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INTRODUCCION. 

La Presente tesis es un traba,10 teór1c:o-práct1co. Stir91ó a 

pat·t1r de dos intet·1·o~antes: ¿como acercar el conoc:1m1ento de la 

ciencia. el arte. la polit1c:a. y demas man1festac1ones del hombre 

a la sociedad? y- ;....e.orno me.1orar los c;it-neros per1odist1r:os de la 

telev1s1 en? 

El mate1·1al teo1·ic:o sobre la Entrevista de Semblanza es ya 

conoc1do. pero ha sido adecuado. en este caso. al medio 

telev1s1vo. El Practico. es Ltna Entrevi~ta de Semblan::• por 

telev1s1on de Erac:lio Lepeda titulada ºUn cuento. un cuentero y 

mucho mais ••• •1 de sesenta minutos de durac:1on. 

La h1potesis sobre la cual traba.1amos es. a su vez. una 

def1n1c1on: 

Entendemos la Entrevista. da Semblan;:a por television como 

la 1·ecreac1on de un di.álo90. en una atmosfet•a determinada. sobre 

la vida y obra de Ltn ser humano elaborada. en len<¡lua,1e ~udiovisual 

y cuya importanc1~ tiene cat•ácter social. 

El m~ter1al escrito esté dividido en tre~ ca.Pltulos: El 

Primero trata sobt'e lo que debe hacer el entrevistador o 

periodista. Com1en::a Por las resposab1 l1dades y si13ue con las 
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.funciones y recomendacíones producto de esta e:<pet''ienc1a. 

El -segundo capitulo es sobre la Entrevt.si;a, Propiamente, se 

tr.e.ta de una adC1:pt~ct.on de los conceptos desarrollados por el 

periodismo impre~o, pero s1stemati::ados y adaptados a las 

necesidades del lenquaja aud1ov1sual del medio televisivo y el 

terc:er capitulo es el guiOn del video. 

Por otra parte, se enc1..1Emtr~ la Entrevista. terminada en 

formato Urna.tic, en donde se aplic:an los conceptos a~ui vertidos. 

Los principales objetivos dg la. presente tesis fueron: 

En relac:iCn a la entrevista: 

a> Emplear todos los e le1nentos que ínteqran la Entrevi•t• 

de Semblanza conocidos por el periodismo de los medios impresos 

y ~nriquec:er el material con los elementos propios del lenqua.Je 

audiovisual. 

b> La ¡:;:i.ntrevist;a intanta de1~r un aqrada.ble s¿.ba,. de Qoc<:l al 

cansum1rla, busc:"'-ndo D.Pmon1;:.<J..r el conten_1Uu y 1~ .fot'm¿¡ sobre los 

.aspectos .n~s sobresalientes de la vi.da del ~nr.rev1~tado~ !r' poi' 

otra parte, despert.:i:r interés sobre al9unos tem.?s y la curiosidad 
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sobt"e otros en un equilibt"10 de informac1on y emociones vertidas. 

En relación al entrevistado: 

a.> Mostrar al poeta, esct"itor. cuentista y militante 

politice Erac 1 io Zepeda. como una t'ersona. como un ¡¡er humano 

con cualidades y defectos y D.,Q como a una estrella. un dios o un 

super hombre. 

bl Evitar la utilizacion del ent1"ev1stado Para lucim1ento 

del entrevistador. al80 mu';I frecuente en la television. 

En relac10n al ~úbl1co: 

a) Presentar al entrevistado en la forma más directa y Util 

al espectador, que las ideas. sueños, amores ';I desamot•es~ 

pensamientos. conclusiones y ref le:< iones del entrevistado 

in'te4:11"aran un mensaje capaz de sensibil1:zar al ser humano en 

relación con un crec1miento histórico. hacia la construcc1on de 

un mundo me.1or: mas .justo y solidario. 

b) Elabo1·ar un producto que permita que los ~uic1os de valot" 

queden en manos del espectador como resultado de su pat-ticipaciOn 

consciente en el p1-oceso comunicativo. 
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En relación con el trabajo opet·ativo, ss importante señalar 

~ue el proc;irama se realizó tomando en cuenta un 11istema. de bajo 

costo. Se util1::0 un ~quipo portátil. Se estimaba ClUe el costo 

come1·cial del video seria de $~1'358.817.70 (veintidn millones 

tr·esc ientos e incuenta y ocho mil ochoc: ientos diecisiete pesos con 

setenta centavos) aproximadamente, pero realmente se redujo a 

fo6'(IOCJ,OOO.OO <seis millones de pesos). El encarecimiento m"-s 

importante •e produjo por el ViiJ.Je a Chiapas qu• consideramos 

' necesario porque enriquece al video en muchos nivelem. 

Se llevaron a cabo diez dlas de qrabacion para obtener 

veinte horas de material. Diez hor·as cot~t·esponden a la entrevista 

con E1~.;1.clio Zepeda y die= horas a los materiales que se 

utili=aron como apoyo. Hay aprot<imadamente cien horas de trabajo 

de edición. que dan como resultado final un programa de ~esenta. 

minutos. 

¿por qué escas i este s'énero? 

Es el qénero periodistico sobre todo en televisión que 

acerca ma-;. a un set~ humano con otro. y con él. sus ideas, 

Pens.;im1entos, emociones, conocimientos y e:<pet~1encias. Acorta la 

distancia entre un lider y su pueblo, un artista y su pL\blico, un 
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c:1entific:o y un estudioso. un entt'ev1stado y un espectador ••• en 

f 1 n. un hombt•e frente a otro hombre. cara a cara. como en una 

autentica, pro-funda, compleja y completa relación interpersonal. 

Por otra parte. es el 9enero per1odist1c:o mas obJet1vo que 

se conoce ~· en telev1s:ion las t~espuestas son menos manipulables 

que en otros medios, mas veridic:.as y comprobables. Se trata de un 

':11?nero ml.1y completo, inc lLtye informac:1on, anál1s1s, 

interPretac1~n, JLiic10 critico y exi~e un t1•abaJo Pro~undamente 

creativo del pe1·1odista. 

,;.,Por que esc:o13i_el medio? 

Hace ocho años que trabajo en televisión, como asistente de 

Produc:c:1on y direcc1on y, más tarde, como productora de pro9ramas 

educativos, culturales y promoc:1onales. He aprendido al9unas 

cosas y consideré que era el momento de plasmarlas en un traba.jo 

en con<:reto. 

La entrevista es un qéne1~0 muy utili:::a.do en telev1s1on, sin 

embargo, comparativamente con la prensa ha resultado mas pobre 

como género per1od1stico debido a la falta de ap1•ovecham1ento de 

los recursos que el medio brinda. Además no e:<iste conciencia, 
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por parte, de los per1odista5 de televis1on acerca de la rel•c:ion 

armón1c:a entre la imagen y el sonido en la expresión de la 

infor•mac:ión per•iodistica. 

El conocimiento ~ue se difunde por televisión llaga a mayor 

cantid8d de gente, entra a la casa. por· la Puerta ancha y, se 

acerca a toda la familia. S1J capacidad de penett'•ación llega no 

sólo al intelecto, sino, también, a los sentimientos. 

¿pot• qué a E rae l jo Zepeda Ra.mos? 

Porque es un hombre pal ifac:ético, con muchas cosas que 

dec:1r, un hombre que 9at·antiza una entrevista con contenido de 

amplio espectro en t•elación a. los temas y con un buen mane10 en 

la e1<pres1on. 

Es un hombre con una gran capacidad para at.raer ~ la gente y 

mantener su atención·. Era.clic Zepeda conoce, además, la esencia 

del hombre me!~ ic:ano y sabe 11 e9ar i3 ~ 1. Es un~ personi\ con un 

c:onoc.1miento universal, debido a sus viaJes por el mundo durante 

mas de die:;: años. Capaz de ei<plicar lo complejo y .amplio con 

Palabras sencillas. Un poeta. un narrador, un cuentista, un 

cuentero, un hombri::! sensible. Es, ademá!I, un politice que fué 
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diputado y uno de los tres aspirantes de su partido para ser 

candidato a presidente de la nación. 

La entrevista es muy utili~ada en el medio televisivo, sin 

embargo, no parece haber evoluc: ionado. La es true tura no ha 

superado la forma mas fácil de presentación: el intercambio de 

preguntas y respuestas¡ generalmente no cuenta con una 

investigación previa y abundan los entrevistadores que bUllcan 

luc:it'"se a co!lta del entrevista.do. 

El escenario resulta pobre y fria porque les má• de las 

veces es una especie de sala en un estudio de televisión. de esta 

manera se pierde la riqueza de un ambiante natural y propio del 

entrevistado .. 

No hay manejo significativo de las c:&maras que Ousq\.1e 

descubrir y describir el aspecto fisico y espi1·itual del 

ent1·evista.do ni del medio ambiente que lo rodea. 

Por otro lado. no logra despertarse la. emoción y el deseo de 

participación del televidente. Por eso resultan las entrevistas 

superficiales, monOtonas y obu1·ridas. 
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L~ Entrevista. de Semblanza.. en particular, es poco 

.amPleada. pero e:dsten alqunos ejemplos como los real i:ados por 

la Universidad Nacional Autónoma de México en l.a serie "Premios 

Universitarios" y los de la Unidad de TelevisiOn Educativa y 

Cultural <UTEC) dependiente de la Secretaria de Educación Póblica 

en la serie "Los Creadores". 

La entrevista per1odistic:a por televisión, sobt-atodo, la de 

semblanza pone de relieve el cariicter documental. histórico y 

hasta puede alcan:ar el nivel de una obt-a de arte como sucede con 

numero9os eJemp los de entrevistas publ ic:adas en lo• mo3dios 

imPresos. 

Gsta ª" nuestra p1~1mera experiencia en cuanto a la 

r-eali:ación de una entrevista e intenta plasmar una nueva vi¡¡iOn 

del gfnet•o en el medio televisivo. 

En esta nueva ~isi6n, el entrevistador ha de situ~1·se en el 

lugar del público el cual tiene mUltiples necesidades que dec;ea 

resolver, debe ser Por lo tanto muy curioso, investigador, 

sie1np1•e en la busqueda de pregunta6 y respuestas que tendrén que 

r·efleJarse en la rique;::a del c:onten1do. 
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Dar es la clave en esta clase de entt·evistas mostrar, 

propot"'c: ion ar informac:ion útil, comunicar. influir en forma 

consciente a través de mensaJes c::iue se social i;:an e1'1 la ttusqueda 

de transfot•mar este mundo en al~o meJor más hum.3no, sensible 

Justo, sol1dar10, etcetera. 

De ahi pa1·te, la necesidad de mostrar al ent1·ev1st~do como 

hombre, ser humano, no como estrella, superhombre, personaje 

misti-fic:a.do e inalcan:able '3l9uien o algo fuera de la 1·ealidad, 

mitolOC31co. no real, ficticio, fuera 

incompt•ensible, aleJado de su c:arác:te1· hist01•ico, d1stanc1ado dal 

espectador. 

El objetivo de este video es acercar al ~ntrev1stado al 

PUbl ic:o pont:rlo cara a cara lo más cerca posible, esto se traduce 

en pl~nos y encuadres s1sn1f1cativos. 

El entrevistado debe estat" dentro de un conte:{to para que 

sea más entendible y comprensible. de ahi la necesidad de 

ubicarlo en un espacio, en 9.U casa o en el 1L1gar de trcbojo donde 

s~ desenvuelve con naturalidad y dond~ lo que lo rodaa nos 

pt"oporc1on.:i meis 1n.fot"m=-.ción sobre él. 
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€!i nece=:c:H'to ir al fonco a la esenclC\ del hombre, a sLt 

h2stor·1a. cues lo que se es en la actualidad tiene ra1ces en el 

ayet· ~· es ~e~men del ma~ana. 

F·ara una mayor objetividad en la Entrevista de Semblanza 

es necesario incluir toda aqL1ella inTormaciOn obtenida en otras 

fuent"es como foto9r·aficas. c1nemato~t·áf1cas. hemerograficas. 

v1deo~r5ficas. audioqraf1cas, etcétera que sirvan para confit•mar 

o apoyar. evocar y ampl 1ar las Posibi 1 idades de 

comprens1on de los d1~logos. 

Se tiene que evitar todo bat·rcquismo sin que ello signifique 

prescindir de todos los recut•sos que bt•inda el len9u~je 

audiOVlSLtal. 

f'·'ot• ültimo. como producto de esta misma concepc1on, no ae 

busca usar al entrevistado para lucimiento del entrevistador. 

La ética profesional debe imPedirnos abusar o burlarnos del 

en trev1 stado. debe induc: i t•nos ci resPonder respet1.1os.Jmente a la 

necesidad de saber o de entender por pal'te del Público. El 

ent1·ev1=>tador si lo9f'3 luc:1m1ento ha de ser Par la c~l ídad da :::.u 

trab~Jo y por el cumplimiento de su tarea. 
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No debe un trato dq e~poliai.ción material n1 

intelectual entt~e l«s pa.rtes qt...ta ha.e.en la entra-vista. 

Entre los resultado$ de la investigación realizada para la 

entrevist.;. con Eracl io Zeped~ encontramos q1..1e todos los 

E!ntr~evistadores de Eraclio hablan de él en forma re?etitiva. No 

pemetran en el personaje, lo tratan muy superficialmente. Dichos 

entrevistadores se de.jan llevar por lo que quiere el entrevh~tado 

y olvidan los objetivos que motivaron la entrevista. 

El trabajo de campo reali:ado acerca del entrevistado, 

confirmó, desmintió y .;.portó nueva infot'mai:ión. 

Una tnformaci6n meno~ comprometida, 1nás libre y sin 

condicionam1entos que la conseguida ~ través de las notas, 

entt~evistas, artic:ulos publicados y programas de talev1s1on. 

La investigación sobre peliculas, fotos, documentos, 

etcétera adicionó in.formación y diO -a19niiicación i' muchas de las 

respuestas emitidas por el propio entrevistada. 

Er•aclio Zepeda '.J5a mt.u:hos lugares· comunes, los adapta e. la=> 
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situaciones. Tiene necesidad de conservar cierta 

1ma13en púb 1 ica que contrasta c:on su c:omporta.mien to -familiar o 

dom~stíco. Sobre esa base y ya con la entrevista se aftrm6 la 

imac_::ien del ser humano ~ntes que la 1mc9en del hombre pi.lb 1 ico. 

Por otra parte. la. tt·aducción a lo: televisión de los 

elementos que integran la. Entrevist• de Semblanza utilizados en 

la prensa escrita nos lleva a las si9uientes refleKioni:!'SI 

La recreación del ambiente. del pet~sonaje o de una situación 

concreta en televisión re9u1e1·e el maneJo de los di.fe-rentes 

pl~nos y movimiemtcs de cá1nara propios del lenguaje televisivo, 

lo$ cuales darán al espectador una .;;ensac:ión de c:ercanta y 

Praft.tndidad. 

De esta manera la entrevista logra traducir !a realidt\d pare 

el espectado1~ con la ayuda. del sonido, las imág~nes de apoyo, l.as 

evocaciones, las entrevistas sac:Lmdar1a& y todo aquel lo que 

contribuye a crear una atmós-Fera ad hoc para el propósito. 



La. television, pt·oduc to de Lma 

mecanización extrema, es al mismo 

tiempo el medio de información donde 

mé.s influye el factor humano, ya ~ue 

cuando el hombre aparece en primer 

plano deja entrever sus debilidades 

y emociones que no escapan al 

espectador, para 9uien la fi9ura en 

la pantalla tiene casi la misma 

realidad que una presencia fis1ca. 

La entrevista per1odJstica es algo 

mé.'5 complejo de lo que en un 

principio podria creerse 1 ya que no 

be.sta, como algunos piensan, con 

elegir a una famosa e 

intel 19ente, sino que su inte1~&s se 

ba'9a en la personalidad del 

interrogador, en su conocimiento de 

las circ•.insti'\nctas per'Ei.onales del 

entrevistado, y, en definitiva, en 

la sal y la pimienta que pueda 

poner en su t1~abajo. 

Hernando Calvo. 

H~nry R. Ca~'Sirar. 
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1, EL ENTREVISTADOR DE TELEVISION. 

1.1. Ra1pon1abilid1d9s: 

El comunicador 9Lte entrevista por telev1sion tiene como 

principales responsabilidades en el desempeño de su profesión: 

conocer el género per1odistico que va a elaborar1 dominar los 

aspectos técnicos y de len9ua.1e del medio televisivo y saber d.:w 

respuesta 

sociedad. 

las necesidades info1·mativas prgsent.es en la 

Todo entrevistador y no solamente el especialista de 

televisión ha de tener como consigna que el programa debe 

despe1·tar el inte1•és del público al 9ue va di1·i~1do, estimular· su 

ima91nación, despertando su curiosidad. 

El entrevistador responsable ha de estar conscjente de ttue 

el lenquaje televisivo además de informac ion, 

sentimientos y emoc1ones. Mostrar una equilibrada combinaciCn, 

una inte9raci6n natural y un desat·rollo at1·act1vo y ar·tistico del 

sL1ceso y sus episodios~ es tarec'.11 que requiere ded1cac:iOn y 

habilid.:id. 

La propuesta de una ~ntrevista para television, a veces 

Puede iac:1litar le'.' cjta con el entrevistado, y en ot1·as ocasiones 
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no. Las personas gustosas de mostt•ar·se, e:ctt·over·tidas y con 

evaluación positiva del medio. de su capacidad de difusiOn, se 

mostraran ha-sta halagadas. En cambio, otra$ se neqaran, ya sea 

por temor, desconf1an;::a o' desconocimiento. 

Es tat'ea del entrevistador poder convencerlas con arqumentos 

diversos / valiéndose de su creatividad, insenio y conocimientos. 

Además. el ent1·ev1stador ha de tener cuidado de no quedar al 

servicio del ent1•evistado, ha de mostrarlo como una persona. como 

un ser humano con cualidades y defectos. no como una estrella, un 

dios o un super hombre. Recuérdese ~ue la obJet1v1da.d y la 

honestidad ocn cualidades ?rop ias del periodismo y del 

conocimiento cientifico. 

Tampoco debe ponerse al servicio de su ego, es decir, debe 

~vita1· el lucimiento Pet•sonal a costa del entrevistado, algo muy 

frecuente en l"l. television. Por ejemplo en nume1·osos casos 

presentados por Jacobo Zabludovsky o la China Mendo::a. 

La entrevista debe estar• al servicio del p~blico, tiene 9ue 

se1• útil. Debe buscar un crecimiento del hombre en los distintos 

planos, tanto en lo t•acional como en lo emoc1onal, en lo 

sensible. etcétet•a. 
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La responsabilidad de esto y de estimula1~ y lo'3rar lil 

partic1pac:i6n del espectador, recae en el entrevistado1·. Eri la 

realidad del medio televisivo se observa con frec:uenci.:1. que le.1 

ent1·evista funciona sólo como vitrina de e~hiblc:ión, tanto a~l 

entrevistado como del entrevisti.li.dor. A 

competencia y otras en franca negoc1ac1ón. 

En el case de la entrevista con Erac l io Zapeda, se ev i ti.liron 

las apat"'iciones innecesarias de la entrevistadora a. cuc-dro. 

Durante la graba.e i6n •e proc:ur6 ~ue las re•puestas presG!n ~ 11·.ari de 

modo e:<plic:ito el contenido de las preguntas. 

En otros casos, debió integrarse la pregunta a cu~.jro por 

necesidades de edic:i6n y de manejo del lenC]l\i'je pa:•3 evii;ar 

monotonia en la aparición de '-'"ª gola persona. 

Se respetaron tedas lar; respuesta11 9ue apoyaron el 

c:L1mplimiento de los objetivos de una Entrevista de S•mt>lanza ~n 

relac:i6n al contenido •. 

En cuanto a la forma, se respetaron las paus.::ti&, loti 

silencios de refle:,ión interiot·, pue~ aqui existe una ~ituación 

muy clara en que la forma adquiere si9niTiC:antes de c:.ontenido. 
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1.2. Funciones: 

Mas que en las entrevistas de prensa, la entrevista de 

televisión es un trabajo de equipo, siempre t·equiere por 1o menos 

de un tt"·io: entrevistador, camar·09rafo y sonidista. 

La cabeza del grupo es el entrevistador, la decisión de lo 

que debe c:ubrit•se y como debe hacerse es de su responsabilidad. 

El entrevistador ha de e><plicar a sus compa'ñer·os los objetivos, 

el fof'•mato, es ti lo, y el tema a desarrollar durante la entrevista 

a fin de que los tres desempeñen su actividad particular en forma 

creativa. per·o conJunta. 

Durante la entt·evista con Eraclio Zepeda fue dificil hacer 

comprender al camarógrafo que debla tomar a Eraclio como era 

realmente, que sus titubeos eran pat·te del material y deblan 

conservarse, pues c:ua.ndo el primer~o se equivocaba el camarógrafo 

queria repetir la toma; o sea, manejaba la conc:epciOn de la 

.actuación, no de la realidad. 

En televisión, pocas ocasiones se da el trabajo inte9ral de 

un entrevistador que asuma las distintas funciones y etapas como 

ocurre con el entrevistador de prensa y a veces de radio, quienes 

buscan, obtienen la informa.ción~ le dan forma y la presentan al 

público c:on sus propias p¿i,labras. 
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La división del tt•abajo en televisión permite no sólo 

ídentiiicar funciones, sino también espec:ialidades, hay 

presentadores de noticias. reporteros, redactores, editores, 

etcétera. 

Sin embat'!3C, sea cual sea su especial id ad, como 

entr-evistador de telev1si6n, al enfr•entarse a una entrevista., 

sobre todo de S•mblanza, deberá cumplir con varias funciones al 

mismo tiempo: ser un productor capa: d~ reunir todos los 

elementos de la noticia; un guioniste qvf::' arme la entrevista en 

el len13uaje oral y técnico adecuado: • . .in director 9ue e:-cprese su 

estilo en el Ltso del lenguaje audiovisual de.> televisiOn; un actor 

frente la cámara y un ser humano en la doble direcc:iOn del 

ent1·ev1stado y el público. 

F·ero cuando el entre-v1stadot• actú~ frente a la cámara no 

puede cumplir simulté.neamente cr:in la función de director de 

cámaras dicha función ha de ser cubierta por el camaró9~·afo que 

al haber recibido instrucciones sobre el objetivo de la noticia, 

puede tomar decisiones --en un mom1;1nto dado-- ace1•c.a de un 

encuadre, movimiento de camara o la introducciOn de alguna, 

persona o elemento en la composiciOn del duadro. Esto es, aportar 

desde su función a la realización de una concepc16n, un estilo, 

deiinido por el ent1•evistador. El cumplimiento de la tal l~bor 

r•equiet•e de una pt·evia formación del p~t·sonal operativo la mism~ 
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que podria suplirse con una previa planeac16n conjunta del 

proceso de la entrevista. 

Los habituales presentadores de las noticias y m1..1chos 

ent1·ev1stado1·es que ostent~n el titulo de ''pe1·1odistas'1 cuidan 

m.:is la pregentac:ión pet·sonal que el cont.~nldo y la tot•mil. de la 

noticia: suelen ser .frias al "leer" o tri.c:;mitir la informac1on. 

pues en much~s ocasiones desconocen su contenido hasta el momento 

de salit• al aire. Pocas veces ''entienden'' con claridad lo que 

estáin informando y se limitBn a leer los textos sin una lectt.wa 

previa de reconocimiento. 

Pueden verse, _a diario. impropiedades como: unit. ••rubia" de 

o,1os azules o verdes, que sonrie a la ca.mara cuando lee lo 

terrible de ali:it.tna cata.strofe ocurrida. Esto provoca ruido en el 

espectador, que no sabe a quién atender, si a la noticia 

t1·~nsrnitida o a la t•ub1a provocativa qu~ Le sonrie. 

La televisión comercial norteamericana ha creado los 

11 performers 11 o comunicadores especial1z~doG en SU$clt~r lA 

simpatía del auditorio como de su entrevistado. En realidad son 

verdaderos actores de la. frivolidad. 

En cambio, un periodista ha aprendida a entrevistar desde el 

inicio de su carrera; sabe cuándo debe dejar habla.r y cuándo 
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provocar las respuestas; ha aprendido a conocer la psicola9ia de 

las Personas; posee un conJunto de c:onoc:1mientos, cultura y, 

sobre todo, se supone que conoce el te~a sobre el cual va a 

hablar. Esto ayuda a la verosimilitud y produce seguridad por lo 

que dice y hace; puede darle, además, frescura. 

Luego, es más facil que el periodista complete su -formac:1on 

con algunos conoc1m1entos de arte dramatice y de locuc:1ón que un, 

buen actor Pueda dar las noticias c:omo un entrevistador. 

A pa1·tir de esta experiencia en l~ entrevista con Erac:lio 

Zepeda surgen las siguientes: 

t.3. Rec:omendac:ione~: 

Actuar con tranquilidad seguridad en todas lus 

circunstanc:1.i1s QUe se presenten, sobr·e todo, cuando se esta 

+rente a l~ c~mat•a. donde los er1·01•Q6 son visibles por todo 

el mundo. Pero. esto no debe perturbarlo o trastornarlo. Hay 

9ue mantener la. calma y tratar de corregir el error a 

tiempo. La r•elajac1ón y princip3lmente lo conccnt1·acion, ~en 

fund~mentales. 

~l hablar ante la c~ma1•a debe m1r·a1· hacia ella, ya que t1enq 

ft•ente a si a todo el p~blico. 
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Debe hablar con segL1ridad y convencim1ento, como si 

platicara. La base de su seguridad radica en tres aspectos; 

U conocimiento del tema, 2> conocimiento del medio y 3> 

e:<periencia. 

De ve:: en cu.ando puede acL1dir a su ayuda memorla, guion o 

apunte. Pero es negativo y refleja impreparac1on valet•se 

constantemente y ante el público, de este recurso. 

Ha de procurar reducir aus movimientos corporales y 

9estualeti porque la cámara los hace más notoriamente 

La voz debe tener una infle1<ión significativa con énfasis en 

las palabt"as adecuadas. Hay ~ue cuida1· el maneJo de la vo:: 

de tal manera <iue se e~cuche sin afectaciones, 

amaneramientos o impostac1ones fuera de lu9ar. 

El estilo ha de ser fluido, como en el caso de una 

conversac:.ión,. para mostrar la comprensiOn del contenido en 

todos sus aspectos y proyectar segut•idad, honestidad y 

autenticidad. 

Ni en aras de ' la objetividad se debe da.1· la imagen de Ltn 
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robot de Lm ser frio sin e:.:presión. Pertenecemos a un 

mundo donde las maquinas sen menos importantes que los 

hombres. Lo esencial es conservar y expresar las cualidades 

humanas. 

El entrevistador debe reflejar el Si8nificado de las 

palabr·as pronunciadas. sentir la informac1on y transm1t11· 

esos s19nif1cantes al público. En este Punto, se deben tener 

p1•esentes las normas del comportamiento, la mode1••c1on y la 

pertinencia¡ decir .las cosas no significa ser• inoportunos o 

violentos. 

Cuando las '3t"abac1ones se real izan en diferentes locac1ones 

con largos intervalos de tiempo suele aparecer la 

dificultad pat•a el entrevistador de sostener el tono de sus 

jntervenciones. Ac¡ui se hace necesaria un& constante 

evalt.t~cion, autort'efle:<ión. un ejercicio evocativo que nos 

pet•mita retomar el tono o clima adecuada. 

Hay que proyectc.-.r, asimismo, autoridad y sincer•1dad. No s:;e 

debe tart~mudear, balbucear•, hace1• 91•andes pau~as o 

titube~r, el tono y modo d~ben ser clal'os y penetr'antes con 

obJeto de apartar a la. comprensión. La sencilla:= es la 

llave. Hay que decir todo de t.ina sol.;i ve;:: y bien, no h•Y 

tiempo para las repeticiones. 
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Si bien. la television implica. Ltna ma.yor proyecc1ón d& l~ 

ima.gen del entrevistador, se debe evitar casr en el 

lucimiento a costa del entrevistado y, desde luego, tl!.mbién 

ha.y que evitar hi.\cer eso a costa del público .. 

El arte de la entrevista. radica en saber conducif•la, en 

deja.1· h.abl8ir al entrevistado cuando la ocasion lo requiere. 

en interrumpirlo cuando se s.:1.l9a del tema o ha.ga. comentat•ios 

muy extensos que no ayuden ni aclareni en guardar s1lenc::io 

en el momento adecuado. 

Pero, finalmente, tedas los aspectos mE?ncionados se podrán 

lograr• a de un conocimiento pro-fundo del 

entrevistado, da su obr•a., de su vida y de los tem~s 91..te se 

aborden. Nada podrá resolver• las de.ftciencias o la9unas en 

est& nival. 
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Si. la televisión consigue desple13ar 

ante el espectador un mundo de 

ideas, belleza v emociones y si 

1091·a ponerle en contaicto con las 

mentes cr·eadoras, podra. decirse 9ue 

ha cumplido su pr1nc1pal tarea, PLies 

el espectador pa1·t1endo de ahi, 

podt•a adquirir nuevos conocimientot;:. 

mediante lecturas individuales. 

Henry R. Ca.ssirer. 

ent1·evista es 

l i teratw·a: una pequeña obra de 

teatro que debe tener un.?i atmósfera 

de pt•1ncip10 a fin: lo que requiere 

Lm lar130 proceso de escr1 torio ••• 

La pequeña obra de teatro para 

lectores. 

Cr•istina Pacheca. 
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2, ENTREVISTA DE SEMBLANZA POR TELEVISION. 

Todos los conc:eptos teorices soore la Entrevista de 

Samb lanza provienen del periodismo, de la Prensa escrita, los 

cuales he adaptado para el caso de la entrevista por televisión 

('-). 

2. 1. Definición: 

A la Entr•vi•t• d• S•mblan:?a se la ha denom1naoo de varias 

formas: creativa, de personalidad, de interes humano, de retrato, 

PsicolOgica, de caracter~ etcéte1'a. Todos estos nomb1·es nos 

hablan de las caracteristicas de esta clase de Entrevistas. 

La definición mas comPleta la dan Vicente Leñero y Carlos 

Marin al decir: 11 es la que se realiza para captar• el ca1~ácter, 

<"} Sirvieron fundamentalmente para este efecto los puntos de 

vista sostenidos en los marcos teóricos y en los productos 

elabot'ados Por los s19u1entes autores: 

Gonzalo Mart.in Vivaldi. Vicente Ler:íero y Carlos Mar1n; Luis 

Javier Mier y Dolores Carbonell; Hugh Shei·wood; José Luis F'erdomo 

Orellana y Edc:iar Morin. cuyas fichas bibliográficas se encuentran 

en las Pa.qinas 139 y 14(1. 



- !'.': -

las costumbres. al modo de Pensa1·. los datos b1og1•áficos y las 

anécdotas de un persona Je: para hacer de él un retrato ••• La 

entr·evista de semblanza puede abordarlo exhaustivamente o mi1•arlo 

solamente bajo uno de sus aspectos. El retrato que el 

entrevistador hace rje él puede ser una especie de 'mural' o una 

simple 'viñeta'"• (::Z) 

Y aqregan: "tr·ansmite. junto con opiniones sobre distintos 

temas, el mundo interior de los pe1•sonajes sujetos de Entrevista: 

cómo son. cómo viven. qu.! piensan de si mismos, cuál es su 

formaciOn religiosa o filosófica, cuáles sus hábitos. etc•tera." 

(") 

La definición sobre la Entrevista de S•mblanza por 

Televiei6n 9ue hemog desarrollado es: 

Se trata de la recreacion de un diálogo, en una atmógfera 

determinada, sobre la vida y obra de un ser humano elabor~da en 

lenguaje audiovisual y cuya importancia trasciende de lo 

individual a lo social y~ lo univet·a~l. 

(=) Vicente Leñero y Carlos Marin. Man1.1al d~ periodismo. p. 98. 

í 3 ~ Vicente Le~ero op. cit. p. 42. 
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En la entrevista es necesario aclarar que e:-:isten CJos 

momentos muy importantes: Uno, cuando se real i;::a, en este caso 

91·aba y. otro. cuando se le da forma, es decir, se or9an12a la 

informac1on en un formato. en un producto, pie:::a o qénero que 

equivale en television a la edición del programa. 

Durante la gPabac:ion es importante tener en cuenta ciue 11 la 

entrevista es un d1alo'lo entre el entrevistado. ~1.1e es el sujeto, 

y el entrevistador. que ac:tua como interlocutor del público. Por 

lo mismo, goza '! sufre de los componentes de la convers3c:10n: 

p1•e9untas y respuestas. afirmac:1ones y ne9aciones, co1nc:idenc:1as 

y diverqencias, c:ontradic:c:iones y ac:larac:1ones. 

J.. La entrevista no es, la r·esultante de contestar un 

cuestionario previo <aunque esto es válido en al13unos c:asos). 

sino el diálogo abierto donde cada respuesta señala nuevas 

interrogantes y marca nuevos rumbos. En la entrevista --y esta es 

una de sus ventajas sobre la simple recolección de la 

información-- se puede y debe repreguntar. puntualizar aspectos, 

afirmaciones. se~alar contradicciones, 1·e91·esar al 

p1·inc1pio con nuevos a1·gumentos. etcéte1·a.•1 (4). 

Luis Javier Miar y ílolores Carbone! 1. F·eriodismo 

Interp1·etativo. P. 28. 
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Jot'c;:ie Sald:ii?ia en entrevistc:i con Martin l"l~uricio Ortega 

se?i~.la: entrevista tiene que ser vehemente, intensa, 

in+.erna. Hacer que el Perso11a.1e diqa casi lo que no quiere decir" 

,~,. 

En relacion a la edición de la en'tt"ev1sta. la cual es 

comPc.rable a la redaccion. es necesario retomar lo que se dice 

par~. la ent1'evista calificada de literaria. en tanto se debe 

ofrecer --no en lenquaJe escrito-- en lenquaJe audiovisual un 

Producto estético acabcido, que imPllca la recreac10n del momento 

de la entrevista con el entrevistcido. es decir. la el~ooraci6n 

del Pro9rama debe tenet' un car"ácter infot"mativo. pero ademas un 

ca1·eictet' estético en donde el entrev1stadc1· no es sólo un 

intet'mediar10 entt'e las fuentes de informac1on y el Püblico, sino 

un copt'Ota9on1stc. que util1;;a sus valores y d.;ii forma n un 

pt'oducto, pot' lo tanto debe comprender anali:ar y luec;!O dar forma 

creativa. armonica, bel la y siqnificativa a la entrevista. 

La Entravi•t• d• S•mblAnz,a o:; uni'l. visiOn del hombre, de su 

universo. Una vision del mL\ndo del antrev1sta:do y al mismo tiempo 

una v1sion del Lmi ... ·e1·so a traves de los 01os. Los sueños. las 

fanti'ls1a.s. los secre-r.os y las realidades. los hechos v los 

1 -=:.·. fes1s Mart1n t'\au1·1cio Or't;eqa Cambet••J5. reorta v practlce\ de 

lii. Ent1·ev1sta pet·1odist1ca. p. ::.. 
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acontec1mientos de 1.:- histor1,;i del ent:1·i?~'1stado. 

·Es la ima~en del espeJO del espeJo. El espe10 Poi· el cual 

mi1·a el ent1·ev1stado1· y la im~sen que el propio entrevistado ve 

refle.jada en la imagen del entrevistador. Dos espe.1os conformando 

1...1na nueva ima9en observada por el espectador ';/ donde a su vez ve 

refle.1ada SL\ propia ima~en. 

L.a Entrevi1>ta es una relación creativa. 

transformadora que se va entrelazando. Donde se cruzan y 

ent·iquecen mutucmente los momentos de la entrevista frente a la 

camara. con los en CLten t ros-desencuentros de una rel.:i.ción 

interpersonal que crece fuera de la grabación. 

El entrevistador va viendo al entrevistado cada ve:: con ma5 

nitidez y detalle en la medida en que se lleva a cabo la 

entrevist;a. Va sintiendo diferentes distancias en di·ferentes 

circunstancias y a t1·avés de difet·entes temas. Toma conciencia de 

si mismo mediante las reacciones del ent1·evistado al mismo tiempo 

~ue conoce aleo mas de él. 

f'or SLt parte, el entrevistado se ve a s1 mismo en et 

oesa1·rollo de la entt•evista. 

Finalmente. en l.;i: inter•m1nable cadena de espe.Jos está el 

espe,io donde se 1·efle.iC' la vida, la histot"ia .¡ el mundo del 
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espect:1.dor. del oubl1co que a su vez esta presente t.:into en el 

entrev1staoo como en el entrevistador. como puede observarse en 

es.te 1nater1al en -forma abierta cuando Eracl10 Zepeda se dirit3e a 

la ca1nara y por tanto al públ ice. f1•es direcciones se con.1ugan en 

esta entrevista; Eracl10 hacia el entt·evistadot• y hacia el 

publico estableciendo el tono de narración. Y finalment~ 

Eracl10 cons190 mismo comPon1endo los momentos 'ae refle:<ión. 

2.2. Elementos gua Componen a la Entrevista de Semblian;?:a: 

2.2.1. D1álo90: 

La columna vertebral de la Entrevista la constituye el 

d1álo'3º• de ahi la importancia en la for·mulac1on y c:onducciOn de 

las preguntas y sLt intet"relac1on de las respuestas de tal manera 

que vayan dibu;iilindo al entreviatado en form~ similar a l.3 que 

ocLtrre en el arte dramático. 

El diáloCJO incluye no solo las prequnta~ y sus rcspect.1vci.s 

resPuestas. sino -forma de el<P1"es1on del entrevistado: 

''af1t•mac1ones. ne9c3.c1ones. titubeos. 9estos. rese1•vas••, lo que 

d1c~ 1o qi.te calla. los s1lenc1os. el tono •:i 1ntens1dad de lo 

Pl'onvnc:1eiao. }¿¡s verd:3des o ment11·~s que el entr·~v1stf1dor log 1•¡¿ 

poner en ev1denc1a. los tr-:ltadas y la forma de 
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El maestro Martín Vivald1. señala que la entrevista "ha de 

set• lo mas objetiva posible Cal entrevistado1 hay que mostt•at•lo 

con f1del idad y sinceridad. pero 'tembién con toda correcc1on" 

La camara. en esta clase de entrevistas. debe ser mane.J.;i.da 

con una ac:ti tud de busqueda permanente compon1endo el aspecto 

visual del lengua.le con las respuestas del entrevistado. 

Las prequntas han de ir dibUJando al entrevistado. De tal 

manera c¡L•e cuando el espectador vea el pt•o9r•ama pueda descubrir 

Por si mismo los defectos virtudes del entrevistado. sin 

neces1dad de que el entrevistador e:<prese su opin1on valorativa 

Personalmente. 

La conversac:1on deberé ser dinam1ca, amena, 1·espetuosa. 

fluida. cla1·a y accesible Para todo el público. 

El sonido es vital. Hay 9ue usat· un micrófono bien d1ri9ido 

hacia la boca del entrevistado de tal modo que la voz sea 

1~e~istrada con claridad y pt•esencia. 

<~) Gonzalo Mat•tin V1valdi. Curso de Redacción, P. 361. 

P') Gonzalo Mt:0rtin \hvaldi. Curso de Redacr:ton. p. :.6': .• 
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El req15tro .j;;l sonLda amo1ent2 -ia'vOi'ec:erá la creación de la 

atmo::: fer:. y nos d.;r~ 1Jna idaa del luc:.1ar. 

Es recomendable el 1..1so de un m1c:ro.fono d1recc:1onal o 

solaPero p~,-~ el entrev1stado. evitando de este modo Que ese 

obieto sea visible en la Pantalla. La v1s1on del m1c1·6Fono en 

manos del entrev1sts:idor es menos molesto ya QUe es Parte de Sll 

herramienta de t1•abaJo; sin embar~o. también debe busca1·se en Lo 

Posible que no aPare=ca en el cuadt•o. 

01Jr-ante la Entr•vista hay q1.1e ser un poco ·1.aboqa.dos del 

diablo" en el -:;;ent1do de hacer Preguntas d1ficiles o emba.-a:osasi 

acwel las c:iue harJa e! adversario Para motivar respu-:istas 

St!lt1s+actcr1as. de tal manero quE' obl1~uen al entt·e\·i!3tado ~ 

def~nder sus Puntos de vista y llega1· al cora=on del asunto. 

En 1ci Entrevista de Semblanza l~ Personv ffie'l.'5 11TIP1:Jrt.;:1nte F.!S 

¿l entrevistado y no el J:?ntre•.istatJor v la fo1·ma de destacar las 

1·espuestas a l:=is i:ire~l1ntas es a través de los encuadres y 

mo~1m18ntos de camar·~ en ~rmonla y co1·1·espondenc1a. 

~~ con$19na es Penett•Bt• en •~ esencia del entr•ev1st~ao y 

•T\t:lst:r3rlo tal coma es.,. desnuoo. a: decir. r•eal. Cl"elble pa1•a el 

e-soe-ctador. de modo c:i1..1e- PUeO~ e=t~ble>cerse 1..1n,; conev10T"l emoc1on,!il 
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Hay aue buscar las causas.· las t·a:ones por las cu~les un~ 

persona es de esta manera y no de otra. Penetrar en el pet·sona je, 

it• al fondo. su esencia. y despues. v~stir·lo ve1· lo que la 

sociedad le ha bt·indado. 

Poi· su Parte, el Pt.'.lblico debe logr.3.r sens1bili.:::arse ac-=rca 

de las cosas desconocidas. 

El periodista ha de situarse en el lugar del pl'.1blic:o ha de 

buscar s.:itisfac:er su curiosidad. El mensa.te de un investigador o 

cientif.tco debe llegar a un analfabeta y el de un analfabeta a su 

vez debe· loc;1rar despertar el interés de un c1enti-fic:o o de l.tn 

Polft1co. Un 1•eto que el per•iod1sta debe libt•ar en su rol de 

comunicador, 

Para c:¡uF.! el Público pueda compt·ender meJor al entrevistado 

hay qLlE" enmarcarlo dentro de un periodo histórico el marco 

cultural en el cual vive o vivió. su nivel educativo. los amigos, 

la situación politica st.1 situacion economica. todo aquello c:¡ue ha 

contribt.ddo a definirlo, no es necesario hablar de todos los 

asPec:tos. solo ac:¡uellos c:¡ue ayuden a definir meJor los t•~-=.qos más 

sobresalientes. 

Agt•ega1• dialogas c:on ott•a9 personas que apot•ten nuevos dato~ 

Para af11•mar o contradecir al entrev1st~do contribuyen t,:¡mbien ::i. 
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la d~-f1n1c1on del Person~.)e. 

En el caso oe la Entrevi•t• da Semblan:~ con Eraclio 

ZeP.eda hav pr~guntas -tormLtlad.;s a amtc~os. familiares. etcétera 

resPues'tas .;iport.3n informac1on en la defin1c1ón del 

ent1·ev1stado ya sea contrapon1endo. afirmi'ndo o incorporando 

otros datos. 

Alqunos aspectos que nos ayudan a la carac.ter1zacion del 

ent1·ev1stado son: 

l) .- <!.Quiénes e1·an sus padres? 

2) • - ~Qui enes son sus sus compañeros·? ¿como lo 

influyeron? 

3>.- ~Como es con sus nijcs 

4) .- lCómo es con su pareia? 

5).- ¿cu~l fue su educac1on/' ¿A QUe tipo de escuelas f-'cudio? 

¿Cuales fueron sus materias favot•itas7 

6) .- .;.Que 11b1·os lee?. 

7). - t,Cuál es su ocuPaciónt t1·aba.1ador. dir113ente. pecpJe~o 

bu1·r:1ues. camPes1no. obrero. etc@ltera. :· 

81.- GCuales son sus medios de vida? 

q).- ~En que ocupa ~us tiempos de ocio~ 

11)1, - .:.Gh.\~ oeporte pr--.actic?i· 

l- .- -:.Cu?l I?' r:ro:)'·•l?t"tldO. 1ntro•,,ert tl1o. 
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13>.- l.Cuales son sus c:omP lejos.. obsesiones, inhibiciones, 

suPe1·stic1ones. mantas y ~obias·? 

l4> .- ..:.Que- contratiempos o desen~años tL.1vo en su vida? 

151.- ¿cuales son sus actitudes referentes a la vida: optimista. 

pesimista. resignado. comba.tiente o derrotista? 

lb).- .;.Cuales son sus preocupaciones m"s comunes o sus 

pensamientos ma-s -trecuentes7' 

l7).- lCuales san sus ambiciones? 

18) .- ¿cuáles son sus sueños y sus fantasias? 

19) .- lCuáles son sus costumbres? 

2(1) .- lCuáles son sus vicios? 

21). - .~cu~ le::. son sus hábitos rel ig1osos? 

22) .- ¿cu.a les son sus normas morales? 

23).- ¿cual es su filiacion pol 1 t ica:? 

24).- ¿Cuál es su rel.ac:1on con la comunidad? 

25>.- lQué anécdotas nos puede contar? 

261. - ¿cuales son sus cualidades pro·t'esionales? 

27) .- ¿Cuál es la interpretac:1on y Juicio de su obra·¡. 

2.2.2. Descripc1on del Entrevistado. 

La descripción de los rasgos per·sonales, físicos a 

esp1ritua1eS del entrevistado, ha de estar incluida en la 

Entrevista de Semblanza. 

a> Edad. estatura~ peso. cabello, oJos~ ~1el. postur·a, 

comple:<1on. 
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bi Aspecto: 11mp10. sucio, desal1~ado. etc~ter·~. 

e> Señas partic1..1L~res. oeTorm1dades. de.fectos. en.fermedades. 

d) Ropa y modo de vestir. 

No Podemos nacer demasiado enTasis en la desc:r1pc1on ffsica 

del entrevistado Porque en la televisión ya estamos ·v1endolo, 

Pero s1 tenemos 11ue tomar en c:;uenta dichos aspectos "f destacar 

los mas sooresalientes con el encuadre. Por e.1emplo, se puede 

destacar la estatura con una toma c:ontrap1cad.:i o Picada, o bien 

colocando al entrevistada cerca del entrevistador o de otra 

persona que nos d~ idea de la estatut·a. Esto se puede realizar 

con cualquiera de los 1•a.s13os que resulten siCJnificativos. 

En nuestro caso, la altura de la cC\mara estuvo al mismo 

nivel de los ojos del ent1·ev1stado. 

E:; importante destacar detalle:. como o.Jos y Doca, s1emP1''=' 

cargados de 

dist1n~uirse 

s1c;:in1f1cac1ón, 

los estados 

porque trav~s de el los pueoen 

emocionales o dP. c.;:iirAr:t:er 9ue h.:icen un 

ser pesimista, amargado, preocupado, reprimido, alegre, etcétera. 

Las manos. por el tamaño, su fot·ma y cuidado l;ambién 

h.;iblar~n de su rela.cion con el traba.in: cal losid~des, Oltreza, 

iirme:a. energía contenida o 1·ep1·1m1da. etc•ter•a. 

La ropa y el modo de usc.wl~ refl¡i.1ar=i ~Listos. si;nt1m1entos, 



- 24 -

c:1·eenc:1 as. habites. costumbres. 

La creat1v1dad en este aspecto se maniiiesta en la 

util1~acion d2 los ras~os cot•po1·ales gestuales Gue ev1t~n 

de?scrtpc:iones de carácter verbal. Asi una mirada. una sonrisa en 

primer plano o una toma de las manos c:1·1sp~das de un hombt•e nos 

pueden mes tr·~r ternura 

nerv1os1smo o angustia. 

Tambien, qran parte de la descr1pc:ión ps1c:ol69ica la podrá 

recibir el espectador· a través de las respuestC\s. En el tono y 

modo de desarrollarlas por parte del propio entrevistado. 

En el caso de la entrevista con Et"'acl io Zepeda, tenemos 

Planas donde i;e puede ver la f 1qura completa caminando por el 

rancho o en Lma P l a=a de San Cr1 stoba l de !as Casa;; con la 

entrev1stadot·a. Pr1me1•os planos de su rostro. o,1os y manos, t:lSi 

c:omo respuestas y gestos en torno a la soledad, la muerte. el 

miedo, por• eJemplo. 

Es importante señalar que c:uando la entrevista por 

televisión se reali=a en md.s de un dia. hay ~Lte tener cuidado en 

el atuendo o vestido. tanto del ent1•evistaido como d~l 

entrevistador~ pues ello PLtede convertu·se en un nroblem¿. de 

c:ontinu1dad a la hora. de la ed1c:ion. Para prevenir alquna 

d1f1cultad ae Pase de t12mpo 1nco1·1·ecto lo me]o1· es usar l~ 1n1sm• 
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1·0~~ ~n 1·el~c:on con 1¿1 m1=~a locac1on. 

En .:?l caso con Eracl10 Zec>?dc? .• oonde ;;e n1c1eran qrabac1ones 

e-n d1-fer·entes 01~:;. tec:na: '! tacac1oneE ;;e tuvo cu1d~do en la 

rop~ oe 1a cas~ ~n la c1udPd de Mé~1co y Pudo mantene1·se la 

cont1nu1oad. el brinco no se nota en la ultima Pat•te po1•que se 

ci:omb10 de tema. 

Sin embarqo, en varias de las en't1·ev1stas reali::adas en 

Chiapas la entrevistadora m¿i.ntL1·.10 la rop~ porque se real1:::aron el 

mismo dla~ esto salta a la vista de un espectadot• atento y puede 

provocar monotonia. pues el publico iqnora y no tiene porqué 

saber los tiempos reales en que se ! levaron a cabo las dlst1ntas 

secuencias de la entrevista. 

Por tanto. es recomenda.blP. que =i. camo10 de Lu9ai- y d'? 

Pe1•sona,1e se med1i:e sobre l;:;.. cont1n1..1io,;;d rJe l.;1 entrev1st.a eri 

telev1s1on ':' se decida por L\n c~mo10 o un'"" cont1nu1ded ·~n el 

VP.stuar10. 

fu_~ .. 3. Descr1pc1ón del Amo1en'te escenario. atmo~i.fil2...:.. 

La oescripcion ils1ca y ps1colog1ca o sea l~ atmOsf~r·a del 

lug?r donde se mueve el entt•ev1stado. yd. sea ;;u ca;:;a. ofic1n,1 C'l 

luga1· de tr.abaJO apor•ta informacion ¿1.cerc~ del ent;1·ev1,.;t1:1.do 't su 
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Es Pa1·te del contei<to dentro del cual el entrevistado se 

mueve. el lugar de traba.jo y su casa son la circ:unstanc1.a en la 

cu.:il se refle,tan 9ustos. c:reenc:1as. cualidades. 

f'or eso en nuestro caso cons1di:=ramos necesar10 el viaje a 

Chiapas. 

Cuadros, retratos. pinturas, adornos, muebles, plantas, 

sonídos, luces, etcétera aportaran datos y cual ida.des como: 

orden. e,..:tri?vcigancia. senci lle::, r1c¡L1e:::a, tristeza y mucho mas. 

La telev1s16n. a di4erenc1a de la radio o de la Pt•ensa, crea 

en el entrev1st~dor la necesidad de conocer el lugar donde "Ge 

efectuara la entrevista para elegir espacios. atmósferas y prever 

mov1m1entos de ca.mara. Asi. podrc:i pt~.neetr una Plantad-= piso de 

l.; 1ocac1ón, como las necesidades de iluminacion y sonido que 

tendré en cuenta en su solicitud de equipo técnico. 

En caso de no poder conocer el 1 uc;iar hay que acudir 

preparado con todo el equipo para no encontrarse con 

dificult~des: cámaras, grabadoras. i luminac1on, mlct"Ofonos, 

cables, baterias, etcétera de acuerdo con sus meJot•es 

posíbilidades técnicas. 
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L~ descr1P1on del escen,,r10 en telev1s1on se lo~ra :O\ t1·aves 

oe ios Paneos, : .. ·a sea. como 5Ltb,1et1v~<.s o Pal"tir del 

ent1·e~1stado, E1tuandolo en su meaio amo1ente. También a traves 

del Pl~no '.;!e?nE">r.:il. la PiO'nor.:imtc.:::i. o la tomi:i "~rea ~. de :,ni, en t.•n 

lF.ntc• :icer·c:am1ento h.,=:ta el plano c:iue se dese~ del entrevistado. 

Lo~ Primeros Planos de el~inentos del amoiente ;:;1emnre son l'.ttile::. 

En la entrevista con Eraclio Zepeda. nay descr1pc1ones de 

aspectos del rancho durante el dia. tambien hay una secuencia en 

la noche donde Puece ve1•se la casa, oirse sonidos del lu9a1· y 

lluvia Presentes durante el di~loqo. Un plano muy abierto de la 

salci de la casa en la ciudad de Mé:oco sirve como puente y 

desc1·1pcion del lu~a1· para la pregunta sobre el tiempo de ocio. 

Lo:: datos bio9ráf1cos tmPortant;e~ :ir:e1·r:a de su vtdi:.; pt'1·.r;1da 

o profesional Pueoen incorporarse como in1ormacion por- un 

locL1tor, vo~ en oft. o lavo= del p1·op10 entrevistador• v pueden 

t ll.tstrarse con escenas reales. o de archivo a.prop1adas. 

En el video sobre E1·~cl10 2epeda tcm~mos. la lnformac1on 

a.cercci de st.1 obra l i ter-aria pL1bi icada QL":> ademas c:uo 1·e las 

neces1da.aes de las tra.ns1c1ones de l~ ast1·uctura n~t·r·~t1vd. 
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Apoyos visuales son todas aquellas ima9enes que aport6n 

información sobre el entrevistado o lo c:¡ue dice. P1Jeden ser de 

archivo, de otros videos, pelfculas~ foto'3rafia.s, o bien, 

aquell~s captadas especialmente para el pro9ram~ que se está 

reali.::ando. ~ueden tene1- sonldo ambiente o ser mudas. 

Ejemplos de estas tmaqenes de a.poyo son en el video 'J;Obre 

E.r"acl10 Zepeda e.templos son las tomas del Cañón del Sumidero la.• 

cuales apoyan los fragmentos de un verso al comienztJ del 

pro13rama, las pelic:ulas de su ni~e2, las ima9enes sobre indlgenas 

ch ie)panecos, fotogra.f iaE, etcétera. 

Tambíen, pueden utili.;::arse algunos efectos visuales que 

ayuden a acentuar algUn aspecto del lenguaje audiovisual como 

son: 1 .. lenta. sobrcímprtasion, rapida., 

con9elam1ento de la ima9en, disolvencia de imagen a negros y de 

ne~ros a 1ma9en <fade out> y (fade in>. etcétera, asi como la 

incrustación de pC'labt~as (super> sobre la imaqen o sobre un fonao 

de color, por ejemplo, los nombre$ y car905 de los entt•evístado9, 

~¡ nombre del prot3rama y los créditos de salida. 
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2.~.b. APovos pa1·a Audio. 

Hay numerosos eJemplos de apoyos en audio que utilizamos en 

un proc;wama de este tipo; efectos sonoros. mus1ca. silencios }' la 

va: del locL1tor. 

Los efectos sonof•os son indispensables a menudo en relación 

una determinada imaogen. En otros casos complementan u agregan 

in1'ormación y apoyan la construcción de una atm6sfer~: aplauso&. 

gritos, pasos, campanas, sonidos de animales, etcetera. 

Un ejemplo de la utili::ac1ón de un efecto sonof"o en lc1 

entrevista con Eraclio ZepedC\ es el sonido del viento y del 

trueno que se escuchan en el poema de inicio y en el de 

term1nac1on del proqraina. 

El sonido apor·ta a la creac1on de un espacio. de ~h! que 

algunos se escuchen cercanos y otros leJanos. se~ún la distanc1a. 

También podemos 

disminuyendo, 

intensidad. 

escucharlos 

desapa.reciendo, 

fuertes. sLtaves. aumentan do 1 

es dec1r·, modificando su 

En muchas ocasiones. !a imag•:m sin la musica de fondo 

perdería fuer:a y s1gn1ficacion. En ot1·as. l~ m~s1ca sit·~e para 

enla:~r l~s t1·ansic1ono5 &ntr·e las d1atint~s escenas o secuencias 
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A veces. también se utiliza un tema para identif1r.:a.r a un 

personaje. 

La mús ir.: a~ a su puede añadit" s1qntflc:ados o 

connotar.:1ones \una mu.,;ic-=- fe.,;tiva sobre ima~enes t1"~'3tcas 1nd1ca 

que se t1·ata de una t1·agedia ftct1cia o bien 11porta un acento 

sat:irtco). Puede acentuar el carácter dramJ!itico por contraste. 

También, puede darse el caso de que la imagen sea una 

visuali::aciOn de l• música o viceversa. 

En el caso de la entrevista con Erac.l io Zeped•, la música 

contribuyó a dal'• fuerza a la identificación interior del 

persona,1e como en el caso del comienzo y sal idi' del pro9ramal 

t.ambién se utili.::6 como enlace y tt•ansición de escenas. ejemplo 

en el c:oiiso de la marimba.; o bien. contr·ibuyo al clima o ambiente 

de imáqenes como la pelicula de Eraclio niño, la visita de la 

entrevistadora a una casa en Tui<tla; asimismo. acompañó a escenas 

de aspect.os sot:wc indigenas chiapanecos, etcétera .. 

El silencio también forma parte del sonido y en algunos 

momentos cobra importancia vital. Un ejemplo en esta entrevista. 

es cuando Eracl io Zepeda se sumerge en su interior para buscar la 
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1·es¡:.uest''3 sobre 3] ~un error que hl.lbie=>e comE!'t i.:lc dLlr~nte su v1da. 

L.ai vo= del locutor es utilizada en este c:a5o &n la. lectura 

de loe;; versos de entrada y sal ida del programa pa.rG1 dar· me!.yor 

p,.esenc1a y una enton.:ocion adecuada. Ademas, en la pii\rte 

bio4:1rc1!lifica informativa de la obra de Eraclio, pa.t'a dar mas 

variedad las voces que se escL1cha.n y l O<.:'ra1~ di fer·entes 

distancias entre el m.aaterial y la modulacion de la tensión creada 

en el espectadot' .. 

2.3. Estructu~•· 

El principio de toda Entrevi•ta d• "" 
fundamental. El fin ~ue p~r~igue es el de ganar la atención del 

Público, eHt i tar su curiosidad, interesarlo e ir"lvit11rlo ~ 

compt·ometer-se con la entrev1 sta. Al 9l.mos autor•es 9u91 eren una. 

anécdot-. e~:pr•qsiva. un eta to person~ l de 9ran t1.1er•za o tJlqun 

a,spec:to que lo9t"e despertar la curíosidod. 

Puede utilí:arse cuaiquiet• entrad~ tJe- l•s mucha5 sw3er1das 

por el per1 od l smo en el CélSO de las notils iflformat i vas 1 

c:1.1alquier~ que se adecue a las c:ircunstanc:1as puodl:!n menc1onarse 

poi· e.teml'31oi entrC'das en forma de pre~l.tnta, su$s:ienso, con un 
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verso, con una cita. etcétera. 

En la entrev1sta con Eracl10 ZePeda, c:omo parte de esta 

tesis. abrimos con un Poema del proPio entrevistado; aht se lo 

define un poco v se intenta llec:;1ar al espec:taoor Por la viai 

sensible. úesc1..1és se hara una especie de sumar•10 de los aspecto:> 

de contenido Que tendra la entrevista. Ensequ1da. la presentac1on 

oe la ent1•ev1stadora con interrogantes busca despertar y e::pres.:ir 

la tncwietud del pLtbl 1c:o alrededor del entrevistado. 

2. :!,, 2, IJesarrol lo. 

No eH1sten est1·ucturas tipicas o dei1nidas pa1·a esta clase 

oe entrevistas. pero puede hablarse de los s19u1entes esquemas: 

~I ll!!éill'l'BI I!! 01! iléYl!l'ftlil can un ••P•cto predominante. 

Desde la elaborac1on del cuestionario. pero c:onT1rm.;ndolo 

despues de la grabac1on. el entrevistador eli']e el aspecto básico 

en eJ. que c:ent1·a.r.:i ;;u traba jo. En este caso. el ent1~ev1stador• 

debe desat•rollar el asunto predom1nante, de principio a ·ftnt 

intercalando los demas. Hay Entrevistas de Semblan:a centr=i.das en 

el rec;11men de vida del entrevistado. en su b1013ra-f1a, en s;u 

ciescr1pc1on psi.colóq1ca, en Ltn aspecto de su obra. en lo más 

atr~ct1vo y polém1co, etcétera. 
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b} Desarrollo en orden a la cronologia de la reali;;!:ACión. 

En este caso. la entrevista se inicia en el momento en el 

cual el entrevistador lleC]a al lugar de la entrevista i' se relata 

en el orden cronolóq1co en que se efectuo la .::harla y termina con 

la despedida del entrevistado. Es la forma m~s simple y comi.:m. El 

paso paso lo ocurrido. ofrece dos ventc:1.1cis al 

entt•evistadot• y al público: ot·den y cla1·1dad. 

Li< entrevista con Eraclio Zepeda trato de ser cr-onolog1ca, 

pero al mismo tiempo, busco la continuidad tem~tica y las 

cone1< iones de contenido. De este modo aparece una tercera 

alternativa: la combinación de los dos procedimientos anteriores. 

El pro91~ama debe dividirse en secuencias o escenas definidas 

con 1~e1ación al espacio por locaciones, por unidades temáticas o 

respecto al tiempo por Perlados históricos. Los enlaces entre lc1S 

dife1~entes secL1enc1as no solo tienen el objetivo de proveer• un 

descanso en la tensiqn del espectador, sino que en terminas de la 

estrL•ctura. tienen la significacion de cer•1•at• un momento 

dramático y abrir ot1·0 de diferente caracter sosteniendo el tono 

del lenguaJe. 
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La salida ha de estar de acuerdo con el desarrollo empleado. 

Sin embargo. el remate debe ser SL•9estivo y concluyente. Algunas 

sugerencias son: una v,:.,lot~ac1ón subjetiva del entrevistado, una 

declarac1on pintoresca o noticiosa, una frase que repita algunos 

de los elementos de la entrada. 

Montse Quesada rec:u111ienda: "estas entt•evistas casi siempre 

acaban c:on una respuesta del entrevistado... a lo sumo podrá 

añadjrseles una última descripción o toque". <•> 

También exister_i las salidas con una interrogante, o bien, la 

sal idc:i inesperada que busca el en9anche con otra nueva y futura 

entrevista. 

1.•> Cita tomada de: José Luis Perdomo Orel la.na. En el surco C\Ue 

t1·aza el otro. Teoria y práctica de la entr·evista. p. 25. 
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t:n r•1.1e5tro ca:;o. la sal 1da t•etorna le? +ot·mc?. ae ent1•ad::i. con 

otro +r·~gmento de poema. EL con~enido de dicho i1·a~men~o confirma 

y sub1·a~~ el Proposito o la bús~ueda de la ent1·evista y está 

i 11.ist.rado con 1m~c;ienes de Er.=:lcl10 Z.epad3. aL1tor de dicho 

f1-a9ment"o. La m1)sica y el t1·ueno comp L~mentan el mensa }e-

2 • .¡, E•ti lo. 

Cualquier estilo es valido para este tipo de entrevistas. 

Pe1·0 el mas apropiado es el directo. aquel en el cueil el 

entrevistador cas1 desaparece para de.1 ar al ent1·evisteido fr·ente 

al espectador. 

Este t'.tltimo, enriquecido Por la alternancia de los tonos de 

nar·-r¿icion y re.flexion. fué el estilo e1ue se buscó durante todo el 

t1·abaJO. La tónica era evitar· la utilizacion del ent1·ev1stado 

pario. luc1m1ento del entrevistadot·. 

Sr¿ busco. ~n cambio. de~a1·rol lar. respetar y aprovechar la!& 

cualidades histr1onicas de Eraclio Zepeda. 

Se evito la ~ct1tud conc1l1~dot·a y acr1t1c~. asi como \a 

ad1.~leo.c1on C)t'3.t1.iit.=.~ /a tlue son agentes que dispersan la atenc:ion. 

F·or otro lado. la critica -fácil y obv13 sobn? aspectos 
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secundarios acusan, generalmente, un interés de lucimiento del 

ent1·ev1stado1· a costa del entrevistado. 

2. ~. El tono, 

Asi como hay libe1·tad de estilo, asi existe libertad de tono 

para el tratamiento de esta clase de entrevistas, pero es 

recomendable el tono objetivo, natural, mesurado, convincente, 

claro y preciso para la obra en general, aunque puede tener 

algunas variantes según la descripción y el tipo de entrevistado 

y lo que se esté tratando, algún aspecto de la obra, la parte 

psic:ol69ica e intimista del entrevistado o bien, su vida 

cot1d1ana, su quehacer diario, etcétera. 

E:<iste en la entrevista con Erac:lio Zepeda una modulacion 

del tono, distinto en la entrada y en la salida, y algunas 

variantes en el desarrollo, pero en general trata de ser natural, 

objetiva, realista y convincente. 

2,6, Ettpt&, 

2.6.1. Selección. 

La selección del entrevistado es competencia de la 

institución que va a producir el video, pero cuando la producción 
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es de c:at•ácter personal y no institucional, entonces es 

atribución del entrevist.ador. 

En el caso de una producción independiente, como es la 

presente, la selección está a carqo del entrevistador. 

El entrevistado puede set· un lider, un pintor, un escritor, 

Ltn cienti-fíco, un ladrón. un padre de fam11 ia, etcétera. 

CualqLtier ser hum.ano que se haya distinguido por alguna cosa y 

pueda aportar información u orientación Util, interesante, 

importante para la sociedad. 

2.6.2. Investisación~ 

La Entrevi'iita de Sambla.nza por Televisión, al i9ual ctue 

otro tipo de entrevistas y por otros medios, rectuiere de 

información antes de realizarla, esto es, implica una etc!\pa de 

1nvestí9ación 0 etapa y material sobre el cual se apoyan todas las 

posibilidades del resultado final. 

Todo aq1.1el lo que el entrevistador cono:::ca del entrevistado 

ser~ de utilidad-- p-:1.ra no repetir informaciones ya presentadas, 

propor·c l onar una v1s1on del entrevistado, planear el 

cuestionario, ima9inar los movimientos de cámara y los encuadres, 

profundizar en c:.;i.mpos desconocidos y tratar de obtener un 
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producto novedoso e interesante. 

La novedad de la información se refiere a todos aquel los 

aspectos del entrevístado que no han sido difundidos o son poco o 

bien, totalmente desconoc1dos. También abarca la forma de 

presentac1on de los datos o ángulos a través de los cuales se 

anal1;:a, estudia y presenta el entrevistado en los aspectos más 

sobresal1entea. 

La importancia de la entrevista se define a pa1•ti1• de la 

utilidad o si9nif1caci6n que pueda tener en el póbl1co, y la 

cantidad de personas afectadas por la misma. 

El interés se mide en función de la curiosidad que logr-e 

despertar, la estimulación de la imaginación que genere, la 

sensibilización que provoque y los cambios de actitudes y 

comportamientos que pueda generar. 

La investigación. acerc:a del entrevistado deb~ hacerse en 

tod.:.is las fL1entes posibles, tanto de or19en documental: 

bib L iog1•a.fia, hemerografta, .arr.:hivoi:ra.fi:.. :;.ud1o~w¿:i-f ia 1 

v1deo~ra.fia e 1conoqr~~ta; como de c~mpo: entrev1st3s a ~m1qcs. 

enemlgos. -f~m1l1ares. rivales. d1:;ciP1.1los .; adm1raidar~s. 

El conoc1miento d~ todo lo pnter101· nos Pet·mitir~é ~ener una 
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v1s1on completa sob1·e l~ vida del entrevistado y podet• definir·lo 

me,1or. resalt~ndo aquello que sea novedoso, interesante y útil 

para el esPectadot·. De esta. manera podr·emos v1sual1:ar y planear 

la Entr•vi•ta de Sembl•nza~ sabiendo donde se encuentra el 

materia.! que puede servir de apoyo a la producción del video, y 

proporcionat• asi una visión completa del personaje. 

El entrevistador debe tener una actitud de búsqueda haci• 

todo aquello que pueda expresarse en ima.gene~ y sonidos. Se trata 

de una educac16n, de una formac1on que lo predispone 

r·ac1onalmente y en forma sensible • pensar y tr•ducit· la 

información ,al lenquaje audiovisual. 

En el caso de la entrevista con Eraclio Zepeda fué 

impo1•tante de9cubt•i1• el acceso a las fotog1•afias de la época, a 

las peliculas de niño y joven que el mismo Eraclio no record•ba 

haber visto nunca porque estaban en un formato de~aparecido. Gran 

parte de la investigación fué fácil porque et mismo Eraclío 

permitió el acceso a su propío archivo person~l. 

2.6,3. El Cuest1onar10. 

Una ve: obtenida y anali;::ada la in-formacion, procedemos a\ 

formular el cuestionario (pre-guión) para el entrevistado. 
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Es importante qL1e el periodista se sitúe en el lL19rr del 

pl.'.lbl1co y la clave principal está en el cuestionario en La forma 

y en el contenido de las preguntas el.:ibaradas al misma tiempo que 

deben ir retratando al entrevistado deben dar resPuesta a 

necesidades y sentimientos del pOblicc. 

Las preguntas se plantear.!l.n en .forma clara, c:onc1sa y breve. 

Sobre todo, serán comprensibles, evitando el uso de tecnicismos o 

palabras poco conocidas. 

El cL1est1anarto buscar~ <?ltplicar los acontecimientos del 

pasado y del presente y prever o predecir los del futut•o. En todo 

caso, deberá despertar la curiosidad del espectador y mantener su 

atención. 

El entrevistado ha de dar t•espuestas que resuelvan 

especificamente las preguntas efectuadas. Pat"a. tal efecto, las 

preguntas tienen que ser cerradas, no deben dat'· lugar a 

t"espuestas general i=antes o evasivas. En algunos momentoS el 

entrevistado podrá responder conteniendo a la prequnta en forma 

implictta. Es lo reduce el numero de intervenciones del 

entrevistador· y. de ese modo, da continuidad y textura a la 

estructut•a del material. 

Las preqLtntas deben compilarse en un orden lógico y 
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01';?ben i::!vita1·se l@s pre~untas c:apc1osas por el contrario 

deben .form1.1larse pre9unt¿.:s concretas y directas que no en9loben 

~'arios temas en una sol~ pre'31.mta. 

Al9unas preg:l..cntas tendrán que buscar respuestas ampl1ab o 

1-eflex1vas, otras de recap1hllcc:1on o interpretacton. Cuando sea 

necesario hay que d1riCJ1rlas. ta.nto a la cabeza~ como .::i.l cora;:on. 

El cuestionario será nuestro Primer bocef;o de gu1on, y el 

Eindamio de la fut1...wa estr1.1c:tl.wa de la entrevista. Ya c:onocemoS a 

nuestro entrev1:¡ta:do y sabemos hacia dónde queremos díri'3ir 

nuestt·~ entrevJsta. El cuestionario nos permite t1~a:at· el boceto 

o esqueleto ql.le más tarde completa.remos con la informa.e tón 

producto dE.> la controntac:ión entr~v1stado-eritrev1stedor y ~ue 

tet'·m1nará i:on la edición del programa .. 

En el cuestíonario deb.em 1nclu1rse todas las pre13untas que 

se consideren impo1·tante!;; para los espectadores. no deba quedar 

nin~un¿i. sin contestar. La~ me,Jares entrev1sta6 zon ~que11'1S c:u •. 1e 

fuer•on plariíf1;:adas .. 

El i:uesti.ona.r10 de la ent:revü::ta a Eraclio Zep~da. 5a 
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encuentra en el aneHo. 

2.b.4. Prepr•oducc1on. 

Esta etapa consiste en la ot•gan1zac1on. preparación y 

obtenc::1on de todos los recursos económicos, técnicos y humanos 

indispensables para la grabación de la entrevista. 

Una vez definido el pre.guion del programa o sea el 

cuest1onaw10 se procede a hace1· un listado de necesidades que 

incluyen lo'!S recursos técnicos necesarios para la qrabac1ón y la 

postproducc1on, los recursos materiales1 los recursos humanos; el 

presupuesto; el plan_de grabación y el plan de postproduc:cion. 

De acuer·do con el tipo de producción u or8an1zaci6n 

institucional se prócede a la contratación o tramitación 

administrativa del per5onal y los 1·ecursos técnicos y materiales 

que se requieren para la elaboración del trabajo y se t 4 eali.za una 

reuniOn previa para c:onc:retar la forma en que se piensa trabajar, 

ast como el producto que se desea obtener. 

Entre el personal mtnimo que se re~uiere para la elaborac:ion 

de este trabajo se enc:uentrani 
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Camaroqra.fos. 

SonLd1stas Lt opet"ador de mic:1•ófonos. 

Iluminador. 

0Pet"-i.dor videoqrabadora. 

Director de piso o cámaras. 

Operador de la editora. 

Oper.;i.dor de la. c:abin;a de radio. 

Chofer. 

Entre el equipo necesario puede mencionarse el s~quiente, 

pet•o éste seré de acuerdo con cada producción. 

Para 1 a Grabac i On: 

- Camaras. 

- Videograbadoras. 

- Mon i tot"es. 

- Tt"ipies. 

- LAmparas. 

- Fil tres. 

- Bateria.s y fuentes. 

- M1crofonos. 

- Audifonos. 

- Genera.dar de corriente. 

- Videoca.ssettes o cintas. 

- Transporte. 
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Pat•a la- Postproducc1ón; 

- Cab1n~ de radio. 

- Isla de edic1on. 

- Generador de caracteres. 

- M1:~er. 

- Equipo de efectos especiales. 

- Cintas de un cuarto. 

El Plan de Grabc)cion. 

Este plan de ~rabación se recli:::a de acuerdo con la fecha y 

hor.Jrto establecido en común acuerdo con el entrevistado 

p1•inc1pc3l y los otros entrevistados. 

Es bueno visitar- previamente las loca.cienes donde se llevará 

a cabo la entrevista. Ahi hay .:¡ue tomar en cuenta los siguientes 

a.spec tos; 

..:.A quién hay que pedir permiso para el uso del lugar·? 

¿Qué tipo de iluminac:16n .-e reqL\ie1·e? 

¿cual es e 1 espac: io con que se cuen ta'i' 

.~Hay ener,9ia suficiente para el suministro que se requ1erei' 

lLa 1nstalaci6n soportará la sobrecarga'? 

~Dónde astan los enchufes? 
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¿Qu~ eKtens1ón de cables se necesitan? 

¿Hay que delimitar áreas de contención Para aspec.i;adores? 

¿Existe t"Uido ambiente que dificulte la gt•abación? 

lExiste una rad1oem1sora o canal de televisión c:iLte a-f'ecte la 

9rabac16n? 

¿,,En el caso de locac1ones fuera de la ciudad es necesario 

tomar en cuenta los viáticos: alimentai:1on, hospeda.Je y 

transporte. 

Ubicacion geogt·~fica del lugar y acceso al mismo. 

El F'resuPUesto. 

Hay que hacer un pre!lupuesto desglosado de los costos 

ap,.ox1mat1vos o respectivos de los servicios requet"idos. 

A continuac1ón el Plan de Grabacion y 

Postproduccion, el Plan de Necesidades y el Presupuesto que se 

requirieron en la elaborac:iOn de la Entrevista con Eraclio 

Zepeda, 
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PLAN DE TRABAJO 

Locaciones 

ViaJe a Palenque. 

Entrevista. a Era.clic Zepeda en su rancho. 

Viaje a San C1·istóbal. 

Aspectos del pueblo. 

Viaie a TuMtla Gutiérre:. 

Casa de Eracl10 Zepeda. 

Aspectos Pla~a de Tu:ctla. 

Escuela Secundaria. 

Eracl10 y la marimba. 

Entrevista con el antropoloqo Fábregas. 

Entrev1sl;et doña E'Sper~nO?• (madre de Eracl io>. 

Ca?ión del Sumidero. 

Via,;e a México. 

Entrevista Eraclio - casa Mé:<ico. 

Entrevista M~sha (hija>. 
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Entrevista Elba (esposa>. 

Entr~vista Carlos Navarrste. 

Ent1~evista 01p. Antonio Teno1•10. 

Entrevista Ja1ms Lat>astida. 

Aspectos de apoyo y fotos. 

Po•tproduccion. 

Vac!~do de Bmm, 16mm y video 8 a 3/4 de pul9. 

Tran9ct•ipcion y revisión del material. 

Locución. 

Selecc16n de material de stock. 

Edicion. 

Musicali:z~ciOn. 

Revisión e inserts faltantes. 

Disolvenc1as y titulaJe. 

Entrevista Eraclio Z•peda Mó:dco. 

Oip. Antonio Tenorio <por cancelaciOn de cita>. 
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Jaime La.bastida (el sonido presentó 9rave!i 

Problemas de audiofrecuenc1a no verif 1cados en 

la grabación por· olvido de audi-fonos>. 

Entrevista. a Elba (a solicitud cte ella>. 

P1·esentac1on de un libro de Eraclio en público. 

Edición. 

NECESIDADES. 

Recursos Técnicos. 

GRABACIDN1 

Camara de 3 tubos. 

Videog1~abado1•a 3/4 de pulg. 

Trip1e. 

Mon1 ter. 

Lámparas de 10(1(1 watts. 

Micró_fonos corbatera y direccional. 

Bater·ias p~r·a camar·a, v1deograbadora. 

Mon i ter. 

Fuentes de alimentacion cémara. y v1deo9rabadora. 

Cables de alimentación. 

Cables de cone:.\1on. 
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F'OSTPRODUCC ION: 

Cabina con control para locutor. 

Isla. 

Isla de edtcion con generador de caracteres, 

swi tcher, TBC, efectos. 

Telecine. 

Recursos Materiales, 

Videocassettes de 2ó m1n. 

Videocassettes de 60 min. 

Videocassettes Beta. 

Cintas de 1/4 da pul9. 

Recut"'SOS Humanos. 

Camar09rafo. 

Sonidista. 

Iluminador. 

Ayudante y/o chofer. 

Locutor. 

Musical1zador o comp•91nador de música. 

Operador de la isl.er. de edici6n. 



- 5(1 -

Operado!" de la cabina de sonido. 

0Perador del telecine. 
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PRESUPUESTO. 

<Abril de 19881 

ENTREVISTA A ERACLIO ZEPEDA 

(Programa de 1 hora afirO>:. > 

EQUIPO COMPLETO DE GRABACION PORTATIL (7 dlasl, 

$ 750 000.00 K dla 

PERSONAL DE GRABACIDN (7 d {asl 

Camarografo 

Son1dista 

Iluminador 

Ayudante/chofer 

EDICION 7(10 horas (7 dtas) 

CABINA DE AUDIO < 1 hora) 

LOCUTOR 

MUSICAL!ZADOR 

O!SOLVENCIAS V TITULAJE 

$ 150 000.00 X dla 

75 000.00 x dla 

SO 000.00 :< dla 

25 000.00 x dla 

s 5 250 1)1)0 . t)l) 

2 11)(1 000. 1)0 

5 250 000. Ot) 

120 r.100.00 

300 000.0(! 

251) 000.00 

500 l)t)Q.l)c) 



11ATERIALES 

30 videocassettes 20' 

3 videocassettes 60' 

6 videocassettes Beta 

2 cintas audio 
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VACIADO de 9mm y 16mm a video 3/4 

TRANSPORTE 

AL!MENTACION 

HOSPEDAJE 

NOTA: Gracias · a la aportación 

SUBTOTAL 

l:Sl: !VA 

TOTAL 

valiosa 

946 020. 1)1) 

140 001.(10 

72 864. (11) 

24 0(11).1)1) 

130 000.0(1 

2 O(H) (tQI). c)Q 

1 1)40 (100. (11) 

4:St) t)OO. 00 

18 572 885.(10 

2 78:5 932.70 

21 358 817.70 

de •miqos y 

colaboradores, este pro9rama pudo real1zar9e con un 

~asto aproximado de Sb 000 c)f)f).l)l) 
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2.6.5. La Grabac1on. 

La televis16n requiere para la reilli;::ac1on de la EntrevistC' 

de tres instrumento5 indispensables: cámara. m11:.rofono y 

V1deo.9rabadora. además de los operadores de dichos equipos. 

El equipo de grabación por si solo suele impresionar. El 

entt~evistadot~ debe buscar que el entrevistado se habi tue y 

familiarice con las condiciones de trabajo. 

Con anterioridad al dia de la grabación, el entrevistador 

dará instrucciones precisas al personal. E:<plicará sobre la idea. 

estructura, concepción y formato del programa, as1 como los 

objetivos que se desean destaca1~. De ese modo se 1013rará que el 

equipo funcione independientemente en busca del proposito comun. 

Desde luego, durante la grabación el entrevistador Puede dat~ 

instrucciones al camarógrafo de emPlazamientos, 

encuadres y movimientos de cámara antes del comienzo de la 

9rabac1on, durante los c:ortes y aún dentro de la grabación con 

alguna señal acordada previamente. 

La Entr•vista d• S•mblanza puede realizarse con una unidad 

móvil, con dos o tres cámaras. Si este as el caso no se perderá 

ninguno de los aspectos. La entrevista entonces puede durar dcñ o 
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'tres horas con una continuidad natural. Si e:<iste esta 

posibilidad, pueden presentarse dos tipos de dificultadeg: 

Primero, que el entrevistado no se acostumbre a dialogar en medio 

de t,;.nta 13ente y equ1po y, segundo, que no e:nsta el espacio 

su+1c1ente pcl\ra los despla=amientos de equipo. 

La Entrevista puede real i ::arse, también, con una sola 

cámara como lo demuestra el presente trabajo, en un esfuerzo por 

desempeñarse con sistemas de bajo costo. 

Cuando el equipo cuente con una sola cámara, ésta estará 

siempre destinada al entrevistado, a sus reacciones y a sus 

respuestas mientras se reali::a la entrevista. 

F'osteriormente, se grabari\n las preguntas que se deseen con 

el entrev1stador a cuadro. Aciui se pt•esenta la difict.lltad de 

rePetir de mantenet· el clima ~ el tono del momento en que 

ft.1eron pronunciadas. Esto se loc;1ra con ensayos y tomando en 

cuenta las e i rcuns tan e i as en qt.1e se efectuaron 1 as tomas; de ah 1 

la necesidad del manejo de recursos dramáticos. Durante la 

edic:ion se decidir.a cuándo se colocan la.s preguntas fuera de 

cuadro y cuando dentro de cuadro. 

La mayoria de las tomas vinculadas al escenario de la 

Entrevista se realizan una vez ter~minada la mi5ma, asi como 
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al9unas tomas de protec.c:ion del entrevistado y del entre\otstador 

en ac:titLld de escuchar, mismas qL1e se requ1e1'en para cubrir los 

cortes de la entrevista. 

Después de terminada la Entrevista, se lleva a cabo la 

selec:ciOn del c:onten1do y se buscan los apoyos visuales c:¡ue se 

requieran piara el material selec:ctonado. 

También se graban las reTle:<iones, información. narración, 

fra!;¡mentos de la obra del autor, etcétera que se deseen agregar 

al material en cinta de audio. 

Asimismo, se realiza la musicalizac:ión, es decir, la 

selección musical que se utili;:ará en el pro9rama. 

Durante la grabación de la entreviwta con Eraclio Zepeda a 

pesar de que fueron contratados dos profesionales: de cámara y de 

sonido que traba.Jan en Televisión Un1versitar1a y se les remunero 

como corresponde, se observan problemas técnicos y de preparación 

como: cámara inclinada, porque desconocen el manejo de la 

vertical. Muchas tomas no pudieron utilizarse por ese problema.; 

:::umbido\i de sonido por~ ca.bles ma.1 conectados o en mal estado, 

situaciones que se presentaron por no utiliz~r audiionos para 

verificar la entrada del sonido, tampoco existe una concepción 

acerca de la función del audio. 
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2.6.6, F'ostproducci6n, 

Esta etapa de la Entrevista por Television puede comparat•se 

con la del momento de sentat•se a escribir• en la entrevista pat•a 

los medios 1mpr1asos, 

La Entr•vi•t• d• Sembl•nz• debe ser como ya lo hemos dicho 

antes un "espejo" donde podemos ver lo más real y objetivamente 

posible al entravistado. Esto no C1U1ere dec11· que la entrevista 

debe ser presentada al espectador tal y como se llevó a cabo, en 

el mismo orden y sin alteración alguna. 

En tal caso el trabajo del reportero term1naria en la 

ent1•ev1sta misma. no habrta una labor c::reativa de la 9ue habla la 

periodista Cristina Pachaco. 

En telE!vision el trabajo de ~scritor10 es tan o más 

importante y corresp.onde a la ed1ci6n del m~teriaL El orden de 

l~ entrevista es alterado ccnc:ret~ndose un nuevo orden con los 

datos significativos obtenidos durante la grabación de la 

entrevist~ y la suma de los otro:.; d.:i.tos obtenidos poi· las otros 

+uentes. La entrF.!vista puede estar lle!na de cosas simples, 

cotidianas, pero significativas. 
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Se denomina pastprcducción al Pt·ocesa ~ost.e1"'1or 3. la 

c;:wab~ción p1·incl.pal que incluye vaciados de otros formatos al 

·formato en que se real1:a1·a la edición, 9rabaciones de audio como 

locutor a voces .fuer~ de cuadro, selección musical y de sonidos; 

recopilac1on de material de archivo. elaboración de efectos 

especiales de video. titules y la edicion de todo el matertal. 

El p1·ocedim1ento principal que une 

ante1·io1·es es la edición del material. 

La edición en t'elevisión es 

todos los aspectos 

un procedimiento 

electromagnético mediante al cual se hace el montaJe en una cinta 

maqnetof6nica de las imágenes y sonidos que componen un pro~rama 

de televisión. 

Una vez t·eali:ada la entrevi9ta. se procede a ordenar y 

sistemat1:ar el material con una lógica narrativa c:¡ue se 

corresponda con la concepción adoptada y con la estructura 

previstai. En el CctSO de la Entrevista da Sembl•nza el 

entrevistador podra interpretar, comparar y descr1b1r libremente 

al personaje. de acuerdo con lo señalado por Vicente Leñero y 

'carlas M<irin <q>. 

( 9 ) Leñero, op. cit. p. 142. 
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Es c:iqui donde la Entrevista concretat"t\ Lln 01·den: una 

entrada o presentac:1on, una introduc:c1ón. un cuerpo dividido en 

secuencias y en escenas y por último. Ltn final e salida. La 

info1·mac1ón sin datos a1gnificativos se desac:ha: ta1·tamudeos, 

titubeos, repeticiones, desat·rollos e::tensos. 

Consérvese solo 

Adic1ónese también la informac16n obtenida POt' otras fuentes que 

sirva para apoyar o complementar el material, tales como: otras 

entrevistas, imagenes de archivo o documentales, foto9rafias, 

pellculas, etcétera. 

L•s cualidades sobresalientes del material seleccionado 

deben ser1 lo interesante, lo novedosa y lo original, aspectos 

~ue daran al trabajo un caracter y un punto de vista inéditos. 

A d1fet'enc1a del Pt"o!:wama dramati=ado. el 9uión definitivo 

d~ la Ent1~evi•ta de Semblanza. o sea el qua m~~ se ·¡a a pa1·eccr 

al programa, se hac~. una ve: ter·m1nada la entrevista, ~s decir·, 

antes de la edicion. La estructura es a.Justada al boceto oriqinal 

que se diseño antes de la qrabacion. Esto se hace por escrLto 

antes de Pasat· esa 1nformac1on a la cinta. Ls ~iauali:ac1on de lo 

que sera la Entrevista de Semblan::a Crecera en la mente del 

entrevistador desde antes de la 13rat>ac1on y se irá desarrollando 

durante la entrevista hasta concretarse en la edicion. 
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Es importante sa1ber la cal 1 f icac16n del material grabado 

C\ntes de la edic:1on~ es decir, identificar de manera ordenada las 

tomas ~ los contenidos por esct•ito con los tiempos exactos de las 

1ntervenc:1ones y los planos y movimientos de c:amara 9ue se 

real1:a1·on. Esta infot•macion debe transc:r1bit•sa al ~u1on para que 

la edición sea efica: y ráPida. 

El 9u16n definitivo deber.a registrar, además de las 

preguntas y respuestas, la música, los efectos sonoros~ efectos; y 

apoyos visuales, loc:uc:íon, etcétera. 

Una vez 9ue se tiene todo esto, se comien~a la edicion, el 

monta.Je de las diferentes espirales 9ue articulan todos los 

elementos del televisivo. Dicho len~uaJe estará 

conformado pot• el entrevistado principal, los otros entrevistados 

y el entrevistador, la descripción del entr•evistado y del 

ambiente, las im.:iiqenes con o sin sonido. los efectos v1su;.:ile.,;. \.,... 

locución, la música, los efectos sonoros, tos sobre ti tu los, 

titules y cr·éditos. 

Como se ve, el pt'oceso de la edición consiste en l~ .:icabada 

y definitiva combinación de los materiales 1nfor·mat1vos 1 de los 

recursos técnicos, lenguaJe y estrate9ias que se ordenan y 

armoni:an pat'a da1• forma y vida al pt'oducto que. hasta est3 etapa 
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fué des~rroll~ndose fraqmenta1•1amente. Ac~so POdt·i~mos se~~lat~ 

cu& la ed1c1on es la in~e~r3c1on de los alemencos mor•faJ0~1cc~ y 

e~enc1ales oe la ent1•ev1sta. 



INSERT: CRED!TOS 

p¡;·ESENT AC 1 ON 

INSERT: A ~11 HIJA: 

IJESNA N 1 CTE 

SI NEGROS. 

IMAGENES DEL CAf:\ON SU11!0ERO. 

!NSERT: 

FRAGMENTO POEMA: 

?equ.ndo So 1 de 

ERACLI O ZEPEDA 

- o1 -

MUSICA 1 

y 1 ENTO Y TRUEl~O 

MUSICA BAJA Y QUEDA DE FONDO 

LOC. OFF: 

Soy un hombre que vi ve con el 

'.liento. 

c:on el pa jaro, con lC\ nube. con 

la noche. 

Vivo con todo lo que busca 

un espacio preciso, en donde 

anidar el esPiritu lleno de 

humo, de sales y de gritos. 

Tengo un espiritu ancho de 

universo. 

y a la luna enredada entre mis 

nervios. 

Soy libre: 

leopardo encuevado en las 

mañanas; jabali que se pierde en 
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COMEDOR: 
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el c:repusculo. 

Viento soy. 

Sube Música y sale. 

MUSICA 2 DE FONDO. 

ERACLIO ZEPEDA: 

El oficio. de contador de 

histo1~1as. el ofic10 de cuentero 

es relatar al~o que --todos han 

visto-- de tal mane1~a, que nadie 

se hubie1~a podido 1mag1nar que, 

el traslado de un caballo por el 

potrero pod ia tener ras13os tan 

sorprendentes que, ellos no lo 

adv1rt1eran. 

A veces. me encuentro escritores 

que por petulancia rechazan los 

medios masivos de comun1cac16n. 

Esto es tan petulante, tan tor~pe 

y tan reacc:1onario como que un 

escritor del s19lo XVI rechazara 

la imprenta y c¡uis1era. seguir 

escribiendo con su pluma de 
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'3anso. 

Hago polit1ca Pot•que c:t•eo que el 

mu neo que v1v1mos 

profundamente~ 1nJusto y 

es 

que 

tenemos que> 11 ec;tar todos a un 

mundo que no nos aver'3•.1enc:e a 

nosotros. 

Yo creo que, un hombre o una 

muJet• que p1et•de la capacidad 

del asombro ante el mundo ••• 

emp1e::a a morir. 

Creo que mientras conservemos la 

capacidad de ver el amanecer 

--e: amo Sl fuera el primer 

amanecer del mundo, el primer 

amanee: et· de la h1stor1a de la 

humanidad-- tendremos la 

posib1l1dad de segu11• v1v1endo. 

ENlf<_E'J 1 STADO!;;tj: < REFLEX l ONES l 

¿Quién es'? Erac 110 Zepeoa. este 

intelectual meH1c:ano de los 
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SAl·J CRISTüBAL DE LAS CASAS, 

ERACL ID ZEPEDA 

INSERT: UN CUENTO. UN CUENTERO 

;· MUCHO MAS , , , 

73/(J(I: 3(1 

CU. CE~RADO DE ERACLIO. 

múltiple~ ~f1c1cs. 

¿cuales serAn sus sueños~· 

¿como son sus rec;il1dades? 

Sus dientes son 9ranos de maiz, 

que 9erminan Palab1~as y 

mil· leyendas mag1cas. 

lCuáles habrán sido las arcillas 

de sLt vida·!• 

,;..Como es? Eracl10 Zepeda, en la 

sencilla y compleja dimensión 

del hombre. 

Sube Música y sale. 

ERACLIO ZEPEDA: 

Tenqo una totografia que amo. 

Amo el momento que esta detenido 

en es~ -foto9rafia. Debo de 

tener, tal ve;:. seis años y 

estoy en los bra=os de mí padre, 

y estoy. prec1si\mente, en la 

linea di.v1sor1.:l de l"lé:·1co •:on 

Guatem~l~ y. también, Jue9a un 

papel. Porque s1, alqo aprendi, 

t.;i.mb i én. en 1 as conve'rsac i enes 
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con m1 papá, era este amor a 

Centroamérica. Este amor m¿¡.s 

allá de una ft•ontera que más q11e 

fis1ca era una cultura del 

corazon, una f1•ontera del 

corazon. 

Sin embargo, lo que me enternece 

de esta foto no es estar• 

protegido con m1 padre, sino, a 

pesa1· de la diferencia de edad, 

que los dos tengamos la cabeza 

al mismo nivel --en la foto--. 

que podamos tener los dos e 1 

misma punto de vista •.• como una 

cámara. ves que una cámara es 

importante cu¿iindo co;:;tA a la 

altura de los OJns del hombre. 

Entonces, el haber aprendido a 

ver --siempre al mismo nivel-- a 

pesat• de que uno era un hombre y 

otro era un ni~o, y el respeto 

en que estaba mane.Jada esa 

relación. 

Me tocó, entonces. convivir con 

un padre joven, un padre lleno 



MS, ERACLIO 
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CU. ERACLIO 

ERACLIO Y ENTREVISTADORA 
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de 1m.:ig1nac1on del cual fui --te 

dacia-- alumno 

compañero. F'or supuesto, nunca 

nos hablábamos más que de tú o 

de tocayisimo, nos decíamos 

también tocayis1mo. No recuerdo 

nunca un acto de violencia de 

él. Era el mane Jo de la 

intel i9encia, del asombro y de 

mostrar que, en la invención no 

hay ningún pecado oculto, al 

contrario ••• la verdad 

1 í teraria. la verdad ensoñada 

tiene tanto derecho a e~ist1r 

como la verdad histórica siempre 

y cuando esté bien hecha y bien 

dicha. 

Era una in.fancia que oscilaba y 

giraba alrededor de dos grandes 

mundos: uno. el mundo culto da 

una biblioteca, de una buena 

biblioteca y el mundo culto 

fuera de· una b ib l 1oteca --que 

era tal ve:: el más profundo--,. y 

e 1 mundo de los cultos qua no 
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sabian leer. El mundo de la 

cul tui-a de los qi.te no saben 

escribir. el mundo de la cultura 

de los que son proiundamente 

sab1os y no lo han adver•tido. 

MUSICA FONDO. 

CORREDORES CASA TUXTLA. Es el mundo. sencillo, de los 

117/18:4b hombres y las mujeres que 

ENTRADA DE LA ENTREVISTADORA llegaban, cada tarde, a mi casa 

PANEL DEL PATIO a 01r conversar a m1 padre y a 

CON CORREDORES los pares de mi padre, a los 

iguales a mi padre. Por-que mi 

casa era --sus corredores cada 

tarde se convertian en un gran 

templo de los cuenteros-- un 

gran templo, al cual llegaban 

los que sabian contar historias. 

SALE MUSICA. 

139/4:42 CARLOS NAVARRETE: 

l. MS. AMBOS Era.el io, en cierta medida, no 

sólo capto el espir1tu y la 

! funciOn de los cuenteros. sino 

,. que él mismo asumió el papel de 
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CU. NAVARRETE 
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la cuentería. El cuentero es 

derivac1on de un personaje que 

viene del mundo prehispánico. 

son los famosos len9uas de las 

comunidades. El qLtien recogia 

todas las esperan;?as, quien 

recogia todo el aspecto, 

d19amos, de resistencia y era el 

gran lengua, el lengua de la 

comunidad. el lengua del grupo. 

Entonces. Eraclio conoc10 a lo 

que ha sido una der1vaciOn da 

ese concepto, los cuenteros, los 

9ue hablan, los que cuentan, en 

nombre de los demas. Yo creo 

que, ahi, es donde radica mucho 

del conocim1ento 

sab1duria-- de 

--de 

Era.el io 

la 

para 

tratar a su propio pueblo, de 

e~a mc::cla. de es~ ~nt,.ecruce de 

su propia capacidad de contar 

con la que fué rec1b1endo de 

estos mar~vi l losos persona.Jes, 



RANCHO 

CU, ENTREVISTADORA 

CORTE NS. ERACLIO CON 

OS. ENTREVISTADORA 

ZI. ERACLIO 

72/14:12 

- 69 -

ERACLIO ZEPEDA: 

Todo esto, también, trajo un 

nudo· ~ue para mi fué mLly 

importante. una atadura, que fué 

la escuela Cardenista. A mi me 

toco. todavia. estudiar en una 

escuela --concebida como debla 

ser la educación en la época del 

General Cárdenas-- ya el General 

Cérdenas no era Presidente, ya 

era Miguel Alemán, pero como en 

Chiapas las cosas siempre l le9an 

--el General C4rdenas tarde, 

seguia todavta gobernando sin 

ser Presidente-- y nosctt•os en 

la escuela cantábamos la 

Internacional y tentamos la 

amistad c:on todos los niños del 

mundo y, sabiamos de los 

trabajos en cooperativa y, 

teniamoia una vida polf t1ca de 

elecciones y, los niños 

pa1·t1cipatJan en la coopet·a.tiva. 

escolar y, participaban en la 

tienda ese: o lat~ y ha.e 1 amos un 
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per10d1co --que P~r,:1, mi fué 

central--. Yo fui director· de un 

periódico. imp1•eso, inventado 11n 

la escuela. Un per1ód1co, en el 

72115: 44 

cual publicaba el ni~o Osear 

Oliva que después es un buen 

poeta, el ni~o Juan Ba~uelos que 

después es un buen poeta. 

Era a.prender para transformar, 

era aprender para crear. y a9ui 

se amarra otra de las grand•s 

h•renciaw de esta infilnc1a 9ue 

celebro .... lo mas importante es 

crear, 9ue cada noche, hayas 

de Jade algo en al mundo 9ue no 

estaba al amanecer. Al fin y al 

cabe la creac16n es la cultura, 

entonces, toda forma de creaciOn 

es un monumento perenne para la 

cultura y... es otra da las 

lecciones que a.pr•ndt d• este 

mundo culto al mar9en de los 

libros y profundamente culto en 

la bibl1oteca. de la casa. 
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ENTREVISTADORA: 

Volviendo, Era.el io, volviendo a 

tu infancia --se nota que tienes 

gran vinculacion con tu pad1~e, 

de varon a varen-- ¿qué nos 

puedes hablar de los aportes de 

tu relación con tu madre? 

ERACLIO ZEPEDA: 

Mi madre --y la verás pronto 

cuando la conozcas-- es la 

fuerza, mi madre es la 

pet•manenc ia. El la era la 

capacidad de transformar 1 as 

cosas f isicamente. Mi padre 

transformaba las cosas con la 

palabra y la imaginación. Mi 

madre con el traba,10 de sus 

manos iba haciendo los asuntos 

da todos los dias. 

Creo que mi fuerza fisica viene 

de ella y. también, esta 

·capacidad que ella me enseñó de 

tener los pies en la tierra. 
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65/11:32 

ESPERANZA RAMOS D& ZEPEOA: 

Pues, era un ni~o muy viva:, muy 

invest1qador. siempre le gustaba 

estar cerca de nosotros. sobre 

todo, de su papa.. Era como l.::c\ 

sombra de su papá y él, cuando 

tenia tiempo, se lo llevaba. 

Incluso cuando tenia dos años lo 

llevaba de caceria y él llevaba 

SLI rifl ito de juguete y si 

cazaban unas Palomas, su papá se 

las amarraba en el rifle y 

entraba a la casa como un gran 

cazadct~ cargando sus palomitas. 

Asi que, cu•ndo Laquito nació su 

papá tenia casi los 33, asi que, 

se imagina como estaba loco con 

su hiJo y l• familia. en general 

porque no habi• más nietos en la 

familia. 

Fué un niño muy querido, muy 

deseado ·Y• sobre todo, muy 

mimado. 
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MUSICA. 

ERACL!D ZEPEDA: 

Yo habla vivido en una escuela 

secundaria sumamente libre, la 

de T1.rntla Gutiérrez. una escuela 

$ecundaria en el lnsti tute de 

Ciencias y At~tes de Chiapas, 

donde ha estudiado Jaime 

Sabinas. donde fué bibliotecaria 

Rosario 

estudio 

Robles, 

Castellanos, donde 

Juan Bañuelos, Daniel 

donde estudió Osca1~ 

Oliva, estudié yo, donde estudió 

RaUl Garduño, donde estudió Elba 

Macias ••• 

Una escuela donde sallan pocos 

ingenieros y muchos poetas. Era 

una escuela poco e:<perimental y 

absolutamente entregada a la 

imaginac16n. 

ENTREVISTADORA: 

Y. Eraclio, cuando tü estudiaste 
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la preparatoria en una escuela 

mili tat•. lpot• qué? 

estudiaste la prepar•ataria en 

una escuela militar, habiendo 

estudiado en una escuela tan 

libre la primaria, ¿no? 

Y. por· otro lado, me '3UStaria. 

que nos hablaras de la 

contradicción que Ge pre9enta en 

tu personalidad al 

estudiado en una escuela primero 

libre y entrar en una escuela en 

donde la disciplina, el 

autoritarismo pues deben estar 

plantados de alguna maner•a. 

f;:RACLIO ZEPEDA: 

Y la escuela a la que yo fui era 

precisamente. un escuela que 

estaba insert~ en esta bUsqued~ 

de los nuevos cuadros que iban a 

gobernar el pais, los educ~dos 

Por los cl.tt·as y los educados por 

los mi 1 i tat·es. Entonces yo ful a 

aquell~ Unive1·s1dad Militar y el 
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trato basado en el respeto a los 

jovenes cadetes hizo ~ue 

unidad que yo mandaba fuera una 

unidad modelo. en la cual 

habla castigos físicos. Era 

por supuesto, 

yo otro 

la 

no 

yo 

y 

de 

estricto, 

apl ic:aba 

castigos re9lamentar106, pero 

jamás golpeé, ni jamils vejé a 

nadie y encontré de pronto que 

habla un orgullo en la unidad de 

~ue estábamos cumpliendo las 

tareas militares con la dignidad 

humana. 

Entonces, eran fuerzas armadas 

h•bian 

RevoluciOn, 

surgido 

--fuerzas 

de una 

armadas 

que hablan sur91do de una lucha 

para terminar con un ejército de 

casta, el ej•rc:ito Po1~firista-

y que tenia que heredar parta de 

aquella lucha popular. 

V lo primero que nos enseñaban 

eo¡¡ que nin9Un ejército, por 

poderoso que crea que es, podrá 
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13anar un solo combate al pueblo. 

el pueblo es 

infinitamente mas poderoso que 

cual9uier ejército y un eJército 

es poderoso si lo nutre el 

pueblo. 

Y es, precisamente en este mundo 

del esfuerzo --•n este hori::onte 

de la disc1pl ina, en este 

trabajo diario de acostumbrarse 

a una or9ani::ac10n y a un 

esfuerzo constante fisico-- es 

donde sorprend•ntementa aparece 

la poesia y, formamofi el primer 

grupo lite1·ario ••• Alli, en ast~ 

escuela mi litar. En la 

participan escritores~ que todos 

fueron después escritores 

profesionales 

fundamentalmente el poeta Jaime 

Labast ida y el poeta Jaime 

Augusto Shelley, los dos Jaimes. 

F'ero, también alli, junto a la 

poesia, Junto al descubrimiento 

de los grandes poetas 
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fundamnetales, 

c:omo nuestros 

qeneración y 

tanto 

--de 

de 

clásicos 

nuestra 

nuestro 

tiempo--, tamb1en, hace la 

aparición en la persona de N1ls 

Castro, 

aparición 

filósofo, 

un 

hace la 

instrumento 

fundamental para nosotr~os que es 

la concepción cientlfica del 

mundo. 

Ali!, junto a los ejercicios 

mi lit.ares, alli, Junto a la 

disciplina fisica, alli, en este 

enorme seminar~10 para templ.ar la 

energía, alli, fundamos, 

también, en Terma clandestina el 

primer circulo de estudios de 

Mar:<1smo. 

En aquellos dias yo no sabia lo 

que iba a &uceder después, pero 

en Cuba en los dias de Girón 

--yo entendi-- que no habia 

desperdiciado una sola hora de 

mi estancia en la escuela 

militar; lo que habla aprendido 
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tenia un sentido nuevo y estaba 

como lo habiamos soñado en el 

mundo de la poesia --aquellas 

cosas aprendidas, aquellos 

palotes y 9anchitofi del 

soldado-- estaban en Cuba 

puestos al servicio de lo que 

los verdaderos soldados e9tán 

siempre 

pueblo. 

al 

ENTREVISTADORA: 

servicio ••. 

El deporte es uno de lo» 

del 

elementos importantes de todo 

ser humano. Cuando fuiste 

peque~o debiste practicarlo. Me 

gustarla que nos hablaras acerca 

de esta actividad en tu niñez, 

en tu Juventud. de tu formación 

que te dio y, en particular. me 

9ustaria que dieras un enfoque o 

hicieras al9una referencia de lo 

que fué ·ta pr~ctica del box en 

tu vida. 
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ERACLIO ZEPEDA: 

Mi qenerac1ón fue contemporánea 

de la introduc:c16n de los 

deportes, de los Juegos 

organu:ados, de los trabajos en 

conjunto. M1 generación, en la 

escuela, aprend 10 los deportes. 

Es algo que nosotros nos 

olvidamos, los deportes son una 

tarea fundamentalmente cultural 

--es una acción de altisima 

cultura-- tan importante como la 

literatura por9ue forja el 

espiritu y forja el cuerpo que 

después va a necesitar esa 

fortaleza para podet·lo aplicar 

en el trabaJo. 

En nosotros se desarrolló más el 

futbol, y recuerdo todavia, en 

forma clartsima, el dia en ~ue 

conocimos las primeras pelotas 

de futbo l y el maistro en 

Tapachula las llevó con unas 

redes, en las cuales iban cinco 

o seis pelotas y Juqamos y 
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apreno:i.mos 

posiciones 

las 

--yo 

dístinta.s 

era defensa, 

defensa derecho-- y de•pués de 

que termin.amos el JUe90 l lev.amos 

las pelotas al Palacio Municipal 

donde se guardaban y, mientras 

el maistro entraba al Palacio 

Municipal con las redes cargadas 

de pelotas, del Palacio 

Municipal salia un policia con 

otra red muy semejante. Habia 

un• red con cuatro cabezas de 

decapita.dos que llevaba el 

policta porque laa habta 

re~cata.do de un sitio que se 

llama 

habido 

Mediomonte~ donde habta 

una 9ran matanza de 

campesinos. 

El horror de las c .. bezas y las 

ta1·eas iniciales culturale~ dal 

futbol quedaron para mi siempre 

ligadas en 'forma continua. 

DEl esos dia.s el recuerdo 

fundamental que tengo es dal 

ma.1stro de bo:<eo, el profesor~ 
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Rosales. un antiguo boxeador que 

decía y siempre repet ta: 11 En el 

boxeo. lo importante no son los 

pu~os, sino la cabe:a y no para 

9olpear·, sino para pensar 

--decia--. S1 Lm1cam~nte luchan 

ustedes con las manos, ser·ia 

como un caballo luchando con las 

patas; 

nosotros 

la diferencia entre 

y la bestia es 9ue 

podemos planificar dónde, cómo y 

cuándo va.mas a pelear·º. Y a mi 

me gustaba el hecho de que le 

daba una dignidad a la 

intel19enc1a con respecto a la 

fuerza fisica, lo cual era 

importante también. 

Nos gustaban mucho, tamb1•n, las 

actividades de 91mnas1a, la 

gimnasia, y había una cierta 

ele9anc1a en la 91mnasia .. V er"a, 

ademas muy interesante porque en 

la gimnasia no habla 

competencia. No podías ser me.1or 

que otro en la tabla 91mn~stica, 
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et'as simplemente 

importancia en 

igual. La 

la tabla 

gimnástica es que todos fuéramos 

igual, que el con .1un to Tuera 

homo1:3éneo. eso me sus taba, 

terminaba para s1emPt'e algo que 

siempre carcome al deporte CfUe 

era la competencia 

competencia misma, 

participacion. 

ENTREVISTADORA: 

por 

no 

la 

la 

En este rancho m•ravilloso, en 

el que estamos platicando el dta 

d" hoy, quisiera ~ue nos 

hablaras acerca de cuál es el 

origen de este rancho. ¿.Por qué 

ss ll~ma T1·in1dad de la Ley~· 

¿Qué si9nif1ca Para ti"? ¿Que es 

lo 9ue te da? y ¿como te sientes 

cuando vienes t"e9ularmente a 

este luc=1ar? 

MUS!CA DE FONDO. 
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ERACL!O ZEPEDA: 

Un rancho es fundamentalmente el 

lugar del esfuerzo, el lu9ar de 

la ct·eacion, la const1"ucciOn de 

un mundo. 

Era la búsqu.ada a un retorno, 

era el encuentro de un origen. 

Los chiapaneccs, hay 

de 

todos 

dos 

los caracteristicas 

ch iapanecos: somos 

escritores y todos venimos del 

rancho, otra cosa nos une1 todos 

tenemos parientes gobernador, 

también, todos. Es una enorme 

conjunto de gentes que nos 

conocemos y que todos estamos 

juntos. 

Trinidad de la Ley es el nombr·e 

de un anti8UO poblado chiapaneco 

que cambio de nombre y ahora se 

llama de otra forma. V el se~or· 

9ue tenia e~ta: terrenoq le 

habia puesto Trinidad de la Ley, 

precisamente, para retomar y 

reconquistar el lugar donde su 



ZB. AMBOS 

lNTERCORTES 

RANCHO 

FS. CASA NOCHE 

E¡;'ACLIO Y OMAR 

CU. OMAR 

za. OMAR y ERACLIO 

- 94 -

ombl i90 habia sido enterrado. 

Era un hombre que no c¡ueria 

perder la memoria. Et~a un hombre 

~ue queria que,. cuando él 

muriera, hubiese l.m sitio que se 

l lama.ra como se 1 lamó el lugar 

donde él nac:tó. Era una lucha de 

no quedar suspendtdo en el aire. 

Entonc·s él le puso Trinidad de 

la Ley. 

Ora, Tr1nidad de la Ley para mi, 

en estos años, ha sido no nada 

más un sitio de trabajo 

agropecuario. sino un 9i tic de 

trabajo artistico. 

Teneo conversaciones que me 

enriquecen con los rancheros, 

con mis vecinos. con loa 

maistros; los cuenteros ••. <B.aJa 

la voz). 

DON DMAR ALFARD: 

Pero se les ocurre un di~ que mi 

compadre Alberto Perayra iba a 

ser la primera da.ma y yo el 
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ERACLIO CAMINANDO. 

RANCHO. 
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qobernador y qL1e le íbamos a 

pt~eguntar ese número en el 

circo. Entonces, yo era don 

Mar•tin C1~u= y Doña Natal ia era 

mi compadre Fernando F·ereyra. 

Entonces, aqarramos y le fuimos 

a robarle L~n vestido a mi mamá 

para vestirlo ~ mi compadre de 

Doña Natalia. V yo 9ali con una 

corbata --no sé dónde la 

conseguimos por ahi-- ¿no? 

Con la tos, pero en el circo 

pusimos un trapecio con una 

9arroc:ha <BAJA LA VOZ l • 

SUBE MUSICA. 

ERACLIO ZEPEDA: 

y de pronto quedo 1 ibre para 

poder hacer trabo.JO 

literario. 

Trinidad de la Ley, pues, es un 

sitio de producc1ón aqr0Pecua1•10 

y un s1t10 de p1·oducc:iOn de lo:

imag1naci6n y que cosa no ~stá 



CU. LAMPAR~ TO. 

ZB. AMBOS 

111/8:53 
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ligada a ta imaq1nac:1on';· 

SALE MUSICA. 

ENTREVISTADORA: <FUERA DE CUADRO! 

¿Que piensa del tiempo de ocio. 

tanto 

social? 

ERACL!O ZEF'EDA: 

üesde ol punto de vista soc1~l y 

personal es la misma cosa a.qui. 

El OClO es la etapa ml!s 

i:woduc: ti va. Los viejos dectan 

cosas terr•ib les en contra del 

ocio, lo c:on-fundian c:on vagancia 

--dec.ian-- que ara la madre de 

todos los vicios. Yo, por el 

contrario, pienso que el OClO 

tiene una gran c:apac1da.d 

creadora, además, es una 

conquista de la humanidad. El 

homb1~e de la Edad Media tenia 

poco ·El hombre de la 

esclavitud no tenia oc10 en lo 

absoluto. Es una, es un 



ESCENAS DE LA PELICULA 

REED MEXICO INSURGENTE. 

111/lb:Ol 

FS. AMBOS EN EL COMEDOR 
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resultado social de una lucha 

por disponer del Propio tiempo 

para el descanso. para la 

1 ibertad, para la recreación, 

pa1·a ser tó mismo, costó muchas 

luchas, muchos muertos y muchas 

cárceles. c:on<-iu1star la jornada 

de ocho ho1·as, lo que hagas 

despues de las ocho horas eres 

tú el único se~or de tu tiempo. 

ENTREVISTADORA: (FUERA DE CUADRO) 

¿oe dónde nace esa capacidad 

tuya pa1·a la. clc:tuación? 

ERACLID ZEF'EDA: 

Si ac:•so existe esa capacidad, 

yo c:rP-o 9ue es el resulta,do 

directo 

escribir. 

Cuando 

de 

estás 

mi oficio de 

esc1·1biendo* te 

est.is i_maqinando a los actores y 



105/<)01 45 

CU. ENTREVISTADORA 

105/2:24 

FOTO ZAPATA Y VILLA 

CU. ERACLIO 
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inuc:has veces al estarlos 

trabajando tú mismo, eres ese 

actor, hablas como ellos, no? 

ENTREVISTADORA: 

¿cual es tu opinión acerca del 

Centauro del Norte·? 

ERACLIO ZEPEDA: 

Bueno. la Revoluc1on Me:<1cana no 

podria explica1·se stn él y sin 

Zapata. 

Mientras que, Vil la es la 

or9anizaci6n en el ejército más 

podero»o en ese momento que es 

la División del Norte, Zapata 

nunca sobrepasa los l im1 tes 

guerrilleros. Mientras que, 

Villa es la sonrisa y la risa y 

la búsqueda. Zapata es el 

recogimiento. el perfecto maneJo 

de cada movim1ento~ Creo que 

entre los dos se refleja la 

esencia me:,1c:ana: la luz, la 

sombra; la carrera y el paso; la 
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1~isa y el s1lenc10. 

105/15153 ~NTREVISTADORA: 

MS. AMBOS ¿Que piensas de John Reed como 

OS. ENTREVISTADORA 

ZI. ERACLIO 

periodista y su vinculación al 

ac:ontecer 

momento? 

hi.stOrico de su 

ERACL!O ZEPEDA: 

John Reed 

lección: 

nos da una 

es el paso 

gr~n 

del 

intelectual al revolucionario,. 

es la demostración de que el 

simple pa.pel de espectador no te 

hac:a el hombre de tu tiempo. 

El lleg~ a la revoluc10n como 

per1od1sta. 

intelectual, 

El, siendo un 

se transiOPtf1a en 

per1od1sta. para ver el mundo, 

para ve1· la historia y cuando ve 

el mundo, cuando ve la historia 

y cL1a.ndo ve a los homb1·es '5e.be 

no es suf1c1ente ser 

simplemente espectador y se hace 

revolucianar10. John Reed es el 



INDIGENAS Y MESTIZOS 

CH!APANECOS 

CU. LIBRO 

MESTIZOS 

109/6:01) 

MS. ANDRES Y ENTREV!ST.ADORA 
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caso e:<traorc:1 inar10 cal 

intelectual que sabe echat• la 

suerte del lado de los pobres. 

MUSICA DE FONDO. 

LQC, OFF: 

Llevan la firma de Eraclio 

Zepeda tres libros de cuentos y 

uno de poesii!.. 

El primero se llama "Benz.ul1..1l 11¡ 

-fué escrito 

personajes de 

en 

la 

1957. 

obra 

Los 

son 

indi~enas y mest1zo9, se mueven 

en una atmosfera º" 
predest1nac1ón y fatalismo. 

ANDRES FABREGAS: 

Benzulul es un libro que nos 

abrió los OJOS hacia el mundo de 

lo nuestro, hacia el mLmdo de 

Chiapas. hacia la 1nmens1dad de 

ese mundo. recuerdo que 

al9unos compañeros comentáb•mos 

sobt•e lo e:ctt•aord1nar10 que 



MS. AMBOS 

Z!. ANDRES 
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resultaba tener un libro asi y 

con tanta calidad litet•arta. 

ENTREVISTADORA: 

Andrés hoy, 

antropóloqo, 

comunidades 

conociendo 

siendo tú 

viviendo con las 

1ndiqenas, 

las comunidades 

indigenas chiapanecas, de alguna 

manera, y las de otras par•tes 

del pa1s, ves tú al 

indigena 

Eracl io 

que escribe o narra 

en su Obt•a? ¿Qué 

intert·elací6n encuentras o qué 

diferencias? 

ANDRES FABREGAS: 

Desde el punto de vista da un 

antropo lego, la obl'a de Erac l io 

Zepeda. además hay que verla en 

el momento en que escribió 

Benzulul, que es un monumento 

extraordinario, no solamente a 

la lengua. sino al anAl1s1s 

antropológico; en el mamante en 
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que Lace escribe Benzulu 1, la 

antropologia 

era 

que se hac ta en 

una antropolo9ia Chiapas 

ac:épt ic:a teoricamente, una 

antroPologia ~ue se reqodea.ba en 

el estudio de lo anodino, de lo 

superficial y este libro de Lace 

vino a marcar la problemática 

cultural y social de Chiapa.9. Vo 

c'reo que. a partir de Benzulul. 

la antropologia en ChiilpllS 

t'ecobra una trad1cion, entiende 

a la cultura en otra perspectiva 

e influye notablemente en los 

estudios posteriores. 

Asi 9ue yo, como antropOlogo, 

veo la obra de Lace no solamente 

desde el punto de vista del go::.o 

'1Ue da leer un libro tan bien 

escrito. sino '1Ue lo veo con 

ojos de pro·fesional, de que me 

descubre un mundo que h91.b ia sido 

prac:ticaimente 

antropolo9ia 

olv1dado por la 

de corte 

func1onalista que se hacia en el 



ERACLIO. CAMINATA FRENTE 

AL RANCHO 

ESCENA DE LA MARIMBA. 
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Estado. 

MUSICA DE FONDO. 

LOC, OFF: 

Era.c:l10 publicó poesia entre los 

años 61 y 63. Más tarde. aparece 

ºAsalto Nocturnoº en 1974; con 

él obtiene el Premio Nacional de 

Cuento; los temas son c:itadinos 

y de aspectos referentes a sus 

via3es. Su último 1 ibro, 

11 Relac:1ón de Travesia", recibe 

el premio Vi 1 laurrutia en 1982. 

Siempre en sus ori9enes o en la 

pasión por e1<altarlos. Era.clic 

escribe el cuento "De la Marimba 

al Son•·~ con él rinde homenaje a 

ese instrumento musical cuyo 

oriqen resulta de las me::::c las 

entre las razas ne!:Jt'a, indigena 

y erial la que habitaron las 

tierras chiapanecas. 

ENTRA MARIMBA. 
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CU. ERACLIO 

ERACL!O ESCRIBE 

A MAQUINA 

CU. ERACLIO 

CU. ENTREVISTADORA 

105/15:00 

105/18:0•) 

98/3:43 

OS. ERACLIO EN ESPEJO, 

MS. ERACL!O 

SALE MUSICA. 

ERACLIO ZEPl¡DA: 

Me serta muy dificil de9Cubrir 

en 9ué momento decido ser 

escri ter. Yo creo que era algo 

natut•al que me llevaba la propia 

historia, la familia, la propia 

escuela y el propio entorne 

cultural ch1apaneco en donde la 

palabra es un instrumento 

fundamental. 

Pero es en el a~o 57 ahora lo 

veo con claridad donde decido 

que ese es mi oficio. que eso es 

lo que voy a ser toda la vida. 

ENTREVISTADORA: 

¿Tu obra literaria e•tá diriqid~ 

a un público en particular? ¿A 

qué público llega y ~ cu~l te 

gustarla que llegase? 

ERACL!O ZEF'EDA: 

Vivimos en un pAis y en un 



ZB. 

98/5125 

CU. ENTREVISTADORA 

MS. ERACLIO 
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continente y t.tna cultura en la 

cual los l 1bros aon no están a 

la dispos1c16n de todos, 

entonc's, para mi es iqual de 

satisfactorio que me lea un 

joven, que me lea un viejo~ que 

me lea un obrero, que me lea un 

intelectual, que me lea una 

señora aburrida oe la 

aristoc:rac1a. 

Siempre y cuando les guste lo 

que escribo ••• me preocupa mucho 

que les guste. 

ENTREVISTApORA: 

¿cual es la intencion. el fin o 

el objetivo de la literatura de 

E rae l i o Zep eda? 

ERACLIO ZEPEDA: 

Aqul, también, necesario 

revisar muchas cosas. Hubo un 

tiempo en que yo estaba seguro 

oe que el 

literatura 

objetivo 

era ayudar 

de m1 

a la 



CU. ERACLIO 

!NTERCORTE 

ENTREVISTADORA 

CU. ERACLIO 
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11)5/ 17154 

conciencia social. 

Después pensé que el objetivo de 

la literatura er·a encontrar la 

be 11 e::?.a ciue estaba ocu 1 ta para 

los ojos que miraban lo mismo 

que velamos nosotros los 

escritores. Después pensé que la 

literatura tenia un valor en si 

misma, la literatura. Ahora 

pienso que la literatura, !ii no 

es bella, no tiene razón de 

eu1st1r, pero que, si no dice 

al130 .ademas de tser bel le;:a, se 

queda en un jue90 puro. 

V también, pienso que la 

literatura se sostandrA siempre 

y cuando tenga lectores. Esto 

c¡uiere decir que me he empe;:ado 

a burlar de la escritura que 

Onicamente toma en cuenta al 

se~or que la escribe. 

l;NTREV15TADORA11FUERA DE CUAORG> 

A casi 30 años de habet'· eser i to 

Ben.::ulul. lqué le Cilmbiarias en 
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CU. ERACLIO 

INSERT RUINAS 
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es te momento·? 

.sRACLIO ZEPEDA: 

Nada, nada. no soy de los 

escritores que andan corri91endo 

a poster1or1. Nada, lo que si te 

digo es que, por fo,·tL1na, es un 

libro que no podría volver a 

escribit•. La situación ha 

mejorado a caLtsa de las luchas 

de los indios de mi pueblo. 

ENTREVISTADORA: 

viviste el Eraclio, 

encuentro con las comunidades 

ind iqenas? 

MUSICA DE FONDO. 

ERACLIO ZEPEDAt 

Cuando vivi en las comunidades, 

el que era menos era yo, el los 

eran mayoría yo m1noria, 

entonces tenia qua hacer un 

asfuer~o, igual qu• habia hecho 



CU. ERACL!O 
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el indio en mi casa, para 

adaptarme a la cultura de ellos 

y en este descubrimiento de 

adaptación st.tr<310 una veneración 

por la pro4unda sabiduria con la 

que vivian con respecto a la 

naturaleza. 

SALE NUSICA. 

Para mi, también fué 1mporta.nta 

descubrir que el los no estaban 

dispue.stos a desaparecer. Cu•ndo 

yo era Joven, el sueño de los 

antropOlogos !ioc:1ales me><1canos 

e1•a terminar el pt~oblema indio 

sobre la base de su 

incorporación a la sociedad y 

el lo, c:raian, se real i zaria en 

pocos años. Cuando v1vi en las 

comunidades indias, me di cuenta 

que .. no habla ninqUn proyecto de 

esa naturaleza: qua ellos hablan 

permanec:jdo 500 años en esa 

situac:ion y estaban dispue~tos a 



1/00:00 

CU. LABASTIDA 

INTERCORTE 
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pasar ott·os tantos años mientras 

se puedan desarrollar con 

absoluta libe1·tad. Alli entendi 

que el proyecto del Mé:dco 

futuro 

cuenta 

pueblos 

tendra que tomar en 

los intereses de los 

indios; lle9aremos al 

desarrollo de México con el los 

como nuestros compañeros más 

cercanos. 

JAIME LABAST!DA: 

Me parece que la razon 

fundamental de que Eracl io 

tenga, y en espacial en 

Benzulul. ese carácter fatalista 

se debe a un hecho de carácter 

estructural. Cuando se asume el 

punto d& vista del vencido, 

automáticamente el car4cter es 

el carácter que tiene también el 

destino en la tragedia 9riega. 

Si. como es el ca90 de Eracl10, 

él asume el punto de vista da 

una cultura vencida, del 
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98/10:00 

conjunto de los indi~enas 

(MUSICA DE FONDO> 

c:hiapanecos, atrap~dos por una 

estructura social que los agrede 

y que los lastima de una manera 

tan 9rande, no tiene otra 

solución posible, puaste 9ue es 

un escri ter realista, q..Je l• U+J 

concluir con l• fatalid•d. 

<SALE MUSICAi. 

E• decir, su• person•.i•<a •en 

peruonaJ•• tr.t9icos, •en 

per$onajes que titmen que !i•r 

aplastados, tienen que •et• 

vanc:idos porque no hay 

posibllida.d de triunfo. La única 

posibilidad de triunfo rad1carta 

en un cambio ª" 
e!ltructuras soci.11les. 

ERACLIO ZEPEDA: 

Cuando tú no puades manej~~ la& 

hechos, los hechos te maneJan, 

esto es la fat"lidad, desde este 

punto de vista, sl en todo 
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MS. Ef<ACLIO 
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98/8:50 

98/14135 

Benzulul e1(1ste una fatalidad, 

los hechos est.:.n dados, qu1er:\s 

o no se cL1mplen. LB grande:?a de 

los indios de Chiapas es que con 

SLI esfuerzo han 109ra.do variar 

los hechos. Ya los hechos no se 

imponen a el los. sino que 

empiezan a dar SLI volL1ntad para 

9ue los hechos vayan a su 

servicio y no hacia su muerte. 

ENTREVISTADORA: 

lQu• as Lo que ocurre en tu 

interiot", Eracl10, para que en 

un momento deter•minado t• 

inclines por un .género u otro, 

por la poesta o por el cuento o 

narrativa:· 

ERACL! O ZEPEOA: 

No, no podrta contestarlo, no 

eso. Yo creo, no sé, que te lo 

Podria 

mentirte; 

¡¡qui no~ 

contestar, pero serta 

inventando, 
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Un profesor,. por eso es que dejé 

de ser pt'ofesor, se siente 

obliqado a contestar siempre y 

entonces dice mentiras. Yo no 

etstoy en contra de las menti1'cus. 

siempre y cuando estén bien 

hechas, porque entonces esta 

verdad nueva tiene derecho a ger 

verdad. 

Sin embargo, déjame ver. Hay 

temas que no pueden ser tratados 

por la poesia. 

ZI. A CU. ERACLIO Por ejemplo, la destruc:c:iOn de 

Juan Rodrigue: Ben~ulul es un 

tema que dificilmente podria ser 

tratado por la poesla. "La 

Muerte de Quien Dice Verdad" sl 

puede ser tratado Por la poesi.:i.. 

incluso ese relato esta muy 

¡ 

~ .. cerca del mundo da 1 a frontera 

con el mundo poético. El tema te 

obliga a escoger el 9enero, es 

la vieja discusión por fortuna 

superada,. de fondo y forma 

continente y contenido. 
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98/17:31) ENTREVISTADORA: <FUERA DE CUADRO> 

¿porqué 

poesia? 

ya 

ERACLID ZEF'EDA: 

no has escrito 

En primer lu9ar porque tengo la 

poesia en casa. Tengo mujer que 

escribe poesia y escribe muy 

bien. Adem.,s, creo también qL1e 

la poesia es un estado de 

gracia. Un estado, en el cual 

existen una serie de condiciones 

para ser poesta. La poesia as 

una tarea, al menos en mi, de la 

juventud, o bien, va a ser ahora 

de la madurez. Yo siento que voy 

a volver a escribir poe&ia~ paro 

escribir poesía cuando fui 

funcionario, escribir poesia 

cuando fui representante 

pablico, escribir poesia cuando 

tuve que resolver problemag que, 

p•ra mi en ese momento, er•n más 

importantes como la 
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subsistencia. por ejemPlo, ~e 

me hacia un mundo totalmente 

antipoético, lno? 

JAIME LABASTIDA: 

Eracl io se dedico a la 

poesia, tal 

influencia 

ve:.r., 

de 

por la 

carácter 

amistoso que ejercimos los 

unos sobre los otros cuando 

constttu1amos el Grupo de la 

Espiga Amotinada. Erac 1 io, en 

realidad es un narrador, es 

un narrador nato, i13ual C1Ue 

lo era su padre. Es un hombrl! 

--usted lo sabe bien-- que se 

caraicteriza a si mismo como 

un cuentero. él dice que no 

es cuentista. Yo creo que es 

las dos cosas, creo que e._ 

cuentero porque tiene un" 

gracia innata, es un hombre 

que ·convierte en material de 

narración cualquier an~cdota 

por peque?ia que el la sea y 
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cuando acompaña con el qesto 

la na1'rac i6n, cuando la 

actúa, adquiere una d1mensiOn 

de s1mpatia que normalmente 

ne tiene su nar1·ativa 

escrita. 

ERACLIO CONTANDO UN CUENTO. 

ERACL!O ZEPEDA: 

Don Valentln, al encontrar el 

origen de las palabras llega 

a encontrar el origen 

prim19enio, por ejemplo, --me 

dice-- fi.Jate vos, Lace, qué 

bien e&tá puesto el nombre de 

nosotros los mi lperos. 

¿Porqué, Don VAlentin? Porque 

mira, fijilte, uno agarra y 

ara y siembra y dice i ya!, 

pero si no llueve, pero Ai 

llueve mucho, pero si hay 

viento, pero si la Conasupo 

no paga, los mi 1 peros, 

herm•no, milpero~, milperos 

<APLAUSOS>. 
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CON PUBLICO. 
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cuando acompaña con el gesto 

la nart~ación, cuando la 

actúa, adquiere una d1mensiOn 

de s1mpatia que normalmente 

no tiene su narrativa 

escrita. 

ERACLIO CONTANDO UN CUENTO. 

ERACL!O ZEPE;DA: 

Don Valenttn, al encontrar el 

origen de las palabras llega 

a encontrar el origen 

primigenio, por ejemplo, --me 

dice-- fijate vos, Laca, 9ué 

bien ewtá puaste el nombre de 

nosotros los mi lperos. 

lPorqué, Don V.-lentin? Porque 

mira, fijilite, uno a13arra y 

ara y siembra y dice iya!, 

pero si no llueve, pero ai 

llueve mucho, pero si hay 

viento, pero si la Conasupo 

no pa.ga., los mi 1 peros, 

·hermWtno, milpero•, milperos 

<APLAUSOS>. 
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CU. ERACL!O. 

el 

FRENTE A CAHARA. 

CU. ERACLIO 

ti'? 

FRENTE A CAHARA, 

CU, ERACL!O 
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98/19r00 

90/2:03 

ENTREVISTADORA: 

l-Tú luchas, contra quién? 

ERACLIO ZEPEDA: 

Lucho, luchamos, contra 

atraso, contra la ilegalidad, 

contra el hambre, contra la 

anfermediad 1 

ver9Uen::a. 

contra 

ENTREVISTADORAr <FUERA 

CUADRO) 

la 

DE 

¿Qu• signfica la muerte para 

ERACblO ZEPEDA: 

Como nacer, un sucedido que a 

todo• no5 tiene que p•sar una 

u otra ve:: y que no tiene 

caso andarle 11acando la 

vuelta. Est•s no son palabras 

mia9, son de un personaj• mio 
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CU. ERACLlO FRENTE 

el 

A CAMARA 

CU. LABAST!DA 

90/2:02 
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en 11 No se Asombre, Sar9ento 11
1 

escritas hace 30 años y que 

las sigo creyendo. 

ENTREV 1 STADORA: 

lQue cosas te caus•n miedo, 

Er.:icl iof' 

EBACL!O ZAPEDA: 

Yo creo que el valiente, 

hombre o la muJer valiente, 

es simplemente la que vence 

el miedo. Todos tenemos 

miedo. 

JAIME LABAST!DA: 

Desde 

qui za 

ese punto de vista. 

convendria decir~ que 

Eracl10, a pesar de ser un 

hombre vi tal o justiamente por 

serlo, Eracl10 tiene, no se 

si usted lo sepa, basta.nte 

temor en ocasiones de la 

muerte, no le gusta ha.blar de 
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A CAMARA 
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esos temas, no le gusta habli.*ir 

del dolor, no qu1e1·0 decit• que 

no se entren te a é 1 pero, en 

rehl.lye ese tema por 

obvias ra:ones. 

ERACL !O ZEPEDA: 

Tengo miedo a la enfermedad, 

tengo miedo al dolor, tango 

miedo a la soled•d, tengo miedo 

a causar daño, tengo miedo a no 

podet· resolver problemas. Tengo 

miedo a tener miedo. 

ENTREVISTADORA: 

•!.En qllé momentos de tu vida te 

has sentido atado, amord•;:ado o 

rep1"imido? 

ERACLIO ZEP!;;QA: 

Atado, amorda:zado o rep1•imido no 

crac haberme sentido nunca. 

nunca. Hay qui.en piensa que el 

hecho de que se te digminuyen 

alguna de tus libertades .... ha 
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perdido todo. Yo pienso que ~i 

te cierran una puerta, abres una 

ventana. si te ciarran 

ventana, te asomas por el techo. 

No, nunca me he sentido 

amordazado. amarrado. atado• no. 

ENTREVISTADORA: 

,i_.En qué momento de tu vida te 

has sentido solo? 

ERACLID ZEPEDA: 

Me ima9ino que en al momento del 

nacimiento debe ser una soledad·· 

espantosa, imagino qua en el 

momento de let muerta da mi 

padre, estuve solo. Me ima8ino 

que, yo creo ctUe uno esta solo 

muchas veces en el dta. creo que 

s&u·ta espantoso vivir acomp~F\aie1o 

siempre. El 90:!:0 d• 

acompañado es no ranunc1•r nunca 

también al gozo incr•etble de la 

soledad. 
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159/(11:25 ANTON 1 O TENOR ID ADAME: 

En la Univer•s1dad fue nuestro 

primer encuentro en los a431tados 

a~os de 1960, participamos en 

.~wupos polit1cos en los cuales 

concur1·iamos por la naturalez~ 

de nuestra actividad, él se 

encontraba. despues de haber 

salido de lngenieria, estudiando 

en Filosof 1a y fo1·maba pat·te de 

un grupo de jovenes poetas, 

llamado 11 La Espiga Amotinada'', 

co1ncidiamos e~ lo que hicimos 

llamar el Bloque Estudiantil 

Revolucionario que fue una 

entidad política estudiantil que 

creamos a 1·az6n de vincular a 

los acti.vi.stas de Filosofia, 

Derecho, Economia 

Pollticas principalmente. 

Ciertamente, este era un grupo 

de estudiantes radicales que, en 

ese momento, pugnabamos por ta 

sol 1daridad con el movimiento 

.ferrocarr1 lero~ con la lucha por 
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la 1 iberac16n de entonces. los 

presos politicos 1 entre los que 

se encontraban Vallejo, Campa, 

Mi~uel Arroch& Parra y otros más 

como Mario Hern"nde:. 

ERACLIO ZAPEOA: 

Er• un •ño •n que la insur9enc1A 

obrera ap•r•cta por primer• veo: 

en nuestro pats. Por Primera vez 

•• rompta la ali•nz• del Eiatado 

y la clase obrara y vetamos la 

fuerza extraordinaria d• los 

trabaJ•doras. 

AcciOn Universitari• fue eso. un 

deseo •norma de racup•r•r las 

tradiciones universitarias en 

liga directa con la comunidad. 

Una pa1•tic1pac1on d11•ecta de los 

universitarios a los trabajos de 

la sociedad en su conjunto en 

una mezcla todavia de utopia y 

buena fe, pero ya con sólidos 

principios de accion polit1ca. 

En Acc10n Un1vers1taria, mucho;; 
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a~os después, Nils Castro --un 

poco en broma y un poco en 

serio-- decia: estuvimos • punto 

da inv•nt.ar el 26 de .tul lo --me 

daci•-- porque en realidad eran 

también los •Aoa en que ••taban 

sur~iendo al 26 d• julio en Cuba 

y era un d•••o de 

jOvena• los un1versit•r1os. de 

pilrticipar •n forma diferenta. 

Cuando yo, ahora recuerdo esos 

añoa, recuerdo al joven pa.ta 

Osear Oliva trabajando "'•••• y 

mes•• como profesor volunt•rio 

"" le que ahora ... •l Olivar d•l 

Conde. construyendo con •us 

prop Las manos. la escuela y su 

ayudante mas cercana, su 

compaPíer• mas c:arcana. de esas 

tareas de alfabat1zac1on y 

desarrollo de la comunidad era 

Maria Victoria Llamas y, Junto a 

eso, estaba. Ni 1 S Cast1·0, estaba 

Jaime Labast ida y estaban 

compaf:leros que desPLléS se fueron 
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por otros lados. comparíet·os q\.\i:! 

fe y se fueron a perdieron 

organismos muy diferentes. yo 

veo todavta, miro con mucho 

1 .. D•claraciOn de 

Pr1nc:1p1os de Ciudad 

Universitaria. creo que era 

h•ber entrado c:on buen paso y 

buen pl .. a una tarea de 

reestructuraciOn del mundo. 

ENTREVISTADORA• 

gustarla que nos hablaras 

•c:•rca de los hombres que 

admiraste en tu juventud y 

cuales son los que ~dmiras hoy y 

por qué razones. 

ERACLIO ZEPEDA: 

Para mi General Carr.iena.s es 

central. 11e lnteresa mucho el 

Gene1~al Jara y me interes~ mucno 

el General Mu.jica. FiJeite-, qu~ 

cur1oso, tres Gene1~ales 

contemporaneos mea1canos que 
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ocupan. =in duda, el punto más 

alto del valor civil; tres 

militares que representan al 

valot· c:1vi 1, y si me pre9untas 

por los civiles de esto~ años, 

me costar la tanto trabajo 

egcoger a alguien. Tengo también 

una enorme admiracion por alguno 

de mis propios compañeros. 

ENTREV!STAQORA: <FUERA DE CUADROl 

¿como cua1ee'? 

ERACLIO ZEPEQA: 

Me interewa grandemente la 

fuerza de Campa. aunque a. vecea 

me molesta enormemente su 

radicalismo en las po'6iciones, 

con relacion a los ott"OS 

compa~eros, pero su fortale;:a es 

evidentemente un s19no 9rande. 

La.borde mi1·a, La.borde representa 

la d1gnidad del socialismo 

me::icano cuando la Internacional 

t1·ata de obli9arlo a tom~t· una 
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acc1on contra Trosky, por 

e,iemplo, a él sigo admirando. 

ENTREV!STADORA1 

Bueno, indudablemente, tll eres 

una persona admtt••da por muchil 

g•nte y mucho• son los 

cali~ic:ativos qua se dicen d• 

ti, se dica por ejemplos que 

ares un "hombre intel19anta, qua 

ere• un hombre culto, c:ordi•l, 

simpatice,. 9racioso. cari•m•tico 

y bondadoso". ¿cu4ilea de e•tos 

atributos 

son tuyos? 

crees que realmente 

ERACL!O ZEPEDA: 

Esa de•cripción que hiciste tl'.l, 

debe haber sido m1 mam& la que 

diJo eso. A mi me interesa mucho 

no avergonzarme u~ las cosas ciue 

hago. no hacer nada ClUe después 

me impida mirarte directamente a 

los ojos. 
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DOÑA ESPERANZA ZAPEDA: 

Pues, c¡ue yo vivo muy or9ul losa 

de él 

mientras 

or9ul loso 

fam1lia, 

estamos 

y 

orgul lesos, 

también su papá, 

viv10, vivió muy 

de él. Toda la 

los 

muy 

no 

hermanos, todos 

satisfechos y 

nos da pena 

decit•lo, que tenemos orgullo de 

~ue sea él, el cabeza de sus 

hermanos. 

ENTREV !STADORA: 

¿Le recuerda mucho a su esposo, 

verdad? 

DOi<A ESPERANZA ZEF·EpA: 

Si, mucho. 

CARL.OS "AVARRETE: 

Era.el 10 lo 

contagiaba de él hacia ncsot1·os, 

era su entusiasmo, un hambre muy 

""'legre, un homb r~ ¿l.demas con 
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mucha v1vac1dad y sobre todo. 

c:cn una capacidad de 

sorprenderse, creo que eso es lo 

que podria defini•• al Era.clic de 

ese tiempos un hombre siempre 

sorPrendiendose anta las co11as 

de la vida y de la cotidianidad, 

capaz de 

sencilleces 

devenir, el 

'iiilCarle a 

~ue 

transcurso 

las 

•1 

del 

tiempo y de las gente&, capaz de 

sacarlee, de sacar lo maJor de 

los momentos. Yo creo que eso 

era el Era.clic y sigue siendo. 

Una .especie de gran niñote era 

el Eracl io. una. gente 9ue juega 

consigo mismo, que le concede 

digamos atención • toda5 las 

personas con las que él pla~ica. 

Es un hombre con mucha capacidad 

de escuchar y eso era lo que 

siempre tuvo. oesde ,1ovenci to. 

EL8A MACIAS: 

Ahot"a. decir porqué desde niña 
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me fije en la figura de Eraclio, 

en SLt persona, porqué me enamoré 

muy joven de él, porqué hemos 

compartido tantos años la vida 

con él. 

Creo que él representa pat·a mi 

--ademas de las cosas más 

intimas y pet•sonales-- la figura 

del hombre, del hombre como 

arquetipo, de la ima'3en que uno 

tiene desde niña de lo que debe 

ser el hombre, el hombre que 

trabaJ• la tie1•ra, el hombre que 

va, que participa en actividades 

pollticas, que participa en la 

guerra, que produce, que viaJa. 

Creo que, desde muy joven hasta 

ahora, una constante en él que a 

m 1 me a trae as que sea un hombre 

de armas y lett•as. 

MASHA ZEPEDA: 

De eso que es muy jaladot·, muy 

cómplice, nunca se mete contigo; 

eso es muy estimulante que 
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aun9ue a veces uno ve que no 

está de acuerdo con las cosas 

que yo hago, bueno, él apechuga 

y no dice nada, que es muy 

solidario y no sé, que no se 

mete y me deja ser como soy. 

Y cuando la gente me presunta 

cómo es él, pues como es conmigo 

es contigo, es totalmente 

1 impio, transparente y muy, muy 

jalador. 

ENTREVISTAQORA: <FUERA DE CUADRO) 

¿Qué ejemplo concreto me dirias, 

as1 que tú tienes como balance 

de error? 

ERACLIO ZEPEDil.: 

No se me ocurre ningún a.si error 

terrible. 

ENTREV!STADORA:<FUERA DE CUADRO> 

No necesariamente como error 

terrible, pero un erl"or que tú 

dices: "Ay, me equivoqué a.qui y 
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en esto no debl haberme 

equivoca.do". 

ERACL ID ZEPEDA: 

Fijate, no va a ser f~cil esto, 

porque tengo una gran capacidad 

para olvidar lo que me molesta. 

Lo borro de inmed1•to, entonces, 

sin duda que he •stado en 

momentos en que me di6 mucho 

cora,1e tomar.. una dacisiOn, pet•o 

ahorita 9ue hete tr·•tado de 

respondet• y f 1 jat• qué espacio 

en b lance tan largo quedo. No 

puedo r·ecordarlo porque loe 

limpio. A veces que alguien me 

recuerda una ofensa recibida y 

yo no puedo recordar c:uá l fue 

esa ofensa an que ese momento me 

molesté y me peleé. Entonces, 

tal vez, eso s1 +uer·a un rasgo 

de c:at·ac: ter en el cual yo me 

viera. Creo que si, alea podria 

reconocerme en mi mismo, es la 

falta absoluta de rencor. No 
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CU. ERACLIO ATRAS DE LA 

VENTANA DE LA SALA. 

CU, ERACLIO INTERIOR SALA 

ent1•a dentt•o de mis valores el 

renc:or. 

ENTREVISTADORA: <FUERA DE CUADRO) 

.:..oe todos los hombres 9ue has 

conoc1do en tu vida. 9ue han 

trascendido de alguna manera, 

¡¡ocia.lmente, ya sea en la 

historia, en la literaturci, en 

la poli ti ca o en el arta, 

quiénes han sido un eJemplo para 

ti y c:¡ue has aprendido de ellos? 

ERACL!O ZEF'EDA: 

¿cuando dices hombres, entiendo 

hombres y muJeres de verdad'? 

ENTREVISTADORA: <FUERA DE CUADRO) 

Claro. 

ERACL!O ZEF'EDA: 

Tuve fort1..1na, conoci realmente 

hombres y mu J eres. 

extraordinat•ios seres humanos. 

que me marcaron para siempre. 
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En la 1 i tere1tura, los que 

recuerdo en forma nitida come 

fundadores de le que yo queria 

ser y como guias. de lo que yo 

queria ser, como maistros en su 

mejor acepción son Rosario 

Castellanos, Carpentier, Rulfo, 

Neruda. 

En el caso de Rulfo, la búsqueda 

y la autocritica; el genio que, 

por sltpuesto no me 

simplemente lo vi y la modestia. 

La modestia con los que él 

queria ser modesto y la altivez 

para los que •e lo merecia.n. 

De Neruda, la desmesura en todo, 

en todo. y la bondad y, la 

priF»a. Era increible cómo un 

hombre tan voluminoso podla 

tener tanta prisa para los 

9ustos, para los sabores, para 

los sonidos. Era un niño, no 

acababa de crecer nunca. un 

e:<traño paquidermo que sa movia 

como un anqe l. 
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De Rosar·10 Castellanos eran la 

disciplina, el humor, la lucha 

en contra de la debilidad, el 

descubrir las cosas nuestras 

corno ir ab1~iendo una caja de 

sorpresas. 

ENTREVISTADORA: <FUERA OE CUAOROl 

Indudablemente estamos viviendo 

un momento de efervescencia 

politica, 

dado c•mbios en la oposiciónt &e 

han dado cambios en la 

i::quierda, se han dado cambios 

en el pueblo. ¿como ves tó este 

momento politice en Mtxico y ~i 

consideras que se pueden dar 

al9unos cambios dentro del PRI y 

dentro del si11St•ma. politice en 

seneral,.t 

ERACL!O ZEPEDA1 

C. reo que est~mo& viviendo el 

momento Politice máiii importante 

en los últimos cincuenta años. 
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Se caracteriza. por un paso a una 

partic1pacion poltt1ca masiva. 

El pueblo ha decidido tom.3r 

part1c1pac16n. tomar· la polltic~ 

en sus manos. Esto rebaso a 

todos los partidos, a todos y el 

pueblo empezó ser al 

prota13onista de la historia, de 

una manera, eHactarr.;:;nte igua.l 

que ha sucedido en los grandes 

momentos del pais. 

Esto evidentemente ha obl19ado a 

cambios que, c¡t..uéranlo o no. los 

que no los desean tendr.an qu~ 

aceptarlos. 

Por el momento, el s1rnple hecho 

de h~ber ocurrido una lucha 

electoral competitiva esto ya es 

un cambio formidable. Acabo para 

siempre el papel de un parttdo 

tota.1 como era el PRI. ahora. el 

PRI 5'1 en.frent~ con un<1 

competencic• seria. tanto desde 

los conservadores como desde los 

revolucionari.os. 
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Posiblemente en el campo dond~ 

més transiormactones se estan 

dando es la llami:1.da amplia 

i ::.qui erda. 

El simple hecho de habernos 

encarado 

e:dto 

por primera ve;:: con 

a las divisiones 

sistemáticas y esta ya 

tradicional y dolorosa capacidad 

de dispersarnos en qrupos y 

y partidos 9 rupúscu los 

partiditos, partidos en 

y 

el 

sentido de estar partidos no 

esto ya es un gran avance. 

Otra cosa importante, la 

izquiet·da mexicana ha aprendido 

a ser· democt•atica. 

La democracia es el respeto a la 

verdad del otro. 

La democracia es la posibilidad 

de coexistir con el otr·o. 

Lo antidemocrático será saber 

que únicamente tu tienes la 

raz:on. pensar 9ue únicamente tú 

puedes hablar en nombre del 
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pais~ en nombt•e de la patria, en 

nombre de sus tradiciones. 

Vivimos en un Estado compleJo 

donde se mueven una gran 

cantidad de ideas; entonces el 

respeto todas estas ideas, 

entonces esa seria la concepción 

la democracia a la. ctUe 

aspiramos nosotros. 

Democracia debe ser el derecho a 

defender tus puntos de vista, 

Democracia debe ser defender tus 

derechos intelectuales. tus 

derechos humanos, tus derechos 

de participacion, 9ue 

tenga el poder de c:iu1tarte a ti 

tus derechos, que tú POI" el 

simple hecho de haber nacido en 

Mé:<ico y en el planeta tierra 

tienes derecho. 

La polltica a la que aspiramos 

nosotros ~iene que ser• humanista 

únicamente dentro de1 humanismo, 

es decir. Poner al ser humano 

como centro de todas las cosas, 
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sentido 

transformaciones 

revoluc1onaria.s. 

Durante muchos 

las 

años se ha 

cometido el ert•or de poner en 

contraposición términos 

aparentemente antitéticos y esto 

es falmo y la i:quierda com•ti6 

ese error, ct"'eer por ejemplo que 

es di.ferente la democracia y el 

socialismo y ,, .. hablab• de 

paises socialistas y 

democráticos y se 

errores, incluso, 

cata 

de 

en 

loa 

revolucionarios de captar ewo, 

eso es una falacia, el 

socialismo tiene que ser 

democrático, le Jos de 5er 

antitéticos son complementa1•ios. 

Un socialismo que no es 

democrático se pa1·ece demasiado 

~1 franquismo. no vale la pena 

intentarlo y por ot1·a parte 

ón1camente en el 9ocialismo se 

Puede lleva1· l=- democ1·ac1a ~.~sta 
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sus consecuencias finales porque 

no hay ning~n interés de orden 

econ6m1co que nieque la 

participac1on de la democracia 

hacia sus formas finales. Ahora 

por fortuna esto que te estoy 

contando esta por hacerse en el 

mundo y el hecho de que nosotros 

también lo hayamos advertido que 

estas grandes utoptas siguen 

siendo posibles de construir y 

están también todavla como sueño 

de la humanidad. Esto todavla 

lejos de ser desalentador es 

profundamente alentador. No 

tenemos que car9at"'• nosot1"'os. 

c:on la responsabilidad de 

er1'ores cometidos por otras 

revoluciones. Tenemos que 

de sus éxitos, pet"'O 

apot·tar"' nosotros. 

Yo estoy convencido 9ue a los 

latinoamericanos no;:; 

corresponderá el gran papel en 

hLlmanid;.:i.d de aportar 
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concepciones 

integración 

nuevas 

!locial 

en ¡~ 

y un 

socialismo sea de nuevo 

tipo, nuestro. 

HUSICA: 

LOC. OFF: 

Aqui todo lo que tuve y lo que 

tengo. 

Aqui esta letra muda que no 

escribo. 

Aqui m1 cora:ón 

y aqui mis huesos. 

Aqui todo lo disperso, 

igual que ho,la& muertas en el 

viento. 
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CONCl.USIONES, 

A través de la Presente tesis hemos loqrado descubrir. 

conocer e implementar· una serie de pasos en el pt•oc:eso de la 

Entrwvi•ta d• Semblanza para Televi•ión. No conocimos ninqún 

te:cto que nos diet"a el p1·oc:edimiento para llevar a c:abo esta 

clase de entrevistas. Sin embarc:io. los hemos encontrado en su 

esencia y seguimiento. También. se han abierto nuevos camino• 

para me.1orar esta metodolog ia. Ahot•a sabemos cómo empezar y como 

proseguir. 

Los elementos que integran la Entr•vista d• Semblanza para 

la prensa esc:r·ita son bá.sic:os y se aplican en lil television y a 

cualquier medio sólo que deben adecuarse il la.s necesidades y 

posibilidades de cada uno de ellos. , 

Per1odistico que consiste en una conversac:ion con un entrevista.do 

a través del juego de preguntas y t·espuestas ':-1 del maneJo de las 

qrabadas e interrelacionadas. asi como da otros 

e1ementos del lengua.le aud1ov1sual pcwmit'?n que el espectador 

cono::c:a Pro.fundamente al entrevistado tanto a nivel pac1onal c:omo 

afectivo. 

La Entrevi•t• de Semblanzd por Telev1•iOn est~ constituida 
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principalmente Por: un diálo90 que dibuja la histot•ia del 

entrevistado al mismo tiempo que da respuesta a intereses del 

pU.blico espectador. La brevedad de los párrafos en televisión 

puede compararse a la necesidad de cambios de tema o virajes del 

lenguaje que perm1 tan mantener la aten e ion del pU.b l ice en 

intervalo~ menores a tres minutos. 

La descripción fisica y psiquica se reali::a a travé• de las 

respuestas de acuerdo con lo5 distintos planos y encuadres del 

•ntreviatado. pues • difa1·enciQ de la prensa •l personaje le 

estamos viendo ya tenemos un retrato de él en forma inmediata lo 

que hay c:¡ue hacer es profundizar mediante ge~to!!i, titubeos, 

ademanes, posiciones,· etcétera. 

La rec,.eación de la atmósfera del momento en que ocurrió la 

entrevista, se loc;¡r¿a a través de la ubicacion del entrev1stado en 

determinados lu9ares s19nificativos del lugar donde se lleva a 

cabo la entrevist•. la luz. la obscuridad, los muebles, Lt objetos 

junto a los encuadres y mo·1imientos da cámara deben armonizar con 

el entrevistado y lo que queremos deci1~ o resaltar de su 

per•onal idad. Ademas de podet" recurrir a ima9enes 

complementarias. música, •on1dos, otras voces como el narrador o 

locutor, y otras entrevistas. 

La información sobt•e datos de cat•ácte~ biogr~fico. o 
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pequeños trozos de la obra del ent1 .. evistado deben agregarse en 

audio o video !iie9ún se encuentren y pueden complementarse con los 

otros recursos del lenguaje siempre y cuando no se tergiversen 

los contenidos tuno den una idea más precisa y e11tética. En 

nl•estro caso hay ejemplos como los ve1 .. sov de entrada y salida del 

programa. 

Como producto de la presente 11:<per1encia pcdemotii mencionar a 

las siguientes etapas en l• elaboración de la •ntrevi._t-.1 

a> La investi9aciOn wobre la vida del entrevistado para 

obtener los rasgos matii sobresalientes, pero no obvios, que 

penetren en la profundidad del hombre y sirvan para armar el 

cuestionario. 

b) Al mismo tiempo que se elabora el cuest1onat"io ha de 

construirse una planta de piso con los encuadres y movimientos de 

camara que sirva como un prequión del programa. 

e) La preproduccion es la preparación de todo lo necesa1•io 

para la ':1rabac1on. 

d> La- 9r.:"t.bación debe ser flexible y atenta en 1a bt.'.tsqueda e 

interpretación de la informaicion obtenida a tt"aves del di.i.logo. 
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e) Más tarde, se elabora una sintes1s creativa de la 

entrevista que incluye los a.poyos de audio y video necesarios 

para veiitirl•• de las prequntas y re¡¡puesta..s 

seleccionildas1 este es el 9u1on definitivo del prcgrama. 

f) f'or último. s• realiza la edición cre•tiva del material 

que recree al momento de l• entrevista y los distintos momentos 

de la vida. del entrevist-.do en iorma completa, armón Lea y bel la. 

{ 

Mi• experiencias •nterior•s fueron unil•terales. En esta 

teais tuve que cumplir con variao¡¡ funciones simultáneas1 fui 

realizadora, productora y antr·evi11tadora. Me probó que puedo 

enfrent•rme profesionalmente puesto que •Pliqu• la teoria de los 

medios impresos • la televi•i6n. Superé la falta de practica 

anterior y pude desempeí'iarme en el len9uaJe audiovisl.tal. 

Respecto 

participacion 

contenido. 

al espectador se tomo en cuenta su posible 

al ver el video y su opinión al JUZ9ar el 

El público ha de ~uedar satisfecho con el Producto tanto en 

su contenido como en su envoltura. Ha de lograr sentir que él 

esta frente al entrevistado, quien a su ve;: lo puede orientat·, 

informar o simplemente le ha abierto las puertas de su casa, de 

SU Vida. 
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De e5ta manera el espec:t•dor podrá retomar lo que sea de !IU 

interés y buscar nuevas formas de obtener mayot' informac:16n. 

Es por el lo qL1e el entrevistado jue9a Lln rol abierto de 

relación con el público y, se dirige a él ca•i como en un• 

relacion interpersonal. 

Por su parte, el •ntrevi•tador busca P•rticipar lo menos 

posible y dejar qua el entrevistado ae muestre cara a c•ra con el 

púb 1 ic:o y en forma •b 1erta y natura 1. 

En relación con al entrevistador, periodista o reportero 

actLlalmenta e:<t!ite un desconocimiento por parte de al9unos de 

ellos del lenguaje audiovisual como del manejo diestro de las 

herramientas. Por otra parte, e:iisten profesionales que si 

conocen el lenguaje y las herramientas, pero desconoc:en la 

técnica de la entrevista. 

El ent1'evistador de televisión requiere de una formacion que 

inte9re los conoc1m1entos sobre el car~cter informativo y sus 

distintos s~neros como del uso del len9llaJe audiovisual y las 

técnicas del meciia. Ast como los técnicos operadores que laboran 

Junto a él: camarógrafo. sonidista y editor. 
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El t·eportero de televis1on ne:> he de hacer suyas la.:; 

cons19na.s de la televisión comercial ºentretener y mantener la 

1smoranc:ia". sino Por el contrario su misión es la de infot'mar. 

enseñar. educar y difundir notic:tas que contribuyan un 

crecimiento del hombre en todos los ámbitos. 

E:s necesario que maneJe los aspectos técnicos, los recursos 

del len':luaje audiovisual. es dec:1r, que cono;:ca el medio, sus 

alcances y se maneje con responsabilidad de tal mt1.nera que pueda 

l le9a.r a; donde qu1e,..e. 

Corresponde a una carrera de Ciencias de la Comun1cacton 

como la nuestra., la preparación de profesion1stas en ambas r.a.mas 

del conocimiento en forma 1nterrelac:ionada. Los egresado-a deben 

ser capaces de cr1tic:ar y proponer nuevas alternativas, modelos y 

formatos del per1od1smo en los distintos medies. En TelevisiOn 

falta ml•cho camino por· recorrer pién:sese c¡ue la caricatura, el 

editorial. el art.ic:ulo. la co1umna, la cronic:a, etcétera casi o 

definitivamente no e~isten. 

Es nec:es<ar10 que el equipo de la Fa.cultad s~ encuentre en 

buenas c:ondu:iones para que los c:.ompañero:i puedan aplicar en 

forma concreta sus conocim1entos y nuevas propuestas en el uso y 

c:onoc:im1ento de los distintos medios, sobretodo, en a-1 caso de la. 

radio y lai telev1sion. F·erisemos em lo te1T1ble qL1'3 Podrta ser 
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P•t•a un medico titulado el real1=a1• una opet•ación si nunca 

du1·ante sus estudios hubiese tenido acceso a un bisturi. 

La tesis no hub1e1•a podido 1•eal1=arse si no hubiese habido 

acceso al e9uipo técnico indispensable. En términos meramente 

teo,.icos hubiese quedado trunca. los resu1 tados no serian los 

mismos porque muchos de los planteamientos~ pot• eJemplo, la 

necesidad de elaborar una planta de piso se hicieron conscientes 

a partir de la práctica, bé.sicamente en la qrabac1on y edición 

del material. Si se hubiese hecho la planta de piso pat•a la 

entrevista con Eraclio ésta hubiese resultado meJor. 

La entrevista pudo haberse reali=ado con el e9Uipo de la 

facultad. no se utilizó nada que no hubiese en e~1stenc1a 

actual~ente, sin embar90. las malas condiciones de mantenimiento 

llevan a la situación de no poder contar con él s1 se requiere Ltn 

producto de ciet·ta calidad. 

La Entrevista de Semblanza para la Televi•iOn puede 

1091~a1·se con un s1steme1 de baJo costo. como es el presente caso. 

Pero, podrla usarse una unidad mov1 l con tres cámaras y el 

Prooucto podr~ia difundirse por un canal un1ve1·s1tar10. Esto 

parece una utopia en nuestra Facultad. sin embat•qo, podria 

lograrse con un poco de estuer:o para contar con los recursos 

t~cn1cos y ;:on LlnC\ como1ne1c1on con Telev1s1on Un1ve1·s1taria. 
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En relac:i6n a la entrevista con Eriaclio Zepeda, ésta traduce 

una imagen fiel y mas completa de lo 9ue podria darse en un 

enc:uentro casual, una c:onversac:i6n, una conferencia o la 

partic:ipacion conjunta en alquna reunión. Por tanto, produce una 

relacion cercana entre el persona.Je y los espec:tador·es. Sin falsa 

modestia podemos afirmat· que con la ayuda ce esta ent1·evista, 

muchos de los conocidos de Erac:lio Zepeda, lo empezaron a c:onoc:e1· 

de veras. 

Eraclio tiene una qran capacidad pa1•a actuar~, la adquirió 

desde ni P.e~ por eso es cuentero. He 109rado mostrar el porC1Ué es, 

cómo es, rescaté su biografia, su historia como conformación y 

enseñan:a de la posic:ion de un hombre -frente al mundo. 

Desde el punto de vista de la comunicación y desde SL\ 

condicion de persona.Je publico, entreqamos un aporte que tiene 

que set~vir no solo como punto de reierenc:1a. sino como un ejemplo 

para las generaciones futu1·as. 

Por otr.;j parte. es necesario menc1onar que la elfOOOracion de 

l~ Pl"l?Sente tesis deoio 1"eQuer1r de tres asesores: uno para el 

conocim1ento de la ent1·ev1st~ como género pe1·iodi~tico~ otr·o Far·a 

el maneJo del video y uno mas. para la parte metodolo9ica. 
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Astmt~mo. es necesa1•10 el tt•abaJo de equipo p~r·a esta clase 

de tesis tanto Por las razones economicas como por la division 

del t1·~baJo impuesto Por· el medio cámara, sonido, conducción, 

i lL1m1n.;ic1on, ~tcétera. 
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CUESTIONARIO. 

PERSONAL! DAD. 

PELICULA DE ERACLIO NIÑO Eracl io. cuéntanos cómo fué tu 

niñez. 

FOTOS DE ERACLIO CON LOS PADRES ¿como era la relación con tus 

padres? 

ERACLIO Y SUS HERMANOS. 

FOTOS Y PEL!CULA SOLO. 

ESCENAS EN VIVO DE LA ESCUELA. 

FOTOS DEL PADRE Y EL HIJO. 

Siendo hijo único hasta los 8 

años. ¿como fué la relación con 

tus 4 hermanos? 

Tu padre fué colaborador y 

admirador del General Cárdenas y 

por eso 

primaria 

cardenista 

tú 

en 

estudiaste la 

una 

1 lamada 

escuela 

"Camilo 

P1ntado 11
• ¿Nos podrias hablar de 

las 

escuela 

epoca·? 

diferencias entre esta 

y otr•as en la misma 

Tu padre, según tenqo entendido, 
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FOTOS DE ERACLIO EN 

TORNEOS DE eox y FUTBOL. 

ERACLIO EN LA ESCUELA MILITAR. 

CASA Y AMIGOS DE LA EPOCA. 

CARTON: POEMA: SEGUNDO SOL 

fue periodista, militar y médico 

práctico. (.,Nos podrias hablar de 

las enseñanzas que te brindó en 

su momento? 

lQué deportes practicatite cuando 

eras niño y qué formaciOn te 

dejaron esos deportes? 

¿Porqué estudiaste la secundaria 

y la preparatori• en una escuela 

militar? 

Qué recuerdos gt'atos conservag 

de tus amigos de esa época? 

DRAMATIZACION EN SAN CRISTOBAL. 

11 iMe duele tener veinte año9 y 

saber tan pocas coilas ! " 

Cuando eras ,toven estuviste 

li9ado a un proyecto de acciOn 

universitario. lCu~les eran lOti 

ideales o deseos de los ,1óvenes 



FOTOS DEL 66. 

FOTOS DEL DIARIO DEL CEU. 

FS. DE JOVENES CON REFERENCIA 

A UN SIHBOLO MEXICANO. 

FS. FOTOS DE DICHOS HOMBRES. 

ERACLID EN SU RANCHO. 
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que participaban en ese proyectt? 

y qui'n•ns eran? 

A la distanci•, ¿que b•lance 

polltico tiene• del 68? 

lCu61 ... tu opinión del 

movimiento •studi•ntll de 1966? 

lEncu•ntr•• Alquna relacton con 

•1 actual movimiento del CEU? 

¿Qu• pian••& de lott j6v9n•s de 

hoy •n el Ne•lco de hoy? 

lCu.U•• son los hombres que 

admir•st• en tu juventud y por 

qu• 1~a.:oneg y cu• l•s 5on los que 

admir•• hoy y t•mblen por qué? 

lCOmo va.loras 

hombre-naturale;:a? 

la relación 

¿cómo 

-: .. '.~~ 



CU. DE ERACLIO. 

CU. ERACLIO. 
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¿Qué siqnif1ca vivir para ti? 

Hay un tem• que 11s el •mor. ¿Qu• 

nos puedes decir del •mor? 

MS. DE ERACLIO FRENTE A CAMARA. ¿creas •:<i•t• 

entre 

alguna 

le 

VARIOS PLANOS DE ERACLIO EN 

DIVERSAS ACTITUDES EN 

CAMARA CONGELADA. 

CU, EN LA RESPUESTA. 

ERACL!O CAMINANDO. 

contradicciOn 

individual y lo social? ¿como 

crees que •• resuelve? 

Muchos son los calificativos qu• 

•• dicen •carca de ti. Que •r•• 

un hombre int•ligente, culto, 

cordial. •impiitico, 

carismAtico y bondadoso. ¿cuiil 

esos atributos 

raillmenta'? 

sen le• 

externos par~ 

personal ida.d se 

determinad~ manera? 

t1en•s 

estimulas 

tu 

de 

En nume1 .. osos e5cr1to!I y 

comentarios se ha.bla de t1 como 



MS. DE ERACL!O. 

Z9. A ROSTRO Y OJOS 

FRENTE A CAMARA. 

MS. ERACLIO. CU. MANOS. 

FRENTE A CAMARA. 

FS. DE AMBOS. 

MS. CORTO 

MS. PARA LA PRIMERA PARTE. 

Zl, A ROSTRO. 
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un tt"otamundos. (..E.$ cierto ese 

calificativo? lCómo apareció en 

lQut satts+acctones personales 

te proporciona una vida da 

t,.otamundos? 

¿Qué siqnif ica lA muerte? 

¿Que es la trascendencia par• 

ti? 

qué aspectos de tu vida 

predomina la superstición? 

LITERATURA. 

¿Qué aspectos de tu vida 

consideras 

pradest inadas 

que estuv 1eron 

y cua.1as son 

aquéllos que tú has configurado 



CU. ROSTRO 

CU. ROSTRO. 

MS. CORTO. 

ERACL!O FRENTE ESPEJO. 
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con tu propio destino? 

¿porqué 

relato 

cuando 

apareces 

construyes un 

marcando una 

predest 1nac10n fatal para tu6 

personajes? As! lo podemo• 

observar en d& tus 

cuentos. Tales son los casos d•: 

- Banzulul. 

- Patrocinio Tip~. 

- El Caguamo.-

- Quién dice verdad. 

- Don chico que vuelA. 

- Viento. 

¿Qué acontecimientos marcaron tu 

vida? 

lEn qué oc:awiones consideras que 

te equivocaste y por que? 

Eré'cl io: ,¿en qué momento ta 

descubt•es a ti mismo y en qué 

consiste ese descubrimiento? Es 

dec: i 1·. c,.en qué mamen to de tu 



MS, DE ERACLIO. 
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vida te miras ft•ente a un esPeJo 

y piensas: uyo soy Eraclio 

Zepeda y yo 9uiero hacer de m1 

vida esto ••• o aquel lo?" 

De tus diversas actividades como 

periodi.sta, 

comentarista 

actor, escritor. 

de progra.mas, 

conductor de programas en 1•adio 

y televisión, actividades de 

ca rae ter inst i tuc ion al y la 

politica. ¿cuál te ha 

proporcionado mas satisfacciones 

personales y sociales? 

¿cuál de esas actividades es tu 

modus vivendi.-,.. 

¿Qué piensas del tiempo da ocio, 

tanto a nivel personal como 

social? 

¿cuáles son tus pasatiempos? 



CU. ROSTRO. 

CU. ROSTRO. 

CU. ROSTRO. 

FOTOS. 

ASPECTOS DE LA URSS. 

FOTO DE MASHA f'EQUE,1A. 

FOTOS. 
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¿Qué cosas quisi•t• h•cer en tu 

vida y no pudiste? 

¿Qué consideras que te hace 

falta hacer? 

l.Qué cosa no podrias dejar de 

hacer antes de morir? 

¿cuales son, de antr• todos los 

hombres qua haa cgnocido y que 

han tra9candido en la historia, 

el arte, la literatura y la 

politica, lo~ que han sido un 

ejemplo para t! y que has 

aprendido da al los? 

Aparte de que tu hi .ia. Mash• que 

en la URSS, .;.qué 

en ese pais han 

dejado una huella en tu memoria? 

¿Qué te impulso A realizar el 

v1aJe o 1~uta de Marco f'olo y qué 



PELICULA LA INDIA. 

POEMA: DEL AÑO ZOZOBRA. 

CARTON E IMAGENES DE APOYO. 
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aprendiste en esa experiencia? 

qué una experiencia tan 

rica como resultado de 10 a~os 

de viajes no la has logrado 

plasmar en la literatura·? 

¿A ~ué viajaste a la India? ¿Qué 

viste en ese pais? 

11 Soy el rey de los actores, el 

más humano de los ti tare_?• el 

último mimo del planeta, el 

Ú';'ÍCO pierrot del universo, la 

más alta loma de excremento". 

Cuando estudiabas en la escuelA 

cardenist• Camilo Pintado 

recibiste clases de teatro. ; ... Has 

estudiado después de esa época 

algo más de act,uac1ón para 

desempeñar los papele_s que 

1~ealizaste en el cine o en la 

televis1on? 



ESCENAS DE CAMPANAS ROJAS 

EN VIVO. 

CU. A CAMARA. 

CU. A CAMARA. 

ESCENAS EN VIVO DE REED 

MEXICO INSURGENTE. 
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al ~rupo de teatt~o c:ampes1no 

patrocinado por CONASUPO? 

(..Por qué has representado pocos 

papeles en el c:1ne y en la 

televisión? 

En 1976 Eracl10 participo en 

la pelic:ula 11 Campanas Rojasº, 

coproducción 

mexicano-italo-soviética sobre 

la Vida del periodista 

norteamericano John Reed, c:¡uien 

vivió y esc:rib10 sobre la 

Revolución Mexicana y la 

Soviética. Ah! desempeñó el 

papel de Francisco Villa. Dime 

E rae l io piensas del 

Centauro del Norte? 

¿Que sentiste al interpretar~ ese 

papel? 

También con F'aul Leduc reali:.O 

otr"' pel 1c:ula llamada "Reed 



FOTO ERACLIO CU. BIGOTES. 

FOTO MARX. 

FOTO VILLA. 

JOHN REED EN LA f'EL I CULA. 

CU. DEL PERIOD!CO INFANTIL. 
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Mé1<ico Insurgente". 

diierencias hubo en la 

caracterización de Villa entra 

una y otra Pelicula y entr~e los 

dos directores? 

Eracl io~ tus bigotes se 

parecen a los de Pancho Villa, 

pero, también, a los de Carlos 

Mar:<. tra.ta de una 

casualidad? Dinos, ¿con quién de 

los dos ta identificas m"s y por 

qué? 

.:..Q1.1é piensas de John Reed como 

periodista y de &LI vinculación 

al acontecer histórico de 

México? 

sido fundador de un Habiendo 

PeriOd ice 

corresponsal 

estudiantil 

del diario 

y 

del 

Partido Comunista en la URSS, 

r;:..por 

desarrollando 

per1odistic:a? 

no continuaste 

la actividad 



CARTON: COSECHA COMUNAL. 

I MAGENES APOYO. 
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¿Qué piensas del periodismo y de 

la gente que vive de esa 

actividad? 

Tú que has participado en todos 

IO!S medios de comunicación 

colectiva <cine, radio, prensa y 

T.V.), 6cu•l es tu balance 

acerca del papel que desempeñan 

en nu•stro P•is? 

diferencias milrcadas 

encuentras an el uso de los 

mismos, as! como, en el 

contenido en los di oferentes 

paises que has conoc:ída·r· 

11 Mis dientes son sr•nos de mafz 

que 9e1·m1nan palabras 

y las echan a volar sobre los 

cer1•os •.. 

con e9tas piernas que me llevan 

cuando las canciones florecen en 



CU. ROSTRO. 

CU. FRENTE A CAMARA. 

MS. FRENTE A CAMARA. 
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mi boca". 

Eraclio, ¿a qué edad comenzaste 

a ser un narrador de cuento-.? 

~Cómo te di9te cuenta da esa 

capacidad'? 

¿cual •• la narr•ciOn que m~s 

has contado y por qu•? 

lTe cons1dvras un recopilador de 

la sabidut"i• o un 

creador y recreador de la misma? 

Me gustarla que frente a la 

ca.mara no!I relataras alqunas de 

las s19u1antes historiatil El 

enfrascador de a.lmas, Don 

centella ~ los cohetes. el 

aerostronauta, el trailero o el 

valor de las palabras. 

¿Te consideras un recopilador de 

la popular o un 

creador y recreador de la m1sma'"r' 



MS. CORTO. 

ERACLIO SENTADO EN EL 

ESCRITORIO DE SU PADRE. 

CU. PORTADA BENZULUL. 

PP. ROSTRO. 
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ESCENA EN VIVO. 

¿cuando. 

decidiste 

como y porqué 

decidiste esc1·1bir los cuentos 

que con ocias·? 

Tu primer 

es;,crito 

Benzulul. 

titulo y 

en 

corresponde? 

libro de cuentos 

1959 sa llamó 

s i9n i f ica ese 

a 9ué lengua 

Después de tantos años de haber 

esct·ito el cuento Benzulul, ¿qué 

le cambiarías·? 

¿A qué se debe tu inclinación 

por la poesia y el cuento y no 

por· otr·o género lite1•ar10? 

¿Cuál es el proceso interno que 

te conduce a que en un momento 

determinado te inclines por 



MS. A CAMARA. 

MS. A CAMARA. 

CU. ENTREVISTADORA. 

CU. REACC!ON DE ERACL!O. 
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eHpresat• tus ideas o 

sentimientos en un poem~ y en 

otras ocasiones en un cuento·? 

¿cuales son las e:uqenc ias 

creat1v•s pat·a el cuento y para 

la poesia? 

Siempt•e existe una intención en 

toda obra. Dinos l.cuál es la 

intención. el fin o el objetivo 

de la litera.tur• de Eraclio 

Zepeda? 

Desde el punto da vista personal 

y social. 

obra esta diri9ida a un 

püblico en particular? lA qu• 

púb l 1co llega y cu~l te 

9ustaria ~ue lleqase? 

Erac.l io. tu obra 1 i teraria ha 

sido traducida a varios idiomas 

y también ha sido objeto de 

a.Lc;iunas te<:;iS. En la tesis 
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denominada "La condición del 

indio en El Ca9uamo 11
, el autor 

Alfredo At·royo, man:if iesta, 

dentro de sus conclusiones, que 

hay una v1siOn pesimista de la 

situ•ci6n del indio. el cual no 

logra sobreponerse a las -"ue1·::as 

negativas de 9U medio. 

sucumbiendo en al fraca•o y 

teniendo una vida dentro da un 

estado de perpetua angustia y 

subordinac1on. ¿Qu~ nos podrlas 

responder • esow comentarios? 

¿Qu• piensas en este momento 

sobre el fl..1turo de los indigenas 

mex1c:i\nos? 

Otra de la• conclusionss de 

Alfredo Ar1·oyo es: '1la nar1·at1va 

de este 

vacio de ta soledad. el hastio 

de una vida sin sentido y la 

falta de fe en todo v en todos 11
, 

. ' 
A esto. ¿que nos podr•ia~ decir. 
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Eraclio? 

En otra tesis denomin-.da 11 Los 

mundo& narrativos de Eracl io 

Zepeda. 11 y un ensayo eiobre ail 

cuento de 11 El Caballito''• las 

autoras Bertha León y Blanca 

el<PPesan que en tu 

obra existe un reflejo d" 

soledad, pesimismo y fatalismo. 

a'5i como una añoran::• da un 

p•sado hist6rico. ¿porqu• c:rees. 

que •• d6 ••t• contr•dicciOn 

entre lo 

literatur• 

tu persona? 

que se díce dw tu 

y lo qu• se die• de 

Er-aclio, hé aqut una pregunta 

que se me oc:urre. .-!.EstR mlsmo 

-:aentimiento pe~umista est~ 

presente en tu actividad 

politica y, si no. como te has 

desecho de él? 

¿Dónde está. entonces, el punto 
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de unión entre tu literatura y 

l• pcliticit.? 

Er•cl to, lno crees que si algún 

obrero, algún campesino o 

indigana logra leer un cuento da 

tu obra en el que se atenta 

identificado, le puede producir 

un maleatar que sea ne9•t1vo en 

r•l•ción & la toma de conciencia 

da •u rea.l idad y de &u futuro? 

Pasemos a otra cosa1 me qust.•ria 

conocer tu opinión •cerca de 

vario• escritores& 

Rosario Castellano9. 

- Jaime S•bines. 

- Juan Rulfo. 

- Pablo Naruda. 

- Alejo Carpent1ar. 

- Efrain Huerta. 1 

Todos ellos conocidos tuyos y, 

por tilinte, contempor.:i.neos. 

¿La literatura te na brindado 



CARTON: TRABAJO ESCOLAR 

ESCRITO 17 DE AGOSTO 1955. 

MS. CORTO. ERACLIO. 

A CAMARA. 

MS. A CAMARA. 

- )b(I -

buenos recursos económicos? 

POLITICA. 

ºEl pueblo es dama•iado 

cordero Para l•v•ntar a M•xico. 

El gobierno •• demasiado di-bil 

Para •oltar el r•t>año. 

Siglos 

patrio 

d• tradicton y amor 

nea obligan a gritar 

Eraclio, ¿tú luchas? ¿contra 

qui•n? ¿por qu•? 

un;¡ rel•ción 

contradictori• entre 9obE1rnant•s 

y 9obernados·? 

¿como se raeuelv• dicha. 

contrad1cc16n'i' 

lC6mo ves la relación antra 

lideres y 

cons1der~s un líder? 
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"A mi, a 1 del pecho &><tenso como 

una b•ndera, 

a mi, al que h•blaba de lu~ y de 

cabal los, 

que firm•b• orgul loses 

m•ni-fiestos, 

a. mi, nacido a las cinco da la 

mañana. de cualquier m•~ana, 

a mi, al de l•s piernas con 

plurales rateas en i .. tierra., 

d• l•yenda• y mil 

Tormul•• mágic••, 

a mi, al que rob•b• mujeres en 

las nochms, 

a mi van a escucharme". 

<.Cu U es el pa.pel que los 

intelectuales d•ben jugar en la 

política? 

¿crees ~ue los intelectuales, 

por el hecho de ser 

tr:itelectuales, tienen d&recho a 

pensar por los obreros, los 
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campesinos. los indi9enas o las 

cla•e• medias? lQul•n les da ese 

derec:ho? 

Eraclio, tu bisabuelo •ra 

admirador da Ju•r•z y tu pa.dre 

d•l General C4rdana.s. Tú, qué 

piensas en 

lng11niero Cuauhtémoc CAt-d&nas y 

de su proy•cto polltico"? 

•• tu opinión sobr• 

Salinas y Cloutiar? 

al 

miembros 

¿consideras 

igua.l 

de 

qu• 

tu 

el 

alqunos 

partido, 

PRI es 

realmente una dic:tadu1-a y que 

puede compararse 

e:usten en 

s1..1dame1-i canos 

por-t1rista_? 

Durante tu 

precandidato 

otro& 

o a la época 

como 

a la Presidencia 
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Por· el recien creado Par~tido 

Mexicano Socialista declaraste 

que ibas a racoq•r la-. demandas, 

danuncias, a9piraciones y •ue~os 

de la qenta. ¿Nos podria!I hacer 

un breve r••umen de lo que 

lo~raste r•cap1 lar"? 

T•mbi•n h•bl••t• de l• n•c••id•d 

de d•sterr•r •l l•ngu•J• manual, 

acartonado y panfletario d• la 

i::quierda. ¿Nos podri•• hablar 

de tu lucha en ••• sentido y dar 

uno• ejemplos? 

Asimismo, dentro da tu campa"ª 

...,,,hablaatAt d• la necesidad. de 

regular al poder pol t tic:o a 

travt• de la igualdad de los 

tres podareu1 el Ejecutivo, el 

Le8islativo y el Judicial. ¿Nos 

podrias _contar· en este momento 

al~o de lo que ocurre en la 

C~mara de Diputados y ~ue la 

gente desconoce';" 
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Er•clio, t!l ha9 dicho qu• la 

mayoria de lo• 70 millones d• 

me>: icano• 

como si fuera la lateria y •• 

d• que •lle• pued•n olvidan 

decidir 'sobr• •l futuro 

Presidente. 

~t~an 

Esto 

desconocimiento acerca 

o 

d• la 

pa1~ticipación s:iolttica a la qu• 

todo ••r humano tiene der•cho. 

¿Qu• •• lo que considera• que 

tendrla que hacer•• para que los 

mexicanos •• den cuenta de ~u• 

el poder ••t• en su• manos'? 

El Partido Mexicano Socialista 

tiene corta vida como nuevo 

partido. di~amo,;. que es aun mu:" 

jov•n y. estando hecho con la 

misma polit1ca de la 

vieJa 1;:quierda, nas imaq1namos 

que debe haber resab1os de 

corrupc1on, s1mulac1on 
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ant1democracia. Cuéntanos como 

se han combatido esos deiectos 

dentr·o del pa1·tido. 

¿Qué piensas de la contrad1cci6n 

entre Estados Unidos y la Unión 

Sov1ét1ca? 

Se habla de 9ue el capitalismo 

se esta soc1al1::ando y 91Je el 

socialismo se esta. 

l 1beral 1 zando. ¿Qué crees 9ue 

pueda pasar en e 1 fu turo"7· ¿se 

acabara el mundo con una g1..1erra 

atómica·? ¿surgirti otro modelo de 

producción y el hombre tomar.l 

conc1enc1a de SLI humanidad y su 

relacion con la naturaleza'? 

¿Habrá unos elegidos que 

sobrevivan la 9uerra de las 

qala:"ias o viajen a otros mundos 

como en el Are'°' de Noé? r.'...Cuál 

futur·o vislumbras? 

;...soñaste al'3una ve;: llegar a la 
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p1·es1dencia de nuestro Pais? 

Si hubieras la 

candidatura de tu partido, ¿cu.11 

hubiera 

qobierno? 

SldO tu plan de 

Aclaremos alc;unos conceptos. 

¿Qué entiendes: 

por participación? 

por revolución? 

por democracia? 

por socialismo? 

EJ.<1sten diversos s19ni+1c:ados da 

una misma palabra y pu•de 

! legarse a confusiones o 

conclusiones erroneas. 

¿Tú crees que el concepto de 

democ:rac:1a sea el mismo para el 

PRl. PAN o Pt-15? •!.Cuáles serian 

las dite1·enc1as conc:t•etas que la 

qente PLteda en tencier·¡· Danos 

al13unos eJemplos. 
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Eracl10., s1 el PMS CJanara en las 

pról<imas 

Presidente, 

nombrado 

elecc1ones para 

se9uramente se1·ias 

Secretario de 

Educacion. ¿Qué hartas para que 

su1•gieran miles de Eracl1os en 

todo México? .:.Para que se 

elevara el nivel académico y 

pro..fesional de la educación? 

que se acabara con el 

analfabetismo y la gente leyera 

y eser i b i era más? 
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M A D R E 

Doña Esperanza, cuéntenos ¿qué 

dijo la partera cuando nació su 

hijo Eraclio'? 

¿Cuál fué el papel de gu esposo 

en. la educación de Erac:lio? 

¿En qué se parece Eraclio a 

usted? 

Cuéntenos ¿cómo era Eraclio de 

¿Por qué estudió o pot" qué lo 

enviaron a una escuela militar? 

¿Nunca lo obl19aron a ninguna 

cosa o a estudiar determinada 

carrera? 
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ANDRES FABREGAS. 

<AntroPOlo.go chiapaneco, lt) años menor que E:raclio. Hijo de un 

profesor admirado por Era.clic. exiliado español). 

Tu padre fué pro~esor de Eraclio 

Zepeda 

querido 

ül timo. 

y 

y 

es un 

admirado 

hombre muy 

por éste 

(..Tú recuerdas alCJlln comentario 

de tu padre acerca de Eracl io 

Zepeda cuando era alumno de tu 

padre? 

¿Qué comentarios existian entre 

la gente de tu 9ene1·a.c:1ón acerca 

de E1·ac:l io''"I 

CARLOS NAVARRETE. 

Carlos. nos podria cont,;w de; 

..:.como es su relac1on con Ere1.cl10 

!epeda, de cuáondo Jo conoció y 

de los momentos que ;:ompart1a1~on 
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cosas juntos? 

¿Qué anecdota rect.terda? 

lQué critica le haria? 

Cuéntenos ¿cómo es Erac 1 io como 

ami8o o como compañero? 

.:..Cómo ve Eraclio como 

pol l tic:o? 

6COmo ve a Eraclio como escritor 

de cuentos? 

Siendo usted un arqueólogo 

conocedor de la 1dent1dad y 

costumbres del hombre indi9ena 

de la zona. lesta de acuerdo con 

la visión pesimista del indio en 

relac1on a no lograr superar las 

fuerzas naturales y la me::::cla 

entre las suPerstic1ones y la 

realidad contradictot•1a de un 

enfrentamiento con la cultura y 

los vaim~es occidentales que 
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muestra 

Benzulul? 

la literatura de 

considera usted 

suc:ederia si los 1nd igenas 

leyeran esos cuentos? 

Carlos, en m1 relac iOn con 

Era.clic. he tenido dificultades 

para lo~rat~ diferenciar entre el 

cuentero, el politice y el 

hombre camün despojado de esas 

actividades. Tengo la sensación 

de vet~lo actuar permanentemente 

en-ere el cuentero y la politica. 

-!.Cuál es tu op1n1ón acerca de 

eso·? 

JAIME LABAST!DA. 

lCuál es su op1n1on acerca de 

Erac:l io como hombre y como 

compa~ero f' 
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podria hablar de las 

expet·1enc1as que viv1e1·on Juntos 

dut4 ante su Juventud en la époc:a 

de la Esp19a Amotinada? 

lGlué anécdotas recuerda? 

lQué apodos le hablan puesto a 

Er~clio que usted recuerde? 

lUsted viajó a Cuba junto con él 

en la época de la invasión 

norteamericana? lGlué t•ecuerda de 

los comentarios y vivencias de 

esa época? 

~Cuáles fueron las diferencias 

entre usted y él en esa vivencia 

de querr·a ~ue usted recuerda .. > 

lCuál es su opinión de Eraclio 

como cuentista y como poeta? 

(,Qué dife1·enc1as encuentr·a en el 

pensamiento y el sentimiento de 



- 173 -

Era.clic entre uno y otro qenet·o? 

Siendo un vi e Jo amigo de 

E rae l io. .:;..como lo ve como hombre 

dedicado a la politica·? 

Siendo usted chiapaneco tambtén 

y conociendo el mundo indi9ena 

de la zona, ¿usted coincide en 

la misión pesimista que refleja 

Sl.\ litera tura en prosa? 

Cuéntenos de cómo vetan el mundo 

en l~ época en que vivian en San 

Ct•istóbalª 

¿Recuerda qué cosas les 

inspiraban para la literatura en 

aquella época, discutian acerca 

de sus inquietudes. de que 

platicaban en el parque de la 

esquina en donde esta un 9t•an 

arco y una 19les1a que era la 

entrada a la ciudad de San 

C1·1stóbal? 
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¿Qué ct•itic:a le haria? 

DIPUTADO ANTONIO TENORIO ADAME. 

Como comPañet·o de la Cáma.ra de 

Diputados. como hombre y como 

polit1co, ..;..qué opin1on le merece 

el. diputado Et•acl io Zepeda mil» 

allá de las diferencias 

pal 1 t icas·? 

¿Que piensa usted del 

pensamiento politice de Eraclio 

Zepeda más allá de la linea del 

Pa1·tido Mexicano Socialista? 

¿usted. qué posibilidad ve de 

establecer acuerdos en relación 

al pensamiento politice de 

Eraclio·? Por e,;emplo, si usted, 

como miembro del PRI. tuviera 

que compat·ti r con Et· a e lio un 

frente coil1t..:tn de masas. 
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Para usted, l(:\ué es más Eraclio, 

un escritor, un politice o un 

cuentero·!• 

GQué critica le haria? 
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