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RESUMEN 

La investigación “Redacción de la crónica periodística en los estudiantes de IX 

ciclo de la escuela profesional de Ciencias de la Comunicación de la Unasam–2020” 

nació con la finalidad de dar solución a la interrogante estipulada en concordancia a lo  

 

 

La investigación fue analítica, sintética y explicativa. Además, por su finalidad 

correspondió al tipo descriptiva. También, por el tiempo en que se efectuó, resultó ser 

sincrónica y, finalmente, por su naturaleza fue cuantitativa, ya que buscó explicar el 

fenómeno mediante un enfoque para obtener una serie de información numérica. 

El objetivo general de la investigación fue describir la redacción de la crónica 

periodística en los estudiantes del IX ciclo de la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación de la Unasam-2020. Los resultados derivados en la investigación 

iniciaron considerando la necesidad de verificar el nivel de conocimiento técnico de 

los alumnos de la escuela profesional de Ciencias de la Comunicación. Aplicar los 

instrumentos de recolección de datos duró una semana. 

Es así que se arribaron a las siguientes conclusiones principales: La redacción 

de la crónica periodística posee una serie de deficiencias relacionadas al uso correcto 

de las herramientas del lenguaje en los estudiantes del IX ciclo de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Unasam – 2020, de acuerdo a los 

resultados obtenidos en las tablas del 1 al 4.  

 

PALABRAS CLAVE: crónica, coherencia, cohesión, ortografía, faltas de lenguaje  
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ABSTRACT 

 

The investigation "Writing the journalistic chronicle in the students of the IX 

cycle of the professional school of Communication Sciences of Unasam - 2020" was 

born with the purpose of answering the question formulated under the following terms. 

How is the writing of the journalistic chronicle presented in the students of the ninth 

cycle from the Professional School of Communication Sciences of Unasam-2020? 

The research was analytical, synthetic and explanatory. furthermore, due to its 

purpose it corresponds to the descriptive type. Also, by the time it was carried out, it 

turned out to be synchronous and, finally, by its nature it was quantitative, since it 

seeks to explain a phenomenon through a numerical data approach. 

The general objective of the research was to describe the writing of the 

journalistic chronicle in the students of the IX cycle of the Professional School of 

Communication Sciences of Unasam-2020. The results obtained in the investigation 

began considering the need to verify the level of technical knowledge of the students 

of the professional school of Communication Sciences. The application of the data 

collection instrument lasted one week. 

This is how the following conclusions were reached: The writing of the 

journalistic chronicle has a series of deficiencies related to the correct use of language 

tools in the students of the IX cycle of the Professional School of Communication 

Sciences of Unasam - 2020, according to the results obtained in the tables from 1 to 4.  

 

KEY WORDS: chronicle, coherence, cohesion, spelling, lack of language  
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INTRODUCCIÓN 

 

La crónica periodística es un género que presenta muchas aristas y cuyos límites 

con lo subjetivo, en muchas ocasiones, parece jugar en contra. Sin embargo, existen 

ciertos conceptos o patrones comunes en todo género de redacción que deben tomarse 

en cuenta ya que forman la base para toda buena redacción: la coherencia, la cohesión, 

la ortografía y las faltas de lenguaje, sobre todo teniendo presente que se está formando 

futuros profesionales de la comunicación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El segundo capítulo desarrolla lo relativo al marco teórico, el cual inicia con los 

antecedentes de la investigación, la base teórica sobre la cual se estructura la teoría de 

la comunicación, así como la periodística las cuales incluyen las herramientas de 

redacción periodística y la crónica periodística, así como, postular los conceptos 

fundamentales de la investigación. 
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Uno de los géneros llamados para esta acción viene a ser la crónica periodística. 

Quienes la cultivan saben de la vital importancia que conlleva el manejo adecuado de 

la lengua y cómo esta puede funcionar como una herramienta precisa para la 

transmisión de ideas y postulados que puedan ser transmisores de las ideas de su 

tiempo y de su propia interioridad. 

Partiendo de los procesos experimentales en esta investigación, se plantea la 

necesidad de que, en las facultades de Ciencias de la Comunicación, se prioricen 

cursos relacionados a la gramática y ortografía del español a un nivel avanzado con la 

finalidad de lograr así que los futuros comunicadores sociales obtengan una mayor 

visión académica y holística que les facilite sus funciones en los diversos campos a los 

cuales se dediquen. 

El tesista  
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CAPÍTULO I: PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. El problema de investigación 

1.1.1. Planteamiento del problema  

No cabe duda de lo sustantivo que resulta la buena preparación en el 

ámbito de redacción periodística para los alumnos de Ciencias de la 

Comunicación, del mismo modo, el adecuado empleo de las herramientas del 

lenguaje, tan necesarias para lograr las competencias y el adecuado desarrollo 

profesional como futuros comunicadores sociales. 

En relación a lo mencionado, es indudable la importancia que sostiene 

los estudios universitarios en la formación de los futuros profesionales, si bien 

es cierto que mucha de la información y experiencia se han de adquirir fuera 

de las aulas universitarias, no por ello se debe dejar de lado los cimientos 

cognitivos que se pueden desarrollar o hallar su génesis en los años de 

preparación profesional. 

Al respecto, es menester destacar la afirmación de Vilchez Samanez 

(2015) cuando indica que no siempre todas las habilidades y conocimientos 

que poseen los periodistas han sido adquiridos en las universidades. Cierto 

número porcentual significativo lo han conseguido de su propia práctica en los 

diversos medios de comunicación, en otras palabras, en la “cancha” yendo tras 

las notas informativas. Cabe aclarar que los principales basamentos deben 

brindarse en los claustros universitarios y, de este modo, lograr insertarse en el 

mercado laboral de forma satisfactoria. 
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Es por ello, que se ha visto por conveniente realizar un análisis en torno 

a los procesos de redacción periodísticas, a partir de las fuentes de información 

obtenidas, las cuales son: los registros auxiliares (los que se adjuntan en los 

anexos para mayor constancia) y las prácticas calificadas previas que sirvieron 

de referencias para el planteamiento de la hipótesis general y específicas. 

Así mismo se ha enfocado la investigación en el estudio de la crónica 

periodística con la finalidad de describir e identificar los errores en la redacción 

de la misma. Todo lo anterior admitirá tener una vista mucho más diáfana de 

los inconvenientes u obstáculos que pudieran intervenir en el mecanismo de 

enseñanza-aprendizaje de los inminentes comunicadores sociales en torno a los 

elementos básicos de la redacción. 

En consideración y ampliación de lo anterior, resulta indispensable citar 

a Bandura (1971) quien en su Teoría de aprendizaje social indica que, en 

relación a la la motivación, se estima tal igual a la suma de dos fuerzas 

primordiales, la expectativa del sujeto de lograr un objetivo y la valoración que 

tiene esta para su persona. Es decir, los aspectos vitales para el individuo serían: 

el esfuerzo como condición para el éxito y este como resultado valioso. Por lo 

tanto, la motivación viene a ser el resultado de ambas fuerzas, ya que, si otro 

factor tiene como valoración la nulidad, no existiría motivación a fin de luchar 

por la meta. 

Cabe destacar que, a pesar de las diversas y siempre dispersas acciones 

que se han venido realizando a fin de revertir algún tipo de inconveniente en 

los procesos de redacción, el problema aún persiste, razón por la cual, se hace 
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más indispensable aún la necesidad de dar una perspectiva más a este fenómeno 

a través de estudios como los que se plantean en esta investigación. 

Si bien los diversos medios digitales y el uso de aplicaciones han, hasta 

cierto punto, facilitado la redacción, resultan por momentos contraproducentes 

ya que condicionan a los estudiantes a perpetuar deslices que no pueden ser 

identificados con estas tecnologías y que requieren de la intervención directa 

de los escribientes, de este modo, tenemos como resultado el poco interés que 

puede despertar el aprendizaje a profundidad de los diversos conceptos que 

atañen a la redacción ya que ha surgido la “facilidad” que otorgan las 

tecnologías contemporáneas en este campo. 

Los estudiantes no usan satisfactoriamente las herramientas del lenguaje, 

lo cual se verifica en las evidencias a partir de los registros auxiliares mostrados 

por el docente de la asignatura de redacción, en donde, entre otros aspectos, se 

consideraban las deficiencias en los siguientes aspectos: Faltas de concordancia 

en la estructura textual. Impropiedad, falta de precisión léxica. Uso inadecuado 

u omisión de la coma en sus diversas modalidades. Pobreza léxica. Imprecisión 

léxica. Uso inadecuado de conjunciones. Inadecuado uso de las mayúsculas de 

acuerdo a las normas ortográficas. Falta de concordancia con el núcleo del 

sujeto. Uso indebido del punto y coma. Pobreza léxica. Redundancia 

recurrente. Omisión del artículo, del verbo y de algunos signos ortográficos.  

Todos los elementos previamente mencionados forman parte de los 

típicos recurrentes dentro del campo de la redacción, como elementos que 

deben ser pulidos y revisados constantemente a fin de obtener una formulación 

más clara y explícita de la información brindada. 
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Cabe destacar que, a pesar de las diversas y siempre dispersas acciones 

que se han venido realizando a fin de revertir algún tipo de inconveniente en 

los procesos de redacción, el problema aún persiste, razón por la cual, se hace 

más indispensable aún la necesidad de dar una perspectiva más a este fenómeno 

a través de estudios como los que se plantean en esta investigación. 

Por último, se resalta la necesidad de reparar en estos posibles problemas 

que se puedan vislumbrar en torno al campo de estudio mencionado y, de no 

hacerlo, se corre el riesgo de que la carrera profesional de Ciencias de la 

Comunicación pierda su credibilidad como formadora de profesionales 

originando con ello, que sea relegada como una escuela poco confiable de 

formación profesional. 
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1.2. Objetivos de la investigación 
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1.3. Justificación de la investigación  

Teniendo en cuenta la necesidad de redactar la crónica periodística con 

la pulcritud y rigor académico necesarios, tal como se espera de un estudiante 

universitario, futuro profesional de la comunicación, es que se considera de 

suma trascendencia el presente proyecto de investigación, tratando de 

vislumbrar de la mejor manera posible un fenómeno frecuente en la facultad de 

Ciencias de la Comunicación y que en algunas ocasiones ha de considerarse 

accesitario.  

Es así que frente a esta problemática se presenta el proyecto de 

investigación el cual busca forjar conciencia de la importancia de la adecuada 

redacción periodística en especial de la crónica, la importancia que conlleva el 

redactar considerando sus múltiples dimensiones a fin de evitar transgresiones, 

malas interpretaciones o contenidos tediosos e ininteligibles para quienes 

pretendan informarse. 

1.4. Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis general 
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1.4.3. Clasificación de variables 

Variable independiente 

Redacción de la crónica periodística. 
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1.4.4. Operacionalización de variable 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTO ÍTEMS 

Redacción de 

crónicas 

periodísticas 

1. Coherencia 

 

• Redacta la crónica periodística considerando la 

macroestructura textual y evitando digresiones 

• Redacta la crónica periodística considerando la 

superestructura textual. 

• Redacta la crónica periodística evitando sesgos y 

falacias. 

Observación 

Rúbrica de 

evaluación para los 

estudiantes 

Coherencia 

 

1. Cohesión 

• Redacta la crónica periodística considerando el empleo 

de referencias adecuadas. 

• Redacta la crónica periodística considerando en empleo 

de los conectores (conjunciones y preposiciones). 

Cohesión 

2. Ortografía 

 

• Redacta la crónica periodística considerando el 

adecuado empleo de consonantes (B, V, G, J, H). 

• Redacta la crónica periodística considerando el 

adecuado empleo de la tilde. 

• Redacta la crónica periodística considerando el 

adecuado empleo de las mayúsculas. 

Ortografía 

3. Faltas de 

lenguaje 

 

• Redacta la crónica periodística evitando el empleo de 

vicios de dicción (vulgarismo, barbarismo, solecismo, 

dequeísmo, cacofonía y la monotonía) 

• Redacta la crónica periodística evitando el empleo de 

vicios de construcción (solecismo, anfibología, 

redundancia, monotonía) 

Faltas de 

lenguaje 
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1.5. Metodología de la investigación 

1.5.1. Tipo de estudio  

Conforme se señala en Hernandez-Sampieri y Mendoza Torres (2018), el tipo 

se clasifica en: 

Por su finalidad: la cual responde a las tipología de de investigación 

descriptiva, puesto que se describió, en todos sus componentes principales, una 

realidad. 

Por el tiempo: resulta ser sincrónica, puesto que se estudió un fenómeno que 

se da en un corto periodo. 

Por su naturaleza: cuantitativa, debido a que buscó explicar el fenómeno 

mediante un enfoque para la obtención de datos de carácter numéricos (pp. 176-

183). 

1.5.2. El diseño de investigación 

M           O 

Donde:  

M: Muestra con quien(es) vamos a realizar el estudio.  

O: Información (observaciones) relevante o de interés que recogemos de la 

muestra.  

 

1.5.3. Población y muestra 

Población 
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1.5.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Gabinete: fichaje, registros auxiliares, fichas textuales y de resumen. 

Campo: observación, rúbrica. 

1.5.5. Técnicas de análisis (estudio cuantitativo) 

Para el análisis de dicha data se trabajó con el procesador Excel. 

*Se considera como objeto de estudio a la redacción de la crónica periodísticas 

redactada por los estudiantes del IX ciclo de Ciencias de la Comunicación de 

esta universidad. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Antecedentes de la investigación  

En el ámbito internacional: 

Barbosa y Paolinelli (2017), de la Universidad de Buenos Aires en su 

tesis titulada:  La crónica policial: un estudio comunicacional sobre el caso 

“Melina Romero”, señalan que la construcción mediática de la realidad es un 

tópico trabajado en las ciencias sociales y comunicación. De este modo, esta 

investigación trata de brindar , en relación a esta misma perspectiva, un estudio 

sobre el producto periodístico y como se recepciona una casuística policial 

partiendo de la voluntad por comprender la razón de su jerarquización en los 

medios sociales.  Para lo anterior, a partir de un inicio metodológico 

cuantitativo y cualitativo, se escogieron y analizaron los relatos del periódico 

Clarín (digital). Al mismo tiempo, se realizó un acercamiento de la acogida de 

la noticia, la cual buscó detallar las interpretaciones de las crónicas 

periodísticas de parte de un equipo conformado por alumnos del programa 

educativo del Ministerio de Educación de la Nación, “Plan Fines”.  

Rey Dominguez (2021) en su tesis titulada: Cabañas a la orilla del mar: 

Una promesa de la orilla del mar, de la Universidad de Chile, hallamos la 

presentación del trabajo de investigación a modo de crónica periodística que, a 

través de preguntas directas a los sujetos que fungen como testigos y 

participantes en la historia narrada, trata de redimir parte del recuerdo de un 

momento de la Unidad Popular, en la que el estado se planteó la idea de edificar 

cabañuelas de verano en la ribera para los empleados de Chile, formando 
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balnearios populosos. Esta tesis es un claro ejemplo de que las crónicas 

periodísticas pueden fungir con su estilo y forma en la mejor comprensión de 

un fenómeno social como el que estudia y detalla la autora de la misma. 

En el ámbito nacional: 

Castro Gómez (2020) de la Universidad César Vallejo en su tesis de 

licenciatura titulada: Análisis de la crónica periodística en el portal IDL 

Reporteros acerca del secuestro de un periodista, Lima 2019, llega a la 

conclusión de que, en los tipos de crónicas, la variación de herramientas 

formales y temáticas con los que laboraba Gorriti admite que su texto se ubique 

en diferentes tipos de crónica. Sobre el particular, por el tipo de tema asignado 

así como por los elementos que usa para la construcción de su crónica el texto 

de Gorriti se peculiariza por priorizar en el desarrollo humano, ser de relevancia 

social, constituirse como un hecho noticioso y ser de carácter autobiográfico. 

Del mismo modo, indica que diversos elementos (la claridad, precisión, 

concisión y sencillez) fungieron como elementos que brindaron comprensión 

y a la crónica elaborada para el estudio. Razón por la cual se puede inferir estos 

elementos como necesarios para la adecuada legibilidad de la crónica. 

Zúñiga Pimentel (2017) de la Universidad César Vallejo en su tesis 

titulada: La redacción y producción periodística y la preparación académica 

en los estudiantes del octavo ciclo de ciencias de la comunicación de la 

Universidad Privada Telesup 2016, concluye que no se aprecia una relación de 

la redacción y producción periodística y la formación en las aulas universitarias 

en los alumnos del octavo ciclo de Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Privada Telesup 2016. Así también, señala que no se aprecia 
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correspondencia que se da entre la escritura y la producción periodística y los 

enseñantes se dan a comprender en sus cátedras a los alumnos del octavo ciclo 

de Ciencias de la Comunicación con la investigación que ofrece los docentes 

en los alumnos del octavo ciclo de Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Privada Telesup. Por último, concluye que no se aprecia relación 

entre la redacción y la producción periodística y la enseñanza de un docente de 

la misma carrera sea similar a otro que no pertenece a ella, de los estudiantes 

del octavo ciclo de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Privada 

Telesup 

En el ámbito local: 

Blas Cano (2018) de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo, en su tesis titulada: Características principales y legibilidad en la 

redacción de los medios periodísticos digitales: Ancash Noticias, Huaraz 

Informa, Huaraz noticias – 2018, concluye que estos: Ancash Noticias, Huaraz 

Noticias y Huaraz Informa incumplen en general con las primordiales 

peculiaridades de la exposición del periodismo en el ámbito digital. Además, 

señala que la investigación estableció que los medios digitales en mención no 

evidencian legibilidad en la redacción en sus noticias, tal como se sugiere en la 

teoría, solo de vez en cuando se escribe un titular de forma directa y diáfana. 

Además, señala que, como parte de las evidencias de la investigación de la 

tesis, se pudo determinar que, debido a la tecnología en la red, se han creado 

indagaciones en las que se colocan texto, imágenes fijas, sonido o en 

movimiento, infográficos, animaciones, etc. 



 

23 
 

Echevarría Valderrama (2020), de la Universidad Nacional del Santa, en 

su tesis titulada: Creatividad y producción de textos técnicos escritos en 

estudiantes de Mecánica Automotriz del Instituto de Educación Superior 

Carlos Salazar Romero – 2019, señala que la investigación tuvo como objetivo 

establecer la relación existente entre la creatividad y la producción de textos 

técnicos redactados en los alumnos de Mecánica Automotriz del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Carlos Salazar Romero, la investigación se 

estableció en la teoría Cognitiva y Humanista así como de la teoría Sistemática 

del Desarrollo Humano por lo cual se analizan las bases teóricas de cada 

variable. Esta investigación puede ubicarse en el campo del enfoque 

cuantitativo con prioridad en un diseño descriptivo-correlacional. Los 

resultados fueron procesados con el uso de la estadística descriptiva e 

inferencial. Dando resultado el proceso donde se señala que se aprecvia una 

relación significativa débil entre la variable creatividad y la variable 

producción de textos técnicos escritos en los estudiantes de la especialidad de 

Mecánica Automotriz. 
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Conforme a esta idea lógica de la redacción se origina la vital y franca 

correlación entre forma y el contenido, que toda persona encargada de la 

redacción debe de dar valoración como fundamental y como motor de otro 

ejercicio que se plantee cumplir. En relación a ella se establecen algunas 

peculiaridades o condiciones de la adecuada. 

Así, los párrafos del discurso han de vincularse entre sí a través de 

ilativos lógicos adecuados, por lo tanto, un texto en general es un grupo 

estructurado de ideas que brinda información acerca de algún tópico, 

fundamenta en bien o contraargumenta una posición, cuenta alguna narración. 

La redacción necesita de sugerencias como: unir las ideas afines al tema, a fin 

de lograr un desarrollo de la idea por cada párrafo, diferenciar ideas 

primordiales de aquellas adjetivas, etc. 

Por su parte Pérez (2010) plantea que lo relativo a la escritura y el proceso 

lector son dos momentos propios de la cognición que no se pueden desligar y 

muy enrevesados los mismo que se ejecutan empleando herramientas 

lingüísticas las mismas que se encuadran en una dinámica socio-cultural. 

Añade en ese mismo sentido que “son procesos cognitivos porque 

involucran el uso de funciones mentales superiores del ser humano, tiene una 
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base lingüística porque supone el conocimiento de un código particular … , se 

considera como dinámica socio-cultural porque son prácticas sociales”. 

Continúa Pérez (2010) y precisa que para realizar la redacción de un texto 

se necesita sistematizar las ideas de tal suerte que se logren las metas 

propuestas. Esta formación no está ligada por normas de gramática, tales como 

la construcción oracional, al contrario, por sugerencias de composición; vale 

decir, los fundamentos han de estructurarse conforme con su eficacia para el 

tema primordial, por ello es que con mayor seguridad se hallan engarzados con 

el tópico central son las ideas principales y las ideas vinculadas con las ideas 

principales son las ideas secundarias. No obstante, el discurso se conforma por 

oraciones y aquellas, a la vez, se forman haciendo caso a normas gramaticales. 

Asimismo, añade que “las oraciones que componen el texto deben 

relacionarse entre sí mediante enlaces lógicos pertinentes y deben incluir 

elementos referenciales adecuados. Por último, también es necesario tomar en 

cuenta las normas de puntuación y de ortografía”. 

Cassany (2008) establece que las diversas proximidades a la lectura y 

escritura en tres ideas u orientaciones: “la lingüística, que parte del estudio de 

la lengua y de sus teorías gramaticales y discursivas; la psicolingüística, que 

parte del campo de la psicología, sobre todo en la orientación cognitiva”. 

Entonces, para este autor, leer y escribir es tan disperso y sustantivo en la 

actividad del hombre; razón por la cual cada orientación coge un fragmento del 

objeto, lo revisa a partir de su óptica y brinda informaciones importantes. 
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Redacción periodística 

Esta radica en dar a conocer a través de escritos el pensar o conocimientos 

relativos a un tópico que se ha de considerar noticia anteriormente ordenado. 

También se caracteriza por ser especializada, la cual, se emplea con la 

finalidad de difundir noticias mediante de los medios de comunicación como 

son la radio, la prensa, las redes sociales, entre otros. La redacción periodística 

se distingue de la general, en que la primera se halla especializada en la 

realización de noticias, su forma trata de ser más ágil, entretenida e 

impresionante. A fin de lograr esta meta se establece por la estilística, la cual 

estudia la normativa de una adecuada expresión. (Escuela de Periodismo J. B. 

M., s.f., párr. 1) 

Señala Vivaldi (2000) que este tipo de escritura se presenta normalmente 

por un comunicador desde un medio de comunicación con la finalidad de dar a 

conocer, brindar una opinión o efectuar una ilustración sobre una noticia o 

realidad. La noticia sobre el cual el comunicador social redacta ha de estar 

siempre ligada a los novedoso y sustancial para la sociedad; lo que se informa 

ha de enviar algo. 

Así, el comunicador ha de considerar algunas ideas en su redacción, 

primero, esta ha de ser simple, con oraciones y léxico sencillo a fin de que 

pueda ser entendido por los demás, usando vocablos de empleo cotidiano; 

Vivaldi (2000) agrega que “los tecnicismos deben evitarse y, si resulta 

inevitable, siempre se debe explicar su significado de la forma más clara 

posible”. 
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En cambio, la Escuela de Periodismo J. B. M. (s.f.) considera que: 

La sencillez como una rara virtud, que se refiere tanto a la construcción 

de las frases, su enlace y al lenguaje empleado. Afirma que huir del 

rebuscamiento es una forma de la modestia, pero sólo busca escribir 

sencillamente quien está convencido de que al hacerlo se expresa con la 

mayor elegancia. Para este autor, la sencillez consiste en expresar las 

ideas escuetamente y sin retorcimiento, directa y precisa, sin adornos, sin 

apelar al diccionario para sacarle vocablos que nadie escucha; es decir 

con naturalidad. 

En este tipo de redacción periodística la información, las  proposiciones 

y los párrafos han de ser diáfanos y exactos a fin de hacer más fácil y agilizar 

su lectura; de este modo, una vez que el discurso se haya finalizado, se tiene 

que revisar y corregir a fin de evitar algún tipo de error, bien sea en la redacción 

o aun en el contenido. 

Para Vivaldi (2000) ser claro y preciso indican “expresión al alcance de 

un hombre de cultura media; por tanto, quiere decir: pensamiento diáfano, 

conceptos bien digeridos y exposición limpia, con sintaxis correcta y 

vocabulario o léxico al alcance de la mayoría, ni preciosista ni demasiado 

técnico”. 

El lector estima los textos precisos, que ingresen entren en vueltas y 

redundancias superfluas. “En la redacción periodística existen tres géneros que 

siempre deben ser identificados por el medio en el que se comuniquen para 
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evitar confusiones o aun manipulaciones; son las redacciones informativas, 

interpretativas y de opinión”. 

Vivaldi (2000) señala que llamado estilo pesado consiste cuando en cada 

línea, palabra o frase podemos hallar ideas repletas de sentido; al contrario, es 

la impreciso, el aumento innecesario de vocablos; lo que comúnmente se 

llamada retórica. 

Albalat (citado por Sánchez, 1999) advierte que la concisión es cosa de 

trabajo; es preciso limpiar el estilo, cribarlo, pasarlo por el tamiz, sortear lo 

redundante, la vacilación expresiva y el añadido de ideas adjetivas. 

De esta manera, la precisión da origen a la inmediatez y fluidez en la 

forma de nuestra escritura, a través del uso de verbos con formas ágiles y 

dinámicas. 

La crónica  

Concepto de crónica 

El Diccionario de Uso del español (1992) de María Moliner 

conceptualiza la crónica como “historia en que se van exponiendo los 

acontecimientos por el orden en que han ido ocurriendo”. Por ello y de forma 

común nos suceden algunas cosas y en forma frecuente narramos lo que 

sucedió, eso de lo que fuimos personajes protagónicos o vimos cual testigos. 

Hablamos en paso a un orden lógico al mismo tiempo que contamos el 

acontecimiento detallamos. De esto se trata la crónica, en contar eventos, 

detallar escenarios, copiar la voz de los personajes que vivieron el suceso e 

interpretar. 
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Para Cecchi (1998): 

La crónica es un relato: es decir, una exposición siguiendo un orden 

cronológico en el que se aborda un hecho real. El relato debe ser lo más 

completo posible, no debe faltar en él ningún dato que merezca ser 

consignado, ya que su función primordial es narrar como ocurrieron los 

hechos. Si bien la crónica también responde a las interrogantes básicas 

de la noticia (qué, quién, cómo, dónde, por qué) se detiene 

principalmente en el cómo (pp. 26-27). 

“Se relatan hechos noticiosos actuales o que cobran vigencia y van 

narrados de acuerdo a un orden o término temporal que los delimita, su esencia 

es la información interpretativa y valorativa de lo acontecido” (Gómez, 1994, 

p. 64). Es narrar un hecho y al tiempo darles valoración y comentarlo, 

descollando sus peculiaridades, recurriendo a anécdotas, descripciones, 

reflexiones de todo tipo: Para Martín (1987) “La crónica es, en esencia, una 

información interpretativa y valorativa de los hechos noticiosos, actuales o 

actualizados donde se narra algo al propio tiempo que se juzga lo narrado” (p. 

123). 

La palabra crónica conforme a su etimología proviene de la palabra 

griega cronos (Crono o krono, en alusión al dios del tiempo), ya se daba como 

obra literaria en los tiempos pretéritos donde lo relativo al tiempo se notaba 

puesto que trastocaba y ante esto, se origina aquella necesidad de poner en 

evidencia con diversos materiales aquello que no se deseaba olvidar. 
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Es así que, conforme a la historia de la humanidad, se puede apreciar las 

crónicas a los acontecimientos que se cuentan en la Biblia, los cantos 

babilónicos de la creación, así como los códices de Chilam Balam, o el gran 

Popol Vuh quiché, las Crónicas de la Conquista de Nueva España, de Hernán 

Cortés, las Crónicas de Indias de Fray Bartolomé de las Casas, y cómo no 

recordar la obra inmortal de Homero, así como la Guerra de la Galias de Julio 

César, Los viajes de Herodoto, entre otros, son tomadas como crónicas ya que 

narran lo que transcurrió con el manifiesto  objetivo de que sean considerados 

cual eventos auténticos. 

Hoy en día la crónica se considera un género periodístico por excelencia, 

mas en realidad ya había existido desde hace mucho tiempo anterior al 

nacimiento del periodismo, en Grecia a finales del siglo V a.C. 

Es ahí donde se forjaron las bases de lo que se constituiría con el pasar 

de los años como crónica o redacción historiográfica como fuente de memoria 

de cara al futuro. En ellas se trataba de informar con el fin del disfrute ya que 

se hacían para leerlas a espacio abierto. 

Aunque en relación a los temas, las fuentes no eran del todo estrictas en 

los más destacado historiadores de la Grecia antigua existe una primigenia 

preocupación por la verdad rechazando las tradiciones orales que a opinión de 

quien escribía, no resultaban veraces. 

La cercanía a las fuentes básicas, la organización de lo que puede conocer 

quien hace la crónica es un inicial enlace a fin de lograr la satisfacción de la 

necesidad de verosimilitud de un escrito historiográfico. Conforme a Cecchi 
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(1998) “Así se va definiendo el carácter esencial testimonial de las fuentes de 

la crónica” (p. 17). La evidencia quizá vendría del propio cronista siempre y 

cuando fuera testigo del hecho que contaba o de testigos que el cronista 

ubicaba. En el caso peruano, la crónica tiene sus orígenes en la conquista. 

Muchos se dedicaron a plasmar por escrito lo que sucedía, lo que observaban 

como testigos de primera línea, como ocurre en el caso de los cronistas 

indígenas Juan Santa Cruz Pachacuti “Relación de antigüedades de este reino 

del Perú”, Titu Cusi Yupanqui “Rebelión de Manco Inca”; Guamán Poma de 

Ayala “Nueva crónica y buen gobierno”; de los mestizos Blas Valera “Historia 

general del antiguo Perú” y de Garcilaso de la Vega “Comentarios reales”, 

“Historia general del Perú”; de los españoles Pedro Cieza de León “Crónica 

del Perú”, “El señorío de los incas” y Juan de Betanzos “Suma y narración de 

los incas”, etc. 

Características de la crónica 

Conforme a Martín (1987): 

A. El sello personal:  Este aspecto da a entender que se posee una peculiaridad, 

va signada, quien redacta la crónica comenta, amplía y jerarquiza los 

acontecimientos conforme a su valoración. 

B. El estilo: A pesar de que sea informativa, el cronista pone en ella toda su 

retórica, contradictoria a veces, y con una cadencia peculiar que es el estilo de 

que lo representa. 

C. La apreciación del suceso: Se define a una crónica,  no como la valoración 

de un evento y de su posterior valoración, al contrario, es cuando se aprecia el 
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evento al tiempo que se va contando. Es unir, mixtificar, engarzar narración y 

valoración en una misma oración. (p. 127). 

 

 

Tipos de crónica 

Considerando al cronista quien redacta la crónica, esta puede ser blanca 

cuando se emplea un material en apariencia objetivo y quien tiene la autoridad 

de un profesional, por otra parte, la amarilla; cuando es redacta por una persona 

o ciudadano ajeno a la profesión. Por otro lado, está la a clasificación en 

relación al tema y al lugar. 

Para Gómez (1994) “de acuerdo a lo primero, la variedad es infinita: 

deportivas, políticas, religiosas, estadísticas, filosóficas, médicas…etc., tantas 

como actividades humanas existan y, …, tal es el caso de las crónicas que nos 

informan lo que está ocurriendo en Haití”. 

Agrega al respecto que tampoco puede “dejar de considerarse en la 

tipología de la crónica el cómo ha ido variando a través de los tiempos: … ; es 

decir, los giros, vocablos, usos, temas y corrientes que se adoptan en cada 

época”. 

Lo principal de la crónica es lo que se transmite y el cronista da su juicio 

e interpreta lo sucedido. Se puede decir que cuenta aquello que ocurre tras 

bambalinas con respecto a la noticia. Los juicios se han de colocar solo algunas 

veces, ya que lo sustantivo es el acontecimiento como tal, no las opiniones del 

redactor. Mauricio Gómez (1994) manifiesta “Si se asimila el reportaje a una 
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cámara de retratar, la crónica equivaldría al pincel de un artista, que al tiempo 

de describir la realidad, la presenta de una manera personal a través de sus 

trazos y mezclas de color” (p. 65). Puesto que quien hace la crónica usa todo 

lo necesario para describir el capítulo que cuenta. 

Además, según Gómez (1994): 

Cuando se redacta una crónica ha de hacerse en un estilo libre, los giros 

gramaticales, los períodos oracionales, el tono general del escrito, 

dependen del gusto del cronista. El redactor de crónicas destaca los 

detalles que juzgue pertinentes, comenta los aspectos que a su parecer lo 

merezcan, pero nunca puede dejar de lado el hecho fundamental que da 

origen a su crónica. No debe infringir las normas elementales de 

brevedad, objetividad y sencillez, que revele un contenido objetivo, un 

mensaje que comunique algo a alguien. Puede utilizar recursos 

estilísticos: comparación, metáfora, ironía, paradoja, y hasta la hipérbole 

mesurada; pero dentro siempre de una norma fundamental de claridad 

comunicativa. No debe utilizar la vaguedad, la imprecisión, la palabrería 

ni la deformación de la realidad. 

Un cronista, que se precie de serlo, inicia su narración por lo más 

importante a su modo de ver el mundo. Toda crónica contiene un sentido, una 

significación y narra un hecho importante dando a su narración una lógica 

estimativa-axiológica. 

En la praxis la crónica puede ser impresionista y expresionista. Es 

impresionista ya que capta a manera de foto la realidad y expresionista ya que 
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reelabora los acontecimientos dándoles valor y mostrándonos la realidad 

percibida. 

Los cronistas se van forjando a ellos mismos en el afán cotidiano 

teniendo para ello con unas condiciones elementales, una vez que se ha 

demostrado su valor, aquella rúbrica ha de ser el mejor garante de su producto 

y será solicitado por quienes lo lean con el interés de aprender algo novedoso 

y sustantivo, de desear saber su opinión en relación al acontecimiento; como 

es el caso de los cronistas Ricardo Blume, Alonso Alegría, Guillermo Giacossa, 

entre otros; cuya peculiar pluma al manifestar y valorar sobre lo que acontece. 

Cabe agregar lo que opina sobre la crónica, Málaga (1990), citado por Nancy 

Salas: 

 

 

 

 

 

 

 

Del mismo modo, en la forma de la crónica se ha visto una introducción 

informativa al punto de ser noticia, un hecho peculiar, una reflexión o una 

anécdota en relación al tópico de la redacción; a fin de localizar al lector; 

después se desarrolla, en el cuerpo, la información extra partiendo de lo más 
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sustancial a lo secundario, otorgando cada vez más precisa, variados por la 

valoración del acontecimiento de manera coherente y, por último, a modo de 

clausura se concluye brindando una apreciación total.  

2.3. Definición de términos 

Crónica periodística 

Al respecto, Salas Andrade (2009) la define como “la actividad básica 

del periodismo: la comunicación de noticias de sucesos recientes impregnados 

de novedad, de una novedad interesante” (p. 29). Siguiendo esta línea, se puede 

entender que un elemento sustantivo de la crónica radica en su ligazón 

inmanente con el texto narrativo cuya exigencia por mantener el interés del 

lector, se hermana perfectamente con el objetivo central que señala la autora. 

 

Por otro lado, para Gutierrez (1984) “La crónica es un género que existe 

antes que el propio periodismo. El relato interpretativo contado desde el lugar 

donde sucede un hecho noticioso aparece pronto en la historia de la 

humanidad”. No obstante, más que lo informativo, lo medular de este género 

es lo interpretativo, puesto que la crónica es una redacción que cuenta los 

acontecimientos en un medio informativo contemplando una opinión de su 

autor (Martín, 1998, p. 123). Vale definirla como una noticia interpretada, con 

valor, con comentarios y juicio (Vilamor, 2000, p. 341), en otras palabras, un 

género híbrido entre los interpretativos y los informativos (Hernando, 2000, p. 

21) o que se halla en el margen entre los informativos y los de opinión 

(Gutiérrez, 1984, p. 114). 
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Martínez Albertos (1983, p. 361) da a conocer que “la crónica tiene esta 

doble finalidad, … , ya que se trata de un género que está redactado con un 

estilo ambiguo entre el propio de un periodismo informativo y el de solicitación 

de opinión”. Así, la crónica es la descripción de un hecho noticioso con algunos  

elementos de valor, los cuales siempre deben de ser adjetivos respecto al relato 

del hecho que le da vida.  

Gabriel García Márquez (2001, p. 2) no considera que los límites de este 

género se hallen adecudamente definidos, y estima que “nunca se aprenderá a 

distinguir a primera vista entre géneros tan diferentes como el reportaje y la 

crónica, e incluso entre estos géneros periodísticos y el cuento o la novela”.  

Martínez Vallvey (1996, p. 109) destaca su “carácter eminentemente 

literario, al afirmar que la crónica es un texto con sello personal no solo porque 

suele ir firmado, sino porque el cronista comenta, amplía y ordena los hechos 

a su manera”.  

Redacción 

Para Basulto (1998): 

Es una actividad comunicativa de primer orden, que implica un estado 

cultural avanzado de quien la ejercita. Como no se trata de un acto cuyo 

dominio se practica de manera mecánica, sino de un proceso de 

construcción de productos escritos, su aprendizaje y su práctica 

demandan un cuidadoso proceso de elaboración de su materia prima -el 

pensamiento- y de su forma de expresión o presentación por medio de 

textos escritos. 
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Coherencia 

Para Van Dijk (1996) “Es la cualidad semántica de los textos que 

selecciona la información relevante e irrelevante, mantiene la unidad y 

organiza la estructura comunicativa de una manera específica”. 

Teun Van Dijk ha planteado la idea de macroestructura a fin de 

caracterizar los aspectos tratados. La macroestructura se entiende como un 

esquema que lleva todas las noticias del texto así como las divide conforme a 

su trascendencia y sus interacciones. 

Para Rincón Castellanos, “La coherencia es una característica esencial de 

ese plan global, de esa organización secuencial y estructurada de los 

contenidos”. Así, se entiende como la propiedad por la cual la interpretación 

del significado de cada enunciado “depende de la interpretación de los que le 

anteceden y le siguen en la cadena textual, y también de la adecuación lógica 

entre el texto y sus circunstancias contextuales”. Esta es la razón por la que un 

discurso es coherente si en él hallamos un progreso proposicional lógico, o sea, 

si sus proposiciones conllevan una aguda relación lógico-semántica. 

El mismo autor agrega que: 

Mientras la cohesión obedece a criterios formales, la coherencia obedece 

a criterios relacionados con la intención comunicativa. Cuando hablamos 

de coherencia, nos estamos refiriendo además a los mecanismos que 

permiten concebir un texto como el resultado de un equilibrio entre la 

progresión y la redundancia informativa. Van Dijk ha establecido tres 

clases de coherencia.  
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Cohesión 

Rincón Castellanos, señala que “es un factor textual tan importante en la 

lectura como en la escritura. Se le ha relacionado con el éxito en la comprensión 

de lectura, con la capacidad de resumir y de recordar textos, y con el 

procesamiento de la información”. 

En ese mismo aspecto agrega que “Cualquier discusión sobre la cohesión 

y sus relaciones con la lectura y la escritura debe comenzar, naturalmente, por 

una definición de este término. Sin embargo, dicha definición no es tan fácil 

como parece”. Es frecuente por eso, que la cohesión haya sido mal definida y 

empleada de manera poco precisa. 

Además, agrega que: “Muchos lingüistas ven la cohesión como un 

aspecto de la coherencia, … , en tanto que la coherencia es la vinculación de 

los significados en la estructura profunda del texto”. Sin embargo, sobre lo que 

los demás autores concuerdan y sí suelen estar de conformes es en que los 

elementos cohesivos y de coherencia se hallan engarzados. 

Díaz (1995, p. 38) afirma que “la cohesión se refiere al modo como los 

componentes de la estructura superficial de un texto están íntimamente 

conectados con la secuencia”. En otras palabras, la cohesión viene a ser una 

propiedad de naturaleza sintáctica, que yace sobre relaciones de forma 

gramatical o léxico-semánticos. 

También se relaciona con la forma en que los vocablos, las proposiciones  

y sus elementos se mezclan a fin de asegurar un desarrollo proposicional y así 

lograr formar una unidad conceptual. Para Bustos Gisbert (1996: 32), “la 
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cohesión hace referencia tanto a la organización estructural de la información 

como a los mecanismos existentes para jerarquizarla”.  

Ortografía 

La ortografía de la real Academia Española (2010) la define como. 

Como todo código de comunicación, la escritura está constituida no solo 

por el conjunto de signos convencionales establecidos para representar 

gráficamente el lenguaje, sino por las normas que determinan cuándo y 

cómo debe utilizarse cada uno de ellos. Este conjunto de normas que 

regulan la correcta escritura de una lengua constituye lo que llamamos 

ortografía, palabra de origen griego que etimológicamente significa 

“recta escritura” … El término ortografía designa asimismo la disciplina 

lingüística de carácter aplicado que se ocupa de describir y explicar 

cuáles son los elementos constitutivos de la escritura de una lengua y las 

convenciones normativas de su uso en cada caso, así como los principio 

y criterios que guían tanto la fijación de las reglas como sus 

modificaciones.  

Faltas de lenguaje 

Para Morales Ardaya (s.f.) el lenguaje es capaz de emplearse con menor 

o mayor rigor así como con mejor o menos eficiencia. Por lo tanto, es factible 

caer en imprecisiones cuando lo empleamos. 

Las faltas de lenguaje son las imprecisiones errores en la cual se suelen 

caer al usar una lengua cualquiera. No obstante, se debe considerar, por lo 

general, cuando se menciona el término errores”, “faltas” o “incorrecciones”, 
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se emplea el criterio de la normativa tradicional, vale decir, adecuarla a la 

lengua culta, y sobre todo a la escrita. En conclusión, lo que se cataloga como 

falta en una variedad o nivel con el tiempo quizá puede no serlo. Del mismo 

modo, lo que fue error en lo pretérito puede no serlo actualmente, y hoy se 

tienen por errores términos que tal vez se consideren correctas en unos años. 

Macroestructura 

El término fue acuñado por el lingüista T. Van Dijk, siendo entendida 

como el contenido semántico global que personifica el sentido de un texto. Para 

que un texto se entienda como “unidad de comunicación” ha de tener un centro 

informativo básico, el cual es la cuestión del que trata (tema). 

La macroestructura constituye la estructura semántica del conjunto del 

texto; si una secuencia de oraciones escasea de ella, el total es tomado como 

una sucesión de enunciados sin conexión, y, por lo tanto, no llegará a 

establecerse como texto. Por ello, la macroestructura también puede ser 

entendida como un mecanismo de coherencia textual.  

Recordemos, además, que el concepto de macroestructura es relativo, 

puesto que puede aludir tanto al tema global del discurso como a temas locales 

que se despliegan en variados fragmentos (macroestructuras locales), 

obteniendo así, como resultado, una estructura textual jerarquizada en 

diferentes niveles de complejidad. (Van Dijk, T. A.) 

Superestructura 

Se llama así a una sucesión de organizaciones globales que actúan como 

diferenciadores de los diversos tipos de textos entre sí, no solo por su función 
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comunicativa o social, sino también porque poseen diferentes tipos de 

construcción. 

Para Van Dijk “Las superestructuras existen independientemente del 

contenido y no se describen con la ayuda de una gramática lingüística, es así 

que una persona puede hablar y entender su lengua sin que por ello tenga que 

estar capacitada para narrar”; además, una sucesión de tipos de superestructuras 

tiene una característica típica (en sus posibilidades combinatorias), por lo cual 

la mayor parte de los parlantes de una comunidad lingüística las ubica y 

emplea. 

 

CAPÍTULO III: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1. Descripción del trabajo de campo  

La presente investigación inició en el segundo semestre del 2019 en relación 

a la necesidad de verificar el nivel de conocimiento técnico de los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación. Luego de aprobado el 

proyecto, la ejecución de la investigación permitió el instrumento de evaluación a 

las diversas crónicas realizas por los estudiantes del VII semestre académico de la 

mencionada Escuela Profesional haciendo un total de 15 crónicas. 

Previamente se realizó una verificación directa de los registros y actas de 

notas a fin de establecer las dificultades que podrían presentar los estudiantes 

teniendo en consideración este detalle, así como las conversaciones con el docente 

del curso, se estableció que existía la posibilidad de algunos desaciertos al momento 

de redactar los trabajos presentados por parte de los estudiantes lo que desembocó 
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en el planteamiento de la hipótesis general que debido posteriormente, en el 

planteamiento de las hipótesis específicas. 

La aplicación del instrumento de recolección de datos duró una semana, una 

vez culminada la revisión de las crónicas con la aplicación de la rúbrica respectiva 

se inició la tabulación de la misma, para determinar su análisis estadístico y obtener 

los cuadros, y gráficos pertinentes que nos permitieron analizar e interpretar y así 

demostrar la correlación de las variables. 

Durante la revisión de las diversas crónicas brindadas por los estudiantes, se 

pudo hallar algunos otros errores comunes en la redacción que no formaron parte 

de este estudio por razones de practicidad en la formulación del problema sin 

embargo, se dejó constancia de los mismos en los anexos y en los revisiones 

minuciosas que se realizaron en cada uno de los trabajos de los estudiantes, para lo 

cual, se tuvo la constante revisión e bibliografía especializada en torno a los ámbitos 

de la redacción en general. 

 

3.2. PRESENTACIÓN RESULTADOS 
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Tabla 1: coherencia 

 

En la tabla se aprecia que 8 crónicas entregadas (53.3%) del total de estudiantes 

evidencian un nivel destacado, además, se muestra que 5 crónicas (33.3%) del total de 

estudiantes evidencian un nivel satisfactorio, mientras que 2 crónicas (13.3%) 

muestran un nivel en proceso. No se evidencian crónicas en los dos últimos niveles. 

Los resultados permiten interpretar que más del 85% de las crónicas revisadas 

muestran un dominio relevante en torno al manejo de los elementos de la 

macroestructura relativo a la coherencia de la crónica. 
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Tabla 2: cohesión 

 

En la tabla se aprecia que ninguna crónica entregada (0%) del total de estudiantes 

evidencia un nivel destacado, además, se muestra que 4 crónicas (26.7%) del total de 

crónicas evidencian un nivel satisfactorio, mientras que 8 crónicas (53.3%) muestran 

un nivel en proceso, mientras que 3 crónicas (20%) muestran un nivel en inicio. No se 

evidencian crónicas en el último nivel. 

Los resultados permiten interpretar que solo un 26.7% de las crónicas revisadas 

muestran un dominio relevante en torno al manejo de los elementos de cohesión, 

siendo así superior un dominio regular y bajo del mismo con un 73.3%. 
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Tabla 3: ortografía 

 

En la tabla se aprecia que 1 crónica entregada (6.6%) del total de estudiantes 

evidencia un nivel destacado, además, se muestra que 14 crónicas (93.3%) del total de 

estudiantes evidencian un nivel satisfactorio, mientras que no se evidencian crónicas 

en ninguno de los restantes niveles. 

Los resultados permiten interpretar que existe un manejo satisfactorio y elevado 

de la ortografía en relación a la rúbrica, sin embargo, es significativo indicar que se 

pueden apreciar una sucesión de inadecuaciones marcadas las cuales no están 

presentes en la rúbrica. 
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Tabla 4: faltas de lenguaje 

 

En la tabla se aprecia que solo una cónica entregada (7%) del total de estudiantes 

evidencia un nivel destacado, además, se muestra que 5 crónicas (33.3%) del total de 

estudiantes evidencian un nivel satisfactorio, mientras que 8 crónicas (53.3%) 

muestran un nivel en proceso, por último, una crónica (7%) muestra un nivel en inicio. 

No se evidencian crónicas en el último nivel. 

Los resultados permiten interpretar que más de la mitad de las crónicas 

presentada muestran un nivel en proceso frente a un 33.3% de nivel satisfactorio. Lo 

cual evidencia la necesidad de enfatizar más en este aspecto. 

 

  

7%

33,30%

53,30%

7%

0
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Destacado Satisfactorio En proceso En inicio Previo al inicio

Criterio



 

48 
 

3.3. Discusión de resultados 

A partir de los descubrimientos ubicados, se acepta la hipótesis general la cual 

señala que existen deficiencias en la redacción de la crónica periodística en los 

estudiantes del IX ciclo de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de 

la Unasam- 2020. 

Estos resultados guardan relación los mencionado por Castro Gómez (2020) 

quien señala que los diversos elementos (la claridad, precisión, concisión y sencillez) 

fungen como recursos que brindaron comprensión y a la crónica elaborada para el 

estudio. Razón por la cual se puede inferir estos elementos como necesarios para la 

adecuada legibilidad de la crónica. 

También coinciden con lo postulado por Blas Cano (2018) donde se informa que 

algunos medios periodísticos no presentan la legibilidad en la redacción en sus 

noticias, como se sugiere en la teoría, solo veces logran redactan un titular directo y 

específico.  

De esta manera podemos establecer que todo lo mencionado es conforme con lo 

que en este estudio se encuentra. 

 

3.4. Adopción de decisión 

Se acepta la hipótesis: “Existen deficiencias en la redacción de la crónica 

periodística en los estudiantes del IX ciclo de la Escuela Profesional de Ciencias 

de la Comunicación de la Unasam – 2020” propuesta de acuerdo a la información 

recogida, validada y discutida en los ítems anteriores. 
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CONCLUSIONES 
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RECOMENDACIONES 

 

1. En la escuela profesional de Ciencias de la Comunicación de la Unasam, se deben 

implementar talleres de ortografía y gramática, como estrategia y herramienta de 

apoyo en la enseñanza de la redacción en los próximos profesionales de la 

comunicación. 

2. Es necesario que se implemente una serie de talleres de redacción en las cuales se 

puntualice el empleo de la normativa ortográfica que permita superar las faltas de 

lenguaje que se evidencian en un alto índice de imprecisiones de toda índole que 

necesitan ser revisadas y corregidas. 

3. Es indispensable fortalecer la cohesión y la coherencia en la producción textual de 

los alumnos de la Escuela profesional de Ciencias de la Comunicación de la 

Unasam, a partir de talleres de redacción de textos continuos de orientación 

periodística. 

4. En relación a lo metodológico se recomienda establecer una metodología sustentada 

en un Aprendizaje Basado en Proyecto (ABP) lo cual ha de permitir visualizar de 

manera organizada, y sobre todo, significativa los procesos de redacción en los 

cuales los estudiantes están inmersos, el ABP permite también esclarecer mejor las 

metas de aprendizaje, allana el camino a seguir para un aprendizaje significativo y, 

por último, exige la intervención activa en cada nivel del proceso para el logro del 

fin planteado. 
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ANEXO 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

REDACCIÓN DE LA CRÓNICA PERIODÍSTICA EN LOS ESTUDIANTES DE IX CICLO DE LA ESCUELA PROFESIONAL 

DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN DE LA UNASAM-2020 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS METODOLOGÍA 

¿Cómo se presenta la 

redacción de la crónica 

periodística en los 

estudiantes del IX ciclo de 

la Escuela Profesional de 

Ciencias de la 

Comunicación de la 

Unasam-2020? 

Describir la redacción de la 

crónica periodística en los 

estudiantes del IX ciclo de la 

Escuela Profesional de Ciencias 

de la Comunicación de la 

Unasam-2020. 

Hipótesis general 

Existen marcadas 

deficiencias en la 

redacción de la 

crónica periodística 

en los estudiantes 

del IX ciclo de la 

Escuela Profesional 

de Ciencias de la 

Comunicación de 

la Unasam – 2020. 

Metodología de la 

investigación 

Analítico, sintético, 

explicativo. 

Tipo de estudio  

Por su finalidad: 

corresponde el tipo de 

investigación descriptiva, 

ya que se describirá, en 

todos sus componentes 

principales, una realidad. 

Por el tiempo en que se 

efectúa: es sincrónica, ya 

que estudiará un 

fenómeno que se da en un 

corto periodo. 

Por su naturaleza: es 

cuantitativa, ya que 

buscará explicar el 

fenómeno a través de un 

enfoque de obtención de 

datos numéricos. 

El diseño de 

investigación 

M           O 

Población 

Estudiantes de la Escuela Profesional 

de Ciencias de la Comunicación de la 

Unasam.  

Muestra 

Estudiantes del IX ciclo de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la 

Comunicación de la Unasam que 

estén matriculados en la asignatura de 

Taller de Redacción Periodística.  

Técnicas e instrumentos de 

recolección de datos 

Gabinete: fichaje, registros auxiliares, 

revisión bibliográfica. 

Campo: encuesta, observación. 

Técnicas de análisis (estudio 

cuantitativo) 

Para el análisis de los datos y la 

prueba de hipótesis se aplicó la 

prueba de Wilcoxon. 

 

 

• ¿Cómo se presenta 

los elementos de la 

coherencia en la redacción 

de la crónica periodística 

en los estudiantes del IX 

ciclo de la escuela 

profesional de Ciencias de 

la Comunicación de la 

Unasam-2020? 

• ¿Cómo se presenta 

los elementos de la 

cohesión en la redacción 

de la crónica periodística 

en los estudiantes del IX 

• Identificar los elementos 

de la coherencia en la 

redacción de la crónica 

periodística en los estudiantes 

del IX ciclo de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la 

Comunicación de la Unasam-

2020. 

• Identificar los elementos 

de la cohesión en la redacción 

de la crónica periodística en los 

estudiantes del IX ciclo de la 

Escuela Profesional de 

Hipótesis 

específicas 

Existe un nivel 

destacado de los 

elementos de la 

coherencia en la 

redacción de la 

crónica periodística 

en los estudiantes 

del IX ciclo de la 

escuela profesional 

de Ciencias de la 

Comunicación de 

la Unasam–2020. 
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ciclo de la Escuela 

Profesional de Ciencias de 

la Comunicación de la 

Unasam-2020? 

• ¿Cómo se presenta 

la ortografía en la 

redacción de la crónica 

periodística en los 

estudiantes del IX ciclo de 

la Escuela Profesional de 

Ciencias de la 

Comunicación de la 

Unasam-2020? 

• ¿Cómo se presentan 

los vicios de dicción y de 

construcción (faltas del 

lenguaje) en la redacción 

de la crónica periodística 

en los estudiantes del IX 

ciclo de la Escuela 

Profesional de Ciencias de 

la Comunicación de la 

Unasam-2020? 

Ciencias de la Comunicación 

de la Unasam-2020. 

• Identificar los posibles 

errores en la ortografía en la 

redacción de la crónica 

periodística en los estudiantes 

del IX ciclo de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la 

Comunicación de la Unasam-

2020. 

• Identificar los posibles 

vicios de dicción y 

construcción (faltas de 

lenguaje) en la redacción de la 

crónica periodística en los 

estudiantes del IX ciclo de la 

Escuela Profesional de 

Ciencias de la Comunicación 

de la Unasam-2020. 

Existe un nivel en 

proceso de los 

elementos de la 

cohesión en la 

redacción de la 

crónica periodística 

en los estudiantes 

del IX ciclo de la 

escuela profesional 

de ciencias de la 

comunicación de la 

Unasam–2020. 

Existe un nivel 

satisfactorio de la 

ortografía en la 

redacción de la 

crónica periodística 

en los estudiantes 

del IX ciclo de la 

escuela profesional 

de ciencias de la 

comunicación de la 

Unasam–2020. 

Existe un nivel en 

proceso de las 

faltas del lenguaje 

en la redacción de 

la crónica 

periodística en los 

Donde:  

M: Muestra con quien(es) 

vamos a realizar el 

estudio.  

O: Información 

(observaciones) relevante 

o de interés que 

recogemos de la muestra.  

Variable independiente 

Redacción de crónicas 

periodística. 
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estudiantes del IX 

ciclo de la escuela 

profesional de 

ciencias de la 

comunicación de la 

Unasam–2020. 
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ANEXO 02: INSTRUMENTO 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN: REDACCIÓN DE CRÓNICAS PERIODÍSTICAS 

DIMENSIÓN 

/ 

CATEGORÍA 

DESTACADO SATISFACTORIO EN PROCESO INICIO PREVIO AL INICIO 

Coherencia 

Redacta la crónica 

periodística 

considerando la 

macroestructura 

textual, evitando 

digresiones, la 

superestructura 

textual, evitando 

sesgos y falacias. 

 Redacta la crónica 

periodística 

considerando durante 

la mayor parte del 

proceso, la 

macroestructura 

textual, evitando en 

gran medida las 

digresiones, teniendo 

en cuenta la 

superestructura 

textual; así como, 

evitando sesgos y 

falacias. 

 Redacta la crónica 

periodística sin 

considerar durante la 

mayor parte del 

proceso, la 

macroestructura 

textual, incurre en 

algunas digresiones; 

además, no tiene en 

cuenta la 

superestructura 

textual, así como, no 

evita algunos sesgos y 

falacias. 

 Redacta la crónica 

periodística sin 

considerar durante 

todo el proceso, la 

macroestructura 

textual, incurre en 

frecuentes digresiones; 

además, no se 

visualiza de forma 

contundente la 

superestructura 

textual; así como, no 

evita sesgos ni 

falacias. 

 No redacta la crónica 

periodística o la 

realiza sin considerar 

la macroestructura 

textual, incurre en 

abundantes 

digresiones; además, 

no tiene en cuenta la 

superestructura 

textual; así como, 

incurre en abundantes 

sesgos y falacias. 

 

Cohesión 

Redacta la crónica 

periodística 

considerando el 

empleo de referencias 

adecuadas, así como 

el uso apropiado de 

diversos, conectores 

(conjunciones y 

preposiciones). 

 Redacta la crónica 

periodística 

considerando durante 

la mayor parte del 

proceso, el empleo de 

referencias adecuadas, 

así como, el uso 

apropiado de diversos 

conectores 

 Redacta la crónica 

periodística sin 

considerar durante la 

mayor parte del 

proceso, el empleo de 

referencias adecuadas, 

así como, el uso 

apropiado de diversos 

conectores. 

 Redacta la crónica 

periodística sin 

considerar durante 

todo el proceso el 

empleo de referencias 

adecuadas; así como, 

incurre 

frecuentemente en 

imprecisiones en torno 

 No redacta la crónica 

periodística o la 

realiza sin considerar 

el empleo de 

referencias 

adecuadas; así como, 

no considera el 

empleo de los 

diversos conectores 
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(conjunciones y 

preposiciones). 

(conjunciones y 

preposiciones). 

al uso de los diversos 

conectores 

(conjunciones y 

preposiciones). 

(conjunciones y 

preposiciones). 

Ortografía 

Redacta la crónica 

periodística 

empleando de forma 

adecuada las 

consonantes (B, V, G, 

J, H), la tilde y las 

mayúsculas. 

 Redacta la crónica 

periodística 

empleando durante la 

mayor parte del 

proceso y de forma 

adecuada las 

consonantes (B, V, G, 

J, H), la tilde y las 

mayúsculas. 

 Redacta la crónica 

periodística sin 

considerar durante la 

mayor parte del 

proceso el uso 

adecuado de las 

consonantes (B, V, G, 

J, H), la tilde y las 

mayúsculas. 

 Redacta la crónica 

periodística 

considerando en 

menor medida el uso 

adecuado de las 

consonantes (B, V, G, 

J, H), la tilde y las 

mayúsculas. 

 No redacta la crónica 

periodística o la 

realiza sin considerar 

durante todo el 

proceso el uso 

adecuado de las 

consonantes (B, V, G, 

J, H), la tilde y las 

mayúsculas. 

 

Faltas de 

lenguaje 

Redacta la crónica 

periodística evitando 

el empleo de vicios de 

dicción (vulgarismo, 

barbarismo, 

solecismo, 

dequeísmo, cacofonía 

y la monotonía) y/o 

vicios de 

construcción 

(solecismo, 

anfibología, 

redundancia, 

monotonía). 

 Redacta la crónica 

periodística evitando 

durante la mayor parte 

del proceso el empleo 

de vicios de dicción 

(vulgarismo, 

barbarismo, 

solecismo, dequeísmo, 

cacofonía y la 

monotonía) y/o vicios 

de construcción 

(solecismo, 

anfibología, 

redundancia, 

monotonía). 

 Redacta la crónica 

periodística sin evitar 

durante la mayor parte 

del proceso el empleo 

de vicios de dicción 

(vulgarismo, 

barbarismo, 

solecismo, 

dequeísmo, cacofonía 

y la monotonía) y/o 

vicios de construcción 

(solecismo, 

anfibología, 

redundancia, 

monotonía). 

 Redacta la crónica 

periodística 

incurriendo durante 

casi el proceso en el 

empleo de vicios de 

dicción (vulgarismo, 

barbarismo, 

solecismo, dequeísmo, 

cacofonía y la 

monotonía) y/o vicios 

de construcción 

(solecismo, 

anfibología, 

redundancia, 

monotonía). 

 No redacta la crónica 

periodística o la 

realiza incurriendo 

durante todo el 

proceso en el empleo 

de vicios de dicción 

(vulgarismo, 

barbarismo, 

solecismo, 

dequeísmo, cacofonía 

y la monotonía) y/o 

vicios de construcción 

(solecismo, 

anfibología, 

redundancia, 

monotonía). 
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ANEXO 03: CRÓNICAS 

 

CRÓNICA 1 
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El nombramiento se dará en ejecución siempre y cuando existan plazas orgánicas para 

la categoría de docente auxiliar. De haber más demanda de postulantes que oferta de 

vacantes, la universidad pública realizará un concurso interno de méritos” [12], señala 

la ley recién publicada [13] 

En declaraciones del presidente de la Federación Nacional de Docentes Universitarios 

del Perú (FNDUP), Máximo Córdova, menciona que es una decisión justa y es el 

primer paso para la homologación de los sueldos de los catedráticos con los que 

perciben los magistrados del Poder Judicial.  

  

El Dato[14]:   

Según cifras del Minedu, en el país existen entre 24.000 y 30.000 docentes 

universitarios. De esta cifra, alrededor de 5.000 son contratados; es decir, ellos serán 

los beneficiados por la norma.  

  

Algo más:  

La norma que ya entró en vigencia, fue aprobada por la anterior gestión del Congreso 

de la República, pero ha sido publicada por la actual administración.  

 

Por: Diego Araucano.  

 

OBSERVACIONES: 

 

[1] Según la Ortografía de la lengua española (2011) “‘nunca se escribe punto tras los 

títulos y subtítulos de libros, artículos, capítulos, obras de arte, etc.’, aun cuando 

aparecen aislados y son el único texto de la línea” (p. 295). 

[2] Redundancia recurrente en los medios impresos y digitales al puntualizar de forma 

innecesaria el sustantivo “día” para una fecha. 

[3] Solo son admisibles las siguientes abreviaturas para “número”: n.º, núm. o nro. 

Cabe recordar que es recomendable obviar la abreviatura por considerarla implícita. 

[4] Si bien el “que” introduce una oración relativa y refiere a un antecedente expreso 

“docentes auxiliares”, por lo que su empleo no sería inadecuado, se recomienda el 

empleo del pronombre relativo “quien” usado con antecedente referido a personas. 

[5] Se da una falta de concordancia con respecto al tratamiento del N.° con respecto a 

otras formas empleadas en esta crónica. 

[6] Se debe evitar el uso de la coma que preceda a la preposición ya que quiebra la 

fluidez del texto. 

[7] Omisión del artículo “la”. 

[8] Falta de precisión léxica. Sería recomendable emplear el término: menciona. 

[9] Omisión de los dos puntos. 

[10] El uso general de los guiones establece que deberían sin mediar espacio entre las 

siglas. 

[11] Omisión de verbo. 

[12] Omisión de la comilla de entrada. 

[13] Omisión del punto y aparte. 

[14] Solo debe emplearse la mayúscula en los títulos cuando se trata de la primera letra 

de la palabra inicial. 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN: REDACCIÓN DE CRÓNICAS PERIODÍSTICAS 

DIMENSIÓN / 

CATEGORÍA 
DESTACADO SATISFACTORIO EN PROCESO INICIO PREVIO AL INICIO 

Coherencia 

Redacta la crónica 

periodística 

considerando la 

macroestructura 

textual, evitando 

digresiones, la 

superestructura 

textual, evitando 

sesgos y falacias. 

x Redacta la crónica 

periodística 

considerando durante 

la mayor parte del 

proceso, la 

macroestructura 

textual, evitando en 

gran medida las 

digresiones, teniendo 

en cuenta la  

superestructura textual 

así como, evitando 

sesgos y falacias. 

 Redacta la crónica 

periodística sin 

considerar durante la 

mayor parte del 

proceso, la 

macroestructura 

textual, incurre en  

algunas digresiones; 

además, no tiene en 

cuenta la  

superestructura textual; 

así como, no  evita 

algunos sesgos y 

falacias. 

 Redacta la crónica 

periodística sin 

considerar durante todo 

el proceso, la 

macroestructura 

textual, incurre en 

frecuentes digresiones; 

además, no se visualiza 

de forma contundente 

la superestructura 

textual; así como, no 

evita sesgos ni falacias. 

 No redacta la crónica 

periodística o la realiza 

sin considerar la 

macroestructura 

textual, incurre en 

abundantes 

digresiones; además, 

no tiene en cuenta la 

superestructura 

textual; así como, 

incurre en abundantes 

sesgos y falacias. 

 

Cohesión 

Redacta la crónica 

periodística 

considerando el 

empleo de 

referencias 

adecuadas, así 

como el uso 

apropiado de 

diversos conectores 

(conjunciones y 

preposiciones). 

 Redacta la crónica 

periodística 

considerando durante 

la mayor parte del 

proceso, el empleo de 

referencias adecuadas, 

así como el uso 

apropiado de diversos 

conectores 

(conjunciones y 

preposiciones). 

x Redacta la crónica 

periodística sin 

considerar durante la 

mayor parte del 

proceso, el empleo de 

referencias adecuadas 

así como el uso 

apropiado de diversos 

conectores 

(conjunciones y 

preposiciones). 

 Redacta la crónica 

periodística sin 

considerar durante todo 

el proceso el empleo de 

referencias adecuadas; 

así como, incurre 

frecuentemente en 

imprecisiones en torno 

al uso de los diversos 

conectores 

(conjunciones y 

preposiciones). 

 No redacta la crónica 

periodística o la realiza 

sin considerar el 

empleo de referencias 

adecuadas; así como, 

no considera el empleo 

de los diversos 

conectores 

(conjunciones y 

preposiciones). 
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Ortografía 

Redacta la crónica 

periodística 

empleando de 

forma adecuada las 

consonantes (B, V, 

G, J, H), la tilde y 

las mayúsculas. 

 Redacta la crónica 

periodística empleando 

durante la mayor parte 

del proceso y de forma 

adecuada las 

consonantes (B, V, G, 

J, H), la tilde y las 

mayúsculas. 

x Redacta la crónica 

periodística sin 

considerar durante la 

mayor parte del 

proceso el uso 

adecuado de las 

consonantes (B, V, G, 

J, H), la tilde y las 

mayúsculas. 

 Redacta la crónica 

periodística 

considerando en menor 

medida el uso adecuado 

de las consonantes (B, 

V, G, J, H), la tilde y las 

mayúsculas. 

 No redacta la crónica 

periodística o la realiza 

sin considerar durante 

todo el proceso el uso 

adecuado de las 

consonantes (B, V, G, 

J, H), la tilde y las 

mayúsculas. 

 

Faltas de 

lenguaje 

Redacta la crónica 

periodística 

evitando el empleo 

de vicios de dicción 

(vulgarismo, 

barbarismo, 

solecismo, 

dequeísmo, 

cacofonía y la 

monotonía) y/o 

vicios de 

construcción 

(solecismo, 

anfibología, 

redundancia, 

monotonía) 

 Redacta la crónica 

periodística evitando 

durante las mayor parte 

del proceso el empleo 

de vicios de dicción 

(vulgarismo, 

barbarismo, solecismo, 

dequeísmo, cacofonía 

y la monotonía) y/o 

vicios de construcción 

(solecismo, 

anfibología, 

redundancia, 

monotonía) 

x Redacta la crónica 

periodística sin evitar  

durante las mayor parte 

del proceso el empleo 

de vicios de dicción 

(vulgarismo, 

barbarismo, solecismo, 

dequeísmo, cacofonía 

y la monotonía) y/o 

vicios de construcción 

(solecismo, 

anfibología, 

redundancia, 

monotonía) 

 Redacta la crónica 

periodística 

incurriendo durante 

casi todo el el proceso 

en el empleo de vicios 

de dicción (vulgarismo, 

barbarismo, solecismo, 

dequeísmo, cacofonía y 

la monotonía) y/o 

vicios de construcción 

(solecismo, 

anfibología, 

redundancia, 

monotonía). 

 No redacta la crónica 

periodística o la realiza 

incurriendo durante 

todo el proceso en el 

empleo de vicios de 

dicción (vulgarismo, 

barbarismo, 

solecismo, dequeísmo, 

cacofonía y la 

monotonía) y/o vicios 

de construcción 

(solecismo, 

anfibología, 

redundancia, 

monotonía) 
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CRÓNICA 2 

CRÓNICA INTERPRETATIVA  

- Adam Castillo Morales  
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importar cómo con tal de conseguir un beneficio monetario mediante la explotación 

de las riquezas naturales.   

La Organización Indígena está encargada de defender los derechos de estas 

poblaciones desde el año de 1995 y vienen desempeñando las funciones que le 

compete en trabajo conjunto con otros entes rector[17], como el Ministerio de Cultura, 

pero el Estado como tal no está cumpliendo con las normas suscritas, ya que debe 

protegerlos y evitar que se produzcan genocidios, preservar su cultura y evitar [18] la 

desaparición de estos seres humanos, pues tienen los mismos derechos que nosotros.   

  

El dato: [19] En todo el mundo existen 370 millones de indígenas, los cuales ocupan 

el 20% del territorio.   

Algo más: [20] Se calcula que son más de 5000 culturas diferentes, por lo que 

representan la mayor parte de la diversidad cultural del mundo.  

 

 

[1] Falta de concordancia entre el núcleo del sintagma nominal en singular con 

respecto al adjetivo que se halla en plural. 

[2] Impropiedad, falta de precisión léxica. 

[3] Es conveniente el empleo del punto y seguida pues el tratamiento temático es 

marcado. 

[4] Ausencia de coma aclaratoria. 

[5] [6] [7] Omisión de coma que debe emplearse ya que le sigue un inciso. 

[8] Pobreza léxica. Empleo repetitivo del adverbio de cantidad. 

[9] [13] [14] Omisión de la coma de inciso. 

[10] Imprecisión léxica. El término adecuado sería el adjetivo “frecuente” que connota 

tiempo. 

[11] Uso inadecuado de la conjunción coordinante copulativa “y”. Sería adecuada 

señalar la consecuencia con el artículo femenino “las” y el pronombre relativo “que”, 

todo lo cual, funcionaría como la conjunción consecutiva que requiere el enunciado. 

[12] Inadecuado uso de la mayúscula después de coma. 

[15] Falta de concordancia con el núcleo del sujeto. 

[16] Debido a la longitud de la oración precedente resulta conveniente emplear el 

punto y coma antes de la locución adverbial de sentido adversativo “sin embargo”. 

[17] Falta de concordancia con el sustantivo en plural “entes”. 

[18] Pobreza léxica. Empleo repetitivo del verbo “evitar”. 

[19] [20] Si el enunciado que sigue no figura en párrafo aparte y en consideración a 

razones estilísticas, siempre es recomendable escribir minúscula después de dos 

puntos. 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN: REDACCIÓN DE CRÓNICAS PERIODÍSTICAS 

DIMENSIÓN / 

CATEGORÍA 
DESTACADO SATISFACTORIO EN PROCESO INICIO PREVIO AL INICIO 

Coherencia 

Redacta la crónica 

periodística 

considerando la 

macroestructura 

textual, evitando 

digresiones, la 

superestructura 

textual, evitando 

sesgos y falacias. 

x Redacta la crónica 

periodística 

considerando durante 

la mayor parte del 

proceso, la 

macroestructura 

textual, evitando en 

gran medida las 

digresiones, teniendo 

en cuenta la 

superestructura textual 

así como, evitando 

sesgos y falacias. 

 Redacta la crónica 

periodística sin 

considerar durante la 

mayor parte del 

proceso, la 

macroestructura 

textual, incurre en  

algunas digresiones; 

además, no tiene en 

cuenta la  

superestructura textual; 

así como, no  evita 

algunos sesgos y 

falacias. 

 Redacta la crónica 

periodística sin 

considerar durante todo 

el proceso, la 

macroestructura 

textual, incurre en 

frecuentes digresiones; 

además, no se visualiza 

de forma contundente 

la  superestructura 

textual; así como, no  

evita sesgos ni falacias. 

 No redacta la crónica 

periodística o la realiza 

sin considerar la 

macroestructura 

textual, incurre en 

abundantes 

digresiones; además, 

no tiene en cuenta la 

superestructura 

textual; así como, 

incurre en abundantes 

sesgos y falacias. 

 

Cohesión 

Redacta la crónica 

periodística 

considerando el 

empleo de 

referencias 

adecuadas así como 

el uso apropiado de 

diversos conectores 

(conjunciones y 

preposiciones). 

 Redacta la crónica 

periodística 

considerando durante 

la mayor parte del 

proceso, el empleo de 

referencias adecuadas, 

así como el uso 

apropiado de diversos 

conectores 

(conjunciones y 

preposiciones). 

x Redacta la crónica 

periodística sin 

considerar durante la 

mayor parte del 

proceso, el empleo de 

referencias adecuadas, 

así como el uso 

apropiado de diversos 

conectores 

(conjunciones y 

preposiciones). 

 Redacta la crónica 

periodística sin 

considerar durante todo 

el proceso el empleo de 

referencias adecuadas; 

así como, incurre 

frecuentemente en 

imprecisiones en torno 

al uso de los diversos 

conectores 

(conjunciones y 

preposiciones). 

 No redacta la crónica 

periodística o la realiza 

sin considerar el 

empleo de referencias 

adecuadas; así como, 

no considera el empleo 

de los diversos 

conectores 

(conjunciones y 

preposiciones). 
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Ortografía 

Redacta la crónica 

periodística 

empleando de forma 

adecuada las 

consonantes (B, V, 

G, J, H), la tilde y las 

mayúsculas. 

 Redacta la crónica 

periodística empleando 

durante la mayor parte 

del proceso y de forma 

adecuada las 

consonantes (B, V, G, 

J, H), la tilde y las 

mayúsculas. 

x Redacta la crónica 

periodística sin 

considerar durante la 

mayor parte del 

proceso el uso 

adecuado de las 

consonantes (B, V, G, 

J, H), la tilde y las 

mayúsculas. 

 Redacta la crónica 

periodística 

considerando en menor 

medida el uso adecuado 

de las consonantes (B, 

V, G, J, H), la tilde y las 

mayúsculas. 

 No redacta la crónica 

periodística o la realiza 

sin considerar durante 

todo el proceso el uso 

adecuado de las 

consonantes (B, V, G, 

J, H), la tilde y las 

mayúsculas. 

 

Faltas de 

lenguaje 

Redacta la crónica 

periodística evitando 

el empleo de vicios 

de dicción 

(vulgarismo, 

barbarismo, 

solecismo, 

dequeísmo, 

cacofonía y la 

monotonía) y/o 

vicios de 

construcción 

(solecismo, 

anfibología, 

redundancia, 

monotonía) 

 Redacta la crónica 

periodística evitando 

durante las mayor parte 

del proceso el empleo 

de vicios de dicción 

(vulgarismo, 

barbarismo, solecismo, 

dequeísmo, cacofonía 

y la monotonía) y/o 

vicios de construcción 

(solecismo, 

anfibología, 

redundancia, 

monotonía) 

 Redacta la crónica 

periodística sin evitar 

durante las mayor parte 

del proceso el empleo 

de vicios de dicción 

(vulgarismo, 

barbarismo, solecismo, 

dequeísmo, cacofonía 

y la monotonía) y/o 

vicios de construcción 

(solecismo, 

anfibología, 

redundancia, 

monotonía) 

X Redacta la crónica 

periodística 

incurriendo durante 

casi todo el el proceso 

en el empleo de vicios 

de dicción (vulgarismo, 

barbarismo, solecismo, 

dequeísmo, cacofonía y 

la monotonía) y/o 

vicios de construcción 

(solecismo, 

anfibología, 

redundancia, 

monotonía). 

 No redacta la crónica 

periodística o la realiza 

incurriendo durante 

todo el proceso en el 

empleo de vicios de 

dicción (vulgarismo, 

barbarismo, 

solecismo, dequeísmo, 

cacofonía y la 

monotonía) y/o vicios 

de construcción 

(solecismo, 

anfibología, 

redundancia, 

monotonía) 
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CRÓNICA 3 

CRÓNICA INTERPRETATIVA:  

 Capo Méndez Carolina  
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deberes y de vigilancia de nuestros derechos. Esta senda al bicentenario la construimos 

cada día, a través de los diálogos que entablamos con los jóvenes [13]quienes, con 

esperanza, expresan cómo sería el país en el que anhelan vivir, con la ilusión de 

tener líderes y autoridades honestas y comprometidas con [14] sacar adelante a sus 

pueblos, con ideas innovadoras y [15] cargadas de posibilidades hacia el futuro que 

deseamos alcanzar.   

Dato:  

Según los historiadores, el inicio del proceso de la Independencia fue con el 

levantamiento de Túpac Amaru II en el año 1780.  

Algo más:  

Existe el Programa de Valores del Bicentenario creada [16] por el estado, es un plan 

integral de acciones y comunicación para la formación de un nuevo tipo de 

ciudadanía de cara a nuestro tercer siglo de vida republicana.  

 

[1] Considerando la extensión del enunciado resulta más conveniente el empleo del 

punto y seguido. 

[2] [15] Pobreza léxica en el empleo excesivo de la conjunción copulativa “y”. 

[3] La coma delante de “que” se emplea al introducir alguna oración subordinada 

causal explicativa o cuando forma parte de un inciso. Ninguno de estos casos está 

presente. 

[4] La coma debió posponerse al “que” y ser incisiva.  

[5] [9] La referencia del adverbio relativo alude al lugar cuando debería aludir al 

tiempo, tal como se evidencia en la oración antecedente. 

[6] Uso impropio del punto y coma.  Se trató de usarlo en consideración de que podría 

tratarse de una enumeración compleja donde abundaban las comas, sin embargo, este 

no era el caso. 

[7] El uso del punto y seguido le resta fluidez al enunciado. Omisión de coma incisiva. 

[8] El pronombre demostrativo “eso” debe emplearse de forma inmediata y lo más 

cercano posible al evento al cual refiere. 

[10] Considerando la extensión de las ideas precedentes y la relativa independencia de 

la interrogación subsiguiente, resulta recomendable el empleo del punto y seguido a 

cuenta de la coma. 

[11] Ambigüedad generadas por el impreciso empleo del adjetivo posesivo “su” en la 

construcción. 

[12] Si bien el empleo de la locución adverbial “en cantidad” no puede ser vetada, 

debemos considerar la adecuación del discurso que exige un manejo formal de la 

lengua a cuenta del uso coloquial que rezuma la mencionada combinación gramatical. 

[13] Omisión de la coma incisiva.  

[14] Si bien la preposición “con” (que en el presente uso denota medio) podría 

considerarse bien empleada en el contexto, siempre resulta más atinado el uso de la 

preposición “en” (que denota tránsito) cuando la palabra que le sigue es un verbo en 

infinitivo. 

[16] Falta de concordancia con el núcleo del sujeto. 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN: REDACCIÓN DE CRÓNICAS PERIODÍSTICAS 

DIMENSIÓN / 

CATEGORÍA 
DESTACADO SATISFACTORIO EN PROCESO INICIO PREVIO AL INICIO 

Coherencia 

Redacta la crónica 

periodística 

considerando la 

macroestructura 

textual, evitando 

digresiones, la 

superestructura 

textual, evitando 

sesgos y falacias. 

x Redacta la crónica 

periodística 

considerando durante 

la mayor parte del 

proceso, la 

macroestructura 

textual, evitando en 

gran medida las 

digresiones, teniendo 

en cuenta la  

superestructura textual 

así como, evitando 

sesgos y falacias. 

 Redacta la crónica 

periodística sin 

considerar durante la 

mayor parte del 

proceso, la 

macroestructura 

textual, incurre en  

algunas digresiones; 

además, no tiene en 

cuenta la  

superestructura textual; 

así como, no  evita 

algunos sesgos y 

falacias. 

 Redacta la crónica 

periodística sin 

considerar durante todo 

el proceso, la 

macroestructura 

textual, incurre en 

frecuentes digresiones; 

además, no se visualiza 

de forma contundente 

la  superestructura 

textual; así como, no  

evita sesgos ni falacias. 

 No redacta la crónica 

periodística o la realiza 

sin considerar la 

macroestructura 

textual, incurre en 

abundantes 

digresiones; además, 

no tiene en cuenta la  

superestructura 

textual; así como, 

incurre en abundantes 

sesgos y falacias. 

 

Cohesión 

Redacta la crónica 

periodística 

considerando el 

empleo de 

referencias 

adecuadas, así como 

el uso apropiado de 

diversos conectores 

(conjunciones y 

preposiciones). 

 Redacta la crónica 

periodística 

considerando durante 

la mayor parte del 

proceso, el empleo de 

referencias adecuadas, 

así como el uso 

apropiado de diversos 

conectores 

(conjunciones y 

preposiciones). 

 Redacta la crónica 

periodística sin 

considerar durante la 

mayor parte del 

proceso, el empleo de 

referencias adecuadas, 

así como el uso 

apropiado de diversos 

conectores 

(conjunciones y 

preposiciones). 

x Redacta la crónica 

periodística sin 

considerar durante todo 

el proceso el empleo de 

referencias adecuadas; 

así como, incurre 

frecuentemente en 

imprecisiones en torno 

al uso de los diversos 

conectores 

(conjunciones y 

preposiciones). 

 No redacta la crónica 

periodística o la realiza  

sin considerar el 

empleo de referencias 

adecuadas; así como, 

no considera el empleo 

de los diversos 

conectores 

(conjunciones y 

preposiciones). 
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Ortografía 

Redacta la crónica 

periodística 

empleando de forma 

adecuada las 

consonantes (B, V, 

G, J, H), la tilde y las 

mayúsculas. 

 Redacta la crónica 

periodística empleando 

durante la mayor parte 

del proceso y de forma 

adecuada las 

consonantes (B, V, G, 

J, H), la tilde y las 

mayúsculas. 

x Redacta la crónica 

periodística sin 

considerar durante la 

mayor parte del 

proceso el uso 

adecuado de las 

consonantes (B, V, G, 

J, H), la tilde y las 

mayúsculas. 

 Redacta la crónica 

periodística 

considerando en menor 

medida el uso adecuado 

de las consonantes (B, 

V, G, J, H), la tilde y las 

mayúsculas. 

 No redacta la crónica 

periodística o la realiza 

sin considerar durante 

todo el proceso el uso 

adecuado de las 

consonantes (B, V, G, 

J, H), la tilde y las 

mayúsculas. 

 

Faltas de 

lenguaje 

Redacta la crónica 

periodística evitando 

el empleo de vicios 

de dicción 

(vulgarismo, 

barbarismo, 

solecismo, 

dequeísmo, 

cacofonía y la 

monotonía) y/o 

vicios de 

construcción 

(solecismo, 

anfibología, 

redundancia, 

monotonía) 

 Redacta la crónica 

periodística evitando 

durante la mayor parte 

del proceso el empleo 

de vicios de dicción 

(vulgarismo, 

barbarismo, solecismo, 

dequeísmo, cacofonía 

y la monotonía) y/o 

vicios de construcción 

(solecismo, 

anfibología, 

redundancia, 

monotonía) 

x Redacta la crónica 

periodística sin evitar 

durante la mayor parte 

del proceso el empleo 

de vicios de dicción 

(vulgarismo, 

barbarismo, solecismo, 

dequeísmo, cacofonía 

y la monotonía) y/o 

vicios de construcción 

(solecismo, 

anfibología, 

redundancia, 

monotonía) 

 Redacta la crónica 

periodística 

incurriendo durante 

casi todo el el proceso 

en el empleo de vicios 

de dicción (vulgarismo, 

barbarismo, solecismo, 

dequeísmo, cacofonía y 

la monotonía) y/o 

vicios de construcción 

(solecismo, 

anfibología, 

redundancia, 

monotonía). 

 No redacta la crónica 

periodística o la realiza 

incurriendo durante 

todo el proceso en el 

empleo de vicios de 

dicción (vulgarismo, 

barbarismo, 

solecismo, dequeísmo, 

cacofonía y la 

monotonía) y/o vicios 

de construcción 

(solecismo, 

anfibología, 

redundancia, 

monotonía) 
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CRÓNICA 4 
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actividades educativas al aire libre, en las diferentes zonas de este centro de 

esparcimiento.  

Este año a comparación[17] del 2020 [18] se celebró el día de la juventud y la 

primavera [19] en dos modalidades: la primera de manera presencial, pero con un aforo 

mínimo y con protocolos de bioseguridad y la segunda de manera virtual para 

homenajear a los jóvenes peruanos.  

  

Dato: El Internacional Día Mundial de la Juventud [20] se celebra el 12 de agosto 

desde 1999.  

Algo: En el Perú se celebra el 23 de septiembre como el día de la juventud y Primavera 

[21].  

 

[1] [7] [11] [13] [19] [21] Se debió emplear la mayúscula inicial conforme a la 

normativa en el uso de las festividades. 

[2] Si la conjunción “porque” introduce el enunciado que expresa la causa real (causal 

del enunciado) de lo manifestado en la oración principal, no va precedida por coma. 

[3] [6] “Coma criminal” ubicada entre el verbo y el sujeto. 

[4] Debido al cambio temático resulta más adecuado el empleo del punto y seguido. 

[5] El adverbio relativo “como” debió tildarse conforme a la normativa del adverbio 

interrogativo. 

[6] [9] [10] Debió usarse la mayúscula del nombre propio de una entidad. 

[7] Omisión de la coma incisiva.  

[8] Pobreza léxica en el empleo excesivo del sustantivo “actividades”. 

[12] Redundancia. Debido a que tanto la cursiva como las comillas cumplen la misma 

función distintiva se ha de rechazar el uso combinado de ambos recursos. 

[14] Se debió emplear la conjunción “y” al cierre de la enumeración. 

[15] La mayor parte del párrafo contiene faltas de concordancia en el tiempo verbal 

empleado. 

[16] Falta de concordancia entre el sustantivo “actividades” y el verbo “generaba” 

[17] Al ser un párrafo comparativo de diferenciación, sería conveniente emplear la 

locución preposicional “a diferencia de”. 

[18] Omisión de la coma de inciso. 

[20] Solecismo.  
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN: REDACCIÓN DE CRÓNICAS PERIODÍSTICAS 

DIMENSIÓN / 

CATEGORÍA 
DESTACADO SATISFACTORIO EN PROCESO INICIO PREVIO AL INICIO 

Coherencia 

Redacta la crónica 

periodística 

considerando la 

macroestructura 

textual, evitando 

digresiones, la 

superestructura 

textual, evitando 

sesgos y falacias. 

x Redacta la crónica 

periodística 

considerando durante 

la mayor parte del 

proceso, la 

macroestructura 

textual, evitando en 

gran medida las 

digresiones, teniendo 

en cuenta la  

superestructura textual 

así como, evitando 

sesgos y falacias. 

 Redacta la crónica 

periodística sin 

considerar durante la 

mayor parte del 

proceso, la 

macroestructura 

textual, incurre en  

algunas digresiones; 

además, no tiene en 

cuenta la  

superestructura textual; 

así como, no  evita 

algunos sesgos y 

falacias. 

 Redacta la crónica 

periodística sin 

considerar durante todo 

el proceso, la 

macroestructura 

textual, incurre en 

frecuentes digresiones; 

además, no se visualiza 

de forma contundente 

la superestructura 

textual; así como, no  

evita sesgos ni falacias. 

 No redacta la crónica 

periodística o la realiza 

sin considerar la 

macroestructura 

textual, incurre en 

abundantes 

digresiones; además, 

no tiene en cuenta la 

superestructura 

textual; así como, 

incurre en abundantes 

sesgos y falacias. 

 

Cohesión 

Redacta la crónica 

periodística 

considerando el 

empleo de 

referencias 

adecuadas, así 

como el uso 

apropiado de 

diversos conectores 

(conjunciones y 

preposiciones). 

 Redacta la crónica 

periodística 

considerando durante 

la mayor parte del 

proceso, el empleo de 

referencias adecuadas, 

así como el uso 

apropiado de diversos 

conectores 

(conjunciones y 

preposiciones). 

 Redacta la crónica 

periodística sin 

considerar durante la 

mayor parte del 

proceso, el empleo de 

referencias adecuadas, 

así como el uso 

apropiado de diversos 

conectores 

(conjunciones y 

preposiciones). 

x Redacta la crónica 

periodística sin 

considerar durante todo 

el proceso el empleo de 

referencias adecuadas; 

así como, incurre 

frecuentemente en 

imprecisiones en torno 

al uso de los diversos 

conectores 

(conjunciones y 

preposiciones). 

 No redacta la crónica 

periodística o la realiza 

sin considerar el 

empleo de referencias 

adecuadas; así como, 

no considera el empleo 

de los diversos 

conectores 

(conjunciones y 

preposiciones). 
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Ortografía 

Redacta la crónica 

periodística 

empleando de 

forma adecuada las 

consonantes (B, V, 

G, J, H), la tilde y 

las mayúsculas. 

 Redacta la crónica 

periodística empleando 

durante la mayor parte 

del proceso y de forma 

adecuada las 

consonantes (B, V, G, 

J, H), la tilde y las 

mayúsculas. 

x Redacta la crónica 

periodística sin 

considerar durante la 

mayor parte del 

proceso el uso 

adecuado de las 

consonantes (B, V, G, 

J, H), la tilde y las 

mayúsculas. 

 Redacta la crónica 

periodística 

considerando en menor 

medida el uso adecuado 

de las consonantes (B, 

V, G, J, H), la tilde y las 

mayúsculas. 

 No redacta la crónica 

periodística o la realiza 

sin considerar durante 

todo el proceso el uso 

adecuado de las 

consonantes (B, V, G, 

J, H), la tilde y las 

mayúsculas. 

 

Faltas de 

lenguaje 

Redacta la crónica 

periodística 

evitando el empleo 

de vicios de dicción 

(vulgarismo, 

barbarismo, 

solecismo, 

dequeísmo, 

cacofonía y la 

monotonía) y/o 

vicios de 

construcción 

(solecismo, 

anfibología, 

redundancia, 

monotonía) 

 Redacta la crónica 

periodística evitando 

durante la mayor parte 

del proceso el empleo 

de vicios de dicción 

(vulgarismo, 

barbarismo, solecismo, 

dequeísmo, cacofonía 

y la monotonía) y/o 

vicios de construcción 

(solecismo, 

anfibología, 

redundancia, 

monotonía) 

x Redacta la crónica 

periodística sin evitar 

durante la mayor parte 

del proceso el empleo 

de vicios de dicción 

(vulgarismo, 

barbarismo, solecismo, 

dequeísmo, cacofonía 

y la monotonía) y/o 

vicios de construcción 

(solecismo, 

anfibología, 

redundancia, 

monotonía) 

 Redacta la crónica 

periodística 

incurriendo durante 

casi todo el el proceso 

en el empleo de vicios 

de dicción (vulgarismo, 

barbarismo, solecismo, 

dequeísmo, cacofonía y 

la monotonía) y/o 

vicios de construcción 

(solecismo, 

anfibología, 

redundancia, 

monotonía). 

 No redacta la crónica 

periodística o la realiza 

incurriendo durante 

todo el proceso en el 

empleo de vicios de 

dicción (vulgarismo, 

barbarismo, 

solecismo, dequeísmo, 

cacofonía y la 

monotonía) y/o vicios 

de construcción 

(solecismo, 

anfibología, 

redundancia, 

monotonía) 
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CRÓNICA 5 

 

CRONICA INTERPRETATIVA  
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ante el “Kapak Yaya Jesucristo” (Poderoso Señor Jesucristo). Dentro de esta semana, 

el día principal es el Viernes Santo, [14] que empieza desde las 2:00 de la madrugada, 

en una procesión llamada “Waraki” proveniente del quechua y que significa amanecer, 

esta actividad representa para el hombre del campo, una vigilia por el alma del 

nazareno, que pasado el mediodía ha de morir, aquí se hacen presente[15]   los “Ayus” 

que son cantores religiosos rurales, quienes con una capa negra, cancioneros y velas 

en mano, acompañan año tras año esta procesión, [16] con temas en quechua como 

el kamakog yaya soledadman resacurishun[17], Kapac Apu Huaraqui a Jesús 

Nazareno, entre otras, las cuales representan el dolor de la fecha y el arrepentimiento 

por los pecados del mundo.   

  

EL DATO: [18] En estas épocas de festividades, Áncash recibe a más de 10 000 

turistas quienes se involucran con las tradiciones y el folclore de la zona.   

ALGO MÁS: [19] Estas festividades representan la unión de las personas del campo, 

la ciudad y el público visitante con quienes se comparte [20] las costumbres y se 

diversifican [21] el folclore de la región.  

 

[1] “Coma criminal” ubicada entre el verbo y el sujeto. 

[2] [9] Omisión de la coma de inciso. 

[3] Redundancia. Empleo innecesario del adjetivo “principal” que no funciona como 

redundancia expresiva y contraviene con los principios de economía lingüística. 

[4] Debido al cierre temático sería más adecuado emplear el punto y seguido. 

[5] Imprecisión léxica. El uso de la palabra “principal” no añade mayor fuerza ni 

expresividad a la oración. 

[6] “Coma criminal” ubicada entre el verbo y el sujeto. 

[7] La inclusión de la locución pronominal le resta cohesión al mensaje del 

fragmento. 

[8] [10] Cierre de idea. Debió emplearse el punto y seguido. 

[11] Omisión de coma en el adverbio de orden. 

[12] [14] La coma delante de “que” se emplea al introducir alguna oración 

subordinada causal explicativa o cuando forma parte de un inciso. Ninguno de estos 

casos está presente. 

[13] Ruptura de fluidez del discurso con el empleo de la coma. 

[15] Falta de concordancia con respecto al verbo pluralizado. 

[16] Se emplea la coma antes de la preposición siempre y cuando le preceda algún tipo 

de inciso y este no es el caso. 

[17] Omisión de la mayúscula inicial. 

[18] [19] Si el enunciado que sigue no figura en párrafo aparte y en consideración a 

razones estilísticas, siempre es recomendable escribir minúscula después de dos 

puntos. 

[20] [21] Falta de concordancia del verbo con respecto al núcleo del sintagma nominal 

que le sigue. 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN: REDACCIÓN DE CRÓNICAS PERIODÍSTICAS 

DIMENSIÓN / 

CATEGORÍA 
DESTACADO SATISFACTORIO EN PROCESO INICIO PREVIO AL INICIO 

Coherencia 

Redacta la crónica 

periodística 

considerando la 

macroestructura 

textual, evitando 

digresiones, la 

superestructura 

textual, evitando 

sesgos y falacias. 

x Redacta la crónica 

periodística 

considerando durante 

la mayor parte del 

proceso, la 

macroestructura 

textual, evitando en 

gran medida las 

digresiones, teniendo 

en cuenta la 

superestructura textual 

así como, evitando 

sesgos y falacias. 

 Redacta la crónica 

periodística sin 

considerar durante la 

mayor parte del 

proceso, la 

macroestructura 

textual, incurre en 

algunas digresiones; 

además, no tiene en 

cuenta la 

superestructura textual; 

así como, no  evita 

algunos sesgos y 

falacias. 

 Redacta la crónica 

periodística sin 

considerar durante todo 

el proceso, la 

macroestructura 

textual, incurre en 

frecuentes digresiones; 

además, no se visualiza 

de forma contundente 

la superestructura 

textual; así como, no  

evita sesgos ni falacias. 

 No redacta la crónica 

periodística o la realiza 

sin considerar la 

macroestructura 

textual, incurre en 

abundantes 

digresiones; además, 

no tiene en cuenta la 

superestructura 

textual; así como, 

incurre en abundantes 

sesgos y falacias. 

 

Cohesión 

Redacta la crónica 

periodística 

considerando el 

empleo de 

referencias 

adecuadas así como 

el uso apropiado de 

diversos conectores 

(conjunciones y 

preposiciones). 

 Redacta la crónica 

periodística 

considerando durante 

la mayor parte del 

proceso, el empleo de 

referencias adecuadas, 

así como el uso 

apropiado de diversos 

conectores 

(conjunciones y 

preposiciones). 

 Redacta la crónica 

periodística sin 

considerar durante la 

mayor parte del 

proceso, el empleo de 

referencias adecuadas, 

así como el uso 

apropiado de diversos 

conectores 

(conjunciones y 

preposiciones). 

x Redacta la crónica 

periodística sin 

considerar durante todo 

el proceso el empleo de 

referencias adecuadas; 

así como, incurre 

frecuentemente en 

imprecisiones en torno 

al uso de los diversos 

conectores 

(conjunciones y 

preposiciones). 

 No redacta la crónica 

periodística o la realiza  

sin considerar el 

empleo de referencias 

adecuadas; así como, 

no considera el empleo 

de los diversos 

conectores 

(conjunciones y 

preposiciones). 
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Ortografía 

Redacta la crónica 

periodística 

empleando de forma 

adecuada las 

consonantes (B, V, 

G, J, H), la tilde y las 

mayúsculas. 

 Redacta la crónica 

periodística empleando 

durante la mayor parte 

del proceso y de forma 

adecuada las 

consonantes (B, V, G, 

J, H), la tilde y las 

mayúsculas. 

x Redacta la crónica 

periodística sin 

considerar durante la 

mayor parte del 

proceso el uso 

adecuado de las 

consonantes (B, V, G, 

J, H), la tilde y las 

mayúsculas. 

 Redacta la crónica 

periodística 

considerando en menor 

medida el uso adecuado 

de las consonantes (B, 

V, G, J, H), la tilde y las 

mayúsculas. 

 No redacta la crónica 

periodística o la realiza 

sin considerar durante 

todo el proceso el uso 

adecuado de las 

consonantes (B, V, G, 

J, H), la tilde y las 

mayúsculas. 

 

Faltas de 

lenguaje 

Redacta la crónica 

periodística evitando 

el empleo de vicios 

de dicción 

(vulgarismo, 

barbarismo, 

solecismo, 

dequeísmo, 

cacofonía y la 

monotonía) y/o 

vicios de 

construcción 

(solecismo, 

anfibología, 

redundancia, 

monotonía). 

 Redacta la crónica 

periodística evitando 

durante la mayor parte 

del proceso el empleo 

de vicios de dicción 

(vulgarismo, 

barbarismo, solecismo, 

dequeísmo, cacofonía 

y la monotonía) y/o 

vicios de construcción 

(solecismo, 

anfibología, 

redundancia, 

monotonía). 

 Redacta la crónica 

periodística sin evitar 

durante la mayor parte 

del proceso el empleo 

de vicios de dicción 

(vulgarismo, 

barbarismo, solecismo, 

dequeísmo, cacofonía 

y la monotonía) y/o 

vicios de construcción 

(solecismo, 

anfibología, 

redundancia, 

monotonía). 

x Redacta la crónica 

periodística 

incurriendo durante 

casi todo el el proceso 

en el empleo de vicios 

de dicción (vulgarismo, 

barbarismo, solecismo, 

dequeísmo, cacofonía y 

la monotonía) y/o 

vicios de construcción 

(solecismo, 

anfibología, 

redundancia, 

monotonía). 

 No redacta la crónica 

periodística o la realiza 

incurriendo durante 

todo el proceso en el 

empleo de vicios de 

dicción (vulgarismo, 

barbarismo, 

solecismo, dequeísmo, 

cacofonía y la 

monotonía) y/o vicios 

de construcción 

(solecismo, 

anfibología, 

redundancia, 

monotonía). 

 

 



 

86 
 

CRÓNICA 6 

CRÓNICA INTERPRETATIVA  

- Nilva Abarca Medina  

SANTIAGUINOS SE QUEDARON SIN DERECHO AL VOTO  

La Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (Unasam), [1] tuvo la ausencia 

de los estudiantes en la representación de órganos de gobierno en las elecciones 

complementarias por lo que los estudiantes [2] no ejercieron su derecho a voto.   

La educación se ha visto afectada por diferentes brechas sociales y en la actualidad 

[3] resaltan las brechas digitales. La llegada del Covid-19 y consecuente[4]  el 

desarrollo de las clases virtuales, han reducido considerablemente la participación 

activa de los estudiantes, tanto de primaria, secundaria y en las universidades, tal es el 

caso de la Unasam.  

Como todos los años, el comité electoral de la Unasam hizo la convocatoria respectiva 

este año[5] , invitando a todo[6] los gremios y organizaciones a inscribir sus 

listas para la elección de una nueva Asamblea Universitaria y el Consejo de Facultad 

para el periodo 2020-2022.    

El dos de agosto salió un comunicado del comité electoral 

universitario[7]  informando a los docentes que deben verificar el PIN y contraseña 

para las elecciones del tres de agosto. Este comunicado llamó la atención de 

los estudiantes, ¿y para nosotros? Tal vez fue la pregunta más recurrente de cada uno 

de ellos y personalmente fue la mía.   

Llegado el tres de agosto se dieron las elecciones y se esperaba que tanto 

docentes como estudiantes emitan sus votos correspondientes, y aún sin entender bien 

el cómo sería la dinámica de las elecciones[8]  algunos estudiantes cuestionamos 

¿cómo se vota?, la espera de conseguir respuesta a las dudas no tardó mucho, pues a 

las primeras horas del inicio de las elecciones se reflejó la crisis de organización 

estudiantil y [9]  no había ninguna lista para elegir.   

El presidente de la Federación de Estudiantes de la Unasam, Salvador 

Solís Benner, estudiante de Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, informó que la 

invitación fue dirigida a todos los estudiantes de diferentes facultades para armar sus 

listas e inscribirse para postular, ya sea al consejo de facultad o la asamblea 

universitaria[10] . A pesar de la invitación correspondiente para las inscripciones 

mediante el estamento de estudiantes y docentes por parte de la federación de 

estudiantes para la representación del tercio estudiantil, no se presentó ninguna lista 

para ser elegida.   

En esos momentos no había ninguna lista inscrita para la representación del tercio 

estudiantil a la asamblea universitaria[11], el órgano de mayor jerarquía dentro de la 

estructura universitaria donde se ejerce el derecho de voz y voto y forman parte del 

cogobierno representando el estamento estudiantil de la universidad, [12] se quedó sin 

representantes.  

También[13], el caso es[14] el mismo en cuanto el Consejo Universitario, pues 10 de 

11 facultades no presentaron ninguna lista, a excepción de la Facultad de Ciencias 

Médicas, [15]  donde se presentó una lista única, por lo que la escuela de Obstetricia 

y Enfermería ejercieron su derecho a voto con normalidad.   

¿Qué está pasando con los estudiantes santiaguinos? ¿La virtualidad es el[16] causante 

de esta ausencia de participación? Es lamentable la situación por la que atraviesa el 

contexto estudiantil, la falta de compromiso es consecutiva desde años atrás, pero esta 

etapa de la educación a distancia por medio de pantallas tecnológicas[17]  ha sumado 
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a la reducción del vínculo afectivo y el compromiso estudiantil para con la 

universidad.  

Muchos de los estudiantes están preocupados por egresar y mantener un 

alto rendimiento académico y poco a poco se va perdiendo el involucramiento y la 

representatividad. No hay estudiantes que nos puedan representar a nivel universitario 

ni a nivel de facultad y por ende[18]  este tres de agosto del 2020 los estudiantes no 

ejercieron su derecho a voto durante las elecciones, a excepción de una sola facultad.   

DATO: [19] El comité electoral de la Unasam, [20] realizó la convocatoria del 

presente proceso electoral a Asamblea Universitaria, [21] el 17 de julio de este año. 

ALGO MÁS: Luego de las elecciones, dicho comité electoral[22]  anunció que 

se convocará a nuevas elecciones complementarias o que se realizará una asamblea 

para elegir a los representantes estudiantiles.   

 

[1] “Coma criminal” ubicada entre el verbo y el sujeto. 

[2] Pobreza léxica. Empleo repetitivo del sustantivo “estudiantes”. 

[3] [8] [17] [18] Omisión de la coma de inciso. 

[4] Omisión del adjetivo posesivo “su”, seguido de coma. 

[5] Redundancia. La repetición no añade expresividad a la oración. 

[6] Falta de concordancia en el uso del adjetivo indefinido con respecto al núcleo del 

sintagma nominal que le acompaña. 

[7] [10] [11] [22] Debió usarse la mayúscula del nombre propio de un órgano 

universitario. 

[9] Omisión de la conjunción “que”. 

[12] Dada la extensión de la oración precedente resulta conveniente el empleo del 

punto y seguido. 

[13] Empleo innecesario del adverbio. La construcción posterior garantiza la 

coherencia del enunciado. 

[14] Uso inadecuado del tiempo verbal. 

[15] La coma no cumple función de inciso, razón por la cual, no es necesaria su 

presencia. 

[16] Falta de concordancia en el uso del referente femenino correspondiente al núcleo 

del sintagma nominal. 

[19] Si el enunciado que sigue no figura en párrafo aparte y en consideración a razones 

estilísticas, siempre es recomendable escribir minúscula después de dos puntos. 

[20] “Coma criminal” ubicada entre el sujeto y el verbo. 

[21] Coma innecesaria. Rompe la fluidez debida al antecedente. 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN: REDACCIÓN DE CRÓNICAS PERIODÍSTICAS 

DIMENSIÓN / 

CATEGORÍA 
DESTACADO SATISFACTORIO EN PROCESO INICIO PREVIO AL INICIO 

Coherencia 

Redacta la crónica 

periodística 

considerando la 

macroestructura 

textual, evitando 

digresiones, la 

superestructura 

textual, evitando 

sesgos y falacias. 

x Redacta la crónica 

periodística 

considerando durante 

la mayor parte del 

proceso, la 

macroestructura 

textual, evitando en 

gran medida las 

digresiones, teniendo 

en cuenta la 

superestructura textual 

así como, evitando 

sesgos y falacias. 

 Redacta la crónica 

periodística sin 

considerar durante la 

mayor parte del 

proceso, la 

macroestructura 

textual, incurre en 

algunas digresiones; 

además, no tiene en 

cuenta la 

superestructura textual; 

así como, no evita 

algunos sesgos y 

falacias. 

 Redacta la crónica 

periodística sin 

considerar durante todo 

el proceso, la 

macroestructura 

textual, incurre en 

frecuentes digresiones; 

además, no se visualiza 

de forma contundente 

la superestructura 

textual; así como, no 

evita sesgos ni falacias. 

 No redacta la crónica 

periodística o la realiza 

sin considerar la 

macroestructura 

textual, incurre en 

abundantes 

digresiones; además, 

no tiene en cuenta la 

superestructura 

textual; así como, 

incurre en abundantes 

sesgos y falacias. 

 

Cohesión 

Redacta la crónica 

periodística 

considerando el 

empleo de 

referencias 

adecuadas, así como 

el uso apropiado de 

diversos conectores 

(conjunciones y 

preposiciones). 

 Redacta la crónica 

periodística 

considerando durante 

la mayor parte del 

proceso, el empleo de 

referencias adecuadas, 

así como el uso 

apropiado de diversos 

conectores 

(conjunciones y 

preposiciones). 

 Redacta la crónica 

periodística sin 

considerar durante la 

mayor parte del 

proceso, el empleo de 

referencias adecuadas, 

así como el uso 

apropiado de diversos 

conectores 

(conjunciones y 

preposiciones). 

x Redacta la crónica 

periodística sin 

considerar durante todo 

el proceso el empleo de 

referencias adecuadas; 

así como, incurre 

frecuentemente en 

imprecisiones en torno 

al uso de los diversos 

conectores 

(conjunciones y 

preposiciones). 

 No redacta la crónica 

periodística o la realiza 

sin considerar el 

empleo de referencias 

adecuadas; así como, 

no considera el empleo 

de los diversos 

conectores 

(conjunciones y 

preposiciones). 
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Ortografía 

Redacta la crónica 

periodística 

empleando de forma 

adecuada las 

consonantes (B, V, 

G, J, H), la tilde y las 

mayúsculas. 

 Redacta la crónica 

periodística empleando 

durante la mayor parte 

del proceso y de forma 

adecuada las 

consonantes (B, V, G, 

J, H), la tilde y las 

mayúsculas. 

x Redacta la crónica 

periodística sin 

considerar durante la 

mayor parte del 

proceso el uso 

adecuado de las 

consonantes (B, V, G, 

J, H), la tilde y las 

mayúsculas. 

 Redacta la crónica 

periodística 

considerando en menor 

medida el uso adecuado 

de las consonantes (B, 

V, G, J, H), la tilde y las 

mayúsculas. 

 No redacta la crónica 

periodística o la realiza 

sin considerar durante 

todo el proceso el uso 

adecuado de las 

consonantes (B, V, G, 

J, H), la tilde y las 

mayúsculas. 

 

Faltas de 

lenguaje 

Redacta la crónica 

periodística evitando 

el empleo de vicios 

de dicción 

(vulgarismo, 

barbarismo, 

solecismo, 

dequeísmo, 

cacofonía y la 

monotonía) y/o 

vicios de 

construcción 

(solecismo, 

anfibología, 

redundancia, 

monotonía). 

 Redacta la crónica 

periodística evitando 

durante la mayor parte 

del proceso el empleo 

de vicios de dicción 

(vulgarismo, 

barbarismo, solecismo, 

dequeísmo, cacofonía 

y la monotonía) y/o 

vicios de construcción 

(solecismo, 

anfibología, 

redundancia, 

monotonía). 

 Redacta la crónica 

periodística sin evitar 

durante la mayor parte 

del proceso el empleo 

de vicios de dicción 

(vulgarismo, 

barbarismo, solecismo, 

dequeísmo, cacofonía 

y la monotonía) y/o 

vicios de construcción 

(solecismo, 

anfibología, 

redundancia, 

monotonía). 

x Redacta la crónica 

periodística 

incurriendo durante 

casi todo el el proceso 

en el empleo de vicios 

de dicción (vulgarismo, 

barbarismo, solecismo, 

dequeísmo, cacofonía y 

la monotonía) y/o 

vicios de construcción 

(solecismo, 

anfibología, 

redundancia, 

monotonía). 

 No redacta la crónica 

periodística o la realiza 

incurriendo durante 

todo el proceso en el 

empleo de vicios de 

dicción (vulgarismo, 

barbarismo, 

solecismo, dequeísmo, 

cacofonía y la 

monotonía) y/o vicios 

de construcción 

(solecismo, 

anfibología, 

redundancia, 

monotonía). 
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CRÓNICA 7 

 

FECHA: 22-10-2020 

Ines Huaman Hidalgo  
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 enseñar, las didácticas específicas requeridas y cómo el estudiante aprende de manera 

significativa los saberes disciplinares.  

Es fundamental empoderar a los profesores, [15]invirtiendo en el desarrollo de las 

habilidades necesarias y en su capacitación para poder así explotar todo el potencial 

del aprendizaje a distancia e híbrido.   

Hoy en día [16] el papel de los profesores está evolucionando aceleradamente y es, en 

muchos sentidos, más difícil que cuando el aprendizaje se realizaba presencialmente. 

Se sabe que estamos atravesando momentos difíciles por la covid-19, por ello se ha[17] 

buscado nuevas formas de cumplir con las responsabilidades buscando[18] nuevas 

herramientas, como lo hacen los profesores quienes día a día realizan una gran labor 

capacitándose para adaptarse a este nuevo mundo virtual.   

  

  

EL DATO: [19] Según el INEI, en el Perú existen alrededor de 70 mil docentes 

universitarios que forman profesionales en universidades públicas y privadas.  

  

ALGO MÁS: [20] Durante la pandemia del 2020 hasta la fecha, han fallecido 

alrededor de 180 docentes universitarios, [21] de acuerdo al Ministerio de Salud.   

 

[1] Omisión de coma del adversativo y de la conjunción “que”. 

[2] El gerundio suele expresar anterioridad o simultaneidad. Por lo que el empleo en 

el sentido de posterioridad estaría vetado en esta oración 

[3] Omisión de la coma de inciso. 

[4] [10] [11] [12] [17] Falta de concordancia con el núcleo del sintagma nominal. 

[5] [6] Solo son admisibles las siguientes abreviaturas para “número”: n.º, núm. o nro. 

Cabe recordar que es recomendable obviar la abreviatura por considerarla implícita. 

[7] [8] [21] Se emplea la coma antes de la preposición siempre y cuando le preceda 

algún tipo de inciso y este no es el caso. 

[9] Se debió omitir la preposición, así como adjetivar y pluralizar el sustantivo. 

[13] La coma delante de “que” se emplea al introducir alguna oración subordinada 

causal explicativa o cuando forma parte de un inciso. Ninguno de estos casos está 

presente. 

[14] Omisión del sintagma con el mismo nivel sintáctico que acompañe a la 

conjunción coordinante distributiva “ya que”. 

[15] “Coma criminal” ubicada entre el verbo y el sujeto. 

[16] Omisión de la coma de inciso para la locución adverbial. 

[18] Pobreza léxica. 

[19] [20] Si el enunciado que sigue no figura en párrafo aparte y en consideración a 

razones estilísticas, siempre es recomendable escribir minúscula después de dos 

puntos. 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN: REDACCIÓN DE CRÓNICAS PERIODÍSTICAS 

DIMENSIÓN / 

CATEGORÍA 
DESTACADO SATISFACTORIO EN PROCESO INICIO PREVIO AL INICIO 

Coherencia 

Redacta la crónica 

periodística 

considerando la 

macroestructura 

textual, evitando 

digresiones, la 

superestructura 

textual, evitando 

sesgos y falacias. 

x Redacta la crónica 

periodística 

considerando durante 

la mayor parte del 

proceso, la 

macroestructura 

textual, evitando en 

gran medida las 

digresiones, teniendo 

en cuenta la  

superestructura textual 

así como, evitando 

sesgos y falacias. 

 Redacta la crónica 

periodística sin 

considerar durante la 

mayor parte del 

proceso, la 

macroestructura 

textual, incurre en  

algunas digresiones; 

además, no tiene en 

cuenta la  

superestructura textual; 

así como, no  evita 

algunos sesgos y 

falacias. 

 Redacta la crónica 

periodística sin 

considerar durante todo 

el proceso, la 

macroestructura 

textual, incurre en 

frecuentes digresiones; 

además, no se visualiza 

de forma contundente 

la superestructura 

textual; así como, no  

evita sesgos ni falacias. 

 No redacta la crónica 

periodística o la realiza 

sin considerar la 

macroestructura 

textual, incurre en 

abundantes 

digresiones; además, 

no tiene en cuenta la  

superestructura 

textual; así como, 

incurre en abundantes 

sesgos y falacias. 

 

Cohesión 

Redacta la crónica 

periodística 

considerando el 

empleo de 

referencias 

adecuadas, así como 

el uso apropiado de 

diversos conectores 

(conjunciones y 

preposiciones). 

 Redacta la crónica 

periodística 

considerando durante 

la mayor parte del 

proceso, el empleo de 

referencias adecuadas, 

así como el uso 

apropiado de diversos 

conectores 

(conjunciones y 

preposiciones). 

 Redacta la crónica 

periodística sin 

considerar durante la 

mayor parte del 

proceso, el empleo de 

referencias adecuadas, 

así como el uso 

apropiado de diversos 

conectores 

(conjunciones y 

preposiciones). 

x Redacta la crónica 

periodística sin 

considerar durante todo 

el proceso el empleo de 

referencias adecuadas; 

así como, incurre 

frecuentemente en 

imprecisiones en torno 

al uso de los diversos 

conectores 

(conjunciones y 

preposiciones). 

 No redacta la crónica 

periodística o la realiza 

sin considerar el 

empleo de referencias 

adecuadas; así como, 

no considera el empleo 

de los diversos 

conectores 

(conjunciones y 

preposiciones). 
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Ortografía 

Redacta la crónica 

periodística 

empleando de forma 

adecuada las 

consonantes (B, V, 

G, J, H), la tilde y las 

mayúsculas. 

 Redacta la crónica 

periodística empleando 

durante la mayor parte 

del proceso y de forma 

adecuada las 

consonantes (B, V, G, 

J, H), la tilde y las 

mayúsculas. 

x Redacta la crónica 

periodística sin 

considerar durante la 

mayor parte del 

proceso el uso 

adecuado de las 

consonantes (B, V, G, 

J, H), la tilde y las 

mayúsculas. 

 Redacta la crónica 

periodística 

considerando en menor 

medida el uso adecuado 

de las consonantes (B, 

V, G, J, H), la tilde y las 

mayúsculas. 

 No redacta la crónica 

periodística o la realiza 

sin considerar durante 

todo el proceso el uso 

adecuado de las 

consonantes (B, V, G, 

J, H), la tilde y las 

mayúsculas. 

 

Faltas de 

lenguaje 

Redacta la crónica 

periodística evitando 

el empleo de vicios 

de dicción 

(vulgarismo, 

barbarismo, 

solecismo, 

dequeísmo, 

cacofonía y la 

monotonía) y/o 

vicios de 

construcción 

(solecismo, 

anfibología, 

redundancia, 

monotonía). 

 Redacta la crónica 

periodística evitando 

durante la mayor parte 

del proceso el empleo 

de vicios de dicción 

(vulgarismo, 

barbarismo, solecismo, 

dequeísmo, cacofonía 

y la monotonía) y/o 

vicios de construcción 

(solecismo, 

anfibología, 

redundancia, 

monotonía). 

 Redacta la crónica 

periodística sin evitar 

durante la mayor parte 

del proceso el empleo 

de vicios de dicción 

(vulgarismo, 

barbarismo, solecismo, 

dequeísmo, cacofonía 

y la monotonía) y/o 

vicios de construcción 

(solecismo, 

anfibología, 

redundancia, 

monotonía). 

x Redacta la crónica 

periodística 

incurriendo durante 

casi todo el el proceso 

en el empleo de vicios 

de dicción (vulgarismo, 

barbarismo, solecismo, 

dequeísmo, cacofonía y 

la monotonía) y/o 

vicios de construcción 

(solecismo, 

anfibología, 

redundancia, 

monotonía). 

 No redacta la crónica 

periodística o la realiza 

incurriendo durante 

todo el proceso en el 

empleo de vicios de 

dicción (vulgarismo, 

barbarismo, 

solecismo, dequeísmo, 

cacofonía y la 

monotonía) y/o vicios 

de construcción 

(solecismo, 

anfibología, 

redundancia, 

monotonía). 
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CRÓNICA 8 

  

Crónica interpretativa   
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Estos 200 años, no se han pasado volando; sin embargo, no es motivo para olvidar 

cada suceso a través de los tiempos. Cada momento nos ha llevado hacia donde 

estamos hoy en día, en un país el cual[14]  sigue luchando contra la corrupción en un 

Bicentenario histórico, lleno de caídas, sucesos que han marcado la patria y 

acontecimientos que incluso costaron vidas de muchos peruanos.  

El dato: [15] Si bien la independencia del Perú se proclamó un 28 de julio de 1821, el 

juramento y firma de la independencia fue un 15 de julio de 1821. Trece días antes.  

Algo más: [16] Realmente[17] el dominio español terminó en 1824, tres años 

después.  

 

 

[1] “Coma criminal” ubicada entre el sujeto y el verbo. 

[2] La coma delante de “que” se emplea al introducir alguna oración subordinada 

causal explicativa o cuando forma parte de un inciso. Ninguno de estos casos está 

presente. 

[3] Omisión de la coma de inciso que hubiera solucionado el problema anterior. 

[4] [17] Omisión de la coma de inciso. 

[5] Impropiedad léxica. El término en mención señala a lo diferente en el sentido de 

opuesto o contrario. 

[6] Inserción innecesaria de la coma y del pronombre interrogativo. 

[7] Omisión de la coma de inciso. El párrafo en general se evidencia fuera de contexto. 

[8] El párrafo en general se evidencia fuera de contexto. 

[9] Se debió emplear el sic. 

[10] La última oración se evidencia fuera de contexto. 

[11] Omisión de la coma de inciso. Empleo inadecuado del punto y coma. 

[12] Inadecuada construcción de la última oración. Se omitieron conectores que le 

restan cohesión. 

[13] Pobreza léxica. 

[14] Resulta más propio emplear el pronombre relativo “que” ya que se introduce una 

oración relativa con antecedente expreso. 

[15] [16] Si el enunciado que sigue no figura en párrafo aparte y en consideración a 

razones estilísticas, siempre es recomendable escribir minúscula después de dos 

puntos. 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN: REDACCIÓN DE CRÓNICAS PERIODÍSTICAS 

DIMENSIÓN / 

CATEGORÍA 
DESTACADO SATISFACTORIO EN PROCESO INICIO PREVIO AL INICIO 

Coherencia 

Redacta la crónica 

periodística 

considerando la 

macroestructura 

textual, evitando 

digresiones, la 

superestructura 

textual, evitando 

sesgos y falacias. 

 Redacta la crónica 

periodística 

considerando durante 

la mayor parte del 

proceso, la 

macroestructura 

textual, evitando en 

gran medida las 

digresiones, teniendo 

en cuenta la 

superestructura textual 

así como, evitando 

sesgos y falacias. 

X Redacta la crónica 

periodística sin 

considerar durante la 

mayor parte del 

proceso, la 

macroestructura 

textual, incurre en  

algunas digresiones; 

además, no tiene en 

cuenta la  

superestructura textual; 

así como, no  evita 

algunos sesgos y 

falacias. 

 Redacta la crónica 

periodística sin 

considerar durante todo 

el proceso, la 

macroestructura 

textual, incurre en 

frecuentes digresiones; 

además, no se visualiza 

de forma contundente 

la  superestructura 

textual; así como, no  

evita sesgos ni falacias. 

 No redacta la crónica 

periodística o la realiza 

sin considerar la 

macroestructura 

textual, incurre en 

abundantes 

digresiones; además, 

no tiene en cuenta la  

superestructura 

textual; así como, 

incurre en abundantes 

sesgos y falacias. 

 

Cohesión 

Redacta la crónica 

periodística 

considerando el 

empleo de 

referencias 

adecuadas, así como 

el uso apropiado de 

diversos conectores 

(conjunciones y 

preposiciones). 

 Redacta la crónica 

periodística 

considerando durante 

la mayor parte del 

proceso, el empleo de 

referencias adecuadas, 

así como el uso 

apropiado de diversos 

conectores 

(conjunciones y 

preposiciones). 

 Redacta la crónica 

periodística sin 

considerar durante la 

mayor parte del 

proceso, el empleo de 

referencias adecuadas, 

así como el uso 

apropiado de diversos 

conectores 

(conjunciones y 

preposiciones). 

x Redacta la crónica 

periodística sin 

considerar durante todo 

el proceso el empleo de 

referencias adecuadas; 

así como, incurre 

frecuentemente en 

imprecisiones en torno 

al uso de los diversos 

conectores 

(conjunciones y 

preposiciones). 

 No redacta la crónica 

periodística o la realiza  

sin considerar el 

empleo de referencias 

adecuadas; así como, 

no considera el empleo 

de los diversos 

conectores 

(conjunciones y 

preposiciones). 
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Ortografía 

Redacta la crónica 

periodística 

empleando de forma 

adecuada las 

consonantes (B, V, 

G, J, H), la tilde y las 

mayúsculas. 

 Redacta la crónica 

periodística empleando 

durante la mayor parte 

del proceso y de forma 

adecuada las 

consonantes (B, V, G, 

J, H), la tilde y las 

mayúsculas. 

x Redacta la crónica 

periodística sin 

considerar durante la 

mayor parte del 

proceso el uso 

adecuado de las 

consonantes (B, V, G, 

J, H), la tilde y las 

mayúsculas. 

 Redacta la crónica 

periodística 

considerando en menor 

medida el uso adecuado 

de las consonantes (B, 

V, G, J, H), la tilde y las 

mayúsculas. 

 No redacta la crónica 

periodística o la realiza 

sin considerar durante 

todo el proceso el uso 

adecuado de las 

consonantes (B, V, G, 

J, H), la tilde y las 

mayúsculas. 

 

Faltas de 

lenguaje 

Redacta la crónica 

periodística evitando 

el empleo de vicios 

de dicción 

(vulgarismo, 

barbarismo, 

solecismo, 

dequeísmo, 

cacofonía y la 

monotonía) y/o 

vicios de 

construcción 

(solecismo, 

anfibología, 

redundancia, 

monotonía). 

 Redacta la crónica 

periodística evitando 

durante la mayor parte 

del proceso el empleo 

de vicios de dicción 

(vulgarismo, 

barbarismo, solecismo, 

dequeísmo, cacofonía 

y la monotonía) y/o 

vicios de construcción 

(solecismo, 

anfibología, 

redundancia, 

monotonía). 

 Redacta la crónica 

periodística sin evitar 

durante la mayor parte 

del proceso el empleo 

de vicios de dicción 

(vulgarismo, 

barbarismo, solecismo, 

dequeísmo, cacofonía 

y la monotonía) y/o 

vicios de construcción 

(solecismo, 

anfibología, 

redundancia, 

monotonía). 

x Redacta la crónica 

periodística 

incurriendo durante 

casi todo el el proceso 

en el empleo de vicios 

de dicción (vulgarismo, 

barbarismo, solecismo, 

dequeísmo, cacofonía y 

la monotonía) y/o 

vicios de construcción 

(solecismo, 

anfibología, 

redundancia, 

monotonía). 

 No redacta la crónica 

periodística o la realiza 

incurriendo durante 

todo el proceso en el 

empleo de vicios de 

dicción (vulgarismo, 

barbarismo, 

solecismo, dequeísmo, 

cacofonía y la 

monotonía) y/o vicios 

de construcción 

(solecismo, 

anfibología, 

redundancia, 

monotonía). 
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CRÓNICA 9 

 

Crónica Interpretativa: Kevin Rodrigo Delgado Sotelo 

 

La UNASAM[1]  y las elecciones más controversiales de los últimos años 

 

La Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (Unasam), adaptándose a la 

nueva normalidad que ha ocasionado la pandemia de la Covid-19, [2] pasó de la 

enseñanza presencial a la virtual de manera eficaz, pero, [3]sin embargo [4] ¿dónde 

quedan las elecciones de autoridades u otros órganos de gobierno? ¿[5] pasarían a ser 

virtuales también? Por supuesto que sí. 

El Comité Electoral Universitario publicó el pasado 13 de agosto la convocatoria para 

las elecciones complementarias de decano de facultad, director de departamento 

académico, representantes del consejo de la escuela de postgrado, representantes 

docentes ante el consejo de facultad y representantes estudiantiles ante los órganos de 

gobierno para la universidad. 

Por su lado[6]  la comunidad universitaria parecía estar fuera de dichas elecciones, ya 

que no se presentaban listas inscritas para esta convocatoria, mucho se habló en las 

redes sociales de querer realizar un fraude porque dentro del comité habían formado 

una lista, [7] que como se esperaba[8]  iba a ser la favorita de estas elecciones por el 

simple hecho de ser la única. 

Por su parte[9] el día 9 de septiembre, el movimiento T’ikay Santiaguino, lista que se 

presentó para ser la precandidatura correspondiente, realizó un pronunciamiento 

exigiendo que se hagan investigaciones a las pruebas presentadas sobre el favoritismo 

parcial del comité electoral. También mencionaron que ellos tuvieron muchos 

inconvenientes al momento de querer formalizar a su personero y que en varias 

ocasiones[10]  rechazaron sus solicitudes. 

Ante lo sucedido, sin previo aviso de la comisión electoral interna, el señor Elmer 

Fructuoso Granados presentó su renuncia irrevocable a la comisión por alegar no 

participar en las supuestas irregularidades, lo que nada más logra que las sospechas de 

los actos fraudulentos cometidos sean cada vez más. Con esto en mente, la Federación 

de Estudiantes de [11] Unasam, a través de su presidente, el estudiante Salvador Solís 

Benner, dijo que mientras una lista sea bienvenida, las demás también merecen 

tratamiento, estas y otras declaraciones también destacan el comportamiento corrupto 

que se ha dado con estas elecciones y por eso fueron declaradas nulas y sin valor. Cabe 

recalcar que hasta ese entonces la comisión electoral no estuvo presente, [12] no 

publicó ningún comunicado de prensa refutando estas acusaciones. 

Sin embargo, el martes 14 de septiembre se llevaron a cabo las elecciones parciales de 

manera virtual, debido a los hechos recientes de las pasadas elecciones y los problemas 

mediáticos de la comisión electoral, pese a que no hubo mucha participación de los 

estudiantes, todo fue desarrollado como se venía planeando [13]. La comisión electoral 

[14]ya en horas de la noche, no realizaba ninguna publicación de los resultados y eso 

exaltó a la comunidad santiaguina, así que el presidente de la Federación de 

Estudiantes tuvo que presentar un oficio a la comisión para que se pueda saber la 

Información[15] del resultado [16]elecciones, pero sin obtener respuesta alguna. 

Pasadas unas horas la Federación de Estudiantes informó que no hubo una 

participación masiva de votantes y[17] por ello, según el Art. [18] 113°[19] de la 

representación estudiantil del Reglamento de Elecciones, la elección quedaría nula ya 
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que no se había superado el 40% de participación de la comunidad santiaguina. 

Muchas fueron las opiniones vertidas después de este bochornoso desenlace, las redes 

sociales  estaban inundadas de información, las redes sociales de la Unasam solo 

atinaron a emitir un comunicado, ¿tenemos entonces un serio problema de 

comunicación en nuestra universidad? O somos los alumnos los que no estamos siendo 

partícipes de las actividades de manera consciente[20], si bien esta elección pasó 

desapercibida por los medios locales, [21] fue punto clave para levantar oído crítico 

de parte de la comunidad estudiantil. 

Algo más: la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), fue el encargado[22] 

de regularizar y cuantificar todos los votos realizados a través de su plataforma digital. 

El Dato[23]: Redes[24]  sociales como Tik Tok[25], fueron [26] principales canales 

de información para “pasar la voz” sobre las irregularidades que se venían dando en 

este sufragio dejando de lado a redes como el Facebook o el Instagram. 

 

[1] Aunque en múltiples ocasiones podemos observar que las siglas correspondientes 

a nuestra universidad se escriben con mayúscula, es recomendable la lexicalización. 

[2] [21] “Coma criminal” ubicada entre el sujeto y el verbo.  

[3] El uso del “pero sin embargo” de redundancia enfática, resulta admisible en la 

oración. No obstante, debe omitirse la coma. 

[4] [6] [8] [9] [10] [14] [17] Omisión de la coma de inciso. 

[5] Omisión de coma. 

[7] La coma delante de “que” se emplea al introducir alguna oración subordinada 

causal explicativa o cuando forma parte de un inciso. Ninguno de estos casos está 

presente. 

[11] Omisión del artículo “la”. 

[12] Debió omitirse la coma y reemplazar el adverbio de negación por la conjunción 

“ni”. 

[13] El gerundio suele expresar anterioridad o simultaneidad. Por lo que el empleo en 

el sentido de posterioridad estaría vetado en esta oración 

[15] Uso inadecuado de la mayúscula. 

[16] Omisión de la preposición “de” y el artículo “las”. 

[18] Se recomienda el uso completo y en minúscula a cuenta de la abreviatura. 

[19] En el caso de uso de ordinales, debe emplearse el punto antes de la voladita. 

[20] Omisión de los signos de interrogación de apertura y cierre. 

[22] Falta de concordancia entre el núcleo del sintagma nominal. 

[23] Solo debe emplearse la mayúscula en los títulos cuando se trata de la primera letra 

de la palabra inicial. 

[24] Si el enunciado que sigue no figura en párrafo aparte y en consideración a razones 

estilísticas, siempre es recomendable escribir minúscula después de dos puntos. 

[25] Si se trata del nombre de la aplicación, como en este caso, se escribe en una sola 

palabra, en redonda, sin guion y con las dos tes en mayúscula. 

[26] Omisión del artículo determinante “los”. 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN: REDACCIÓN DE CRÓNICAS PERIODÍSTICAS 

DIMENSIÓN / 

CATEGORÍA 
DESTACADO SATISFACTORIO EN PROCESO INICIO PREVIO AL INICIO 

Coherencia 

Redacta la crónica 

periodística 

considerando la 

macroestructura 

textual, evitando 

digresiones, la 

superestructura 

textual, evitando 

sesgos y falacias. 

 Redacta la crónica 

periodística 

considerando durante 

la mayor parte del 

proceso, la 

macroestructura 

textual, evitando en 

gran medida las 

digresiones, teniendo 

en cuenta la  

superestructura textual 

así como, evitando 

sesgos y falacias. 

X Redacta la crónica 

periodística sin 

considerar durante la 

mayor parte del 

proceso, la 

macroestructura 

textual, incurre en  

algunas digresiones; 

además, no tiene en 

cuenta la  

superestructura textual; 

así como, no  evita 

algunos sesgos y 

falacias. 

 Redacta la crónica 

periodística sin 

considerar durante todo 

el proceso, la 

macroestructura 

textual, incurre en 

frecuentes digresiones; 

además, no se visualiza 

de forma contundente 

la  superestructura 

textual; así como, no  

evita sesgos ni falacias. 

 No redacta la crónica 

periodística o la realiza 

sin considerar la 

macroestructura 

textual, incurre en 

abundantes 

digresiones; además, 

no tiene en cuenta la  

superestructura 

textual; así como, 

incurre en abundantes 

sesgos y falacias. 

 

Cohesión 

Redacta la crónica 

periodística 

considerando el 

empleo de 

referencias 

adecuadas, así como 

el uso apropiado de 

diversos conectores 

(conjunciones y 

preposiciones). 

 Redacta la crónica 

periodística 

considerando durante 

la mayor parte del 

proceso, el empleo de 

referencias adecuadas, 

así como el uso 

apropiado de diversos 

conectores 

(conjunciones y 

preposiciones). 

 Redacta la crónica 

periodística sin 

considerar durante la 

mayor parte del 

proceso, el empleo de 

referencias adecuadas, 

así como el uso 

apropiado de diversos 

conectores 

(conjunciones y 

preposiciones). 

 Redacta la crónica 

periodística sin 

considerar durante todo 

el proceso el empleo de 

referencias adecuadas; 

así como, incurre 

frecuentemente en 

imprecisiones en torno 

al uso de los diversos 

conectores 

(conjunciones y 

preposiciones). 

x No redacta la crónica 

periodística o la realiza  

sin considerar el 

empleo de referencias 

adecuadas; así como, 

no considera el empleo 

de los diversos 

conectores 

(conjunciones y 

preposiciones). 
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Ortografía 

Redacta la crónica 

periodística 

empleando de forma 

adecuada las 

consonantes (B, V, 

G, J, H), la tilde y las 

mayúsculas. 

 Redacta la crónica 

periodística empleando 

durante la mayor parte 

del proceso y de forma 

adecuada las 

consonantes (B, V, G, 

J, H), la tilde y las 

mayúsculas. 

x Redacta la crónica 

periodística sin 

considerar durante la 

mayor parte del 

proceso el uso 

adecuado de las 

consonantes (B, V, G, 

J, H), la tilde y las 

mayúsculas. 

 Redacta la crónica 

periodística 

considerando en menor 

medida el uso adecuado 

de las consonantes (B, 

V, G, J, H), la tilde y las 

mayúsculas. 

 No redacta la crónica 

periodística o la realiza 

sin considerar durante 

todo el proceso el uso 

adecuado de las 

consonantes (B, V, G, 

J, H), la tilde y las 

mayúsculas. 

 

Faltas de 

lenguaje 

Redacta la crónica 

periodística evitando 

el empleo de vicios 

de dicción 

(vulgarismo, 

barbarismo, 

solecismo, 

dequeísmo, 

cacofonía y la 

monotonía) y/o 

vicios de 

construcción 

(solecismo, 

anfibología, 

redundancia, 

monotonía). 

 Redacta la crónica 

periodística evitando 

durante la mayor parte 

del proceso el empleo 

de vicios de dicción 

(vulgarismo, 

barbarismo, solecismo, 

dequeísmo, cacofonía 

y la monotonía) y/o 

vicios de construcción 

(solecismo, 

anfibología, 

redundancia, 

monotonía). 

 Redacta la crónica 

periodística sin evitar 

durante la mayor parte 

del proceso el empleo 

de vicios de dicción 

(vulgarismo, 

barbarismo, solecismo, 

dequeísmo, cacofonía 

y la monotonía) y/o 

vicios de construcción 

(solecismo, 

anfibología, 

redundancia, 

monotonía). 

x Redacta la crónica 

periodística 

incurriendo durante 

casi todo el el proceso 

en el empleo de vicios 

de dicción (vulgarismo, 

barbarismo, solecismo, 

dequeísmo, cacofonía y 

la monotonía) y/o 

vicios de construcción 

(solecismo, 

anfibología, 

redundancia, 

monotonía). 

 No redacta la crónica 

periodística o la realiza 

incurriendo durante 

todo el proceso en el 

empleo de vicios de 

dicción (vulgarismo, 

barbarismo, 

solecismo, dequeísmo, 

cacofonía y la 

monotonía) y/o vicios 

de construcción 

(solecismo, 

anfibología, 

redundancia, 

monotonía). 
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CRÓNICA 10 

 

Crónica interpretativa  

Francis Henostroza  
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transpiración. Por ello, se debe prestar mucha atención a la cantidad de líquido antes, 

durante y después de un ejercicio físico de consideración.  

Como hemos visto, para que un deportista pueda obtener su máximo rendimiento, no 

solo basta con entrenar, sino que tener una alimentación equilibrada que le aporte todos 

los nutrientes específicos que necesita también es esencial.  

DATO: [9] El primer gol en un Mundial de Fútbol fue anotado el 13 de julio de 1930 

en el enfrentamiento entre Francia y México, en Uruguay, por el francés Lucien 

Laurent.  

ALGO MÁS: [10] Aunque el fútbol es el deporte más popular entre los fanáticos, no 

es el que más se practica en el mundo. El deporte que tiene ese título es nada más y 

nada menos que la natación, con más de 1 500 millones de personas que lo practican 

de manera habitual.  

 

 

[1] [3]Omisión de la coma de inciso. 

[2] Se emplea la coma antes de la preposición siempre y cuando le preceda algún tipo 

de inciso y este no es el caso. 

[4] [5] [9] [10]Si el enunciado que sigue no figura en párrafo aparte y en consideración 

a razones estilísticas, siempre es recomendable escribir minúscula después de dos 

puntos. 

[6] Debido a que el gerundio no modifica directamente a ningún verbo, es 

recomendable la omisión de la coma. 

[7] La coma delante de “que” se emplea al introducir alguna oración subordinada 

causal explicativa o cuando forma parte de un inciso. Ninguno de estos casos está 

presente. La inserción del fragmento anterior podría hacerse después de la preposición 

“en” a fin de romper la necesidad del uso de dicha coma. 

[8] La RAE desaconseja la tilde en los pronombres demostrativos. 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN: REDACCIÓN DE CRÓNICAS PERIODÍSTICAS 

DIMENSIÓN / 

CATEGORÍA 
DESTACADO SATISFACTORIO EN PROCESO INICIO PREVIO AL INICIO 

Coherencia 

Redacta la crónica 

periodística 

considerando la 

macroestructura 

textual, evitando 

digresiones, la 

superestructura 

textual, evitando 

sesgos y falacias. 

x Redacta la crónica 

periodística 

considerando durante 

la mayor parte del 

proceso, la 

macroestructura 

textual, evitando en 

gran medida las 

digresiones, teniendo 

en cuenta la 

superestructura textual, 

así como, evitando 

sesgos y falacias. 

 Redacta la crónica 

periodística sin 

considerar durante la 

mayor parte del 

proceso, la 

macroestructura 

textual, incurre en 

algunas digresiones; 

además, no tiene en 

cuenta la 

superestructura textual; 

así como, no evita 

algunos sesgos y 

falacias. 

 Redacta la crónica 

periodística sin 

considerar durante todo 

el proceso, la 

macroestructura 

textual, incurre en 

frecuentes digresiones; 

además, no se visualiza 

de forma contundente 

la  superestructura 

textual; así como, no  

evita sesgos ni falacias. 

 No redacta la crónica 

periodística o la realiza 

sin considerar la 

macroestructura 

textual, incurre en 

abundantes 

digresiones; además, 

no tiene en cuenta la  

superestructura 

textual; así como, 

incurre en abundantes 

sesgos y falacias. 

 

Cohesión 

Redacta la crónica 

periodística 

considerando el 

empleo de 

referencias 

adecuadas, así como 

el uso apropiado de 

diversos conectores 

(conjunciones y 

preposiciones). 

 Redacta la crónica 

periodística 

considerando durante 

la mayor parte del 

proceso, el empleo de 

referencias adecuadas, 

así como el uso 

apropiado de diversos 

conectores 

(conjunciones y 

preposiciones). 

x Redacta la crónica 

periodística sin 

considerar durante la 

mayor parte del 

proceso, el empleo de 

referencias adecuadas, 

así como el uso 

apropiado de diversos 

conectores 

(conjunciones y 

preposiciones). 

 Redacta la crónica 

periodística sin 

considerar durante todo 

el proceso el empleo de 

referencias adecuadas; 

así como, incurre 

frecuentemente en 

imprecisiones en torno 

al uso de los diversos 

conectores 

(conjunciones y 

preposiciones). 

 No redacta la crónica 

periodística o la realiza  

sin considerar el 

empleo de referencias 

adecuadas; así como, 

no considera el empleo 

de los diversos 

conectores 

(conjunciones y 

preposiciones). 
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Ortografía 

Redacta la crónica 

periodística 

empleando de forma 

adecuada las 

consonantes (B, V, 

G, J, H), la tilde y las 

mayúsculas. 

x Redacta la crónica 

periodística empleando 

durante la mayor parte 

del proceso y de forma 

adecuada las 

consonantes (B, V, G, 

J, H), la tilde y las 

mayúsculas. 

 Redacta la crónica 

periodística sin 

considerar durante la 

mayor parte del 

proceso el uso 

adecuado de las 

consonantes (B, V, G, 

J, H), la tilde y las 

mayúsculas. 

 Redacta la crónica 

periodística 

considerando en menor 

medida el uso adecuado 

de las consonantes (B, 

V, G, J, H), la tilde y las 

mayúsculas. 

 No redacta la crónica 

periodística o la realiza 

sin considerar durante 

todo el proceso el uso 

adecuado de las 

consonantes (B, V, G, 

J, H), la tilde y las 

mayúsculas. 

 

Faltas de 

lenguaje 

Redacta la crónica 

periodística evitando 

el empleo de vicios 

de dicción 

(vulgarismo, 

barbarismo, 

solecismo, 

dequeísmo, 

cacofonía y la 

monotonía) y/o 

vicios de 

construcción 

(solecismo, 

anfibología, 

redundancia, 

monotonía). 

x Redacta la crónica 

periodística evitando 

durante la mayor parte 

del proceso el empleo 

de vicios de dicción 

(vulgarismo, 

barbarismo, solecismo, 

dequeísmo, cacofonía 

y la monotonía) y/o 

vicios de construcción 

(solecismo, 

anfibología, 

redundancia, 

monotonía). 

 Redacta la crónica 

periodística sin evitar 

durante la mayor parte 

del proceso el empleo 

de vicios de dicción 

(vulgarismo, 

barbarismo, solecismo, 

dequeísmo, cacofonía 

y la monotonía) y/o 

vicios de construcción 

(solecismo, 

anfibología, 

redundancia, 

monotonía). 

 Redacta la crónica 

periodística 

incurriendo durante 

casi todo el el proceso 

en el empleo de vicios 

de dicción (vulgarismo, 

barbarismo, solecismo, 

dequeísmo, cacofonía y 

la monotonía) y/o 

vicios de construcción 

(solecismo, 

anfibología, 

redundancia, 

monotonía). 

 No redacta la crónica 

periodística o la realiza 

incurriendo durante 

todo el proceso en el 

empleo de vicios de 

dicción (vulgarismo, 

barbarismo, 

solecismo, dequeísmo, 

cacofonía y la 

monotonía) y/o vicios 

de construcción 

(solecismo, 

anfibología, 

redundancia, 

monotonía). 
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CRÓNICA 11 
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Santa Rosa de Lima no solo es patrona de la Policía Nacional del Perú, también es de 

las Fuerzas Armadas de la Argentina, de la Universidad Católica Santa Rosa de 

Venezuela y de la Policía Nacional del Paraguay.  

EL DATO:  

En todo el Perú hay aproximadamente 72 pueblos que llevan como nombre el de Santa 

Rosa de Lima.  

 

OBSERVACIONES: 

 

[1] Omisión de los dos puntos. 

[2] Imprecisión léxica. El uso de este adjetivo indefinido precisa la pluralización del 

sintagma nominal que le acompaña, lo cual, daría como resultado una frase poco 

expresiva y extraña. 

[3] [4] [7] [15] [16]Omisión de la coma de inciso. 

[5] Omisión del artículo determinante y el pronombre relativo “la que”. 

[6] [12] Se emplea la coma antes de la preposición siempre y cuando le preceda 

algún tipo de inciso y este no es el caso. 

[8] Uso inadecuado del gerundio a cuenta de la preposición. 

[9] Se puede apreciar cambios bruscos de temática en todo el párrafo (cambios 

temporales, espaciales y afirmaciones generales dispersas sin conexión temática con 

el contenido del párrafo) que lo hace incongruente. 

[10] [11] Las comillas simples suelen emplearse para enmarcar los significados. En 

este caso se debieron emplear las comillas dobles. 

[13] Solo son admisibles las siguientes abreviaturas para “número”: n.º, núm. o nro. 

[14] No es parte del nombre propio del diario por lo que debió escribirse con 

minúscula. 

[17] Inadecuada ubicación de la coma de inciso. 

[18] Falta de concordancia entre el verbo (plural) y el adjetivo (singular). 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN: REDACCIÓN DE CRÓNICAS PERIODÍSTICAS 

DIMENSIÓN / 

CATEGORÍA 
DESTACADO SATISFACTORIO EN PROCESO INICIO PREVIO AL INICIO 

Coherencia 

Redacta la crónica 

periodística 

considerando la 

macroestructura 

textual, evitando 

digresiones, la 

superestructura 

textual, evitando 

sesgos y falacias. 

 Redacta la crónica 

periodística 

considerando durante 

la mayor parte del 

proceso, la 

macroestructura 

textual, evitando en 

gran medida las 

digresiones, teniendo 

en cuenta la 

superestructura textual, 

así como, evitando 

sesgos y falacias. 

x Redacta la crónica 

periodística sin 

considerar durante la 

mayor parte del 

proceso, la 

macroestructura 

textual, incurre en 

algunas digresiones; 

además, no tiene en 

cuenta la 

superestructura textual; 

así como, no evita 

algunos sesgos y 

falacias. 

 Redacta la crónica 

periodística sin 

considerar durante todo 

el proceso, la 

macroestructura 

textual, incurre en 

frecuentes digresiones; 

además, no se visualiza 

de forma contundente 

la  superestructura 

textual; así como, no  

evita sesgos ni falacias. 

 No redacta la crónica 

periodística o la realiza 

sin considerar la 

macroestructura 

textual, incurre en 

abundantes 

digresiones; además, 

no tiene en cuenta la  

superestructura 

textual; así como, 

incurre en abundantes 

sesgos y falacias. 

 

Cohesión 

Redacta la crónica 

periodística 

considerando el 

empleo de 

referencias 

adecuadas, así como 

el uso apropiado de 

diversos conectores 

(conjunciones y 

preposiciones). 

 Redacta la crónica 

periodística 

considerando durante 

la mayor parte del 

proceso, el empleo de 

referencias adecuadas, 

así como el uso 

apropiado de diversos 

conectores 

(conjunciones y 

preposiciones). 

x Redacta la crónica 

periodística sin 

considerar durante la 

mayor parte del 

proceso, el empleo de 

referencias adecuadas, 

así como el uso 

apropiado de diversos 

conectores 

(conjunciones y 

preposiciones). 

 Redacta la crónica 

periodística sin 

considerar durante todo 

el proceso el empleo de 

referencias adecuadas; 

así como, incurre 

frecuentemente en 

imprecisiones en torno 

al uso de los diversos 

conectores 

(conjunciones y 

preposiciones). 

 No redacta la crónica 

periodística o la realiza  

sin considerar el 

empleo de referencias 

adecuadas; así como, 

no considera el empleo 

de los diversos 

conectores 

(conjunciones y 

preposiciones). 
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Ortografía 

Redacta la crónica 

periodística 

empleando de forma 

adecuada las 

consonantes (B, V, 

G, J, H), la tilde y las 

mayúsculas. 

 Redacta la crónica 

periodística empleando 

durante la mayor parte 

del proceso y de forma 

adecuada las 

consonantes (B, V, G, 

J, H), la tilde y las 

mayúsculas. 

x Redacta la crónica 

periodística sin 

considerar durante la 

mayor parte del 

proceso el uso 

adecuado de las 

consonantes (B, V, G, 

J, H), la tilde y las 

mayúsculas. 

 Redacta la crónica 

periodística 

considerando en menor 

medida el uso adecuado 

de las consonantes (B, 

V, G, J, H), la tilde y las 

mayúsculas. 

 No redacta la crónica 

periodística o la realiza 

sin considerar durante 

todo el proceso el uso 

adecuado de las 

consonantes (B, V, G, 

J, H), la tilde y las 

mayúsculas. 

 

Faltas de 

lenguaje 

Redacta la crónica 

periodística evitando 

el empleo de vicios 

de dicción 

(vulgarismo, 

barbarismo, 

solecismo, 

dequeísmo, 

cacofonía y la 

monotonía) y/o 

vicios de 

construcción 

(solecismo, 

anfibología, 

redundancia, 

monotonía) 

 Redacta la crónica 

periodística evitando 

durante la mayor parte 

del proceso el empleo 

de vicios de dicción 

(vulgarismo, 

barbarismo, solecismo, 

dequeísmo, cacofonía 

y la monotonía) y/o 

vicios de construcción 

(solecismo, 

anfibología, 

redundancia, 

monotonía) 

x Redacta la crónica 

periodística sin evitar 

durante la mayor parte 

del proceso el empleo 

de vicios de dicción 

(vulgarismo, 

barbarismo, solecismo, 

dequeísmo, cacofonía 

y la monotonía) y/o 

vicios de construcción 

(solecismo, 

anfibología, 

redundancia, 

monotonía) 

 Redacta la crónica 

periodística 

incurriendo durante 

casi todo el el proceso 

en el empleo de vicios 

de dicción (vulgarismo, 

barbarismo, solecismo, 

dequeísmo, cacofonía y 

la monotonía) y/o 

vicios de construcción 

(solecismo, 

anfibología, 

redundancia, 

monotonía). 

 No redacta la crónica 

periodística o la realiza 

incurriendo durante 

todo el proceso en el 

empleo de vicios de 

dicción (vulgarismo, 

barbarismo, 

solecismo, dequeísmo, 

cacofonía y la 

monotonía) y/o vicios 

de construcción 

(solecismo, 

anfibología, 

redundancia, 

monotonía) 

 

 

  



 

110 
 

CRÓNICA 12 

 

CRÓNICA FRECUENTE EN EL PERÚ  
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Carla estaba debilitada y mientras su conviviente salió[29] de casa logró salir[30] del 

cuarto donde estaba encerrada[31] encontró su celular y escribió “AYUDA” al 

WhatsApp [32]de Claudia[33] en ese momento Luis llegó a la casa y enojado al ver 

que Carla había salido[34] la asesinó. Claudia de inmediato fue a la casa de su 

hermana[35] y solamente encontró sus restos y de Luis no se sabe nada hasta el 

momento.  

  

EL DATO: [36] En el año 2020 la Defensoría del Pueblo informó que se registraron 

120 víctimas de feminicidio.  

ALGO MÁS: [37] En el balance de la Coordinación Nacional de Fiscalías 

Especializadas de Violencia contra la Mujer se detalla que durante el 2020, se 

recibieron en promedio, 1.380[38]  denuncias al día por violencia de género.  

 

OBSERVACIONES: 

 

[1] [3] [6] [8] [18] [19] [20] [21] [22] [26]Omisión de la coma de inciso. 

[2] La conjunción “ni” se emplea para enlazar oraciones negativas, por lo que, emplear 

la coma en esta situación resultaría innecesaria. 

[4] El adverbio “como” debe tildarse pues presenta valor interrogativo. 

[5] Si bien el “que” introduce una oración relativa y refiere a un antecedente expreso 

“Luis”, por lo que su empleo no sería inadecuado, se recomienda el empleo del 

pronombre relativo “quien” usado con antecedente referido a personas. 

[7] Falta de cohesión por omisión del adverbio relativo. 

[9] Omisión del punto y seguido al tratarse de una nueva acción. 

[10] Oración incongruente. Nombres y acciones se confunden. 

[11] Debido a que el gerundio es parte de una perífrasis verbal, es recomendable la 

omisión de la coma. 

[12] Omisión de la locución consecutiva. 

[13] [17] La ruptura temporal del discurso exige un punto y seguido. 

[14] Omisión de la conjunción copulativa. 

[15] [30] Pobreza léxica. 

[16] Conforme a la temporalidad del relato se debió emplear el pretérito imperfecto 

del indicativo a cuenta del presente del indicativo. 

[23] Falta de concordancia entre el sujeto y el verbo. 

[24] [25] [32]Ya que es el nombre propio de la aplicación, se debió emplear la cursiva. 

[27] Omisión de la coma que indica enumeración. 

[28] Ruptura temporal. Era más conveniente emplear el punto y seguido. 

[29] Uso inadecuado del pretérito perfecto simple, este suele emplearse cuando la 

acción aún no se consume del todo. Lo adecuado sería emplear el pretérito imperfecto. 

[31] [32]Omisión del punto. 

[34] Omisión del vocativo. 

[35] Solecismo. 

[36] [37] Si el enunciado que sigue no figura en párrafo aparte y en consideración a 

razones estilísticas, siempre es recomendable escribir minúscula después de dos 

puntos. 

[38] Por norma internacional se excluye el punto en numeraciones de millares y se 

reserva solo para la lectura de decimales. Además, se sugiere emplear el espacio a 

cuenta de otro signo solo a partir de cifras mayores a cuatro dígitos.  

https://www.gob.pe/institucion/mpfn/noticias/345503-las-denuncias-por-violencia-contra-las-mujeres-y-los-integrantes-del-grupo-familiar-superaron-las-500-mil-durante-el-ano-2020
https://www.gob.pe/institucion/mpfn/noticias/345503-las-denuncias-por-violencia-contra-las-mujeres-y-los-integrantes-del-grupo-familiar-superaron-las-500-mil-durante-el-ano-2020
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN: REDACCIÓN DE CRÓNICAS PERIODÍSTICAS 

DIMENSIÓN / 

CATEGORÍA 
DESTACADO SATISFACTORIO EN PROCESO INICIO PREVIO AL INICIO 

Coherencia 

Redacta la crónica 

periodística 

considerando la 

macroestructura 

textual, evitando 

digresiones, la 

superestructura 

textual, evitando 

sesgos y falacias. 

 Redacta la crónica 

periodística 

considerando durante 

la mayor parte del 

proceso, la 

macroestructura 

textual, evitando en 

gran medida las 

digresiones, teniendo 

en cuenta la 

superestructura textual, 

así como, evitando 

sesgos y falacias. 

 Redacta la crónica 

periodística sin 

considerar durante la 

mayor parte del 

proceso, la 

macroestructura 

textual, incurre en 

algunas digresiones; 

además, no tiene en 

cuenta la 

superestructura textual; 

así como, no evita 

algunos sesgos y 

falacias. 

x Redacta la crónica 

periodística sin 

considerar durante todo 

el proceso, la 

macroestructura 

textual, incurre en 

frecuentes digresiones; 

además, no se visualiza 

de forma contundente 

la  superestructura 

textual; así como, no  

evita sesgos ni falacias. 

 No redacta la crónica 

periodística o la realiza 

sin considerar la 

macroestructura 

textual, incurre en 

abundantes 

digresiones; además, 

no tiene en cuenta la  

superestructura 

textual; así como, 

incurre en abundantes 

sesgos y falacias. 

 

Cohesión 

Redacta la crónica 

periodística 

considerando el 

empleo de 

referencias 

adecuadas, así como 

el uso apropiado de 

diversos conectores 

(conjunciones y 

preposiciones). 

 Redacta la crónica 

periodística 

considerando durante 

la mayor parte del 

proceso, el empleo de 

referencias adecuadas, 

así como el uso 

apropiado de diversos 

conectores 

(conjunciones y 

preposiciones). 

 Redacta la crónica 

periodística sin 

considerar durante la 

mayor parte del 

proceso, el empleo de 

referencias adecuadas, 

así como el uso 

apropiado de diversos 

conectores 

(conjunciones y 

preposiciones). 

x Redacta la crónica 

periodística sin 

considerar durante todo 

el proceso el empleo de 

referencias adecuadas; 

así como, incurre 

frecuentemente en 

imprecisiones en torno 

al uso de los diversos 

conectores 

(conjunciones y 

preposiciones). 

 No redacta la crónica 

periodística o la realiza  

sin considerar el 

empleo de referencias 

adecuadas; así como, 

no considera el empleo 

de los diversos 

conectores 

(conjunciones y 

preposiciones). 

 



 

113 
 

Ortografía 

Redacta la crónica 

periodística 

empleando de forma 

adecuada las 

consonantes (B, V, 

G, J, H), la tilde y las 

mayúsculas. 

 Redacta la crónica 

periodística empleando 

durante la mayor parte 

del proceso y de forma 

adecuada las 

consonantes (B, V, G, 

J, H), la tilde y las 

mayúsculas. 

x Redacta la crónica 

periodística sin 

considerar durante la 

mayor parte del 

proceso el uso 

adecuado de las 

consonantes (B, V, G, 

J, H), la tilde y las 

mayúsculas. 

 Redacta la crónica 

periodística 

considerando en menor 

medida el uso adecuado 

de las consonantes (B, 

V, G, J, H), la tilde y las 

mayúsculas. 

 No redacta la crónica 

periodística o la realiza 

sin considerar durante 

todo el proceso el uso 

adecuado de las 

consonantes (B, V, G, 

J, H), la tilde y las 

mayúsculas. 

 

Faltas de 

lenguaje 

Redacta la crónica 

periodística evitando 

el empleo de vicios 

de dicción 

(vulgarismo, 

barbarismo, 

solecismo, 

dequeísmo, 

cacofonía y la 

monotonía) y/o 

vicios de 

construcción 

(solecismo, 

anfibología, 

redundancia, 

monotonía) 

 Redacta la crónica 

periodística evitando 

durante la mayor parte 

del proceso el empleo 

de vicios de dicción 

(vulgarismo, 

barbarismo, solecismo, 

dequeísmo, cacofonía 

y la monotonía) y/o 

vicios de construcción 

(solecismo, 

anfibología, 

redundancia, 

monotonía) 

x Redacta la crónica 

periodística sin evitar 

durante la mayor parte 

del proceso el empleo 

de vicios de dicción 

(vulgarismo, 

barbarismo, solecismo, 

dequeísmo, cacofonía 

y la monotonía) y/o 

vicios de construcción 

(solecismo, 

anfibología, 

redundancia, 

monotonía) 

 Redacta la crónica 

periodística 

incurriendo durante 

casi todo el el proceso 

en el empleo de vicios 

de dicción (vulgarismo, 

barbarismo, solecismo, 

dequeísmo, cacofonía y 

la monotonía) y/o 

vicios de construcción 

(solecismo, 

anfibología, 

redundancia, 

monotonía). 

 No redacta la crónica 

periodística o la realiza 

incurriendo durante 

todo el proceso en el 

empleo de vicios de 

dicción (vulgarismo, 

barbarismo, 

solecismo, dequeísmo, 

cacofonía y la 

monotonía) y/o vicios 

de construcción 

(solecismo, 

anfibología, 

redundancia, 

monotonía) 
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CRÓNICA 13 

 

CELEBRACIÓN DEL FOLKLORE PERUANO EN LOS OJOS DEL 

MUNDO  
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manifestaciones ancestrales de las culturas de todo el mundo, las que sobreviven hasta 

el día de hoy, como el arte, música y costumbres del pueblo que son transmitidas de 

generación en generación. Gracias a este acontecimiento se celebra a nivel mundial el 

día del folclore[33].  

El dato: [34] El Perú ostenta más de 2,000 [35] danzas originarias asociadas a 

festividades costumbristas en todo su territorio [36] 

Algo más: [37] Regiones como Puno, considerada la capital de las danzas 

tradicionales, tiene más de 350 bailes típicos.  

 

OBSERVACIONES: 

 

[1] Redundancia recurrente en los medios impresos y digitales al puntualizar de 

forma innecesaria el sustantivo “día” y “año” para una fecha. 

[2] Pobreza léxica. 

[3] Debido al cambio de tonalidad en el tratamiento del tema resulta aconsejable el 

uso del punto y seguido. 

[4] [9] [12] [17] [25] [30] [31] [32]Omisión de la coma de inciso. 

[5] Imprecisión léxica. El adjetivo en cuestión resulta ser muy restrictivo en el sentido 

de extensión y espacialidad. 

[6] [20] “Coma criminal” ubicada entre el sujeto y el verbo. 

[7] La RAE desaconseja la tilde en los pronombres demostrativos. 

[8] Falta de concordancia. Por la construcción, el verbo alude a “país” no a “regiones”. 

[10] La oración carece de congruencia debido, entre otras cosas, al inadecuado uso de 

los referentes. 

[11] Incoherencia textual. Se debieron ubicar las ideas de definición y caracterización 

al inicio de la crónica a fin de salvaguardar el orden lógico del discurso. 

[13] Se emplea la coma antes de la preposición siempre y cuando le preceda algún tipo 

de inciso y este no es el caso. 

[14] Redundancia. Reafirmación innecesaria. 

[15] Redundancia. Ya se empleó la preposición “según” con lo cual resultaría 

innecesario el empleo del verbo “señala”. 

[16] Coma innecesaria. La enumeración pertenece al mismo campo semántico por lo 

que no existe ruptura temática que justifique su empleo. 

[18] Falta de concordancia. El adjetivo no coincide en número con respecto al 

sustantivo, adjetivo y verbo precedente. 

[19] Incongruencia. El empleo del “etcétera” deniega la singularidad de los dos platos 

típicos mencionados. 

[21] Incoherencia textual. 

[22] Omisión de la tercera persona del plural del presente indicativo del verbo “haber”. 

[23] Uso inadecuado de las mayúsculas. No son nombres propios. 

[24] Inadecuado empleo del referente. El adverbio relativo alude al lugar cuando, en 

realidad, debería emplearse la locución conjuntiva “al igual que”. 

[26] Se debió omitir la coma para evitar su exceso y emplear el presente indicativo del 

verbo “ser”. 

[27] Uso impropio de la mayúscula. 

[28] Omisión de la preposición. 

[29] Falta de concordancia con los sustantivos precedentes. 
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[33] Redundancia. Afirmación innecesaria que no puntualiza ni le da mayor 

expresividad al párrafo. 

[34] [37] Si el enunciado que sigue no figura en párrafo aparte y en consideración a 

razones estilísticas, siempre es recomendable escribir minúscula después de dos 

puntos. 

[35] Por norma internacional se excluye el punto en numeraciones de millares y se 

reserva solo para la lectura de decimales. Además, se sugiere emplear el espacio a 

cuenta de otro signo solo a partir de cifras mayores a cuatro dígitos. 

[36] Omisión del punto y aparte. 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN: REDACCIÓN DE CRÓNICAS PERIODÍSTICAS 

DIMENSIÓN / 

CATEGORÍA 
DESTACADO SATISFACTORIO EN PROCESO INICIO PREVIO AL INICIO 

Coherencia 

Redacta la crónica 

periodística 

considerando la 

macroestructura 

textual, evitando 

digresiones, la 

superestructura 

textual, evitando 

sesgos y falacias. 

 Redacta la crónica 

periodística 

considerando durante 

la mayor parte del 

proceso, la 

macroestructura 

textual, evitando en 

gran medida las 

digresiones, teniendo 

en cuenta la 

superestructura textual, 

así como, evitando 

sesgos y falacias. 

 Redacta la crónica 

periodística sin 

considerar durante la 

mayor parte del 

proceso, la 

macroestructura 

textual, incurre en 

algunas digresiones; 

además, no tiene en 

cuenta la 

superestructura textual; 

así como, no evita 

algunos sesgos y 

falacias. 

x Redacta la crónica 

periodística sin 

considerar durante todo 

el proceso, la 

macroestructura 

textual, incurre en 

frecuentes digresiones; 

además, no se visualiza 

de forma contundente 

la superestructura 

textual; así como, no 

evita sesgos ni falacias. 

 No redacta la crónica 

periodística o la realiza 

sin considerar la 

macroestructura 

textual, incurre en 

abundantes 

digresiones; además, 

no tiene en cuenta la  

superestructura 

textual; así como, 

incurre en abundantes 

sesgos y falacias. 

 

Cohesión 

Redacta la crónica 

periodística 

considerando el 

empleo de 

referencias 

adecuadas, así 

como el uso 

apropiado de 

diversos conectores 

(conjunciones y 

preposiciones). 

 Redacta la crónica 

periodística 

considerando durante 

la mayor parte del 

proceso, el empleo de 

referencias adecuadas, 

así como el uso 

apropiado de diversos 

conectores 

(conjunciones y 

preposiciones). 

 Redacta la crónica 

periodística sin 

considerar durante la 

mayor parte del 

proceso, el empleo de 

referencias adecuadas, 

así como el uso 

apropiado de diversos 

conectores 

(conjunciones y 

preposiciones). 

 Redacta la crónica 

periodística sin 

considerar durante todo 

el proceso el empleo de 

referencias adecuadas; 

así como, incurre 

frecuentemente en 

imprecisiones en torno 

al uso de los diversos 

conectores 

(conjunciones y 

preposiciones). 

x No redacta la crónica 

periodística o la realiza  

sin considerar el 

empleo de referencias 

adecuadas; así como, 

no considera el empleo 

de los diversos 

conectores 

(conjunciones y 

preposiciones). 
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Ortografía 

Redacta la crónica 

periodística 

empleando de 

forma adecuada las 

consonantes (B, V, 

G, J, H), la tilde y 

las mayúsculas. 

 Redacta la crónica 

periodística empleando 

durante la mayor parte 

del proceso y de forma 

adecuada las 

consonantes (B, V, G, 

J, H), la tilde y las 

mayúsculas. 

x Redacta la crónica 

periodística sin 

considerar durante la 

mayor parte del 

proceso el uso 

adecuado de las 

consonantes (B, V, G, 

J, H), la tilde y las 

mayúsculas. 

 Redacta la crónica 

periodística 

considerando en menor 

medida el uso adecuado 

de las consonantes (B, 

V, G, J, H), la tilde y las 

mayúsculas. 

 No redacta la crónica 

periodística o la realiza 

sin considerar durante 

todo el proceso el uso 

adecuado de las 

consonantes (B, V, G, 

J, H), la tilde y las 

mayúsculas. 

 

Faltas de 

lenguaje 

Redacta la crónica 

periodística 

evitando el empleo 

de vicios de dicción 

(vulgarismo, 

barbarismo, 

solecismo, 

dequeísmo, 

cacofonía y la 

monotonía) y/o 

vicios de 

construcción 

(solecismo, 

anfibología, 

redundancia, 

monotonía). 

 Redacta la crónica 

periodística evitando 

durante la mayor parte 

del proceso el empleo 

de vicios de dicción 

(vulgarismo, 

barbarismo, solecismo, 

dequeísmo, cacofonía 

y la monotonía) y/o 

vicios de construcción 

(solecismo, 

anfibología, 

redundancia, 

monotonía). 

 Redacta la crónica 

periodística sin evitar 

durante la mayor parte 

del proceso el empleo 

de vicios de dicción 

(vulgarismo, 

barbarismo, solecismo, 

dequeísmo, cacofonía 

y la monotonía) y/o 

vicios de construcción 

(solecismo, 

anfibología, 

redundancia, 

monotonía). 

x Redacta la crónica 

periodística 

incurriendo durante 

casi todo el el proceso 

en el empleo de vicios 

de dicción (vulgarismo, 

barbarismo, solecismo, 

dequeísmo, cacofonía y 

la monotonía) y/o 

vicios de construcción 

(solecismo, 

anfibología, 

redundancia, 

monotonía). 

 No redacta la crónica 

periodística o la realiza 

incurriendo durante 

todo el proceso en el 

empleo de vicios de 

dicción (vulgarismo, 

barbarismo, 

solecismo, dequeísmo, 

cacofonía y la 

monotonía) y/o vicios 

de construcción 

(solecismo, 

anfibología, 

redundancia, 

monotonía). 
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CRÓNICA 14 

 

MARATÓN DE 10 KM POR EL BICENTENARIO Y ANIVERSARIO DE LA 

PROVINCIA DE HUARAZ  

 

El festejo patrio viene por partida doble[1] el Bicentenario del Perú y los[2]  164[3]  

aniversario de la provincia de Huaraz, estos acontecimientos se unen para marcar un 

hito crucial en la vida republicana del país y la provincia de Huaraz [4]. Jaime percibe 

el aliento del público, cuando parecía tirar la toalla en el tramo más difícil, recibe el 

aplauso de los huaracinos… cruza la meta[5] no como primero, pero tampoco como 

último.  

A las 10 de la mañana del viernes 16[6] último llegó un mensaje de invitación al correo 

de Jaime Anaya Orellano, un joven aficionado del atletismo. Entonces, él[7] 

entusiasmado[8] se predispuso a reenviar un mensaje de confirmación[9] y [10] a las 

4[11] de la tarde Jaime se levantó de su escritorio y se dirigió a tomar un sorbo de café 

que se había servido hace unos minutos atrás e inmediatamente se puso el saco gris 

que siempre acostumbra vestir y[12] se dirigió a la municipalidad de Huaraz.  

A las 4:30 p. m. ya tenía su inscripción realizada en la categoría libre para participar 

en la maratón. Llegó el día… 7 a. m. del sábado 17[13] Jaime se despertó, tomó su 

desayuno a las 7:30 a. m. se puso sus indumentarias deportivas y se marchó con 

dirección al evento, caminó varias cuadras de la ciudad, tomó una línea y 

aproximadamente a las 8:45 a. m. llegó al puente Mullaca, Paltay. El aficionado atleta 

se dispuso a ratificar su lista y recibió su chaqueta respectiva para iniciar con su 

calentamiento.   

Veía su alrededor y sentía una abrumadora felicidad, [14] eran más de 200[15] 

participantes entre libres, máster y súper[16] máster[17] todos ellos, emocionados 

esperaban la partida. A las 9 y 15 [18]empezó la jornada maratónica, [19] Jaime corría 

como nunca, recordaba su infancia, observaba a sus competidores, 35[20] minutos 

después llegó a la zona más difícil, al tramo de Monterrey[21] pero siguió trotando, 

luego tuvo que recorrer otra vía accidentada, la altura del hotel Huascarán. Hasta 

entonces[22] el joven se sentía agotado, sin energías y no podía respirar, quiso tirar la 

toalla; sin embargo, al instante oyó voces de aliento y estos[23] fueron suficientes[24] 

dosis de carga energética para continuar con su valiente osadía[25].   

Al promediar las once de la mañana llegó a la meta, fue un compromiso firmado con 

su conciencia y con el público que le ovacionaba, no por llegar primero y no por ser el 

último[26] sino por el valor humano y sentido patrio que él siempre considera, [27]en 

la entrevista indicó que lo hacía por buscar que los niños tomen como suyo[28] las 

prácticas deportivas para así tener una futura generación con mente sana y cuerpo sano 

y [29]además, festejar así el bicentenario de su país.  

ALGO MÁS:  

Jaime Anaya indica de las tres actividades a las que participó el[30] que estuvo mejor 

organizado[31] fue el[32] que realizó la empresa Backus: tenía mayores incentivos 

para más puestos y fue de talla nacional porque congregó a deportistas de diferentes 

regiones del país.  

  

EL DATO:  

El abogado Jaime Anaya logró colocarse en el décimo primer puesto (11.°) de 170 

participantes en la categoría libre que fueron de 18 a 37 años.  
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Redacción: Kelvin Sotelo Anaya  

 

OBSERVACIONES: 

 

[1] Omisión de los dos puntos. 

[2] Uso impropio del determinante plural. Debió emplearse la forma singular “el”. 

[3] Si bien puede emplearse el cardinal para números altos siempre resulta aconsejable 

el uso del ordinal. 

[4] Pobreza léxica. 

[5] [8] [17] [21] [29] Omisión de la coma de inciso. 

[6] [11] [13] [15] [18] [20]Por razones ortotipográficas resulta aconsejable escribir los 

cardinales en letras. 

[7] Mención innecesaria del pronombre. La coma, al elidir al sujeto, ya estaba 

cumpliendo dicha función. 

[9] Omisión del punto y seguido. Su ubicación era necesaria para evitar la 

incongruencia con respecto a los siguientes eventos. 

[10] Uso inadecuado de la conjunción copulativa. 

[12] Pobreza léxica. Exceso en el uso del copulativo “y”. 

[14] [19] [27]Debido al cambio temático es aconsejable el uso del punto y seguido. 

[16] El prefijo “super” debe escribirse sin separación de la palabra base y sin tilde. 

[22] La construcción formada por la preposición “hasta” y el adverbio “entonces” no 

encajan con la idea anterior, ya que ambos términos refieren a la continuación de la 

acción, lo cual no se evidencia.  

[23] Falta de concordancia con el núcleo del sintagma nominal. 

[24] El adverbio es invariable. 

[25] Imprecisión léxica. El sustantivo lleva una connotación de atrevimiento no 

adecuada al contexto. 

[26] El “sino” presenta valor adversativo. Omisión de la coma. 

[28] Falta de concordancia. Impropiedad de género y número en el uso del adjetivo. 

[30] [32] Falta de concordancia. Impropiedad de género en el uso del determinante. 

[31] Falta de concordancia. Impropiedad de género. 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN: REDACCIÓN DE CRÓNICAS PERIODÍSTICAS 

DIMENSIÓN / 

CATEGORÍA 
DESTACADO SATISFACTORIO EN PROCESO INICIO PREVIO AL INICIO 

Coherencia 

Redacta la crónica 

periodística 

considerando la 

macroestructura 

textual, evitando 

digresiones, la 

superestructura 

textual, evitando 

sesgos y falacias. 

 Redacta la crónica 

periodística 

considerando durante 

la mayor parte del 

proceso, la 

macroestructura 

textual, evitando en 

gran medida las 

digresiones, teniendo 

en cuenta la 

superestructura textual, 

así como, evitando 

sesgos y falacias. 

x Redacta la crónica 

periodística sin 

considerar durante la 

mayor parte del 

proceso, la 

macroestructura 

textual, incurre en 

algunas digresiones; 

además, no tiene en 

cuenta la 

superestructura textual; 

así como, no evita 

algunos sesgos y 

falacias. 

 Redacta la crónica 

periodística sin 

considerar durante todo 

el proceso, la 

macroestructura 

textual, incurre en 

frecuentes digresiones; 

además, no se visualiza 

de forma contundente 

la superestructura 

textual; así como, no 

evita sesgos ni falacias. 

 No redacta la crónica 

periodística o la realiza 

sin considerar la 

macroestructura 

textual, incurre en 

abundantes 

digresiones; además, 

no tiene en cuenta la  

superestructura 

textual; así como, 

incurre en abundantes 

sesgos y falacias. 

 

Cohesión 

Redacta la crónica 

periodística 

considerando el 

empleo de 

referencias 

adecuadas, así como 

el uso apropiado de 

diversos conectores 

(conjunciones y 

preposiciones). 

 Redacta la crónica 

periodística 

considerando durante 

la mayor parte del 

proceso, el empleo de 

referencias adecuadas, 

así como el uso 

apropiado de diversos 

conectores 

(conjunciones y 

preposiciones). 

 Redacta la crónica 

periodística sin 

considerar durante la 

mayor parte del 

proceso, el empleo de 

referencias adecuadas, 

así como el uso 

apropiado de diversos 

conectores 

(conjunciones y 

preposiciones). 

 Redacta la crónica 

periodística sin 

considerar durante todo 

el proceso el empleo de 

referencias adecuadas; 

así como, incurre 

frecuentemente en 

imprecisiones en torno 

al uso de los diversos 

conectores 

(conjunciones y 

preposiciones). 

x No redacta la crónica 

periodística o la realiza  

sin considerar el 

empleo de referencias 

adecuadas; así como, 

no considera el empleo 

de los diversos 

conectores 

(conjunciones y 

preposiciones). 
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Ortografía 

Redacta la crónica 

periodística 

empleando de forma 

adecuada las 

consonantes (B, V, 

G, J, H), la tilde y las 

mayúsculas. 

 Redacta la crónica 

periodística empleando 

durante la mayor parte 

del proceso y de forma 

adecuada las 

consonantes (B, V, G, 

J, H), la tilde y las 

mayúsculas. 

x Redacta la crónica 

periodística sin 

considerar durante la 

mayor parte del 

proceso el uso 

adecuado de las 

consonantes (B, V, G, 

J, H), la tilde y las 

mayúsculas. 

 Redacta la crónica 

periodística 

considerando en menor 

medida el uso adecuado 

de las consonantes (B, 

V, G, J, H), la tilde y las 

mayúsculas. 

 No redacta la crónica 

periodística o la realiza 

sin considerar durante 

todo el proceso el uso 

adecuado de las 

consonantes (B, V, G, 

J, H), la tilde y las 

mayúsculas. 

 

Faltas de 

lenguaje 

Redacta la crónica 

periodística evitando 

el empleo de vicios 

de dicción 

(vulgarismo, 

barbarismo, 

solecismo, 

dequeísmo, 

cacofonía y la 

monotonía) y/o 

vicios de 

construcción 

(solecismo, 

anfibología, 

redundancia, 

monotonía). 

 Redacta la crónica 

periodística evitando 

durante la mayor parte 

del proceso el empleo 

de vicios de dicción 

(vulgarismo, 

barbarismo, solecismo, 

dequeísmo, cacofonía 

y la monotonía) y/o 

vicios de construcción 

(solecismo, 

anfibología, 

redundancia, 

monotonía). 

 Redacta la crónica 

periodística sin evitar 

durante la mayor parte 

del proceso el empleo 

de vicios de dicción 

(vulgarismo, 

barbarismo, solecismo, 

dequeísmo, cacofonía 

y la monotonía) y/o 

vicios de construcción 

(solecismo, 

anfibología, 

redundancia, 

monotonía). 

x Redacta la crónica 

periodística 

incurriendo durante 

casi todo el el proceso 

en el empleo de vicios 

de dicción (vulgarismo, 

barbarismo, solecismo, 

dequeísmo, cacofonía y 

la monotonía) y/o 

vicios de construcción 

(solecismo, 

anfibología, 

redundancia, 

monotonía). 

 No redacta la crónica 

periodística o la realiza 

incurriendo durante 

todo el proceso en el 

empleo de vicios de 

dicción (vulgarismo, 

barbarismo, 

solecismo, dequeísmo, 

cacofonía y la 

monotonía) y/o vicios 

de construcción 

(solecismo, 

anfibología, 

redundancia, 

monotonía). 
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CRÓNICA 15 
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en alto la Constitución de 1993, [36]elaborado[37] en el gobierno de Alberto Fujimori; 

más tarde salió la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, indicando que serán un 

firme muro de contención frente a la supuesta amenaza latente de una nueva 

constitución.   

Así tenemos nuevo presidente quien parece reivindicar la esencia de la peruanidad, 

pero sólo el tiempo será quien reafirme esa propuesta que encarna el bicentenario o 

terminaremos decepcionados una vez más por un presidente[38].  

  

El dato: el 28 de Julio se dio la Independencia del Perú, y este año cumple su 

bicentenario.  

Algo más: José de San Martín fue quien independizó al Perú.  

 

OBSERVACIONES: 

 

[1] Si el enunciado que sigue no figura en párrafo aparte y en consideración a razones 

estilísticas, siempre es recomendable escribir minúscula después de dos puntos. 

[2] [6] [12] [16] [22] Debe respetarse la abreviatura de la locución latina ante 

meridiem. 

[3] Inadecuada ubicación de las comas de inciso. 

[4] A fin de guardar la congruencia tipográfica, resulta conveniente el empleo de las 

letras. 

[5] Sustantivo que no señala nombre propio. Se debe escribe sin mayúscula. 

[7] [9] [13] [17] [18] [19] [20] [24] [25] [28] Se debió guardar el pretérito con el cual 

inició la crónica. 

[8] Falta de concordancia con el núcleo del sintagma nominal. 

[9] Imprecisión léxica. Este verbo es empleado cuando se da a conocer algo oculto y 

normalmente negativo. 

[14] [23] [31]  Omisión de la coma de inciso. 

[15] Innecesaria ubicación del punto y coma que le resta fluidez al discurso. 

[21] Falta de coherencia y cohesión. La oración final que conforma este párrafo carece 

de congruencia debido a la mala inserción de temática, el empleo inadecuado u 

omisión de conectores. 

[26] [36] “Coma criminal” ubicada entre el sujeto y el verbo. 

[27] El cambio temático exige el uso del punto y seguido. 

[29] Contradicción lógica. Todo evento de esta naturaleza está dirigida siempre al país. 

[30] Falta de concordancia entre el núcleo del sintagma nominal y el objeto indirecto. 

[31] Falta de concordancia verbal. 

[33] Solo para indicar que, al no ser un ministerio oficial, no debe escribirse con 

mayúscula inicial. 

[34] Falta de concordancia entre el verbo y el sustantivo. 

[35] La referencia del adverbio relativo alude al lugar cuando debería aludir al tiempo, 

tal como se evidencia en la oración antecedente. 

[37] Falta de concordancia con el núcleo del sintagma nominal. 

[38] Pobreza léxica. 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN: REDACCIÓN DE CRÓNICAS PERIODÍSTICAS 

DIMENSIÓN / 

CATEGORÍA 
DESTACADO SATISFACTORIO EN PROCESO INICIO PREVIO AL INICIO 

Coherencia 

Redacta la crónica 

periodística 

considerando la 

macroestructura 

textual, evitando 

digresiones, la 

superestructura 

textual, evitando 

sesgos y falacias. 

 Redacta la crónica 

periodística 

considerando durante 

la mayor parte del 

proceso, la 

macroestructura 

textual, evitando en 

gran medida las 

digresiones, teniendo 

en cuenta la 

superestructura textual, 

así como, evitando 

sesgos y falacias. 

x Redacta la crónica 

periodística sin 

considerar durante la 

mayor parte del 

proceso, la 

macroestructura 

textual, incurre en 

algunas digresiones; 

además, no tiene en 

cuenta la 

superestructura textual; 

así como, no evita 

algunos sesgos y 

falacias. 

 Redacta la crónica 

periodística sin 

considerar durante todo 

el proceso, la 

macroestructura 

textual, incurre en 

frecuentes digresiones; 

además, no se visualiza 

de forma contundente 

la superestructura 

textual; así como, no 

evita sesgos ni falacias. 

 No redacta la crónica 

periodística o la realiza 

sin considerar la 

macroestructura 

textual, incurre en 

abundantes 

digresiones; además, 

no tiene en cuenta la  

superestructura 

textual; así como, 

incurre en abundantes 

sesgos y falacias. 

 

Cohesión 

Redacta la crónica 

periodística 

considerando el 

empleo de 

referencias 

adecuadas, así como 

el uso apropiado de 

diversos conectores 

(conjunciones y 

preposiciones). 

 Redacta la crónica 

periodística 

considerando durante 

la mayor parte del 

proceso, el empleo de 

referencias adecuadas, 

así como el uso 

apropiado de diversos 

conectores 

(conjunciones y 

preposiciones). 

 Redacta la crónica 

periodística sin 

considerar durante la 

mayor parte del 

proceso, el empleo de 

referencias adecuadas, 

así como el uso 

apropiado de diversos 

conectores 

(conjunciones y 

preposiciones). 

x Redacta la crónica 

periodística sin 

considerar durante todo 

el proceso el empleo de 

referencias adecuadas; 

así como, incurre 

frecuentemente en 

imprecisiones en torno 

al uso de los diversos 

conectores 

(conjunciones y 

preposiciones). 

 No redacta la crónica 

periodística o la realiza  

sin considerar el 

empleo de referencias 

adecuadas; así como, 

no considera el empleo 

de los diversos 

conectores 

(conjunciones y 

preposiciones). 
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Ortografía 

Redacta la crónica 

periodística 

empleando de forma 

adecuada las 

consonantes (B, V, 

G, J, H), la tilde y las 

mayúsculas. 

 Redacta la crónica 

periodística empleando 

durante la mayor parte 

del proceso y de forma 

adecuada las 

consonantes (B, V, G, 

J, H), la tilde y las 

mayúsculas. 

x Redacta la crónica 

periodística sin 

considerar durante la 

mayor parte del 

proceso el uso 

adecuado de las 

consonantes (B, V, G, 

J, H), la tilde y las 

mayúsculas. 

 Redacta la crónica 

periodística 

considerando en menor 

medida el uso adecuado 

de las consonantes (B, 

V, G, J, H), la tilde y las 

mayúsculas. 

 No redacta la crónica 

periodística o la realiza 

sin considerar durante 

todo el proceso el uso 

adecuado de las 

consonantes (B, V, G, 

J, H), la tilde y las 

mayúsculas. 

 

Faltas de 

lenguaje 

Redacta la crónica 

periodística evitando 

el empleo de vicios 

de dicción 

(vulgarismo, 

barbarismo, 

solecismo, 

dequeísmo, 

cacofonía y la 

monotonía) y/o 

vicios de 

construcción 

(solecismo, 

anfibología, 

redundancia, 

monotonía) 

 Redacta la crónica 

periodística evitando 

durante la mayor parte 

del proceso el empleo 

de vicios de dicción 

(vulgarismo, 

barbarismo, solecismo, 

dequeísmo, cacofonía 

y la monotonía) y/o 

vicios de construcción 

(solecismo, 

anfibología, 

redundancia, 

monotonía) 

 Redacta la crónica 

periodística sin evitar 

durante la mayor parte 

del proceso el empleo 

de vicios de dicción 

(vulgarismo, 

barbarismo, solecismo, 

dequeísmo, cacofonía 

y la monotonía) y/o 

vicios de construcción 

(solecismo, 

anfibología, 

redundancia, 

monotonía) 

 Redacta la crónica 

periodística 

incurriendo durante 

casi todo el el proceso 

en el empleo de vicios 

de dicción (vulgarismo, 

barbarismo, solecismo, 

dequeísmo, cacofonía y 

la monotonía) y/o 

vicios de construcción 

(solecismo, 

anfibología, 

redundancia, 

monotonía) 

x No redacta la crónica 

periodística o la realiza 

incurriendo durante 

todo el proceso en el 

empleo de vicios de 

dicción (vulgarismo, 

barbarismo, 

solecismo, dequeísmo, 

cacofonía y la 

monotonía) y/o vicios 

de construcción 

(solecismo, 

anfibología, 

redundancia, 

monotonía) 
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MATRIZ DE VALIDACIÓN POR EXPERTOS* 

 

Relación entre 

la variable y 

las 

dimensiones 

Relación 

entre las 

dimensiones 

y el 

indicador 

Relación 

entre el 

indicador y 

los ítems 

Relación 

entre los 

ítems y las 

observaciones 
Observaciones 

1 2 3 4 

Sí No Sí No Sí No Sí No 

x  x  x  x  Ninguna 

 

 
 

 

 

 

_____________________________________ 

Lic. Ángeles Zambrano, Franklin 

Periodista 

 

* Para la elaboración de la matriz de validación se tomó en cuenta: la matriz de 

consistencia de la investigación, la operacionalización de las variables, así como, los 

instrumentos de investigación y recolección de datos. Todo lo anteriormente detallado 

fue remitido a través de una solicitud al experto quien los rubricó y aprobó tal como 

consta en el presente documento. 
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MATRIZ DE VALIDACIÓN POR EXPERTOS* 

 

Relación entre 

la variable y 

las 

dimensiones 

Relación 

entre las 

dimensiones 

y el 

indicador 

Relación 

entre el 

indicador y 

los ítems 

Relación 

entre los 

ítems y las 

observaciones 
Observaciones 

1 2 3 4 

Sí No Sí No Sí No Sí No 

x  x  x  x  Ninguna 

 

 
 

 

 

 

_____________________________________ 

Mgtr. Huansha Villanueva Mayker Jorge 

Periodista 

 

 

* Para la elaboración de la matriz de validación se tomó en cuenta: la matriz de 

consistencia de la investigación, la operacionalización de las variables, así como, los 

instrumentos de investigación y recolección de datos. Todo lo anteriormente detallado 

fue remitido a través de una solicitud al experto quien los rubricó y aprobó tal como 

consta en el presente documento. 

 

  



 

129 
 

MATRIZ DE VALIDACIÓN POR EXPERTOS* 

 

Relación entre 

la variable y 

las 

dimensiones 

Relación 

entre las 

dimensiones 

y el 

indicador 

Relación 

entre el 

indicador y 

los ítems 

Relación 

entre los 

ítems y las 

observaciones 
Observaciones 

1 2 3 4 

Sí No Sí No Sí No Sí No 

x  x  x  x  Ninguna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lic. Rohuel Yon Morales Flores 

Licenciado en Periodismo 

 

 

 

* Para la elaboración de la matriz de validación se tomó en cuenta: la matriz de 

consistencia de la investigación, la operacionalización de las variables, así como, los 

instrumentos de investigación y recolección de datos. Todo lo anteriormente detallado 

fue remitido a través de una solicitud al experto quien los rubricó y aprobó tal como 

consta en el presente documento. 
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MATRIZ DE VALIDACIÓN POR EXPERTOS* 

 

Relación entre 

la variable y 

las 

dimensiones 

Relación 

entre las 

dimensiones 

y el 

indicador 

Relación 

entre el 

indicador y 

los ítems 

Relación 

entre los 

ítems y las 

observaciones 
Observaciones 

1 2 3 4 

Sí No Sí No Sí No Sí No 

x  x  x  x  Ninguna 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

* Para la elaboración de la matriz de validación se tomó en cuenta: la matriz de 

consistencia de la investigación, la operacionalización de las variables, así como, los 

instrumentos de investigación y recolección de datos. Todo lo anteriormente detallado 

fue remitido a través de una solicitud al experto quien los rubricó y aprobó tal como 

consta en el presente documento. 
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MATRIZ DE VALIDACIÓN POR EXPERTOS* 

 

Relación entre 

la variable y 

las 

dimensiones 

Relación 

entre las 

dimensiones 

y el 

indicador 

Relación 

entre el 

indicador y 

los ítems 

Relación 

entre los 

ítems y las 

observaciones 
Observaciones 

1 2 3 4 

Sí No Sí No Sí No Sí No 

x  x  x  x  Ninguna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lic. Alex Rosales Beas 

Docente en Lengua y Literatura 

 

 

 

* Para la elaboración de la matriz de validación se tomó en cuenta: la matriz de 

consistencia de la investigación, la operacionalización de las variables, así como, los 

instrumentos de investigación y recolección de datos. Todo lo anteriormente detallado 

fue remitido a través de una solicitud al experto quien los rubricó y aprobó tal como 

consta en el presente documento. 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

Señor: Lic. Franklin Ángeles Zambrano 

Presente 

Asunto:      Validación de instrumentos a través de juicio de experto 

 

Nos es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así 

mismo, hacer de su conocimiento que, siendo bachiller en Periodismo por la 

UNASAM requiero validar el instrumento de la rúbrica de evaluación: redacción de 

crónicas periodísticas con el cual recogeré la información necesaria para poder 

desarrollar mi trabajo de investigación. 

El título nombre del proyecto de investigación es: “REDACCIÓN DE LA 

CRÓNICA PERIODÍSTICA EN LOS ESTUDIANTES DEL IX CICLO DE LA 

ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN DE LA 

UNASAM-2020”. Y, siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes 

especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado 

conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o 

investigación educativa. 

El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 

- Carta de presentación. 

- Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 

- Matriz de operacionalización de las variables. 

 

Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin 

antes agradecerle por la atención que dispense a la presente.  

Atentamente 

 

 

 

_______________________________ 

APOLÍN MONTES Luis Adolfo 

DNI N.° 41326772 

Bachiller en Periodismo 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

Señor: Mgtr. Mayker Jorge Huansha Villanueva 

Presente 

Asunto:      Validación de instrumentos a través de juicio de experto 

 

Nos es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así 

mismo, hacer de su conocimiento que, siendo bachiller en Periodismo por la 

UNASAM requiero validar el instrumento de la rúbrica de evaluación: redacción de 

crónicas periodísticas con el cual recogeré la información necesaria para poder 

desarrollar mi trabajo de investigación. 

El título nombre del proyecto de investigación es: “REDACCIÓN DE LA 

CRÓNICA PERIODÍSTICA EN LOS ESTUDIANTES DEL IX CICLO DE LA 

ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN DE LA 

UNASAM-2020”. Y, siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes 

especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado 

conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o 

investigación educativa. 

El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 

- Carta de presentación. 

- Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 

- Matriz de operacionalización de las variables. 

 

Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin 

antes agradecerle por la atención que dispense a la presente.  

Atentamente 

 

 

 

_______________________________ 

APOLÍN MONTES Luis Adolfo 

DNI N.° 41326772 

Bachiller en Periodismo 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

Señor: Dr. Jhony Garay Santisteban 

Presente 

Asunto:      Validación de instrumentos a través de juicio de experto 

 

Nos es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así 

mismo, hacer de su conocimiento que, siendo bachiller en Periodismo por la 

UNASAM requiero validar el instrumento de la rúbrica de evaluación: redacción de 

crónicas periodísticas con el cual recogeré la información necesaria para poder 

desarrollar mi trabajo de investigación. 

El título nombre del proyecto de investigación es: “REDACCIÓN DE LA 

CRÓNICA PERIODÍSTICA EN LOS ESTUDIANTES DEL IX CICLO DE LA 

ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN DE LA 

UNASAM-2020”. Y, siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes 

especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado 

conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o 

investigación educativa. 

El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 

- Carta de presentación. 

- Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 

- Matriz de operacionalización de las variables. 

 

Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin 

antes agradecerle por la atención que dispense a la presente.  

Atentamente 

 

 

 

_______________________________ 

APOLÍN MONTES Luis Adolfo 

DNI N.° 41326772 

Bachiller en Periodismo 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

Señor: Lic. Alex Rosales Beas 

Presente 

Asunto:      Validación de instrumentos a través de juicio de experto 

 

Nos es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así 

mismo, hacer de su conocimiento que, siendo bachiller en Periodismo por la 

UNASAM requiero validar el instrumento de la rúbrica de evaluación: redacción de 

crónicas periodísticas con el cual recogeré la información necesaria para poder 

desarrollar mi trabajo de investigación. 

El título nombre del proyecto de investigación es: “REDACCIÓN DE LA 

CRÓNICA PERIODÍSTICA EN LOS ESTUDIANTES DEL IX CICLO DE LA 

ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN DE LA 

UNASAM-2020”. Y, siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes 

especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado 

conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o 

investigación educativa. 

El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 

- Carta de presentación. 

- Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 

- Matriz de operacionalización de las variables. 

 

Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin 

antes agradecerle por la atención que dispense a la presente.  

Atentamente 

 

 

 

_______________________________ 

APOLÍN MONTES Luis Adolfo 

DNI N.° 41326772 

Bachiller en Periodismo 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

Señor: Lic. Rohuel Yon Morales Flores 

Presente 

Asunto:      Validación de instrumentos a través de juicio de experto 

 

Nos es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así 

mismo, hacer de su conocimiento que, siendo bachiller en Periodismo por la 

UNASAM requiero validar el instrumento de la rúbrica de evaluación: redacción de 

crónicas periodísticas con el cual recogeré la información necesaria para poder 

desarrollar mi trabajo de investigación. 

El título nombre del proyecto de investigación es: “REDACCIÓN DE LA 

CRÓNICA PERIODÍSTICA EN LOS ESTUDIANTES DEL IX CICLO DE LA 

ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN DE LA 

UNASAM-2020”. Y, siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes 

especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado 

conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o 

investigación educativa. 

El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 

- Carta de presentación. 

- Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 

- Matriz de operacionalización de las variables. 

 

Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin 

antes agradecerle por la atención que dispense a la presente.  

Atentamente 

 

 

 

_______________________________ 

APOLÍN MONTES Luis Adolfo 

DNI N.° 41326772 

Bachiller en Periodismo 
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CONFIABILIDAD  

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN: REDACCIÓN DE CRÓNICAS 

PERIODÍSTICAS 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N° % 

Casos Válido 10 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 10 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en 

todas las variables del procedimiento. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N° de 

elementos 

,974 4 

 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

 

Media de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Varianza de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach si 

el elemento se ha 

suprimido 

D1 146,50 1204,500 ,285 ,974 

D2 145,80 1204,622 ,445 ,974 

D3 145,70 1219,344 ,251 ,974 

D4 146,00 1212,667 ,238 ,974 
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REGISTROS AUXILIARES 
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141 
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RECIBO DE TURNITIN 
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