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INTRODUCCIÓN 

El Plan de estudios de !:: licenciatura en Ciencias de la COITIUIllL:lCión 1996, en 

torno a los objctiyos de la carrera refiere LJuc: 

El profesIonal de c:;t~ especialidad deberá tener conocimicnl'> de las técnicas 
de investigación, de Jos géneros periodísticos, de las técnicas lIL- dltll~lón y 
expresión t'n los din'rsos medios, así como de la organizaCión de las 
LnstHucioncs 11lform:Hi\';¡s. por lo tanto podr~ dcsemperiarse como 
reportero. nnalista, conduclor, redactor, jefe de redacción, jefe de 
informnción, articllusta, cronista, moderador, novelista, y entrevistador," 

Cuál es entonces la cercanía entre literatura y periodismo <-¡lIe permite al 

profesional de la comunicación rcaliz,lr uno y otro trabajo, cuáles son las líneas 

diyisorias y c:n qué forma se puede realizar el trabajo y función social de est<1 área 

socio-humanista. 

En ¡\Iéxico, desde tit'mpos remotos, el lüerato ha utilizado al periodismo para 

expresar su opinión sobre los acontecimientos públicos y como una forma de 

sobrevivencia económica ante las escasas posibilidades de publicar un libro y lo 

poco redituable tille resulta en ocasiones. Y hace menos tiempo se ha ido dando 

una simbiosis entre los géneros periodísticos y literarios, en teoría diferentes y en 

la práctica difícil de distinguir, aún más, se puede ir y venir a través de ellos en una 

cómoda convivencia tlue ;)cneficia tanro a la literatura como al periodismo. 

v 



El capítulo primcro cstá enfocado ~ la literatura en sus características básicas; 

se 11'dce un recorrido por lo que han ~;,ido los momentos más importantes en la 

narrariya en forma <-!t.: cuento y noyela, géneros <-Iue propician mayormente la 

mezcla etHre el periodismo y la literatura ya que parten de hecho~ reales y tratan 

de rcf1t.:jar los acontecimientos de la \'ida. En especial, la no\"cla ha tenido 

rcle\Oancia dt.:ntro dt.:l IKrioJisll1o internacional, CUIllU cjcmplo habrá que recordar 

;KIllClbs nO\,c1as por entn:gas <-llIe obtm"ieron gran difusión gracias a que fueron 

publicadas en periódicos. 

1 ':n el capítulo segundo se hace un recuento del periodismo en t\-Iéxico y 

algunas modificaciones recientes en la tecnología de la comunicación, tal es el 

caso de Internet. El periodismo mexicano ha tellltin un:l característica 

predomimuHe a lo !:lrgo de su historia: la política y la literatura, las principales 

aportaciones han sido de milirantes de las diyersas fracciones <-Iue aprm"echan la 

bre\·cdad y oportunidad quc ofrecen los periódicos. Carlos Monsiyáis escribe 

acerca de los escritores "los mejores de entre ellos multiplican su actividad 

seguros de que el periodismo no es un oficio sino uníl misión política y 

patriótica". l\lcreccn especial imponancia el reponaje y la crónica, géneros en los 

cualcs es factible recurrir a la narrarlY;¡ como herramienta para redactar y 

enri<-]uccer el escriw periodí::;ticoo 

Para h,lblar oe la relación entre pcriodismo y literatura es necesario recordar el 

nue\"o periodismo y la llL'yda de no ficción, conceptos que surgieron en la década 

de los sesenta en los Estados Unidos y a sus exponelltes: T, ¡111 \X1olfe, un 

periodista con aspiraciones noyclísticas <-Iue encuentra las puenas cerradas para ser 

consider;¡do un escrilor de "primera", comienza a hacer sus trabajos con 

mer:í{oras. onomatopeyas, comparaciones, signos de puntuación fuenl de lo 
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común, per~oní\jc~, narraJor .. todo lo que se puede encolll rar t·n l.ll:\ I1twela o en 

un cucnto, logrando el éxito y la tra:-;cendencia ya conocida; Truman Capme se 

a~lImiú como l1<1frador, aplicú la cnrrC\"i~(a y la ill\Tstigación propias del 

periodismo para c()n~eguir inform<1cion y rcaliz<1l" ~ll:-; n()\'e1a~, su obra, ya chísica, 

/1 J"an,gre/na, es el mejor ejemplo del género. Ambos e~critnres acercaron aun más 

al periodismo a la lireratura y dejaron el camino <1hierro para muchos gue han 

explorado la técpica. 

En el capítulo cuarto se mencionan la:-; semejanzas ~ l:l~ dikrencias entre 

periodismo y lireratura. Dentro de este capitulo escritores como René .h'ilés 

hlbila, ex director del suplemento cultural El Hú}¡" de EX~·I;/.fior y escritor de más 

Je veinte obras cmre las lllle destaca L/,~rtlll .wlilan·o & !lalario. Federico Cilmpbell, 

periodista de oficio, :lutor dcl ,'lal1l1al de pm·IJdi.rmo eJ"m·/o y 1.1 111)\ l·!:l PIl>It_Y/a. ¡\Iarco 

,\urclio Carballo, director ue la rc\'ista Siempre! y creador de la novela Polvos 

ardien/e.!" de ItI .f'~Wfl1da ,,,Ik ¡"'fónica Ladn, colaborauora en I...n ro;;, ¡nt!ilada de El 

L ¡l1i1'f:r.r"/~ ganadora en 1996 del Premio Nacional de literatura Gilberto Owen con 

~u libro de cuento~ Rllky TIICJdtf) 110 ha muer/o. Juan "illoro, c.\: director del 

suplemento cultural l .. tI .lomada .rem"l/a/~ llllien ha escriw libros como I.....a IlOtfJe 

I1t11't'.~ab/t: y I ~·I tlúpam ti/' /":~Oll, COITIt.:ntan la forma en que ~e beneficia su trabajo 

literario alqercer el ]1niodisll1o y el periodismo de la literatura. 

Cuak¡uier trahajo CSCl'ifO implica un lector <-¡lIe recibe cl mensaje literario () 

periodístico, es él LJuicn juzga y cligc entre un gran número de escritores a lluién 

Ice y a guién no. Pcro ~Sabe distinguir entre un cucnto y una I1m'cla, entre un 

reponaje y una crónica? ¿Es importante tIlle lo haga? Tanro el n·abajo literario 

como el peri()d;:~tico debieran estar encaminados a conscguir mayor número de 

Icctores imroduciendo lécnicas de uno y otro género. 
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LITERATURA 

LJ Ii/ml/ura ti mm/mI, aun la Ii/era/um rralú/a ti 
una alegoria probabk pero no literolmm/e cierta, L1 
I¡/era/llm feria, parajhmando ti MafbatÚJ, linO mentira 
qlle l/O O'--~tJI¡l1, pUti 11111/ la mJj" /an/JJlim reprrun/a 
a{~úl/ .. ulema JlmVólúo probabltmenle jillldamenfa! 
,'It/fj/ el hombre./ 

"Se considera una muestra de literatura cU:llyuier texto n:-rbal, que, dentro de los 

límites de una cultura dada, sea capaz dI.' cumpur una función estética"::! y, de 

acuerdo al autor, incluir un mensaje, un comexto -lenguaje, forma de vida social, 

política y cconómica-, una forma de ser y hacer en el periodo en yue es escrito. 

La composición literaria 

Si se busca crear un arte lirerario se llLcesita conocer el lenguaje y tener la 

capacidad para escuchar y ser sensible al ObSCIyar lo cotidiano. Implica, además, 

¡m'cstlgación e invención, poner orden en las ideas y e:o.:presarlas en el papel. En 

letras dc lvlarún Vi\,¡dJi: 

I I{I)bc:rlu Ilcrn:indc:I i\IIJlIIIJya. 1.J/('I;¡1JIIlI. ) penot!ul1Io. /;¡¡mll_' 110/1<1<1'" p.llil ItI genle l!Irdtgrnle. 

~ Ildcllfl l-kri~t:lIn. ()1"U!1I/!I7() de rrlón¡". r rO(I/¡iI, p. 3u:'l. 
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a) La invención, "supone un esfuerzo para encontrar un tema y todos los 

detalles con él relacionados. Es una búsqueda de las iOC:1S necesarias para 

producir una impresión ueterminada".3 Invención no quiere decir crear una 

historia oe la nada, es alluél conocimiento pre\'io cltIe permite escribir sobre 

un tema. Se puede escribir acerca de los problemas políticos, de la juventud, 

de la reügión ... El escritor es guieo puede transronnar los acontecimientos 

de la vida cotidiana en una obra de arte y producir en dlector una emoción. 

b) La disposición. Consiste en ordenar lo que se va a escribir: cuáles serán los 

elementos más importantes que irán al principio para atrapar la atención del 

lector, los detalles que conformarán el final para dejar una impresión. La 

disposición es la forma del escrito. 

e) La elocución "o cxpresión del escrito, de las ideas surgidas con la invención 

y dispuestas según el planteamiento previo. Si los dos momentos anteriores 

tocanjondo del problema, la elocución se refiere a la.formd'.4 Escribir las ideas 

de la invcnción tn el orden dc.:cidiuo dI.' acuc.:roo a la disposición. 

d) El retoque, "todo escrito ha de considerarse como un bosquejo que ha de 

ser revisado, corregido y abreviado";5 buscar la palabra adecuada y dejar 

con la mayor armonÍ:J posible el escrito. 

,\ Gonzalo t-.lanín V¡\'aldi. C.imo de redlltt7"on, p. 2S(J. 
4 lhidem, p. 296. 
'; Ibiden¡. p. 252. 
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Características de las obr'ls literarias 

I.as ohras litera nas s()n producto de la ticción, ofrecen una historia desde la 

perspectiya del escritor, quien obser"a lo que acontece a su alrededor y lo 

transforma en un arte estético. Recrea ambientes, lugares y una aunósfera 

,ldccuada a la historia para hacer sentir al lector parte de ella. 

Son .m/?ielimJ porllll(' el autor interpreta lo que narra. .\1 leer alguna obra 

literaria se puede reconocer que el autor está describiendo a cierro personaje de la 

"ida política, cconúmicl () cultural dd país bajo otro nombre, con ciudades 

inn:n¡auas y cargos ¡inicios, sin embargo, por el hecho de aparecer en la novela 

ya no son reales. 

I.a e.rI¿¡ú:lI es fundamental dentro de una obra literaria, porque al ser un arte, 

csd generada con la imención de crear un riuno armonioso en las palabras. 

Deben prOl'Omr /a il)/u..~in(jáófl, al realizar su trabajo, el escritor percibe las 

situaciones de la \'ida haciendo notar al lector a'luellos aspectos psicológicos y 

físicos l¡lie tal \"Cz nunca h,¡bía aJvLrtiJo. 

1·:1 arte de la literatura, con las muchas () pocas transfonnaciones que pueda 

aporf:ll" a la socicd:ld, ('S una forma de recuperar los sueños, los ideales, los 

anhd():; de cambio, lk rdlcjén las frustraciones y los traumas, no sólo del autor, 

sino del lector. Dentro de la literatura y más específico dentro de la nar,rativa, se 

forman relato:;, non'las y cuentos que contienen cada una de las características 

antes mcncion;\das. 
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El relato. 

"1,::-> roJa obra de ficciún llllC :->e constituye C0l110 narrativa. Es decir, rdato cs 

una organización verbal --un discurso ljuc erige un univer:->ü propio en el guc el 

lector asiste a una seric de acontecimientos gue suceden :lIH, dentro de sus 

pnlabrns-".ú El rdato, sea \I¡¡mildo cuellto, noveb, crónica, tiene como objetivo 

comar una historin mediante la inrer"cllción de Ull l1<lrraJor o personaje (s). 

El relato, además de circunscribirse en el campo de b fICci('li1, también se 

utiliza para ()[ro tipo dc rrabajo:->, como sc señnla a continuación. 

ReblO -. narración 

No literaria 

La configuración del relato, 

{
~l~~:~:~ 
/,',P( )pl'~ ~l 

Fábub 
Leyenda 
~lito 

{
Noticiosa 
/-li-;;[('niC'.! 

T ern¡:\. Es el aSumo LJl1l' tnHa b obra, b idea ljuc se busca desarrollar: el amor, In 

gucrra, la paz .. 

" . \ltJl'rt() Paredes .. \ tanll"! dI' /':,"111"1.' 1I,lInllll~/.O, p. 17. 
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La trama. Es lo t¡lIt.' sucede con el tema. "Usualmente la trama activa un 

complejo mecanismo formal t¡ue se opone a los hechos ~ l(Js reorganiza en la 

tijación intdectual de la cscritura".1 

Acción. "Entiendo por acción los hechos y procesos psíquicos que suceden con 

los sujetos humanos; los que por esta razón han llegado a ser denominados 

actores o actante s" .R En otras palabras, 'acción es cómo se desarrolla el tema 

rr..:specto a b trama. 

Los personajes. "El pnsonaje es el ser humano ficticio tIlle aparece y participa 

en roda obra narrari\'a".') Son ficticios porquc existen en un mundo dentro del 

rebto ~,ltIl1<.llIC paralelo al mundo "real"- tienen C1CWl organización y leyes 

propia:; que el auror busca hacer \'erosímilcs. Rcpresenran la conducta humana 

resaltada en ciertos aspectos de acuerdo con el tema del relato. ] ,os personajes, en 

la definición dc Paredes, cs que son humanos, más adelante explica las 

excepciones, en donde los personajes son animales -tal es el caso de la fábula-, 

sin r..:mbargo su referente es el ser humano. 

Cuento 

Cuando el hombre hizo w aparición sobre la tierra, la l'scriru[;,: no exisúa, los 

acomccÍmienws rclr..:,·antes eran transmitidos oralmeme. Los remas principales 

eran el origen del 11lli\"cr~(), los dioses, los héroes.. Algunos de estos cuentos 

pudieron retomarse para forjar las bases de la religión. Una vez inventada la 

- JbúJrfll, p. 16, 
x Jhídrm. p 
" ¡¡!lijen!, p. :::!~. 
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escritura, los hombres conseryaron los acontecimientos sobre el origen de las 

ciudades, las guerras y demás hechos sobresalientes integrando la Historia. 

!\Iás tarde, ya con plena conciencia de creación artística, se hicieron cuentos 

con finalidad moralizante () de: t'I1seti:anz,1. Los más antiguos que se conocen son 

persas y los que pwyienen dc los egipcios, prodigiosos y pletóricos de magia, 

como son el ClIenlo de Jolni y hl de 10.f hermanox (descubierto en 1 X'=;2). En la India 

se escribieron cuentos más sublimes, en donJe los dioses no poseen las 

debilidaJes de los del Olimpo, son ejemplo de moralidad, entre ellos el Rrg Veda y 

el Ramt!Jl(.IJla. Pero yuiz:ís el llue más influyó en la evolución del cuento fue el 

oriental, con I....a.r mil] IIna no¿-hes y para la edad media aparecen los grandes 

cuentist'ds: Don Juan i\fanud cn España, Boccaccio en halia con sus cuentos del 

J)//üJnmrm y Chauccr en Inglaterra con I..IJJ mentOJ de C(/nterbu~y 

En el romanticismo el cuento ;tdguierc un togue poético y después toman lugar 

otros m,ís realistas como los de ChejO\" o los de J oyce. A la fecha cuento es aquel 

"n:lato cuyos fines se encaminan a la obtención de un efecto principal, por 

encima de los í.km<Ís objetos cxprcsin.ls".lIJ 

El cuento se refiere a una situación de crisis, busca obtener un efecto, por lo 

guc no se desvía en temas secundarios o en diversos personajes; las fases de 

(ransiciún no ticnen lugar pOfllllC cs un relato intenso y por tal se presta para gue 

tenga cicrta breycdad, sin llegar a ser una característica, pues existen cuentos de 

gran extensión. El cuento es también "una narración corta, ingcnu:l y fácil de un 

hecho más o menos finicio, de la cual puede desprenderse una enseñanza".1! 

1" JI"ilenJ, p. 18. 
11 Juan Rey. PC!)f!edllJ¡/ JI/mm", p. 1(,0. 
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I.a trama tiene implícita una f.:~p('ctariva, se sabe tlue "algo" va a ocurrir, la 

tensión está presente a cada Illomento, El resultado ek o..:sa o..:xpcctatiV<I puede 

suceder al fin:}I, o bien, en alguna otra parte y para el final se deja el efecto que 

causa. Ese efecto quc se busca, en In mayoría de los cuemos, está indicado en 

ciertas frases p.:ra que el lector especule sobre lo que puede ocurnr, en otras 

ocasiones el desenlace es tot::tlmente inesperado o contrariq a lo <-ltlC se deseaba, 

como en el ca~() de "1.<1 noche boca 'arriba" de Córtazar: el s:1crifIcio del que es 

objeto el persoll:1je aparece como en un SUCl10 O alucinación que tiene mientras va 

en ~u molO a gran velocidad, pero !lO es así, la alucinación es que va en la 

motocicleta mientras está ~icndo preparado para el ritual de sacrificio en las 

guerras floridas. 

Pero el cuento, como cualquier otra creación literaria, no tiene reglas fijas y está 

en constante cambio, 1 ':n sus inicios el cuento tenía un final sorpresivo y luego en 

partes intermedias y él la fecha hay otros que carecen de sorpresa o bien están 

i!l1pregnad()~ de cllas. 

Novela 

Se tilcl" lllll' la non'la es l:1 :mllguiI l"Pol)t'~'a destronada. la llltima 
tkgl'l1LT:lCU'Jll dc b e:Pol)l'~'a, la pOl':.ía ob)l'!lva, en forma Je: muraci"JI), del 
Inundo !llodl'l'llP ( .. .) cuando la sOCle:tbd fue: cambiando. cuando los 
hO¡1lbres no St' corh!deraban capaces del arranque heroico de la epopeya, 
del pateusmo religioso de la tragedia o del vuelo de la lirica, cuando se 
miraba cada VeZ con más indiferencia la vida pública; cuando se 
JcsarroHilba dc un modo creciente la vida familiar y las relaciones se hadan 
más complejas: ct!ilndo se mezclaban las razils distintas con sus peculiares 
nws. pir::orc~cls costumbres, cusmopolHismo alimentado por los yiajes, 
C1lI<JIlCl':' \'HH) un Illl)lh) nUl'\'O de: c<Jlllcmplar la vIda y de pmtarla.l~ 
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1.:1 n<wcla, como obra hrcfílfia, prcscma la recreación oc la realidad, da vida a 

pt:rsonajes, los colma dt: carauuíscicas, los describe en sus ,¡spectos imemos, 

emociones)' sentimienros. "Es una representación fidelísima '! completa de la vida 

humana, es tan ricl y variaJa como la vida misma". l.' 

] ,;1 palabra nO\'cla prm'it:ne del italiano SOl'e//II.f, ,"¡ue '"luiere decir nll<':\'O, Es una 

narración extensa, por lo general en prosa, con personajes reales o ficticios e 

implica un conflicto yue se desarrolla hacia un desenlace negativo o positivo. En 

la novela se presentan hechos con detalle y complejiJad, a diferencia del cuento 

"la noyeIa \'iene a ser el relato cuyos elementos no actúan en función de un solo 

efecto primordial, ni mucho menos exclusivo, yue se obtu\'iera gracias a un cierto 

orden cerrado o riguroso del núcleo temático y demás recursus literarios en 

conjunrn",14 

1 ,a 1l{)\'e1a involucra varios personajes, Ji\'ersas acciones que se van 

entrelazando en torno al personaje principal, puede haber \'arios tl.:mas con similar 

importancia o temas secundarios que van a conformar al principal. Esta 

<;aracterística puede deri\'¡lf en otra (¡lit es la extensión, sin (jue sea una regla. 

La historia JeI arte ha sido la de mimetizar el actuar del ser humano. La novela, 

como elemento JcI 11rte, ha hecho su funóún en diferentes aspecros, En sus 

inicio$, yuc se l11<lrcan entre los siglo XI\' y XVII, <lparece la nonJa bizantina en 

la yue se narran innumerables aventuras yue suelen separar a los protagonistas 

hasta que al fin se ven reunidos. Le sigue la novela picaresca, cLlya~ caruClerísticas 

son en torno al personale principal: un sujeto de baja extracción social, 

";Igabund(), cínico \. llIl1()ral al st:fyicio de diyersos amos. Las non.:las de 

11 //Jidem, p. 159. 
I~ :\Iberto Paredes, Op. ál" p. 24. 
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caballerías :-:on crcacio!1e:-: literarias meJie\'ales desbordanres de famasía, nobleza y 

plluore:-:Lllu:-:mo, se b;l:;an en la ooisea oc un caminante que cnfrenta múltiples 

azares -batallas, Je:-:a fíos, amores, perdidas, recncuentros \' tIíÍnsitos

normalmente en un espacio lejano y exótico; su principal exponente es Miguel de 

CLTyantcs Sa;¡vcJra con El iJ~geni().fO bidalgo Don .Quijote de la AtandJa, la cual sc 

cunsiJcr<l la primenl ~ran no\'ela del mundo occidental. 

En el siglo XV 1 1I SI.: dcs<lrrollan dos tipos de nm-da: la didáctica, que cxpone 

teorías sobre la educlCiún y opiniones políticas y la gótica, cuyo principal aporte 

es la introducci(¡n de elementos de terror a trayes de apariciones, sucesos 

:-:()brcn:Huralcs, cadena:-:, mazmorras, Tumbas y la naruralcz:I en su rostro más 

[crrorifico, 

En el :-:iglo XIX sllrgi(') en diversos países europeos el romanticismo, durante 

bs primeras dccldas trata de reemplazar la mentalidad ~- es[í'rica clásicas por un 

arte más indi\-idllalisla y personal. Enm.' sus corrientes más acentuadas predomina 

el sentimiento y la emoción sobre la razón, el rctorno a la naturaleza, el rcsurgir 

dd sentimiento de lo religioso, la f(.'yalorización de la Edad r.Icdia y el anhelo de 

lo s()hn.'nalural, el des\'ío del clílSicislTIO rom.Jno por un retorno a la sencillez 

helénica. En uno 10:-: pcriúdicos franceses publican artículos oc ¡merés general 

con descripciones de ,'¡ajes, historias de escándalos e inlormes ludiciales. Sin 

embargo, son las No"e1as por ¡':ntregas lo que constituye su mayor atracción, Dc 

Hn7 <l 1847 HonoralO de Balzac ab<lstl.:ce con una nm-ela por año a [..a Pressc . 

. \kjandro Dumas proporciona ganancia:-: considerables a El Jihle- con la 

publicación de Lo.f IreJ A</fJ.fquelt:m.f. En la novela por entregas domina la 

preferencia por lo L'xageraoo y lo picante, lo crudo \' lo exótico, Los temas más 

popubre:-: giran l'n IlIrno a rapros, adulterjo:-:, <lctos de \-iolencia \' crueldad, Los 

canlCTcre:-: " b aCClún :-:on construidos de acuerdo a un molde fijo, La 
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continuacióp de lo narrado día a Jía y la publicacic'm de b!i P;¡rtc~ :lisiadas --en 

ocasiones sin un plan exacto y sin la posibilidaJ de moJificarsc~ determina una 

técnica episódica imprm·isélJa; una cornente interminable de sucesos, caractereS 

inorgánicos y contradictorios. El beneficio ylIe trajo consigo esta técnica en 

episodios fue el h:íbito a In lectura de un gran número dt' personas, hombres )' 

mujeres de todos los estratos y edades, LllIe se imeresaron por esta forma de 

publicación. 

EI1 el ~iglo XX ~e de~arrolla la I1m'e1a modernista, e~ una reacción contra el 

romantici~mo. No constituye una manife~tación cultunll ni ideológica unifonne, 

sino un movimit:nto yue se proyecta en ,·arias direcciones .. \parece el realismo 

como muesrra de la preocupación social, la tendencia estética consiste en ajustarse 

a 1:1 realidad sin someterla a ningún retoque embellecedor o idealizador. Sus 

caracterÍstiG1S esenciales son: la limitación de los elementos fantásticos, la 

amhiel1raciún realista, el lenguaje cotidiano, b ,"Crosimilirud, la adecuación a la 

,·ida misma. La l1o\"( . .:la naturalista ofrece un marcado interés por la naturaleza; 

muestra estrecha fideliJaJ a lo natural, guizás con rasgos más crudos y definidos 

gue el tealismo. Se basa en las doctrinas filosóficas según las clI:lles la naturaleza 

puede ser entendida en sí misma sin recurrir a esferas que se hallan fuera de ella y 

l¡tlC consideran al homhre enteramente como una partc de la naturaleza, en ella se 

utilizan métodos de obsu\"aciún científicos para dcscribir el comportamiento 

humano. 

I':n el siglo \:X se rc[oman los temas psicológicos y filosóficos de finales del 

si!4!1l \:1 \:. En el cxistcncialismo se abordan temas como el absurdo, el dolor y la 

soledad de la existencia. J ':n Francia aparece el S{)lf1'f(jlf ¡{I/IJI,IN : t r)SU-19()U) esta 

"nuc\'a non;la" funda su postura en el rechazo de las formas tradicionales y busca 

IlllL'\"()S caml11Os .. \lluí el Ilo\"{:listll no es clljuC ClIenta una historia, sino el testigo 
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l¡Ul' mlllscribc los hechos y las sensaciones; allllLJuc no impone una manera de \-er 

la realidad sí introduce cierros artificios y procedimientos. 

La noyela del surrealismo es una tendencia !iteraria que sostiene la primacía de 

los \-.t!orcs poé~c()s sobre los lógicos, afirmando que la obra de arte nace del 

subconsciente. Se propone sobrepasar la rcalidad y trae a la literatura elementos 

como los sueños y asociaciones automáricas o subco!1scienu;s, l'xtcriorizando a 

[ran:',:; de medios lingüísticos la totalidad del alma humana. 
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PERIODISMO 

El periodismo en México 

¡-;fI ItI Jo/údlld de ho)' l/O Je han roto 10J mendOl/tJdo¡ 
¡¿I/JlI6 dd ¡xnodumo . .-ino qUt .,t han ampliado ¡u¡ 
jIII1l701l(J. () .'-fU. el pcnodúmo ha aJlmi/ado rltmen/oi 
modernoJ, medioJ mitn/(mtnle ImpUtJloJ ° 
invtnlados, f0o/unlo., 'Jlft ,I1II"umntnle no habían 
Jido e . ..,ploladoJ'. 1; 

El periodi5mo en l\Iéxico comienza con la publicación Illcn:-;u:¡l lit: la Cate/a de 

¡\Hyú:o'y i\lO/iátl.l' dI' J:>""lttel'll !:'lPaiill, en 1722, por el clérigo Juan Ignacio de 

Ca~'orcn:1, llulcn inicia ulla publicación periódica con información religiosa, 

cOl11crcial, ~OCÍ<ll. mincra y marítima. Su público e~ reducido ya que pocos son los 

yuc lecn. 

En 17úl), Jose . \ntonio :\Izare y Ramírcz publica cada semana el Diario U/erario 

de M{~...,-ú'(). 1-;] 14 de enero oe 17H4, Manuel .Antonio Valdés logra llevar el 

periodismo a la posición de in~trumento de poder público, COll la Ga''ela, de 

publicaciún quincenal. De sus inicio~ a esta fecha, el periodismo fue manual, 

pnícricuTIt:IlIt: !lO había <.Ii\·isl(')n Jd trabajo, una mism.¡ persona escribía, era 

Jin.:([or y redactor. 

I~ .\l1wrto Dallal. P.l7odumo.) ItkralllT'U, p. 311. 
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De la 'calma' colonial, se pasa a un deseo de indepenJ<.:ncJa, motivado por 

otros Iw,wimientos similares .. \parece en 18U5 L;'I Diario de AU-,:úv, en un principio 

de tendencia gobicrnista y poco a poco llegó a ser de oposición; con ello se da 

también la primera persecución en contra de periodistas. 

1':11 las guerras de independencia el periodismo logra una hazaña: El DeJper/ador 

://JJOiüJllO de Hidalgo au!11enra su tiraie a 2,O()() ejemplares, .\1 periodista se le 

encomienda ser la tribuna del pueblo y comienza la proliferación de diarios. En 

ese periodo no llene tanta unportancia la noticia por sí sola, ~ir1() la opinión O 

interpretaciún llLlC de ella se haga, 

Con el triunfo de b independencia surgen dos grupos: los simpatizantes con el 

imperio y los republicanos, con ellos aparecen los diarios l]llt! apoyan o se 

oponen a dichos grupos. En los estados surgen diversos periódicos, entre ellos El 

diario rk 10.1' lliJio.f (1838), los dirigidos a la mujer como ln'J, en donde se publicó la 

primer caricatura política. 

En el siglo diecinue\T liter:Hos como ,\maclo NctTO. Rubcn Dario, Gutiérrcz 

N:íjna", utilizan ;11 pcriúJico como órgano de difusión de sus obra$, compuesta$ 

principalmente por crúnicas ljuc cle\'an al máximo la cultura proceden tI.: de 

Europa -----en e~pecial la parisiense~ y en cierta medid:1 cl ll:lCi()llali$ll1o, las 

costumbrl.:s y la miseria dd pueblo. En esta fase el periodista goza de cierta gloria, 

es él lluien hace sobresalir al personaje y por tanto es admitido en los más altos 

círculos para que los conozca y los dé .. 1 conocer. Ya en los primeros'años de 

independencia era posible notar gue en una sociedad sin hábito ... de lectura, el 

amarillismo era una aIrernari\'a para atraer y rerener lectores .. \sí es como la nora y 

el espect:ículo \'¡\llento toman la delantera en el periodismo y por consccut!ncia el 

reportero cazaJor JI: primicias t!n crímenes macabros. Se identifica al periodismo 
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como un órgano corrupto y servil que elogia las actividades gubernamentales y se 

\Tnde al mejor posror .. \1 lado de este periodismo march,¡ otro al que se le 

cül1sidcrn crítico y sirn= para controlar los excesos de los gobernantes mediante la 

denuncia, pero también sirve como pretexto para abolir el fuero promulgado por 

J uárcz en 1 RóR lllle indicaba jurados especiales ptlra los delitos de imprenta. Bajo 

el gobierno de Manuel Gonzálc7., en 1883, comienza la persecución de todos 

alluellos que tengan que ver con la impresión y reproducción de propaganda 

opo~ütora. 

Porfirio Díaz preTende unificar la prensa dividida porque "es ella quien guía a la 

sociedad". En 1896 Rafael Reyes Espíndola, bajo el patrocinio directo de Díaz, 

inicia el periodismo industrial (en grandes \'olúmenes r a b:ljO costo) con El 

Impun·úl/ el cual incluye el1[re sus colaboradores a escritores de fama nacional, 

reproduce técnicas publicitarias del periodismo nortcameriGlI1o como sorteos y el 

obsequio de !H)\"elas populares y se le agrega el hecho de incluir propaganda. 

i\ finales del siglo diecinuc\"C surge la figura del reportero como competencia 

del cronista; el ~eportaje se enfoca a lo sensacional y a la denuncia, mientras la 

crúnica se cncarg;l de rctrarar dcrallada y concienzudamente los acontecimientos, 

"relegada por lo común a banalidades, nostnlgias o aputlte:-i hogareilos"1(, los 

cronistlls se comienzan :1 alejar de la política y ceden su lugar al reportero. 

1':0 :lgOSro de 1900, los hermanos Jesús, Enrique y R.icardo Flores ¡\Jagón 

ere,lron l\e..~en(raáál1, un periódico político y doctrinario que ;wwab:l el régimen de 

Porfirio Díaz. En 1916 se funda El Universal y en 1917 E .... célJior (Durante la 

primera guerra mundial Estados Unidos está en pleno desarrollo en el monopolio 

informati\"(». El direcwr del F. ..... ~iLrior, Rafael Alducín, aJopta métodos 

Ir. Culos 1\lonsl\'áis. ,·ll1.rledl'J' lo comld. p. 39. 
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norreamericanos de publicidad e instaura el diez de mayo comu el Día de las 

madres y otorga premios al mejor en cualguier ámbito; es el momento de la 

noticia, lo irrepetible, lo sensacional, aguello que satisface el morbo. 

Durante la Revolución prevalece en el periodismo UIl carkrer sen'il y de 

adulación al poder, pero (mnbién hay reportajes como el uc John Kenneth 

Turncr, ,\l¿,úv Hárham; la crúnica reponajc de Jonh Reed Alé.,\·i(o 1nJ"lIrgenle, en 

donde se documenta el sentir del pueblo mexicano; ue r.'lanÍn Luis Guzmán F.I 

águila)' la Jerpimll: y [....tI .wmbrti del ftilldillo en la guc se 11:lffall lus e\'entns gue 

formaban pane de la historia política mexicana como la sucesión presidencial en 

los turbulentos a¡'los previos a la institucionalización, los nombres de los 

personajes están cambiados pero son fácilmente reconocibles: el caudillo es el 

general .\lvaro Obregún. presidente de México de 1920 a 1924; Jiméllez es 

Plutarco EHas Calles, sucesor de Obregón; :\guirre, una mezcla de Adolfo de la 

Huerta y del gencral Francisco Serrano, asesinado junw con sus partidarios en 

1927. 

En 1912, Francisco L Madero pide al poder legislativo leyes gue fijen la 

libertad de escribir, pl'ro no insiste a pesar de las críticas y linchamiento del que es 

objeto. En 1917 \'clllls!iano Carranza, má:; conscienre de las repercusiones de la 

prensa, promulga tina Ley de Imprenta. Obregón se da mayor cuenta de la 

importancia del periodismo y lo utiliza para su causa. A Lázaro Cárdenas no le 

interesa ningun<l. postura y deja total libertad al fascismo, a la izguicrda, a la 

derecha, al machismo y al comunismo. 

El presidente Manuel . \ "ila Ca macho personaliza las crírica:-;: si critican al 

gobicrno lo mism() haccn con el gobl'fnantc y el gobernante es intocable. Entre la 

presidencia de .\\·ila Camacho y i\liguel .\Icmán se e:'Hingue la crítica ~ll gobierno y 
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la credibilidad en la prensa. De la censura se pasa a la autocensura, mou\"ada por 

las golpizas y las deficicnci<l eC()fl(")mica a la yue se somete ;1 fot1() ayuel yue ose 

traspasar los límites implH.:sfOs. No basta con la censura y autocensura, hay que 

garalllizar el silencio y el acatuniento a las órdenes gubernamentaks pagando y 

aucmás se les ahorra el trabajo etl\"iando boletincs de prensa, 

En los años "cintes y treintas el <lrtículo político es determinante, los lectores 

recurren ¡I los :.:scriros de José Vasconcclos, Luis Cabrera, Antonio Caso o 

J ,omb;lrdo Toledano par:1 conocer la noticia impregnada de juicios y opiniones. 

":n las siguientes tn:s décadas (1940-1970) el pcriodismc) riene tIna descripción 

casi homogénea: información de tendencia fascista y de constante elogio a la vida 

c:->pect;lCular dl' rol"l'ro:-> , C".mt:lnte:;, b,lilarines, estrellas de cine; para los estratos 

altos roda UI1<I \'Isiún lriunf;¡lisla Jt' la modernidad, para los del pueblo un 

panorama fatalista amedrentador: 'alégratc dc ljUC sigues vi,·! >'. 

J ,a derecha promuen: la mentalidad colonial, la \'isión de que Estados Unidos 

es lo máximo y ello incluye el consumismo. i\ la izquierda están las consignas con 

frases repetidas hasta el cansancio que promulgan estar a un p:lSO del triunfo, 

reCurren ,11 insulto como técnica, a excepción ue Jiempre! y PO¡'il~"('1 que intentar 

recrear el ambientl' ideolúgico de la Re\"olución cubana. 

Para 1968 confluye en 1:".ycilJior un grupo encabezado por Julio Scherer que 

insisre en d rrofesionalismo y actirud cduo llue debe prC\"alcccr cn la prensa. Se 

hu:->c;! una rei"indicacic'JIl del Ji,lrio ~I tríl\'és Je la credibilidad dd artículo, de la 

(n'lIliel y el rcporraic COlllO insrrulllcntos analíticos. No se hace tardar la reacción 

~' E\."d/t-ior comienza a ser \'etado, También los reporteros se apasionan y recurren 

a lo sorprendente, a lo catastrófico, al contraste de lo declarado en cifras. 
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Un golpe n los lllt:diClS de comunicnción se dn en el Movimiento Estudiantil de 

19úR, l!lIe se lle\'a a callo con gran éxito a pesar de la campaña yue se promueve 

en su contra; tanto la prema, la radio)' la (elevisión confu1lden y difaman al 

movimiento, que goza de simpatía y apoyo del pueblo a pesar de los calificativos 

imputados: COl11tllllSt:l y arco. Por otra parte, aparecen libros como el de Elena 

Poniato'Yska, La !I"dl(' dt- T/"k/oku (1970), en el lllle a tnl\'és de un (f)/Iage de 

enrn:\'úaas Sl: dl:nuncian y rccupl:ran las hazañas Ul: sus principales actores y las 

sensaciones y dolor de los ill\"olucrados, 

! ':che\'crrÍl! recibe un país lleno de )ü\TlleS resentidos y se n: obligado a 

permitir cierra apertura para restablecer la credibilidad perdida, Sl' allega algunos 

de los Iíuerl:s del movimiento y tolera la crítica, incluso llega a protegerla. Exdlsior 

sigue a la \'lll1gu:¡rdi¡¡ hasta el 8 de julio de 1976 cuando se guita de la cabeza a 

Julio Schcn.: r. 1 '~~o~ ocho ,¡i1o~ de tr¡¡bajo periodístico tuvieron su recompensa: 

lectores críticos, 

De I1UeYO la reacciún, esta \'e7. la tecnología produce la comunICación de 

Ill<lS,lS. La rc!c\·isiún se de!'empcl1a como la n:rdad de \'crdades, Un'a al 

especrauor hast,l d lu~,lr de los hechos, sin embargo ucne una desH'nraja: se 

ocupa de la nota, lo llue da oportunidad a la prensa de hacer la historia del 

acontecimiento y la crítica, dado el caso. En la década de los ochenta comienza la 

prolifcrnción de escudas de periodi!'mo y comunicación. 

De la división de I :. ...... ,ilrior surge Ifllomt:Í.runo y PI1Jtt:.fO, yue n.:ltll11;¡n ht actitud 

denunciante, sin emb:lrgo pocos son los enterados y pronto se les olvida. La 

]1()!íticl r',¡~~l ,1 form~lr P,!rTC dcl t~pecrúcul(), a los dimes y dirercs de los grupos 

políticos, a ser escenario dl: las fisuras entre co-partidarios y a tribuna de 

dl:lluncias cSGlI1da!osas de los desvíos económicos y de la COITllI1I'i¡')!L 
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De nue\'o llIl salto en la tecnología, gue puede, llegado el momenro, 

tnlt1sf()rm~lr la comllniGlCión. Panl algunos un elemento apocalíptico y para otros 

la fU1"1lt1" dc informaciún donde todo es posible: Internet No nuenl en el mundo, 

pero sí en el ámbito político mexicano. 

En 1994 surgl" el Ejércim Zap:ltisra dI.' Liberación Nacional (EZLN) en 

Chiapas, I"l1cabezado por un guerrillero moderno, el sub comandante l\hrcos, gue 

utiliza la red de redes para difundir su postura, su sentido del humor y narrativa, 

sin yue nadie sepa cuál es su paradero exacto, Tiene a su alcance como allegarse 

inform<lción y distribuirla, sin (kpender de un periódico, revista, te!e\'isora () 

estación de radio, I':ncuentfél 1.'11 el nUI"\'o medio la posibili(bd de Ji:í1ogo, 

intercambio de opiniones, r retroalimentación casi instantánea en cualep .. lier parte 

del planeta. La des\'entaj<l está en quiénes y cuántos tienen aCceso ,1 este medio. 

1.:1 historia sigue cscribicndosc, ,",lrias de bs características cid periodismo se 

repuen en sus vinudl"s y más aún sus \'icios. Hay periodistas '-jUC aponan su 

granito de arena en la mejora del periodismo gue se produce en México, 

utilizando las técnicas del llamado nuevo periodismo tanto en las crónicas como 

en los reporrajes, documentando la forma de ser nacional, las costumbres, los 

personajes predominanres, las frusrracio!le:;, los anhelos, la forma de hablar, los 

diálogos y el narrndor dentro dc la historia. El periodista Y¡¡ Ill,is allá de la nora 

roja y dd amarillismo donde se n,::s:llta la demt'llcia y las bajas pasiones de los 

desamparados y las excenrricidadt's y m,das rachas de los poderosos .. 

El Periodista 

1':11 sus inicios el periodismo era tilla actividad ejercida por literatos, políticus, 

abog;I<.l{)S, negoLi,lntes () personas sin m:b educación gue la escuela primaria; el 
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periodismo actual reclama, cada YCz más, exponentes mCJor calificados. Un 

"profesion:-rl de prcns:-r, capaz de relatar a los hombres que hacen cada día, 

explicarles las razones de sus actos y aun anticiparles el futuro con la valorización 

de los hechos y la proyección de cada acontecimiento con sus consecuencias",17 

Un periodista debe ser capaz de comprender a los (':\pcrto~ de todas las 

disciplinas, no es necesario que sea un economista o politólogo, sino que sepa de 

su m,1te!"!a. 

Cuando se habla de especializaCIón en la prensa, raramente se remite a la 
cfccti"a especialización periodística. No se trata dl' rra,l!11Wntar los 
repertorios intdcetuales r tener un periodista especializado en poljuca, otro 
en economía y otro en deportes. El propio fenómeno es globalizador, es 
elllrelazador de los grupos espcciahzados de la sociedad indusrrial. El 

periodista debe interligar e~o~ fragmentos --no puede ser un especializado 
encerrado en determin"do círculo de información-. 1M 

Un especialista va a ser leíuo por aquellos que dominan el mismo tema, 

l¡lIeUad fuera la mayoría ue la poblaciún por no entender el '·ocabulario. 

Los géneros interpretativos 

El periodismo deriva su nombre del elemento periodicidad. La transmisión 
regular, semanal, diaria. cada hora o sin interrupción de información se 
COlwicrt;:: en periodimlO si además reúne el carácter público y el Interés 
(fJ!t.:eri,,(>.I·) 

1" Crl"Jlu!da _ \ralljo. I :/m/ dd /'t'17()(/Ú/tI, p. 2H. 

1>< l/Jirh.'IlI. p. IO~. 

1-) ¡!(mleIO (;uaj;¡rdo. 1:/,,"'(11/(1.1 lir ~ll{}¡lú"J(), p. 2. 
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1·:1 periouis!l1o debe sen'ir a la \"'Crdad r proporcionar beneficios a su 

comunidad, ricllL' como finalidad comunicar, analizar \' \'alorar noticias y 

opinionLs, El periouismo se \'ale de diferente5 fonnas de expn.:sión llamados 

gLlleros pnimlísricos, Entre ellos 10$ informativos (nota, entrc\'ista), 

intL'rpn.'tari\'os (reportaje, er('loica) y de opinión (artículo, columna, editorial), 

El periodismo interpretativo profundiza en la noticia sin llegar a juzgarla como 

LO los artículos de opinión, Su intención es proporcionar un conocimiento a 

fondo a partir de antecedenrcs y consecuencias. Es un trabajo de investigación 

que reyuicn: de cierto tiempo para imlagar las motivaciones guc hay detrás de las 

acciones encubiertas)' las yue saltan a la vista, Esta fanna ue hacer periodismo se 

conform;¡ dc Cll;l1ro partes fllmblllentales: 1) Ln noticia en sí mi5ma, objetiva y 

direcl~1 --d periodista reproducc lo llllC \T y o)'e"'--, 2) se realiza una inda,gatión, 

3)se \'alof<1I1 lo::. datos obtenidos y 4) se presenta un aJltÍ/úú inrerpretau\"'Ü para 

presentarlo allccror y que éste a SU vez lo juzgue: 

1) J.í1 1l0/éll presta mayor arcnciún al hecho (gué); a la persona, institución u 

obielO (quién); 1" (ech .. , I;¡ temporada, qui7.ás la hora en que se realizó (cuándo) y 

c1lugar (dónde). Pero en el periodismo interpretati\'o no ba~u S;¡]lLT las respuestas 

de las pregunras básicas, porqul' la noticia no se produce en un ambieme aislado, 

rielle un,] connotaci(')1l social, políticl y ecOnÚmiGl concreta; está inserta en una 

n.:alid;lll, eSOS hechos se rclacion¡¡n con otros yue se produjeron ameriormente, 

yue sLlceden o pueden ocurrir en el fUfuro. 

1) I.os IIl1lea:tfmle.\ proporclOn;1I1 una situación a fondo, refieren 

llcontccimiemos similares, problemátiClls relacionadas con el asunto que se está 

trabajando. Tiene el propósito de indicar al lector que 1.:1 hecho abordauo no 
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ocurre por primera vel )' basándose en ello puede anticipar consecuencias por 

analogía. 

3) /llltllittlr es di"idir el todo en las partes que lo conforman, sus elementos, 

yué lo originó. 

4) La l,tlloraáón estú :mplicita en el análisis, surge de recuger 1.1 opinión de los 

expertos () de personas implicadas en el hecho; si las opinioncs son en diversas 

direcciones se logra un relato más objetivo. El periodista entrelaza la información 

en una jerarquía que Be\"(:: a la explicación del mensaje y que el ¡eelOr interprete, 

valore e incluso haga un juicio crítico. 

Por sus características, son el reportaje y la crónica los yue se prestan para scr 

pnioJismu interpretlltin). 

El reportaje 

Principalmente en los periódicos se recurre al reportaje para hacer el recuento 

de los acontecimientos relacionados con la nota y se proporcionan antecedentes, 

lo que quizá para un medio como la televisión sería complicado o poco redituable 

en términos monetarios (,1 menos que se trate de acontecimientos escandalosos). 

El público yue relJuicre profundidad en el acontecimiento, recurre al periódico, 

en donde eOIl seguriJad encuentra la nota, ht interpretación y la opinión a favor o 

en contrll, tiene la oportunidad de comparar, leer una y otra '·ez hasta que 

consiJerc que ha comprendido, si tal es el caso. Los repon'1Jcs se elaboran para 



ampliar, completar y profundizar en la noticia; para explicar un problema a través 

de sus antL'cedentes, plantellr o argumcntar una tesis. 

La palabra reportaje tiene como origen etimológico el francés, y es aquel que 

refiere o informa una noticia. El repouaje no se limita a la exposición, el 

periodista narra, describe, analiz<l y pone a prueba su capacidad de investigación, 

1.1 presteza par<l unir notas, integrar entrevistas e intercabr anotaciones 

provcl1lentcs de otfOS escritos; es en sí un trabajo con antecedentes y posibles 

resultados. En el reportaje el periodista hace intenrenir su propia sensibilidad 

literaria; tiene el toyut' personal ue su autor. Da vida a lo yue cuenta, sin alterar la 

realiul1d. 

Un reportaje, por lo general, es un trabajo extenso, se pl:1lltean diferentes 

puntos de ,'is[;1, Jin:n;os daros y un lenguaje sencillo, El objetivo principal es 

manu . .'Ill'f el intl'fl's del lector .. \1 e"ltar comradiccio!1es y explicar lo confuso, el 

periodista pucdl' pron>ear la imaginación del lector y hacerlo razonar la 

información obtenida; considerando que el reportaje es un género interpretativo y 

que los argumentos no son del periodista, sino de las personas del tem'J. que se 

está trar:1m}¡ l. 

Los dos dementos básicos de un buen reportaje son ),1 lll(or:n:lcion 
ob¡ctiY:l y completa por una parte y el adecuado manejo del .Jloma en un 
l'SU]O mll1J11clltcmentc litt'rario por J:¡ otra. En esta fonna el texto se \'uclve 

:ltral"!I\'o ~ cOllliabk. Ci ' 

El reportajl' incluye en su legado la \'isión humanista del ílconrccimicnro, surge 

de la cap:lcidau para captar o detectar los ,"alores más significativos del mundo, de 

i:Is cosas r del scr humano. 

Ci' • \Jl'Iandro liiJgo. ¡Jrn"duIlm ¡l/mili". p. $. 
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Un paso m¡is \' estaremos ya l'U la novela. la única diferencla entre la novela 
y el gran !'e]l0rt:l¡(' reside en tlllf' en ;1tIIU:'lh hay mas 'vida il1lerior'. O mejor: 
(llIe en 1" non'\;¡ auténtica lo externo, la aCCIón esta al Sen'lClfJ de' lo ¡lHemO, 
l'S decir, dl' los problemas l'spirituales. Dicho de otro modo: el reportaje 
centra su atencI{'){} pl'eferent('lllcnte 'en lo ljlH: pasa'.21 

Un reportaje bien elaborado se asemej<l, en ocasiones, fll ClIento: ameno, 

mantiene en ascenso el interés del lector, dibuja personajes, dc:scribe lugares, 

planrea y configura una intriga. Se puede reconocer en él plamcnmiemo, muna y 

desc:nlace. 

T-;¡I \'ei: la comp<lraciún más feliz sea <ltluéIla (llIC lo sitúa cerca Jt' J.\ novela 
policíaca llllC IIltrig:\ y sorprende: magnificas entradas para atrapar la huidiza 
atenónn del lector, descripciones de escen:trios en forma detallada, 
biogndhs ~]{f<lC{l\';l~ de pcn(llla~ l' ills¡ituci()ncs~ análisis dc camcteres y 
tismwmi<ls h;lsta el extremo de penetrar loS mas dificlles escondites 
psicológicos y preseJlt<lr verd<ldcros retlillos escritos. Sin faltar el de$enlace, 
t¡ue suele tener signo sorpresivo.21 

La crónica 

Crónica deriva de la \'OZ griega mmf)J', gue significa tiempo. La núnica se ocupa 

del cúmo suceden los hechos: informa, narra, IU7.ga, interpreta, amplia, 

complementa y ordena los hechos a su mal1nll. 

La crónica en j\'léxico se inicia en el periodo de la conguista, utilizada primero 

por los espailoles para narrar los acontccimit:ntos de la Nue"a España, c,ada uno 

de los au{()res d,l su \Trsiún de los hechos: Cortés en sus ell1a.!' de J?dadrin, Bernal 

del Castillo contrarrest:1 lo escrito por Cortés con su Ilúlori" l ~enltJ&r" de la SJll:l'tJ 

el (;, Jllza]¡) ¡\Iutín \'I\·:\ldl. Cf//~" dí' rd".-,'trifl. p. ~5·1. 
~.' IlcH;JCH) (;u:lprd(, ()I'. ,ff .. p. ·IS. 

25 



Eipaña, a ellos les siguen otros cronistas, en su may( ¡rÍa relj,~iosos. con la 

interpretaciún de la conquista. Durante un periodo más o menos extenso se deja a 

la crúnica el papel de relatar la Historia, el retrato del pueblo y sus cO,Stumbn:s. 

Las características principales de. la crónica son que narra e inrcrpreta a la vez, 

lo que ayuua al cronista a desarrollar un estilo lirerario propio, puede permitirse 

giros sinráctic(l~. metáforas o cualquier otro recurso lírico, siempre y cuanclo los 

hechos narrados se presten para ello. La exigencia es el lenguaje claro y sencillo, 

comprensible para el común de los lectores y ofrecerse en el momenro preciso: 

cuando acaba de ocurrir. 

Tipos de crúnica: 

a) Crónica informativa: el cronista informa del suceso sin emitir opiniones. 

J .05 datos se Yao proporcionando en el orden como fueron ocurriendo. "La 

crónica informatiya, amplia desmenuza el hecho noticioso" . .:'3 

b) La crónica interpretati\'a es un relaro que enjuicia. Sus temas son 

aconrecimiemos previstos, pero enctlemra su mejor elemento en los imprevistos. 

Lo fundamemal no es la infonnación, sino el juicio que se hact de ella. Se recurre 

,1 b 1l~lmlCiún para el rdato de los acol1lccimientos, a fin de destacar su 

trascendencia; y a la forma descripri"a para haccr sentir al lector inmerso en el 

ambiente y yue perciba los detalles como si cstm"iera presenciando el suceso. 
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e) La crónica de opInión "es el rclato de un suceso presenciado o 

reconstruido. Los ckmcntos 'objetivo' y 'subjetivo' enCllcnrr:ln ('O este tipo de 

crónica su cllllilibrio".::'~ 

Pero ¿y tiC tan eerel esr:! la lireratura dd perioJi:mlO? (Se llegan a unir? ¿Es 

posible llegar a confundir un reportaje o una crónica cnn UTl cuerno? (Cómo 

pueden, llegado el momento, enlazarse y obtener una buena convivencia en 

beneficio de b lircrnrura ~. el periodismo, 
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EL NUEVO PERIODISMO 

lt7o!/t liene ,u::..ón aUllido diu qm ti nuevo periodismo 
difiere de 10i tjrmploJ Irwrenlemmlf aladOJ del nuet'O 
pniot!úmo 'il/lliguo': EJio tJ' vtrdad por dos razont.l. 
EJm'lorrJ ¡'Omo lt7oijt, Rmlin. Tolm. Didion)' ShulI)' 

tslán IIli/i':;pndo ¡iatlfu.!" nOVflum,r fn jormus más 
mmplqdJ)' s~/iJlicudaJ q"e .'/{' tll'l/;" "Jom-.!; 

Hollowell atribuye el surgimiento del nue\"o periodismo :1 la primcra gran crisis 

dd capitalismo (1929), etapa caracreri7.ada por la búsqueda y creación de nuevas 

idc()logÍas que prerenden justificar r defender la forma de vida social y expansión 

imperialista de ciertos países, como es el ca<;;o de Estados Unidos. 

Del periodo Je crisis se pasa a los "milagros" económlcos en ciertas área; 

mientras un gran número tenía acceso a la educación, a la salud, a la vivienda y a 

hl culrura, un número mayor se hundía en la miseria y el an<llf<lbetismo. La 

reacción en contra de esra desigualdad no tardó mucho, mo\·imicntos de toda 

clase aparecieron en el escenario mundial: luchas antirraciales en l':srados Unidos 

y Sud:ífrica, hippismo y grupos estudianrilcs en varios países. 

Las protestas se manifiestan también en la cultura: cinc, pintura, teatro 

perioJismo y literatura y se forma una corriente llamada contracuhur:l, un 

=, J()hn Ilollowdl. /{raliÓdd. Jji .. áón. rl nJlfI'O prriodúfl/o. r /¡I 1101'rla de l/oji"·""I. p. (,·1 
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conjunto tle personas, ideologías y actividades políticamente de iZlluierda y 
recnnlúgiomentc comen'adoras que con~tituyen una alternativa cultural 
opl1e~ta a la corriente principal del progreso tccnocrático }' el dominio del 
actllal ~istcm:'l {"(.jllcacional, ~ocial y b'1.lbcrnamenraI.2(' 

1'.:1 nuevo periodismo surge como una alternativa frentc a los modos 

tradiciullaks de hacer periodismo, De acuerdo a Michael Johnson esta forma de 

hacer periodismo se da en treS categorías: 

1) La prensa marginal ("ndergrr)JII1(~ y las publicaciones estn:challlclllc afines a ella, 

2) l.os cambios en los medios de comul1lcaóón oficiales, quienes comienzan a 

integrar en sus periódicos relatos que involucran distintas maneras de comentar 

los sucesos que les interesan, 

3) I.ibros o ensayos escritos en estilo periodístico por periodistas y novelistas, en 

donu!.: dOLllll1Cntan lo que estú ocurriendo en d mundo, 

Tom \\!olfe percibiú \' ;¡plicó cllatro técnicas en la realización del nue\"o 

1. "Lo fundamental era la construcción escena por l'sccna, contando la 

historia sahando de una escena a otra y recurriendo lo menos posible 

a la mera narración histórica",D 

~" :-'IJCh:ld jtJllh:'Oll, J:'/ fI"O'O pmod",mo, p, 35, 
::- TlJnI \\';,Ifl.:, 1;¡ /1I/,'I'1J ~'HlJjl,"JIII. p, .Jo, 
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La intcnción cra escribir como ocurre en la \'ida con el lenguaje y las actitudes, 

se habla y se piensa a la vez, sc hacen movimientos con la!' manus y el cuerpo, hay 

un :lmbil:nre cargado Je ruidos y sonidos di\·crsos. 

2. La elaboración de diálogos. "El diálogo realista capta al leeror de 

fonna más completa yue cualquier otrO procedimiento imlividual".28 

. \ la Yez si rúa al personaje en el ambiente yue se está desarrollando y al leeror 

lo hace sentir allí, en d lugar dc h escena .. \1 evirar la narración como forma 

discUf!'i\'a, el periodista recurre al diálogo y proyecta al público una versión en 

t<:ret:r;¡ persona: 

3. "La técniGl de pn:s<:nrar caJa escena all<:cror a tran~s de los ojos de un 

personaje particular, para dar la sensación de cstm melid() en la piel del 

personaje y de experimentar la realidad emotiva de la escena tal como él 

la está cxpcrimentando".29 

La limitante del periodismo de utilizar la primera pCrStlll;1 dD.lparece, porque 

no es d periodista (Juico está diciendo lo (ILle siente () ve, sino lo t¡ue su personaje 

percibe. lo etl<1l se logra cmrevisr:Ílldülo acerca de sus cmuciot1cs }' pensamientos. 

::x id,.",. 

4. La rl'bción de gestos cotidianos, hábitos, modales. COsllllllhrc'. ('~IJr()~ de 

mobili:lfio. de \'cSUr, de dccoraclón, estilos de viajar. de comer, de llevar la 
caS;l. modos de c(ITnpOnamiellto frente a lo~ nitios. criados. superiores, 
lnfen()fl·~. I~uak·s. ademas de las di"ersas apMiellClas, miradas. pases. estiJo$ 
de andar y otros detalles simbólicos lllle pueden l'xistir en el interior de una 
l·SCCIl<l. ;" 

:'1 ;/",kl1l. p. J . 

... 1,lr'" 
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Estos n:cUfSUS no aparecen en el periodismo tradicional y aguí toman 

rcle\'ancia porllue seilalan el contexto de la acción y cómo son las personas gue 

intervienen, lo cUdl ,¡yuda a interpretar el mensaje. 

Hollo\\'ell ai'laJe otr:IS dos características: 

5. "r-..Ionólogo interior. Los sucesos se reportan mn/O si un suje(O 

estllyiera pcn:;:índolos en \'CZ de a tr<wés de las citas directas del (jue 

habla. JI 

El periodista se convierte en un personaje y describe 10 yue va pasando frente 

:1 sus OJO:;, [Urna el eje central del relato, recrca situaciones con precisión y 

dinami:-;m(). 

6. "Caractl'fizaciún compuesta. Un personaje compuesto, una persona 

ym: represenr<l una clase total de sujetos ... lo cual permite al periodista 

comprimir c\"idellcia documentada de una yariedad de fuentes en un 

relato dvido y unificado de la historia"J:! 

Lo gue pasa a 10:-; :-;cres humanos no es único, se comparten vivenCias y 

tragedia:-;. Se escribe In experiencia de yarias persona:-; y se reúne en un pcrwnajc. 

;1 Ilollowdl. Op. 17/ .• p. ·H. 
'2 fU¡lr/JI. p. 4ú. 
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TomWolfe 

Cuando se habla de nu(:'n) periodismo, invariablemente, se asoóa con el 

nombr!.: Tom \'Volfe. \'Volfe se graduó en Inglés I.·n la Universidad de 

\'\Iashington ami Lee, fue editor de deportes en el periódico universitario. Al 

terminar sus eswdios tratú de convertirse en pitcher infructuosamente. Continuó 

estudiando y obruvo el doctorado en la Uni\'ersidad de Yale. Para cuando termina 

su vida académica decide trabajar como reportero. En 196:2 se une al New York, 

revista dominical del New York l-Ierald Tn"bllne en donde comenzó a escribir 

coloridos aróculos acerca Je la vida de mafiosos, celebridades y la vida del 

boxeaJor Cassius (:by. 

\'('olfe señala que a principios Je los sesenta, el sueño de muchos periodistas 

era cOJl\Trtirse en non:lisra, encerrarse en una cabaña alejaJa, escribir la gran 

historia y de ahí a la fama. Suei10 dd cual ~l no estaba exento. 

Dos fueron los detonantes para que surgiera el estilo Tom Wolfe: su ambición 

litc:raria \" la l1l:ct"sidad dt: ayudar a ¡enlOmr la circulación del periódico para el que 

tnlbajaba. Su primer libro T/I/: Kt./I1f!)' J\o/()n'd ·1(JI~gen·ne-FJake J/n:am/ine l3aq)' es una 

recopil;lciún Je :>1I trabajo en el J\lew York~ es una mezcla de invcstigaciún de 

campo e imaginación literaria. Para la realización de este libro pas() varios meses 

an.'riguanJo sobre los autos arreglados de los artistas californianos: motores 

sobrealimelltados, ([(lmo e:\:[r:l, alcronc:> y carrocerías extravagi1ntes. Tenía la 

inform:1Ción pero no encontraba la forma Je presentarla al uso del periodismo 

tradicional -respondiendo las preguntas qué, <-¡uién, cómo, cuándo y Jónde--, 

mecanografió sus notas y las envió a P.J"qllire para que otro hiciera la historia. 

F • .l"(jllin' la publicó tal cual. 
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Tiempo después publica dos libros que son la rccopilaciún de su!' artículos para 

el Nl'llJ York, Erquin' y l..J)lulr",: 'fIn' j\t¡di¡;,,1 Chic and A1all Alalf¡'{~ ¡he r;¡ak t'ukher.r, 

tratan de la pobreza y los planes federales (inflados en abundancia) para 

combatirla. 

En 19(¡!-~ publica un,¡ novela larga de no ficción en la (¡lIC rCSl:tl.a el estilo de 

yida Jel no\'(:lista 1<.1.'11 Kesey y su banda j\fcrry Pranksters bajo el título de Tbe 

L:ledn~' K()o/~,"1id /Jád ·Ji'YI. ',:1 libro toma el título de una práctica dc los aiios 

sesenta yue consistía en agregar grandes cantidades de J .SO el, el ponche de 

Kool-¡\id. En este trabajo, Tom \'(folfe entrevistó, in"cstigó, connvió con los 

personajes, vivió los :¡col1tecimiellto$ y los puso en el papel junto con un 

personaje narrador, recreó el ambiente, las actitudes y conducta de los pcrsonajes 

y utiüzó la jerga de la cultura de la droga. 

Su estilo fue criticado por el uso excesivo de puntuación y expresIOnes 

onomaropéyicas, sin emhargo muchos lIef';aron a justificarlo poryue desarrolló 

una forma dc llamar la atención del !ccwr y mantcncrl<l. :-Iu periodismo fue 

nombrado parap(:riodismo por otros tantos pero finalmente trascendió. 

La novela de no ficción 

"Una forma gue recurre ;¡ técnicas narrativas y a las percepciones intuitivas del 

non:lisr,l para rdatar acontecimientos colltemporáneos .. una fusión de reportaje: 

y ficciún". H La nO\'CI:I de no t1cci6n se diferencia de la producción pcr,iodistica 

l¡Ue hasra ese momento se había escrito porque refleja cambios en el estilo y la 

forma tradicional de rec\/f;cr la información. Como literatura, el l'scritor prefiere: 

las form:ls dncutnent:1ks, en \'Cz de la ficciún de la imaginación. "Tal vez lo más 

" J lollo\\"ell. ()p. til. p. 7 
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Importante sea llue las mejores de esas obras han sido escritas no sólo por 

periodistas, sino pur 1l00Tlistas, quienes temporalmente abandon:uon la ficción 

para explorar los temas sociales y los dilemas morales que confrontamos,34 

En sentido cstricro, la nO\ocla de no ficción no constituye una escuela o 

mO\'imiemo, pero de acuerdo con Hollowell hay cinco elementos principales que 

la caracterizan, así como a sus escritores: 

1. "Los novelistas, que temporalmente se han alejado de la ficción, han creado 

fonnas uocumentaks \' \';¡rü:dades de testimonio público en las cuales el 

escmor se coloca el1 el papel de testigo de los dilemas morales de nuestro 

tiempo".35 

2. "El escritor de la I1m'ela de no ficción declina inventar personajes y tramas 

ficricios a fi'-I de cOI1\'ertirsc en $U propio protagonista, frecuentemente como 

una guía a través de una región de un infierno contemp4 .r:ílll'()". v. 

3, "Como una forma narrau,'a, la novela de no ficción combina aspectos de la 

no\'t:Ia, la confesión, la auwbiografía y el reporte periodísuco",31 

-1.. l'n ~('ntido lit- finalitbd () un IIltcrc~ t:1l las "últimas co~a~" ---un animo de 

1Ilmlllt:lltt' . \pI)cahps¡s- pre\'alt:cl' en esas obras, La creciente desperson;¡tización 
del humbre en la sociedad masi\'a. la amenaza de la anarquía. el temor a la 
obsolescencia de la lirerarura, con frecuencia con el escritor como el "último 
humbl'c", se encuentran entre es [Os intereses fundamentales. \H 

;.¡ 'bit/clJI, p. ~~. 
¡; ¡"¡¡¡('I!!, p. ~H. 
'\/. idl.'llI. 
1, ji/mi. 
111 jdelll, 
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5. "La novela de no ficción es al menos una solución tcnwli\·a a los problemas 

l¡Ul' c()llfrotllan ¡o:-; l'~criron:s de ficción realista ... Las novelas de no ficción 

rl'\Tlan una \·isil>n moral yue puede servir como guía a los persistentes 

dilemas humanos comunl'S a los hombres en todas las áreas".39 

. \ unado a c:-;ta:-; caractnísTlcas están los temas yuc aborda la novela de no 

l"i(CI(·)I1, 10:-; cuah:s n:tlcjan los acontecimientos políticos y sociales que están 

ocurriendo: la subcultura de los jóvenes y los nuevos patrones culturales, drogas, 

música rock y vestimenta; los sucesos violentos, crímenes saknjes, protestas en 

contra de la guerra; el reportaje social y político en sus diferentes manifestaciones; 

l'ntrl'\"lstas con cekbridades en las ljue se capulfil la personalidad y hábitos del 

1'lltlTvistado. 

1·:1 auro!" inn:illg:l, Sl' documenta con todo lo escrito sobre el tema, realiza 

1'IlflT\'lstas, pregUllt:l no súlo el acontecimiento, se ¡mema además en los 

Sl'IHUlllelltos; conoce bien a sus personajes, se sitúa a un lado de ellos, los obscr,a 

y los analiza como periodista por el tiempo que considere ncccs:lrio ... años tal vez. 

Es un testigo prcsencial. 

j·:1 incon\·cni:.:ntc moral al ljue se enfrentan los nuevos periodista es yue "se 

:>icnten castigados por un sentimiento de culpabilidad, n.·spün~ab!lidad, deuda"41¡ 

pOrljlll' han penml1lecido tanto tiempo al lado de los personajes ljlle sienten tener 

:>ll rl'putaciún y fururo en sus manos. 

Sin embargo, el mismo Tom Wolfe señala gue: "un e~critnr necesita cuanto 

mellos el c~o suficiente como para cOIl\'cncerse de ljue lo ljue estú haciendo como 

1 .. í¡'¡d .. IfI, p. 2') 

... ' T()m \"·(Jlre.:. Op. al., p. -:-H. 
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escritor es tan importante como lo que haga cualquiera sobre quien escriba y por 

consiguiclUe no debe comprometer su propio trabajo".41 

Truman Capote y A sangre fría 

Truman Streckfis Pcrsons (su nombre real) nació en 1925, fue lector de 

guiones cinematográficos, bailarín y ~/Jia: b~y en la redacción de Tbe 

NewYorker, En su primera novela O/ras vocu, o/ros ámbitoJ- predomini' l'] esteacismo, 

en las historias de .-'l/m: q/nighl (1949) toma el elemento suspenso, en Desq)'uno en 

-/~/l{JI!)':r (1958) Jlk'zcla suspenso y misterio. Para teleyisión, tuYO la oportunidad dc 

adaptar dos historias cortas /1 ClmJ'/maJ- memol)' (1956) y 'fbe IhankJgiting visor 

(1968). Al presentar la novela-reportaje A sangre jna, se cons~gr~ como escritor, no 

sólo en Estados Unidos sino en todo el mundo. Y con ello pudo también hacer 

lJllC se le aceptaifl en el cinc como actor, en historias escritas por él: A Jangre fria, 

Otlt' Clm:flmaJ, '/!JI;' ¡'1Ot't:n/J, /)1;'.ftfYJlnO (/fl '/4Jiu!y\, '{'be gla.u !;ollie y Tbe '-.~/a_fJ barp . 

. -1nDvt'red plqyers, MlÍúm para mmaleoneJ y Féretros tallados a maflO, fueron sus últimas 

obras en las que repite la fórmula utilizada en A Jangrefn'a. Truman Capote muere 

c124 Je agosto de 1984 en Los ,\ngcles California. 

1 ':11 esra l1oveb, Capore hizo una investigación que le lle,'ó más de seIs años, 

durantc los cuales cntrevistó, en varias ocasiones, a Perry Smith y a Richard 

Hickock, asesinos de una familia de granjeros en Holcomb Kansas. En las 

entrc\'istas no utilizó n! grabadora ni cuaderno dc apumes y esperó hasta el 
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Jl'scnbcl' lJLlC St.' Jio con la ejecución de los dos asesinos para realizar la 

I"(.:cn.:aciún dd acontecimiento con rouo el material obtenido, lo que dio por 

resultado una novela oe no-ficción. 

Truman Capote logró un trabajo periodístico al entrevistar y realizar una 

inn's{igaciún de Perry y Dick, con eSro fue más allá de la simple nota, la entn.'\"isra 

() la crónicl periodística, cnbzó todos los elementos y k., dio L\ cstructura de 

om'c!a en algo que no (Jucda dentro dd periodismo, pero tampoco es parte de la 

inn'oción de la literatura. 

La novela en "decadencia" y el periodismo como "revitalizador". 

P;lC:l cuando aparece el nue\'{) periodismo sc tenía la idea que la novela estaba 

en decadencia ----en especial la novela realista-- y ya no cumplía con ser el 

port:I\'OZ de lo (llle estaba pasando en la sociedad. Los non:lis{<ls se yuedaron sin 

luras para uc:\cribir lus acontecimientos del mundo, se consideró (Ille el mal 

llamado hueco generacional no aportaba recursos a la creación literaria, lo cual 

permitió (¡UC los nuc\·o:\ periodistas pudieran explorar los temas de droga, 

hippismo y guerra. 

Los Nue\·lls l'l·nodl~tas -Paraperioo¡stas- tenían [UUOS los anos S('scnta 
locos oc Nnrte:lI11t'f1ca. obscenos, tumultuosos, mau-mau, empapauos en 
droga, rezum¡lIltes oc concupiscencia, para dios sOIOS.~2 

La n()n .. ~la ('staba en la cima de cualyuicr creación literaria .. Escribir una 

OO\"l:1a "!l() era una simpk- forma IÍlcraria. Era uo fcnc'1Il1enO psicológico":n ,\ los 

~~ '''!dem. p. -19. 
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novelistas se les \'eía como los únicos creativos. Le seguían los hombres de letras: 

ensayJ:.;¡as, críticos, biúgrafos, hisroriauon.:s ... :\1 periodista no se le consideraba 

capaz de prodlJ(ir un trabajo bien realizado en cuanto a lenguaje y t:stética se 

refiere. L.,os periodistas independientes yue escribían en los suplementos 

dominicales y las re\'¡stas populares ni siyuiera figuraban. 

No había :mio para el penodista, a menus t¡lle asumiese el papel de asplnlnte 
a escritor o de simple corteS;lno de 10$ grandes. No {'xi~úa ('1 p':riodista 
lileran'o t]ue trabajase para revistas populares () diarios. SI un periodista 
:lspiraba ;¡ rango litcrarin._. mejor LJlIl' tuviesl' el sentido comun y el valor de 
:tbandon:lr la prensa popular e IIllcnrar ~lIbir a pnmera divisi6nY 

El no\"Clista estaba desde lo airo de su escritorio viendo lo ljlll' ocurría, sin bajar 

al mundo terrenal, sin experimentar y sin ponerse al lado de los personajes. El 

nul'\'o perioJisra en cambio se involucraba en sus temas, estaba presente en los 

moml'1Hos en LJLlC el hecho noticioso sucedía, investigaba a su personaje, se hacía 

escla\'o de sus horarios, se metía en los lugares más recónditos P,II';"J conseguir la 

inforlluciún, incluso Sl' exponía al peligro y ala humillación. 

El n'portero p<lrtl' sobre la base Oc h<lccr suposiciones acerca de la intilllldad 
uc alguien, formulandu preguntas a las que no tiene d(T~'cho dl· f'~perar 

respuesta ... y apt'n;l~ se h~ rebaj:ado a eSle extremo ~c ha COl1\"crllJo en un 
pediglicllo lllll' k\".Lllla su I:lZa, tlllC c~pcra información o l]UC algo ocurra, 
llm' confi¡l en ser tolerado el tiempo suficiente p:lra conseguir lo lJue 
Ill·ct·~!ta. t.jlll' ad,lpw su pcr~onahJad a la situación, lJuc es obsequioso, 
complaClelltc, t'ne:lntauur, cuak]uicr cosa tlue parezca exigírscle, lJue soporta 
sarcasmos. insultos, hasta "io1cncias ocasionales en el eterno afán por "la 
noticia ..... ~; 

1; f¡"iirlll. p. 15. 
,~ IhM,·IIJ. p. 17. 
~; Ílllí{(I!J. p. (,ú. 
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El novelista no hace suposiciones, no in"esúga en camp( J, ni) piJe respucsras a 

per!'onas llue tal \'G no se la!' den, no es csclavo del tiempo uc nadie. Las cosas 

fueron cambianuo y hacia 1969 la condición del periouismo en el rango inferior 

"desapareció", los 1l00Tlistas descubrieron que si se podía trabajar con la 

información quc se generaba en ese momento y no sólo cm, era ~Igo Ilt¡C\"O que 

estaba causando re\'uelo en clmundo de las letras, un grupo 

que emplea [()da~ la~ técnica~ de los no\'clistas, --hasta las más 

softsticadas- r por si esto fuera poco se nutren de las intuiciones de los 
hombres de letras mientras están en dIo.. y al mismo tiempo Ct 'Iltimian 
practicando su sórdido trabajo errante de cada día "CSC:H"b:lOdo". 
atropcll;>.lldo. recogiendo abominable material, ése que sólo se di\'ulga en los 
\'cstuari()s de caballcros.~(' 

Que apareciera un grupo de escrüores que trabajasen desde el periodismo una 

forma de novela resultaba dificil para los novelistas porque nadie ¡::-itaba habituado 

a cO!lsiuernr que el reportaje tuviera una dimensión estética. Y es que con esa 

forma de periodismo el lector podía hablar con los pcrsonajes a tr<l\'(:'S dLI 

narraJor "y no era ulcstión de objetividad o subjcti\'idad, era cuestión dc 

personalidad, energía, empuje, brillantez ... ".47 

Truman Clpstc y 'fom \'{Iofc "indudablemente tjucrían agregar el prestigio de 

la 11(l\'cla a las obras de ficci('lI1, pero lo más funJamcntal, querían subrayar la 

afirmación dc qUL la no ficción es capaz de contLnLf la ~Lnl·L!.l,J moral dc la 

~(, ihidem, p. -42. 
4- Ib"lel1l_ p. 30. 
IX IlolI(J\\"dl. 0r. dI, p. 22. 
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PERIODIODISMO y LITERATURA, 

UN IR Y VENIR DE PRÉSTAMOS 

Lo fronlem enlrr ellOI t"dmpoI ck e_ ... prrJión el lan 
de{~ud(/. qlle Ie puede lramilar !,;á/menle de 1/110 a olro 
lado, Ji" nefeJidad de Pd.'.ljJIIII" \"" embargo, la linea 
dil'jJoritl n/tÍ allí.)' ahi permalleftrtÍ. ¡~ 

El periodismo es un género literario, tanto como lo son el cUellto y la novela, es 

una fra~e tiLle más Lit: uno refutaría con \-arius argumentos, como tlue lo feal debe 

prevalecer en el periodismo y ljue la literatura eS ficción. 

El narrador}' el poeta buscan regalar un mundo diferente, traslorn:mdo el 
cur~o de la realidad para reinventarla con palabras e imagenes. Si, ellirerato 
lIl\"L·nta, crea, imagina, sUl"tia, ilusiona. Seduce falseando la rcalidad, 
malluilhndo!a, disfraziÍndo!a para beneficio de la historin. La ficcIón sólo 
l'xisle ell su imaginaciún.:;" 

El non.:tista trabaja con el mundo oe la ficción partiendo de lo rcal, el 

pcriooi::.ra maneja hecho::. rcales en los guc la fidelidad eS primordial; aungue la 

litcrarura no ~iet11rre es una \'Cfsión indirecta de la fcalidad porllue en ocasiones 

c~ más \'Crificable LJlle el periodismo. La literafura se crea en el interior del autor, 

donde no hay espacio ni tiempo, el literato resalta elige y describe :0 que necesita. 

Por el contrario, 10$ hechos que narnl el periodista son ajenos a él, ocurren en el 

exterior de su mente y está obligado a reportarlos tal cual, el tiempo y el espacio 

toman rele"ancia para el lector, por tanto es preciso sellalarlos. 

~'J . \na Cm/'.. J)OJ RlflndoJ' dúfllnle ... .r ,IiJ/tnloi. P(ro /On t7n111J' q!illlchdr .... Pmu.,i'N,,, 
'/i/l'l'rn'7<1.'-. 

~, IdrlJ!. 

1,Jllfra: Hmpa/íoI)' 
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1':1 Iireratura pn::-oenta una hiswria ficticia en donde el ¡cclOr se interesa por la 

forma en l¡UC el autor nmr:l l{)~ hechos y las caracrerbrica:-o de que esr,ín dotados 

los personajes. El receptor del hecho noticioso necesita saber yué pasa con la 

sociedad, el reglsrro y la interprcwcÍón que el perlod¡sr<! hace de los 

acontecimientos como algo (lllC le afecta, independiente de quien narre la historia. 

El compron1I:'(1 dd e:,cnlor l':' con la hlt'ralura. Su larca l'S Cfear mundos 
nuevos ljue no existen. Su trabajo es c:,cribir lo que aún 111, :,uc\:ue. dl.:cir lo 
(llle no es, sOIlar con imposibles. La frontera común entre rcahsl1lo ~ (antasia 
sitúa a 1m non:listas en la tierra común de la imaginación y la palabra, más 
allá de los mapa:' geogr.ífico:,. ideológicos o nacionalist:ls porque la literatura 
nunca es un hecho uefmilÍn), ni siquiera un número de hechos. 51 

El literato tiene c01l1pleta libertad para crear su realidad, para )ucer verosímil el 

producto de su imaginación. ~er n~raz y objetivo, (entendiendo por objet.i\·idad el 

compromiso de contar l()~ hech()s sin emirir juicios personales) son obligaciones 

dd pt'riodista; no St' le permite fanrast'ar. 

La literatura engloba los acontecimientos de la sociedad, en una sola obra es 

posible saber llué ocurre en una sociedad determinada ü incluso con la 

humanidad. El periodismo ofrece un fragmento, un hecho aislado, en ocaSlOnes 

un detalle y otras más un ejemplo representativo de hechos ~imi!;l1T~. 

1':\ compromiso del peri{H.hsra es sen· ir 1I la comunidad proporcÍonanuo 

información \'enlZ y comprobable .. \1 escribir Jebe ser preciso)' no dejar nada a la 

im:lginación. 

Por lo gencn¡] las Ideas yUI' tr:u1smire d literato no están explícitas, es necesario 

Jeducirlas; la lircratur;1 eSlimub b im;lginaciún del lector y deja suficiente a la 

;'1 idrm. 
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fantasía, no afinna, sugiere, En el periodismo se deben utiLzar ¡as palabras exactas 

para c\'itar cualquicr ripo de mala interpretación, no usar ¡](.!jeti\'os, lo cual evita 

ambigüedades; entre más directo y claro sea mejor comprensión tendrá el lecror. 

El periodismo se basa en la investigación de los acontecimientos: muestra y 

demuestra con hechos y argumentos, 1\ la literatura no le intl'H.'sa demostrar ni 

probar nada, 

Hay ljuien diría que entre el periodismo y la literatura existe una linen muy 

delgada que los separa. El lenguaje escrito es el instrumc!lto yue tanro el literato 

como el periodisrn utilizan en su oficio. 

l.as thfcfl'llcias t'ntr(;' literatura y periodismo son muy slltiks, El periodi~mo 
dc enlrada te dice no uses adjeti\·os y en narrati"a se usan ('on hastante 

cuidado, un textO con muchos adjetivos es desagradable. 1] kll¡.',U:ljl' es el 
puente de comunicación. Hay más coincidencias que di\'ergencias,>1 

y tomando en ClIcnta las definiciones, el periodismo es "la acción 

ininterrumpida e inmediata que tiende, por medio de la C(ll~lUl1;CI(,iút1 de l10ticias 

y criterios objetivos, a aportar elementos desmitificadorcs que permitan el 

disccrnimictlto masi\'o llnte un acontecimiento, fenómeno o sistema de ideas".s,' 

1,:1 pcriodi:\[a trabaja con la comprcnsiún y tlnálisis de los da (Os que se producen 

día con día, para que el lector (recepror) conozca el ~Qllé? .:(2uién? .:C(')mo? 

¿Cuándo? ¿ Dónde? y ¿ Por qué? de los hechos. 

La lircratura cs, ante todo, un arte. "Pensamientos, descripciones e Imllgenes 

Ingrndas cn un "medio" cuya materia prima es el lenguaje discursi\'o, recursos que 

"disfrazan" o enmascaran su .(en/ido para (Iue ésre, inmcrso en la j{j!7l1t1, se adhiera, 

i:C ji, brco . \ urdlO Carb:1llo, J-:'1I,'rr ItI 1¡1I·/t,II('U.) rl pel1i¡d,:,n/o. 

\, ,\11:1 Cnll. Of!. ál. 
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(IUede como "impre:úún" en la sensibilidad, en la conciencia del lector"_S4 No le 

inten..'sa n..'~ronder la~ prcgunta~ fundamentíllcs del periodismo_ 

Hay quien considera que en realidad el periodismo y la IllcralLlra son la misma 

cosa, como es el caso dt' (;abriel Garda l\fárqucz al referirse al reportaje: 

He escnw y repetido que el reportaje es un género lilernrio_ Lo he discutido 
con los Inlcmbros de la Academia de la Lengua, donde ha ingre!ladn ya Juan 
Luis Cebrián, el primer periodista que entra como tal a la Acatlcmia, lo cual 
hace so~r('char (llI(- efectivamente el periodismo es un género literario ___ Por 
b escueta narraóún se llega mas al corazón de los lectores que por los 
anlíltsl~ o por la~ llll'[afora~_;; 

¡\Iguien nuís diría que no es posible porque el periodismo tiene limüaciones 

l¡lH.' no se encuentran en la literatura_ 

El tiempo no pnmltt" bllCt-r del reportajl' una ob ... maestra, porque la 
tt"nemo~ yue l-nu-l-g;\r maliana_ El reportale no se puede tardar varios días en 
este mundo ultra comunicado_ En literatura tenemos todo el tiempo para 
correcciones y para Jarle beUeza_ L'l lilcralUra es el reino de lo imposible y en 
el periodismo trabaj:HllOs con temas de realidad, veraces)' comprobablesY' 

1.0 cierto cs ljUt: la tendencii.l de los literatos de hacer trabajos basados en el 

periodismo son cada \"cz m:is frecuentes y ni l¡Ue decir di..: I():; periodistas que 

rienden a hacer lie sus trabajos \"erdaderos textos literarios_ Sin perder de vista 

:'4 idrm 

CUOlndo se eSCribe periodismo es claro 'lue es el periadbl;¡ dil i~.i;-Illlose al 
leclor, a un público. Se comunica una idea y es necesario que ~e explique 
lodo lo nl'Cl"~:1no_ Fn 1:1 Il1eralllra el e~crilor escoge un narrOldor que cuenta 

H (;;¡briel García r-.lárc!llt'z_ 8"'IY rrm/71do por Jlnu pula Jin./inal. Cabo: prn"odúmo)" ¡i'mllum. 
'jI> Ih'né ,\nlés Fab.b_ EII,\li.YMI no Ikf)" ,7"ÍIÍL"alilm.ma_ 
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la historia, un personaje, un protagonista a cargo de un,1 fiel ¡<'JI 1. dc una 
rC';lhJ:lJ paralela. uno sc de~prenJc de opiniones. Se crea un mundo 
ycro:'Ílml '-lue se pueda Ycr y tocar en eltr;¡to couJiano.S7 

Si el periodista tiene en sus manos la información yue bruta día a día, ayuella 

gue conforma una época o característica lllle guizá no se \ ueh;\ a repetir en 

generaCloncs, por (¡ué no trabajar con ella más allá del periódico. Con el 

conocimiento llue tiene de b sociedad puede retratar al individuo en su medio, 

con sus \-icios r yirtudes, como parte de un rodo gue afecta a otrOS directa o 

indirectamente. Plasmar el momento cuando deja de :-<c!" b pcrsona y sus 

necesidades para conyertirse en una característica de la sociedad, cómo influye el 

inJiyiduo en esa sociedad y (úmo la sociedad influye en él. Y por <-¡ue olvidar al 

literaro, ¿acaso el material con <-lue Cucnta es suficiente? Necesita conocer otros 

aspectos de la vida, la fonna de pensar de los diferentes csrrarns sociales, de 

diferentes culturas a las guc se puede acercar por medio del periodismo. Estos 

elementos brindan din~rsidad a su trabajo. Incursionar en el periodismo puede 

permitir al literato pcnctrar en el mundo 'real' para encontrar la materia prima de 

sus textos; reportear, cubrir eyenws, cntrevistar, rcali7:1~' investigaciones con 

finalidad literaria, le brinda una amplia gama de temas gul' ames pudieron pasar 

desapercihid()s. 

En la literalUra el periodista puede descargar toda la información que en su 

trabajo diario no puede, aguí es libre de interpretar, imaginar, sugerir sin que se 

salga de los cánones guc fija su profcsión. Es decir, en algo gue no es la ficción 

característica de la lit<.:r:uura, pero que tmnpoco cs la objetiyidad del periodismo, 

sino un punto medio cn guc es fácil ir r \'cnir, tomar y rcsca!ar. 
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Cuando la realidad supera la imaginación 

Se ha dicho que la creaci('m lireraria es parte de la ficción, pero dentro de ella 

hay dementos de realidad, aquello que cllecror puede decir pasaron en su mundo: 

un acontecimiento muy nombrado, quizás una noticia, tal "ez algo que ocurre con 

cierta frecuencia a un determinado grupo de gente, o bien, incide en una persona, 

Otros temas se busca sean creíbles, veroJÍmilu, para que el lector se interese en 

dios; se busca crear una ilusión de coherencia lógica de una obra fantástica, los 

hechos que se presentan registran datos prácticos provenientes de una cultura, En 

d lado contrario se encuentra la ficción que busca adherir al lector a lo narrado y 

yUl' haga parte suya la propuesta del autor. 

Panienuo de lo r<..':II, e:\isten historias tan brutales, caóticas y absurdas que más 

parecen de ficci(¡n; tan insólitas que dan la apariencia de no ocurrir cn el mundo 

yue habitamos y sin embargo cstán ahí, son verificables. Jusé 1\L'\'ueItas, en "A 

propúsito de los muros de agu<l" narra lo tlue le aconteció al visitar un Leprosario 

en CuaJalajara: personas con la cara e:\traii.a -sus ojos parecían más grandes de 

lo nonnal, como si no tu"ieran párpados-, los rostros pálidos cual si fueran 

cad¡lvcrcs y alglit10s Ilc"aban gran parte de su cuerpo cubierto para disimular las 

lIaga~. 1,0 m¡ís terriblL' es tlue era real r en el momento de estarlos obsen'ando 

José Re"udtas dice no sentir nada, sin embargo afirma: "más tarde (cuando 

describa lo yue veo hoy). "oy a sufrir (como en realidad ocurre); pero mientras 

estoy entre ellos me concentro de un modo absoluto en su ubsL'n ación, sin que 

SiL'l1f:l (()mpasiún, piedad. nada".58 

'>JI .ItJ~t· Rl'\'lldlas. l.tl .• n/lll7IJ df ,~~ffll, p. 1 (J. 
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y es L]Ue hl realidad, ~n ocasioncs, necesita ser escrita de una forma creíble, 

com'incentc, pon.¡ue puede ser tan absurda e irreconocible como lo (¡ue es, y se 

piense que se está inventando. "Yo había contemplado una rCllidaJ. Pero dudo 

yue esa realiJad pudiese ser transfonnada en una ficción literaria convincente. Era 

excesi\"a, sup<.:rabunJantc",5? 

José Revueltas militó en el Partido Comunista y como consecuencia se vio 

obligado, en dos ocasiones, a pasar cierro tiempo en las 1 slas J\larías, donde tuvo 

la oportunidad de recoger sus impresiones de lo gue acontecía en la prisión con 

muros de agua. 

Lo~ mllf()~ dt, agua no son un reflejo directo, inmediato de la rcalidad. Son 
una rCtl/it/dd /itmllia ': una rc;lhdad imaginada. Pero e~(o lo digo en un 
~elHido muy pn:Clso: i:l re:¡lidad siempre re~ulta un poco m~s faIH:ística que 
la liter;ll~¡ra ... la rl"alll.bd literalmente tomada no siempre cs ,'crosímil, () 
pcor, ca:a nUllca C~ verosímil. Nos burla, no~ "hace ¡JUIl/Ú/IU}',., hace que 
pt'n.lamo~ el uno, porque no ~e ajusta a las reglas; el escritor es <Juien debe 
ponerlas,(·' 

Ver la realidad no es lo mismo ljUe contarla sobre toJo cuando rebasa lo 

creíble, es preferible moJificarla ante nuestros ojos y los ajenos para hacerla 

más aceptable. 

1,:) car:lCtcrística principal del lenguaje literario --en cuanto a forma-- se 

refiere a la capacidad para registrar la realidad gue el escritor intenta describir o 

im'entar y el dIario acontecer ha dejado prácticamente innsibk la línea entre 

realidad e irrealidad, entre fantasía y hechos. 

,'! IdellJ, 
(" ¡bMml. p. 1 (l. 
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¡~n ¡\,JáJam.J n~~ra hay un texto llamado ",".] avión de la muerte" en donde 

h:dcrico Campbdl Je:-\cribe el drama c:.¡ue vive un piloto: la avioneta que tripula 

LÍelle fallas cn el motor y se \'c obligado a aterrizar, ni a la ciudad de Chihuahua 

por el rnecánico y refacciones, al regresar se encuentran COI1 los soldados, (¡uienes 

los torturan confundiéndolos con narcotraficantes; dos dc los soldados piden a 

. \ t¡!:Ino, el piloto, c..¡uc los Ile\'e al cuartel, quien frustrado y deprimido decide 

estrellar el avión con rodo y sus pasajeros, 

No es un cuento. Es una nota periodística de r...!iguel Cabildo. En rodo caso 

el autor de esa historia es Miguel Cabildo pon.¡uc el fue CIlYlado como 

reportero por Pru.-r.1O a Chihuahua a cntrc\·istar a los familiares y amigos de 
.\tibllO, ])CSplll'S los Tigres del Nortl'la recogieron en lino UC SllS corridos 
'prohibidos' (¡1Lt' st' llam;¡ 'El a\'ión de la 111uertc'./,1 

J ,a necesidad de información en el periodismo no permite redundar, se 

requieren JalOs eX<1ctos (llIC no se presten a malas intcrprctacioncs, situación que 

limira la posible intelTencic'm del pcriodista para ir m,í;.; allá Jc la nota y <.jU(' bien 

podría trabajar en un cucnto o una novela, 

La novela Elllúpara di' ,-J(gón, transcurre cn una clínica de ojos. Escribí un 
fCpOftajl' prt""\'1O acerca tlt' los (Jjo~, dt"" la mirada, los hospitales y el tráfico 
dl' córne;¡s. Realict· cntre\'istas con m¿dicos y oftalmólogos para sabcr 
cualcs eran su:- ~ll$to$ y su forma de \"Ida, Finalmcllte resuhú un trabajO de 
ficción. l .:! 

¡':xi;.;rell cicrtas ¡ín:as en donde no sc pucde obrencr ningún elemento para un 

trab,ljo litcrario como es el caso de los comunicado;.; de prcnsa, los boletines, el 

trabajo dc agencia;.;, y la nota informati\',l poryue se prcci;.;a de informaciún ;.;in 

aJjcti\"o;.;, inmcdiat::1 y c..¡ut' ;.;e prc;.;cmen [al y como ocurricfOn. 

lo! HernlÍn Becerra Pmo, 1.., m,iqllinll dr ambo'. rnfrrl'iJltlJ" 1"Ol/ rrdrnm C/n/plx/!, p. 171, 
,.2 JU:1ll Villon). El r,,.,ifor 1".' ,vmo /In ¡'umpiro. 
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El periodismo informa sobre el acontecimiento pero r~r:1. \"('7; dice los motivos 

que Ile\'an a las personas a actuar de cierta manera )' es allí donde el periodista 

podría conformar un rel~[o novelizado para hacer visible la parte invisible de la 

realidad cnmarc,mdo la historia con un principio y un final. 

El periodismo como una limitante para hacer literatura 

I,a l11ayor p<lrte de I(J~ pcriodist<ls nunca escribirán un cuento ni una novela 
pon·lue \'1\"('11 en un tiempo mental distinto al del hombre de lett<ls. El 
periodista e~ alguien que está en la faena de todos lo~ días y todas la~ noches 
s<lcando un periódico con la presi6n del tiempo ellcim<l, De pronto se 
cncUl'ntr:l en la sierfll de Guerrero :lburridíúmo porque en dos o tres días no 
puede conseguir la entrevista COIl un líder guerrillero. El escrÍlor en cambio, 
"ive en o'ro ritmo memal; más despacio, más sereno. Ell)L'r¡odi~t:1. pDr otra 
parte, no tiene mucho interés en figurnr como autor; su trabalo es más 
illlper$oml ~. c~ I11CI10$ Ilarci~ista que el escritor que \·ive como autorf" 

El ritmo acelerado y las presiones de escribir para el mismo día o conseguir la 

entrevista no son el único inconveniente para que el pcriodlsl<I CllIl aspiraciones 

litcrmias re<llicc su trabajo, existe también la situación económica: pese a que el 

peri()di~l11() es un oficio mal pagado, publiGlf un libro resulta más difícil. 

Ser periodista en l\léxico ~ignifica ejercer un oficio con mud¡a:- hmil:lClones, 
~obre todo en terminos de sobrevi\'encia económica. También comporta una 
experiencia no salÍsfaclOria muy frustrante en el sentido de que lo que uno 
l'::;cribl' para los periódicos Sl' lo lleva el yienlo (ciertamente queda en las 
hl'l1leI"(HeCl~ pero e~ algu 11luy pasajero). 1.:1 l'scritura periodística es algo que 
~l' ya de la~ m:1I1os como el aglnl. Como la obra del periodista no es tangible, 
no queda nada y a nadie le importó.M 

,,; ;"brco ,\UrI.."lio Carball". Uf', ,il. 
,.IÚ·/II. 
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0,;0 dejar huella de ~u pa~() por la \'itla conlleva ,1 la necesidad de realizar una 

obra yue respalde como creador; si el periodismo no lo permite, allí esta cllibro. 

hlllH:ci' a reportl':lf en los (hulos, pero eso er:l mur desg:lst:lnte, mientr:ls er:l 
reportl'ro de dmno :l duras penas pudl' escribir unos cuentos y una novel:l 
llUl' nunca pllblll[U~, ,\ lo mejor ahor:l, con mi experiencia podrÍa hacer las 
dos cosas, pero al prmcl]l]() sin conocer el oficIO III ]:lS herramielllas es c:lsi 
imposible.r,; 

El periodismo como una salida emocional 

I~l diario acontecer, la censura, la autocensura y la ética, llegan a crear en el 

periodista cierta incomodidad (Iue puede encontrar :-;alida de otra forma. Pese a las 

lluci;l~ y a csc af:ín de huida "luC tiellcl1 dd diarismo en gran medida Federico 

Campbell, un poco mellos 1\'Í:lrco . \urdio Carballo y la llcertacj¡'m~llegación de 

René .\\,ilés Fabila, d pcriodismo ejerce unll influencia de la cualll\l pueden huir, 

ReIH:' .\vilés ha :¡Iirmauo yuc escribir es como ir al psicólogo, porque se 

pueden sacar las frustraciones. Para f..hrco Aurelio Carballo, más que 

frustraciones, son obsesiones que se pudieron adcJuirir en la niilcz o en la 

adolescencia y que se sacan a la luz por medio de la escritura para ajustar las 

cllclltas pcndientcs con~ig() mismo, 

1" idrlll, 

El perlod]smo (.'~ un efecto c:mti"ante. Para muchos d Cl'lItr" O! parte 
prmcipal tic b corrupcIón Il:lcioll:ll, p:ln mí h:l r~~ultado una salida l'lllocional 
pl'rfeCl,l: puedo hacer pllblj('(I m] Ill<llestaf políticu, soci:ll o econúmico y 
encontrar GI~] dl' IIllllt'di,lIo U]I:l respu('~ta.r,(, 

<Jo Rl'llt, .h·]li':-; ¡'":lb]!a, E\.ii:/.'IOJ: 
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La mejor forma 'lue encuentra el periodista para echar fuera todo aquello que 

no pudo \'Crtn en el periodismo es a través de la literatura, cambia nombres, 

ciuJ~ldes y los acontccimientos y personajes se vislumbran entrelíneas. 

Porgue 

Pua mí es una salida escribir un libro cuando no se puede publtcar en los 
periódicos. El escritor es como un vampiro ljue anda chupando sangre por 
todas parles. Son un estímulo los rasgos ocuhos de b vida. puede ver algo 
inesperado pero para proteger la identidad de lIna persona es mejor 
transformarla en una novela.('· 

El periodLsmo te da como un permiso para emrar a muchos lugares. Por 
discreción no llegamos a la casa del artista. del políuco () del futbolista que 

admiramos porque no tenemos un pretexto para hacerlo. Fl reri()ni~mo te lo 
pennite. entras en muchas áreas y esto por supue:-t". Ulllo.l'I\t.:e tus 
experiencias de la vida y potencian [U actividad como e~critor.loII 

Periodista y/o narrador 

De acuerdo a líneas :'.nteriores, hay ventajas al ser periodista y narrador, sin 

embargo no toJo es ganancia, Je acuerdo a la opinión de l\Iarco .or\urclio Carballo: 

Creo ljue mis intentos de ser narrador son los ljue han b., ·,·ji, "Hin Inás mi 
prosa periodistica y no al rc,'é$, porgue el oficio tic reportero desgasta mucho 
d lenguaje. lo circl1llscribe a un vocabulano muy pobre. En los periódicos 
hny t¡ue escribir para <.jut' todo el mundo lo entienda. ~. conforme "ns 
enriljueci,·n<.!o tu ,·ocnbularin. ni mismo tiempo. \'a~ de~echnndo e~a~ nue\'as 
pnlabra~. muy oscur<lS o muy técniclls. Eso es lo Pl'rjudiclal del oficio tlt· 
redaclor. f.·, 

f.· J.uan \'illoro. Op. (JI. 

1011 fdtRl. 
(,') l\larco . \urelio Carballo. F..\.-d/JiOl: 
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Juan Villoro seiiala tlllC él recurre al periodismo para hUIr de la soledad que 

Lkj,¡ el h;¡cLT Illcratllra, pero ademá" Je este apoyo están los elementos y los 

pt.:rso,uics ~ur~iJos Jclcjcrcicio JiMio. 

1-h1\' e~cntorc~ llLle no necesitan ningún csúmulo para hacer ~u lr,il).I!", están 
en ~ll cas;) ~. al "er el \'udo de tilla mosca haccn una fábula sin inml~Cl¡jrse en 
l'l mundo pcn()dí~lLco para cscribir. Yo tengo que combinar las dos cosas. 
(JlIlÓ s(j~ más dc fiCCión, pero me ba~o en ambas ... el periodismo le suscita 
el conOClll1JCII{() tll' algu que n() te pareóa tan significativo y en donde tú eres 
el pnmero ('n sorprenderle. Por ejemplo, realicé una serie de crónicas sobre 
el mumhal de Italia en 1990 r cuando regresé a México me enteré de los 
juegos de pel(Jta en Sinaloa. Yo, como muchos mexical1()~. pel1!:é C]ue los 
juegos de pelota ('ra algo del pa!:ado, Para mí era asombroso qut' supiera 
mucho del l11ulHhal y nada ~obre nuestro paí~.7,' 

l·] periodi:;!11o ha influido J.:n estos escritores con respecto a redacción )' 

sintaxi:;, es decir, b influencia yue acepta l\.-farco .r\urelio Llrb:tIl'J es en cuanto a 

estilo, RJ.:nl: .hil~s ¡'';lhib se defiende diciendo yue ante todo es un literato y en él 

no h:1 intlllido d periodis!11o, pero corno (Iuien no yuierc im'olllcrar:-;c del toJo )' 

JcfcndienJo su posici('lIl como narrador y perioJista por situación. 

Sin haberlo Jesdt'óado, lOmé el periodismo como una segunda o tercera 
aC{I\'ldad IllC~() dc la utcratur;l y la docencia. Cuando lo escribía, primero 
oGI~I()nalmt'llfl', dn]lll¿;~ con mayor frecuencia hasta cOllvcrtirse en algo 
coll<.h,mo, 1llt· repelÍa hl ¡l1l1ll1citada [rast' dt, Hcmingway: hay (¡ut' hacerlo y 
s;lberse rl'llf;lf a IIt'mpo.·a 

F."ros escritores pcriodisras se clasifican a :-;Í rrusmos, se justifican en lo que 

ellos pn:ficren. 

-".Iuall \'llIlm •. ()p. ,~/. 

-1 Relle .\"ilés hbll¡1. Of'. al. 
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Yo me CO!l:;ldcro mil:; lHeralO. Lo lJU{' sucede es que eJl la \·ida no he podido 
contrarrestar el periodi:;mo. Empecé casi al mismo tiempo 1:1<: dn .. (":lrreras: 
Ciencias jloliucas y perioJismo. Participé como fundador de lfI/OmJJJiIlO, 

después l·n otffJS CXperlJJll'lltoS políticos y finalmente vine a caer a Exdlilor, 
donde me han dndo eS!;]S oportunidndes, primero de Jirigir la sección 
cultural y JesplIC:s de fundar El Búho. Pnrece tIlle en los últimos cuatro años 
lodo se \·a conceJ\(f<"lndo en el periodismo, qUe ¡iene una magia de la cual la 
litcmtura carece. la mar;l\·illa de t¡ue uno escnbe y al día siguiente yn se 
conocen ];IS 0p1l110ncs. Es{() me encanta, así como ver mi nombre im;l1·("so en 
los periothcos, r a pesnr del gran amor)' respero que le tengu a 1.1 literatura, 
tal \'0; no me ha dado tamo como el periodismo. Pienso que alguna \'ez 
dejari'la acri\'ldad pl"riodísrica ~. \·ol\'Cré a escribir literatura.-: 

J lI,ln Villoro t:S otro escritor inmerso en el perioJismo por cOIl\'icción, como él 

seiiala, para tener elementos en su trabajo literario y como l1n:1 t!¡>;fr:lCción. 

COIllO e:;entor dr Cllentos se \'i\'(~ en el aislamiento y el periodismo me 
parece un rr.:Cllr~o P,1nl combatir esa soledad de la ficción. f\.1i motivo al 
entrar al pefl(Jdl~lllO fue tener contacto con per::,onas de la \·ida del deporte, 
de la cultura y la po:;ibiJidad de encontrar estimulas en la rea!idad. n 

Hay alguno:\ l'SCriT()re~ l¡lIl' podrían confunJir al lector, yue en ocasiones, no 

sabe con exactitud ti yU<.' ~ltnbicnte pertenecen. Se sabe <-¡ue tienen una actividad 

política y al mismo tiempo cobbora en los medios de informilción. ivlienrras c¡ue 

"muchos inrclectlJ:llcs () "analistas políticos" crecn yue pOfljlle colaboran con un 

son oficios Jiferentes, aunque 

empan:nraJ()s.~~ 

-~ idM/. 

-; .luan \' l!loro_ 0r. ,'l/. 

-~ //~·rnán Hl·cerra. I.a 1ll:"1~/lIHl;! de ('senil!!" .. p./S.J. 
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EL LECTOR 

¡'Junta Ir aprendení (J d..,-Jil/w;ir" plimmJ I'ú/a enl/? 

IrfJUrlqje, fronit"a, fumlO)' "ol'd<l. Prt,glÍnlue/o ti los 
diaionanos)' JI! dará menta de que ion los que menOJ lo 
úJben. EJ IIn problema de métodos: Iodos IOJ" ginrroJ 
menáontJdo¡ litne" JIU pmrloJ de abaJlramitnlo el1 

in¡'tiligadonu)' ftJIÍmonioJ", en liblW}' dommentoJ, en 

¡!Ilen7J~~aloriOJ-)' mmu/m,)' en lu fn:a/j¡,idud /olTtnáal 

de la IIf"da fo/imana. }' m"rr Inao d pmblemd (unáal de 

los fOnJllnifadores no ti 111 _.U/U""I .jM nuulro meJIJ'!l( 

s/!oIJcrdad. Jino qJ(1! nOi /o crealr':;. 

El lector no se presenta ante el medio de comunicación con la mente incólume, se 

encuentran en él una serie oc creencias, tendencias y predisposiciones con las 

cuales interpret¡¡, transforma y modela el significado del mensaje recibido. Entre 

el público hay pcr::\onas que aceptan lo yue se les presenta en los medios de 

comunicaciún ciectrónicos, noticias provenientes de los bokfilll.:~ de prensa sin 

m,ís comentario, y otro grupo, m:l.s reducido, gusta de leer y realizar una crítica del 

mcnsa¡t', 

Al trabajar en un medio de comunicacIón ha)' que cscrilm par.1 1111 Illlblico 
muy \'ariado. La misma crúnica deponinl puede entrar cu la sección cultural, 
dependll'ndo de o'Jl11o Sl' escriba. 1':1Inpoco se trata de hacer un periodismo 
populista en domk St' borren lo~ matices socioculturales del autor. La idea es 
no sn agrt':m'o y ('n la mnlida llUl' sea muy clara la escritura St' intuye lo tlue 
ljUil'fC dccir sm hacl'r sentir incomoJo a quien lee",7¡, • 

-; (;abnd Carda t\liInIUl'z. S,!/i,,-nhIJ & di,l/rará';". 
'{, ~h')llICl l.ayin. Op. ¡7/. 
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Sin embargo ¿puede c1lccror distinguir ente un artículo de opini¡'H1, una noticia, 

una intcrrretaci{~n o en rodo caso literatura dentro de los periódicos? 

E~ 1111POrt',lIHl' que el lector sepa si se le esta proporcionando un testimonio, 
una crómca recreada o un {exro de ficción. Ahora (¡uc lo más importantc de 
un periódico es la información. Ya en segundo plano Cnlr:l11 lo~ ani,~u'os de 
opinión, la crónica y en el caso extremo lo c¡ue se publlc,! en los 
~UpleJllCllr()$: la poesía, el clIento, la ficción7; 

Que el lector pueda distinguir entre los géneros periodísticos es difícil, luego 

entonces cómo sabe si lo t¡ue está leyendo es literatur:\ () perinJismo y más 

específicamente, si es cuento o novela, reportaje o crónica. 

Ellec(o[ no puedl' dlSlln~l!ir eJUn' literatura y periodismo. O en tvIéxico los 
leClOre$ ~on e~recl'Alll1ente cretinos () e~ta[11o~ mur mal formados, yo no me 
muevo entre gente ni pobre ni ignorantc, por razone' ()1)VI:l~: In, mas 
ignorante~ ~on mis alumnos... Hay un punado de buenos lcctores (llIe saben, 
pero son pocos. En México se lee muy poco, los mexicanos lel'n media 
p:ígina promedIO al ar'w, St' <jllc¡aban los de la :l:;ociación de Ie-ctorc~ oc este
pais, es dl'Clr, no Icl'n y lo~ '-juc lo hacen son los alumnos, terminan la carrera 
~. llO vuelveJl:\ leer. ~on an:tlfaberas funcionales.;1\ 

Tampoco se puede hacer una aclaración escrita 'lue diga: lo que usted ya a leer 

a continuación es producto del trabajo periodístico. Hay periódicos que señalan 

en :;us secciones coándo se trata de opinión y análisis. Si no es así, tal vez leyendo 

con cierta frect:~ncia detenninado periódico se puede 1I(,~~:lr a conocer tanto al 

autor como los temas t¡ue trata, 

-- luan \'11IO!'I), Op. ,11. 

-~ 'I{"nt' . \ \ 11(,,: J. id)I!;!. 1:11 • \/é.\.: ,'11 !lO 1",) ,.,ilml Iilmmi.t 
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Cuanuo el literato realiza su trabajo no lo hace pensando en guién va a recibir 

el mensaje, escribe de acuerdo él sus circunstancias, al medio que lo rodea, Si bien 

el literato se basa en rt'alidades tlue ha observado o escuchado, !lU siempre sus 

escntos son autobiogníficos, su función es im'entar, modificar la realidad y 

hacerla creíble. 

El lector poco avezado se siente obligado a pensar que está :mte un:t obra de 
carácter .lUtobiogrMico. Nada más falso. El novelista es un 1lll'llIlf();jO, un 

im'cotor de otras realidades, :tlguien que tom:t un punto de partida en 
concreto (y a \'cces ni l'SO) y comienza a transformarlo hasta gue la historia y 
sus personajes lllll'dan por completo fucr~ del campo tlue los originó.1" 

Se entiende gue el mensaje va dirigido a alguien, PCf() n() se nene una idea 

exacta dc a yuién, r' ... lónica La"ín, por ejemplo, dice: escribe para sí mIsma. "En 

cllanto a los temas, parto de mi experiencia; no voy a tratar ue escribir ue los 

cha\'os banda ue Nczahualcóyor! sólo por tener ese tipo de lectores. El escritor es 

un producto del medio en el que crec¡ó".80 No se trata tampoco t!e cerrarse a un 

número limitado de temas "es un rem escribir sobre algo ajeno al mundo en que 

yi\'CS",81 

El nivel SOCIOCCOIlOllllCO pucde ser un elemento gue innu~'e rn b percepción 
del lector, hay gente que aungue no tenga un buen nin.'l L'(()I!(J111ICO sus 
referencias, por lo ylle ha leído o visto, le pueden ayudar a entender Cleno~ 
tt,,,tos. Clll\{i:lluJw Loaez;\ e~cribe ~obre la cI:tse aha, Uliliz<I un lenguaje que 
lal \'ez una persuna de una clase muy baja no entiende pO!l:¡t1e menciona 
ciertas m:trcas de ropa o situaciones difíciles de entender p;lra alguien gUl' no 
conoce e~e amhiente. K1 

7', René .. \\'ilés Fablla. Rtamhn'\.<lf, p. 140. 
IIIt ¡., IÓllIca J.a\"Ín. (J,,,. dI. 
XI idenl. 
1'.' ¡drnl. 
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René ,\ vilés señala 'lue los problemas para saber leer no son únicamente del 

Icerof, Sr..' CllCLH.:nrra también la falta de críticos gue guíen por el texto, quién es el 

autor, ljué lo Bcd) a escribir sobrt: talo cual tema, 'lué busca reflejar a través de 

sus h:.'\toS. 

En :-'Iéxico no hay crítica literaria, no estoy diciendo yue nu haya ctÍúcos, los 
hay pero son unos Cllantos, Nosotros no sabemos el valor de los libros de 
hU,:llu:s, de Paz, ¿todos los libros de paz sun geniales? ¿Hay partes que no 
tJenen las misma calidad? ¿Todo Fuentes es genial? ¿José Agusún es 
re~llmcnte ellider de la contracultura nacional? ¿Es un buen padre de familia 
convencional ¡No lo sabemos! Pot<¡ue nadie nos explica lo~ \ ¡dtJrl'~ de los 
libros confurme \'01n apareciendo, En Estados Unidos el críúcu es un 
egresado de las aulas que no (luiere escribir, 'luiere hacer crítica nada más, 
En ¡"Iéxico los criticos son juez r parte, valoran desde su propia perspectiva, 
en fUIlClún de lo (¡lIe a ellos les gusta, conforme ellos escriben, Estamos 
perdidos porque ¿quiénes son los jurados de los premios literarios? 
¡EscrilOfCs! No críucos, entonces har intereses, hay afinidades o antipatÍas y 
esta gral: ausencia es demoledora.ln 
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CONCLUSIÓN 

El nm'\"o periOllismo es aplicable a ciertos acomccimicnto~ noticiosos y 

lt.:ndcncias ~ocialc!'i, sin yuc llegue a desplazar al reportaje tradicional ni a la noticia 

inmediata, clanl y concisa. Tanto Truman Capote como 'fom Wolfe retratan una 

sociedad res<..]lIcbrajada yuc los I1m'elistas no tienen forma de escribir: drogas en 

exceso, decadencia de la moral predominante, inicios oc riqueza )' cambios 

sociales como consecuencia. Truman Capote pinta a Pecey Smith casi como una 

\'¡ctima oc su ticmp(), dc su ambiente y sus condiciones sociales; busca la manera 

dc justificar d ascsin:\to de los granjeros -. \1 presentar.-1 Jangrr jna como novela, 

St' espera lJue el prowgonisra triunf(~. Tom Wolfe se interesa más por los 

aspectos superficiales de los gnlpos \..}UI': conforman su sOLll!JaJ l!n la década de 

los sc.:scnta; más all,í de ser moralista los retrata y presenta como una 

transformación social. 1':11 The Eledrú' /Jád Kool-_~1¡t! TeJ/, \'Volfe describe la vida 

(¡lit' lIe\'al1 los Pranksrcrs, sumergidos en la droga yel sexo a manera de protesta a 

los cambios socialc.:s (Ille estaban transcurriendo en Estados L oidt J:-. 

El nul'\'o periodismo rom(') importancia en Norteamérica. principalmente en 

los ailos sesenta, p()f(¡lle se estaban fraguando momentos históricos con 

importancia y n:percusioI1es inmediatas \..¡tle no podían esperar a ser lIe\'aJas al 

t\..'freno de la ticciún: el aSl'sinato de John Kennedy, el escándalo sobre la 

corrupci{)I1 de }{ichard Nixo!l y su renuncia a punto de ser acusado. 

1-:1 arte busca reflejar la \"ida y momento a momento \"a cambiando las técnicas 

rara h<lccr!o, 1,:1 1H1t"'O ¡1l'riOlilsl11o fuc UI1<l hermmitnta muy útjl para reflejar la 
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vida en los sesema, ese mismo periodismo ha ido evolucionando y lo seguirá 

haciendo, buscando cllenguaje (lue mejor exprese este mundo cambiame. 

Periodismo r literatura tienen en común el uso oe la palabra escrita, (rnbajan 

con la sociedad y sus acomecimienfOs además de (llIe al ser escritas está implícito 

'-lue habrá un lector. El periodismo es rransmÍúdo por un IIlL'diIJ dt, comunicación 

masivo, retrata los acontecimientos inm<.:diaros de la vida social de una región, de 

un país () de todo el mundo ~. esa información llega a un extenso número de 

personas. La literatura es el resultado de los acontecimientos sociales, aunque no 

es indispensable y su público es más reducido, en la mayorÍ:1 de los ~asos. 

1·:1 periodista escribe la información de la manera más fiel posible, en la lJue 

impuna más el fondo L¡Ue la forma; a la in\,Cfsa, el I1on:lisra además de dnrle un 

ritmo estético a su trabajo proporciona una historia en la LjUL' :-ot' d,¡ la licencia de 

agregar () LjlJitar 11 placer, no se le esige la veracidad. 

El estilo del periodüaa debe ser claro r directo, con la rrinrida!1 de informar a 

la bren:dad pOúbk y e1imin'dr cU'ak]uier p'alabra que genere duda para la 

interpretación del mensaje. Por lo general las ideas tlue transmite el narrador no 

son explícitas, es necesario deducirlas, su tiempo es indistimo, no importa si se 

publica un día o años después. 

En el periodismo predomina In información de imerés social y se le destina un 

cspncio n:uuciJo en las hojas LId periódico, mientras yue la literatura goza de la 

extensión lJuc el autor elija. Pero tamo la literatura cnnHl el pcri\ldismo 

denuncian, critican, exprc:.>an y propotlen ante la :.>ocicdad yUl' vivt:tl. 
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¡{{'I{(; ""11'¡¡t~\ h,,{;ilu es un litera ro 4ue se adentra en el periodismo donde puede 

transmitir iJeas, criricar y protestar contra el sistema político y encontrar cco 

inmediato (al día siguiente), lo llue no consigue dentro de la literatura. Además, al 

salir publicado en pcriúdicos consigue lectores para su trabajO litcLll"lu. 

I '"eden"a} Cumphell se encuentra decepcionado del periodismo, lo considera un 

sistema corrupto y prefiere la literatura, siendo ésta una forma ideal para explayar 

SllS opiniones, su descontento y tratar remas intocables en el periodismo" 

En t\/uli:O .-úm:lio Curbul!o el periodismo es una forma de sobrevivir 

económicamente y hacer literatura, a la \'ez le ayuda a tener rapidez al realizar su 

trabajo literario, pero lo limit;¡ en Ctlanto a lenguaje, porque aquel que se utiliza en 

el periodislllo Sl' circunscribe a unas Cllantas frases" 

En Aló,,/a" l....LJl'íll se encuentra una distancia mayor entre sus dos ocupaciones: 

los temas literar;Ds (ltlC rr:lta son acerca del ser humano y su sentir, en cuanto a su 

trabajo plTiodístico predomina atluello que tiene tjue n.:r con la ciencia" Ella es lIn 

ejemplo ue cómo es lllle no se necc:-iira ser periodi:-aa para escribir en los diarios o 

participar en los medios electrónicos 

.lila" I 'illom es, :¡ mi parecn, el escritor tille mas une al periodismo y a la 

literatura, pero a la \'ez los separa: retoma sucesos tratado:- t"n [()S th:-;rios); conoce 

temas 4ue no tenía idea de su existencia, a la \'eZ reconoce que hay limitan tes 

dentro de los diarios y escribe en literatura aquello que por razones éticas o de 

respeto hacia la gente no pueut' publicar con nombres rcales en las páginas de los 

peri()dicos. 
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La necc~idad de información en el periodismo no pernlile redundar, se 

requieren datos exactos lllle no se presten a malas interpretaciones, situación que 

limit.\ la posible imcr.'cnciún del periodista pilra ir más allá de la nota informativa 

y llue bien podría trab,ljar en un cuento () en una 11oyela. 

Del periodismo a la literatura: si el periodista tiene en sus manos la información 

llue brota día a día, a<'lueHa llLlC conforma una época, una característica de la 

sociedad, que quizá no se ,'ueh-a a repetir en generaciones, por llué nü trabajar 

con ella más allá del periódico. 

La cercanía entre literatura y periodismo brinda al profesional de la 

comunicación la oportunidad de ingre~ar al mundo Il[Cr:lrio siguienJo los 

ejemplos de orros autores mexicanos y norteamericanos. Con el conocimiento 

yue el periodista tiene de la sociedad, puede retratar <JI indi,·iduo como parte de su 

meJio, no al indi,'iduo con ~l1S ,'icios y virtudes, sino como parte de un toJo yuc 

afecta a otro$ directa () indirectamente. Plasmar el momento cu::nd,) deja de ser la 

pcr~ona }' sus necesidades para con"ertirse en la característica de lIna $ocicdad 

determinada. 

En el ca~o del literaw, el perioJi~mo le permite conocer b torma de pensar de 

los diferentes e!-.!rato~ sociales, de orras culturas a las (/lIe puede tener acce~o, allí 

estÍl la "Bestia" llLll' menciona Tom \X!olfe: la información diaria que ha llegado a 

los límites de lo irreal \' fantíÍstico. ¡-lar un monstruo Je información que rClJuicrc 

ser trabajado y domado para el público. 
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RENÉ AVILÉS FABILA 

EN MEXICO NO HAY CRITICA LITERARIA 

Evangclina Zepeda Garda 

Estudié Ciencias Políticas en la UN. U\'I y el posgrado en París. El periodismo me 

Ilamú la atención uesoc llue empecé a escribir. No soy un periodista tille se ,lCercó 

a la literatura, como escritor me llegué al periodismo. Comencé a escribir cuentos 

y novelas desde 1959, tal vez a los dieciocho años. Alrededor oe 1966 publiqué 

mis primeros libros, toJos de literatura. Por esa época también me acerqué al 

periodismo por lo inmediato. Tengo una deformación política r le he dado rienda 

sudta a través dd periodismo: es un \'ehiculo ideal para trasmitir ideas, criticar y 

prorestar. En literatura no se puede hacer esto, sobre todo pl/n.[Ul" 1.1 literatura yuc 

escribo es amorosa r fandstica con un mensaje complicado. 

El periodismo parece lIna especie de droga, nunca lo pude dejar. Comencé a 

escribir en la sección cultural de 1.-::'/ Día, hice cntre"isr;l~; \" :ne l'jercité como 

periodista con Fernando Benítez, cuando su jefe de redacción era JO$é Emilio 

Pacheco. Al principio fueron entrevistas a escritores, a funcionarios relacionados 

con el mundo JI..' la academia y la literatura. También busyué hacer arúculos de 

fondo con tcmas políticos, no fue tan fácil, me costó mucho tt:lb:\jn para que me 

admitieran en un periúdico, ya no como colaborador de la secciún cultural sino de 

polítiGl abiertamente. Creo yue es hasta el ut/omJ.\Jltlo dc ?\lanuel Becerra Acosta 

cuando yo ingreso a un;! secci('lIl editorial. 

.\1 escribir periodismo me encontré con yuc no sabía lo~ gCIll·r():-. La entrevista, 

par:1 :llgunos muy sellcilla, fue muy complicada: no sabía preguntar, no sabía yué 

n:spolldcr cuandD ml' dccían algo lJue no esperaba, cúmo \"ol\'t'r a preguntar, C[C., 
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entonces recurrí a los cuestionarios. Me costó mucho trabajo aprender los géneros 

la crónica, el reportaje. i\le imagino que ahora los manejo con cit'ml fluidez, pero 

ya son muchos arios. 

Hubo épocas en ,-¡ue me rocó hacer diez artículos a la semana, era complicado, 

pero fue una gran escuda para nú. Ya en el Dian·o dr: A1¿\.7i;o podía hacer artículos a 

destajo, con gente que también había salido del IInomtÍ.lJllw: .\larco i\urelio 

Carballo, Rafacl Cardona y \·arios más. 

La literatura es más fácil, eswy preparado para ello_ Me formé en un mundo sin 

televisión, donde los niños leían, na estaban viendo a la fl"lrasada mental de Paty 

Chapoy o viendo tele comedias imbéciles. Desde chico me aficioné a la literatura, 

el paso siguiente fue escribir cuentos, obras de teatro y relatos. Escribía cositas, 

muy malas [al \"CZ. Cierta ocasión Rulfu me diju que me perdía mi facilidad para 

escribir. Malignamente me dijo que estaría bien que escribief!l menos pero mejor. 

,\1 principio me gustaban los remas políticos. Entre 1970 y 1971 escribí un par 

de noyclas ¡.J) .. jJlt'AJf)J Y El .~rall .roli/ario de palado, como resultado de mi 

participación en el movimiento de 19()8, el cual me deja muy adolorido --mis 

amigos y maestros estaban muertos o encarcelados-o Muchos atios fui militante 

del Partido Comunista, hasta su extinción en el 80 u 81. Si hubiera escrito El gran 

.!olilan·" de paludo unos al10s m<Ís adelante hubiera {enido mas frialdad, menos 

contenido polírico y mas calidad literaria, pero yo tenía <'Iue escribir para 

deshacerme de los fantasmas yue me estaban molestando. ESCribir es liberador, 

cat:Íroco. 

¡':mpecé escribiendo CUl'lllOs fantásticos, rehaciendo temas bíblicos y 

mitolúgicos. La mitología griega ha sido muy importante, t-ui un kcwr yora? de 

rodos los clásicos griegos, particularmente de Homero. Un tema importante para 
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mí cs el amor, amo II las mujercs, pero a todas. He vivido siempre rodeado de 

I11UjCITS, mamá, tías.. No tu\'<..' papá por ejemplo. Una de dos, o me hacía 

homosexual o las perseguía ,1 (odas ... opté por la segunda, más fácil en esa época. 

Entonces el tema amoroso ha sido constante. Acabo de terminar un libro que se 

llama Cilt'l/lo.f dt·lJada,f a!1JO!YJ.ftJ,f ljllC son \'cinutantos cuentos de amor, más o menos 

cortC)s. 

Encuentro cierta relación entre litcratura y periodismo. Cel:1 y Gala dos 

literatos cabalmente, han dcclarlldo, anteponiendo un código, que son la misma 

cosa. Es muy curioso, porljue ambos se han dado cuenta <-¡ut' por el tiempo no lo 

son. El uempo no nos permite hacer del reportaje una obra maestra, porljue la 

tenemos que emregar mai1ana. 1-':'1 reportajc no se puede t:lr~hlr "ari(Js días en este 

mundo ultra comunicado, de la famosa aldea global, no queda más c.¡ue no 

corregirlo tanto. 1':11 hll.:ratura {encinOS todo el tlcmpo para correcciones, para 

darle belleza. La lilenmlnt es el reino Je lo imposible y en el periodismo 

trabajamos con temas de realidad, veraces y comprobables . 

. \U1ll11ll: si hay puntos de contacto entre la litcralUra y el periodismo. Estoy 

preparando una anro¡ogí:! de lo <--¡lIC han dicho un gr<ln número de escritores y 

periodistas sobre esto. Creo más bien <--luC es una buena cohabitación: de repente 

se juntan, se aman y de repente se separan, entonces habría ljlle distinguir entre 

lImbas y no dcci!" <--¡ue son la misma cosa. 

l,os gel1eros se h:1I1 ido fundic.:ndo, mezclando y de pronto tenemos ljllC los 

rcportajes de Carda Máf<..¡uCZ son textos literarios. Siempre pOTl)!;1l un t:jcmplo: 

l'\o me im:lgino al Crelino de Reyes Raso escribiendo como jo)'cc y tampoco a 

ProuSI e!'cribil'lldo como Reyes R"so. Creo yue es muy difícil. Hcmingway <--luC es 

el l]llC m,ís ha hablado sohrc Itreratura y periodismo dicc ljllC todo aspirante de 

escriror, rÍc.:ne que pasar por el periodismo y reurarse a ticmpu. f'u he crl'Ído en 
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e:'ia máXima y he tratado de hacer periodismo y literatura lo mejor posible por 

respcto a mí yallcctor. 

Hay momentos en lllle lino se despierta con ganas de hacer un cuento, una 

noycla, un ensayo literario, pero también hay momentos el1 (llIC uno disfruta 

hacicndo un cuento o una entrevista ... No dejaría de escribir periodismo. 

El lector no pucde distinguir entre literatura y periodismo. U en México, los 

lectores son especialmente cretinos o estamos muy mal fonnados, yo no me 

1l111e\'O entre gente ni pobre ni ignoranre, por razones obvias; los más ignoranres 

son mis alumnos, Escribo cuentos, por lo general en el suplemento cultural y toda 

la gente me dice, oye leí tu artículo, No saben distinguir los gt:llcros y lo \TO con 

los alumnos que ya eSr:ln terminado la carrera, se refieren a un cuento y es un 

arúculo de fondo, se refieren a un cuento y es una entrcvista. Esto es realmente 

grll\'e, Un día n: más ni menos el presidente de los escritores me dijo: ¡oye está 

buenísimo fU artículo! Le contesté 'lue no era un artículo, :-.ill(! lIll cuemo, ~crees 

'lue en un arúculo una mujer vuela r los fantasmas Se aparecen? Y estaba a punto 

de recordarle 'lue era un uror de mis alumnos pero era una majadería decír~do. 

Se ha complicado con csto ljUe llamamos el nuc\'o perj(;di~l1lu ¡HICS de pronto 

d lector encuentra un reportaje no\'ebdo y cree gue es una no"da, J ~n ese aspecto 

la liu.:rlltura ha sido gran benefllcrorll LId periodismo, esto no es nue\'o; como dice 

un amigo mío, ~Iarco o\urelio Carbal1o: siempre ha habido periodistas gue (Iuieren 

ser literatos y literatos que 'luieren hacer periodismo. 

Los cscritore:'i norteamericanos de meJiauos de siglo trararon de dar con algo 

que Truman Capore llameO) no ficciún y esto tS muy disCtujble. l:':jemplos !lO súlo 
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como /1 Jangre Fria o 1....0.1 Jecre/o! de la nodJe, que son dos libros en donde esta 

totalmente presente el periodismo. Son dos grandes reportajc!'>. ~c le llama no 

ficciún poryue roJo l'S real, está apegado al periodismo. No creo que sea 

wralmente no ficciún. poryuc Truman Capote o Norman tvlailer al trasmitir las 

sensaCiones de los personajes se esra entrometiendo en algo que no les 

corresponde. En literatura, uno no puede trasmitir b~ emociones, los 

sentimientos, las p:lsiol1{:s, con la misma intensidad yue el protagonista lo sintió, 

puede mejorarlo; pero ¿cúmo trasmitir ese odio, la pasión?, sobre todo si lo voy a 

escribir tres o cuatro anos después. 

Yo digo tIue la autobiografía también es un género de ficción, porque de 

pronto tino es sdecti\'o. r-..le acabo de romper la pierna y no es la primcra ve7. ... las 

canrin<l~ a las que H)Y ~on muy inseguras, tienen muchos hoyos ... fosas sépticas en 

lugar de banos. Traté de recordar hace die7. o doce anos que mt' rompí la otra 

pierna y no recuerdo cu:ínto tiempo es{Uve enyesado ... si usé bastún o muletas. La 

mellte selecciona un mOlw'm de recuerdos. r..·li papá decía gue siempre recuerdas 

lo m:ís idiota, puede ser, esto complica mucho más las cosas. Uno no esta 

haciendo una rigurosa)' yeraz autobiografía. Como diría Octavio Pa7., uno está 

siempre echándole crem:l a sus tacos (una expresión fina dd lTltll·slru). 

Hay un punaJo de bucnos lectores que saben porque en México se lec muy 

poco. Los mexicanos leen media página promedio al ano, se quejaban los de la 

asociación de lectores de cste país, es decir no Icen y lo~ lJue lo hacen ~()tl los 

alumnos, terminan la carrera y no vuelYcn a leer, son analfabetas funcionales y lo 

'Iul' Icen son port._lunías. La mayor parte dc la información de los mexicanos 

prm·jene de los medios c1ectn'JIlicos ue comunicación en general. 

I':s muy fácil distin~uir cuando llega un alumno con cierta intl'ligctlcia, sabes 

l¡Ul' los padres tiem:n una (ol1\'crsaciún intcligcme, pero es uno entre infinidad de 
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generaciones ... he [cnido tres () Cll¡¡[W en veintitrés años. Hay quienes hacen 

\·crdaJeros esfuerzos, geIHe llue aman los libros)' la culrura. 

En i'déxico no hay cririca literaria, no estoy diciendo que no haya críticos, los 

hay pero son un;)s cuantos. No sabemos el valor de los libros de Fuentes, de Paz, 

¿toJos los libros oe Paz son geniales? ¿Hay partes que no tienen la misma calidad? 

¿Todo Fuentes es geniill? José ¡\gustin es reillmentc el líder de la contracultura 

nacional? ¿ ":s un buen paJn.: de fanulia conn:ncional? ¡No lo sabemos!, porque 

n'ldie nos explica los valores de los libros conforme \"an apareciendo. En Estados 

Unidos el critico es un egrcsado de las auhls que no quiere cst.:nbir, quiere hacer 

cririol nada más. ¡ \ljuí los criricos son juez y pane, \'aloran desde su propia 

perspccm·a, en flltlci(·)Jl de lo yllC a ellos les gusta, conforme ellos escriben. 

'~sra!11os perdidos poryue ¿lJuiénes son los jurados de los premios literarios? 

¡escritores!, no críticos, entonces hay intereses, hay afinid:lllcs () ;lIltipatias y esta 

~ran ausent.:ia es demoledora. 

No sabemos que valor tiene F./ ... ~nJl1 .rolilmio de Paludo, es decir uebe ser bueno 

porque lleva trece o catorce ediciones. Se publicó or¡ginaln~L:ntL: t.:1~ Buenos Aires, 

tiene historia el libro. De pronto \'eo que cuando lo comentan otros escritores, 

algunos no le dan un gran \·alor, otros si, pOflluC les conmueve el problema del 

'(¡K I·:n .\kmania escuch¿· decir a i\lonsid.is llUt.: éSIl' no era el gran libro <-¡ue era 

el de Elena Poniato\vska, le dije <-¡ue efectivamente, porque éste rr:l una novela y el 

de Elena era un tema periodístico. 

Los periódicos deberían preocuparse de tener en su sección cultural críticos que 

sólo L'slTiban eso. Se nCl:l:sita el especialista. no un todólogo que escriba de música, 

literatura. pintura .. 
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RENÉ A VI LÉS FABI LA 

Narrador y ensaylsr'l. ~aciú en J\léxico, D.1". el 5 de Noviembre de 1 940. 

Licenciado en Ciencias Políticas por la Unh'ersidad N:lcional .\urónoma de 

¡\.I!éxico (UNAM). Realizó estudios superiores en la Universidad de la Sorbo na, 

París. Director <.h: Difusic'm Cultural en la UN;\j\f de 1985 a 19H6 .. \ctunl profesor 

en la Universidad .\llrÚnOll1a Metropolitana, plantel Xochimilco. Becario del 

Centro ¡"vlexicano de Escritores entre 1965 y 1966 

ColaboracioneJpmodirlÚVJ: 

Ha colaborado con ensayos de crítica política y literaria en publicaciones como 

1 :'/ día, 1:/ Nacional, 1;'/ {fmú:na/, O/Jadom.r, Diario de lH¿xim, JIIlO"'ÚWI10 y como 

editorialista en I :.y¿'{:üior. Sus artículos han aparecido también en revistas dc! 

extranjCf(I. 

Obra publicada: 

CUENTO: 

>- liada djin del nllwdo (1969), i\léxico: Fondo de Cultura Económica. 

,. !Ir:..~UliaX. (1969). :'>.I(·xico: Instituto Nacional de la Jun:mud Mexicana. 

>- La I/IIlIÚ' no mala ¡a.\jIUlr.( (1970). r.'léxico: Joayuín ;\Iortiz. 

>- 1--1.1 deJapanáon de H()llyw()od. (1972). La Habana, Cuba: (::1:';:\ III las l\méricas; 

"léxico: JO:H'luín :\Iorriz, Serie del \'olaJor . 

., SIIt'l'tI JI/opieJ)' 1.,/).1' .~1I(17-¡1I1!m.( (11)73). ,\léxico: J o:!l..luín i\lortiz. 

:;... I ;tll1/a.l'tO t'I1 üm11.\1.'1 (1971-\). ;\ léxico: Cultura Popular. 
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'" El pJleblo en JombruJ, (1978) México: V Siglos, 

>- 11jOJ dd edén, /tI tinTa. (19H() Xalapa, ¡\-léxico: Universidad V cracruzana (UV). 

:r L.11.f (~/¡(irJJ'perdid().f. (¡t)B3). i\léxico: UN¡\r.l. 

};;> /"',fujtJJ1/tunJtJJ])'o. (1985). La Habana, Cuba: Casa de las Américas. 

'" G/en/oJ)' des",en/oJ. (1986). México: UV. 

~ /)1.' Jú11I:J"lfm)' lino qlle o/ro sahotqje, (anteriormente E.I pueblo eJ1 .wmbras). (1986). 

Espaila: Gcrnika. 

~ 'fodo el amor. (198ú). i\léxico: Premia, La Red de Jonás. 

» !JJJ anima/u prod~gio.foJ·. (1990). f\.·léxico: Instituto Naciot1;¡] de Bellas Artes 

(INIl.\)(\rmello, Cabollo Verde, 

r HfJI:!!,e.í)'J0' (1991). ¡\Iéxico: Crupo Editorial 7 . 

.,.. i\lamJn'aJ de "" ~WlllIl1ÚltJ, (manuscrito encontrado en un basun.:ro de Pl'risur). 

(1991). España: Gernika. 

>- Fra..W1ll:nloi de ItI biláam; de Noé. (1993). !vléxico: La Gallina Degollada. 

ENSAYO: 

'" . ,/lb,,/ .\'dJwei/,-er 11 el ¡¡·.>pe/o pllr la "da. (1967). México: FCE, 

>- 1:'lI'.I"tn'/()r.y.(JI.I/,mb!¡:tJJlI.I". (1975). f\léxico: FCE. 

'r IlIlmd'I<n'ón (// e/ludi(j del derecho mexicano. (1978). México: Secretaría de 

Educación Público, (SEP). 

~ Gim() eJ"mhir JIIUJ !1(){'(/ti)' t'Ol1Iv:rfirltJ en he.ff J"eIJer. (1979). México: El J\lcndmgo. 

~ 1:'/ (/iüúJlltmú de lo.!" jlf}fJJeI1,,!jei. (1988). 1\Iéxico: Plaza y Valdés. 

NOVELA: 

.,. J..JJfjlle.~(J ... (19Xl). ,'..léxico; Unin'rsiJaJ .\utúnoma dt' Sinaloa. 
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>- F.I,~ran m/ilano dd p"/,,tio. (1970). Buenos i\ires: Losada; (198H) ¡\léxico: Premia. 

r '/"IIlIdatd. (1975). \ léxico; FCE. 

,. L.u L"rJlláÓI' de Ode//t'. (1 <JH2). t\ kxico: Pn.:miá. 

>- Réquiem por un .\"JItada. (1003). Bucno:-i Airr:-i; libertariasjProdhufi. 

AUTOBIOGRAFÍA: 
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FEDERICO CAMPBELL 

NaCÍc") el1 Tijuana el 1U de julio de 1941. Estudió las licenciaturas en Derecho, 

Filosofía y Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México. Periodista 

por el Macalcstcr Collcgc, Sr. Paul ~.finnesota. Estados UniJos. ! '~n 1 !J67 obtuvo la 

beca Thc \Vorld Pres:; Institutr, en Saint Paul, ~\'1inlll:sota (EEUU) y cumplió 

entonces una estancia de trabajo en The /-Iar(jbrd Couranl (en Hartforcl, 

COllncticut). Ha sido director de la revista Mundo I'dédiaJ. Fundador de la rc\"ista 

La máquina de l.:'¡m"bir y hasta 1992 miembro del 1 ll\"c:-rig,1 re ]{cportcrs and 

Editors, Unin:rsidad de t\Iissouri. En 1969 fue corresponsal en Washington, DC, 

de la .\gcnci:l i\kxican<l de Noticias. Ha cobborado en di,'crsas publicaciones de 

"-\mérica Latina rales como /1manl, en Lima, Perú; El Nacional, en Caracas, 

Vem:zuela; en México en E ...... dAior. Siempre! y trabajó de 1977 1I 1988 como 

reportero del semanario Proceso. Se le otorgó la beca del Fondo Nacional para la 

Cultur:l y las. \rtes (FONC.\), Miembro del Sistema Nacional de Creadores y en 

1995 obtu\"o la oeca John Simon Guggenhcim. Ha realizado también trabajos 

comu traductor de autores (Shakespearc. Harold Printer, D:wid !\Iamet y 

Leonardo Sciascia. 

Obra publicada: 

AUTOBIOGRAFIA: 

.,. FedetÍt"O Campbel! f)i' ~"J/erpo m/ero. (1990). l\'Iéxico: Navojoa, UN, \r..·ljCorunda,. 
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NOVELA: 

:;.... Prele.y/a. (1979). r.léxico: FCE, Letras rdexicanas. 

,. Todo!o dt: la/ .JiJ(~/.I". (19H2). M~xico: UN.:\M, serie de Narrativa de los 

Ctl;H.krno~ dc ~ I um:l11idadc:\. 

CUENTO: 

;,. 1....JJ.r Bm/her.r. (19H4). i\léxico: Universidad Autónoma Metropolirana-I. 

, T!;úullolJeJ: Todo !o de laJ jiJftJJ )' 10J men/os: "Anticipo de Incorporación", 

"Tijuanenscs", "Los brothers" e "Insurgentes bigsur". l\'léxico: Joaquín 

i\lortiz. 

ENTREVISTA: 

., I,!/tl/?Je /lfr/JU. (mtll'('!:\l/¡ÚJllt'.f aJll t'Jai/on:.I: I!xp,,¡¡oleJ). (1971) Barcelona: ] ,limen. 

, CO/l/'t'r.wdol1t:J ,'Ol! escritores. (1972). j\.·léxico: SepSercnras; (1981) 

ScpSetellta:\/Dian:l. 

ENSAYO: 

, 1....L1 n/emona dt: JátlJ,·/tI. (1 !Jl::It». l\léxico: FCE. 

>- Atá.¡·ülra negra. (19t)4), i\féxico: La J ornaua. 

>- La Úll,(I1,-itill de! poda. (11)94). l\.Ii:xico: ,\guilar, Nuevo Siglo. 

>- ,\lullllll! de pe,.¡ot!úll/Ol',\("/úo 
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MARCO AURELIO CARBALLO 

ENTRE LA LITERATURA Y EL PERIODISMO 

E.\'angelina Zepeda García. 

-No estudié periodismo, soy aurodidaclO. Fui a la escuda a estudiar 

economía, dejé la carrera porque nu era eso lo que quería, salí de ahí para 

meterme a un periódico en uondc practiqué el oficio. Compré un curso de 

periodismo de un autor argentino de apdlido Romero, ese era mi libro de 

cabecera. Después leí orros textos, sobre todo de autores l1unCanlLTlcanos. Había 

un ,Iutor mexicano de apellido Borrego yue tenía mala fama: se deCÍa fascista y 

pro-nazi, eSo me prejuici{) y no leí :1Utores mexicanos. 

Ya tengo más de treinw ailos en el oficio. Ser autoJldaul¡ [l' per¡udica. si 

l'studias en la escueb llegas a ,¡prl'nder mús rápido y ser autodidacto, en cllalyuier 

oficio, es muy lenro, Sin embargo, si no estás dOlado emocionalmente para asistir 

l.1 una escuela no hay O[ra alternatiya. Y no hubiera podido de ser de otra manera, 

nací en la selva y soy medio salvaje, por lo tanto era Jilkit s()ponar a ciertos 

maestros, digo tampoco les :n-cntaba ¡itomates, lo yue hacía era no asistir a las 

c1asl's " ya. 
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No tenruné la carrera de econonúa porgue senú qUl' (,~laha perdiendo el 

tiempo -no me arrcplento-- poryue en tanto más rápido empieces a reportear 

mejor. La gcncración ;lnrcriol' a la mía, a los lluincc o dieciséis años ya eran 

reporteros () ayudanres de redacción, yo tuve que esperarme a terminar la prcpa )' 

luego estudiar tres años de economía. Cuando entré a un l 't'ri(',llicl) me di cuenta 

tJue andaba arrasado por qucrer ser profcsionista, me concentré en mi trabajo y 

creo t¡lIe aprendí el ofICio. 

Empecé a reportear en los diarios, pero eso era mu:' dcsg,¡stante, en ese 

periodo a duras penas pude escribir unos cuentos y una novela que nunca 

publilJué .. \ lo mejor ahora, con experiencia, podría hacer las dos cosas. Al 

principio sin conocer el oticio ni la:; herramientas es casi imposible. 

Como .lUtodidacta la mejor fuente de información (lue te ayuda a aprender es la 

fuente policiaca, allí aprenJes :1 reportear y .1 escribir, en las otras fuentes sólo 

tielles tille recoger el bull:tin. i{eportt.:ar un asunto policiaco implica, casi, escribir 

una crónica y In crónica t.:n el orden ascendente de importanci<1 est~ por encima de 

la entre\'ista y antes que el reportaje. Reportear policía fue prácticamente aprender 

el oficio no sólo Je repof((.:ro sino de escritor. 

Primero quise escribir una novela y no pude, me faltaba vivencia, el oficio. 

Imaginé yuc poJia trabajar como rcponero, eso me iba a permitir vlapr y 

después haría el intento oe t.:scribir. Escribir nO\'elas no es nada fácil y en el 

pniodis!11o, aUlllllll' te pagan slH..!luos miserables, \'i'ljas y conoces. gem<..·. Los 

políticos no son interesantes, pueues refundir en un matraz la personalidad de 

diez ya lo mejor con eso te da para un personaje medio intcrL·S¡Ullllll. 
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-¿ /J~jtJrítJ dt' om"lúr /ile'luIJlTtJ, qui:;.(j pmodúmo? 

-Estoy metido en los dos oficios, no los podría disociar, en primer lugar 

pOfllue del periodismo n1edio "in), () gracias al periodismo no me muero de 

hambre, eso me permite c::;cribir. Cuando alguien t¡uiere hacer narrativa busca el 

mejor camino yue le pl.!rll1ita escribir novelas y cuenttl". 1,:1 cl11uno l¡Ue )'0 

encontré fue el de los semanarios \' las re\"istas. 

Siendo rc..:portero de diario ljUerí:l salirme para escribir cuentos y 1100"e1as, pero 

¿Cómo? ¿De yue viviría? ha::;tCl yue descubrí cómo viajar e. '11 p"co dinero. Siendo 

reportero re malacostumbras: VICl]ClS en Jers, llegas a hoteles de cinco estrellas )' 

bebes whisky pOftjlle!lO te cuesra. ,\hora no podría hacerlo oe otra manera, 

:loemás ya no esto)' en edad, si tu\"iera 20 ailos \'iajaría de aventones. Como dijo 

Faulkner: me hubiera gustado vivir en un burdel y que bs prostitutas me 

mantU\'icran, pc!'o como eso no puede ser, entonces me casé con una mujer que 

trabaja y ella aporta dinero a la casa. La O[r;! es no casarse, es decir, no tener hijos 

ni obligaciones de esa naturaleza. i\luchos lo han hecho, en términos generales los 

artistas no somos buenos paures ni buenos esposos <11 uso tradicional. Tu 

comp<1ilera debiera darse cuenta desde un principio que estás medio 

Jesch:l\"l'rado, si no se da cuenta cntonCes tu obligación es decirle gue agarre la 

onda para c\'irar lttlejas (¡i\io me dijisr(.' tlue est:lbas loco! ¡Que te falraba un 

rornillo! ) 

Si el artista concibiera vi\,ir solo y yue alguien lo mantuviera (el gobierno o las 

pro~tituras) entonces no habrí:l problema. Estoy con rento haciendo periodismo, 

pero me deja más cOlltoHu lo otro, 'lun<.¡ue no me deje dinero .. A algunos sí, pero 

a uno Je cada mil. 
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En periodismo no dejaría de escribir mis colaboraciones para dos semanarios: 

la Rc\'isr;¡ Jil'm¡ml y 1 J Búho de F. ... úil.fior, yuc no :'011 exigencias muy grandes. 

Escribo dos tres cuartillas de periodismo a la semana yeso t''' suficirnte. 

--¿LnmenlrlJ alguna d!/erenátJ en/re litera/lira)' periodúmo? 

-Las diferencias entre literatura y periodismo son muy sutiles. El periodismo 

de entrada te dice no uses adjcü\'os y en Ilmratiya se usan con basfflnte cuidado, 

debes saber usarlos. Un texto narrativo con muchos adjuin}s L'.~ desagradable, 

aUJl(.llIc ;1 los malos lectores les gustan. Un lector a\'cza"do, detesta el uso y abuso 

lk adjctinJs. 

La mayor relación entre li«:ratura y periodismo es el lcngllaje escrito. El 

lenguaje es el pUClltt.: de cOll1unic;¡ción. H:lV más coincidencias llue 

Jin.'rgencias .. \ lo mejor d género noticia es donde no se echa mano de las 

herramil.:lltas de la narrativa, pero sí en la crónica y el reportaje. En el 

periodismo el espacIo es más aprl.:ciado, no puedes escribir extenso. En 

narratiya si tú f:scribcs un cucnto con ripios se te cae. Debes I..'liminar los 

ripios, todo lo (Itle le subra al cuento, no puede tener cosas de mas, 

conseguirlo es muy difícil, así como nu le puede sobrar no le Jebe faltar. J.a 

noyda es más libre, tiene mas extensión, aHí cabe todo, pero igual hay LJue 

eLJuilibrar los ingrediclltes. Si esto fuera una sopa de pollo, no It: pucdes poner 

mas \TrUUra porlluC salt: muy espesa o mucha agua pClfljUe sale aguada, Tienes 

llLle ill,11l{encr cl l'lluihhrio de las unidaues ljUl' integran L1n texto Ilarr:ui\'o: 

acción, rdlcxiún y uescripciún. 
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---¿CI/ál e.r la mqyor rI~fit1ll/arl que ha encontrado para nali,-ar JlI Irabqj(j( 

-.\ b mejor b peor Jificu!t:.lJ tlLlC encuentras como reportero es que no se te 

abren las puertas y las tienes gue abrir a puntapiés, enconte:)r la forma de obtener 

la información, colarte por la ventana, darle la vuclta, entrar por algún resquicio, 

poner :1 prUt:ba tu imaginación para busGlr las fuentes alternas. Generalmente 

cuando lino es jon:n lluien: entrar por la única puerta que hay y los políticos () los 

funcionarios no te la abren, entonces lo que debes hacer es diversificar las fuentes 

de información. La otra dificultad es no morirte de hambre, haces verdaderos 

csfUl.:r/.os por sostenerte cun tu salario. 

-¿} . en li/era/llra? 

-;\1 escribir literatura la mayor dificultad es no tener tr:ln(1ll1ilj~bd ni silencio, 

aunque el reportero se acostumbra a escribir con ruido. Prefiero poner música a 

alto yolumcll lllle contestar el teléfono, atender a mis hijos o a mi compañera 

cuando me est:ín aporreando las puertas. Si no tienes esa capacidad de abstracción 

par:l concentrarte en tu escrito estás frito. Por ejemplo: escriho l1n borr<ldor bien 

pertrechado en mi casa --eso no significa que no pucda \'cnir ayuí al café y a 

pesar dd ruido Je los pseudo-músicos, corregir la cuartilla diaria que escribo-- la 

corrijo tres \'Cces y luego me la lIeyo a mi computadora para metcr las 

correcciones, el día yuc no lo hago me pongo neurótico y frenético. 

f\.'o basta (on desear, tú tienes un derermin<ldo talento y no lo puede~ tener ni 

mejor ni peor. Lo puedes empeorar bebicmlo o no trabajando. OcLes defc:nder 
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tu tiempo para escribir y poner el mejor esfuerzo. Si siempre salen bien las 

llm·das y los cuentos, está bien y si no salen pues ni modo, scgur,nnente fue por 

falta de capacidad no por ganas. 

-¡eIlJle., JOI! I(J.! kili"'" III,ú.l;~'mmk.r t'IJ.1"Jf 1rubtlju Iileran"o? 

-Los temas más recurrentes en mis obras literarias son el ::;(':'\0 Y el alcohol. 

Como no tengo fortaleza para el alcohol, me gusta escribir del alcohol y como las 

mujeres no me hacen C:ISO, inn.'nw historias donde si. Cuando termino de escribir 

UIl [exto, !lO ,11l[(,S, me doy CUL:!lla (JlIl' los pLCsonajes están luchando contra el 

sometimiento y la sojuzgaciún, buscan zafarse de los compromIsos, ser 

absolutamente libres. En la renlidad esto no eS posible, el ser humano nunca es 

libre del rodo, lo sujetan otras personas, vicios, gobierno ... La libertad podría ser 

el tema no \"¡seeral, el tellla espiritual. I~I alcohol ~. el sexo también son una 

manera de slljeciún. 

ESTA TE§I§ NO SAlLE 
DE LA. BKlFW .. JO'!'.lE(CJ.\ 
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MARCO AURELIO CARBALLO 

~larCü ,\urelio Carballo, (1942) nació en Tapachula, Chiapas, ahí estudió 

primaria, secundaria y preparatoria. Estudió tres años en la Facultad de EconofiÚa 

de la UNAM. Entre 1964 y 1967 fue auxiliar de redacción vn r:/ f)wrio de Alé..\.7fo y 

reportero en la agencia de noticias PIMS/l. En 1968 reportero de El Jol de ¡\c/é.\.--ú:o 

y de 1:"/ l/eraMo de klixim. Oc 1969 a julio de 1976 reportero de E"\--dIJior y en 

Pn)¡~'Jo a partir del segundo semestre de 1976. De 1976 a 1977 coordinó el taller de 

periodismo en la Universidad Autónoma de Xochimilco. E!~ 1977 fue cofundador 

de unomásuoo donde fungic'J como jefe de información y corresponsal de guerra 

en Nicaragua en Jos ocasioocs. En 1980 lo designaron corresponsal de este diario 

en Espaíia. En 1981 ingresó a la revista Siempre! donde hasta la fecha publica una 

columna semanal. En diciembre de 1993 fundó y dirigió la rcdstíl mensual El 

t'Om'o (fechada en Tapachula y de circulación en el Estado de Chiapas, Asesor de la 

din:ccióll general de El Nuáonu¡ Colaborador del suplemento Cultural El Búho de 

1 :x,~:lr¡()r. 

Obrunl mención espccial cn el concurso de cuento "La Palabra y el hombre" 

Ul' la Uni\'ersiuad V cracruzana en 1978. ¡\'fención en el Concurso 

I-lispanoamcriccano dc cuento, 1')79, con el libro t-tú/one/a de la (onndÜa deüul:;p 

que engu/lIJó a reldespa/o el túndido y o/rrJf men/OJ . .t-.'lención hUllorífic:1 en el Primer 

Concurso Nacional de Cuento de la ciudad de León en 1987, Tercer lugar en el 

Concurso Naciunal de Cuento La Guadalupana, 1993. Premio Chiapas de 

Literatura "Rosario C;:¡stcllano:-;". 1994. 
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Obras publicadas: 

NOVELA: 

,. Poh,'o.' ardimlt'" r!e Id .'~~'fIldtl calk. (1990). ¡"Iéxico~ ~'Iotriz. 

>- C"fmá, de flOr'da. (1992). ¡\léxico; Grupo cdiwrial7. 

>- 1:1 hombre eqlfú"hur!O (1988). México; Mortíz (novela colectiva). 

CUENTO: 

,. I~ /arde anar(Jn/ilr!a. (1976). ~Iéxico; Ediciones el mendrugo. 

>- IlúIOI7'e!u & la üJm¡C/ila d".1ü¡/:::;'tJ qlle en~í!,tJ/II.I'Ó ti Felde.fptlto el cándido'y otros t1Ien/0.1'. 

(19HO). ~Iéxico; Editorial de 1:1 Uni\'crsid:ld .\urólloma de Sil1aloa. 

~ 1~ nOI'l:/a de Hetol't'IIJ' OIIVi relaloJ. (1986). ~'Iéxico; Katún. 

;... 1.1).1" mm/o.!" 1U:~nJ.l". (19HX). ~Iéxic(); Plaza y \·aldés. 

,. I..IJ,\ .fiele petudo.! ü1ú/llk,. (19H9). (cuentu colecu\'(J) 

}> En lelrai le rompen ,g/neroJ. (1993). México; Instituto Chiap:l.I1eco dc Cultura. 

>- I..lJ,f t.mmn'/ & Mah!/C1 )' o/roJ men/OJ. (1994). México; Sociedad General de 

escritores de ¡\léxico (SOCI':i\I) 

En 1991 publicú $U autobiografia en la colección "De cuerpo Cl1l1':ro". 
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MÓNICALAVÍN 

HACER LITERATURA ES HACER UNA ENTREVISTA A LA 

IMAGINACIÓN 

Evangelina ¿creJa Garda 

-Estudie: biulogía el1 la Uni\"{~rsidad ¡\utúnoma ;\Ictropolitana (U¡\M), plantel 

Xochimilco, primera generación en 1974. Desde los diecisiete cu1us me gustaba 

escribir y acudí al talkr oc Felipe San José, teniendo como condiscípulo a Cesar 

(; üemes. yuicn han: narnnjv<l y a Midam [\'105(000 yue escribe Poesía. Luego 

estuve en d taller de 1\11.:1111'0 Ciardinclli donde se deflOió mi formación}' armé mi 

primer libro de cuentos, t:xccpto uno todos fueron creados en el [alIL-r. 

I ':srun: trabajando (omo uoccntc un aiio y después entré a trabajar en el 

Instituto de Inn:stig:lciún y Ecología. En 19H2 hice un libro de euemos didácticos 

para niños acerca de los ecosistemas en México, en ellos se cllLlIL"lllra una mezcla 

de inycsrig'lCión y c5critur;1. 
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----¿CI/ál ha sido .fU /rah'ljo den/ro del periodúmo? 

-Hice periodismo científico en la reyista Ciencia)' DeXtJ1TOllo cJd CONACYf, 

Se publicó el libro Tallere .. de la Cienda para A1aes/roJ del CONA FE., Mandé un 

artículo a El Univer.ral con Paco Ignacio Taivo I y días después salH) publicado, al 

i~ual ljllt" todos los artículos <-¡lit' !lc\'(: pusreriormente. Y desde 1996 escribo rodos 

los jue\"Cs en "La yoz im'irada" de El Unit!(:rJal. 

En una revista que se llamaba Cninúu Cul/ural de Cf!)'oaÚlI¡, dirigida por Martín 

Casillas, tenía una secciún de gastronomía "A la carta", me encama comcr, saber 

sobre los platillos, su origen y esas cosas entretenidas. En la rc\'ista f\'onolJa, 

cscribí roJo un número titulado las letras cn México, cntre\'¡sté a Carlos Fuentes, 

jos¿' Luis Martínez padre y otros no se dejaron entre' ISlaL Eran temas 

relacionados con los Premios Nacionales en l\-1éxico. Fui asesora en C:"hiJpa y 

durante un tiempo lllt: dedillué a administrar un negocio y seguí haciendo 

p,-,rioJismo. En 1994 cstu\'c Cll Alemon'a, hice tres crónicas largas de 60 páginas 

con ilustracioncs: una sobre palsaJe, hacíamos entrl"\'ist<l~ buscábamos 

información; otra de mürÍachis y el narcocorrido; otra más sobre mujeres mito: 

¡"riJ:l Khalo, Tina f\..·fodotí, I\bría Félix, 

Ocupé cI pucsto de jefa del departamento editorial en 1.1 t' \,\1. c,cribiendo en 

la Re"ista Cr.J.\ll del Tit'/Jlpo y los libros MolinoJ de I/ien/o, Cultura Univemian"a y 

¡llaquetll de P(}oia. Ricmlo Rocha me il1\'itó .1 un programa ue Radio con .l\-lauricio 

.105(> Schwart y ~Iari() i\¡¿'nJa .\costa, ambos periodistas y .Mario escritor, El 

programa lleva ya dos anos, primero empezó en la XE(2 y lucgu se pasú a la 

\"1':\'\'. Rcgrcsé al periodismo científico sin habérmclo propuesto. 
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-"2CulÍ¡ ha Jido .1'11 lub(},. l'Il flJtIll/O (j lilt:ralun¡( 

-He hecho periodismo desde 1984, mi primer libro dc cuentos salió 

publicado en 1986 para autorc:s de menos de 30 ai10s -para cuando salió ya tenía 

31-, se llamaba Enolen/mf de deJenau:nlro. En !091 salió mi libro de cuentos 

Nitvla.ftJ)' /OJ eneqjeJ en J oalluÍn ivIortíz. 

,\ partir dc 1990 comcnc¿' a ttncr mis propios talines. En 1992 trabajé en una 

editorial llamada EJicol c hicimos un taller donde combimíbamos la escritura con 

la lectura del Quijote. En 1993 terminé un libro para Banubra:-. l¡lIe se llamó 

Paú'.ljt' Imt{gel/)' PaJ!lbra, <:1"<1 una sl'mblanza de la expresión plástica y literari'l de las 

Jifcn.:ntcs regiones oc "léxico. En 1993 me llamaron de una empresa lIamad'a 

¡\Iazapllnes Toledo, perteneciente a unos refugiados de la guerra quicnes cumplian 

50 años en México y me encargaron revisar todo un libro) escribir algunos 

capítulo!'> como la hi!'>toria de la almendra, del hue\'o, del azúcar y del m<lz<lp<Ín en 

~Iéxic(). 

--Cuando se escribe periodismo cs claro que es el pcnodlSLt dirigiéndose al 

lecror, a un público. Se comunica una iJea y t:S necesario que se explique todo lo 

necesario. En la literawra el escrifor e:o>coge un narrador (llle cuenta la hisroria, un 

pcr:o>onajc, un protagonista a cargo dc UIl:J tiCCÚ'JI1, de un,¡ rcalidad paralela, uno se 

desprende.: dc opinionc!\. Se crca un mundo \-cro:-;ímil tlllC :-'l Ill!u.l.l \-cr y lOcar en 

el [faTO cotjdiano. 
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-Se trabaja con la palabra, con la fuerza del lenguaje, Ll p["(..:cisJ,')1\ y la claridad 

en ambos casos son elementales. Las cosas críticas no funcionan ni en la literatura 

ni t:n el periodismo, la cbridad ante todo, (Iue se entienda lo yue se yuiere decir. 

~ienro al periodismo m:is rt::ll, no t1l'ccsitamos ere"r un mundo, nos rcfnimos a 

las cosas yue están a nuestro alrededor: información en IOdu un contexto 

hisrórico. ¡\ veces puede no ser tan divertido como podría ser una novela en 

donde te yucdas con los personajes y los recuerdas por mucho tiempo. El 

periodismo es :. \'uda pluma, a la \'elocidad que ocurren las cosas 'J nuestro 

alrededor, es otro ritmo. I ·:s un ejercicio fundamental para escribir hien. 

-¡C"úl e.f.fJI opinión a~"emj del nJlelJ() pen"odúlt/o( 

-Lo yue hace Truman Capore en /l JtJlt~l-e .fría es investigar, a la vez glie 

¡magma sentimientos; hay una parte de ficción. David Toscana Jecía que en 

Estados Unidos se hace una diferenciación muy clara de los libros: ficción y no 

flcción. Y el de 'rruman Capore esta situado en las de no ficción, pero también es 

Ull:l non'la, UIl hech() Ix:riodíslic() muy recrcado, .\ I1lUCh,lS n<wclas las dispara un 

ac()nt~cimi('nto real, pero otras .son im·ctlwda.s. Es UIl género negro lo <-¡uc hace 

Truman Capote. Explora a través d~ un hccho sangrienTo la condición humana, 

cuáles son los límites, por (IUt' somos capaces de llegar a cosas tan destructi\'as. 

]':st:lblecería puente; de ida y \"t1( .. 'lta, cualyuicr nOTa roja cs un hecho frío como 

esrá ((l!lladl), pel"() PUl'lleS hacer cl rCp(lffaje. j':I pcrilltlism() enTre menos frío sea 

es más atracti\'o, mostnll' IE)s sentimientos humano:;, sin caer en la ficción. 
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Hemos descuidado la crónica, pero no en cuanto a la sllct:si('Hl de los hechos, 

sino <IL¡uella en donde la ,'uz del periodista LS notable, no sólo un vehículo para 

transcribir la información, Nuestro punto de "¡sta debe estar prcs~ntc, por eso 

lecmoti a Sutano y nu d ~'lengano, por eso leemos el editorial tal, porque hay una 

voz, Hay reporteros que no se limitan a transcribir la inrormación, en radio 

tenemus periodIstas ljue dan su opinión, narran una historia, es entonces cuando 

tenemos un periodismo más humano, más cerca de la literatura y por lo [:lnto 

llama más a la poblaciún. En esta época de competencia en los medius de 

comunicación "ale más cómo se transmite la información, !lO :-;(\!o en estilu, sino 

la forma personal de decir, 

-----?l:/ ledur plletle dút,n..~l(ir múndo J'e trata de literatura y mándo de pen"odiJmo? 

-Hay una crónica periodística r una Literaria, En la crónica cultural se hace 

rcferencül al pasado, al presente y puede hacer una reflexú")ll de! dl"\ enir. Lo más 

importante es la \"07. del periodista, Si haces una crónica literaria, puede ser que 

haya algún rroblema, pon.¡lH.' el lector puede tener la duda de tiÍ realmente paso o 

eS ulla historia in\"enrada, Tenemos ljue formar lectores para este tipo de crónica, 

hasta ahora la gente está formaJa para leer la información c'TllCI:\. 

--(Se p"ede bacer una dt1.r~/¡mdón de IOJ ledoT?J? 
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-Los periót1icos tienen secciones para atender a diferentes tipos de público. 

La misma crónica deportiva puede entrar en la sección cUlrur:d, dCjlendiendo dc 

cúmo se escriba. El ni\'l'l sociocultural puede ser llna forma de n:r al leeror, hay 

gcme tlue aunt¡ue no tenga un buen nivel económico, sus referencias, por lo que 

ha leído o \'isro le pueden ayudar a entender ciertos textos. Guadalupe Loaeza 

escribe sobre la clase alta, utilizn un lengunje yuc tal n::z tina persolla de una clase 

muy b'lj;¡ no entiende poryue menciona ciertas marcas de ropa o situaciones 

dificiles de enrcmkr para alguien yue no conoce ese ambiente. Tampoco se trata 

de hacer un periodismo populista en donde borres los matices socioculturales del 

autor. La idea es no ser agresivo y en la medida que sea muy clan tu escritura se 

intuye lo tlue guieres decir sin hacer sentir incomodo a quien lec. Si estás 

escribiendo de un pint()r, de un cuadro, de la música de \Vagner entonces sí 

dejas fuera a cienas personas. 

-¡. 11 ('.,¡7ibir. 111 !J{)ü! PI/fU /111 J!,mpo de ,gen/e en parlimlar( 

-Cuando n:¡¡lizo mi trabajo no picnso en quién me va a leer. Busco que 

cuando yo lo rn'is( lo entienda. Si escribo un cuento, al releerlo un me::; después, 

hay n:ces yuc ya no Ir entienJo. Yo soy mi primer lecror. Quiero que se notc la 

intención al escribir, t¡ue la palabra empleada sea la más eX:lct:l, quitar p,írrafos 

yllt' están de más. En cuanto a los remas, parto de mi experiencia; no voy a tratar 

de escribir de los chan)s banda de Nezahllalcúyot!, solo por tener ese tipo de 

!ccT()res. 1·:1 escriTor es protlllcfO del medio en ljue creció y es un rero escribir 

soba: algo ajello al mundo en t¡tlC "Í"e. 0.Iiguc! de Cer"antes Saan:drll con el 

.(¿uf/Ole, rrare') de dark "iJa a Jistintos personajes, pero era él cuando el Hidalgo 

participaba. Tenia el oíd() Y J:¡ sensibilidad para captar a Sancho Panza, yUlen 
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pertenecía al pueblo. En el ejemplo de los chavos banda, si yuisiera escribir sobre 

ellos tendría yue poner mucha atellcit"lIl en cúmo hablan para 'lue ellos me lo 

crean. 

En el periodismo cultural hago referencias a conocimientos, que supongo, el 

lector tiene .. \cabo de hacer un arúculo sobre OaU y quien no sepa que es un 

pinror surrealista, no le ya a entender. Tal \'ez le entretenga pero nada más. Si te 

piden que escribas sobre 1:. clonación, para estudiantes de secundaria, entonces si 

sabes lllle lenguaje debes emplear. En general escribo para 'lue la gente que 

COIl\'crsa conmigo me entienda, tílmpoco YO)' a dar explicílciones oh\'ias porque 

puede ser insultante para el Icctor, mejor ljUe él haga un esfuerzo. 

L, mú.!" /alllf!rtJ, está escrita para jó\"{:nes. Es una novela en donde una 

adolescente <..jue juega baloncesfo siempre comete faltas en el juego, es buena para 

jugar, pero las contrarias sílben bien cómo pueden eliminarla y la provocan. 

Aprende que debe estar serena y no dejarse llevar por el hostigamiento de las 

rivales. 

-¿emí/eJ' .Ion /o.r lema.r de JIf.r olmu Iilermitl.r? 

-Si pudiera hablar de un temOl, es el ser humano y su condición de soledad. 

En NiüJ/t./JtI)' /0.1' encqje.f se trata de una mujer lJue limpia I()~ baños de un 

restaurante. le invento una historia. En otro cuento narro la historia de una 

:-;olterona y la muchacha ljlle limpia su casa, la joven se enferma y la patrona le 

presta su cama, los paricnh;s yienen a "isirarla }' se quedan. al grado yue la 
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solterona :;e tiene l}Ue ir a un cuarto de azotea en donde muere. Me impacta lo 

~órdido de la vida. 13u~co la~ razones del personaje, el por yué de la infidelidad, 

los pro:; y contras. Son más bien temas tristes y Juros. 

-i I/all inJ1JJ1(/ojo.1' lallaJ !Jen"odúlúvS en JJllrabtgo ji/mm'o? 

-De la noticia del robo de un cuadro en OsIo, hago una historia. Al robarse 

t:~<t obra de arte lo hicieron sacándola por una ventana muy pctlnen:l, entonces yo 

hago una historia en donde imagino que pudo ser un jockey por el tamaño. Hacer 

literatura es hacer una entrevista a la imaginación con cosas clue sean I{¡gicas, 

pe )f(.lue I..'S un l'ICl11l..'llro tllll: se relluic.:re tanto en el periodismo como en la 

literatura, la coherencia. 
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JUAN VILLORO 

EL ESCRITOR ES COMO UN VAMPIRO 

E\":111gl'lin(l 7.epeda García 

-La mayoría de los escritores empiezan como periodistas y luego se pasan a la 

litcratur:l. En mi caso publillué primero textos de ficción, libros de cuentos }' 

poco a poco enrré al periodismo, Como escritor de cuentos se "1\'e en aislamiento 

y el periodismo me parece un n.:curso para combatir esa s()lctbJ de la ficciún. f\-li 

!110tiWl al entrar al periodismo fue tener contacto con personas de la "ida del 

deporte, de la cultura y la posibilidad de encontrar estímulos en la realidad. 

-¿Crimu plIt:& n:/tláOfltlr/" lit(lv/fln¡ ((JI! ¡jI pen'udirmu? 

-Hay escritores tille no necesitan nint,TÍm estimulo para hacer su tmbajo, guc 

están en su casa y al \"Cr el \'uclo de una mosca pueden hacer una fábula)' no 

necesitan inmiscuirse en el mundo del periodismo para escribir. Yo tengo gue 

combinar las dos cosas. (Juiz:í soy m:ls de ficción, pero me baso en ambas. 

En lo personal me invade una sensación de soledad, y;:do y encierro al estar 

cuatro años escribiendo una noycla. El periodismo te da como un permiso para 

enfrar a muchos lugares. Por discrecic'lJl no llegamos a la casa del artisra, del 

político () JeI futbolista tille ildmir:lIl1os pOfllue no tenclllos un preTexto para 

92 



hacerlo, el periodismo te lo permite, entras a muchas área::: r estu, por supuesto, 

enritluece tus experiencias de b \-ida y por lo tanto potencian mucho tu actividad 

(omo t'~erit()r_ 

La nen-e1a El dúparo & /1Q;ón, transcurre en una clinica de ojos. Escribí un 

reportaje previo acerca dl' los ojos, de la mirada, los ho::;pitalc:::; y el tráfico de 

córneas. Realicé entrl'\'istas con médicos y oftalmólogos para saber cu<Íles eran 

sus gustos y su forma de \·ida. Finalmente resultó un trabajo de ficción. 

En otros casos el periodismo te suscita el eonocimiellto dc algo ()ue no te 

parecía tan significati\'o y en donde tú eres el primero en sorprenderte. Por 

ejemplo, realicé un:! serie de crúnicas sobre el mundial de Italia en 1990 y cuando 

regre~é a ¡\léxico me entcré dc los juegos de pelota en Sinaloa. Yo, como muchos 

mexicanos, pensé que los juegos de pelota eran algo dd pas~lC.ln. Para mí era 

asombroso (¡ue supiera mucho del mundial y nada sobre nuestro país. 

--¿Cllál eJ el ... e,énero pen·odúlit"O que máJ.fe apro>..··ima a la litera/ura! 

-Hay un tipo de información periodística t]uc no es personalizada: los 

comunicados de prensa, los boletines, el trabajo de agencias, el noticioso que trata 

de responder a las pn:gunras de qué, cómo, cuándo, dónue y pur l¡ué, se apartan 

ue la literatura porque allí no hay aJjeti\'os, es decir son los hechos en bruto tal y 

como ocurrieron. Lo ljUe nos(lrros llamamos hilos informativos. La literatura es 

mu~· subjetiva. Es la lll:lIwrll J( ver el mundo a partir del personaje. 

Considero (JUl' en la crónica es donde hay mnyores puntos de contacto, allí se 

mezcla ci tono subjet.iyo de los testigo~, lJue ~c parece mucho al punto de \'ista de 
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los personajes de una 1100TIa. Podemos entrar a la mente dt, los actores del suceso, 

Gel1rc como Carlos ~·1()nsiváis, Elena Poniatowska, Vicentc Leilero, entre otros 

escritores mexicanos, han culm'ado sobre todo la crónica dentro del pcriodismo, 

Es importante yue el lector sepa si lo que se le está proporcionando a tra\'és de 

los peri(¡dicos es el testimonio real, una crónica recreada o un texto de ficción, 

ahora yue lo más importante de un periódico es la información. Ya en segundo 

plano entran los arúculos de opini6n, la crónica y en el caso extremo 10 'lue se 

publica en los suplcmen~()s: la poesía, el cuento, la ficción, obviamente el lector 

debe saber yue lo que está leyendo es ficción y yue no le están vendiendo una 

información tergiversada. 

----L.a.r per.rona.f que Ira!;qja!l ell 10.1 medioJ de ~·o""f11itaá(;J: iOI! .~~II/f.' jomltldaJ en 

dúdplinaJ d!lere!lle.r a lo que e.1" el pm·odúmo ¿A qué (omidera que Je deba 1:.rIO? 

-El periodismo trata de reflejar las principales noticias que pasan en el 

mundo: unas son cienúficas, otras son políticas, religiosas, cllltllf:1les, sociales y 

econúmicas, entonces para hacer buen periodismo se necesita un grupo 

in terdisciplinari(), 

Si uno lec los mejores pcriúdicos son los <.Jue tiene gente de diferentes ramas: 

aryuitectos, personas tlllC pueJen hablar sobre sismos, asuonollll:t, religión y para 

eso se necesita yuc el periúdico aglutine a muchas personas, Para hablar de 

religión naJa mejor yue un rcligioso. 

Por lo general, la gente que sólo estudia periodismo tiel1\:" un,] preparación más 

baja en campos especializados; por ejemplo no sabe mucho de economía, yuien 

\'iene dI.' las úreas de economía no necesélfiamente sabe redactar bien, Es como un 
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pacto: el economista aprende a escribir bien o el pcriodi~ta ~l" especializa en 

ecoll<ltnía para cscribir de ello, 

-¡CI/ál eJ.fU opiniól1 del Nllel'O poiodi,fmfJ( 

-El llamado nul'\'O periodismo es la mezcla de literatura y periodismo, Un 

poco la unión del estilo, es decir la adjetivación, el punto de vistíl subjetivo del 

escritor y la informaciún testimonial. En el periodismo se trata de contar la 

realiJad como un relato, sin rergi\'ersarla, cambiarla o revivirla como la puede 

lT\'i\'ir la literatura pcro ~in pl'rder el hilo argumcntal de los ~llcesos, 

-;CI/ál t',! /a d!/i:rt'Jláa mln: lilt'mltmi.Y periodi.mlO( 

-El periodismo (;' obliga a escribir bajo presión, ticn('~ (ltlC C:5cribir con un 

plazo de entrega muy bre\'c y con una realidad yuc no puedes modificar, allí es 

llluy importante utilizar toJos los gajes del oficio para enconrrar la hi5toria, La 

realiJad está más () ml'I1OS propucsta pero de alguna manera ocuha, no en obvia 

para rodo el mundo. 

--¡Citál (.Ilti "'q)'fJr ,!f'IlI~¡tJl1::;,tI ['/lln' li/ertJlllrtJ)' pmOdÚhlO( 

-1 ':n un e\'cnm COIllO fuc la marcha llllC hubo hace poco por Chiapas, un 

suceso de gm:rr,l, de c~t<ld(). bllScas, como si fuese un relato, comm un principio, 
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, 
un conflicto y un desenlace (lue realmente parezca gue allí debe empezar y (JlIt alli 

deb~ terminar y éste es un ejercicio en común con el escritor. 

-¿Cual ['.1" la mqyor di/imllad qlle ha t'n(onlrado al e.rmbir paiodismo? 

-En fvléxico somos muy irrespetuosos con respecto a las personas. Hay gente 

'lue está cansada de ser entrevistada. Un caso muy notorio de fin de siglu es la 

trágica muene de la princesa Diana y su acompaii.ante por el acoso de los medios. 

No se reconocc d derecho a la \'ida pri,·ada. Se dice esa persona es un sangrón 

porque no dio la entrcvista. ,\ "eces no da la entrevista porgue no tiene nada que 

decir, o en todo caso, nadie tiene la obligación de ser como un oráculo tJue da 

respuestas a todo ... \1 hacer periodismo me he encontrado con gente que ha 

cancelado citas, '-¡ue no quiere dar una entrevista porque tiene miedo de soltar una 

información. Pero son gajes dd oficio, es como decir: quiero jugar fútbol, pero no 

yuiero 'lue me den una patada, tarde o t~mprano lo van a hacer. J.o mismo ocurre 

en el periodismo. 

----zEII alguIJa oalJ'ión se ha ren.fJJrado a Ji múmo? 

-He tratado de no dañar :'1 la gente diciendo algo que lesione su vida privada, 

por ejemplo, he h~cho crúnica:-; de boxeo y entrevistas abajo del ringo Tuve la 

oportunidad, a tr;l\"és de la Comisión Naciomll de BlI:\e(), (k acercarme .1 

boxeaJores r hacLr reportajc.:s. Conoó parte de la "ida privada de esos personajes 

yuc no trataría dentro Jc! perioJismo, preferiría hacerlo en una novela .. \Jemás 
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cuando te dan una confianza también hay un criterio de lo que tú debes decir. 

Hay llue saber contl'llcrsc p:lra !lO (lailar la \'ida pri\'ada de la gente. 

Para mí es una salida escribir un libro cuando no se pueclt' publicar en los 

periódicos. El escritor es como un \'ampiro que anda chupando sangre por rodas 

partes. Son un estimulo los rasgos ocultos de la \·úb, puede ver algo inesperado 

pero para proreger la identidad de una persona es m<.:jor transformarla en una 

nO\,cla. 

1':11 el periodismo p:lS:l una cantidad increíble de personas y colaboradores, si 

escribicr<l como periodista los ofcndería, pero lo pUl'do transfonnar a la literatura 

de manera \'ampírica. 

--J 1.11 (I/(JIllo (j CeJ1.WI'IJ, ;11" maJIllrud() I'I!IHIIIU t:!1 el perú)dúnlO( 

~El periodismo siempre \'a a tener censura, ya no como antes. Cuando era 

adolescente se (lio el golpe muy fuerte a Ex.¿¿,.ior a la Ilbertad de expresión pero a 

partir de entonces se ha ido libt::rali%anJo el medio. Hay bastantes periúJicos 

independicntes, aun en la telc\'isic'lI1, en especial Tele\'isa ha tenido un cambio de 

actitud, entiende (¡tiC la modernidad tiene otras reglas del jucgu .. \ntes era: si eres 

amigo de lus poJuosos, los poderosos te \'an a ayudar, hoy en día: si eres 

poderoso en tu informaciún, los poderosos te van a temer y te van a tratar bien, 

PU() no por el tráfico de intluencias, sinu por tu poderío informativo. 

Sigue habiendo t'k'mefltos de censura y en todos los países hay secre(Os de 

estaJo, figuras religiosas con las I..jue alguien no se puede meter, con deportistas. 

Por ejemplo no riene mucho sentiJo cscribir algo contra Jorgt' Campos que es un 
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mito, un ídolo de la afición, cosas así, incluso hasta en las reseñas de libros hay 

personas intocable.;. 

-¿ lJo/i¡n'u de t'.I"<l1/Jir tJ(~III!() de 10,1' dO.f( 

-Yo escribo mucho más literatura y lo yue más rrabaju nle cn:,raria dejar, pero 

también me gusta el periodismo, no dejaría de hacer ninguna de las dos cosas. 
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