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A lo largo de algunos encuentros que se realizaron en Santiago de Chile, 
entre 2015 y 2016, varias investigadoras e investigadores junto con las autoras 
que escriben en el presente dossier discutimos acerca de qué se trataban y 
cómo analizar esos textos huidizos que entran bajo el nombre de “crónica”. El 
eje que reúne a los artículos de este dossier fue consecuencia de coincidencias 
y discusiones sobre las metodologías y los objetos que pueden o no articular-
se ante el análisis de un corpus. De hecho, cada artículo especifica el corpus 
desde el cual se construyen diversos objetos de estudio y esto en sí mismo fue 
motivo de debate, fundamentalmente por la diversidad disciplinaria desde la 
que se abordaba cada tema. Sería extenso dar cuenta en estas páginas de aquel 
debate; pero un punto de partida fue la dificultad de sostener definiciones 
generales, ya que con estas se suelen perder las particularidades. Entonces, 
para este dossier hemos optado por hacer hincapié en lo singular y, desde allí, 
detectar ciertas invariantes comunes. 

La cultura impresa ha sido una de las vías más relevantes para el desa-
rrollo de los procesos modernizadores de las sociedades latinoamericanas, 
y como lo han estudiado diversos académicos y especialistas provenientes 
tanto de la historia como de la crítica cultural y literaria, el dominio de las 
letras fue una de las bases para el desarrollo intelectual latinoamericano 
(Alonso; Altamirano; Anderson; Crespo; Rama; Ramos). A pesar de la 
precariedad material y tecnológica para el desarrollo de la cultura impresa 
durante el siglo XIX, las iniciativas encaminadas a la creación de periódicos 
y revistas fueron numerosas. Desde entonces, más allá de funciones infor-
mativas y políticas, y de los diversos tipos de prensa que son posibles de 
identificar en los siglos XIX y XX, los impresos, en general, y el periódico, 
en particular, han sido una plataforma para el debate público, la construc-
ción de imaginarios y la conformación de comunidades lectoras. En estos, 
durante gran parte del siglo XIX, circularon una serie de escrituras que 
no respondieron a géneros específicos en tanto que las definiciones de los 
campos periodístico y el de las humanidades y las ciencias sociales estaban 
en ciernes. Es así que para ese periodo se identifican una serie de registros 
heterogéneos que informan, comentan y debaten sobre la actualidad y que 
podríamos, en cierta medida, considerar crónicas. 

Como da cuenta una revisión de revistas y periódicos latinoamerica-
nos desde las últimas décadas del siglo XIX y comienzos del XX, si bien 
con matices y variantes, a medida que el ejercicio periodístico se profesio-
naliza, la crónica se ha constituido en un espacio escritural privilegiado 
para la reflexión y la crítica. En las crónicas circulan exposiciones de arte, 
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espectáculos de música, calles, plazas, figuras urbanas, comentarios del 
día, escrituras de perfiles, entrevistas, sucesos criminales, entre otros ob-
jetos, gracias a que es un género flexible. Además, su versatilidad también 
se manifiesta al entenderla como una práctica (Mahieux), en tanto que el 
proceso mismo de su creación puede involucrar desde la toma de apuntes 
hasta grabaciones; caminatas, fotografías, grabaciones, viajes en tranvía o 
en taxi, desplazamientos, lecturas, apuntes y sonidos, entre otros insumos 
que informan estas escrituras y que, de una u otra forma, hacen un guiño 
a su tiempo presente. En ese sentido, la crónica, como lo ha sido también 
el ensayo, ha sido un género fundamental para la transmisión y circulación 
de conocimiento. De este modo, las posibilidades de abordar distintos 
objetos la convierten en una escritura, y también en una literatura, que 
dialoga con otros campos del saber, en particular con los que son propios 
de las artes, las humanidades y las ciencias sociales. La crónica puede 
ser una fuente para la historia social, cultural y política, en tanto abor-
da asuntos del día a día, algunos de interés nacional, otros no tanto, que 
pueden pasar desapercibidos bajo otros géneros que registran el presente. 
De este modo, algunos de los trabajos que aquí se incluyen se acercan a 
la crónica como una fuente, que echa luz sobre algún fenómeno social, 
cultural o político. Sin ser excluyente, otros artículos que componen este 
dossier abordan características del género y su vínculo con el desarrollo 
de la prensa latinoamericana y las posibilidades que estas cualidades en-
tregan para convertirse en una plataforma de debate público como para la 
formación de comunidades.

Aunque este dossier no se enfoca precisamente en la crónica moder-
nista, con su publicación también queremos recordar que hace más de 
30 años –casi 40– que Aníbal González publicó su libro La crónica mo-
dernista hispanoamericana (1982) y, años después, Julio Ramos ponía en 
circulación Desencuentros de la modernidad en América Latina: literatura 
y política en el siglo XIX (1989). Ambos libros abrieron el camino para que 
la crónica entrara en los estudios literarios y en los estudios culturales. A 
pesar de la distancia temporal, hasta el día de hoy son un referente para 
el estudio de este género. Luego, vinieron los estudios de Susana Rotker, 
Fundación de una escritura (1992) y La invención de la crónica (2005), cuyo 
foco en las crónicas de José Martí y la generación de modernistas contri-
buyó a potenciar la reflexión sobre esas escrituras híbridas finiseculares. 
De este modo, se instaló la crónica modernista como un paradigma dentro 
de la historia de la crónica periodística-literaria y la consolidaron como 

CLAUDIA DARRIGRANDI NAVARRO

TANIA DIz  



179

Un género persistente: crónica periodística-literaria latinoamericana
 

CUADERNOS DE LITERATURA VOL. XXI I I  N.º45 • ENERO-JUNIO 2019  
ISSN IMPRESO 0122-8102 -  ISSN EN LÍNEA 2346-1691 • PÁGS. 176-182

un espacio fundamental para la profesionalización del escritor hispano-
americano. Para el caso del siglo XX, los trabajos de Viviane Mahieux, 
Ignacio Corona, Mariela Méndez, María Josefina Barajas, Tania Gentic y 
Esperança Bielsa, entre muchos otros investigadores, desde los estudios 
literarios y culturales han continuado el ejercicio de preguntarse por la 
crónica como género, como práctica y como artefacto cultural en el que 
se negocian subjetividades, se establecen relaciones intersubjetivas y en el 
que se producen y reproducen saberes. Por su parte, destacamos también 
el compromiso ético entre los y las cronistas, sus objetos de estudio y las 
comunidades lectoras según lo planteado por Jorge Carrión, quien señala 
que: “Toda crónica es un contrato con la realidad y con la historia. Un 
doble pacto: un compromiso doble. Con el otro (el testigo, el entrevistado, 
el retratado y sus contextos, el lector) y con el texto que tras un complejo 
proceso de escritura (y montaje) lo representa en su multiplicidad utópi-
camente irreducible” (“Mejor que real” 20). 

Abrimos este dossier con una sucinta revisión de la trayectoria 
de Susana Rotker, quien no solo dedicara su investigación a la crónica 
periodística-literaria, y con ello la consolidara como objeto de estudio en 
el mundo académico, sino que también fue una cronista. Este doble oficio 
es el que destaca María Josefina Barajas en su presentación de la cróni-
ca “Ciudades escritas por la violencia” de Rotker, que hemos incluido a 
modo de homenaje.1 Este dossier continúa con dos textos enfocados en la 
crónica latinoamericana de finales del siglo XIX, cuando su ambigüedad 
y diversidad es todavía más compleja por las indefiniciones propias de los 
géneros periodísticos y literarios durante ese siglo. Así, Claudia Román en 
“Crónica diaria: experimentos con el género en un matutino porteño (La 
Crónica, 1883-1886)” se detiene en analizar una serie de textos de La Cró-
nica, un periódico de solo tres años de duración, a finales del siglo XIX, 
y realza una modalidad narrativa netamente periodística. En este sentido 
es un buen comienzo no tanto para el surgimiento de la crónica, sino más 
bien para la emergencia de la complejidad –y por eso, riqueza– que posee 
el género anunciado en el título. Si este artículo focaliza variantes e inva-
riantes, el de Claudia Montero, “Textos híbridos: crónicas de mujeres del 
fin del siglo (XIX-XX) en la prensa chilena” muestra ya una diversidad 
–y hasta una cierta libertad genérica– que, aunque parezca paradójico, 

1 Agradecemos al profesor e investigador Jeffrey Cedeño (Pontificia Universidad Javeriana) por 
ayudarnos con la gestión para conseguir los derechos de reproducción de esta crónica.
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será una de las características que se mantienen en la actualidad. Montero, 
además, hace hincapié en el uso político, ya que demuestra de qué modo 
las cronistas usaron este espacio para la difusión y discusión de cuestiones 
relativas al movimiento de mujeres y/o al feminismo. Esto último entra en 
diálogo con el artículo de Graciela Queirolo, “Mujeres que trabajan en las 
crónicas de Alfonsina Storni y Roberto Arlt (Buenos Aires, 1920-1940)”, en 
el que se analizan las tensiones entre tareas reproductivas y tareas produc-
tivas, junto con los sentimientos que generaba la presencia de las mujeres 
en el mundo del trabajo, en dos cronistas muy diferentes entre sí como son 
Alfonsina Storni y Roberto Arlt. En este artículo se vislumbra un aspecto 
que tendrá bastante desarrollo en la crónica de los siglos XX y hasta XXI: 
los afectos. La felicidad, el rechazo, la indignación se mezclan como senti-
mientos tenues, que apenas se vislumbran a inicios del siglo XX y que, ya 
sobre el final del siglo, en plumas como las de María Moreno, adquieren 
un lugar casi central, compitiendo o enriqueciendo, en todo caso, la cons-
trucción del yo. Como demuestran Claudia Darrigrandi y Tania Diz en 
“Románticas, señoras y hermanas en A tontas y a locas de María Moreno”, 
María Moreno ensaya procedimientos ficcionales que ganan terreno ante 
la inmediatez de un hecho o en el objeto propio de la columna femenina. 
Moreno, además, se nutre del feminismo de los años setenta y ochenta 
que le es útil para subvertir los paradigmas sexo-genéricos y transformar 
la columna en un espacio de posicionamiento político subversivo. Como 
dice Mariela Méndez, Moreno y Clarice Lispector –junto con Alfonsina 
Storni– han sobresalido en la invención de “una maniobra discursiva 
desestabilizadora” de las crónicas femeninas. Justamente, el artículo de 
Darrigrandi-Diz dialoga con el de Mariela Méndez, “Um ‘isto’ que não 
chega a ser crônica: nuevos materialismos en la prosa de Clarice Lispec-
tor”, puesto que la autora da cuenta de la total apuesta de Lispector por la 
ambigüedad genérica, mucho más cercana al cuento, por momentos, que 
a la crónica. 

Para terminar, con sus diferencias y singularidades, todos los artí-
culos atraviesan la cuestión del género “crónica”, lo que deja traslucir 
algunas constantes, por ejemplo, el interés por la narración, la pretendida 
disolución de la política, la cercanía con la literatura, aunque también una 
incuestionable referencialidad a las sociedades en que sus autoras y auto-
res se inspiraron. Además, el cuidado por la novedad: ese gesto de quien 
escribe sobre andar para descubrir algo nuevo en la ciudad o en el campo, 
o donde sea; lo que también sirve para revisar el supuesto de lo urbano 
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como el referente por excelencia. En verdad casi parece que el espacio 
pierde protagonismo en función de la novedad –lo que está de moda, lo 
que se usa, lo que se hace– y desde allí gana relevancia la construcción del 
personaje y del cronista. Sin duda, una de las invariantes más relevantes 
se halla en la potencia instrumental que posee la crónica con su amplitud 
temática y su hibridez genérica para auscultar sociedades de diferentes 
épocas y espacios, en conjunto con sus proyectos estéticos culturales, que 
invitan a la reflexión crítica que promete, tanto a la literatura como a las 
ciencias sociales, la construcción de renovados análisis.
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