó una 

crónica sobre un 

acontecimiento 

que él 

experimentó. 
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Entrevistado 2 Carlos León 

Moya 

Está claro que el periodista utilizó 

su caso en un evento noticioso, 

en su crónica. El periodista debe 

escribir como si haya vivido ese 

evento noticioso. 
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Anexo 14. Pregunta 12 de entrevista. 

Categoría: Tipos de crónica 

Código: Crónica autobiográfica 

Pregunta 12: ¿Por qué cree que el cronista planteó la necesidad de compartir su universo personal y subjetivo en su 

crónica? 

Códigos de 

entrevistado 

Nombre del 

especialista 
Respuestas Análisis Interpretación 

Toma de 

decisión 

Entrevistado 1 
Diego Quispe 

Sánchez 

Pienso que la crónica presenta la 

capacidad de hacerle entender al 

lector que cualquier persona, sea 

importante o no, puede 

constituirse en un evento 

noticioso. En tal sentido, la 

crónica establece una relación 

bastante cercana y de 

complicidad con el lector. Por ello, 

considero que el propósito de 

Gorriti al compartir su experiencia 

personal surge como la 

necesidad de advertir a la 

audiencia en general sobre los 

Los 

entrevistados 

tienen 

respuestas 

contrarias. 

Según indican, 

el periodista 

comparte su 

universo 

personal 

advirtiendo 

sobre los 

peligros que 

forman parte 

de la política. 

En tanto el 

entrevistado 

dos, afirma 

que el 

Se concluye que 

el autor planteó 

la necesidad de 

compartir su 

universo 

personal para 

dar a conocer y 

recordar sobre el 

acontecimiento 

que le sucedió 

en aquel día en 

que se produjo el 

autogolpe de 

Estado del ex 
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peligros políticos a los que se 

encuentra expuesta. 

periodista 

realiza su 

crónica y la da 

a conocer 

como una 

denuncia al 

Estado 

peruano.  

presidente 

Alberto Fujimori. 

Entrevistado 2 
Carlos León 

Moya 

No lo veo como un 

compartimiento de su universo 

personal. Él narra el secuestro, 

porque trata de transmitir al 

público este hecho como una 

denuncia al Estado. La 

subjetividad, en una crónica, 

siempre se encontrará, pues, es 

importante conocer la opinión, el 

aporte del cronista. 
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Anexo 15. Pregunta 13 de entrevista. 

Categoría: Modalidades 

Código: Enunciación 

Pregunta 13: ¿Considera que los enunciados afirmativos, interrogativos e imperativos apoyaron en la construcción de la 

crónica? 

Códigos de 

entrevistado 

Nombre del 

especialista 
Respuestas Análisis Interpretación 

Toma de 

decisión 

Entrevistado 1 
Diego Quispe 

Sánchez 

En la crónica, prevalecen más 

los enunciados aseverativos e 

interrogativos. La interacción de 

estos dos tipos de expresiones 

actualiza, adecuadamente, el 

hecho relatado, además de 

invitar al lector a involucrarse con 

el desarrollo de la crónica 

propuesta, debido a que el autor 

interpela. En tal sentido, la 

verdad no descansa únicamente 

en el cronista, sino que se ve 

complementada con la opinión y 

la reflexión que el lector realiza 

sobre el acontecimiento.  

Los 

entrevistados 

tienen 

respuestas 

similares. 

Según indican, 

los enunciados, 

tanto 

afirmativos 

como 

interrogativos 

fueron 

adecuadamente 

apoyados en la 

construcción de 

la crónica. 

Se concluye que 

el cronista utilizó 

correctamente 

los enunciados 

en la 

construcción de 

la crónica. 
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Entrevistado 2 
Carlos León 

Moya 

En la crónica, se observa más el 

enunciado aseverativo, porque el 

cronista emplea oraciones o 

frases que hacen afirmar un 

hecho o divulgar una verdad; en 

el caso del secuestro, el cronista 

hace un llamado al lector de 

poder acompañar con la lectura.  
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Anexo 16. Pregunta 14 de entrevista. 

Categoría: Modalidades 

Código: Enunciado 

Pregunta 14: ¿ Considera que la alternancia entre descripciones y narraciones objetivas, y apreciaciones subjetivas apoyó 

en la construcción de la crónica? 

Códigos de 

entrevistado 

Nombre del 

especialista 
Respuestas Análisis Interpretación 

Toma de 

decisión 

Entrevistado 1 
Diego Quispe 

Sánchez 

Sí, de alguna u otra forma, la 

alternancia de descripciones 

objetivas y valoraciones 

subjetivas del cronista permite 

construir de mejor manera la 

crónica. Esto sucede porque se 

produce una especie de diálogo al 

interior de la crónica, donde el 

autor no solo es relator del evento, 

sino que es agente que forma 

parte de la narración y, por tanto, 

valora, pregunta, cuestiona e 

invita a la discusión al lector. 

Los 

entrevistados 

tienen 

respuestas 

similares. 

Según indican, 

una buena 

crónica se 

basa en 

utilizar 

correctamente 

descripciones 

objetivas y 

apreciación 

del cronista. 

Se concluye que 

los elementos 

literarios como 

las 

descripciones y 

narraciones 

objetivas fueron 

fundamentales 

para la 

construcción de 

la crónica, ya 

que permite que 

el lector tenga la 

facilidad de leer 

y discutir del 
Entrevistado 2 

Carlos León 

Moya 

Sí, al agregar la parte de la 

subjetividad del cronista, ya se 

está construyendo una mejor 
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crónica, que permite que el lector 

se adapte y pueda cuestionar con 

la lectura. 

acontecimiento 

noticioso. 
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Anexo 17. Pregunta 15 de entrevista. 

Categoría: Modalidades 

Código: Mensaje 

Pregunta 15: ¿Considera que el énfasis sobre la primera palabra de algunas expresiones incidió en la construcción de la 

crónica? 

Códigos de 

entrevistado 

Nombre del 

especialista 
Respuestas Análisis Interpretación 

Toma de 

decisión 

Entrevistado 1 
Diego Quispe 

Sánchez 

Es importante la primera palabra que 

aparece al inicio de los enunciados, 

porque es el elemento sobre el cual 

se pretende enfatizar el sentido de la 

información. Por ejemplo, la 

consideración del término “crónica” 

como primer término del título ya 

refiere una idea al lector de que se 

enfrentará a un discurso donde 

confluyen aspectos objetivos y 

subjetivos en la edificación 

semántica del acontecimiento 

noticioso. 

Los 

entrevistados 

tienen 

respuestas 

similares 

Según indican, 

el uso de la 

primera palabra 

permitió llevarlo 

inmediatamente 

a la lectura, 

que, desde la 

titulación de la 

crónica, ya se 

observa la 

curiosidad del 

lector. 

Se concluye que 

las utilizaciones 

de la primera 

palabra de 

algunas 

expresiones 

fueron vitales 

para la 

elaboración de 

la crónica. 

Entrevistado 2 
Carlos León 

Moya 

Por una cuestión de jerarquía, el 

primer elemento que aparece en una 

oración pasa a convertirse en el más 
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importante, porque es el elemento 

sobre el cual recae la atención inicial 

del lector. En el caso de Gorriti, 

producto de la experiencia de este 

periodista, su estilo mismo lo 

conduce a saber elegir qué término 

elegir para iniciar o culminar un 

enunciado. En tal sentido, la elección 

de las palabras y su posición no es 

un recurso inconsciente del cronista, 

sino un trabajo consciente, porque 

busca influencia la lectura de la 

audiencia. 

 

 

 

  



 

 
 

Anexo 18. Reporte de originalidad de Turnitin. 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

 

 

  



 

 
 

Anexo 19. Validación de instrumentos a través de juicio de expertos (juez 1).



 

 
 

Anexo 20. Validación de instrumentos a través de juicio de expertos (juez 2). 
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Anexo 21. Validación de instrumentos a través de juicio de expertos (juez 3).  

 

 

 



FACULTAD DE DERECHO Y HUMANIDADES

ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

Declaratoria de Originalidad del Autor

Yo, CASTRO GOMEZ DANIEL HERALDO PAVEL estudiante de la FACULTAD DE

DERECHO Y HUMANIDADES de la escuela profesional de CIENCIAS DE LA

COMUNICACIÓN de la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SAC - LIMA ESTE, declaro

bajo juramento que todos los datos e información que acompañan la Tesis titulada:

"ANÁLISIS DE LA CRÓNICA PERIODÍSTICA EN EL PORTAL IDL REPORTEROS

ACERCA DEL SECUESTRO DE UN PERIODISTA, LIMA 2019", es de mi autoría, por lo

tanto, declaro que la Tesis:

1. No ha sido plagiada ni total, ni parcialmente.

2. He mencionado todas las fuentes empleadas, identificando correctamente toda cita

textual o de paráfrasis proveniente de otras fuentes.

3. No ha sido publicada, ni presentada anteriormente para la obtención de otro grado

académico o título profesional.

4. Los datos presentados en los resultados no han sido falseados, ni duplicados, ni

copiados.

En tal sentido asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad,

ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de la información aportada, por lo

cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad

César Vallejo.

Nombres y Apellidos Firma

CASTRO GOMEZ DANIEL HERALDO PAVEL

DNI:       70144611

ORCID   0000-0002-6065-0350

Firmado digitalmente por:
DCASTROG7 el 14-12-2020
12:52:30

Código documento Trilce: INV - 0411401


