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Ga briel Gar cía Már quez: des vío del po li cial
y tras tor no de la Cró ni ca

Lui gi Pa tru no

Uni ver si dad de Bue nos Ai res

Re su men

En el pre sen te tra ba jo ana li zo los pro ce di mien tos que lle van ha -
cia un des vío de las re glas del gé ne ro en Cró ni ca de una muer te anun -
cia da. El re la to par ti ci pa de la re tó ri ca del po li cial y de las cró ni cas de
su ce sos, cu yas ca rac te rís ti cas cons ti tu ti vas su fren un tras tor no que
apun ta por un lado a in da gar las po si bi li da des de la iden ti dad y por el
otro a pre sen tar la pre ca rie dad de la im po si ción del sen ti do por par te de 
los dis cur sos pe rio dís ti cos.

Pa la bras cla ve: Na rra ti va po li cial, cró ni ca de su ce sos, ve ro si mi li tud, es te reo ti -
po, ca sua li dad.

Ga briel Gar cía Már quez: De tour from the Po li ce
Sty le and Disrup tion in Cró ni ca

Abs tract

This pa per analyzes tho se pro cesses which lead to a de via tion of
the ru les of gen re in Chro nic le of a Death Fo re told (Cró ni ca de una
muer te anun cia da). The narra ti ve uses po li ce rhe to ric and the chro ni -
cles of events who se cons ti tu ti ve cha rac te ris tics suffer a dis rup tion
which aims, on the one hand, at in ves ti ga ting the pos si bi li ties of iden -
tity and on the other, at pre sen ting the pre ca rious ness of im po sing mea -
ning through jour na lis tic dis cour se. 

Key words: Police-style narrative, chronicle of events, verisimilitude,
stereotype, chan ce.
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La vi ta li dad del po li cial es el re -
sul ta do de una se rie in fi ni ta de va -
ria cio nes dis tri bui das en tre los ele -
men tos fi jos que cons ti tu yen su re -
tó ri ca. A par tir de un sim ple es que -
ma in te gra do por una muer te pre -
sun ta men te do lo sa, una ley vio la da
que su po ne la tras gre sión de cier tos
có di gos so cia les y una in da ga ción
que fi nal men te re suel ve el enig ma,
los más in ge nio sos es cri to res han
ope ra do nu me ro sos vi ra jes que ma -
ni fies tan la ina go ta ble pro duc ti vi dad 
de este gé ne ro li te ra rio. De modo
pa re ci do, las cró ni cas de san gre
cons ti tu yen he chos no ti cia bles en la
me di da en que al gu na de las mo du -
la cio nes que asu me el cri men re le -
va do va ríe. Cró ni ca de una muer te
anun cia da par ti ci pa de la na rra ti va
de tec ti ves ca al igual que de pro ce di -
mien tos ca rac te rís ti cos de las pá gi -
nas de su ce sos. Des de el tí tu lo es
ha bi li ta da esta en tra da de lec tu ra, la
in vi ta ción a se guir la his to ria como
si se tra ta ra de una cró ni ca pe rio dís -
ti ca. Pero a la vez, este acer ca mien to 
se vin cu la con los ele men tos de fi ni -
do res de la no ve la po li cía ca pre sen -
tes en el re la to. En la os ci la ción en -
tre lo po li cial y lo pe rio dís ti co, la
pa ro dia ge ne ra el más con si de ra ble
de los des víos y trans fie re sus mo -
du la cio nes a ni vel de las re tó ri cas
que de fi nen los gé ne ros.

En Cró ni ca de una muer te anun -
cia da exis te una es tre cha re la ción
en tre el ase si na to de San tia go Na sar, 

la tras gre sión de una ley y la in da -
ga ción a car go del na rra dor que
acom pa ña al lec tor por las vi ci si tu -
des de un pue blo del ca ri be co lom -
bia no. La his to ria del cri men está
au sen te. Ha ter mi na do vein ti sie te
años an tes de que em pe za ra la nue va 
his to ria pre sen te en cam bio en el
tex to, el in tri ca do re la to de la in da -
ga ción. Los per so na jes de las dos
his to rias son los mis mos, pero du -
ran te el tiem po de la pes qui sa no ac -
túan, sólo re cuer dan y apren den. En
el tiem po de la fa bu la, en cam bio,
en es tric ta ob ser van cia de los pre -
cep tos im pues tos por la re tó ri ca del
po li cial (To do rov, 2003), se de sa -
rro llan los per so na jes a par tir de las
ac cio nes. Ellos son in ca pa ces de
toda ini cia ti va. In da le cio Par do,
quien ya co no ce el ne fas to des ti no
de San tia go no hace nada para pre -
ve nir lo; “la gen te sa bía que San tia go 
Na sar iba a mo rir, y no se atre vía a
to car lo” (118); has ta el mis mo pro -
ta go nis ta del dra ma cuan do se le
pre sen tan los dos ca mi nos, es con -
der se en casa de la no via Flo ra Mi -
guel o en fren tar a los ge me los con el 
ri fle, sale cum plien do con su des ti no 
de hé roe in ca paz de mo di fi car su
tra ge dia.

El apren di za je es len to, al igual
que en las no ve las de enig ma, y la
úl ti ma in di ca ción no apa re ce sino en
la pá gi na con clu si va, de acuer do con
las nor mas de la na rra ti va de tec ti ves -
ca que con sis ten en pos ter gar la re ve -
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la ción has ta el fi nal de la his to ria.la ción has ta el fi nal de la his to ria.
Pero es pro pia men te en el ma ne jo de
los enig mas ahí don de el es cri tor
pro du ce un pri mer des vío im por tan te 
con res pec to a las re glas del gé ne ro.
En el po li cial clá si co la iden ti dad del
ase si no y la cau sa del de li to de sa pa -
re cen siem pre en las som bras que el
na rra dor va di fun dien do a lo lar go de 
su his to ria. En Cró ni ca de una muer -
te anun cia da, en cam bio, la iden ti -
dad de los ase si nos y el mó vil son
se ña la dos des de muy pron to. Los ge -
me los Vi ca rio no ocul tan su in ten -
ción, ha cen de todo para que el pue -
blo en te ro se dé cuen ta del pro yec to
cri mi nal y por esto eli gen la plaza
para co me ter el ase si na to.

Al in di car la so lu ción del mis te rio, 
la iden ti dad de los ase si nos, pa re ce
ser obs ta cu li za da cual quier lec tu ra
ca nó ni ca po si ble. Sin em bar go, no es 
el co no ci mien to de es tos su ce sos lo
que pro vo ca el sus pen so in dis pen sa -
ble para que pue da se guir el re la to.
Son la cons truc ción y or ga ni za ción
na rra ti va los ele men tos que fo men tan 
las ex pec ta ti vas. Si to dos sa ben que
va a ha ber un ase si na to, los tér mi nos
de la es pe ra se des li zan ha cia las po -
si bi li da des de que efec ti va men te se
cum pla el de li to anun cia do1. Se po -

dría de he cho se ña lar que, a pe sar de
que se sepa que San tia go ya está
muer to al prin ci pio de la no ve la, no
se ve in me dia ta men te el ca dá ver y
que la re tó ri ca del gé ne ro en se ña que 
hay que des con fiar de cual quier so lu -
ción pre via a la úl ti ma pa la bra, la pa -
la bra irre ver si ble. En Ope ra ción ma -
sa cre de Ro dol fo Walsh, por ejem -
plo, Li vra ga ha sido fu si la do y sin
em bar go si gue vivo en el re la to. Se
po dría ade más aña dir que el sin tag -
ma “lo iban a ma tar” in tro du ce una
duda que a ni vel in duc ti vo se con fi -
gu ra rá pi da men te como “lo iban a
ma tar, pero no lo ma ta ron”.

Se de be ría, por otro lado, ob je tar 
que el na rra dor pre sen ta abo ga dos,
una ya con clui da in da ga ción por
par te de un juez ins truc tor y las tri -
pas de San tia go mu chos an tes de
que ter mi ne la na rra ción. Los tér -
mi nos de la es pe ra en ton ces cam -
bia rían otra vez: ¿có mo pue de qué
haya pa sa do de ver dad? De tal
modo el na rra dor re lle na “el tiem po 
fas ci nan te e in so por ta ble que se pa -
ra el he cho de su cau sa” (Bart hes,
2003: 128), tra man do una se rie casi 
in fi ni ta de coin ci den cias y fa ta li da -
des al lí mi te de la ve ro si mi li tud,
que fi nal men te en la úl ti ma pá gi na
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cie rran aque lla puer ta mal di ta, la
puer ta fa tal:

des de el lu gar en que ella se en con tra ba

po día ver los a ellos, pero no al can za ba a

ver a su hijo que co rría des de otro án gu lo 

ha cia la puer ta «pen sé que que rían me -

ter se para ma tar lo den tro de la casa», me

dijo. En ton ces co rrió ha cia la puer ta y la

ce rró de un gol pe. Es ta ba pa san do la

tran ca cuan do oyó los gri tos de San tia go

Na sar, y oyó los pu ñe ta zos de te rror en la 

puer ta, pero cre yó que él es ta ba arri ba,

in sul tan do a los her ma nos Vi ca rio des de

el bal cón de su dor mi to rio (133).

El na rra dor fun da su dis cur so re -
tó ri co en la ca sua li dad y la coin ci -
den cia. “La fa ta li dad nos hace in vi -
si bles” (129), es cri be el juez ins truc -
tor, au tor tras el ase si na to de una
pri me ra in da ga ción que que da gra -
ba da en su su ma rio. El de ve la mien -
to de los enig mas coin ci de con la
clau su ra de un la be rin to casi in fi ni to 
de cir cuns tan cias for tui tas. De ellas
de pen de tam bién la in ves ti ga ción de 
un na rra dor que no pue de se guir vi -
vien do sin “sa ber con exac ti tud cual 
era el si tio y la mi sión que le ha bía
asig na do la fa ta li dad” (111).

El emp leo de es tos re cur sos es el
ex pe dien te uti li za do tam bién para
una pa ro dia de las cró ni cas po li cia -
cas, es cri tu ra en vilo en tre no ve la de 
enig ma y po li cial ne gro (Pi glia,
2003). Ro land Bar thes plan tea la
exis ten cia de una re la ción do ble en
la es truc tu ra del su ce so, en la ma ne -

ra de dar las no ti cias en los pe rió di -
cos. Una pri me ra re la ción de los dos 
tér mi nos se ría de ca sua li dad (“un
de li to y su mó vil, un ac ci den te y su
cir cuns tan cia”) y una se gun da de
coin ci den cia (“una mis ma jo ye ría
ha sido ata ca da tres ve ces”). Lo
inex pli ca ble de un pro di gio y de un
cri men de fi ni ría se gún Bar thes la
per tur ba ción que ar ti cu la el su ce so
en las re la cio nes de or den ca sual. La 
coin ci den cia, por otro lado, lle va ría
la ima gi na ción ha cia cau sas des co -
no ci das im pli can do la su bli ma ción
de la idea de des ti no (Bar thes,
2003). En Cró ni ca de una muer te
anun cia da se exa ge ran es tos dos re -
cur sos, pro ce di mien to que por un
lado mar ca una dis tan cia in fran -
quea ble en tre el re la to y una cró ni ca 
pe rio dís tica y por el otro plas ma un
pro ce so de re es cri tu ra que re fun cio -
na li za el gé ne ro mis mo. Los con ti -
nuos co men ta rios del na rra dor, su je -
to in vo lu cra do en los he chos y nada
ex tra ño al caso que un su pues to cro -
nis ta co men ta ría con dis tan cia; las
in cer ti dum bres acer ca del cli ma del
día fu nes to, dato que cier ta men te
de be ría po seer el na rra dor tes ti go de 
los acon te ci mien tos; la par ti cu lar
dis tri bu ción de las cin cos se cuen cias 
que cons ti tu yen el re la to y que no
res pe tan el li neal de sa rro llo tem po -
ral que ca rac te ri za las cró ni cas pro -
pia men te di chas, sino que se or ga ni -
zan a par tir de la al ter nan cia de re -
cuer dos e imá ge nes en una na rra -
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ción que con ti nua men te avan za y re -
tro ce de ha cia los mo men tos de la
ma dru ga da ne fas ta, se re plie ga en
los re cuer dos de la in fan cia de San -
tia go y vuel ve a avan zar ha cia los
cua dros fu ga ces del día des di cha do-, 
son to dos ele men tos que ali men tan
esta dis tan cia pa ró di ca2.

Esta pro pues ta de lec tu ra exi ge
aho ra que se acla re la fun ción que
van asu mien do lo po li cial y lo pe -
rio dís ti co en la no ve la y que se ana -
li cen las ne cesida des de es tos tras -
tor nos. En Cró ni ca de una muer te
anun cia da, la for ma del po li cial es
uti li za da para tra tar un tema nada
ex tra ño a su re tó ri ca. Lo que se exa -
mi na son las po si bi li da des de la
iden ti dad. Todo po li cial im pli ca una 
in da ga ción so bre la iden ti dad que
as pi ra en úl ti ma ins tan cia al re co no -
ci mien to del ase si no. Nor mal men te
el en mas ca ra mien to de los per so na -
jes apun ta dia go nal men te al tema de 
la iden ti dad (Fe rro, 2005). Pero en
Cró ni ca de una muer te anun cia da
no hay en mas ca ra mien to, sino co no -
ci mien to es te reo tí pi co de los per so -
na jes. La iden ti dad de cada uno de
los ac to res es un con jun to de ras gos
pre via men te re co no ci dos por los de -
más y que se des plie gan en el re la to
jun to con los co men ta rios iró ni cos
del na rra dor que, sin em bar go, no es 

para nada aje no al sis te ma va lo ra ti -
vo que ma ne ja, sien do él mis mo un
miem bro de la co mu ni dad que pre -
sen ta:

mi ma dre me lo con tó en una car ta, y al

fi nal me hizo un co men ta rio muy suyo:

“Pa re ce que tam bién está na dan do en

oro”. Esto res pon día a la le yen da pre ma -

tu ra de que Ba yar do San Ro mán no sólo

era ca paz de ha cer todo, y de ha cer lo

muy bien, sino que ade más dis po nía de

re cur sos in ter mi na bles (35).

Los per jui cios ra cia les, los re fra -
nes y las su pers ti cio nes son el ma te -
rial que te ma ti za la di men sión es te -
reo tí pi ca del ima gi na rio co mu ni ta -
rio. Las ami gas de Án ge la que ya
co no cían sus pe ri pe cias, de cla ra rán:
“nos dijo el mi la gro, no el san to”
(115). San tia go es in tan gi ble, “su
pla ta lo ha cía in to ca ble”, dice Polo
Ca rril lo. “Como to dos los tur cos”
(117), co men ta Faus ta Ló pez y el
juez ins truc tor apun ta: “Dad me un
pre jui cio y mo ve ré el mun do” (115). 
Este tra ta mien to de los ca rac te res
ge ne ra si tua cio nes ca ri ca tu res cas,
como el sig no de la cruz del obis po,
he cho au to má ti ca men te, sin ins pi ra -
ción o ma li cia; el he cho de que los
her ma nos Vi ca rio que no duer men
des de hace tres días ten gan la fuer za 
para afei tar se; el epi so dio de Án ge la 
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que se ena mo ra de Ba yar do sólo
cuan do éste la de vuel ve y su re u -
nión des pués de mi les de car tas en -
via das.

La exhi bi ción es te reo tí pi ca de los 
ca rac te res no es, sin em bar go, ele -
men to aje no al po li cial y es más
bien una re gla de los su ce sos. En la
na rra ti va de tec ti ves ca la os ten ta ción 
de cier tas ca rac te rís ti cas cri mi na les
sir ve para elu dir, al fi nal de la his to -
ria, la atri bu ción de los de li tos a un
per so na je par ti cu lar y sor pren der el
lec tor que has ta la úl ti ma pá gi na ha
sido en ga ña do por las fal sas pis tas
di se mi na das por el co no ci mien to es -
te reo tí pi co. Evi den te men te no es
éste el caso de Cró ni ca de una
muer te anun cia da. El es te reo ti po no 
sir ve de he cho para ocul tar a nin gún 
cri mi nal pues to que los nom bres de
los cul pa bles ya han sido re ve la dos
al prin ci pio del re la to. Se pue de su -
po ner en ton ces que su fun ción es
pro du cir una re fle xión so bre el pac -
to de lec tu ra del po licial, pac to es te -
reo tí pi co en la me di da en que el lec -
tor ya co no ce los pro ce di mien tos re -
tó ri cos del gé ne ro y cuan do és tos se
sub vier ten, su sor pre sa es pa re ci da a 
la per tur ba ción del lec tor de los su -
ce sos. Los per so na jes del re la to se
re co no cen en tre ellos de la mis ma
ma ne ra en que un lec tor de po li cia -
les compren de la re tó ri ca que rige el 
gé ne ro.

La in for ma ción pe rio dís ti ca tam -
bién se apo ya en cier tos co no ci mien -

tos de los pro ta go nis tas de los he chos 
que pre ce den sus ac cio nes. A ve ces
es tas ca rac te rís ti cas con fir man el su -
ce so, pro vo can do por par te del lec tor 
el re co no ci mien to de cier ta di ná mi ca
acer ca de cómo se es pe ra que pa sen
las co sas (“in mi gran te vio la mu jer en 
un par que”: el pre ten di do co no ci -
mien to a prio ri de la vio len cia de los 
in mi gran tes con fir ma en el caso de
este su ce so las es pe ras). Otras ve ces
el tras tor no del es te reo ti po pro vo ca
lo inex pli ca ble del su ce so po nien do
en jue go un co no ci mien to dado por
cier to o, di cho con otras pa la bras, de -
sa ten dien do la doxa (“ma dre mata su 
hija”: en este caso la in com pren si bi -
li dad del even to es pro vo ca da por el
he cho de que se su po ne que una ma -
dre sea in ca paz de usar la vio len cia
con tra los hi jos). En todo caso, sea
cuan do el es te reo ti po es uti li za do
para con fir mar una cer te za, sea cuan -
do la sub vier te, la cró ni ca pe rio dís ti -
ca lle ga siem pre a de ve lar la ver dad
de los he chos.

En Cró ni ca de una muer te anun -
cia da, en cam bio, la cons tan te in cer -
ti dum bre que es ta ble ce el co no ci -
mien to es te reo tí pi co ma ni fies ta la
im po si bi li dad de ob je ti vi dad del dis -
cur so del cro nis ta. En efec to, la ver -
dad más im por tan te que el tex to
pos ter ga con ti nua men te, la enig má -
ti ca iden ti dad del aman te de Án ge la, 
per ma ne ce en cu bier ta.

Nun ca se ha bía de acla rar: quién fue,

cómo y cuán do, el ver da de ro cau san te de 
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su per jui cio, por que na die cre yó que en

rea li dad hu biera sido San tia go Na sar

(104); …lo que más le ha bía alar ma do al

fi nal de su di li gen cia ex ce si va fue no ha -

ber en con tra do un solo in di cio, ni si quie -

ra el me nos ve ro sí mil, de que San tia go

Na sar hu biera sido en rea li dad el cau san -

te del agra vio (114).

A me di da que la cró ni ca ali men ta 
la cu rio si dad y la es pe ran za de co -
no cer fi nal men te el nom bre del
aman te de Án ge la, de so be de ce a las
re glas del gé ne ro y no re ve la la
iden ti dad del au tor de la des gra cia.
Án gel Rama, al cabo de un ex haus -
ti vo aná li sis de la obra, qui so re co -
no cer en el cro nis ta mis mo, “el na -
rra dor que no osa de cir su nom bre”,
el no vio ocul to de la mu cha cha
(Rama, 1995: 44). El crí ti co des con -
fía del cro nis ta sien do éste el que
ma ne ja toda la in for ma ción y per te -
ne cien do a una ban da da de pre da do -
res en tre te ni dos en ca ce rías amo ro -
sas. Ade más a sus ami gos, jó ve nes
que no se ocul tan nin gún se cre to, el
na rra dor es con de su re la ción con
Ma ría Ale jan dri na Cer van tes, cosa
que lo cu bre de sos pe chas o por lo
me nos lo hace poco con fia ble. En -
ton ces por qué no pen sar que fue él
mis mo el cul pa ble. Sin em bar go,
por la mis ma des con fian za se de be -
ría ar güir que cual quie ra po dría ha -
ber sido el aman te in vi si ble de Án -
ge la, y por qué no el mis mo San tia -
go, pues to que los da tos que lo ex -
cul pan son pro fe ri dos por el mis mo

cro nis ta con si de ra do men ti ro so. ¿No 
es aca so San tia go un “ga vi lán po lle -
ro” que iba “cor tán do le el co go llo a
cuan ta don ce lla sin rum bo em pe za ra 
a des pun tar”? (144). Cró ni ca de una 
muer te anun cia da de rra ma una cas -
ca da de ver sio nes di fe ren tes y el re -
la to del na rra dor se suma a ellas
como una in ter pre ta ción de los he -
chos ni más ni me nos ve ro sí mil que
otras. El es cri tor eri ge un la be rin to
con una en tra da y una sa li da, pero al 
mis mo tiem po arma en su in te rior
una in fi ni dad de po si bi li da des, bi -
fur ca cio nes obli ga das, des víos y ca -
mi nos an gos tos. Toda hi pó te sis so -
bre la iden ti dad del aman te es un ca -
lle jón sin sa li da y pre ten der de sa tar
la in tri ga es como que rer sa lir de ese
la be rin to por una puer ta di bu ja da en 
uno de sus mu ros.

Aho ra bien, el pe rio dis ta de las
cró ni cas po li cia les es un ob ser va dor
que tras una lar ga in da ga ción des cu -
bre la ver dad de los he chos y pues to 
que en el mun do exis te una rea li dad
fác ti ca, su ta rea re si de en vis lum brar 
y re ve lar al lec tor esta cer te za. Pero
re sul ta que nues tro cro nis ta no sabe
nada. En ton ces ¿qué sustan cia es
po si ble con fe rir a este re la to? El na -
rra dor no es ca paz de im po ner nin -
gu na ver dad. El efec to en ton ces es
extrema men te pa ró di co. Mien tras
que por un lado el dis cur so li te ra rio, 
para de cir lo con pa la bras de Ro land
Bar thes, “no tie ne más exi gen cias
que las de lo in te li gi ble” (Bar thes,
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1987: 185), esta can di dez de in ten -
tos no coin ci de con los pro pó si tos
de los gé ne ros no li te ra rios como el
pe rio dis mo. En la li te ra tu ra nun ca
hay ver da des, so la men te los ex tra -
va gan tes enig mas de la tra ma. Pero
el tex to se pre sen ta des de el tí tu lo
como una cró ni ca. Pues, así como el 
juez ins truc tor per ci be la in su fi cien -
cia de la cien cia ju rí di ca para es cla -
re cer la esen cia li dad de los he chos,
tan to que su su ma rio está sa tu ra do
de “dis trac cio nes lí ri cas con tra rias al 
ri gor de su ofi cio” y la “fie bre de la
li te ra tu ra” lo abra sa (Sal di var, 1982: 
225) la pos ter ga ción del enig ma más 
allá de las pá gi nas de la cró ni ca pre -
sen ta la pre ca rie dad de la im po si -
ción del sen ti do por par te de la in -
for ma ción. Es en este ex tre mo si gi lo 
pues to so bre la ver dad de los he chos 
don de la pa ro dia cum ple su ges to
más re le van te.

Como es sa bi do, Gar cía Már quez
es au tor de una ex ten sa obra pe rio dís -
ti ca. En sus ar tí cu los nun ca es pues to
en duda “el rol del es cri tor como res -
pon sa ble fi nal del re la to” (Gliemmo,
2000: 281). El es cri tor no es sim ple
me diador, su voz no pue de de sa pa re -
cer en el me dio de las in for ma cio nes
y pues to que la me jo ra del ma te rial
re dac ta do es una ope ra ción per te ne -
cien te so la men te al es cri tor, se sub ra -
ya la im por tan cia del pro ta go nis mo
que asu me la fi gu ra del na rra dor en
sus cró ni cas. Ade más en sus re la tos
tes ti mo nia les las his to rias no tie nen

va li dez por ser “ver da de ras”, sino por
re sul tar creí bles. Como ha di cho Tony 
Trew, la in for ma ción pe rio dís ti ca
nun ca ofre ce “los he chos ‘cru dos’,
inin ter pre ta dos, ateó ri cos” (Trew,
2003: 120). Más allá del afán de ob je -
ti vi dad por par te de los cro nis tas, toda 
des crip ción pre su po ne al gu na ideo lo -
gía o con cep tua li za ción y hay ca sos
en que la in ter ven ción di rec ta de sis -
te mas va lo ra ti vos por par te del pe rio -
dis ta ac túa de ma ne ra re so lu ti va en la
eco no mía de la in for ma ción, como
cuan do al gu nos he chos ocu rren de
for ma anó ma la res pec to al modo en
que teó ri ca men te se es pe raba que su -
ce die ran, como por ejem plo en el
caso de un asom bro so de li to.

En las pri me ras pá gi nas de la cró -
ni ca el na rra dor pre sen ta el ca rác ter
de su pes qui sa: “re com po ner con
tan tas as ti llas dis per sas el es pe jo
roto de la me mo ria” (13). Los frag -
men tos de un es pe jo que bra do re fle -
jan imá ge nes par cia les que se di ri -
gen ha cia to das par tes y que im pi -
den un úni co pun to de vis ta. Por
más que des pués se jun ten, el nue vo 
es pe jo nun ca po drá res ti tuir una fi -
gu ra de fi ni da. Siem pre los bor des
es ta rán des fa sa dos. El na rra dor lu -
cha con tra la fra gi li dad de la me mo -
ria. No pue de cumplir con su pro -
me sa de re com po ner los he chos y
lle va el dis cur so ha cia mi les de
equí vo cos, pos ter gan do así in fi ni ta -
men te la in sus tan cial re so lu ción.
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Al ana li zar la pro duc ción ci ne ma -
to grá fi ca de Hit chcock, Gi lles De -
leu ze afir ma: “Un cri men no se co -
me te, se de vuel ve, da o in ter cam -
bia” (De leu ze, 2003: 54). Del mis -
mo modo pro pon go pen sar el ase si -
na to de San tia go Na sar como con se -
cuen cia de lo que los her ma nos Vi -
ca rio con ci ben como un cri men: la
pér di da de la vir gi ni dad por par te de 
Án ge la. Des de su óp ti ca, los Vi ca rio
no co me te rían un de li to sino que
trans for ma rían a su cri men en un
acto ne ce sa ria men te sim bó li co y re -
pa ra dor. En el caso de Cró ni ca de
una muer te anun cia da la vio la ción
del ho nor de la fa mil la Vi ca rio hace
ne ce sa ria y has ta jus ti fi ca la muer te
de Na sar. No hay due lo en las ac cio -
nes cri mi na les, los Vi ca rio cum plen
con su pro pia ley:

los ge me los fue ron ab suel tos y se que da -

ron en Riohacha. [...] Pe dro Vi ca rio, sin

amor ni em pleo, se re in te gró tres años

des pués a las Fuer zas Ar ma das, me re ció

las in sig nias de sar gen to pri me ro, [...] los 

her ma nos Vi ca rio ha bían pro bado su

con di ción de hom bres (97).

El abo ga do de los Vi ca rio pre sen -
tó la te sis del “ho mi ci dio en le gi ti -
ma de fen sa del ho nor” (59) y es
igual men te lla ma ti vo que de las tri -
pas de San tia go “el cu chi llo vol vía a 
sa lir lim pio” (134). Tam po co
Placida Li ne ro, que ha bía ce rra do la
puer ta tra se ra en el úl ti mo mo men to, 
pue de ser cul pa ble: “la ce rré por que

Di vi na Flor me juró que ha bía vis to
en trar a mi hijo” (113).

Al pro fun di zar la re la ción en tre
es tas dos vio la cio nes, se des cu bre
que en el re la to los crí me nes pro li fe -
ran. Para em pe zar la mis ma Án ge la
pa de ce una vio len cia que para ella
es de ci di da men te más gra ve. Es sa -
bi do que no tie ne nin gún de seo de
ca sar se con Ba yar do y sin em bar go
su fre la im po si ción de su fa mi lia:

era Án ge la Vi ca rio quien no que ría ca sar -

se con él. “Me pa re cía de ma sia do hom bre 

para mí”, me dijo. Ade más, Ba yar do San

Ro mán no ha bía in ten ta do si quie ra se du -

cir la a ella, sino que he chi zó a la fa mi lia

con sus en can tos. Án ge la Vi ca rio no ol vi -

dó nun ca el ho rror de la no che en que sus

pa dres y sus her ma nas ma yo res con sus

ma ri dos, re u ni dos en la sala de la casa, le

im pu sie ron la obli ga ción de ca sar se con

un hom bre que ape nas ha bía vis to (43).

La con cien te pér di da de la vir gi ni -
dad sim bo li za ría en ton ces la de vo lu -
ción de un cri men pre vio. El modo
de pre sen tar el ca sa mien to y el ase si -
na to del día si guien te su gie re que se
tra ta de su ce sos por lo me nos pa re ci -
dos. La boda, como el de li to, es un
acto co lec ti vo y la gen te pre sen cia el
cri men como si es tu vie ra par ti ci pan -
do en un ca sa mien to. Ella “se ha bía
si tua do en la pla za como en los días
de des fi le” (131) y mu chos, in clu so
San tia go, vis ten con los mis mos tra -
jes de la boda. Para re for zar el pa ra -
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le lo, ese día Na sar se ve pe ne tra do
por un som brío pre sen ti mien to:

esa pre ci sión ha bía de per se guir me du ran -

te mu chos años, pues San tia go Na sar me

ha bía di cho a me nu do que el olor de las

flo res en ce rra das te nía para él una re la -

ción in me dia ta con la muer te, y aquél día

me lo re pi tió al en trar en el tem plo. “No

quie ro flo res en mi en tie rro”, me dijo, sin

pen sar que yo ha bía de ocu par me al día

si guien te de que no las hu biera (51).

La re la ción en tre fies ta y tra ge -
dia flu ye bajo toda la his to ria y al
des plie gue de la vi ta li dad, de la fas -
tuo sa ce re mo nia del ca sa mien to, de 
los re ga los y de los bai les, co rres -
pon de el avan ce de la muer te, el
cruen to ase si na to y la bru tal au top -
sia (Rama, 1995).

In clu so la com pra de la quin ta del
viu do Xius pue de ser ex pli ca da
como re sul ta do de una ex tre ma vio -
len cia. El sor pren den te po der eco nó -
mi co de Ba yar do San Ro mán no tie -
ne lí mi te y el viu do al fi nal con sen ti -
rá la ven ta de su casa per dien do así
su vida:

se mu rió de eso – de cía el doc tor Dio ni so 

Igua rán -. Es ta ba más sano que no so tros,

pero cuan do uno lo aus cul ta ba se le sen -

tían bor bo ri tar las lá gri mas den tro del co -

ra zón. Pues no sólo ha bía ven di do la casa 

con todo lo que te nía den tro, sino que pi -

dió a Ba yar do San Ro mán que le fue ra

pa gan do poco a poco por que no le que -

da ba ni un baúl de con so la ción para

guar dar tan to di ne ro (46).

Lue go, cada cri men res pon de a
un par ti cu lar có di go de le yes vio la -
das en una ca de na sin fin. San tia go
man cha la ho no ra bi li dad de la fa mi -
lia Vi ca rio; los pa dres de Án ge la
aten tan con tra su li ber tad; por su
par te ella co me te una “pro fa na ción”, 
nom bre que las au to ri da des re li gio -
sas dan a lo que con si de ran “crí me -
nes”. El día de la boda, a pe sar de
no te ner nin gún de re cho des de el
pun to de vis ta de los pre cep tos cris -
tia nos ha bien do per di do la vir gi ni -
dad, Án ge la se pone el velo de sa -
fian do en tal modo las re glas cris tia -
nas; Vic to ria Guz mán y su hija po -
drían ser cul pa bles de com pli ci dad
ha bien do ocul ta do da tos fun da men -
ta les a la in da ga ción del juez ins -
truc tor, etc.

Cró ni ca de una muer te anun cia -
da de sa fía en este modo los lí mi tes
que el mis mo Gar cía Már quez atri -
bu ye a la li te ra tu ra po li cial cuan do
afir ma que “lo úni co fas ti dio so de la 
no ve la po li cía ca es que no te deja
nin gún mis te rio. Es una li te ra tu ra
he cha para re ve lar y des truir el mis -
te rio” (Díaz Mi go yo, 1995: 45).
Este equi li brio en tre re ve la ción y re -
so lu ción se ve elu di do y al in me dia -
to de ve la mien to de los cri mi na les no 
co rres pon de nin gu na re so lu ción.
Sólo que da la os ten ta ción de un
enig ma sor pren den te.
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