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RESUMEN 
 
TITULO: Redacción de Crónicas de personajes santandereanos para las secciones Historias 

Cotidianas y Séptimo Día del periódico Vanguardia Liberal. 

AUTOR: María Camila Ojeda Villamizar 

FACULTAD: Comunicación Social - Periodismo 

 
La elaboración de crónicas de personajes santandereanos para el medio de comunicación de 

prensa escrita Vanguardia Liberal, fue pensada con la finalidad de dinamizar la información 

contenida en el diario, tratando temas que aluden a la localidad, respondiendo al interés 

periodístico. Las crónicas fueron tratadas de manera diferente a la noticia escueta, de esta forma el 

lector se identificó con los temas presentados a través del periodismo literario en el que prevaleció 

en interés público, sin perder la seriedad que caracteriza un escrito periodístico. 

 

Para la producción de las crónicas se utilizaron diferentes recursos periodísticos como la 

entrevista, la consulta de expertos, las historias de vida y todos los elementos relacionados al 

trabajo de campo que describe una investigación seria y con fundamentos reales. 

 

En el proceso de creación literaria imperó la libertad que ofrece la crónica para narrar los hechos; 

en algunas se iniciaba con una frase dicha por el protagonista, en otras el tiempo era la excusa 

para contar cronológicamente los acontecimientos, y en otras se creaba un contexto y una historia 

a partir de la descripción. 

 

Todo este proceso desencadenó un interés en los lectores por conocer a cerca de la realidad que 

lo rodea, reflejado en la retroalimentación y respuesta por parte de ellos a través de los 

comentarios dejados en la página Web del periódico o vía correo electrónico; al mismo tiempo se 

respondió a una necesidad de contar la información más allá de los estándares a los que recurre el 

periodismo tradicional. 

 

Palabras claves: 

• Crónica 
• Periodismo literario 
• Interés público 
• Medio Impreso 
• Investigación 

 



 

SUMMARY 

TITLE: Chronicles development from people of Santander for the Every day section and Seventh 

day section of Vanguardia Liberal diary. 

AUTHOR: Maria Camila Ojeda Villamizar 

FACULTY: Social communication and Journalism. 

 

 

The development of chronicles of people from Santander for the press media Vanguardia Liberal, 

were thought with the objective of make the  content information more agile, dealing with topics that 

are relevant to the community, with a high journalistic ethic. 

 

The chronicles were treated with a different angle from the common news, this way, the reader 

identifies himself with the various topics that were presented through literary journalism in which the 

reader was the main target, without losing the professionalism that characterizes the press news. 

 

For the production of the chronicles were used several journalist resources such as, interviews, 

expert consultations, everyday stories and all the elements related to the work field that describes a 

serious investigation with real fundaments, 

 

In the process of creation, the freedom that the chronicle offers to narrate the facts, was the main 

aspect; in some cases it began with a phrase mentioned by the main character, in others, time was 

the excuse to tell the facts chronologically or a context and a story were created from description. 

 

All this process unraveled an interest in the readers to know more about the reality that surrounds 

them, reflected in the feedback from them through the commentaries left in the newspaper website 

or via email; at the same time the necessity to tell the information further than the normal standards 

that common press has, was answered. 

 

Main words: 

• Chronicle 
• Literary journalism 
• Public interest 
• Press media 
• Investigation
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INTRODUCCIÓN 
 

Los tiempos están en constante cambio, por ello la información periodística desde 

su presentación, manejo y contexto también debe sufrir cierta mutación para 

adaptarse a las exigencias del medio y a las realidades locales y particulares. 

 

El periodismo para medio impreso en general enfrenta una gran desafío, el cual 

radica en que sus noticias publicadas no son dadas a conocer en tiempo real, a 

diferencia de la televisión, la radio y el llamado periodismo digital, es por ello que 

se ve la necesidad de implementar un sistema de información que vaya más allá 

de una noticia escueta y ofrezca al lector una historia que lo ubique en un contexto 

local y además explique el por qué de los hechos. 

 

La crónica se ha convertido en un recurso cada vez más utilizado por los medios 

impresos para dar a conocer diferentes realidades latentes en la cotidianidad, con 

la intención de involucrar al lector y situarlo en un entorno familiar que lo afecta de 

forma directa o indirecta. 

 

Las herramientas de la crónica fueron la excusa para resaltar a los actores 

cotidianos que actúan en la localidad, para dar a conocer una realidad que se 

desarrolla en Bucaramanga y sus alrededores, muchas veces desconocida para el 

lector, al mismo tiempo que los protagonistas se vieron reflejados en un medio de 

comunicación que los hace partícipes. 
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1. JUSTIFICACIÓN 
 

Esta investigación periodística que dio como resultado 11 crónicas que se 

desarrollaron en la región, aportó desde el campo profesional, una forma fresca de 

presentar de manera diferente la información a la que a diario acceden los 

lectores, utilizando recursos propios del periodismo tanto literario como 

investigativo. 

 

En el proceso de elaboración de las crónicas también se pensó en el lector 

potencial, el cual encontraría en este tipo de recurso una nueva forma de leer la 

información, al mismo tiempo que se dinamizó el contenido del diario, para mostrar 

realidades latentes de la localidad que afectan al ciudadano del común, y que 

necesitan este tipo de espacios para ser escuchados, informados e identificados 

de forma adecuada. 

 

Todo lo anterior corresponde a un interés público que prevalece en el contenido de 

la información, teniendo así una incidencia social en la que se denuncia, alerta o 

expone diferentes situaciones y personajes que se desarrollan en la región. 

 

Es así, como este trabajo integró lo académico y lo puso en práctica a una 

realidad que está expuesta a diario pero que muchos pasan por alto, dando como 

resultado textos que rompen con los esquemas tradicionales de la noticia escueta, 

y que en ningún momento pierden el carácter informativo que exige el periodismo. 

 

En cuanto a la esfera personal, la importancia de este trabajo no se limita a 11 

crónicas, también significa una realización como ser humano, como un individuo 

que desde su papel de periodista aporta a la sociedad a través de la calidad de la 

información y la manera en la que la realidad es comprendida. 
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2. MARCO CONTEXTUAL 
 

2.1  MISIÓN 
 
“Vanguardia Liberal es una empresa santandereana de comunicación masiva, de 

espíritu tradicionalmente liberal, cuya misión es informar veraz, ética, justa, 

oportuna e imparcialmente a sus lectores, crear y orientar opinión pública y cumplir 

el deber de transmitir los mensajes publicitarios de sus clientes, de tal forma que la 

comunidad del nororiente colombiano logre la satisfacción del derecho de estar 

bien informada y el periódico contribuya así, a mejorar la calidad de vida de su 

gente en procura de una sociedad más democrática, progresista y libre”1. 

 

2.2  VISIÓN 
 
El departamento de Recursos Humanos de Vanguardia Liberal se encuentra 

redactando en la actualidad la visión de la empresa, por lo tanto no existe una 

oficial en este momento. 

 

2.3  OBJETIVOS DE LA EMPRESA 
 

- “Afianzar el sentimiento regional de que Vanguardia Liberal es orgullo y 

patrimonio de todos los santandereanos”. 

 

- “Servir a objetivos morales y éticos elevados, para mejorar la calidad de vida, el 

ambiente físico y cultual del nororiente colombiano”. 

 

- “Lograr un estilo basado en filosofía participativa y profundo sentido de 

pertenencia”. 

“Valores Institucionales 

                                                 
1 Información tomada de documentación interna de Vanguardia Liberal. 
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- Integridad 

- Excelencia 

- Criterio Liberal 

- Solidez económica 

- Innovación 

- Compromiso 

- Efectividad 

- Satisfacción total del cliente”2 

 

2.4  RESEÑA HISTÓRICA 
 
Vanguardia Liberal, es un periódico que sin duda alguna ha tenido una gran 

influencia en la historia santandereana, por ser el primer medio impreso de la 

región que registra los hechos más importantes de la localidad, sin embargo, ha 

tenido que pasar por diferentes etapas y cambios, antes de convertirse en el diario 

que hoy conocemos. 

 

El inicio de Vanguardia Liberal empezó en 1917 cuando se conocía con el nombre 

de “El Debate”, un semanario que en 1919 pasó a ser el primer diario de 

Bucaramanga, con la firma del contrato entre Alejandro Galvis Galvis y Rodolfo 

Azuero. 

 

Fue el primero de septiembre de ese mismo año que sale la inaugural edición de 

La Vanguardia Liberal, de cuatro páginas y cien ejemplares. Un año más tarde, 

“en julio de 1920, se editaban 400 números tamaño pliego 70 x 100”3. 

 

                                                 
2 IBID 
3 Información tomada de documentación interna de Vanguardia Liberal 



 11

En 1921, Rodolfo Azuero se retira de la sociedad, dejando a Alejandro Galvis 

Galvis, encargado de la evolución y modernización del periódico. “El número 6.000 

de La Vanguardia Liberal, el 30 de junio de 1929, se imprime en la nueva prensa 

Lee Press, de rama plana, eléctrica y doble revolución para más páginas”4. 

 

Otro de los acontecimientos que marcaron el progreso del diario, data del 7 de 

agosto de 1936, cuando se elimina del nombre del periódico el artículo “La” y 

queda Vanguardia Liberal, como es conocida hasta el día de hoy.  

 

Durante su historia, Vanguardia Liberal, pasó por diferentes cambios tecnológicos, 

desde la prensa Lee Press, pasando por la Harris que dejaba obsoleto a los 

linotipos, hasta llegar en 1985, a la rotativa Goss Urbanite, que permitió el uso de 

policromía y que además producía el periódico cortado y doblado, rotativa que 

sigue utilizando el diario. 

 

Sin embargo, no todo fueron alegrías, es necesario mencionar los dos grandes 

acontecimientos que marcaron la historia del diario. “La primera bomba en 1953, y 

el carro bomba en 1989, cuando prácticamente la sede del periódico quedó en 

ruinas, sin que en ninguna de las dos ocasiones se haya dejado de circular”5. 

 

En 1997, Vanguardia entra en la era de la globalización y el periodismo digital, y 

su contenido puede ser consultado en cualquier lugar del mundo a través de su 

dirección electrónica www.vanguardia.com.  

 

 

Una nueva tendencia de inversiones ha envuelto a los medios de comunicación 

para sobrevivir frente a tanta competencia, y los periódicos regionales no se 

                                                 
4 IBID 
5 DIUSABÁ Rojas, Víctor. Crónicas. Colombia. Colprensa. 2002. pág. 234 
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quedan atrás, es por ello que decidieron unir fuerzas y fundar, hace más de un 

año, el Grupo Nacional de Medios (GNM). “Este grupo está creando sinergias 

entre sus miembros para multiplicar su impacto en la competencia. El liderazgo 

que cada uno tiene en sus regiones y la manera como han logrado compartir sus 

principales fortalezas ha llamado la atención de grupos internacionales, que ahora 

quieren concretar con ellos alianzas para el lanzamiento de periódicos gratuitos y 

la participación en un nuevo canal de televisión”6. 

 

Entre los negocios e inversiones vale la pena resaltar a una nueva modalidad de 

medio impreso que se posiciona cada vez más en el mercado y es la denominada 

prensa popular, la cual ya se ha venido desarrollando en Colombia, con resultados 

favorables. En Vanguardia Liberal se crea Nuestro Diario, un producto que 

responde a la denominada prensa popular. 

 

“En Medellín nació hace seis años La Chiva, marca que fue impulsada por el 

grupo El Colombiano. El experimento tuvo tan buenos resultados, que se replicó 

en algunas zonas de Bogotá, como Kennedy. Otro caso es el proyecto Q'hubo, 

que nació en 2005 impulsado por el diario El País de Cali. Nuestro Diario, otro 

periódico de este corte, ha ganado mercado en ciudades como Manizales, Pereira, 

Armenia y Bucaramanga. Según el último Estudio General de Medios, los diarios 

populares alcanzaron más de 1.700.000 lectores, algo así como una tercera parte 

de todos los que leen prensa”7. 

 

Es en este punto, donde vale la pena citar al periodista español Juan Luis Cebrián, 

cuando dice que “la prensa popular, lejos de ocupar nuestro espacio (los 

periódicos consolidados), puede contribuir a ampliarlo, generando nuevos lectores 

entre los jóvenes y los sectores de población no acostumbrados a la lectura de 

                                                 
6 PERIODICOS EN BUSCA DE NUEVOS NEGOCIOS. Documento en línea consultado el 11 de 
julio de 2008 en: http://www.dinero.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=47677. 
7 PULSO EN EL CUARTO PODER. Documento en línea consultado el 11 de julio de 2008 en: 
http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?idArt=113073. 
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periódicos. En vez de luchar contra estos fenómenos, debemos hacer un esfuerzo 

para incorporarlos”8. 

 

Por su parte, el periódico Vanguardia Liberal es el medio de comunicación escrito 

más antiguo y difundido del departamento de Santander. Tiene una edición central 

que trata temas nacionales, internacionales, deportes, cultura y sociedad. Así 

mismo cubre cada una de las principales ciudades de la región, en donde cuentan 

con su sala de redacción y equipo periodístico, ofreciendo una edición especial 

que trata temas exclusivamente de la localidad como: Bucaramanga, 

Floridablanca, Girón, Barrancabermeja, San Gil, Socorro y Vélez. 

 

De lunes a sábado circulan cerca  45.000 ejemplares de Vanguardia Liberal, 

mientras que los domingos son 80.000, compitiendo así con periódicos como EL 

Tiempo, EL Espectador, El Colombiano y El Espacio, algunos de los de mayor 

circulación en el ámbito nacional,  y en el ámbito local con El Frente, haciendo de  

Vanguardia Liberal el más leído en la región. 

 

Como empresa, cuenta con más de 400 empleados que van desde los mismos 

periodistas redactores, hasta las aseadoras de la sede principal, ubicada en la 

calle 34 # 13-42, pasando por los repartidores que distribuyen diariamente el 

periódico.  

 

Vanguardia Liberal está dividida en ocho departamentos: Redacción, que es el 

“corazón” de la empresa, donde se escribe diariamente el periódico y junto al cual 

se encuentra el de Nuevos Medios (encargado de las piezas digitales). En cuanto 

al manejo institucional existen los departamentos de Administración, Recursos 

Humanos y por supuesto, la Gerencia. En el área de comercialización se 

encuentran los departamentos de Producción, Circulación y Publicidad.  
                                                 
8 CEBRIÁN, Juan Luis. Artículo Las viejas raíces del nuevo periodismo, sumario premio nacional 
de periodismo Simón Bolívar. Colombia. 2005. pág. 28. 
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En cuanto al departamento de Redacción, su recurso humano lo encabeza el 

Director de Vanguardia Liberal Sebastián Hiller Galvis; el equipo de editores 

conformado por: Nancy Rodríguez, Carlos Ibarra, José Oscar Machado, Carlos 

Guillermo Martínez y Mauricio Olaya, seguido por los coordinadores, redactores, 

fotógrafos y diseñadores. (Ver Anexo a). 

 

La estructura impresa del periódico ha sufrido diferentes cambios, desde su 

diseño, hasta contenido y paginación, el más reciente ocurrió el 29 de junio del 

presente año; entre los cambios más radicales se contabiliza la eliminación del 

color rojo de la palabra “liberal” por un tono terracota. Las directivas de Vanguardia 

Liberal buscan eliminar cualquier consignación política que riña con la pluralidad 

de la información. Además la edición semanal ahora está compuesta por siete 

cuadernillos y un total de 44 páginas, mientras que la de fin de semana aunque 

conserva el mismo número de cuadernillos, sus páginas aumentan a 76. (Ver 

anexo b). 

 

El periódico Vanguardia Liberal, cuenta con una edición principal que circula en 

Bucaramanga y su área metropolitana, además publica ediciones regionales para 

segmentar la información y la pauta como: Vanguardia Barrancabermeja, 

Guanentá, Comunera y Vélez. 

 

Es en su edición de Bucaramanga, en donde se encuentra la sección de Historias 

Cotidianas, la cual inició en Vanguardia Liberal hace tres años con la firme 

intención de entregarle a los lectores de manera diaria crónicas, reportajes e 

historias, que sólo encontraban los domingos en su separata líder Séptimo Día; 

debido a la difícil crisis en la que cayeron los impresos en los 90s, por la aparición 

de nuevos medios como la televisión y la Internet, que le quitaban lectores al 

periódico. 
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Es por ello que desde entonces se podía encontrar en el diario, un contenido 

literario y narrativo que no ofrecían otros medios de comunicación, que además 

brindaban el sentido de cercanía con los lectores, al tratar temas locales en los 

que los consumidores de podían ver reflejados. Sin embargo la sección de 

historias cotidianas se debió suprimir del periódico por problemas de paginación. 

 

Por su evolución, Vanguardia Liberal se ha convertido en el periódico de mayor 

circulación en el Oriente colombiano, 89 años de tradición, historia y cambios, 

“algunos provocados por el mismo transcurrir de los años, como su precio, que de 

0,03 centavos pasó a $200, $700, hasta llegar a los $1.300 de hoy. Otros por las 

necesidades de llegar a la comunidad con mejores servicios informativos”9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
9 DIUSABÁ Rojas, Víctor. Crónicas. Colombia. Colprensa. 2002. pág. 234 
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3. MARCO TEÓRICO 
 

El periodismo “es el oficio o la profesión que tiene como fin buscar noticias e 

información para que la sociedad siempre esté enterada de lo que ocurre a su 

alrededor. Si se define como oficio o profesión es porque puede ser cualquiera de 

las dos, ya que, anteriormente, para ser periodista no era necesario estudiar una 

carrera universitaria”10. 

 

Sin embargo, el haber estudiado una carrera universitaria no garantiza la calidad 

periodística, para ello es necesario mucha práctica, responsabilidad y entrega al 

oficio; si bien es cierto que encontrar una noticia puede ser sencillo, el reto radica 

en la forma de comunicarla, “el periodista es el profesional que decide qué y cómo 

se cuenta lo que tiene ante sus ojos o ante sus oídos, y que debe hacerlo con la 

responsabilidad ética y social que las circunstancias exigen”11.  

 

Sumado a esto, el reportero se ha visto en la necesidad de adaptarse a las 

exigencias del contexto que replantean el manejo de la información, así lo insinúa 

Juan Luis Cebrián, periodista español, “en los últimos cincuenta años, el entorno 

informativo ha cambiado extraordinariamente, y todo indica de las nuevas 

tecnologías y los diferentes comportamientos de los lectores amenazan la 

pervivencia del periodismo en su sentido clásico”12. 

 

Este avance de las tecnologías perjudica de manera directa a los medios de 

comunicación impresos, “los periódicos no podemos vivir, simplemente, de contar 

noticias en un mundo en el que llegamos tarde a casi todo. Hace mucho tiempo 

                                                 
10 Ortega, Felix y Humanes, María Luisa. Algo más que periodistas. Sociología de una profesión. 
Barcelona. Ariel. 2000  
11 BONILLA, María Elvira. Artículo El poder del reportero. Separata El país de los medios de 
comunicación. Ministerio de Cultura. 2001.  
12 CEBRIÁN, Juan Luis. Artículo Las viejas raíces del nuevo periodismo, sumario premio nacional 
de periodismo Simón Bolívar. Colombia. 2005. pág. 24 
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que la anticipación dejó de ser nuestra característica”13; es por ello que se deben 

utilizar los diferentes recursos periodísticos para refrescar los contenidos de los 

diarios, y ofrecer un valor agregado al lector. 

 

Lo anterior, evidencia la necesidad de replantear las dinámicas informativas de los 

medios escritos, en este caso los periódicos, debido al constante adelanto 

tecnológico donde la información es globalizada y tiene acceso a todo el mundo, 

pero quizá su mayor fortaleza es también su gran debilidad; por lo general de sus 

contenidos pierde el carácter cercano con el lector, es así como los periódicos 

pueden competir con temas que aludan a la localidad, ofreciendo un valor 

agregado que no les da la tecnología y tratándolos con las herramientas un tanto 

olvidadas con las que cuenta el periodismo. 

 

Llegado a este punto, es necesario hablar de los diferentes géneros periodísticos 

que serían los encargados de darle una nueva dinámica a la información impresa, 

que va más allá de una noticia escueta. 

 

El perfil: “En ocasiones funciona como un género, es decir, relata una historia de la 

coyuntura social, científica o política, vista a través de un personaje”14.  

 

El reportaje: “Es el cuento completo sobre un aspecto que cambia y que amerita 

ser explicado a fondo. Un reportaje apunta principalmente a la razón del lector 

mientras que la crónica se asemeja a una película en la que el periodista busca 

llegar a su imaginación”15. 

 

La entrevista: “Es una conversación entre dos personas, en la que una de ellas 

intenta conocer más a fondo la información, el pensamiento, las creencias o el 

                                                 
13 IBID. Pág. 28 
14 SEMANA. Cómo hacer periodismo. Colombia. Aguilar. 2002. Pág. 175 
15 IBID. Pág. 221 
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criterio de la otra sobre un asunto. Es la herramienta fundamental del periodista 

pero también es un género autónomo como la crónica, el perfil o el reportaje”16. 

 

Sin embargo, es necesario hacer un paréntesis para hablar en un sentido más 

profundo de la entrevista no como género periodístico, sino como herramienta de 

recolección de información. 

 

Para el autor Alex Grijelmo, “la entrevista objetiva es aquella en la que el 

periodista se limita a exponer su conversación con un personaje, mediante el 

sistema pregunta y respuesta, a diferencia de otro tipo de entrevista, se excluyen 

en ella los comentarios o las descripciones interpretativas”17.  

 

En el momento de incluir la entrevista al escrito periodístico se puede usar ciertas 

licencias, para Grijelmo no es camisa de fuerza guardar el orden de las preguntas 

a la hora de transcribir, siempre y cuando no rompa con el hilo conductor y sentido 

del texto, al mismo tiempo que permite omitir ciertas muletillas dichas por el 

entrevistado. 

 

Por otro lado, y según el autor Juan José Hoyos, el periodista debe crear un 

vínculo con el entrevistado para que pueda preguntar y contra preguntar cuando 

sea necesario sin causar malestar en el personaje, “el periodista debe ir al mundo 

con el corazón para obtener el poder de narrar la vida en toda su complejidad”18. 

 

Para lograr una buena entrevista hay que saber escuchar lo que dice el personaje 

y lo que no dice, tratar de llegar más allá, volver a preguntar si es necesario para 

tener certeza de las respuestas, pero también es importante generar confianza 

                                                 
16 IBID. Pág. 207 
17 GRIJELMO, Alex. El estilo del periodista. España. Taurus. 1997. 
18 HOYOS, Juan José. Escribiendo historias, el arte y el oficio de narrar en el periodismo. 
Universidad de Antioquia. Colombia. 2003. 
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con el entrevistado para que pueda describir el mundo en el que se desarrolla la 

historia con la mayor fidelidad posible. 

 

Hoyos asegura, que para hacer una recolección de información lo más  

periodísticamente posible es necesario recurrir a “la inmersión la cual  es el único 

camino para encontrar una historia. Ir al sitio de los hechos, conocer a detalle el 

lugar”19, para así tener los elementos suficientes y escribir la tan mencionada pero 

variada crónica. 

 

Según el diccionario de la Real Academia Española, crónica es definida como una 

“narración histórica en que se sigue el orden temporal de los acontecimientos, al 

mismo tiempo que es un artículo periodístico o información radiofónica o televisiva 

sobre temas de actualidad”20. 

 

El origen de la crónica data desde hace siglos, sin embargo es sólo hasta la 

aparición de los periódicos, cuando es considerada como un género periodístico 

que tiene la particularidad de plantear “una libertad estilística que no siempre 

tienen otros géneros en el periodismo”21, que sin embargo, puede ser considerada 

como una trampa para aquel que escribe la historia y encuentra en la flexibilidad 

de las palabras, la excusa perfecta para dar su punto de vista de forma descarada 

y dejar a un lado los hechos concretos. 

 

Para Miguel Ángel Bastenier, “la crónica implica un mayor grado de interpretación 

por parte del periodista. El periodista no puede estar en todas partes al mismo 

tiempo y, en consecuencia, acude a una multiplicidad de fuentes”22.  

 

                                                 
19 IBID 
20 CRÓNICA. Documento en línea consultado el 21 de Junio de 2008 en: 
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=crónica 
21 MENDEZ Asensio, Luis. La condición de periodista. México. Pangea. 1988. Pág. 68 
22 BASTENIER, Miguel Ángel. Blanco Móvil: curso de periodismo. España. Aguilar. 2001 
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Sin embargo, la interpretación de la que habla Bastenier no se refiere a una 

totalmente subjetiva sacada de la mente del periodista, dicha percepción debe 

estar fundamentada en la consulta de diferentes fuentes que soporten con datos, 

hechos o testimonios lo escrito por el autor, que aunque sea adornada con 

matices literarios para hacer más agradable y cercana su lectura, no significa que 

sea invención de quien la escribe. 

 

El hecho que la crónica se pueda denominar como la prosa periodística, ofrece la 

oportunidad de enriquecer de forma literaria el texto, sin que la información deje de 

dar una imagen lo más cercana posible a los sucesos; “el periodismo literario aúna 

la frialdad de los hechos con sucesos personales, bajo la compañía humana del 

autor” Mar Kramer23. Es en este punto donde los sentidos del profesional se deben 

agudizar, la memoria fotográfica es fundamental si se quiere jugar con la 

descripción del lugar, para que el lector se sienta espectador y testigo de los 

hechos.  

 

Aunque este género por excelencia narra los acontecimientos en orden 

cronológico, en ocasiones el autor puede interrumpir el hilo de la historia para 

permitir la aparición de información necesaria que faciliten una mejor comprensión 

de lo ocurrido, sin dejar a un lado el sentido humano que caracteriza a la crónica 

de carácter social. 

 

El género crónica, también es definido por el autor José Luis Martínez como “un 

producto literario que arrastra consigo cierta dosis de carga informativa, de 

actividad característica de un reportero”24, esto la lleva a ser considerada como un 

género híbrido, por lo informativo y al mismo tiempo por lo permisiva con el autor 

quien le da color a la narración recurriendo a lo captado por sus sentidos, sin que 

                                                 
23 KRAMER, Mar. Reglas quebrantables para los periodistas literarios. No. 32, Bogotá, agosto-
septiembre de 2001, pag. 85. 
24 MARTÍNEZ Albertos, José Luis. Redacción periodística (Los estilos y los géneros en la prensa 
escrita). España. ATE. 1974. Pág. 123 
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lo descrito pueda ser producto de su imaginación sino de una observación desde 

su papel como reportero.  

 

“Lo que distingue a una verdadera crónica de la información es precisamente el 

elemento personal que se advierte, ya porque va firmada generalmente, ya porque 

el escritor comenta, amplia, ordena los hechos a su manera; ya porque, aunque la 

crónica sea informativa, suele poner en ella un lirismo sutil, una dialéctica y un 

tono característico que vienen a ser el estilo de su esencia misma”25. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario que el autor no raye en lo personal, 

de lo contrario se correría el riesgo que en lugar de presentar una crónica con 

tonos literarios, se termine por concebir una columna editorial que pierda el rigor 

del carácter informativo y se convierta en comentario. 

 

En este género no existe una técnica de realización obligatoria que se deba seguir 

para su elaboración, “el cronista debe considerarse libre en cuanto a módulos 

formales. La única forma recomendable es la información-narrativa. El cronista no 

tendrá que meterse en la preocupación formal de la pirámide invertida, ni es para 

él indispensable  seguir el orden descendente, características casi definitorias de 

la estructura formal de la noticia”26. 

 

La crónica es un género dentro del periodismo narrativo, el cual para el autor Juan 

José Hoyos “es el arte de construir versiones de los sucesos del mundo exterior a 

partir de un juego de equilibrio entre la memoria, la voz de los testigos y la mirada 

contemplativa, creativa, reflexiva y comprometida del autor”27 y hace una 

diferenciación con el periodismo informativo diciendo que “en el informativo 

                                                 
25 GONZÁLEZ Graña, Manuel. Ejercicios y orientaciones de periodismo. Madrid. 1930. Págs. 203-
221 
26 MARTÍN Vivaldi, Gonzalo. Géneros periodísticos. Madrid. 1973. Pág.134  
27 HOYOS, Juan José. Escribiendo historias, el arte y el oficio de narrar en el periodismo. 
Universidad de Antioquia. Colombia. 2003. 
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aparecen nombres, mientras que en el narrativo encontramos personajes”28, y es 

que de eso precisamente se trata la crónica, de reconstruir personajes cotidianos 

a través de su lado humano y su experiencia, lo que hace que los lectores se 

identifiquen con las historias que son contadas. 

 

Por otra parte, el autor Alex Grijelmo asegura en su obra titulada El estilo del 

periodista que “la crónica es probablemente el género más difícil de dominar. De 

hecho, en un periódico de prestigio una crónica no la hace cualquiera. Suelen 

estar reservadas a especialistas en la materia que se aborda”29. 

 

El punto de vista de los dos actores mencionados anteriormente, da pie para un 

interesante debate acerca de si la crónica debe ser hecha por periodistas 

especializados en el tema, o bien puede ser abordada por el periodista que 

encuentre en este género una alternativa de narrar historias que dinamicen los 

contenidos de los diarios. 

 

Una vez tenidas en cuenta las consideraciones generales acerca de la crónica y 

las diferentes apreciaciones de diversos autores, es importante definir las 

modalidades que existen, que van desde la crónica judicial, deportiva, épica; 

pasando por la costumbrista; hasta llegar a la de corresponsales y taurinas. 

 

Sin embargo, se profundizará en tres tipos de crónicas que marcaron la pauta para 

la realización de este trabajo las cuales son: Crónica local, noticiosa y literaria. 

 

Crónica Local: es aquella que destaca hechos ocurridos en la vida cotidiana de la 

ciudad, y que a su vez se divide en tres tipos: Exhaustiva, desenfadada y de 

pincelada, siendo esta última la de interés en este caso específico y la cual José 

Luis Martínez define como aquella que “se centra en un sólo tema que glosa 

                                                 
28 IBID 
29 GRIJELMO, Alex. El estilo del periodista. España. Taurus. 1997. 
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ampliamente. Es la más usual y son muchos los periódicos que la practican… al 

mismo tiempo permite un estilo más personal y de creación expresiva que no se 

deja ver en la de tipo exhaustivo”30. 

 

Crónica Noticiosa: “Es la que se hace con el fin de dar a conocer un hecho 

trascendental para varias personas. (…) en general se trata de relatos para 

periódicos”31. 

 

Crónica Literaria: “Parte de un estímulo escrito como lo es la crónica noticiosa, y el 

autor con inquietudes puede hacer un relato elaborado y descriptivo”32.  

 

El periodismo en Colombia en un principio se concentraba en su dialéctica y nivel 

literario, pero poco después se replanteó la forma de escribir los acontecimientos, 

lo que desembocó en un periodismo que daba a conocer, de forma literal, los 

hechos a sus lectores. 

 

Poco a poco, los géneros periodísticos también se fueron adaptando a las 

exigencias del entorno, “se le llamaba crónica a los relatos breves, ágiles y sin 

pretensiones que contaban algún suceso del pasado, generalmente de poca 

monta pero con mucho contenido humano”33, y pese a su ya vieja aparición, la 

crónica se retoma hoy como una opción para dinamizar la información, imprimir 

sentido humano a las historias y refrescar los contenidos en los medios impresos. 

 

 

 

                                                 
30 MARTÍNEZ Albertos, José Luis. Guiones de clase de redacción periodística. España. ATE. 1962. 
Pág. 44-45 
31 DOMÍNGUEZ, Luis Adolfo. El diálogo y la crónica. México. Edit. Trillas. 1987. Pág. 59 
32 IBID 
33 SAMPER Pizano, Daniel. Antología de grandes reportajes colombianos. Colombia. Aguilar. 2001. 
pág.13. 



 24

 
 

4. PLANTEAMIENTO DE LA IDEA 
 

Con el propósito de realizar trabajo de grado para obtener el título de 

Comunicador social - periodista, se planteó la idea de elaborar 11 crónicas de 

temas locales y regionales de actualidad para las secciones de Historias 

Cotidianas y Séptimo Día del periódico Vanguardia Liberal, cuyos protagonistas 

son desconocidos para la sociedad, al mismo tiempo que se da respuesta a la 

necesidad de dinamizar la información. 

 

La selección de los temas responde al interés público que debe regir en los textos 

periodísticos, entendido como “el resultado de un conjunto de intereses 

individuales compartidos y coincidentes de un grupo mayoritario de individuos que 

se asigna a toda la comunidad como consecuencia de esa mayoría, que aparece 

con un contenido concreto, determinable, actual, eventual o potencial, personal y 

directo de ellos, que pueden reconocer en el, su propio querer y su propia 

valoración, prevaleciendo sobre los intereses individuales que se le opongan o lo 

afecten, a los que desplaza sin aniquilarlos”34. 

 

Finalmente, se presentará a los lectores un producto de calidad, en el cual los 

lectores de Vanguardia Liberal se identifiquen, debido a la cercanía y calidad de 

las crónicas publicadas. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34 INTERÉS PÚBLICO. Documento en línea consultado el 10 de junio de 2008 en: 
http://www.geocities.com/eqhd/interespublico.htm 
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5. OBJETIVOS 
 

5.1  OBJETIVO GENERAL 
 

• Elaborar 11 crónicas para las secciones Historias Cotidianas y Séptimo Día 

del periódico Vanguardia Liberal, sobre personajes cotidianos que resalten 

acontecimientos que marcan a la región. 

 

5.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Utilizar conceptos del periodismo de investigación, denuncia, literario para 

la redacción de crónicas del ámbito regional. 

 

• Ofrecer a los lectores de Vanguardia Liberal la cara de los personajes 

anónimos que se destacan en la región. 

 

• Poner en evidencia, utilizando el tono de denuncia de la crónica, estafas, 

discriminaciones e irregularidades que afectan a la sociedad 

santandereana, a través de crónicas periodísticas. 

 

• Retomar el género de la crónica como una alternativa que los lectores de 

Vanguardia Liberal pueden encontrar de lunes a sábado, días en los cuales 

este género periodístico no tiene mayor presencia en las páginas. 

 

• Desarrollar nuevas propuestas de cubrimiento periodístico, destinados a 

enriquecer la separata dominical de Séptimo Día. 
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6. FASES DE EJECUCIÓN 
 

Fase I – Preproducción 

- Presentación y aprobación del proyecto. 

- Documentación. 

- Revisión bibliográfica. 

- Reuniones con el asesor. 

 

Fase II – Producción 

- Definición temática. 

- Observación e indagación. 

- Revisión teórica. 

- Utilización de elementos para la recolección de información: entrevistas, 

testimonios. 

- Reuniones con el asesor. 

 

Fase III – Posproducción 

- Selección de la información. 

- Redacción de las crónicas. 

- Mostrar las crónicas en la forma que serán presentadas al lector. 

- Reuniones con el asesor. 

 

Fase IV – Entrega final 

- Evaluación de jurados. 

- Ultimar detalles del proyecto. 

- Sustentación. 

 

 

 



 27

 

7. CRONOGRAMA 
 

                       

 

 

 
 MES 1 

 
MES 2 

 
MES 3 

 
MES 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

FASE I X X X              

FASE II    X X X X X X        

FASE III         X X X X X    

FASE IV              X X X 
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8. METODOLOGÍA 
 

Para determinar los temas de las crónicas se realizaba un proceso de selección 

que consistía, en un primer momento, en pensar individual para recolectar 

posibles tópicos a partir de observaciones y sugerencias. 

 

En segunda instancia, se llevaban a cabo reuniones con la coordinadora 

correspondiente, y con los demás periodistas que también escribían para estas 

secciones. La dinámica de estos encuentros era proponer diferentes  temáticas y 

posteriormente asignar el periodista y la fecha de entrega, por lo general se tenía 

un plazo de una semana para contar con la crónica. 

 

A parte de realizar estas crónicas, también se debía cumplir con otras 

responsabilidades como las páginas nacional e internacional para el periódico que 

circula en Valledupar, además, la mayoría de los domingos redactando artículos 

de los diferentes cubrimientos de eventos deportivos, puesto que los lunes 

circulaba una separata especial llamada Lente Deportivo. 

 

Análisis de la experiencia   
 

Crónicas  
1. Serenateros: A la reconquista de los corazones ajenos 

2. Vidas de alcantarilla: un trabajo, un rebusque, un refugio 

3. Una ‘dieta’ emocional a espaldas del mundo: Hola, mi nombre es… y soy 

comedor compulsivo 

4. Torcedoras de tabaco: Un legado que se niega a morir 

5. Recolección de aguamasa: Un oficio ‘cerdo’ 
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Planeación  
 
1. Serenateros: A la reconquista de los corazones ajenos 
Esta crónica fue la primera que me otorgaban, por lo que el nivel de presión 

personal era alto; el tema fue asignado por la editora de contenido de la sección, 

quien le pareció interesante contar el oficio de dar serenatas. Durante esta etapa 

se recurrió a una documentación previa la cual consistió en consultar la historia y 

el origen de los serenateros a través de la Internet, para así tener elementos que 

pudieran enriquecer el escrito. 

 

Al mismo tiempo, se realizó un modelo de entrevista que procuraba suministrar 

información básica que debía estar contenida en el texto final, sin embargo, si bien 

es bueno tener una serie de preguntas preparadas para dar inicio a lo que será la 

entrevista, en la mayoría de los casos no es determinante, debido a que un 

periodista debe saber escuchar a su entrevistado y contra preguntar según la 

información que está siendo suministrada, lo cual no se puede predecir en una 

entrevista ya establecida. 

 

Es importante resaltar que durante esta etapa de planeación, hay que tener 

presente el tiempo con el que se cuenta para escribir la crónica y otras 

responsabilidades; lo primero que había que tener en cuenta es qué fuentes 

utilizar, si bien ya se había recurrido a una fuente que suministraba información 

general e histórica, también se debía acudir a una fuente testimonial, la cual sería 

el hilo conductor de la historia y otros testimonios que apoyarían el escrito. 

 

2. Vidas de alcantarilla: un trabajo, un rebusque, un refugio 
Esta crónica debo confesar es una de mis favoritas, no sólo por el resultado como 

tal, sino por todo el proceso enriquecedor por el que debí pasar para escribirla; el 

tema nació como una sugerencia de la periodista que se encargaba de cubrir las 

fuentes de Piedecuesta, quien un día recibió la visita del personaje de la historia 
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para ver que se podía publicar que ayudara que la gente fuera más conciente 

sobre el tema de basuras, si bien en aquel tiempo se publicó un artículo escueto 

sobre la problemática, dio pie para escribir una historia más completa. 

Fue entonces que se contactó a este personaje y se concertó una cita la cual 

consistía acompañarlo media jornada de trabajo, a su vez como era costumbre se 

elaboró un cuestionario que servía de referencia, el testimonia parecía ser la única 

fuente hasta el momento. 

 

3. Una ‘dieta’ emocional a espaldas del mundo: Hola, mi nombre es… y soy 
comedor compulsivo 
Para esta crónica no se recurrió a ningún tipo de documentación previa acerca de 

comedores compulsivos, puesto que encontrar información sobre esta 

organización no era tarea fácil, sin embargo, si se planeó acudir a estudios de 

obesidad que explicarán la situación de Colombia o la región frente al tema.  

Además, como era costumbre y de manera preventiva si se realizó un 

cuestionario, que repito, no es determinante a la hora de entrevistar pero que sirve 

de apoyo y punto de partida. 

 

El tema surgió porque hablando con una compañera me comentó que conocía a 

una señora que asistía a un grupo que le ayudaba controlar la ansiedad y las 

ganas de comer, me pareció interesante porque nunca había escuchado acerca 

de Comedores Compulsivos Anónimos, sin embargo me consiguieron el teléfono 

de la señora y el tema fue aprobado por la coordinadora. 

 

4. Torcedoras de tabaco: Un legado que se niega a morir 
El tema sobre las torcedoras de tabaco surgió en una reunión con el equipo de 

trabajo y la coordinadora, donde hablando llegamos al tema del tabaco y parecía 

interesante hablar sobre las mujeres que se dedican a este oficio, y contar como 

es un día en la vida de ellas. 
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Una vez asignado el tema, se consultó sobre el tabaco y su tradición, en este 

punto se recurrió a un fabricante de tabaco reconocido de la región, quien era 

parte de las fuentes de la sección de economía del periódico; a su vez, en la Web 

se consultó acerca de los tabacos más caros del mundo y donde son hechos, 

información que servía de complemento al texto principal ya fuera como dato 

curioso o cifras. 

Más adelante se recurrió a una persona a quien se le había hecho un reportaje en 

la sección económica sobre nuevos empresarios y que tenía una fábrica de 

tabacos, pero en este caso quería mostrar la otra cara, la que mostrara como es la 

situación en la que viven la mayoría de las mujeres que tienen este trabajo, es por 

ello que este contacto sirvió de puente para hablar con una señora dedicada a 

torcer tabaco. 

 

5. Recolección de aguamasa: Un oficio ‘cerdo’ 
 El tema de agua masa fue un tema que surgió después de una observación 

directa, cuando observe que en el centro de la ciudad habían camiones que la 

recolectaban y surgió la inquietud por saber que hacían con esos desperdicios, 

una vez expuesta mi propuesta en la reunión, la coordinadora tenía un contacto en 

Mercadefam del centro que podía contactarme a la persona encargada de 

recolectar los residuos.  

 

 

Trabajo de campo 
 
1. Un común denominador de todas las crónicas, fue el uso de la entrevista como 

herramienta para la recolección de información, al mismo tiempo que la 

observación directa. Para determinar que tipo de fuentes se debían utilizar, era 

clara la necesidad de un personaje que contara la historia y llevara el hilo 

conductor de la misma, para ello se acudió a la carrera 33, sector de la ciudad 

conocido por su conglomerado de serenateros y diferentes grupos, fue entonces 
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donde se contactó a un grupo vallenato que estaba dispuesto a contar su historia; 

hay que tener en cuenta que lo que pretendía esta crónica era contar el oficio de 

dar serenatas en la ciudad, por lo que no era relevante contactar al más 

reconocido o al de mayor tradición, sino aquel grupo que se dedicara a esta 

actividad y sobre todo estuviera dispuesto a contar su historia. 

 

Establecido el contacto se acordó una cita para realizar el acompañamiento de 

una jordana de trabajo, previamente se había realizado la entrevista para así no 

interferir con la jornada de trabajo y actuar como un observador, se tomaba nota 

de detalles y de preguntas que se realizaban al final; esta etapa de 

acompañamiento duró una noche en la que se observó el trabajo realizado por 

este grupo, durante esta fase ya se contaba con un fotógrafo quien haría un 

registro, sin embargo, no se podía limitar a una sola fuente y era necesario incluir 

otros personajes para enriquecer la historia, es por ello que se acudió a otro 

músico para que le diera peso al escrito. 

 

2. Se llegó al lugar acordado en Piedecuesta y en compañía del fotógrafo se 

empezó el recorrido, en este punto es importante resaltar que un periodista tiene 

más elementos narrativos cuando hace parte de la experiencia, a diferencia si se 

limita a escuchar el relato por parte del personaje sin ningún tipo de vivencia 

previa. 

 

Durante el recorrido tomaba nota de los olores, descripción del lugar, objetos y 

cualquier detalle llamativo que pudiera enriquecer la historia, una vez terminado el 

recorrido se siguió con la entrevista, en este punto hago un paréntesis para 

confesar que si bien no estaba sesgada, en mi cabeza llevaba el prejuicio de 

enfocar la historia por la “ sucia y poco satisfactoria” labor de limpiar alcantarillas, 

sin embargo, al hablar con el personaje me dejó muy en claro que amaba su 

trabajo y daba gracias por tenerlo, puesto que antes se dedicaba a embolar 

zapatos por lo que no tenía ningún sueldo fijo y si una familia a la cual mantener; 
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en ese punto me di cuenta de la importancia de escuchar al personaje y no 

“imponer” puntos de vistas predeterminados. 

 

Ya tenía la información acerca del oficio de este hombre, fue entonces cuando una 

de mis colegas se enteró del trabajo que estaba realizando y, me sugirió un 

psicólogo social el cual trabajaba con niños que han vivido en las alcantarillas, en 

ese momento el enfoque de la historia ya no era el hombre que limpiaba 

alcantarillas sino la vida alrededor de ellas; sin dudarlo, me contacté con el 

Psicólogo Erick Vázquez quién me ofreció un tour por el centro de la ciudad donde 

se presentaba esta situación de niños viviendo en alcantarillas, fue una 

experiencia enriquecedora tanto como periodista como para el texto, pues añadía 

mejores elementos y, aunque el psicólogo no era nombrado a petición de él, se 

recurría a otro tipo de fuentes. 

 

Más adelante, el fotógrafo que me acompañó durante el proceso me comentó a 

cerca de las personas que se hacen en los vertederos de aguas negras y ponen 

costales que hacen la función de coladores para encontrar objetos de valor 

arrastrados por las lluvias; fue entonces, cuando se recurrió a la Corporación 

Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga –CDMB-, para 

que con su autorización y con la compañía de un guía, nos dejaran ingresar a los 

vertederos de La Rosita, donde efectivamente, habían personas en situación de 

calle que esperaban que las aguas arrastraran algún objeto de valor que cayera 

en sus costales, sin embargo, ninguna de aquellas personas quiso hablar y según 

el guía de la CDMB tampoco era temporada de lluvia, por lo que no había mucha 

gente. 

 

3. En un primer lugar hablé con la persona por teléfono y posteriormente 

concertamos una cita, fue entonces cuando la entrevisté y me dio su testimonio, 

sin embargo era de mi interés participar en una de las reuniones lo cual no era tan 

fácil debido a la confidencialidad de la reunión; los encuentros sucedían una vez 
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por semana y cuando los miembros del grupo aprobaron mi presencia en la 

reunión ya había pasado la de esa semana por lo que debía esperar a la próxima, 

por lo tanto hablé con mi coordinadora para que me ampliara el plazo de la crónica 

puesto que asistir a una reunión me daba más elementos, la respuesta fue 

afirmativa.  

 

Asistí a la reunión, hice parte de todo el protocolo y participe en los diferentes 

momentos del encuentro, una vez terminada la actividad me facilitaron diversos 

libros y material que me explicaría el origen del grupo y las diferentes dinámicas. 

 

También me pareció pertinente acudir a estudios en Colombia sobre obesidad y 

sobrepeso, por lo que acudí a ENSIN – Encuesta Nacional de la Situación 

Nutricional en Colombia. 

 

4. En este caso el trabajo de campo se dio en dos momentos el primero era hablar 

con una mujer quien tenía las condiciones básicas que exige la ley para contratar 

a una persona, como el sueldo, prestaciones, condiciones físicas del lugar del 

trabajo y a quien se entrevistó y por otro lado era contactar a la mujer que me 

permitiera estar con ella durante un día de trabajo. 

 

Una vez acordada la cita, me encontré con la mujer en su casa para acompañarla 

en su jornada de trabajo, y al mismo tiempo entrevistarla para tener elementos 

más relevantes a la hora de redactar el texto y hacer el trabajo de campo por 

medio de observación directa. 

 

5. Una vez contactada la persona nos dimos cita para acompañarlo en el recorrido 

de recolección de aguamasa que iniciaba en los restaurantes de Morrorico y 

terminada en Mercadefam del centro, allí había tiempo para preguntas, sobre todo 

para saber que hacían con los desechos, al otro día nos dimos cita en su finca, 
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donde criaba a los cerdos y fue otro proceso de observación interesante que 

aportaba a la narrativa del texto. 

 

Durante el proceso de trabajo de campo se entrevistó al presidente de la 

Asociación Nacional de Porcicultores lo cual le daba otra mirada al trabajo de 

engordar cerdos. 

 

 

Procesamiento de la información  
 
1. Recolectada la información, empezaba el proceso de redacción en el que el 

autor es libre de darle el inicio pertinente o que el considere para dar pie a la 

historia; en este caso particular apelar a los sentimientos, evocando recuerdos del 

lector parecía tener relación con el tema a tratar, es por ello que se empezó con 

un estribillo de una canción conocida y seguía introduciendo  otros temas que bien 

podría aludirlo. 

Las canciones hacían parte del repertorio de los serenateros y era una forma 

dinámica y estaba relacionada con el tema que se trataba, sin embargo, esta 

historia podría haber tenido un inicio diferente o el enfoque puede cambiarse 

totalmente, es por ello que la visión del autor es determinante para el tratamiento 

de la información y sobre todo las impresiones y el tono adquirido durante el 

trabajo de campo. 

 

En el inicio de la crónica también se incluyó un poco de la consulta realizada, y se 

mezclaban elementos históricos que le daban un aire romántico y que sirvió para 

introducir a los personajes que se encargaban de esta labor; durante el desarrollo 

de la historia los protagonistas intervenían con sus anécdotas que le daban 

dinámica a la información. Dentro de la crónica se acudían a recuadros que no 

hacían denso el texto y facilitaba su lectura, en este caso se incluyó uno de 

pregunta respuesta en donde, como lo menciona el autor Alex Grijelmo, se 
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editaron muletillas que le quitan continuidad a la respuesta, y se alternó el orden 

de las preguntas siempre y cuando conservaran una lógica.  

 

Durante el desarrollo del texto y utilizando al relator como excusa, se contaba la 

situación de los serenateros frente a otras regiones del país como la Costa, por lo 

que se recurre a la comparación y durante el texto se utilizan diferentes elementos 

narrativos que le dan color a la crónica. 

 

En la mayoría de los casos queda información por fuera, es entonces donde según 

el tono de la narración se debe escoger los testimonios, descripciones y 

momentos, que serían importantes incluir para que fortalezca el hilo conductor de 

la narración.  

 

2. Con la información recopilada empezaba el proceso de redacción, tenía claro 

que la historia principal era la del personaje que se dedicaba a limpiar alcantarillas 

y que como historia secundaria estaría la de los niños habitantes de calle, el por 

qué de esta elección se debe a que en primer lugar el personaje que trabaja en las 

alcantarillas me dio más elementos para contarla historia y, segundo porque no 

debía ocultar la identidad de mi fuente, lo que le da peso a la historia porque le da 

al texto una cara, una identidad que lo soporta, a diferencia de la otra en la cual 

debía salvaguardar la identidad del personaje. 

 

El texto empieza con un recurso comparativo sobre el ideal de trabajo para unos y 

la realidad de otros, y es ahí cuando se cuenta la historia del personaje, en el que 

constantemente está interviniendo; para darle blancos y oxígeno al texto, se acude 

a subtítulos que si bien están relacionados, puede separarse de la historia como si 

fuera un capítulo. Más adelante se empieza a hablar de los niños habitantes de 

calle tomando como excusa la historia de Pedro, y como complemento de la 

crónica y a manera de recuadro se cuenta la experiencia de las personas que ven 

en las alcantarillas un rebusque. 
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En cuanto al cierre de la historia, la principal terminó con una cita del personaje 

que concluía el texto, y en cuanto a la historia secundaria, se puede acudir a un 

párrafo reflexivo que tenga elementos que resuman el texto, pero que al mismo 

tiempo deje abierto el espacio para otra historia.  

 

3. Ya con los elementos necesarios procedí a la redacción, en este caso empecé 

con una entradilla que explicaba a grandes rasgos como se sentía un comedor 

compulsivo, esto con el fin de identificar al lector, de tal forma que se sienta 

aludido por una realidad a la que cualquiera puede estar expuesto. 

 Para introducir el tema se empezó con la frase que debe decir toda persona antes 

de hacer alguna intervención en la reunión, la cual era presentarse y admitir que 

era comedor compulsivo; más adelante utilicé un poco de la historia para 

contextualizar y dar pie al testimonio de Alicia, el personaje principal. Durante el 

desarrollo del texto acudí a recuadros y subtítulos que oxigenaban la página y al 

mismo tiempo explicaban al lector las dinámicas de los encuentros. 

 

Por lo general, los cierres o finales de los textos tienen tintes reflexivos, y en 

algunos casos pueden ser conclusiones de las ideas expuestas en el documento 

que permitan al lector pensar sobre el tema abordado. 

 

4. En este caso para el tratamiento de la información el elemento que se utilizó fue 

el tiempo, las horas iban determinando el trabajo y los quehaceres de esta mujer, 

el tiempo era la excusa perfecta para describir lo que sucedía, para contar como 

era un día en la vida de este personaje. 

Así mismo, se acudía a la descripción de lugares, olores y sensaciones, todo 

intercalado con testimonios de la mujer; en esta historia en particular de alguna 

forma quería reflejar lo rutinario y predecible de la vida de esta persona la cual 

estaba enmarcada por un oficio poco agradecido al que debía acudir como única 

forma de sobrevivir, es por ello que el texto termina como si el día fuera a empezar 
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de nuevo y se deja con puntos suspensivos, haciendo referencia que el ciclo 

vuelve y se repite. 

 

En el tratamiento del texto también se utilizó el recurso del glosario, las 

definiciones fueron dadas por el personaje de la historia quien explicaba que era 

cada cosa, puesto que los lectores no tienen porque conocer los términos, y al no 

saber su significado puede que pierdan el interés de seguir leyendo la historia. 

Al final de la página y a manera de recuadro que muestra la otra cara del tabaco, 

pero no es el común denominador de la zona por eso no tiene el mismo 

protagonismo pero igual es importante ofrecer las dos caras de la moneda. 

 

5. Muchas veces durante la escritura de la crónica es cuando se evidencia a que 

otras fuentes acudir; en este caso para iniciar el texto quería utilizar como pretexto 

a una lechuga, a ese alimento que una vez es tan apetecido y luego es llamado 

desecho como excusa para introducir el tema. 

Sin embargo, para hablar del proceso de cultivo de la lechuga fue necesario acudir 

a una persona experta en hortalizas quien me explicó en que consiste el ciclo y 

cuales son los tiempos, es por ello que no se debe inventar ni dejar nada a 

suposiciones, por más sencillo que parezcan los temas hay que documentarse. 

 
Se recurrió también a la descripción, la cual es una parte fundamental de la 

crónica para situar al lector en un lugar determinado, y darle mayores elementos 

narrativos al texto. 

 
 
Edición y corrección de estilo  
 
1. En el proceso de corrección de estilo, antes de pasar la historia al editor, es un 

bueno hacer mínimo dos lecturas del documento para encontrar posibles errores, 

así mismo, es recomendable que se pida el favor a un tercero que lo lea, esto es 
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importante porque puede encontrar errores que, por la familiaridad del tema el 

autor los pasa por alto, también porque es una persona ajena al proceso de 

elaboración del texto, lo que es un parámetro para saber si un lector que no tiene 

relación con el tema lo entiende. 

 

Una vez se tenga la historia revisada, se entrega al editor de contenido quien se 

encarga de hacer una corrección de estilo o en dado caso hace sugerencias para 

que la información tenga mayor claridad.  

En cuanto al título, en lo personal lo hago una vez haya escrito la crónica, por dos 

razones; la primera, porque terminado el texto puedo encontrar mejores elementos 

para crear un titulo que haga referencia el contenido pero que al mismo tiempo 

sea atractivo y no lo diga todo, sino al contrario, haga que el usuario quiera leer la 

historia completa; y la segunda, porque es muy común que si se titula antes, el 

título sea el que determine la narración y el enfoque del texto lo que no deja que 

fluya la escritura; al mismo tiempo cuando se pasa el texto a corrección de estilo 

es bueno dar dos o tres sugerencias de título. 

 
2. El paso a seguir era darle el texto al editor de contenido, quien me dijo que 

debía decir que grupo era el que amenazaba a los habitantes de calle para así 

darle más fuerza al contenido, fue entonces cuando se entró en una negociación, 

yo sabía quien era el grupo pero no podía poner su nombre porque el texto estaba 

firmado con mi nombre lo cual representaba riesgo para mí, una vez expuesto el 

punto de vista aceptaron que me refiriera a estas personas como grupos de 

limpieza social.  

 
3. En este caso cuando pasé la historia al editor de contenido le pareció pertinente 

dejar de antetítulo lo que yo había propuesto como título, y extraer una frase del 

texto para dejarla de título y así captar la atención del lector. 
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4. Lo sugerido por el editor de contenido fue hacer una entradilla que introdujera 

un poco el tema a tratar antes de abordarlo, al mismo tiempo que incluir cifras para 

hacer menos denso el texto. 

 
5. Como era costumbre propuse diferentes títulos, sin embargo quería incluir uno 

de doble sentido que hiciera referencia a la crónica e incluyera la palabra cerdo la 

cual tiene diferentes significados según el contexto, pero había que ser 

cuidadosos y añadir las comillas a la palabra cerdo para que el título no fuera 

ofensivo. 

 

 
Proceso de publicación  
 
1. Dado el visto bueno por parte del editor de contenido, se empieza el proceso de 

la mano de los diseñadores, quienes se encargan de acomodar las imágenes 

según el espacio para que sea dinámica, en esta crónica en particular y por el 

tratamiento del tema, se recurrió al caricaturista del periódico para que ilustrara 

una de las anécdotas que se encuentran en el texto; recurso válido al que se 

puede acceder siempre y cuando el tema lo permita.  

 

 

Dentro de la estructura de la crónica y el mismo medio impreso, se podía realizar 

destacados de cifras o datos curiosos que si bien son importantes, también 

ayudaban con el diseño, estos recursos estaban sujetos al diseño del periódico y 

era decisión del periodista utilizar el más oportuno y era trabajo de los 

diagramadores diseñar una página que fuera ágil y atractiva. Con los recursos 

otorgados, sin embargo desde su papel de diseñadores también hacían 

sugerencias para la parte visual de la página. 
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2. Durante el proceso de diseño se presentó una dificultad, la cual fue que dentro 

de la página en la que estaba mi historia debía incluir un texto que daba paso a 

otra historia, lo cual redujo el espacio de manera considerable sacrificando 

información y también gráficas, sin embargo me acordé de una frase dicha por un 

colega la cual es: la gente te recuerda por la información que publicaste y no por la 

que dejaste de publicar. 

 

3. Por lo anónimo y pacto de confidencialidad del grupo no pude llevar fotógrafo a 

la reunión, por lo que recurrí a imágenes de archivo que ilustraran el texto, en este 

caso en particular acudí al diseñador y, entre los dos escogimos las fotos más 

pertinentes en el sentido que se pudieran prestar para siluetearlas y hacerles 

sombreado, al mismo tiempo que acudí al encargado de hacer los diagramas para 

que hiciera una gráfica con la información suministrada por la ENSIN.  

 

4. En el proceso de diseño y publicación se quiso hacer una secuencia de tres 

fotos mostrando un paso a paso del proceso de torcer tabaco, se incorporaron las 

cifras y el dato curioso para darle mayores blancos a la página. 

 

5. Como es usual se contó con el apoyo del fotógrafo durante el proceso, además 

que ciertas fotos se prestaban para ser silueteadas por lo que permitía un diseño 

más dinámico, al mismo tiempo que se acudió al recurso de voz de experto, dato 

curioso y cifras. 

 
 
Post publicación  
 
1. Una vez publicada la historia, no se hizo esperar la reacción de los personajes 

que en ella aparecían, en este caso los comentarios fueron favorables y quedaron 

conformes con lo escrito, obteniendo un texto que se ciñe a la realidad pero con 

toques literarios que no rayan en lo fantasioso y si enriquecen el texto. 
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2. Si bien una historia no necesariamente es del agrado de todo el mundo, a las 

fuentes les agrado el contenido porque aunque tenía adornos literarios, siempre 

conservaron veracidad y no se violó la confidencialidad y el off the record de cierta 

información suministrada. 

 

3. Lo particular y asombroso de esta crónica fue el grado de retroalimentación que 

recibí por parte de los lectores, a mi correo llegaron una cantidad considerable de 

e mails que me solicitaban algún teléfono en los que pudieran contactar a este 

grupo puesto que se identificaban, cabe resaltar que en la crónica no puedo poner 

ningún teléfono o medio con el que puedan contactarlos, porque se estaría 

haciendo un publirreportaje lo cual cambiaría la esencia de la crónica. Al mismo 

tiempo comentarios en la página Web de personas que viven en otros países pero 

que tiene familiares en la ciudad que estarían interesados en la crónica. 

 

4. En este caso una vez publicado el artículo se lo lleve a la protagonista de la 

historia para que viera la crónica, como parte de un trato que teníamos, porque 

muchas veces se lidia con el escepticismo de las personas, además salir en un 

medio de comunicación hace sentir importantes y tenidos en cuanta a algunas 

personas. 

 

5. En esta crónica no hubo retroalimentación. 
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9. PRESUPUESTO 
 

                             Valor unitario             Valor total 
 

Grabadora                    120.000              120.000 

8 Casettes                      1.300                  10.400 

3 Pares de Pilas              6.000                  18.000 

12 Libretas                       1.200                 14.400 

7 Lapiceros                         800                  5.600 

Transporte                                                  80.000                        

Internet                                                               0* 

Sueldo mensual                                        952.000   

 

Total                                                       1.200.400 

 

* Valores que no representan ningún gasto adicional para la empresa, puesto que 

ya están contemplados dentro de su presupuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 44

 

10. LIMITACIONES 
 

• El tiempo: la agilidad y la inmediatez que exige Vanguardia Liberal por ser 

un medio impreso de circulación diaria era un obstáculo, sin embargo, esto 

no fue excusa para cumplir con el rigor periodístico que se exige. 

 

• El espacio: si bien para cada crónica Vanguardia Liberal permitió página 

completa (150 cm. de texto), se sacrificó información por darle mayor lugar 

a la imagen, o en ocasiones por las mismas especificaciones del diseño, se 

debía conceder espacios para pases a otras notas, incluso los mismos 

avisos publicitarios representaban menos sitio para el contenido. 

 

• Otras responsabilidades: la exigencia de Vanguardia Liberal no era única y 

exclusiva para la realización de crónicas. También se debía cumplir con la 

dinámica de la redacción de las páginas nacional e internacional para 

Vanguardia Valledupar, lo que reducía de manera significativa el tiempo 

disponible para dedicar a la elaboración de las crónicas. 

 

• El conflicto armado urbano fue una limitación, debido a que en un trabajo 

periodístico, uno de los actores tuvo directa incidencia en el tema a 

desarrollar, lo que hizo que no se pudiera presentar la información por 

temor a represalias. 

 

• El manejo de la confidencialidad de fuentes, aunque hace parte de la ética 

periodística, en ocasiones por salvaguardar la identidad o información off 

the record, los textos tenían menor impacto y fuerza. 
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• El tiempo que tomaba la realización de la crónica, en ocasiones estaba 

delimitado por la disponibilidad de las fuentes, lo que representaba una 

dilatación en el proceso de redacción.  
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11. CONCLUSIONES 
 

• Se cumplió con el objetivo general de realizar 11 crónicas de personajes y 

acontecimientos que marcan a la región. 
 

• Se creó un interés en los lectores por conocer las crónicas de personajes 

que se desarrollan en la localidad. 

 

• Se reforzó las secciones de Historias Cotidianas y Séptimo Día, con un 

estilo de crónicas dinámico. 

 

• Se contaron historias latentes en la cotidianidad pero que no habían sido 

tratadas antes. 

 

• Se confirmó lo dicho por los teóricos cuando hacían referencia a que no 

existe un esquema rígido que se deba seguir a la hora de escribir crónicas. 

 

• Se utilizaron conocimientos adquiridos en la academia y al mismo tiempo 

las experiencias previas de trabajo de campo que hacían parte de la 

formación académica. 

 

• Se puso en práctica principios éticos del periodismo como la protección de 

las fuentes, la presentación de una información real y veraz, soportada en 

testimonios y recursos investigativos. 

 

• Se utilizaron recursos del periodismo literario para contar de forma 

dinámica, el perfil y la incidencia de los diferentes personajes de la ciudad 

en la cotidianidad. 
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• Se conjugaron los conocimientos adquiridos en la academia y el trabajo de 

campo, para dar como resultado una serie de crónicas que aluden al lector 

de la localidad y conserva el factor del interés público que exige el 

periodismo. 

 

• Se adquirieron criterios para la redacción de crónicas, que aunque dan 

cierta libertad en su estructura, hay que saber incorporar elementos que le 

den credibilidad al texto. 

 

• Se delimitó el papel de los diferentes géneros periodísticos, de tal forma 

que se encontró un equilibrio para no caer en la información escueta que 

caracteriza a la noticia, y tampoco en una nota editorial donde sólo se ve 

reflejada el pensar del autor. 

 

• Se aprendió a manejar el sentido de urgencia con el que se caracteriza un 

periódico, enmarcado por la inmediatez y agilidad, adquiriendo un ritmo de 

trabajo acorde al exigido por el medio. 
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ANEXO B. CUADERNILLOS 
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ANEXO C. CRONICAS 
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