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RESUMEN 

El siguiente informe contiene los resultados obtenidos a través de la investigación titulada 

“Análisis de contenido de las notas periodísticas sobre la producción de música nacional en 

la revista Factum, entre julio y diciembre de 2017”, la cual se llevó a cabo en 2020, por un 

estudiante de la Licenciatura en Periodismo, de la Universidad de El Salvador, para acceder 

al grado de Licenciatura. Para la investigación, se utilizaron 14 notas publicadas por la 

revista seleccionada, entre las fechas previamente establecidas. Se trata de una 

investigación de tipo cuanticualitativa. La técnica implementada fue el análisis de 

contenido. Dentro de esta técnica, se optaron por una serie de herramientas que permitieron 

establecer el grado de lecturabilidad de las muestras seleccionadas: la Fórmula de 

Perspicuidad, la Escala de INFLESZ y la inferencia. Gracias a estas herramientas, se logró 

establecer el nivel de facilidad o dificultad que presentan las notas para su comprensión, 

con la finalidad de que este tipo de herramientas puedan guiar la publicación de notas 

periodísticas que traten el tema de la música salvadoreña. 
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PALABRAS CLAVE 

Periodismo, Periodismo musical, Lecturabilidad, Análisis de contenido, Música 
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INTRODUCCIÓN 

Hablar sobre industria musical sin mencionar el papel que ostentan los medios de 

comunicación implicaría obviar una parte esencial de su desarrollo. Si bien la música, como 

expresión artística, ha estado presente desde los albores mismos de la humanidad, solo fue 

hasta finales del siglo XIX que se consolidó como industria y, como tal, resulta inexplicable 

sin los medios de comunicación, que se encargaron de masificar su análisis, apreciación y 

consumo. 

Partiendo entonces de la comprensión de la música como un fenómeno de masas, hablar de 

música nacional, de cualquier país del mundo, es hablar de una parte de la identidad de todo 

un pueblo. Por tanto, entender cómo esta se manifiesta y difunde desde los medios de 

comunicación es entender una parte neurálgica de la cultura de un país. 

En esta investigación se ahonda en la música salvadoreña y su tratamiento desde los medios 

de comunicación, pero no desde los tradicionales, sino desde una revista digital, cuya 

vocación por la música salvadoreña es inmanente a sus principios y valores. 

Para ello se consideró oportuno realizar un análisis de contenido, definido como una técnica 

de investigación cuya finalidad es la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del 

contenido manifiesto de la comunicación, con el objetivo de establecer el nivel de 

lecturabilidad que poseen las notas seleccionadas para el estudio. 

Se comprenderá aquí lecturabilidad como la eficacia del lenguaje textual, es decir, al 

mensaje en sí mismo, y la preocupación de que este llegue al receptor de la forma 

pretendida por el emisor. 
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En el capítulo I, además de establecerse los objetivos y la pregunta guía de la investigación, 

se esbozó un breve recorrido por la música salvadoreña, con el propósito de comprender, de 

forma general, qué es la música salvadoreña, desde la época precolombina, pasando por la 

colonia y su escasa información musical, la República con sus bandas marciales, orquestas 

y música de cámara, para luego aterrizar en géneros más contemporáneos como el jazz, la 

cumbia y el rock. 

Asimismo, se define cómo la aparición de las nuevas tecnologías de la comunicación 

transformó la manera de producir y consumir música y, en consecuencia, la forma en la que 

se relaciona con los medios de comunicación. 

En el capítulo II se definen los antecedentes del objeto de estudio. Para ello se hace un 

recuento somero de la íntima relación entre música y medios de comunicación; cómo, en el 

periodo conocido como la Ilustración, aparece la crítica musical, y poco a poco esta va 

derivando en lo que ahora entendemos como periodismo musical, consolidado a inicios del 

siglo pasado con la aparición de revistas y medios especializados en música; cómo, además, 

esta relación se forjó desde la publicación de partituras y críticas eruditas, hasta la aparición 

de formatos como el mp3, dispositivos como el iPod y medios digitales como los blogs. 

En este mismo capítulo se definen términos como “música”, “cultura”, así como las 

respectivas ramas periodísticas que se especializan en ellas (“periodismo musical” y 

“periodismo cultural”), además de otros conceptos necesarios para la investigación, como 

“interactividad” o “hipertextualidad”, así como plataformas como “YouTube”, “Spotify” y 

“Bandcamp”, las cuales serán utilizadas para el análisis aquí presentado. 
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En cuanto a la metodología, presentada en el capítulo III, se precisa el porqué de la elección 

de la revista Factum para el estudio, y se determina cuáles serán las catorce notas 

periodísticas seleccionadas para el mismo. 

Posterior a esto, se conceptualiza y justifica el uso del análisis de contenido, y se específica 

qué es la lecturabilidad, entendida como una herramienta periodística. 

Se determina en este punto el uso de dos herramientas de lecturabilidad que han sido 

validadas a lo largo de los años: el Índice de Flesch-Szigriszt, también conocido como 

Fórmula de Perspicuidad, que define la lecturabilidad de un texto arrojando un número en 

escala de cien; y la Escala INFLESZ, que sirve para interpretar el número arrojado por el 

índice, en función de categorías como “Normal”, “Bastante fácil”, etc., y un tipo de texto 

publicado comparable con esta categoría. 

Así, por ejemplo, si un texto obtiene más de 80 puntos en la Fórmula de Perspicuidad, de 

acuerdo con la Escala de INFLESZ, esto significa un texto “Muy fácil” de leer, y se puede 

comparar con publicaciones aptas para personas con educación primaria, o que son 

equivalentes a formatos como cómics o literatura infantil. 

En ese mismo capítulo se pormenoriza el instrumento a utilizarse, el cual se conforma por 

tres partes. En la primera, se procesa la información concerniente al uso de enlaces, 

imágenes y material audiovisual en cada una de las notas. La segunda parte es sobre el 

Índice de Flesch-Szigriszt, o Fórmula de Perspicuidad, y la Escala INFLESZ. En la tercera 

parte se realiza un análisis en prosa sobre el grado de hipertextualidad, multimedialidad e 

interactividad que posee cada una de las notas procesadas en el estudio, que parte de la 

observación metódica y la lectura a profundidad de cada una de ellas. 
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Finalmente, en el capítulo IV se exponen los resultados del procesamiento de la 

información, en los cuales se desgranan los resultados más importantes obtenidos gracias al 

instrumento, se allana la información más relevante y se comienza a perfilar el resultado de 

las inferencias. 

Este proceso permitió alcanzar conclusiones puntuales respecto a las notas analizadas, las 

cuales se consignan luego de la exposición de resultados. Asimismo, como fruto de esta 

investigación, es posible realizar algunas recomendaciones para las escuelas de periodismo 

y comunicación, respecto a los planes de estudio y la necesidad de incorporar formación 

especializada en las ramas culturales y musicales, a la revista Factum y a los medios de 

comunicación digitales en general. 

La última parte de esta investigación está compuesta por las fuentes consultadas para la 

misma y los anexos, en los cuales se presentan las catorce notas analizadas, más algunos 

otros que contienen detalles ilustrativos para algunos de los puntos mencionados en la 

exposición de resultados y las conclusiones. 
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CAPÍTULO I: DETERMINACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Objetivo General 

• Determinar la lecturabilidad que poseen las notas sobre producción de música 

nacional publicadas en revista Factum, en un periodo de tiempo determinado. 

1.2 Objetivos Específicos 

• Identificar el uso de hipervínculos, imágenes y material audiovisual en las notas 

sobre música salvadoreña, como factor de lecturabilidad. 

• Calcular el índice de lecturabilidad, utilizando parámetros como cantidad de sílabas, 

de palabras y frases, de acuerdo con el Índice de Flesch-Szigriszt y la Escala 

INFLESZ. 

• Inferir el grado de lecturabilidad que las notas sobre música salvadoreña poseen en 

revista Factum, a partir de la hipertextualidad, multimedialidad e interactividad. 
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1.3 Planteamiento y justificación del problema 

De todas las expresiones artísticas existentes, la música es la que se encuentra más presente 

en la mayor parte de áreas en las que el ser humano se desenvuelve, por lo que es la que 

mayor posibilidad de acceso posee. De esto se infiere que es también la que cuenta con 

mayor posibilidad de consumo. 

Sin embargo, este planteamiento “no es válido para la producción nacional ya que su 

presencia en el currículo nacional, en los medios de comunicación y en los comercios de 

discos, es mínima”.1 Esta observación resulta particularmente elocuente si, además, se toma 

en cuenta que la producción musical salvadoreña tiene un origen anterior a la Conquista 

española. 

Se vuelve imprescindible, pues, realizar una sucinta historia de la música salvadoreña: un 

recorrido comprendido entre la Época Precolombina hasta la actualidad, con el fin de tener 

un panorama más amplio a la hora de acercarse al concepto de “música salvadoreña”. 

De la época anterior a la Colonia se conoce que la música era una parte esencial de la vida 

social y privada de las personas que habitaban el territorio que hoy ocupa El Salvador. 

Gracias a los descubrimientos arqueológicos se tiene constancia de la calidad en la 

manufactura de los instrumentos musicales que se producían durante estas épocas. 

De la Colonia, no obstante, se tiene poca información. Rosales Pineda señala sobre este 

periodo que “apenas se conocen algunos datos sueltos de conciertos de música religiosa y 

 
1 Pineda, M. R. (2013). Música. Análisis de situación de la expresión artística en El Salvador. San Salvador: 

Fundación AccesArte. 
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de actos oficiales, donde la constante son los conjuntos que fusionaron instrumentos de 

ambos mundos. Ejemplo de ello es el conjunto de militares de Guaymoco que tomó parte 

en las fiestas por la jura del Rey Carlos III, en Sonsonate, en 1761”.2 

Entrada ya la República independiente, conformada en 1841, inician una serie de esfuerzos 

para institucionalizar la música. Para 1845, y por iniciativa del obispo Viteri y Ungo, el 

guatemalteco José Escolástico Andrino funda en El Salvador la primera escuela de música 

del país. Escolástico Andrino fue, además, el fundador de la primera orquesta de San 

Salvador, conocida como Sección Filarmónica, en 1847, y fue una figura activa en los 

ámbitos de la política, el periodismo y, naturalmente, el arte. 

Su trabajo se convierte en el primer antecedente del periodismo musical en El Salvador, al 

publicar canciones patrióticas y crónicas de conciertos en periódicos como La Gaceta de El 

Salvador, La Unión y El Siglo. Además, su libro Nociones de filarmonía y apuntes para la 

historia de la música en Centroamérica se constituyó como la primera publicación de este 

tipo, de autor no europeo, en América Latina.3 

Igor de Gandarias acota, sobre la labor periodística de Escolástico Andrino, que “el 

imperativo didáctico ante la profusión de opiniones desinformadas surge reiteradamente en 

sus artículos, como sucede en la primera crónica musical que publica en el Diario Oficial de 

El Salvador en el mes agosto de 1848, con motivo de la celebración de la Fiesta Nacional 

del Divino Salvador (Gaceta 18/8/1848, 73, 290-91). Aquí el autor da cuenta de la 

participación de grupos de cámara provenientes de Santa Ana, San Vicente y de la ciudad 

 
2 Pineda, M. R. (2013). Música. Análisis de situación de la expresión artística en El Salvador. San Salvador: 

Fundación AccesArte. 
3 Martínez, B. (2017). Escolástico Andrino y la música en Centroamérica. Obtenido el 15 de marzo desde 

Press Reader: https://www.pressreader.com/ 
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capital, señalando la interpretación de música coral y orquestal durante la misa solemne, 

por parte del conjunto capitalino. A pesar de la complaciente caracterización musical y la 

escueta identificación del repertorio, la crónica es particularmente importante por la 

difusión que hace del desarrollo musical alcanzado en las provincias salvadoreñas a 

mediados del siglo XXI”.4 

Pese a su extranjería y al fuerte arraigo que la música de todo Centroamerica tenía en los 

estilos musicales europeos, Andrino planteaba una búsqueda de los sonidos locales, 

apoyando la composición original, la participación de músicos salvadoreños y 

reivindicando la historia de la musical nacional, en especial a través de sus escritos 

periodísticos. 

Al respecto, De Gandarias enfatiza que “una de las líneas, sino la más importante, 

planteada consistentemente por Andrino en sus publicaciones periodísticas, fue la 

valoración que hizo de la creación artística centroamericana y la lucha por la dignificación 

de sus protagonistas. En este camino encontró como principal obstáculo la ignorancia y 

prejuicio clasista, alienadamente europeizado de algunos articulistas que expresaban sus 

opiniones, sin conocer el contexto artístico, ni la menor conciencia del valor real de la 

producción local pasada y contemporánea. La molestia que le ocasionaban tales desvaríos 

lo impulsaba constantemente a criticarlos, corregirlos y mostrar el camino adecuado”.5 

 
4 Gandarias, I. d. (2014). Pedagogía, crítica, historia y periodismo musical centroamericano en el siglo XIX. 

Revista de la Universidad de San Carlos, 12. 
5 Gandarias, I. d. (2014). Pedagogía, crítica, historia y periodismo musical centroamericano en el siglo XIX. 

Revista de la Universidad de San Carlos, 12. 
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Con el general Gerardo Barrios en el poder se inició un segundo momento decisivo para la 

música salvadoreña, ya que fue él quien se encargó de crear bandas regimentales a lo largo 

de todo el país, para lo cual destinó un rubro especial en el presupuesto de la nación. 

De esta manera, y gracias a la decisiva influencia de Barrios, Rosales Pineda distingue tres 

áreas principales en la música decimonónica salvadoreña: “1. La música marcial, propia de 

las bandas militares, cuyo repertorio abarcaba marchas, danzas, oberturas y fantasías de 

ópera. 2. La música de concierto, que despuntó con la orquesta de Escolástico Andrino, y 

que incluyó presentaciones de solistas, grupos de cámara, bandas y orquestas sinfónicas en 

veladas de teatros y residencias particulares. 3. La música ritual indígena, que mantuvo una 

fuerte presencia en todo el territorio nacional en sincretismo con el santoral y las 

festividades de la iglesia católica”.6 

A inicios del siglo XX las bandas militares gozaban de gran estabilidad. La primera banda 

marcial, fundada en 1841, fue renombrada como banda de Los Supremos Poderes, y pasó a 

ser dirigida por el alemán Heinrich Drews. Tiempo después, este fue sucedido por Juan 

Aberle, cuya administración dotó de nuevos bríos al conjunto militar. 

Aberle ocupa un lugar privilegiado en la música salvadoreña, ya que, entre otras cosas, es el 

compositor musical del actual Himno nacional, cuya letra fue encomendada, en 1879, por el 

presidente Dr. Rafael Zaldívar, al poeta y coronel Juan José Cañas Pérez. 

A propósito de este hecho, Carlos Cañas Dinarte apunta que “el director y compositor 

italiano Giovanni Enrico Aberle Viscardi (Nápoles, 1846 - Santa Ana, 1930) tiene algunos 

problemas iniciales para desarrollar su labor. No le resulta fácil compaginar aquellos versos 

 
6 Pineda, M. R. (2013). Música. Análisis de situación de la expresión artística en El Salvador. San Salvador: 
Fundación AccesArte. 
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y adecuarlos con notas en una partitura. Pese a ello, el coronel Aberle Viscardi busca hacer 

la tarea encomendada con prontitud y limpieza profesional”.7 

En el siglo XX, durante las décadas de los veinte y los treinta, las capas altas de la sociedad 

salvadoreña se convirtieron en asiduos de los conciertos de la época.8 “La cultura europea 

había invadido en muchos aspectos al país; las personas se reunían en parques y teatros 

para disfrutar de la buena música luego de los quehaceres diarios y las fatigas laborales”.9 

“Las noches de conciertos eran abundantemente concurridas y la música que se apreciaba 

era de la más selecta. Las bandas y músicos salvadoreños tenían la fama de ejecutar las más 

caprichosas y difíciles creaciones del arte musical”.10 

En la Carta Magna del presidente Óscar Osorio, publicada en 1950, se designa al Estado 

como el más importante promotor del turismo, la infraestructura, educación, industria y 

cultura. Esto provocó un nuevo repunte en la música nacional. En ese mismo año, la banda 

de Los Supremos Poderes sufriría una escisión, dando lugar a que, unos años después, en 

1960, una de las dos nuevas partes pasara a ser dependencia del Ministerio de Educación, 

bajo el nombre de Orquesta Sinfónica de El Salvador.11 

 
7 Dinarte, C. C. (2019). Tres creadores del himno nacional de El Salvador. Obtenido el 18 de marzo, desde: 

https://www.elsalvador.com/entretenimiento/cultura/los-tres-creadores-del-himno-nacional-de-el-

salvador/635626/2019/ 
8 Dueñas, H., & Zaldaña, C. (2017). Análisis comparativo de las coberturas periodísticas a la producción de 

música nacional en El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica entre 1995 y 2015. San Salvador: Universidad de 

El Salvador. 
9 Ministerio de Educación. (2009). Historia de El Salvador II. San Salvador: Dirección de Publicaciones e 

Impresos. 
10 Dueñas, H., & Zaldaña, C. (2017). Análisis comparativo de las coberturas periodísticas a la producción de 

música nacional en El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica entre 1995 y 2015. San Salvador: Universidad de 

El Salvador. 
11 Pineda, M. R. (2013). Música. Análisis de situación de la expresión artística en El Salvador. San Salvador: 

Fundación AccesArte. 
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Los periodistas María Luz Nóchez y Óscar Luna inscriben también en este periodo el 

surgimiento del jazz en el país: “Aunque el jazz se perciba como el género despreciado en 

el espectro musical salvadoreño, a mediados de 1950 El Salvador fue uno de los pocos 

países que adoptó la movida jazzera que llegaba desde Estados Unidos, representada en 

orquestas como Very Good Band, Sanjet e incluso en las anécdotas de ‘El hombre del brazo 

de oro’, Frankie Machine, que tocaba de tú a tú con los mejores bateristas internacionales 

de la época”.12 

Otro de los géneros surgidos en El Salvador en este tiempo fue la cumbia, proveniente del 

sur de América, especialmente de Colombia. Por toda América Latina se crearon orquestas 

dedicadas a la música tropical. El Salvador, suscrito a esta tendencia, contó con orquestas 

tropicales como la Orquesta Medina, la de Andrés Cañas, La Tropicana, La Orquesta 

Zúñiga, la Barahona, la Internacional Polío, Los Hermanos Lechuga de Santa Ana, la 

orquesta de Lito Barrientos y muchas otras.13 

Entre esta proliferación de música tropical, se posiciona una de las figuras medulares para 

la música salvadoreña Francisco Palavaccini, mejor conocido como “Paquito” Palavaccini. 

Formó parte de varias de las orquestas antes mencionadas, aunque su pertenencia más 

recordada es a la Orquesta Internacional Polío, de la cual fue director. También incursionó 

en el jazz, con la orquesta Dixie Pals, fue director de la orquesta Alma Máter, de la 

Universidad de El Salvador, y participó en la orquesta del Liceo Salvadoreño.14 

 
12 Luna, Ó., & Luz, M. (2012). La ruta del jazz en el El Salvador. Obtenido el 23 de marzo de 2020, desde: 

elfaro.net/es/201209/el_agora/9698/La-ruta-del-jazz-en-El-Salvador.htm 
13 Rojas, W. (2011). La cumbia en El Salvador. Obtenido el 25 de marzo, desde: 

http://reinacumbia.blogspot.com/2011/01/la-cumbia-en-el-salvador.html 
14 Monroy, M. (2018). Paquito Palavaccini, el folclore y los secretos del Xuc. Obtenido el 26 de marzo del 

2020, desde: https://voxboxmag.com/paquito-palaviccini-xuc/ 
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El principal aporte de Palavaccini a la música salvadoreña sería la creación del Xuc, un 

género que se circunscribe a la tradición de la música folclórica, y que se considera un 

género eminentemente salvadoreño. La palabra xuc nace como onomatopeya del 

instrumento llamado juco, que al sobarse el cordel y la varita encerrada emiten el sonido 

“XUC-XUC-XUC”. El género nace oficialmente, luego de varios años de estudio de 

Palavaccini, en 1942, y es ejecutado por primera vez por la Orquesta Internacional Polío, en 

1958. La primera canción de este género es Adentro Cojutepeque. 

Según Mauricio Monroy: “El Xuc surge a partir de un sincretismo cultural en el cual 

nuestro hombre en cuestión se dio a la tarea de mezclar dos culturas musicales totalmente 

diferentes: una más abocada al ‘orden’, que conlleva usar el sistema tonal (con el que se 

componen las canciones pop en su totalidad): costumbrista, conservador, lineal, europeo; 

mientras que la otra más rítmica, ‘desordenada’: hija de la barbarie, liberal, 

latinoamericana, donde importa más el rito que conlleva tocar músicas autóctonas que el 

divertimento en sí. Palaviccini supo hacer un híbrido perfecto entre esas dos formas tan 

diferentes de hacer música, así como gran parte del folclore latinoamericano”.15 

Pero fue hasta los años sesenta que apareció en El Salvador uno de los géneros más decisivos 

en la historia de la música nacional: el rock, proveniente de Estados Unidos y México. “Es en 

este tiempo que el rock nacional empieza su etapa embrionaria”. Bandas como Los Kiriaps, 

Los Vikings, Los Mustang, Los intocables, Los Supersónicos, Los Beats, Hielo Ardiente, Los 

Cristians o Los Thunders irrumpen en la neonata escena rockera.16 

 
15 Monroy, M. (2018). Paquito Palavaccini, el folclore y los secretos del Xuc. Obtenido el 26 de marzo del 

2020, desde: https://voxboxmag.com/paquito-palaviccini-xuc/ 
16 Marinero, Ó. L. (2009). Historia del rock: “El rock es una religión”. Obtenido el 1 de abril de 2020, desde: 

http://archivo.elfaro.net/rock/entrega1.html 
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Pese a la diversidad de bandas, varias son las características comunes que poseían la mayor 

parte de ellas: sus integrantes provenían de aulas escolares de instituciones educativas de 

clase media y tocaban canciones de otros músicos de la época, como Chubby Checker, Bill 

Halley, Elvis Presley y The Beatles. Sin embargo, frente a la limitante del idioma, pronto 

comienzan a componer sus propias letras.17 Marinero al respecto dice que “en cuestiones de 

contenido, en aquella primera etapa del rock salvadoreño predominaban los covers, 

adaptaciones al español de la música producida por otros grupos famosos en el extranjero”. 

En este contexto, surgen los Festivales Centroamericanos de Rock, organizados por el 

locutor de radio Tito Carías, en los cuales competían las mejores bandas de la región. A 

esta época de producción, conciertos masivos e importante difusión a través de los medios 

de comunicación, ubicada temporalmente entre los sesenta y setenta, se le considerada la 

Época de Oro de la música salvadoreña.18 La figura decisiva de esta era fue, precisamente, 

la de Carías. Tanto es así que, de acuerdo con algunos expertos, incluyendo al periodista 

musical Óscar Leiva Marinero, el fin de esta época dorada se presenta con la muerte del 

locutor, en 1971. 

Es, además, en la década de los setenta cuando aparecen los primeros síntomas del Conflicto 

armado salvadoreño, provocando, entre otras cosas, toques de queda para la ciudadanía, que 

de manera invariable afectaban las expresiones musicales en vivo, generalmente nocturnas. 

El rock, convertido ya en un fenómeno planetario, comienza a virar en esos años hacia 

temáticas más contestatarias, convirtiéndose en el medio de comunicación a través del cual 

 
17 Pineda, M. R. (2013). Música. Análisis de situación de la expresión artística en El Salvador. San Salvador: 

Fundación AccesArte. 
18 ElSalvador.com. (2016). 20 grupos de la época dorada de la música salvadoreña. Obtenido el 12 de marzo 

del 2020, desde: https://historico.elsalvador.com/historico/198541/20-grupos-de-la-epoca-dorada-de-la-

musica-salvadorena.html 
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las juventudes expresaban sus sentimientos y sus formas de ver el mundo. Además, 

comienzan a señalar con más decisión a aquellas instituciones que consideraban 

perniciosas, entre ellas al Estado mismo, produciendo un generalizado sentimiento 

antistablishment.19 

Sobre este periodo, Rosales Pineda asevera que “la creación musical en la década de 1970 

reflejó las fuertes contradicciones de la sociedad salvadoreña, que culminarían con la 

Guerra civil de la década de 1980. Surgen cantautores y grupos con base en la canción 

social, con representantes como Mahucutah, La Banda del Sol, Yolocamba I Ta y 

Tepehuani. Sus canciones se identificaban con la ideología revolucionaria de izquierda, 

criticaban el sistema y ponderaban la cultura local. En el fragor de la guerra, nacieron 

grupos como Cutumay Camones, creado por el músico holandés Eduardo Esteijaert, y Los 

Torogoces, fundado en Morazán por Benito Chica, conocido como Sebastián, su nombre de 

guerrilla. Ambos grupos acompañaron a las tropas del FMLN plasmando en sus canciones 

las hazañas guerrilleras”.20 

Pero si los setenta fueron particularmente difíciles para la superviviencia de la industria 

musical salvadoreña, al menos tal y como se concebía hasta entonces, los siguientes diez 

años supondría un reto todavía más grande. En los ochenta, con el Conflicto armado 

plenamente instalado en El Salvador, “el rock tuvo que soportar la década encerrado, 

amarrado, apaleado, atrapado en el tiempo y en el espacio”.21 

 
19 Marinero, Ó. L. (2009). Historia del rock en El Salvador. Obtenido el 2 de abril del 2020, desde: 

http://archivo.elfaro.net/rock/entrega2.html 
20 Pineda, M. R. (2013). Música. Análisis de situación de la expresión artística en El Salvador. San Salvador: 

Fundación AccesArte. 
21 Marinero, Ó. L. (2009).80’s, ¿es esto rock? Obtenido el 16 de octubre de 2019, desde: 

http://elsalvadorinmortal.blogspot.com/2009/07/cuarta-parte-80s-es-esto-rock.html 
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Como lo señalan Dueñas y Zaldaña: “En El Salvador, la creación musical ha tenido sus 

altos y bajos. Uno de los mayores declives fue durante el Conflicto armado, debido a la 

gran inestabilidad social a la que el país se enfrentaba”.22 

A causa del ambiente de represión, los conciertos de rock comienzan a realizarse por las 

tardes, y siempre bajo la sospecha de que detrás de cualquier conglomerado se escondieran 

células subversivas. Además, muchas bandas se decantan por volver a los covers en inglés, 

para interponer una suerte de barrera idiomática contra la censura. En ese sentido, las 

bandas Bronco y Karn se destacan por continuar creando música original y en español. 

Para 1987 aparece en el dial salvadoreño Radio Súper Stéreo, una emisora que apuesta 

fuertemente por el rock, en especial en español, y a finales de esa misma década surge 

el programa “90 Minutos de Rock”, en la radio ABC, dirigido por el locutor Nelson 

Hernández.23 

Pero todas estas iniciativas se reducían a esfuerzos aislados. El gran catalizador de la 

escena de los años noventa fue el devenir geopolítico mundial. La Guerra Fría finalizó, al 

menos de forma simbólica, en 1989. En El Salvador, las fuerzas beligerantes firmaron los 

Acuerdos de Paz en 1992. Se inaugura así un nuevo periodo en la historia del país y, por 

extensión, en la música. A la etapa comprendida entre 1995 y 2005 se le conoce como 

 
22 Dueñas, H., & Zaldaña, C. (2017). Análisis comparativo de las coberturas periodísticas a la producción de 

música nacional en El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica entre 1995 y 2015. San Salvador: Universidad de 

El Salvador. 
23 ElSalvador.com. (2016). 4 bandas de la posquerra salvadoreña. Obtenido el 7 de septiembre del 2019, 

desde: https://historico.elsalvador.com/historico/206154/4-bandas-de-rock-de-la-posguerra-salvadorena.html 
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“Música de posguerra”, y en ella se inscriben bandas como Ayutush, Shock, Adhesivo, 

Adrenalina, La Pepa, Aborígenes, entre otros.24 

De acuerdo con la nota publicada en elsalvador.com, titulada 4 bandas de la posguerra 

salvadoreña, “una de las fechas más emblemáticas en la historia del rock salvadoreño fue 

el 21 de diciembre de 1992, cuando se realizó el primer concierto organizado por 

Rocker’s Club de El Salvador. La actividad se ejecutó junto a la Sociedad de Estudiantes 

de Derecho de la Universidad de El Salvador (SEPRUES), en el auditorio de esa 

institución. Posteriormente, el Rocker’s Club ganó mayor fama cuando comenzó a 

organizar conciertos en un local de la Federación Nacional Sindical de Trabajadores 

Salvadoreños (FENASTRAS), ubicado a un costado del mercado excuartel, en el centro 

de San Salvador”. 

Sobre este mismo punto, Marinero añade que “la juventud encuentra nuevos espacios y más 

libertad para explorar la vida nocturna. El ambiente es fecundo para un ‘boom’, o 

resurgimiento de bandas de garaje. Los espacios adonde tocar también se multiplican. 

Algunos grupos de rock empiezan a apostarle a la creación de música original. Algunos 

grupos como Adrenalina y R.E.D.D. logran salir del anonimato y hacerse de seguidores”.25 

Surgen espacios para la puesta en escena de las bandas, como La Luna, Chantilly, A Bordo, 

Bajas, Carambas, Jala la Jarra, Reggae Bar e, incluso, se crean espacios más alternativos 

como La Cueva del Sapo, donde se promovía el punk. Aparecen las iniciativas Enrocarte y 

 
24 Dueñas, H., & Zaldaña, C. (2017). Análisis comparativo de las coberturas periodísticas a la producción de 

música nacional en El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica entre 1995 y 2015. San Salvador: Universidad de 

El Salvador. 
25 Marinero, Ó. L. (2009). Historia del rock: El rock en los 90’s. Obtenido el 5 de julio de 2019, desde: 

http://elsalvadorinmortal.blogspot.com/2009/07/quinta-parte-historias-del-rock-el-rock.html 
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Enredarte, con el propósito de crear intercambios de bandas centroamericanas, a través de 

festivales como Lunapalooza. 

Rosales Pineda acota lo siguiente: “En la década de 1990, con la frescura de la paz, después 

de once años de guerra [sic], se vivió un incremento del número de agrupaciones de rock 

—Rucks y Parker, Roberto Salamanca, Ovni, Prueba de Sonido, Seis sin Nombre— para 

cuya divulgación fue fundamental el trabajo de la emisora Súper Stéreo. En 1996, el grupo 

Adrenalina abrió puertas a la fusión de rock, con ritmos bailables como la cumbia en La 

maldita. La Iguana, La Pepa, Nativa Geranio, R.E.D.D., Ayutush y Aborígenes fueron las 

propuestas rockeras de festivales como Salvarock y Guanarock. El blues tuvo su columna 

de soporte en Morris and The Blind Cats, el jazz con Óscar “el Chele” Alejandro, Álvar 

Castillo, Francisco Castaneda y Joel Barraza, y el grito rockero de las mujeres fue lanzado 

por Lorena Cuerno y Pamela Robin”. 

Resurgen en los noventa géneros como el jazz, que durante el Conflicto tuvieron que 

apagarse. “Ya en los noventa, Álvar Castillo y Beatriz Alcaine apostaron por el jazz en La 

Luna. Castillo, que había regresado de México, fundó la primera clínica musical de jazz y 

ahí se formaron músicos como Octavio Salman y Enrique ‘Costras’. Posterior a eso se 

instauraron en 1999 los Ricky Loza Jazz Fest, que se extendieron en nueve ediciones hasta 

2003, año en el que murió el percusionista”.26 

Pasado el periodo de la “música de posguerra” en El Salvador, la industria de la música, a 

nivel mundial, se ve trastocada por las cada vez más influyentes nuevas tecnologías de la 

 
26 Luna, Ó., & Luz, M. (2012). La ruta del jazz en el El Salvador. Obtenido el 23 de marzo de 2020, desde: 

elfaro.net/es/201209/el_agora/9698/La-ruta-del-jazz-en-El-Salvador.htm 
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comunicación. Las diferentes expresiones artísticas, pero en especial la música, 

comenzaron a experimentar transformaciones radicales en la red, tanto en su producción 

como en su distribución. 

La música salvadoreña no fue ajena a estas nuevas realidades: nuevos espacios dedicados al 

consumo de música surgieron en el ciberespacio, pero también nuevas publicaciones y 

blogs que permitieron abordar y difundir el tema con más holgura, de la que los medios 

tradicionales permitían. Esto conllevó a la concreción de nuevos paradigmas 

comunicacionales e informativos, y nuevas dudas surgieron en torno al oficio: ¿se escribe 

igual en un medio tradicional que en un medio digital?, ¿se escribe igual una nota 

relacionada con música que una relacionada con espectáculos o deporte? 

Estos nuevos paradigmas, además, permitieron a los públicos volverse consumidores 

activos de sus propios productos culturales, en especial de música y, al mismo tiempo, 

permitió que estos también se conviertan en emisores (gracias a la proliferación de los 

blogs). Todo ello ha puesto en entredicho el papel que la prensa especializada en música 

puede, y debe, representar entre los artistas y los públicos. 

Una investigación como esta adquiere especial importancia para arrojar luz sobre las 

formas en las que la música salvadoreña se aborda, no ya desde los medios tradicionales, 

sino desde los digitales, en donde “empieza a ser una ficción distinguir entre medios 

escritos o audiovisuales”, en palabras de Tomás Marco, debido a la facilidad que ofrece la 

web para los hipervínculos, la incrustación de material audiovisual y las fotografías.27 

 
27 Marco, T. (2004). Creación musical y medios de comunicación. Comunciar: Revista científica 

iberoamericana de comunicación y educación, 49-55. 
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El referente más cercano a una investigación como la presente es la tesis para acceder al 

grado de periodista de Hugo Dueñas y Claudia Zaldaña, en la Universidad de El Salvador, 

titulada Análisis comparativo de las coberturas periodísticas a la producción de música 

nacional en El Diario de hoy y La Prensa Gráfica, entre 1995 y 2015. 

Es, pues, el actual trabajo un precedente para futuras investigaciones sobre las notas 

relacionadas con la producción de música nacional, en un entorno digital, en especial para 

aquellos investigadores que deseen comprender cómo el consumo de música se enfrenta a 

la nueva era de hiperconectividad y se ve afectado por los medios de comunicación digital. 

Además, este estudio pretende analizar qué tan compleja o sencilla resulta la forma en la 

que se redactan los textos presentados, la integración que poseen con otros formatos 

audiovisuales, e incluso, la capacidad para interconectarse con otros contenidos con 

temáticas semejantes. 

Para ello, se realizó un análisis de lecturabilidad de las notas seleccionadas, ya que se 

consideró que esta herramienta brinda criterios suficientes para establecer el grado de 

dificultad que estas notas presentan para el lector, siendo para ello suficiente el texto 

mismo, sin acudir a estudios de recepción. 
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1.4 Pregunta guía 

¿Cuál es el grado de lecturabilidad que posee la revista Factum en las notas relativas a la 

producción de música nacional, publicadas en un periodo de tiempo determinado? 

  



27 
 

1.5 Implicaciones prácticas y limitantes de la investigación 

Este trabajo nació a partir de la necesidad de comprender la forma en la que se abordan las 

notas sobre música salvadoreña, desde el periodismo digital. Para ello, los esfuerzos se 

encaminaron hacia uno de los componentes del proceso de comunicación tradicional: el 

mensaje. Se dejó, pues, para futuras investigaciones, el análisis desde la perspectiva de los 

receptores y emisores. 

La investigación se centró en la lecturabilidad, entendida esta como la complejidad 

inherente a un mensaje escrito, dejando fuera del análisis la legibilidad de las mismas, 

referida esta como la descifrabilidad de un texto. En otras palabras, mientras la 

lecturabilidad se refiere al contenido de un mensaje, la legibilidad estudia aspectos de 

diseño y de forma, como idoneidad de los colores, tipografía, etc. 

Para asegurar una muestra significativa, se escogió revista Factum debido a que es un 

medio digital consolidado, con una trayectoria importante y el que más ha publicado notas 

relacionadas con la música salvadoreña en los últimos años. Sin embargo, se dejó fuera 

otros medios que también han apostado por el periodismo musical, incluso algunos 

especializados en el tema, porque se limitan a un género musical y, por tanto, resultan poco 

representativos para el periodismo musical salvadoreño. 

En cuanto a lo temporal, se escogió el periodo comprendido entre julio y diciembre de 

2017, debido a que es en estos meses cuando más publicaciones hay sobre el tema que 

atañe a la investigación.
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1 Antecedentes del objeto de estudio 

Para comprender la relación íntima que existe entre los medios de comunicación masivos y 

la música es necesario remontarse al siglo XVIII, cuando Europa comienza a experimentar 

profundos cambios sociales, promovidos por la Ilustración, un periodo que reporta un 

importante desarrollo intelectual de la sociedad en general. En este contexto, la necesidad 

de consumo de arte, en especial de música, se vuelve significativamente mayor. Al mismo 

tiempo, nace también un fuerte impulso por la lectura de periódicos y, en general, por la 

producción y consumo de pensamiento escrito. Se establecen en ese momento una estrecha 

relación entre música (arte) y periodismo. 

“El mayor punto de contacto entre estos dos polos es, sin duda, la crítica musical: ‘hablar’ 

sobre música y escribir sobre ella, haciendo referencia a la evolución de los estilos, las 

polémicas y discusiones entre compositores y pensadores, los conciertos públicos, las 

relaciones de la música con otras disciplinas, etc. Todos estos aspectos se plasman en forma 

de escritos en revistas y periódicos de la época, dando lugar a este nuevo género”.28 

El siguiente salto importante dentro de la música se da a finales del siglo XIX, con la 

consolidación de la industria musical, producto de las tecnologías para grabar y reproducir 

sonidos. Para este momento, el periodismo también ha experimentado importantes 

 
28 Doña, I. (2007). La crítica musical en el siglo XVIII. Obtenido el 26 de noviembre de 2019, desde: 

http://www.filomusica.com/filo81/criticab.html 
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transformaciones, y es virtualmente imposible concebir un “fenómeno de masas” sin la 

prensa.29 

Pese a ello, la crítica musical continuó siendo la máxima expresión de la música en los 

medios de comunicación, hasta que, en la década de los sesenta del siglo pasado, aparece lo 

que hoy conocemos como una subespecialización del periodismo cultural: el periodismo 

musical.30 

La crítica musical es un espacio de élite, donde los autores son musicólogos, músicos o 

expertos melómanos, cuyo público objetivo es un sector igualmente conocedor. El 

periodismo musical, en cambio, acerca el conocimiento de la música al gran público, no 

necesariamente iniciado en teorías musicales. Esto implicó un cambio sustancial en la 

forma de redactar los productos periodísticos que giran en torno a la música. 

“La popularidad de la música popular (disculpe la cacofonía) existe porque existe una 

sociedad industrializada y esto conlleva adivinar que en dicha sociedad existe una 

comunicación social, que, en muchos casos, descansa en los grupos de comunicación y en 

los medios de comunicación de masas. Uno de los agentes participantes en el proceso de la 

comunicación de masas es el periodista. Es este profesional el encargado de descubrir la 

noticia, de llegar a la historia, de construir el relato y (usando el medio de comunicación 

correspondiente) llegar al ciudadano para informarle”.31 

 
29 Negus, K. (2005). Cultura, industria, género: Las condiciones de la creatividad musical. En Los géneros 

musicales y la cultura de las multinacionales (págs. 1-17). Madrid: Ediciones Paidós Ibérica. 
30 Matos, J. A. (2016). El ascenso del periodismo musical. El caso de Diego A. Manrique en El País. Actas 

del I Congreso Internacional Comunicación y Pensamiento. Comunicracia y desarrollo social, (págs. 675-

692). Sevilla. 
31 López, Z., Nunes, P., & Fernán, D. (2017). Una introducción a los estudios sobre periodismo musical. 

Cuadernos de Etnomusicología, 99-118. 
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Durante todo el siglo XX, el periodismo musical vivió su periodo de más esplendor. En la 

década de los sesenta, con la invasión del rock británico en todo el mundo, se crearon 

revistas especializadas, verdaderas instituciones que desarrollaron cada vez más y mejor la 

crónica, la crítica y las reseñas musicales. “La aparición de las revistas musicales 

especializadas consagró históricamente la separación del público y el experto, 

institucionalizando definitivamente la figura del crítico musical, que quedó así separado del 

resto de la colectividad”.32 

Gracias a la relación simbiótica entre música y medios, en especial con la popularización e 

idoneidad de la radio como medio para la difusión musical, se consolidó una industria 

multimillonaria alrededor de todo el planeta. 

Esta etapa, sin embargo, llegó a su fin con el nuevo siglo, y con la invasión vertiginosa de 

la web en la cotidianidad de cada vez más personas. “Con la llegada del siglo XX, se 

produjeron una serie de cambios en la forma de producir (mercado), percibir (tecnología), y 

entender (sociedad) la música, que cambiaron toda la estructura musical conocida hasta el 

momento. La aparición de una tecnología que permitía conservar y reproducir la música, el 

rompimiento de la tonalidad, la aparición de un mercado discográfico... Estas 

transformaciones provocaron una explosión de nuevas sonoridades y una rápida 

proliferación de nuevas estructuras de mercado, derivadas de la conversión de la música en 

un objeto intercambiable, conservable, editable y diferible. Esta evolución, lejos de 

asentarse, ha tomado una vertiginosa evolución en los últimos veinte años. En pleno siglo 

XXI la industria musical, periodística y la manera de entender la música cambian de un 

 
32 Miura, E. M. (2004). La crítica musical en las revistas de divulgación. III Jornadas Nacionales de música, 

estética y patrimonio (págs. 201-212). Xávita: Universitaria. 
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modo constante, máxime teniendo en cuenta el factor tecnológico. La aparición de internet, 

la multiplicidad de voces críticas, la posibilidad de producir masivamente música y el fácil 

acceso a la misma constituyen una realidad musical a la que la crítica parece no haberse 

adaptado a la velocidad estimada”.33 

El mundo comienza a experimentar una serie de cambios importantes en cuanto a la 

creación, consumo y distribución de la cultura. Se crean nuevas relaciones entre artista y 

públicos. La música es, probablemente, la rama del arte que más fuertemente recibe este 

impacto. 

Héctor Fouce, a este respecto, señala: “La consolidación de Internet y la generalización de 

las prácticas de intercambio de archivos musicales pusieron las bases para el modelo actual, 

el cual se caracteriza por la relativa desaparición de intermediarios (en menor medida de lo 

que los discursos celebratorios suponen), la asunción por parte de los músicos de diversas 

tareas no ligadas directamente a la creación musical (grabación, promoción) y, en 

consecuencia, el fin de la idea romántica del artista como un creador únicamente focalizado 

en su arte”.34 

Estas “prácticas de intercambio” a las que Fouce hace referencia nacieron en 1999, cuando 

los estadounidenses Shawn Fanning y Sean Parker lanzaron a la red la plataforma Napster, 

cuyo propósito era el intercambio de archivos entre usuarios, especialmente de música. “A 

 
33 Rodríguez, I. (2015). La labor del crítico musical en el siglo XXI: Situación, problemática y adaptación. 

Una visión global. Valladolid: Universidad de Valladolid. 
34 Fouce, H. (2012). Entusiastas, enérgicos y conectados en el mundo musical. En Jóvenes, culturas urbanas y 

redes digitales (págs. 169-185). Madrid: Fundación Telefónica. 
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lo largo del año 2000, Napster pasó de tener veinte millones de usuarios a tener setenta 

millones, en un internet que no tenía más de trescientos millones de usuarios en total”.35 

Pero esta no fue la única revolución importante, en cuanto al consumo musical del siglo 

XXI. A finales de 2001, el empresario Steve Jobs presentó al mundo el iPod, un dispositivo 

móvil capaz de reproducir diez horas consecutivas de música. 

En el libro El enemigo conoce el sistema, la periodista española Marta Peirano escribe 

respecto a este nuevo dispositivo: “En su particular estilo rimbombante, Jobs lo describe 

como ‘un salto cuántico’. Cosa que no es, porque Apple no había inventado el reproductor 

de mp3 con memoria en estado sólido. Ni siquiera era el primero en lanzarlo al mercado; 

los primeros en lanzar esa tecnología habían sido Diamond Multimedia con su Rio 100 y la 

coreana Saehan Information Systems con su MPMAN. Las discográficas se tiraban de los 

pelos, porque veían la promesa de un negocio salvaje. Copiar y distribuir CD costaba 

dinero, pero copiar y distribuir mp3 era prácticamente gratis”.36 

Sin embargo, tanto el iPod de Jobs, como el formato en mp3, y el cada vez más extendido 

uso de internet, abrieron un nuevo paradigma para la música y, por extensión, para el 

periodismo musical. 

Inés Rodríguez anota: “Internet afecta desde la manera de concebir la producción musical 

hasta su recepción, su consumo, la promoción de las nuevas creaciones, afecta al tipo de 

público destinatario, incluso a la opinión que el público se forma, debido al rápido 

intercambio de opiniones a través de las redes sociales. Ha ofrecido además la oportunidad 

del contacto directo entre los artistas y su público (también gracias a las redes sociales), la 

 
35 Peirano, M. (2019). El enemigo conoce el sistema (págs. 135-192). Barcelona: Debate. 
36 Ibíd. (2019). pp. 140-141. 
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oportunidad de revivir conciertos de modo audiovisual cuando deseemos, además del 

intercambio de opiniones con miles de personas, el rompimiento de la obra tal y como la 

conocíamos (el concepto de álbum parece estar desapareciendo)”.37 

Los acelerados cambios que experimentó la industria musical también exigieron que el 

periodista musical dejara de ser un prescriptor de música y se convirtiera en un 

recomendador de la misma, ya que las plataformas donde se consume música 

mayoritariamente (Apple, Spotify, iTunes, Bandcamp, YouTube) publican a cada instante 

nuevos álbumes, canciones, artistas y géneros, creando una oferta imposible de abarcar. 

Esta sobreoferta de música también exige que los medios, y los periodistas musicales, 

implementen nuevas formas de analizar y escribir sobre música”.38 

“En el caso de un periodista que escribe sobre música, debe poseer las palabras adecuadas 

para precisar, para poder llevar aquello que escucha al papel y que el lector pueda sentirlo, 

pueda vivirlo también. Saber cuál es la relación de la música con asuntos como la 

identidad, porque la música es creada por gente con características específicas, lugares, 

tradiciones, su origen, sus transformaciones, y cómo esa identidad se ha construido en torno 

a la música”.39 

En El Salvador, a pesar de que el primer periódico data de 182440 — y desde ese momento 

se comenzaron a incluir pequeñas notas sobre el acontecer cultural del país—, los intentos 

serios por crear revistas o suplementos especializados en cultura surgen hasta finales de la 

 
37 Rodríguez, I. (2015). La labor del crítico musical en el siglo XXI: Situación, problemática y adaptación. 

Una visión global. Valladolid: Universidad de Valladolid. 
38 Ramos, D. L. (2019). El periodista musical es un intérprete del caos. Obtenido el 4 de mayo del 2020, 

desde: https://fundaciongabo.org/es/noticias/articulo/el-periodista-musical-es-un-interprete-del-caos 
39 Ramos, D. L. (2019). El periodista musical es un intérprete del caos. Obtenido el 4 de mayo del 2020, 

desde: https://fundaciongabo.org/es/noticias/articulo/el-periodista-musical-es-un-interprete-del-caos 
40Vallecillos, í. L. (1964). Historia del periodismo en El Salvador. San Salvador: Universitaria. 
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segunda década del siglo XX. No obstante, esos primeros intentos estuvieron orientados casi 

exclusivamente a la literatura, no así al resto de las artes.41 

El siglo XX está plagado de iniciativas de parte de periódicos, universidades, instituciones 

estatales, y en ocasiones, incluso, esfuerzos privados por establecer revistas y suplementos 

especializados en cultura, siempre situando el mayor énfasis en la literatura y la poesía, 

dando lugar así al nacimiento formal del periodismo cultural en El Salvador. Pese a ello, y 

aunque la música se encuentra presente en este recorrido, no se convierte en un tema 

prioritario dentro de esta incipiente especialización del periodismo salvadoreño. 

El arribo del internet al país también supuso una nueva herramienta para el periodismo 

cultual que, en un primer momento, se centró en la difusión de las costumbres y tradiciones 

nacionales, pero también propició la creación de dos sitios web especializados en música 

salvadoreña: musica.com.sv y detoque.net. 

De estos dos medios, Musica.com.sv (2000) todavía sigue en línea. En el apartado 

“¿Quiénes somos?”, se describen de esta manera: “Musica.com.sv nació en el año del 

nuevo milenio. El arte y la música nacional comenzaron a tener un humilde registro en las 

vías de la información digital a través del sitio web www.musica.com.sv. Como su nombre 

lo engloba, esta web existe como un homenaje virtual a la “MÚSICA” [sic] salvadoreña, en 

todos sus géneros, técnicas, expresiones, estilos y nuevas propuestas. Con un equipo de 

gente talentosa, que opera desde la parte técnica, bajo la dirección de Premper Diseño, 

hasta la parte de contenido y relaciones públicas que recaen en manos de jóvenes, 

periodistas, músicos y entusiastas, quienes han resistido, sin muchas variaciones, a las 

 
41 Molina, C. (2010). Periodismo cultural en El Salvador. Obtenido el 3 de marzo del 2020, desde: 

https://www.omni-bus.com/n33/periodismo.html 
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inclemencias que paga un medio de comunicación comprometido a la independencia 

comercial y al apoyo de la cultura musical nacional”.42 

En cuanto al periodismo cultural en el entorno digital, Molina Tamacas señala que “el 

periódico digital El Faro destaca por su sección cultural ‘El Ágora’, cuyos artículos generan 

polémica en el mundo intelectual, aunque siempre es opacada por los temas políticos y 

económicos”.43 

El Ágora no se especializa en música, aunque sí la aborda como un tema recurrente. En esta 

sección se publica Los 10 mejores discos de la historia de El Salvador, un especial en el 

que 15 expertos en música salvadoreña (locutores, productores, periodistas y músicos) 

propusieron al periódico un total de 76 discos, producidos entre 1960 y 2012, para luego 

someterlos a calificaciones de los mismos expertos. El resultado es una lista donde “el 

criterio es la calidad de las producciones, que no siempre coincide con la popularidad”.44 

Este especial se constituyó como uno de los antecedentes más importante del periodismo 

musical salvadoreño en la era digital. 

En 2014, los periodistas Héctor Silva Ávalos y Orus Villacorta Aguilar fundan la revista 

online Factum: “Somos hijos de las postrimerías del siglo XX, sí, por lo que sabemos que 

cualquier intento periodístico alejado de la web y las redes sociales está (presuntamente) 

condenado a la irrelevancia, sobre todo en un país en que la población joven cuenta con 

 
42 Musica.com.sv. (2000). ¿Quiénes somos? Obtenido el 25 de mayo del 2020, desde: 

http://musica.com.sv/?cat=10 
43 Molina, C. (2010). Periodismo cultural en El Salvador. Obtenido el 3 de marzo del 2020, desde: 

https://www.omni-bus.com/n33/periodismo.html 
44 Luna, Ó. (2012). Los 10 mejores discos de la historia de El Salvador. Obtenido el 16 de enero del 2020, 

desde: http://www.especiales.elfaro.net/es/los_10_mejores_discos/ 
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muy poca oferta de discusión intelectual y está —volvemos a la idea germinal— condenada 

a un abanico homogéneo de lectura nacional”.45 

Al igual que El Faro y El Ágora, Factum no es una revista especializada en cultura ni en 

música. Sin embargo, desde su fundación, Factum ha mantenido siempre una línea editorial 

dedicada a los temas culturales. Desde el primer año de su fundación, además, publica con 

cierta regularidad notas relativas a conciertos, reseñas de discos, entrevistas, reportajes y 

algunos otros productos periodísticos que conciernen a la música, aunque no siempre a la 

música salvadoreña. 

Entre 2014 y junio de 2020, revista Factum ha publicado 263 notas relativas a la música, 

abordando una amplia gama de formatos periodísticos, algunos tradicionales (como las 

reseñas de discos y de conciertos) y otros que son nativos del periodismo digital (como 

recomendaciones de videos, galerías audiovisuales o podcasts). De ese total, 121 son notas 

que abordan la música salvadoreña, o bien son crónicas de conciertos realizados en el país. 

También se registran 11 notas relacionadas con música centroamericana. 

Todo esto nos da como resultado establecer que Factum es uno de los medios digitales 

consolidados que más han apostado por el periodismo musical, al menos en el tiempo que 

tienen de existencia, hasta ahora.  

 
45 Factum. (2014). ¿Quiénes somos? Obtenido el 6 de mayo del 2020, desde: https://www.revistafactum.com/quienes-

somos/ 
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2.2 Definición de términos 

Con el propósito de enmarcar esta investigación dentro de ciertas convenciones prefijadas, 

es necesario destacar que los dos primeros conceptos que se abordarán poseen como 

principal característica la ubicuidad en la historia humana y, por tanto, sus definiciones son 

innumerables e inabarcables. Estos conceptos son: música y cultura. Se vuelve necesario, 

para efectos prácticos de la investigación, pues, limitar las definiciones de cada uno. 

Como música se entenderá “el arte de organizar sensible y lógicamente una combinación 

coherente de sonidos y silencios utilizando los principios fundamentales de la melodía, la 

armonía, el ritmo y el timbre, mediante la intervención de complejos procesos 

psicoanímicos”.46 Se considera, asimismo, que la música, al igual que el resto de 

manifestaciones artísticas, forma parte de la cultura. Cultura se definirá, entonces, como 

“el conjunto de procesos donde se elabora la significación de las estructuras sociales, se la 

reproduce y transforma mediante operaciones simbólicas”.47 Dentro de estas operaciones 

simbólicas se sitúan, entre otras, las prácticas periodísticas, entre ellas las del periodismo 

cultural, entendido este como la forma de conocer y difundir los productos culturales de 

una sociedad, a través de los medios masivos de comunicación.48 

Dentro del periodismo cultural, se definirá también el periodismo musical, como una 

subespecialización periodística, en la cual una persona (periodista) alberga un conocimiento 

vasto y suficientemente articulado sobre la música, pero además sobre las formas de 

 
46 PromocionMusical. (2016). Qué es la Música. La Música y su Práctica Contemporánea. Obtenido el 19 de 

septiembre de 2018, desde: https://promocionmusical.es/que-es-la-musica-su-practica-

contemporanea/#:~:text=Seg%C3%BAn%20la%20definici%C3%B3n%20tradicional%20del,intervenci%C3

%B3n%20de%20complejos%20procesos%20psicoan%C3%ADmicos. 
47 García Canclini, N., Bonfil, G., Brunner, J. J., Franco, J., Landi, Ó., & Miceli, S. (1987). Políticas 

culturales en América Latina. Miguel Hidalgo: Grijalbo. 
48 Tubau, I. (1982). Teoría y práctica del periodismo cultural. Barcelona: ATE. 
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comunicación masiva. Asimismo, para contextualizar correctamente la investigación, se 

definirá el periodismo digital como el resultado de la convergencia de los diferentes 

medios de comunicación (prensa, radio y televisión) en uno solo: internet. El periodismo 

digital cuenta, además, con ciertas características que serán vitales para la investigación: 

Hipertextualidad, entendida como la capacidad para acceder a la información de manera 

multidireccional, es decir, no lineal, como sucede en el periodismo tradicional. Este tipo de 

periodismo tiene la particularidad de navegar por el contenido a través de enlaces hacia 

otros textos que guarden cierta relación con el tema que se está abordando. Los enlaces o 

hipervínculos son un elemento en el cual se hace alusión a otro texto, sitio web o material 

digital de cualquier índole, los cuales se dan mediante “saltos”. Estos se dividen en dos 

tipos: enlaces internos, los cuales envían al usuario a un texto o documento digital dentro 

del mismo sitio web; y los enlaces externos, los cuales lo remiten a un texto de otro sitio 

web distinto. Multimedialidad es la integración, en una misma plataforma, de diferentes 

tipos de formatos, tales como texto, audio, gráficos, videos, animaciones y fotografías. Esta 

posibilidad de integración tiene la cualidad de enriquecer la noticia y expandir el nivel 

informativo, especialmente importante para el periodismo musical. Interactividad es la 

posibilidad que tienen los usuarios de interactuar con la noticia, el medio y los autores, 

dejando comentarios, reclamos y opiniones.49 

Estas tres características resultan especialmente importantes para establecer uno de los 

criterios fundamentales de lo que acá se abordará como lecturabilidad, referida como la 

complejidad inherente a un mensaje escrito, a su mayor o menor grado de facilidad y 

 
49 Educativo.net. (2018). ¿Qué es el periodismo digital? Obtenido el 15 de mayo de 2020, desde: 

https://www.educativo.net/articulos/que-es-el-periodismo-digital-784.html 
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agrado para ser leído. Esta característica está ligada a la eficacia del lenguaje textual, al 

mensaje en sí mismo y a la preocupación de que este llegue al receptor de la forma 

pretendida por el emisor.50 

Estos últimos dos elementos conforman lo que, en los modelos tradicionales, se consideran 

factores de la comunicación. En primer lugar, el emisor, definido como entidad (ser vivo, 

aparato, etc.) que transmite un mensaje. Como mensaje se comprenderá el contenido 

mismo de esta transmisión, es decir, el cúmulo organizado de significados que el emisor 

pretende hacer llegar al receptor. El receptor es el agente a quien el mensaje va dirigido, y 

el responsable de descifrarlo, en función del código previamente establecido con el emisor. 

Además, se vuelve esencial para la investigación contextualizar sobre las plataformas web 

que, en la actualidad, sirven como grandes escaparates para la música en todo el mundo, 

incluyendo El Salvador. En primer lugar, YouTube, que se define como un sitio web para 

compartir videos subidos por los usuarios a través de internet, convertido desde hace varios 

años como el servicio de alojamiento de videos por excelencia.51 Debido a la gratuidad para 

publicar videos, y a su amplia aceptación entre usuarios de todo el mundo (actualmente 

cuenta con más de doscientos cuarenta mil millones de usuarios), YouTube se ha 

convertido en un lugar idóneo para dar a conocer las propuestas musicales de los artistas 

salvadoreños. 

En segundo lugar, Spotify es un servicio de música en streaming (transmisión) que brinda 

acceso a millones de canciones de artistas de todo el mundo. El gran atractivo de esta 

 
50 Sigaud-Sellos, P. (2018). Aproximación a los conceptos de legibilidad y lecturabilidad: aplicación a la 

lectura de textos digitales. Madrid: Universitaria. 
51 Santiago, I. (2017). ¿Qué es Youtube, para qué sirve y cómo funciona? Obtenido el 8 de junio del 2020, 

desde: https://ignaciosantiago.com/youtube-que-es-como-funciona/ 
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plataforma es que ofrece música de todas partes del mundo, de millones de artistas, de 

forma gratuita (aunque también existe una versión de paga); y, por otro lado, ofrece a los 

artistas la facilidad para la publicación de sus trabajos musicales, incluso sin necesidad de 

pasar por una disquera.52 

Aunque menos conocida y utilizada que Spotify, Bandcamp es una plataforma que 

funciona como una tienda de música en línea, además de una plataforma de lanzamiento y 

de promoción para artistas independientes. Posee un catálogo de más de cinco millones de 

canciones, y más de seiscientos mil álbumes, de artistas procedentes de 183 países, entre 

los que se encuentra también El Salvador.

 
52 Willings, A. (2020). ¿Qué es Spotify y cómo funciona? Obtenido el 8 de junio del 20020, desde: 

https://www.pocket-lint.com/es-es/aplicaciones/noticias/spotify/139236-que-es-spotify-y-como-funciona 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1 Definición y justificación de la muestra 

Para esta investigación se analizaron las notas periodísticas publicadas por revista Factum, 

entre julio y diciembre del 2017, que abordan como tema principal la música producida en 

El Salvador. La elección de revista Factum responde a que se determinó que le brinda un 

alto grado de importancia al periodismo musical, y en especial, a la música salvadoreña. 

Esto se deduce de la cantidad de notas que se pueden contabilizar en su portal. En seis años 

de existencia, Factum ha publicado 263 notas relativas a la música. Entre ellas se cuentan 

galerías fotográficas, audiovisuales, reseñas de álbumes, entrevistas, crónicas de conciertos, 

presentación formal de propuestas, reportajes, podcasts de Spotify (con incrustaciones o 

hipervínculos), entrevistas en video en YouTube (con incrustación en las notas), análisis 

coyunturales, columnas de opinión, e incluso, invitaciones a conciertos virtuales. 

Casi la mitad de esas notas (121) abordan de manera dedicada la música salvadoreña, desde 

una importante variedad de perspectivas. Se suman, además, 11 notas sobre música en otros 

países de la región centroamericana, como Honduras, Costa Rica, Nicaragua y Guatemala. 

Esto sitúa a Factum como un medio, si bien no especializado en música, sí como un 

importante referente nacional en cuanto a periodismo musical, con particular énfasis en la 

música salvadoreña. 

En el periodo seleccionado para esta investigación se registraron 14 notas, que tratan en 

exclusiva la música salvadoreña. Los temas y formatos fueron diversos, lo cual permitió 

establecer mejor el grado de lecturabilidad que poseen. 
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Además, estas 14 notas están repartidas entre seis autores distintos, lo cual enriqueció 

todavía más el análisis acá planteado. Las notas, con sus títulos, fechas de publicación, 

enlaces y respectivos autores se desglosan a continuación: 

• 12 de julio de 2017: Adrenalina: un regreso que se fraguó por la nostalgia de la 

necedad. Autor: Orus Villacorta (http://revistafactum.com/adrenalina-regreso/) 

• 21 julio de 2017: Guanarock: la espera terminó. Autor: David Juárez 

(http://revistafactum.com/guanarock-la-espera-termino/) 

• 24 julio 2017: “Nos topamos con historias que tienen mucho valor como registro de 

la música nacional”. Autor: Gerson Nájera (http://revistafactum.com/entrevista-

resonancia/) 

• 25 julio 2017: Voltar: “Nuestra música es como cine de autor”. Autor: Gerson 

Vichez (http://revistafactum.com/voltar-cine-de-autor/) 

• 11 agosto 2017: Adrenalina disecciona a ‘El Nues’ y concluye que… “Es como una 

talega”. Autor: Orus Villacorta (http://revistafactum.com/el-nues-adrenalina-

disecciona-su-nuevo-disco/). 

• 31 agosto 2017: Zaki: “El Salvador es el lugar más adecuado para que el hip hop 

funcione como nació”. Autor: Gerson Vichez (http://revistafactum.com/zaki-el-

salvador-es-el-lugar-mas-adecuado-para-que-el-hip-hop-funcione-como-nacio/) 

• 12 septiembre 2017: Los ingredientes para entender Hell´s Kitchen de Pescozada. 

Autor: Gerson Nájera (http://revistafactum.com/los-ingredientes-para-entender-

hells-kitchen-de-pescozada/) 

• 18 septiembre 2017: Sonika, donde converge la música. Autor: Gerson Nájera 

(http://revistafactum.com/sonika-donde-converge-la-musica/) 
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• 10 octubre 2017: “Sin mirar atrás”: el videoclip que evidencia la madurez de 

Pashpak. Autor: Gerson Nájera (http://revistafactum.com/sin-mirar-atras-el-

videoclip-que-evidencia-la-madurez-de-pashpak/) 

• 23 octubre 2017: Diente Amargo: “Épocas violentas necesitan música violenta”. 

Autor: Gerson Vichez (http://revistafactum.com/diente-amargo-epocas-violentas-

necesitan-musica-violenta/) 

• 25 octubre 2017: Noche de Resonancia: ocho rostros de la canción salvadoreña. 

Autora: Andrea Maida (http://revistafactum.com/concierto-resonancia/) 

• 6 noviembre 2017: Bitácora del ‘Golden Fest’. Autor: Karla Ramírez 

(http://revistafactum.com/bitacora-del-golden-fest/) 

• 15 noviembre 2017: Adhesivo: “No es venderse; es evolucionar”. Autor: Gerson 

Vichez (http://revistafactum.com/adhesivo-no-es-venderse-es-evolucionar/) 

• 12 diciembre 2017: Los 17 mejores discos salvadoreños del ’17. Autor: Gerson 

Vichez (http://revistafactum.com/los-17-mejores-discos-salvadorenos-del-17/) 
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3.2 Definición de la técnica 

Para la investigación se determinó utilizar el análisis de contenido. Raúl Martín, catedrático 

de la Universidad de Castilla-La Mancha, define el análisis de contenido como “una técnica 

de investigación cuya finalidad es la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del 

contenido manifiesto de la comunicación o de cualquier otra manifestación de la 

conducta”.53 

Por su parte, Klaus Krippendorff lo define como el “conjunto de métodos y técnicas de 

investigación destinados a facilitar la descripción e interpretación sistemática de los 

componentes semánticos y formales de todo tipo de mensaje, y la formulación de 

inferencias válidas acerca de los datos reunidos”.54 

Gracias a su capacidad para facilitar e interpretar los componentes semánticos de los 

contenidos manifiestos de las comunicaciones, este tipo de estudio resulta eficaz para 

abordar esta investigación, en tanto se vuelve necesario sistematizar y formular inferencias 

válidas de los datos reunidos. 

Al respecto de las inferencias, el Dr. Andréu Abela, de la Universidad de Granada, sostiene 

que “se refieren fundamentalmente a la comunicación simbólicas o mensaje de los datos, 

que tratan en general, de fenómenos distintos de aquellos que son directamente 

observables”.55 

 
53 Martín, R. (2007). Estadística y metodología de la investigación. Albacete: Universitaria. 
54 Krippendorff, K. (1990). Metodología de análisis de contenido. Teoría y práctica. Barcelona: Paidós. 
55 Abela, J. A. (2018). Las técnicas de contenido: Una revisión actualizada. Andalucía: Fundación Centro de 

Estudios Andaluces. 
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Laurence Bardin también acota que las inferencias realizadas en el marco de un análisis de 

contenido permiten “conocimientos relativos a las condiciones de producción/recepción 

(contexto social) de estos mensajes”.56 

Asimismo, Martín señala tres enfoques del análisis de contenido: “En el primero de ellos, el 

investigador se interesa por las características del propio contenido. En el segundo, trata de 

extraer inferencias válidas a partir de la naturaleza del contenido, respecto de las 

características de quienes producen el contenido. En el tercero, interpreta el contenido con 

la finalidad de revelar algo sobre la naturaleza de los oyentes a quienes se dirige”.57 Para 

esta investigación se retomó el primero de estos enfoques, en tanto se centra en el propio 

contenido, a través de un análisis de lecturabilidad. 

El término lecturabilidad se refiere al texto en sí mismo: no se enfoca en el lector, sino en el 

material. El objetivo de este tipo de investigación es encontrar un nivel óptimo de redacción 

del texto, accesible para los públicos a quienes se encuentra dirigido. Los estudios sobre 

lecturabilidad comenzaron a efectuarse en la década de los veinte. Sin embargo, es hasta los 

cuarenta que comienzan a ser aplicados a los textos periodísticos, por la Associated Press, y 

luego otras agencias norteamericanas.58 

Para esta investigación se consideró adecuado utilizar técnicas de lecturabilidad, para crear 

un instrumento que sea ad-hoc al tipo de contenido analizado, esto es, a los medios 

digitales. No obstante, se decidió utilizar dos herramientas de lecturabilidad previamente 

 
56 Bardin, L. (1977). Análisis de contenido. Madrid: Akal. 
57 Martín, R. (2007). Estadística y metodología de la investigación. Albacete: Universitaria. 
58 Sigaud-Sellos, P. (2018). Aproximación a los conceptos de legibilidad y lecturabilidad: aplicación a la 

lectura de textos digitales. Madrid: Universitaria. 
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utilizadas y validadas a lo largo de los años como efectivas, que son: Índice de Flesch-

Szigriszt, también conocido como Fórmula de Perspicuidad, y la Escala INFLESZ. 

El Índice Flesh-Szigriszt (IFSZ) se obtiene mediante la fórmula Flesch (conocida como la 

Fórmula de Flesch Reading Ease), desarrollada por Rudolph Flesch en 1948, para el idioma 

inglés. A partir de esa fórmula, el periodista Francisco Szigriszt Pazos desarrolló una 

adaptación al español. Lo hizo en su tesis doctoral en 1993. Esta fórmula es la siguiente: 

 

 

Donde “S” es el número de sílabas, “P” es el número de palabras del texto y “F” es el 

número de frases. 206.835 es la Constante K, establecida por Flesch y revalidada por 

Szgriszt. El número obtenido a través de esta fórmula se denomina Índice Flesh-Szigriszt. 

La Escala INFLESZ, por otra parte, se define como una tabla de grados que funciona para 

la interpretación del IFSZ, propuesta en 2007 por Inés Barrios en su tesis doctoral para la 

Universidad Autónoma de Madrid, titulada Legibilidad y salud. Los métodos de medición 

de la legibilidad y su aplicación al diseño de folletos educativos sobre salud. Esta Escala 

ha sido validada por cientos de investigaciones posteriores y, actualmente, se le considera 

la más confiable en español.59 

Este instrumento se detalla en la siguiente tabla, en la cual se especifican los valores del 

IFSZ, el grado al que corresponde y el tipo de publicación de referencia. 

 
59 Silva, A. (2018) Análisis de legibilidad SEO: Índice de Flesch-Szigriszt. Obtenido el 6 de junio de 2020, 

desde: https://www.posicionamiento-web-salamanca.com/blog/seo/analisis-legibilidad-seo-indice-flesch-

szigriszt/ 
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Escala INFLESZ 

Índice Flesh-Szigriszt Grado Tipo de publicación 

Menos de 40 Muy difícil Universitario o científico. 

Entre 40 y 55 Algo difícil Divulgación científica, prensa 

especializada. 

Entre 55 y 65 Normal Prensa general, prensa deportiva 

o bachillerato. 

Entre 65 y 80 Bastante fácil Educación primaria, prensa rosa, 

novelas de éxito (best sellers). 

Más de 80 Muy fácil Educación primaria, cómics o 

literatura infantil. 

 

Para el estudio, además, se plantea un método mixto de investigación, ya que estos utilizan 

diversas fuentes de información que se combinan para sustentar análisis más comprensivos 

de los textos. El método mixto, tal como lo plantea Alicia Hamui-Sutton, “va más allá de la 

suma de lo cuanti y lo cuali, en el proceso de interfase entre ellos se van subsanando las 

limitaciones de ambos, al mismo tiempo que se dibuja un panorama más amplio que 

fortalece la validez de la interpretación de los resultados”.60 

  

 
60 Hamui-Sutton, A. (2013). Un acercamiento a los métodos mixtos de investigación en educación médica. 

Science Direct, 211-216. 
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3.3 Instrumento 

Para la concreción del estudio se diseñó un instrumento que permitió procesar las notas 

seleccionadas. Este instrumento contó con tres partes, las cuales buscan analizar desde 

diferentes ejes la lecturabilidad de la muestra, tomando como base el método mixto, que 

combina técnicas cuantitativas, así como cualitativas, que permitan ofrecer un mayor 

número de variables y, por tanto, un panorama más amplio de la lecturabilidad de las notas 

relativas a música salvadoreña, en revista Factum. 

La primera parte es una tabla donde se procesó la información concerniente a los enlaces, 

tanto internos como externos, las imágenes y los materiales audiovisuales utilizados en 

cada nota. Además de medir la cantidad, se desglosó una breve descripción de cada 

elemento utilizado en la nota. 

La segunda parte es sobre el Índice de Flesch-Szigriszt, o Fórmula de Perspicuidad, y la 

Escala INFLESZ. Para ello, se tabularon las siguientes variables: Sílabas, Palabras, Frases, 

Promedio de sílabas/palabra y Promedio de palabras/frases. Para definir cada una de ellas 

se usaron los mismos criterios establecidos ya en la fórmula. 

• Palabras: Son unidades de la lengua dotadas de significado. Este parámetro expresa 

el número de palabras que hay en el texto: las abreviaturas, figuras o símbolos han 

de contarse como palabras de sílaba única. Siguiendo esta indicación, las 

abreviaturas (fig., v.g., vd., pta., etc.) son consideradas por INFLESZ como palabras 

de una sola sílaba. De igual modo, los símbolos (%, $, @, +, €, ₤, ≠, ≥, etc.) son 

considerados como palabras de una única sílaba. Las palabras compuestas separadas 

por un guion han de ser consideradas como una única palabra. 
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• Sílaba: Es un grupo de sonidos que se pronuncia en una sola emisión de voz. Este 

parámetro expresa el número de sílabas que hay en el texto. 

• Frases: Se considera así a la palabra, o conjunto de palabras, separados por alguno 

de estos signos: dos puntos (:), signos de interrogación (¿, ?), signos de admiración 

(¡, !), punto y coma (;), punto gramatical (.), guion (-). 

• Promedio sílabas/palabra: Es el cociente entre el número de sílabas y el número 

de palabras. Indica, por lo tanto, la largura media de las palabras del texto. 

• Promedio palabras/frase: Es el cociente entre el número de palabras y el número 

de frases. Indica la largura media de las frases del texto. 

Una vez obtenido este índice, se establece el grado de lecturabilidad correspondiente y el 

tipo de publicación que corresponde a manera de referencia, basado en la Escala INFLESZ 

anteriormente detallada. 

Finalmente, la tercera parte es un análisis en prosa sobre el grado de hipertextualidad, 

multimedialidad e interactividad que posee cada una de las notas procesadas en el estudio, 

que parte de la observación metódica y la lectura a profundidad de cada una de ellas, sin 

tomar en cuenta las variables de cantidad antes descritas. Esto con el fin de abordar la 

problemática acá planteada con datos suficientes, para establecer el grado de lecturabilidad 

de los textos estudiados.
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CAPÍTULO IV: EXPOSICIÓN DE RESULTADOS 

Las notas de revista Factum relativas a la música salvadoreña, publicadas en el periodo 

entre julio y diciembre de 2017, poseen un puntaje promedio de 68.88, de acuerdo con el 

Índice de Flesch-Szigriszt, o Fórmula de Perspicuidad. Interpretado este índice en función 

de la Escala INFLESZ, estas notas se catalogan como “Bastante fácil”. Para mayor 

referencia de este grado, la Escala establece que esta categoría es comparable con 

publicaciones aptas para personas con grado de educación primaria. 

El índice más bajo fue de 55.86, para la nota 7 titulada Los ingredientes para entender 

Hell´s Kitchen de Pescozada (ver anexo 7). En la Escala INFLESZ, este índice se cataloga 

como “Normal”, comparable con publicaciones de la prensa general, deportiva o a un nivel 

educativo de bachillerato. 

Por otro lado, el índice más alto fue de 82.19, perteneciente a la nota 1, titulada Adrenalina: 

un regreso que se fraguó por la nostalgia de la necedad (ver anexo 1). En la Escala 

INFLESZ, este índice se cataloga como “Muy fácil”, comparable con publicaciones de 

nivel educativo de primaria, cómics o literatura infantil. 

El 50 % de las notas analizadas responden a la categoría de “Normal”; es decir, responden a 

un tipo de publicación de prensa general o prensa deportiva. El 28.6 % se catalogan como 

“Bastante fácil”, lo que corresponde con el tipo de publicación apta para personas con 

educación primaria. El 21.4 % se cataloga como “Muy fácil”, que se corresponde con el 

tipo de publicación para personas con grado de primaria, cómics o literatura infantil. 

En cuanto al uso de los enlaces, es necesario realizar la siguiente aclaración: todas las notas 

analizadas, sin excepción, poseen un enlace interno, posicionado sobre el nombre del autor 
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de cada nota (ver anexo 15). Sin embargo, para efectos del análisis aquí presentado, no se 

tomó en cuenta este enlace, pues no se consideró que tuviese ninguna incidencia en cuanto 

a la lecturabilidad del texto. 

De las catorce notas procesadas, se contabiliza un total de 23 enlaces, 14 internos y 9 

externos. La nota con más enlaces es la número 14, titulada Los 17 mejores discos 

salvadoreños del ‘17 (ver anexo 14), que posee 9 enlaces, 7 internos y 2 externos. Por otro 

lado, las notas 2, 7, 8, 12 y 13 (ver anexos 2, 7, 8, 12 y 13, respectivamente) no poseen 

enlaces. 

Estableciendo un promedio, se obtienen 1.6 enlaces por nota analizada. Sin embargo, en 

varias ocasiones estos no están a disposición de facilitar la comprensión de la lectura, o de 

incrementar la experiencia de comprensibilidad de los temas tratados. Por ejemplo, en la 

nota 2 (ver anexo 2), titulada Guanarock: La espera terminó, a pesar de ser una crónica en 

la que se consignan los diversos momentos que se vivieron durante un concierto de rock 

salvadoreño, no cuenta con ningún hipervínculo, de ningún tipo, lo cual empobrece el texto 

sustancialmente, ya que para los lectores no conocedores de la música salvadoreña se 

vuelve difícil identificar a las bandas, o incluso, las canciones mencionadas. 

En cuanto a las imágenes, se contabilizaron un total de 81. Las notas con más imágenes son 

la 8 y 12 (ver anexo 8 y 12, respectivamente), las cuales poseen 22 imágenes cada una. 

También es importante destacar que todas las notas poseen, como mínimo, una imagen de 

cabecera. En promedio, cada nota posee 5.7 imágenes. Algunas de ellas, no obstante, no 

presentan pie de foto, o presentan uno con insuficientes datos. Se observó también que no 

existe un estándar en la forma de posicionar las imágenes dentro del texto, de redactar los 

pie de foto o de los tamaños de las mismas. Por ejemplo, la nota 10 (ver anexo 10) posee 3 
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imágenes, incluyendo la de cabecera, y en el pie de foto de la tercera se ubica un enlace, sin 

dar mayores explicaciones sobre la misma, o aportar nueva información sobre la banda 

salvadoreña de la cual se habla. 

Respecto al uso de materiales audiovisuales, se registran un total de 51, distribuidos entre 

las 14 notas analizadas para la presente investigación, lo que da un promedio de 3.6 por 

nota. 

La que más materiales de este tipo posee es la número 14 (ver anexo 14), con 17 materiales, 

15 incrustaciones desde Spotify y 2 de Bandcamp. Por el contrario, las notas 2, 8, 11 y 12 

no contienen ningún tipo de material de esta índole (ver anexos 2, 8, 11 y 12). 

En este apartado se destaca el uso del formato de entrevista audiovisual, las cuales se 

publican en el canal de YouTube de revista Factum, para posteriormente ser incrustadas 

dentro de la nota, que a su vez contiene una versión escrita de la misma entrevista. Esta 

práctica se repite en las notas 1, 5, 10 y 13 (ver anexos 1, 5, 10 y 13, respectivamente). Este 

tipo de formato facilita la comprensión de la lectura, ya que el material audiovisual y el 

escrito se complementan para dar una mejor visión total del tema tratado. 

Asimismo, es importante destacar el caso de la nota 5 (ver anexo 5), en la cual se analiza un 

disco salvadoreño, junto a la banda creadora del mismo, canción por canción, ofreciendo en 

cada oportunidad el material extraído desde Spotify, para añadir posteriormente las 

apreciaciones de los integrantes de la banda. Este es un formato nativo de lo digital, el cual 

permite a los lectores un grado importante de comprensión de la nota y del álbum del cual 

se está hablando. 
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Una de las grandes falencias de las notas analizadas se observa en la interactividad con el 

público. De las 14 notas, solo una posee un comentario (ver anexo 16). Se observa que la 

persona que realizó el comentario leyó toda la nota y comprendió todo lo escrito. Esto se 

infiere, ya que, además de hacer referencias puntuales al texto, realiza incluso 

recomendaciones para futuras entregas y felicita al autor por el trabajo realizado. Sin 

embargo, al tratarse de un único comentario a lo largo de 14 notas, también se puede 

establecer un nivel bajo de interactividad, lo cual podría asociarse, o bien a problemas de 

diseño web, o bien a un problema de comprensión de la lectura, derivado de problemas en 

la redacción de las mismas. 
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CONCLUSIONES 

A pesar de que en algunos casos concretos los enlaces, imágenes y material audiovisual 

puede emplearse de forma más provechosa, sobre todo mediante la estandarización de su 

uso, se concluye que las notas aquí analizadas poseen una utilización eficiente de estas 

herramientas propias del periodismo digital, en especial porque se trata también de 

periodismo musical, lo que implica una mejor experiencia de lectura y, por tanto, de 

comprensión para los receptores. 

Como ya se observó en el apartado de exposición de resultados, de acuerdo con el Índice de 

Flesch-Szigriszt, o Fórmula de Perspicuidad, y la Escala INFLESZ, las notas de la revista 

Factum relativas a música salvadoreña, publicadas entre julio y diciembre de 2017, poseen 

un índice de lecturabilidad de 55.86 en promedio, que de acuerdo con la Escala INFLESZ, 

significa un nivel “Normal”, comparable con publicaciones destinadas a personas con un 

nivel educativo de bachillerato. Eso significa que las notas acá analizadas presentan un 

buen nivel de lecturabilidad, de acuerdo con los parámetros de lectura tradicionales de 

Flesch-Szigieszt y la Escala INFLESZ. 

En cuanto a la hipertextualidad, las notas analizadas, pese a que en algunos casos puntuales 

no cumplen con esta característica del periodismo digital, en su totalidad sí hacen un buen 

uso de ella, ya que amplían la información presentada en cada nota, ya sea con enlaces 

internos o externos o, en ocasiones, directamente con la música de la cual se habla. 

Sí existe un uso eficaz de la multimedialidad, en tanto se da cuenta de canciones, videoclips 

o entrevistas que permiten ampliar al panorama de la información escrita, conocer a las 

bandas o las propuestas musicales sin salir de la misma nota. Además que escuchar 
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álbumes enteros sin tener que recurrir a otras fuentes de información enriquece la 

experiencia de comprensibilidad de los receptores. 

En lo que sí se observan deficiencias importantes es en la interactividad. En las 14 notas 

que conforman este estudio, solo se registra un comentario en el sitio web. Esta situación 

podría dar lugar a diferentes inferencias sobre el contenido mismo de las notas, su 

lecturabilidad o, incluso, en el interés mismo que suscitan. 

Sin embargo, a la luz de las demás variables y situaciones aquí analizadas, es improbable 

que se trate de una deficiencia en la lecturabilidad. Mas bien se podrían consignar algunas 

otras deficiencias (como diseño web), que no han sido analizadas en esta investigación y, 

por tanto, no se ahondará en ello. 

Se concluye entonces que las notas periodísticas sobre la producción de música nacional en 

la revista Factum, publicadas entre julio y diciembre de 2017, poseen un alto grado de 

lecturabilidad, lo que significa que son sencillas de comprender para el gran público (un 

gran número de receptores) y, en ese sentido, representan un aporte valioso para el 

periodismo en general, el periodismo digital, cultural y musical, así como un aporte valioso 

para la difusión de la música salvadoreña.  
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RECOMENDACIONES 

Basados en la capacidad de los medios de comunicación para incidir de forma directa y 

contundente en el consumo de arte, en este caso de música nacional, se recomienda a todas 

las instituciones educativas que forman a futuros periodistas, o comunicadores, 

implementar dentro de sus planes de estudio asignaturas dedicadas al periodismo cultural, y 

en específico al musical, sobre todo ahora que la web ofrece mejores herramientas para 

abordar este aspecto, con un importante nivel de profundidad y, al mismo tiempo, con un 

estilo agradable y sencillo para los públicos. Esa formación deberá incluir un sólido 

fundamento en principios y conceptos artísticos, para que no se convierta en periodismo de 

espectáculo. 

A revista Factum se le extiende la recomendación para que estandarice, en la medida de lo 

posible, el uso de enlaces, tanto internos como externos, y que realice una indagación 

exhaustiva del porqué la casi nula interacción de los usuarios con sus notas relativas a la 

música nacional, ya que esta interactividad, a manera de retroalimentación, podría servir 

para mejorar sustancialmente la lecturabilidad de sus notas. 

Para otros periódicos o revistas digitales que aborden el tema de la música salvadoreña, que 

intenten escribir con párrafos cortos, con palabras sencillas y siempre enriqueciendo el texto 

con videos, música o imágenes de lo que se está hablando, así como hipervínculos para 

incrementar el conocimiento de los lectores en estos temas. Buscar siempre una mayor 

interactividad con los receptores, ya que de acá se puede extraer información valiosa para 

mejorar redacciones y demás aspectos técnicos, que faciliten la comprensibilidad de las notas.



57 
 

FUENTES CONSULTADAS 

Abela, J. A. (2018). Las técnicas de contenido: Una revisión actualizada. Andalucía: 

Fundación Centro de Estudios Andaluces. 

Bardin, L. (1977). Análisis de contenido. Madrid: Akal. 

Dinarte, C. C. (2019). Tres creadores del himno nacional de El Salvador. Obtenido el 18 

de marzo, desde: https://www.elsalvador.com/entretenimiento/cultura/los-tres-

creadores-del-himno-nacional-de-el-salvador/635626/2019/ 

Doña, I. (2007). La crítica musical en el siglo XVIII. Obtenido el 26 de noviembre de 2019, 

desde: http://www.filomusica.com/filo81/criticab.html 

Dueñas, H., & Zaldaña, C. (2017). Análisis comparativo de las coberturas periodísticas a 

la producción de música nacional en El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica entre 

1995 y 2015. San Salvador: Universidad de El Salvador. 

Educativo.net. (2018). ¿Qué es el periodismo digital? Obtenido el 15 de mayo de 2020, 

desde: https://www.educativo.net/articulos/que-es-el-periodismo-digital-784.html 

ElSalvador.com. (2016). 4 bandas de la posquerra salvadoreña. Obtenido el 7 de 

septiembre del 2019, desde: https://historico.elsalvador.com/historico/206154/4-

bandas-de-rock-de-la-posguerra-salvadorena.html 

ElSalvador.com. (2016). 20 grupos de la época dorada de la música salvadoreña. 

Obtenido el 12 de marzo del 2020, desde: 

https://historico.elsalvador.com/historico/198541/20-grupos-de-la-epoca-dorada-de-

la-musica-salvadorena.html 



58 
 

Factum. (2014). ¿Quiénes somos? Obtenido el 6 de mayo del 2020, desde: 

https://www.revistafactum.com/quienes-somos/ 

Fouce, H. (2012). Entusiastas, enérgicos y conectados en el mundo musical. En Jóvenes, 

culturas urbanas y redes digitales (págs. 169-185). Madrid: Fundación Telefónica. 

Gandarias, I. d. (2014). Pedagogía, crítica, historia y periodismo musical centroamericano 

en el siglo XIX. Revista de la Universidad de San Carlos, 12. 

García Canclini, N., Bonfil, G., Brunner, J. J., Franco, J., Landi, Ó., & Miceli, S. (1987). 

Políticas culturales en América Latina. Miguel Hidalgo: Grijalbo. 

Hamui-Sutton, A. (2013). Un acercamiento a los métodos mixtos de investigación en 

educación médica. Science Direct, 211-216. 

Krippendorff, K. (1990). Metodología de análisis de contenido. Teoría y práctica. 

Barcelona: Paidós. 

López, Z., Nunes, P., & Fernán, D. (2017). Una introducción a los estudios sobre 

periodismo musical. Cuadernos de Etnomusicología, 99-118. 

Luna, Ó., & Luz, M. (2012). La ruta del jazz en el El Salvador. Obtenido el 23 de marzo de 

2020, desde: elfaro.net/es/201209/el_agora/9698/La-ruta-del-jazz-en-El-Salvador.htm 

Marco, T. (2004). Creación musical y medios de comunicación. Comunciar: Revista 

científica iberoamericana de comunicación y educación, 49-55. 

Marinero, Ó. L. (2009). Historia del rock: “El rock es una religión”. Obtenido el 1 de abril 

de 2020, desde: http://archivo.elfaro.net/rock/entrega1.html 



59 
 

Marinero, Ó. L. (2009). Historia del rock en El Salvador. Obtenido el 2 de abril del 2020, 

desde: http://archivo.elfaro.net/rock/entrega2.html 

Marinero, Ó. L. (2009). Historia del rock: El rock en los 90’s. Obtenido el 5 de julio de 

2019, desde: http://elsalvadorinmortal.blogspot.com/2009/07/quinta-parte-historias-

del-rock-el-rock.html 

Martín, R. (2007). Estadística y metodología de la investigación. Albacete: Universitaria. 

Martínez, B. (2017). Escolástico Andrino y la música en Centroamérica. Obtenido el 15 de 

marzo desde Press Reader: https://www.pressreader.com/ 

Matos, J. A. (2016). El ascenso del periodismo musical. El caso de Diego A. Manrique en 

El País. Actas del I Congreso Internacional Comunicación y Pensamiento. 

Comunicracia y desarrollo social, (págs. 675-692). Sevilla. 

Ministerio de Educación. (2009). Historia de El Salvador II. San Salvador: Dirección de 

Publicaciones e Impresos. 

Miura, E. M. (2004). La crítica musical en las revistas de divulgación. III Jornadas 

Nacionales de música, estética y patrimonio (págs. 201-212). Xávita: Universitaria. 

Molina, C. (2010). Periodismo cultural en El Salvador. Obtenido el 3 de marzo del 2020, 

desde: https://www.omni-bus.com/n33/periodismo.html 

Monroy, M. (2018). Paquito Palavaccini, el folclore y los secretos del Xuc. Obtenido el 26 

de marzo del 2020, desde: https://voxboxmag.com/paquito-palaviccini-xuc/ 

Musica.com.sv. (2000). ¿Quiénes somos? Obtenido el 25 de mayo del 2020, desde: 

http://musica.com.sv/?cat=10 



60 
 

Negus, K. (2005). Cultura, industria, género: Las condiciones de la creatividad musical. 

En K. Negus, Los géneros musicales y la cultura de las multinacionales (págs. 1-17). 

Madrid: Ediciones Paidós Ibérica. 

Peirano, M. (2019). El enemigo conoce el sistema (págs. 135-192). Barcelona: Debate. 

Pineda, M. R. (2013). Música. Análisis de situación de la expresión artística en El 

Salvador. San Salvador: Fundación AccesArte. 

PromocionMusical. (2016). Qué es la Música. La Música y su Práctica Contemporánea. 

Obtenido el 19 de septiembre de 2018, desde: https://promocionmusical.es/que-es-la-

musica-su-practica-contemporanea/#:~:text=Seg%C3%BAn%20la%20definici%C3% 

B3n%20tradicional%20del,intervenci%C3%B3n%20de%20complejos%20procesos

%20psicoan%C3%ADmicos. 

Ramos, D. L. (2019). El periodista musical es un intérprete del caos. Obtenido el 4 de 

mayo del 2020, desde: https://fundaciongabo.org/es/noticias/articulo/el-periodista-

musical-es-un-interprete-del-caos 

Rodríguez, I. (2015). La labor del crítico musical en el siglo XXI: Situación, problemática 

y adaptación. Una visión global. Valladolid: Universidad de Valladolid. 

Rojas, W. (2011). La cumbia en El Salvador. Obtenido el 25 de marzo, desde: 

http://reinacumbia.blogspot.com/2011/01/la-cumbia-en-el-salvador.html 

Santiago, I. (2017). ¿Qué es Youtube, para qué sirve y cómo funciona? Obtenido el 8 de 

junio del 2020, desde: https://ignaciosantiago.com/youtube-que-es-como-funciona/ 



61 
 

Sigaud-Sellos, P. (2018). Aproximación a los conceptos de legibilidad y lecturabilidad: 

aplicación a la lectura de textos digitales. Madrid: Universitaria. 

Silva, A. (2018) Análisis de legibilidad SEO: Índice de Flesch-Szigriszt. Obtenido el 6 de 

junio de 2020, desde: https://www.posicionamiento-web-

salamanca.com/blog/seo/analisis-legibilidad-seo-indice-flesch-szigriszt/ 

Tubau, I. (1982). Teoría y práctica del periodismo cultural. Barcelona: ATE. 

Vallecillos, í. L. (1964). Historia del periodismo en El Salvador. San Salvador: 

Universitaria. 

Willings, A. (2020). ¿Qué es Spotify y cómo funciona? Obtenido el 8 de junio del 20020, 

desde: https://www.pocket-lint.com/es-es/aplicaciones/noticias/spotify/139236-que-

es-spotify-y-como-funciona 



62 
 

ANEXOS 

Anexo 1 



63 
 



64 
 



65 
 



66 
 

 

  



67 
 

Anexo 2 



68 
 

 

  



69 
 

Anexo 3 



70 
 



71 
 

 



72 
 

Anexo 4 



73 
 



74 
 



75 
 

 

  



76 
 

Anexo 5 



77 
 



78 
 



79 
 



80 
 



81 
 



82 
 



83 
 



84 
 



85 
 



86 
 



87 
 

 

  



88 
 

Anexo 6 



89 
 



90 
 

 

  



91 
 

Anexo 7 

 

  



92 
 

Anexo 8 



93 
 

 

  



94 
 

Anexo 9 



95 
 

 

  



96 
 

Anexo 10 



97 
 



98 
 



99 
 

 

  



100 
 

Anexo 11 



101 
 



102 
 



103 
 

 

  



104 
 

Anexo 12 



105 
 



106 
 



107 
 



108 
 



109 
 



110 
 



111 
 



112 
 



113 
 

 

  



114 
 

Anexo 13 



115 
 



116 
 



117 
 



118 
 



119 
 

 

  



120 
 

Anexo 14 



121 
 



122 
 



123 
 



124 
 



125 
 



126 
 

 

  



127 
 

Anexo 15 

 

  



128 
 

Anexo 16 

 


