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INTRODUCCION 

Dentro de las formas de expresión escrita que trans

miten información organizada sobre hechos y fenómenos de ac

tualidad que interesan al ser humano, destaca el reportaje, 

perteneciente al llamado periodismo interpretativo o de pro

fundidad, cuyo objetivo central es proporcionar al lector 

una visión completa de acontecimientos diversos; pero además 

es el g~nero informativo con mayor libertad expositiva por 

lo que se considera un g~nero period1stico comFleto porque 

aparte de ser un escrito creativo, en cuanto a su redacción, 

cuenta con otro recurso que le proporciona objeti•:idad: la 

investigación. 

El reportaje emerge en el periodismo corno un g~nero 

necesario para exponer en profundidad el quehacer humano, lo 

que permite: 

a) Una visualización y una interpretación más objet! 

va de un hecho. 

b) Presentar los acontecimientos en su ~usta dimen

sión. 

e) Exponer de-una manera interesante, ir.tpactante, di 

nárnica, una situación especifica. 

d) Utilizar recursos cient1f icos y literarios. 

Al emplear recursos literarios, el reportero alcanza 
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otros niveles que no son propios del estilo period!stico y 

que se enmarcan dentro de las formas del discurso como la 

narraci6n, la descripción, el di~logo y la exposición. 

De ah1 que la presente invescigación titul.ada " El 

REPORTAJE COMO NOVELA" tr~ta ele mostrar que este g~nero p=. 

riod!stico, en su concepci6n escrita, se confunde con la 

novela debido a que ambos géneros utilizan el lenguaje na

rrativo resultando en los dos escritos un texto coherente, 

din~ico, vivo, con libertad de estilo. 

Para presentar lo anterior, en el cap1tulo tres, s=. 

dan ejemplos de uno y otro género donde el estilo litera-

ria es coml1n. 

El presente trabajo consta de tres capítulos. En 

el primero se estudian los aspectos del reportaje¡ 

en el segundo, se abordan los puntos relativos a la novela; 

en el capitulo tercero se analizan las cualidades análogas 

y las diferencias que existen. 



CAPI'l'ULO 

EL REPORTAJE 
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¡,1 Antocedentes 

El periodismo impreso y su principal medio ce expre

si6n, el periódico, se convierten en los amos de la co~unic! 

ci6n durante algGn tiempo. Con el continuo progreso de la 

saciedad, aparecen otros r.mdios de co:nunicaci6n, como la ra

dio y la televisión, que corr.piten con el periódico con una 

ventaja: la inmediatez en la información, que obligó al 

periodismo impreso a cambiar forma y fonao de presentar los 

hechos, sin olvidar sus funciones primordiales: informar, i~ 

terpretar, orientar, entretener !' testimoniar. 

Los peri6dicos tuvieron que buscar otras formas de 

presentar los sucesos acaeci¿os con el fin de atraer a lo; 

l~ctores, de ah! que de l~ si~ple exposición de los hechos 

tal y como suceden, se pasa a la interpretación, an~lisis y 

valoración de los sucesos, investigando causas, desarroUo 

y posibles consecuencias, As! el periodismo se reviste de 

un nuevo carácter: la profundidad. Surge as! una nueva eta

pa: el periodismo interpretativo. 

El periodismo interpretativo es, por tanto, una evo

lución del periodismo objetivo o informatoivo, cuya finalidad 

es analizar, interpretar y valorar ios hechos ostudiados 

aplicando las t~cnicas de investigación cient1ficas adecua

das, para proporcionar al lector una visión m~s completa de 

los acontecimientos, (1) 
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De esta forma, el periodismo de interpretación surge 

de una necesidad social: conocer con mayor precisión y obje

tividad los acontecimientos cotidianos porque para el lector 

ya no era suficiente enterarse escuetamente de los hechos, 

ahora exig1a saber razón, causas, circunstancias y aesenlace 

de los fenómenos. De ah! que an~lisis e investigación sean 

dos elementos esenciales para el periodismo interpretativo, 

que es el antecedente inmediato oel reportaje y aparece en 

el periodismo como un género necesario para exponer en pro

fundidad la actividad hLirnana. Esa connotación ae profundi

dad, apunta Hern~n Uribe Ortega, significa que el mayor aco

pio de datos y opiniones sobre un hecho o situación espec1f! 

ca, acerca de la realidad en general, permice una visualiza

ción de los hechos y una interpretación m~s objetiva de 

ellos. (2) 

Los géneros característicos del periodismo interpre

tativo como la crónica y el reportaje son formas period1sti

cas -dice Mart1nez Albertos-, cuya cualiaad principal es la 

finalidad de informar al mismo ciempo que valorar e interpr= 

tar los acontecimientos; donde el periodista tiene siempre 

una participación debido a la necesidad de apegarse a la rea 

lidad para palparla, lo que causa que se relaten sucesos p~ 

senciados, vividos y en algunos casos provocados por el mis

mo periodista, (3} 

Algunos antecedentes de la aparición ael reportaje 
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est&n relacionados con los siguientes factores : 

a) La creciente complejidad de los problemas como 

efectos del desarrollo social, de las transformaciones socia

les y de la revolución cientif ico-técnica. 

b) El avance de la cultura en términos masivos como 

consecuencia de la alfabetización, de la educaci6n en general 

y del proqreso tecnol6gico en materia de comunicación e infor 

maci6n oeriodistica ( la aoarición del radio y la televisión) 

y , consecuentemente, la competencia en el marco del periodi~ 

mo comercial que trae aparejado el interés a los intentos de 

utilizar el periodismo cano óactor de avance social. 

Se concluye, oues, que el reportaje, como todas las 

manifestaciones del periodis,,-,o impreso, est~ ligado a necesi

dades y objetivos sociales. 

Por su oarte, Martín Vivaldi asienta que cuando en 

el Génesis se cuenta el princioio del mundo, encontramos el 

primer reportaje de la creación ' 

" Al ;¡rincioio cre6 Dios los cielos y la tierra. La 

tierra estaba confusa v vac!a y las tinieblas cubrían la haz 

del abismo ... Dijo Dios: 'Haya luz' y hubo luz ... Dijo luego 

Dios: 'Haya firmanento en medio de las aguas' ••• " ( 4 



- 6 -

Al respecto, Javier Ibarrola opina que ni duda cabe 

<¡ue el G!inesis es muestra de un magnifico reportaje. Y agrega 

ir6nico: " l~stima que quien lo escribi6 no pudo entrevistar 

al personaje principal ". ( SJ 

1. ¿ Concepto 

En el ambito de la expresi6n escrita, para el lector 

comdn el t~rmino reportaje tiene el significado de noticia 

o ae entrevista. A menudo escuchamos: " la revista fulana 

de tal trae esta semana un reportaje ae mi artista preferi

do", Cuando en realidaa se trata de una entrevista. ~sta a~ 

biglledaa resulta de mal empleo o abuso del vocablo que gen!i

ricamente se utiliza para ae~1.gnar a toda tipo de escrito i!! 

formativo. 

Atln el aiccionario Larousse da una acepci6n gen~rica 

insuficiente, imprecisa: "articulo periodístico escrito· tras 

una encuesta personal de¡ autor•. (b) 

As1 que no es raro que el reportaje se confunaa con 

otros g!ineros perioa1sticas como la nota intormativa, la en

trevista, la reseña y la cr6nica. 

Conviene deJar aclaraoo el concepto partiendo aesae 

.La .,ra!z etimol6gica: " Reportaje (del fr. reportage). m. Ac 

ci6n y efecto de reportar un acontecimiento". (7) 
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Mart1n Vivalai dice que si se acude al tOpico etimo-

16gico encontramos cierta ayuaa en basqueda de una aefini

ci6n. Reportaje: " voz francesa de origen inq!l\s y adaptada 

al español,proviene ael verbo latino reportar~, que signif~ 

ca traer o llevar una nocic1a, anunciar, referir, es decir, 

informar al lector ae aigo que el reportero juzga digno ae 

ser referiao". (8 ¡ 

Como se ve,esta primera detinici6n toma como base ia 

procedencia genérica del término. 

Revisemos otras definiciones m&s precisas: 

Josa Benicez aice: "forma period1stica que comunica, 

explica, analiza y examina los hechos y profunaiza en todos 

los aspectos de los sucesos que narra". (9) 

José Acosta Montero afirma " ei reportaje es un mé

todo de creaciOn Literaria, fundado en rasgos de comunica

ciOn period1stica, s1ntesis de g~neros, catalizador de opi

niones, viene a ser periodismo donde no estorba la literatu

ra, siempre y cuanao estl\n en funcibn ae lo que comparte la 

teorla informativa" ••• (10) 

Hernán Uribe dice del reportaJe: " Glmero period1st.!_ 

co que utiliza la investigaci6n cient1fica para el análisis 

de los or1genes y perspectivas ae los sucesos que narra en 
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lenguaje profesional, aunque con cierta libertad de estilo". 

( 11 ) 

~art1n Vivaldi opina que el reportaje • es un rel~ 

to esencial informativo, libre en cuanto al tema, objetivo 

en cuanto al modo y redactado preferentemente en estilo di

recto en el que se da cuenta de un hecho o suceso de interés 

actual o humano"; también afirma que •es una narración in

formativa, de vuelo más o menos literario, concebida y real~ 

zada segGn la personalidad del escritor periodista •: además 

se refiere a lo que él llama • gran re0ortaje • y lo define 

ast: • El reportaje 0rofundo es el que cuenta no solamente 

lo que pasa, sino lo que pasa por dentro de lo que acontece• 

( 12 ) 

Por su parte, Julio del Río Rcynaga asienta: "G6n!!_ 

ro periodístico que a:nsiste en narrar la información sobre 

un hecho o situación que han sido investigados objetivamente 

y que tiene el propósito de contribuir al mejoramiento so

cial "· ( 13 

.Guillermina Baena Paz sostiene: " El reportaje es 

el género mlis canpleto del periodismo. Además de contener 

las dimensiones de la noti.cia: tiempo y espacio, tiene una 

más: la profundidad. Llega al c6mo y al por qué de los he

chos por medio de una investigación. Su propósito es contri

buir al mejoramiento social ". ( 14 ) 

Leopoldo Ayala sintetiza el reportaje de la siguie~ 
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te t>anera: • Ea una exposici6n de noticias que se realiza m~ 

diante palabras e imágenes. Es elaborado por un reportero 

testigo directo presencial de la cuesti6n de que se trata. 

Es un medio que se utiliza en el periodismo, en la radio y 

en la televisi6n. Es una narración noticiosa en aonde preV!

lece el testimonio personal del periodista e importa su modo 

de enfocar el asunto. Incluye la noticia y la narrativa. La 

característica esencial del reportaje es la libertad exposi -

tiva, por ello el periodista no necesita someterse a la téc

nica informativa. El reportaje es dinámico y producto del 

ejercicio real de la libertad de expresarse (15) 

Leopoldo Borrás dice del reportaje que es "Represent~ 

tivc del género period1stico más completo", y asegura: "Así catD 

La r.áxima expresi6n de la poesia escrita está representada 

en el versa, en el conjunto de versas, en el poema versific! 

de, el reportaje es la máx~~a expres16n del periodismo, dis

e~~gui6ndolo del mejor articulo oe fondo, de la mejor y más 

bien redactada nota info:rmativa, del comentario, de la collJ!l! 

na, del editorial y de la caricatura period1stica. La fuerza 

descriptiva, expresiva ; el profunda contenido social y hum! 

ne, la claridad y el vigor del estilo son peculiaridades de 

::~;i:i buen reportaje ••• •. (16) 

Rojas Avendaño denomina al reportaje la "tercera di

mensi6n en la noticia • y lo distingue como un género que P2 

see duraci6n, espacio y solidez, cualidades que permiten al 
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lector conocer el por qué de los acontecimientos, con sus a~ 

r1vac1ones y proyecciones. Afirma: " 51 sabemos ya lo que 

el ptlblico espera de nosotros los periodistas de la prensa, 

estamos obligaaos a abandonar los antiguos conceptos ae la 

objetividad pura en la interpretaci6n de las noticias, en un 

sentido que ampl!e el horizonte ae los hechos en sus diver

sas proyecciones y éste solamente puede rea!izarse a trav~s 

del reportaje,que, para dar tercera dimensi6n a la noticia, 

requiere de investigaci6n, de an!lisis, de laboriosa bdsque

da de los elementos complementarios y de! significado de los 

hechos • ( 17 ) 

~mil Dovifat asegura que: • La esencia del reportaje 

es la representaci6n vigorosa, emotiva, llena de colorido y 

vivencia personal de un suceso ••• y si queremos hacer justi

cia a la naturaleza vivida y personal del reportaje, le den~ 

minaremos informe de hechos vividos ". ( 18 ) 

En tanto que Hart1n Alonso define: " El reportaje 

describe escenas, inaaga hechos, pinta retratos, descUbre 1~ 

terioridades, refleja emociones, examina caracteres con v1-

si6n personal y directa. ". ( 19 

Radl Rivadeneira Prada se refiere al reportaje de 

esta forma: " Muy semejante a la entrevista, el reportaje se 

caracteriza por sus amplios márgenes de relaci6n con la fue~ 

te. Se sirve, en algunas ocasiones, de las modalidades de 

la entrevista. Es posible anotar que un reportaje es tanto 
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la entrevista que se hace a una persona como el trabajo del 

reportero sobre sujetos impersonales: reportaje a un hombre, 

una ciudad, una institución, un personaje histl5rico ". ( 20) 

Máximo Simpson G., asevera: " Reportaje es una na

rración informativa en la cual la anécdota, la noticia, la 

crónica, la entrevista o la biografía están interrelaciona

das con los factores sociales estructurales, lo que permite 

explicar y conferir siqnificaci6n a situaciones y aconteci

mientos: constituye, por ello, la investigaci6n de un tema 

de interés social en el que, con estructura y estilo perio

dístico, se proporciona antecedentes, comparaciones y conse

cuencias, sobre la base de una hipótesis de trabajo y de un 

marco de referencia teórico previamente establecido ". (21) 

Para el autor del presente estudio, el reportaje 

es la informaci6n pormenorizada de un hecho social previame~ 

te investigado1 la libertad en el estilo le permite recurrir 

a distintos géneros interrelacionados, sean periodísticos o 

literarios que confieren al escrito una narraci6n ágil, din! 

mica, viva que, ademSs de explicar y analizar, examina y pr2 

fundiza en los aspectos del ~roblema que aborda, ya que tie

ne el propósito de contribuir al mejoramiento social. 

1.3 Elementos característicos 

Con s6lo revisar las anteriores definiciones es fá 
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Cil c'et:ectar las características principales del reportaje¡ sin 

embargo, identificaremos en forma mas objetiva y anal!tica 

los elementos que distinguen al reportaje de otros gl!neros 

period!sticos. 

Tomemos como ejemplo un texto de Ml!xico amargo de Ma

nuel :-lejido: 

Dos bonachones caciques en pique 

TELOLOAPAN, GRO. El poblado de 15000 habitantes es lo 

suficientemente amplio para la convivencia pacifica y amisto

sa de Le5n Salgado y Eduardo Guerrero, quienes comparten la 

influencia, el poder politice y la supremacia econ6mica de la 

regi6n. 

Son dos bonachones y epicGreos caciques que ni siqui! 

ra permiten que en su presencia se hable de "mandar matar o 

de robar a algQn cristiano". 

Para el pueblo, son dos buenos caciques, Para ellos 

la "palabrita" merece diferentes definiciones. León Salgado 

dice: "Si cacique se llama al que siempre ha permanecido en 

el PRI, lo acepto; si se llama al que ha hecho obras de bene

ficio colectivo, tambil!n lo acepto¡ y si la lealtad a los 

principios revolucionarios merece el epiteto de cacique, el 

PRI es el primer cacique de Ml!xico". Y agreg6: " No, definí t!_ 

vamente, no soy ningQn cacique". 
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Eduardo Guerrero define: "Nunca he tenido poder pol1-

tico; por eso, malamente, pude haber actuado como cacique. 

Quien no maneja el poder, jam§.s puede convertirse en cacique". 

Empero don Eduardo olvidlS -voluntaria o involuntaria-

mente- que fue secretario general del PRI en el estado, di-

putado local y actualmente oolegado de ese partido en la P9. 

blaci6n. Su respuesta, despu~s del recordatorio que le hizo 

el reportero, fue la siguiente: "Esos fueron otros tiempos. 

Ahora, si el PRI me ha comisionado para que lo represente en 

el municipio, es porque siempre he trabajado en beneficio 

de la colectividad. Sin descanso y sin esperar nirgijn premio po

l1tico o econ6mico". 

En tanto don Le6n neglS enff>.ticamente - " e3o s1 que 

no, mi amigo "-ser el hombre mtis rico del pueblo; don Eduardo 

dijo: •;11 poder econlSmico es muy relativo; tengo solamente 

poder de trabajo. ~iempre me ha parecido corto el d1a para 

las ocupaciones que tengo que desempeñar". 

Cruzando los brazos sobre su pecho y haciendo de todo 

su rostro una interrogacilSn, don Eduardo se pregunt6 a sí mis

" mo: "¿Acaso los millonarios trabajan los domingos como yo? 

Entonces se encendilS la mecha. Los dos ancianos caciques 

-bonachones, desde luego, fuertes, sanos y de f§.cil palabra, 

cuando expresan sus ideas o cuando se defienden de un interr~ 

gatorio- iniciaron entre s1 un difllogo lleno de pullas. Helo 

aqu1: 
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Dijo don Le6n: "Td eres un viejo millonario, tienes 

dos gasoliner1as, un hotel, una farmacia, ares distribuidor del 

azGcar, de llantas. Adem4s representas a Recursos Hidráulicos, 

regenteas el agua potable y muchos negocios m4s • 

Don Eduardo, ni tardo ni perezoso, siempre con la sonr! 

sa en sus labios, con adeinanes suaves, y voz casi inaudible, le 

respondió • El millonario eres tG. Tienes un hotel muy grande, 

una tienda, una distribuidora de cemento y 10 autobuses de la 

Flecha Roja. Eres m4s rico que yo • 

Don Le6n: •Mientes, no tengo más que 4 autobuses ••• • 

Don Eduardo: • ¿ Porque el resto lo tienes a nombre de 

tu esposa ? Con eso no engañas a nadie • 

Despul!s de hablar ante el reportero de sus mGltiples n~ 

gocios, los dos ancianos caciques -se iniciaron simultáneamente 

en la pol1tica: se conocen desde antes de que la ConvenciOn de 

QuUerétaro lanzara a Cárdenas para presidente, •cuando Calles 

dio la contraorden que 1mposibilit6 para ese cargo a 'lanuel 

Riva Palacio • ... _,ierivaron su agresivo di&logo hacia una serie 

de ataques contra la vanidad. 

Dijo don Le6n: • Además, tG eres un viejo al que le gu_! 

ta quitarse los años. TG fuiste mi maestro en la pol1tica ". La 

respuesta de don Eduardo : " El viejo eres td .Dices que tienes 
63 años y ya pasas de los 68. y eso no es más que la pura verdad", 
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Lo cierto es que entre ambos caciques comparten el P2 

der económico y pol1tico de la regi6n y nunca ha habido entre 

ellos desavenencias graves, "aunque no se frecuenten 11
• 

S6lo existe entre ellos una diferencia: don Le6n tiene 

un hotel de 30 habitaciones de palangana y jofaina, y don Edua! 

do uno de 15, con cuartos de baño y aire acondicionado. 

Por lo dem:ís, en todo marchan de acuerdo. Especialrne~ 

te cuando se trata de darles el visto bueno a los presidentes 

municipales o a los diputados de la regiOn. 

¿En el PRI, del que son fundadores, existe en reali

dad un juego dernocr:ítico? La pregunta cayO, sobre los dos an

cianos, corno un balde de agua fr1a. 

Don Le6n ofreci6 esta respuesta, "Hemos visto las rne

j oras que se han obtenido en todo el pa1s con el PRI en el po

der. Antes, en los cambios de presidentes, hab1a movimientos 

armados y surg1a el caudillismo. Ahora todo se hace pac1fica y 

democr&ticamente•. Para darle mayor Onfasis a sus palabras, 

don Le6n hizo este subrayado. 

"Yo ni siquiera creo en el dedazo. Es algo que no co

nozco•. Y don Le6n no es nuevo en la pol1tica. Ha sido presi

dente municipal de su pueblo, diputado local y, sobre todo, di 

rector de la "orquesta pol1tica• de la regi6n. Esto último en 

forma permanente e ininterrumpida. 



/\ la misma pregunta, el epicGreo don ::duardo -ha via 

jade 20 veces a Estados Unidos, una a Europa y otra a Guatema 

la, de paseo y para descansar- mereció la siguiente re"puesta: 

"¿Democracia en el PRI? •.• A esto prefiero no responder abso

lutamente nada". Don León y don Eduardo son muy parecidos en 

estos aspectos y, sin embargo, muy diferentes. No marchan es

trechamente unidos, pero tampoco en desacuerdo. Mientras don 

León prefiere guardar silencio acerca de sus amistades polít~ 

cas don Eduardo confiesa que mantiene muy buenas relaciones 

con el gobernador caritino Maldonado, con los senadores Bale~ 

zar, Leyva ~lancilla y Ezequiel Padilla Peñaloza y con el dip!:! 

tado Humberto /\cevedo, "porque es ayuda para que Tcloloapan 

obtenga mayores beneficios". 

¿Han ustedes mandado matar a alguien? Los dos caci-

ques bonachones se horrorizan y don León inicia la respuesta 

con estas palabras •.. 

"No he matado, ni mandado rratar a nadie. Tengo la 

conciencia tranquila. Creo que cuando me muera ni siquiera 

tendr!'l que confesarme". 

Don Eduardo respondió mostrando sus manos al report~ 

ro: "Tengo las manos limpias 11
• 

Sobre el robo en los puestos p6blicos, los caciques 

bonachones dijeron que, por le contrario, siempre les cost6 

dinero servir a la comunidad. 
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Cuando la entrevista había terminado, don Le6n Salga

do, con una sonrisa, dijo al reportero: "¿Verdad que no es tan 

fiero el le6n como lo pintan?" ••• (22) 

Al analizar el ejemplo anterior identificamos las ca

racter1sticas peculiares que corresponden a un reportaje y que 

ade~s, están incluidas en las distintas definiciones anotadas 

lineas atrás, a saber: 

l. InvestigaciOn. Al trasladarse al lugar de los he

chos el reportero utiliza la t~cnica de investigaci6n de campo 

-observaci6n directa, entrevista- y obtiene datos de primera 

mano. 

2. InformaciOn periodística. Desde la entrada, el le~ 

tor obtiene respuesta a las interrogantes que puede plantearse. 

¿Qui~~(es)? : Le6n Salgado y Eduardo Guerrero. 

¿Qu~? : Comparten la influencia, el poder político y 

supremacía econ6mica de la regi6n. 

¿C6mo? : En convivencia pac1fica y amistosa. 

¿DOnde? 1 En el poblado de 15,000 habitantes (Telolo! 

pan, Gro.) 

3. Narraci6n. El reportero cuenta los hechos en los 

que intervienen los sujetos. Su descripciOn es la observada di 

recta o indirectamente a trav~s del diálogo sostenido entre 

sus interlocutores o escuchado como respuesta de sus entrevis

tados. El periodista relata, expone, describe: 
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"Cruzando los brazos sobre su pecho y haciendo de to

do su rostro una interrogaciOn, don Eduardo se pregunto a s1 

mismo: '¿Acaso los millonarios trabajan los domingos corno yo?' 

Entonces se encendi6 la mecha. Los dos ancianos caciques -bo

nachones, desde luego, fuertes, sanos y de fácil palabra, 

cuando expresan sus ideas o cuando se defienden de un interr~ 

gatorio- iniciaron entre s1 un diálogo lleno de pullas. Helo 

aqu1: 

Dijo don Le6n: 'Ta eres un viejo millonario, tienes 

dos gasoliner1aa, un hotel, una farmacia, eres distribuidor 

del azacar, de llantas. Además, representas a Recursos Hidrá~ 

licos, regenteas el agua potable y muchos negocios más'. 

Don Eduardo, ni tardo ni perezoso, siempre cor. la so~ 

risa en los labios, con ademanes suaves y voz casi inaudible, 

le respondi6: 1El millonario eres ta, Tienes un hotel muy 

grande, una tienda, una distribuidora de cemento y 10 autobu

ses de la Flecha Roja. Eres más rico que yo'. 

Don Ledn: 'Mientes, no tengo más que 4 autobuses ••• 1 

Don Eduardo: '¿Porque el resto lo tienes a nombre de 

tu esposa? Con eso no engañas a nadie'. 

4. Tema de inter~s social. En el reportaje el inter~s 

se basa en el elemento humano. Los temas abordados en este g! 

nero son los problemas que directa e indirectamente atañen al 

hombre y su finalidad es hacer comprender la realidad en el 
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entorno social. 

En este ejemplo el tema es el caciquismo y la acumul~ 

ción del poder pol1tico y económico. Dos personas comparten 

la riqueza de una región de quince mil habitantes y s6lo en 

ellos dos recae la responsabilidad pol1tica y social, 

5, Objetividad, Ser objetivo es mostrar a trav~s del 

relato una situaci~n tal y como se presenta sin que el repor

tero añada opiniones o juicios particulares con premeditada 

intenci6n de defonnar, manipular o provocar respuestas progr~ 

madas incitando al receptor a inclinarse a un interés perso

nal, 

La objetividad tiene como finalidad aportar informa

ci6n atil al lector para hacerlo comprender la realidad en 

que se desenvuelve. 

En el ejemplo transcrito el reportero relata lo que 

vio y escuch6; no emite ningün juicio personal. Son los mis

mos sujetos quienes narran la forma en que desde hace varias 

d~cadas se alternan en los puestos p6blicos y acaparan la ri

queza del poblado. 

G, En busca del mejoramiento social, Es coman escu

char: "El reportaje es denuncia", En efecto, si no es v~lido 

el ténnin:J en forma estricta, hay que reconocer que el report~ 

je s1 enuncia un hecho que afecta a la sociedad en donde el 

hombre desempeña un papel principal y su intenci6n ser:! siem-
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pre buscar un mejoramiento en las condiciones de vida del indi

viduo en su entorno social. 

En el ejemplo que nos ocupa, el periodista señala un 

hecho que afecta a la sociedad: el caciqUismo. Este señalamien

to es denuncia y llama a la reflexiOn en busca de una respuesta 

positiva para una posible soluciOn. 

7. Análisis. Gracias al an4lisis de la infoi:maciOn se 

puede estimar la trascendencia del acontecimiento estudiado y 

éste ser& m4s objetivo en la medida que el escrito tenga un ma

yor nllmero de datos verificados, comprobados. 

Analizar es dividir un todo en sus partes constituti

vas; consiste, pues, en la distinci6n y separaciOn de las par-· 

tes de un todo hasta llegar a conocer sus principios y elemen

tos. As1, por ejemplo, el reportero nos muestra dos ancianos 

bonachones que, por un lado, se han repartido la riqueza y el 

poder pol1tico y, por otro lado, sienten y hasta est~n segu~os 

del sistema democr4tico del partido al que pertenecen y creen, 

además, merecer la gratitud de los quince mil habitantes de la 

regiOn. 

B. InterpretaciOn. No basta con el an~lisis de las paE 

tes o elementos de los hechos, es necesario entenderlos perfec

tamente, enseñar su pasado mediato o inmediato, observar su 

desarrollo y escribirlos tal cual son. 

Por ese motivo el reportero, dice Mart1nez Albertos,n~ 
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cesita interpretar, evaluar y enunciar un juicio objetivo de 

los sucesos, pero un juicio honesto, y ser honesto significa 

ser justo, veraz, comunicar los problemas sin tergiversacio

nes. ( 23) 

Lo anterior queda ilustrado en este p~rrafo: 

"Eduardo Guerrero define: 'Nunca he tenido poder pol1-

tico, por eso, malamente, pude haber actuado como cacique. Quien 

no maneja el poder, jam~s puede convertirse en cacique'. 

"Empero don Eduardo olvidó -voluntaria e involuntaria

mente- que fue secretario general del PRI en el estado, diputa

do local y actualmente delegado de ese partido en la poblaci6n. 

Su respuesta, despu~s del recordatorio que le hizo el reportero, 

fue la siguiente: 'Esos fueron otros tiempos. Ahora si el PRI 

me ha comisionado para que lo represente en el municipio, es 

porque siempre he trabajado en beneficio de la colectividad. 

Sin descanso y sin esperar ningan premio político o econ6mico", 

9. Profundidad. La profundidad en el reportaje es el 

resultado de la investigaciOn, del analisis e interpretaci6n; 

ser profundo es cavar hasta llegar a la m~dula óe las cosas pa

ra descubrir sus raíces. 

con la profundidad -dice w. L. Rivers- se penetra en 

un suceso hasta lograr su perfecto conocimiento, se conquistan 

pensamientos vivos que hacen visibles e intelegibles los hechos 

examinados. Aqu1 es donde interviene la imaginaci6n y creativi-
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dad del escritor. (24) 

Al quedar en descubierto todas las obras pol1ticas y 

econ6micas de los dos caciques se muestra también la prof undi

dad del trabajo period1stico del reportero. 

Corno se ve, se han detectado nueve elementos caracter!s 

tices de un reportaje, a diferencia de Julio del R1o Reynaga 

quien sostiene que son seis los elementos constitutivos de un 

reportaje: informaci6n periodistica; narraci6n; hecho social; 

investigaci6n previa; mayor objetividad y finalmente, dice, p~ 

tende el mejoramiento social, (25) 

1, 4 '1'ipos de reportaje 

Aunque para algunos te6ricos del periodismo el report~ 

je es un género que no admite clasificaci6n, de acuerdo a las 

t!!cnicas empleadas basadas, tanto e11 el tema, corno la finalidad 

que persigue y la forma de exposici6n,sinteticemos, de acuerdo 

can Rojas Avendaño, los tipos de reportaje que se pueden prese~ 

tar: (26) 

l. Reportaje exp<?sitivo. Se considera de mayor enverg~ 

dura periodística porque en ~l se expone una tesis determinada, 

referente a un problema de inter~s general y porque la profundi"!!_ 

ci6n de los hechos orienta a los lectores sobre una situaci6n 

específica. 

2, Reportaje descriptivo. Requiere de una enorme capa-
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cidad de observaci6n del reportero. La calidad estar~ en raz6n 

de que exponga con precisi6n lo que ve y lo que perciban 

sus cinco sentidos. 

3. Reportaje narrativo. Narrar es contar un suceso con 

habilidad, de modo que se mantenga al lector con inter~s perro!!_ 

nente, y para mantener el interés, recomiendan los te6ricos, 

se debe arrancar con fuerza, sujetar al lector desde la primera 

11nea y no soltarlo hasta el final. 

El reportaje narrativo, dice Javier Ibarrola, debe ser 

un relato natural en el di~logo, din~mioo en la acci6n y prec1 

so en el planteamiento, y previene: •cuando no se atiende a es

tas premisas, el reportaje narrativo puede caer en un reporta

je adulterado por el aflin de hacer literatura donde no se nece 

sita•. (27) 

4. Reportaje retrospectivo y anecd6tico. Se realiza 

cuando mediante la investigaci6n y la encuesta que se haya 

efectuado se logra la rectificaci6n de los datos de un hecho 

hist6rico o apunta nuevas luces para complementar la historia 

de sucesos pret~ritos. No debe confundirse con un hacer histo

ria. Por eso cuando se trate de este tipo de reportaje debe 

preferirse el aspecto anecd6tico de los hechos hist6ricos, que 

es el que conforma en realidad la propia historia. 

Hay autores corno Stanley Johnson, Julian Harris, Wi

lliarn L. Rivers y Gonzalo Mart1n Vivaldi que incluyen otros ti 

pos como •reportaje~· •reportaje en profundidad" y 
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que el reportaje no admite clasificación, ofrece otros tipos: 

a) Reportaje informativo; b) Reportaje de investig~ 

ci6n; c) Reportaje interpretativo; d) Reportaje descripti

vo¡ e) Reportaje entrevista; f) Reportaje autobiografico; 

g) Reportaje narrativo; y h) Gran reportaje. (28) 

Por su parte, Guillermina Baena Paz resume que exis

ten los siguientes tipos de reportaje: Narrativo-descriptivo; 

argumentativo¡ cronol6gioo y el llamado hist0rico-enecd6ti

co. (29) 

No obstante que este g~nero tiene caracterfsticas pr~ 

pias, siempre predomina en ~l algan aspecto que lo personali

za, lo que no ill\pide que en ocasiones se mezclen varios tipos 

de reportajes. 

l. 5 Técnicas 

Un reportaje puede surgir de una noticia difundida o de 

lo que el periodista busque por propia iniciativa, cuando tr~ 

ta de dar respuesta a interrogaciones que el pOblico no expr~ 

sa pero que espera en relaci6n al interés que haya puesto en 

los hechos, los problemas o las opiniones vertidas por los de 

~s. 

Mario Rojas Avcndafio recomienda seguir loo siguientes 

pasos: 
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l, Elegir el tema. 

2, Fijar sus objetivos mediatos e inmediatos. 

3, Programar la investigaci6n (documental y de campo). 

4, Elegir y clasificar las fuentes de informaci6n. 

5, Iniciar ésta en dichas fuentes, en el orden en que 

se haya proyectado, 

6, Nutrirse ampliamente del tema que se haya elegiao, 

pues en el caso de verse precisado a entrevistar a 

personas doctas en la materia, debe el periodista 

ir previamente preparado para formular sus inter~ 

gaciones con un sentido 16gico y congruente. 

7. Investigar primero en las fuentes docwnentales a 

fin de adiestrarse con mayor hondura en el tema 

propuesto, 

8, Elegir con acierto a las personas de quielles se e~ 

pera proporcionen los mas importantes datos de la 

investigaci6n, 

9, Anotar cuidadosamente los resultados de la invest! 

gaci6n documental y estad1stica, as1 como las opi

niones y expresiones de las personas entrevistadas. 

10, Finalmente, ya en posesi6n de todos los datos, ac~ 

dir a la observaci6n personal, y ·visitar lugares, 

captar detalles y buscar nuevos ángulos infor

mativos que, en ocasiones, pueden dar pie para 

otros reportajes o para nutrir mejor el que trata

mos de elaborar, \30) 



-26-

En cambio, Mart1n Vivaldi dice que la técnica del 

gran reportaje exige: 

l. Clara visi6n de los hechos {observaci6n). 

2. An~lisis de los mismos (reflexi6n). 

3. Mentalidad cient1fica (objetividad). 

4. Exposici6n detallada. 

Y la exposici6n, por su parte, requiere: 

a) Trazar un esbozo o croquis de nuestro trauajo. 

b) Anotar los hitos m~s importantes del relato. 

e) Buscar el cl1max o punto culminante. 

d) Procurar que el relato no caiga o descienda de tono 

tras el cl1max. 

e) Escribir la entrada o lo~ primeros p~rrafos y sele~ 

cionar de entre ellos el qué tenga m&s fuerza o ga-

rra, 

f) Un final concreto. 

g) Anotar cuantas anécdotas puedan prestar interés hu 

mano al reportaje. 

h) Procu~ar que el relato tenga unidad desde el princ! 

pio al fin, en torno al punto culminante o cl1max 

de la historia. (31) 

Javier Ibarrola por su parte, recoge las experiencias 

de varios reporteros en la utilizaci6n de diversas t~cnicas ~ 

ra la preparaci6n de un reportaje, las cuales se pueden sinte

tizar de la siguiente manera: 
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l. Documentarse sobre el terna elegido de antemano, 

2. Entrevistas con conocedores del tema y especiali~ 

tas. 

J. Hacer acopio de la mayor informaci6n. 

4. Seleccionar la informaci6n. 

S. Ordenar la informaci6n en varios cuadros sin6pti

cos o resumirlos en uno solo. 

6. Inferir, concluir, formular hipótesis. 

7, Acudir a todas las posibles fuentes de informa

ci6n: personas, bibliotecas, hemerotecas, videot~ 

cas y grabaciones para enriquecer la noticia y 

transformarla en reportaje. 

B. En la exposici6n, buscar la frase atrayente que 

provoque el interés del lector; un desarrollo inte 

resante y un final concreto. 

Concluye que la base para un buen reportaje es: inve~ 

tigar, preguntar; investigar, sentir; investigar, probar¡ in

vestigar, o1r; investigar, ver; investigar, palpar. (32) 

l.6 ~ 

En la concepci6n escrita de un reportaje, lo primero 

que ee requiere es que el periodista sea buen redactor, que 

posea riqueza de vocabulario, que aplique las reglas gramatic~ 

les y que sepa conocer el valor expresivo de cada vocablo para 

utilizarlo en la forma mas conveniente para sus lectores. Para 
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ello, lo elemental es aplicar las cualidades del estilo: (33) 

l. Claridad. 

2. Comprensibilidad. 

j, Precisi6n. 

4. Sencillez. 

s. Naturalidad. 

6, Exactitud. 

7. Brevedad. 

8. Color. 

Claridad. Significa pensamiento diáfano, digerible, 

directo; expcsici6n limpia, es decir, con sintaxis correcta y 

vocabulario al alcance de la mayor1a. 

Comprensibilidad, Es producto de la claridad de expo

sici6n1 el reportaje tiene que ser entendido por la mayoría, 

librándolo de palabras in@ditas, abstractas .e inQtiles, sin 

que por ello se caiga en el prosa1smo. 

Precisi6n. Para no divagar se requiere de rigor lógi

co en las ideas; exige huir del término ambiguo o de !a expre

si6n equivoca. 

Sencillez. La sencillez no quiere decir vulgaridad. 

Con palabras de uso coman se pueden expresar elevados pensa

mientos. La sencillez es utilizar palabras de fácil comprP.n

si6n. Un texto sencillo inspira confianza por su sinceridad. 

Naturalidad. Se produce cuando se utilizan palabras o 
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expresiones propias del acervo personal y social del que eser! 

be, Es utilizar el lenguaje m!s usual, más habitual, Lo contr~. 

rio de naturalidad es rebuscamiento, El tono afectado se opone 

a la naturalidad. 

Exactitud, Significa huir de las palabras de amplio 

significado y buscar siempre el t~rmino preciso. Aplicando es

ta cualidad en el estilo se frena la imaginaci6n, se expresa 

la idea con los datos y las palabras literales. 

Brevedad. En la práctica equivale a concisi!Sn. La br= 

vedad en el reportaje consistirá en hallar las caracter1sticas 

que sinteticen el suceso. Ser breve no es sin6nimo de incompl= 

to sino de sustancial y preciso, 

Color. Dar color a un hecho es describirlo de un modo 

pintoresco, plástico. Consiste en sensibilizar y dotar de viv= 

za a la exposici6n con miras a conmover al receptor, transpor-

tándolo al escenario de los hechos. 

En todo tipo de reportaje el estilo debe ser directo, 

lo que significa que el escritor no se ve, desaparece. Se ve 

solamente lo que se cuenta, narra, muestra o describe· No se 

explican las cosas. (34) 

En el reportaje, como en cualquier escrito, no hay 

que olvidar aquelio de "escribe claro, quien piensa claro". Ju 

lio del R1o expresa que el pensamiento ordenado se adquiere 

con el riguroso conocimiento del tema y su roflexi6n, s6lo as1 



-JO -

podremos ir sin rodeos a la explicación de las cosas. (35) 

El escritor de reportajes tiene la libertad de eso:>ger 

la manera en que ha de presentar el contenido de su escrito. 

Algunas veces elegirfi una sola fonna de presentaci6n; otras, 

rnezclarfi varias; sin embargo, dentro de esta combinaci6n cada 

fonna del discurso mantiene sus caracter1sticas y se logra dis 

tinguir de los demfis. 

Por eso el reportaje debe manejar hfil>ilrnente la des

cripción, la narración, la exposici6n y el difilogo. 

Debe utilizar tambil!n en forma mesurada las figuras 

literarias. 

Alejandro Iñigo opina que el escritor maneja con ma

yor libertad el estilo. Narra, describe, analiza y busca sus 

efectos mediante juego de luces y sombras para producir la at

m6sfera deseada con el manejo de figuras y uso de met&foras. 

Recomienda tambi~n no abusar de los adjetivos en el reportaje. 

Coincide además con lo que se asienta lineas arriba: el repor

tero debe ajustar su narrativa en hechos concretos sin altera~ 

los. La prueba escrita de lo ocurrido, sin más. (36). 

Para obtener un buen estilo es necesario la aplica

ci6n de un lenguaje sencillo, variado, &gil, con la finalidad 

de informar con colorido y vitalidad, sin llegar al falseamie~ 

to de la infonnaci6n. 

El estilo es la personalidad del escritor, lo parti~ 
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larizante son aquellos tonos, matices y cualidades que se ti! 

nen para combinar, enlazar conceptos y componer una imagen de 

lo percibido, pero no estática sino que respire y se mueva, 

que haga temblar las fibras sentimentales del lector. (37) 

Al estilo lo conforman la cultura, la agudeza, la ob 

servaci6n, los sentimientos, la sensibilidad, las emociones y 

el dominio absoluto del lenguaje, y todos aquellos elementos 

que le dan entereza al ser humano; por lo que el estilo no es 

otra cosa que el hombre mismo. 

En slntesis, en el reportaje los hechos deben contaE 

se impersonalmente, brindando toda la información al receptor 

para que éste deduzca sus conclusiones, d~dole un sello pers9. 

nal a lo escrito, que permite una mayor libertad expresiva, 

la cual es limitada por la imperiosa obligaci6n de informar. 

Por tal motivo, el escritor de reportajes podrá imag.1.nar, in

terpretar, pero nunca fantasear, siempre tendrá presente que 

~l habla sobre personas reales y no de personajes inventa

dos. (38) 

Curtis D. Macoougall menciona que las caracter1sticas 

del estilo period1stico incluyen: 

l. Frases compactas, generalmente breves, con cada 

palabra seleccionada y colocada para un efecto 

m:!iximo. 

2. Pdrrafos cortos, sucintos, cada uno completo en 

s1 mismo y generalmente capaz de ser removido sin 



' 
-32-

destruir el sentido de una historia, 

3, Lenguaje breve, directo y simple, por medio de la 

eliminaci6n de palabras, frases y cl~usulas supe! 

fluas, y un énfasis adecuado, 

4. Objetividad, sin opiniones editoriales, sin ala

banzas ni elogios, sin superlativos, nombres y 

otras palabras dogmaticas imprudentes. 

5. Evitar la escritura "refinada", prefiriendo los 

verbos y nombres fuertes a las palabras y expre

siones trilladas, gastadas y obsoletas. 

6, Observancia de las reglas de la buena gram~tica y 

uso de las palabras. (J9) 
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2,l Origen 

La novela es fruto de la fantasía individual, del ju!:_ 

go libre de la 1maginaci6n creadora, 

Si bien la literatura española surge en el siglo XII 

con una obra ~pica y en verso: El poema del Mio Cid, los ante

cedentes de la prosa narra"iva deben ouscarse en el siglo XVI. 

~l Caballero Cifar es uno de los primeros lioros de caballe

ría en España, pues fue compuesto en los albores del siglo 

XIV. (1) Pero la que fija el g~ero y da lugar a una largu1si

ma serie de novelas de este tipo en todo el mundo es Bl Arnadis 

de Gaula que es la más notable por ser ante todo, segll.n opin:!6n 

de Men~ndez y Pelayo, "la epopeya de la fidelidad amorosa, el 

código del honor y de la cortesía que disciplin6 a muchas gen!:_ 

raciones". (2) 

Sin embargo, Juan Ignacio Ferreras dice que si la no

vela, como g6nero literario, requiere la existencia de un pro

tagonista y de un universo, no hay duda de que solamente des

pués de la aparici6n del individualismo podía aparecer tal no

vela como es el caso de La Celestina, Y agrega que, a su jui

cio, la novela del siglo XVI debe ser estudiada a partir de 

las siguientes tendencias: Novela amatoria, tambi~n llamada 

sentimental; La Celestina o novela dialogada; los libros de ca 

ballería; novela pastoril; novela hist6rica; novela griega o -· 

bizantina y cuentos y narraciones cortas. (3) 
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Novela amatoria. Se llama ast porque su tema central 

es el amor, el protagonista de este tipo de novelas es ante 

todo un amador, un pose1do de a~or. 

La novela amatoria apareci5 en 1430 ó 14J9 con la 

obra de Juan Rodrtguez de1 Padr6n, y se desarrolle durante 

más de un siglo. 

La Celestina o novela dialogada. Creada por el oach! 

ller Fernando de Rojas, divide en dos épocas la literatura de 

su tiempo. Su importancia viene principalmente del formidable 

realismo con que est:ln trazados sus personajes. Algunos trat~ 

distas opinan que si no hubiera existido Cervantes, ocuparla 

el primer lugar entre las obras de imaginaciOn compuestas en 

España. 

Aparte del valor filos6fico de la Tragicomedia, ~sta 

nos ofrece una serie de cuadros y costumbres de la España re

nacentista, pintados con insuperable maestrta y de una verac! 

dad que no ha sido valorada La pasi6n amorosa no ha enco~ 

trado antes ni después de esta obra lenguaje y expresi6n 

~adecuados. 

La Celestina narra los amores de calisto y Melioea; 

e1 joven enamorado de la doncella recaba la ayuda de la alca

hueta Celestina, consigue sus fines y muere trágicamente al 

fin de una de sus amorosas entrevistas; llelibea se suicida y 

la alcahueta muere a manos de los criados de Calisto, que pi

den mayor reparto en el bot1n; tambi~ serán ajusticiados los 
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criaaos. El mundo social representado en la obra podrf ser 

dividido como sigue: de una parte, Cal1sto y Melibea, los pa

dres de ésta y sus criados, grupo social alto, no arist6crata, 

pero i>ien situado econ6micamente. Del otro lado, la Celestina, 

las rameras y sus rufianes, grupo social bajo econ6micamente, 

Los contactos entre los dos mundos se hacen, sobre todo, a 

través de los criados y de las rameras. En resumen, la estru~ 

tura narrativa empleada permite la aparici6n de personajes y 

protagonistas de muy diverso origen social, Muestra as1 lo 

que tanú>ién se puede entender por .Lucha y conflictos de cla

se. (4) 

Libros de caballería. Los libros de caballer1a de

riva~ de la entra.":a de la edad media, son herederos de una t~ 

bla ~e valores medievales (amor, heroicidad, fe, sacrificio, 

fidelidad, etc.). En esto se parecen a la novela amatoria, 

pero se diferencian en que mientras que en esta Gltima 

se exalta un solo valor, el amor, el libro de caballer!a co~ 

bina ese amor todopoderoso con la heroicidad o la aventura b! 
lica: de esta manera, el tema se vuelve más amplio y más va

riada la acci6n. 

La primera mitad del siglo XVI marca la boga de la 

literatura caballeresca. Entre los muchos libros de este gén~ 

ro que por entonces se imprimieron, hay que mencionar, en el 

ciclo de los Palmerines: "El Palmer!n de Oliva", "El Palmerín 

de Inglaterra" y "Primale6n". 
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La novela pastoril. Como la amatoria centra toda su 

problemática en el amor, pero en este caso,y no en balde han 

pasado los años, el amor ya no es el amor cortés medieval, s~ 

no el cortesano, mds sutil, mds hecho de buenas maneras, me

nos apasionado en suma, porque el pastor será sobre todo un 

enamorado, pero no exactamente un pose1do de amor corno era en 

el caso de la novela amatoria. La primera novela española del 

gt;nero pastoril se debe a la creaci6n de Jorge Monternayor: 

Los siete libros de Diana. 

Novela histórica. Aunque Juan Ignacio Ferreras asien 

ta que la novela h1st6rica naci6 en el siglo XV, por lo menos, 

y se desarroll6 durante dos siglos, el XVI y XVII, Georg 

LUKács asegura que este tipo de novela naci6 a principios cel 

siglo xrx y aclara que desde luego, hay novelas de tema hist6 

rico ya en los siglos XVII y XVIII pero que son hist6ricas s~ 

lo por su temdtica puramente externa, por su apariencia. La 

más famosa novela hist6rica del siglo XVIII, El Castillo de 

~de Walpole, trata la :11storia como algo meramente su

perficial y no como la representaci6n artisticamente fiel de 

un periodo hist6rico concreto. 

Lo que se trata en la novela hist6rica, afirma Lu

kács, es demostrar, con medios pol1ticos, la existencia, el 

•ser asS. 11 de las circunstancias hist6ricas y sus personajes. 

Poco importa, pues, en la novela hist6rica la rela

ci6n de los grandes acontecimientos hist6ricos; se trata de 
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resucitar poéticamente a los seres humanos.que figuraron en 

esos acontecimientos. Lo importante es procurar la vivencia 

de los rn6vi1es sociales e individuales por los que los hom

bres pensaron, sintieron y actuaron precisamente del modo en 

que ocurrió en la realidad nist6rica. 

Walter Scott sobresale en este tipo de narrativa 

con sus obras: El waverley e ~· (5) 

Novela griega o bizantina. Se llama novela griega o 

bizantina a 1a novela grecorromana, ele la cual se han conser

vado muy pocos titules; es la novela clasica por excelencia, 

y estuvo presente en la cultura europea desde los primeros m~ 

mentes. El t~rmino de oizantino, aunque indica complejidad, 

no es aqu1 peyorativo. 

Esta novela es, en una primera acepci~n, la novela 

de Viajes y aventuras; novela abierta que puede tratar todos 

los temas, y que no ha terminado ni puede acabar mientras se 

escriban novelas. 

Se cree que el origen de esta novela es triple: una 

tradici6n clásica, la producci6n de libros de viajes y, fina! 

mente, la tradici6n o la utilizaci6n del marco narrativo. La 

tradici6n c1aa1ca esta representada por la traducci6n de 

obras griegas y latinas entre las que se pueden señalar las 

siguientes: Libro de Apolonio, El Leucipo y Cletifonte, ~ 

ria etiOpica, El asno de oro y Satiric&l. 
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Cuentos y narraciones cortas. Esta clasificaci6n 

puede abarcar desde la simple anécdota hasta el refrán, desde 

el cuento folcl6rico hasta el chiste jocoso. 

En el siglo XVI surge la figura de Juan de Tirnoneda, 

poeta, dramatrugo, impresor, autor de dos libros de auténticos 

cuentos titulados Buen aviso y Portacuentos. 

En el siglo XVI aparece también otro tipo de novela 

cpe no mencicria Juan Ignacio Ferreras y es la novela picaresca • 

Los protagonistas de la picaresca son j6venes que 

sirven a diversos amos, con lo que se ofrece campo apropiado 

a la sátira social. Emplean, para ganarse el sustento, la as

tucia y la malicia y la visión que ofrecen de la vida es ri-

sueña y divertida, sin desesperación ni amargos resabios. El 

medio ambiente hostil y duro agudiza el ingenio del picare y 

lo dota de socarroner1a y disimulo. El Lazarillo de Tormes 

de autor an6nimo, es la obra representativa de cate género.Es 

ante todc una narraci6n autobiográfica en la que el protago

nista relata, sin ningOn recato, sus aventuras, en~ las que i~ 

tercala toda clase de comentarios que en general son de ten

dencia moralizante. 

La prosa de esta novela es descuidada y pr6xima al 

lenguaje de la conversaci6n en los primeros decenios del si

glo. El estilo es sobrio y algo·seco, lo que no deJa de tener 

efectos c6micos en la narraci6n. 

Es una obra de car!cter sattrico, pues lo que en ella 
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cuenta no es el héroe sino los medios sociales por que atravi!:'. 

sa. Nos pone en contacto con el pintoresco mundo de los ciegos 

limosneros, los cl~rigos de aldea, los mesoneros y vecinos de 

las pequeñas villas, etcétera. Hay que hacer notar que el p1c~ 

ro se desentiende del pro~lema femenino y el vocablo amor est~ 

casi proscrito de este tipo de narraci6n. (6) 

Fue hasta el siglo XVII cuando se fincaron las bases 

de la verdadera novela con la publicaci6n de El ingenioso nidal 

go don Quijote de la Mancna de Miguel de Cervantes Saavedra, 

considerada la primera que abarcó todos Los géneros novelescos 

que hasta entonces se hab!an desarrollado independientes unos 

de otros: el caballeresco, el pastoril, ei sentimental, el pi

caresco, el de aventuras. Por otra parte, casi todas las fases 

de la vida del hombre están representadas por el personaje ce~ 

tral, los matices del corazón y de la mente, desae lo 

más noble y hennoso hasta lo más común y prosaico se presenta 

a lo largo de esta obra escrita en dos partes; la primera en 

1605 y la segunda en 1615. rn 

Los avances de la época moderna dieron origen a cam

bios sustanciales en la novela. Estudios e investigaciones so

bre la conducta social humana y las repercusiones de la revol!!_ 

ci6n industrial en la vida personal irotivaron un cambio en el 

enfoque novel1stico. Ya no s61o se escribieron relatos fanttis

ticos en 1nsulas imaginarias donde los protagonistas principa

les eran reyes, pr1nc1pes y princesas. En el siglo XIX entra

ron a figurar cano ternas, el drama de las actuaciones humanas, 
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la contemplaciOn ael pasado y las especulaciones futuras. 

En la ~poca actual se incursiona, ademgs, en los 

problemas de la convivencia familiar y social, en la pol1ti

ca, la ideolog1a, la moralidad y sus repercusiones en la co~

ducta humana. Los escritores, en la actualidad, tienen tem§t~ 

cas mas atrevidas, en~rgicas y espectaculares¡ abordadas, a 

veces, con escándalo. 

Pero queda una pregunta en el aire, ¿cuándo surge 

la novela moderna? Para aespejar esta interrogante recurrimos 

a Jacques sauvage quien refiere que Lionel stevenson sostiene 

que "hasta el siglo XVIII ia novela no puede considerarse un 

g6nero literario diferenciado"; en cuanto a las cualidades 

que distinguen a la novela de la tradicional prosa narrativa 

larga y de ficciOn, Stevenson se refiere a la "unidad estruc

tural, los personajes individualizados y la preponderante il~ 

siOn de realidad" (B). Además, como atestigua la siguiente 

afirmaci6n de Ernest A. Baker, entre la novela escrita por 

Defoe y a partir de tll, y las narraciones ficticias y largas 

y en prosa de las que por lo comün se consideran descendientes 

de aqutllla parece haber una ruptura: "Si consideramos retros

pectivamente las obras escritas en ingl6s antes de Richardso~ 

y Fielding o, en cualquier caso, antes de Defoe, dif1cilmente 

distinguiremos nada que responda inconfundiblomente a nuestra 

concepc15n moderna de la novela •• ,. En suma, la historia de 

los or1genes de la novela es historia de algo que no es toda

via la novela". {9) 
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Rec1procamente, como na dicho Nolfgang Kayser, la 

novela del siglo XVIII y la del XX difieren ligeramente, y <l:!!! 

bas son novela "moderna". "El que todav1a hoy numerosas nove

las del siglo XVIII mantengan su vitalidad muestra el escaso 

alcance de las variaciones de la forma a lo largo de estos 

dos siglos: fue entonces cuando surgió lo que acostumbramos a 

denominar novela moderna", (lO) 

otros factores especlf iccs que han de ser tenidos 

en cuenta por el historiador de la literatura que investiga 

los problemas planteados por la novela como nueva forma lite

raria son el auge de las clases medias profesionales y el 

.o.aarger de un pablico lector de clase media, (11) 

2, 2 Definicilln 

Analicemos algunas definiciones de novela: 

La preceptiva clásica, al definir la novela dice: 

"es una narración de hechos ficticios o reales pero posibles; 

constará de exposición, nudo y desenlace; tendrá verosimili

tud, fantas1a, variedad de episodios, personajes y unidaa". (121 

Katherine Lever: "Novela es una for~a de narraci6n 

de considerable extensi6n escrita en prosa que envolverá al 

lector en un mundo imaginado que es nuevo porque ha sido crea

do por el autor". (13) 

Abel cnevalley: "Novela es una ficci6n en prosa de 
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cierta extensi6n•. (14) 

E. M. Forster: "El aspecto fundamental de una novela 

es que cuenta una historia". Agrega: "Es el denominador comdn· 

a todas las novelas•. Explica que junto en la historia los ele-· 

mentos componentes de la novela son siete: La historia, la 

gente, el argumento, la fantasía, la profecía, la forma y el 

ritmo. (15) 

Irineo Martin Duque y M&ximo Fernández: "La novela 

es un relato, la narraciOn de una historia donde encontramos 

un complejo de emociones, ideas y acciones que constituyen un 

mundo imaginario cerrado, que exige unidad y respeto a sus le

yes (previamente establecidas por el escritor). Adem&s encie-

rra una visiOn o interpretaciOn muy subjetiva del ambiente que 

rodea al novelista•. (16). 

"La novela es una imagen de la vida, una trasposi

ci6n, una ilusi6n que no pretende ser mera transcripci6n, ya 

que logra hacer un mundo parecido al real en donde incluso la 

historia es m!ls ordenada y con mayor sentido; expresa un modo 

de ver la vida orgánica y total, en donde entran ideas de tipo 

religioso, filos6fics y político que aporta el novelista•. (17) 

Ian ;/att dice que novela es una representacHin ple

na y aut~ntica de experiencia humana, y est& obligada por ello 

a satisfacer a su lector con detalles de la historia tales co

mo la individualidad de los actores implicados y las particu-
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laridades de tiempo y lugar de sus acciones, detalles que son 

presentados a trav~s de un uso del lenguaje mucho más genera1 

mente referencial de lo que es comGn en otras formas litera

rias. (18) 

Leopoldo Ayala dice: "novela es una extensa, detall~ 

da y profunda narración en la que se describen sucesos, cara~ 

teres, pasiones y costumbres de personajes en una atmósfera 

que puede ser ficticia, real o ambas. La novela es la mas al

ta expresión en prosa de la lengua escrita". (19) 

Juan Ignacio Ferreras asienta: "Se entiende por no

vela la historia problemática de un individuo o protagonista, 

y un universo. Habrá, pues, y Siempre en una novela: protago

nista, universa novelesco y una serie de relaciones entre los 

dos". (20) 

Para el autor de este trabajo, novela es una narra

ción en prosa, de mayor extensi6n que el cuento. La historia 

y los protagonistas est&n encuadrados en un ambiente creado 

por el autor. 

2.3 Estructura 

El modo en que están organizados los elementos const~ 

tutivos de la novela es lo que se conoce como estructura. 

En su forma más simple, la novela consta de un princ:!,. 

pio, un nudo y un desenlace. Además de estas partes esenciales 
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en toda novela se pueden encontrar los siguientes elementos: 

acci6n, personajes y ambiente. 

El principio de una novela, igual que todo escrito 

literario, debe ser impactante, capaz de atraer al lector. 

Por ser la entrada, el principio debe abrir las puertas del 

ánimo del lector de la manera más apropiada, atrayéndola me

diante el interés, la curiosidad, la presentaci6n sintética, 

inconclusa o si:igestiva. Ya que un objetivo es atraer al lec

tor, en esta parte introductoria debe desecharse todo elemen

to que pueda resultar chocante o dificultosa con el fin de 

que el lector con gusto se introduzca en lo medular de lo es

crito. Aqu1 se dan los antecedentes, se esboza el tema cen

tral del relato. 

~· también llamado cuerpo, es la parte funda

mental de la narraci6n. Es la etapa en la que el autor expone 

con detalles la sit_uación planteada al principio, proponiéndg_ 

lo con todas las circunstancias relevantes para que el lector 

tenga un conocimiento cabal del relato. Aqu1 se establece la 

atm6sfera f!sica y emotiva que envuelve a los participantes 

y se cuenta cómo el problema planteado al principio del rela

to va aumentando paulatinamente, provocando crisis sucesivas 

hasta culminar en el clímax. 

El desenlace es la porción Ultima de la narración; 

además de concordar con el arranque, debe ser una adecuada c2 

ronación de la parte medular aunque sin descartar los finales 
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inesperados. Por lo general el desenlace, en calidad de bro

che del escrito, ha de ser estructurado de modo que resulte 

una consecuencia natural o 16gfca de lo expuesto en las dos 

partes anteriores, sobre todo aquello que se puso en relfeve. 

En suma, esta parte es la llltima etapa de la secuencia narr~ 

tiva, en la que se pone final al conflicto, casi siempre re~ 

tituyendo cierto equilibrio a la situaci6n. (21) 

Al referirse al tema de la estructura literaria, 

Jacques Sauvage dice: "Se entiende por estructura de la nov~ 

la, como de la literatura en general, el modo en que están 

dispuestos y organizados los elementos más allá de las ~ala

bras. La estructura implica siempre un proceso de construc

ci6n. El estudio de la novela en términos de estructura pro

cede a un nivel analítico, tllcnico y funcional; el factor 

del significado no interviene, prácticamente, en él". (22) 

Más adelante el mismo autor agrega: "Conceptos ta

les como trama, personaje y punto de vista pueden considera.;: 

se entonces principios estructurales, esto es, ?rincipios 

que definen la configuraci6n del libro. Estructuralmlt!nte ha

blando una trama es una concatenaci6n de episodios y un epi

sodio una concatenaci6n de eventos. En tl!rminos de estructu

ra, un personaje puede ser un complejo de disposiciones y 

rasgos, un 'centro de composición', etc. Además, en la medi

da en que ·forma parte del tratamiento de la novela, más que 

de su objeto, el personaje es también en otro aspecto un el~ 

mento de la estructura ••• • (23) 
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El punto de vista juega un importante papel en la 

estructura de la novela porque todo lo que se presenta en el 

relato se debe a la perspectiva de la conciencia del autor. 

En cuanto al concepto de forma, Jacques Sauvage di

ce que implica significado e integracHin. Afirma: "Forma es 

estructura significativa¡ es a la estructura lo que el ritmo 

es al metro. Podemos decir que una novela toma forma o sign~ 

ficado en la medida en que con sigue integraci6n. El estudio 

de la novela en términos de forma procede a un nivel sintét~ 

co, temático y simb6lico. La novela se ve entonces como suma 

trascendente de sus interrelaciones significativas. Entonces 

los personajes no son meros 'hilos' o medios para un fin es

pectfico sino medios orgánicos a través de los cuales se ca~ 

ta la realidad. La personificación, dicho con otras palabras, 

se ha hecho temática. El estudio de la novela en términos de 

forma mostrará la importancia temática del punto de vis-

ta ••• • (24) 

Trama es otro elemento estructural considerado por 

Jacques Sauvage, es la cadena de los episodios de la novela 

causal.Jllente relacionados. 

La novela puede lograr integración en la medida en 

que su trama tenga una incidencia en el tema, lo que equivale 

a traducir en términos operativos los conceptos de forma y 

significado. 

Como se ve, Jacques Sauvage no sólo se refiere a la 
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estructura de un escrito literario sino que toma en cuenta 

todos los elementos estructurales que el novelista puede uti 

lizar para crear su obra narrativa. 

Veamos en otro apartado específico cuáles son los 

elementos, que segdn otros tratadistas, consideran forman 

parte sustancial en una novela. 

2. 4 Elementos 

Varios autores coinciden en señalar que son tres 

los elementos principales en una narraci6n literaria: acci6n, 

personajes y ambiente. En cambio E. M. Forster afirma que en 

una novela intervienen siete elementos. 

Analicemos cada uno de los elementos que se mencio--

nan: 

al ~· Son las diferentes actividades que real:!:, 

zan los pet·-sonajes principales y secundarios¡ el suceder fi~ 

ticio integrado por una serie de sucesos, trabajos o movi

mientos que giren en torno a una idea central, desarroll!ind2 

se con intensidad progresiva, al mismo tiempo que se acre

cienta el interés hasta llegar a un punto culminante. (25) 

b) Personajes. Son los seres humanos, sobrenaturales 

o sirob6licos que adquieren vida en la narraci6n; los entes 

creados por la imaginaci6n del autor que expresan ideas y em~ 

ciones, tienen vol'. y caracteres propios¡ generalmente son -in-
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ventados con base en la conjugaci6n de rasgos tomados de dife 

rentes personas reales, conocidas por el autor. 

El número de personajes que intervienen en una nove

la es muy variable, pero siempre hay uno o unos que destac~n, 

a éstos se les denomina personajes principales: son los que 

llevan la batuta del relato, refiriéndose a la realización de 

- acciones, si faltaran no habr1a novela; después vienen los s~ 

cundarios, que influyen notoriamente en las acciones del pri~ 

cipal, y luego tendriam?s a los incidentales que aparecen br~ 

vemente en la obra, realizando actividades necesarias para el 

desarrollo de la novela, pero que aparentemente no importa 

quién las haga. 

E. M. Forster divide a los p~rsonajes en planos y re 

dondes. 

Los personajes planos se llamaban 11 humores 11 en el si 

glo XVII; unas veces se les llama estereotipos, y otras, 

caricaturas. En su forma m5:s pura se construyen en torno 

a una sola idea o cualidad. Una de las ventajas de los 

personajes planos -dice Forster- es que se les reconoce 

flicilmente. Son reconocidos por el ojo emocional del lec

tor. Otra segunda ventaja, es que son fáciles de recordar. 

Permanecen inalterables en la mente del lector porque la.s 

circunstancias no los cambian. 

Los personajes redondos son capaces de sorprender de 
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un modo convincente. Si un personaje nunca sorprende -asegu

ra Forster- es un personaje plano. si no convence, finge ser 

redondo pero es plano. Un personaje redondo trae consigo lo 

imprevisible de la vida -de la vida en las páginas de un li-

bro-. Y al utilizarlo, unas veces solo y más a menudo combi-

nándolo con los demás de su especie, el novelista logra su te_ 

rea de aclimatación y armoniza el género humano con los demás 

aspectos de su obra. (2 6) 

c) Ambiente. Es el medio espacial, emotivo y tempo-

ral en el que se desarrolla la acci6n, el lugar y época en 

que viven los personajes. Existe la siguiente subdivisión: 

Ambiente espacial, ambiente emotivo y ambiente temporal. 

Ambiente espacial. Se destacan las condiciones físi-

co geográficas que influyen en el relato¡ por ejemplo, si la 

acción sucede en la ciudad. un pueblo, en el campo, en una ce_ 

sa, en el universo, etc. 

Ambiente emotivo. Es la atmósfera sentimental, moral, 

que se respira a lo largo de la novela¡ puede ser de paz, de 

angustia, de miedo, de alegria, de tristeza, de guerra, etc. 

Ambiente temooral. Este abarca, primordialmente, dos 

casos; cuánto tiempo dura la acción: un d1a, un segundo, cien 

años¡ y en qué época sucedió. 

Los componentes que asegura Forster existen en una 

narración literaria son: la historia, la gente, el argumento, 
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la fantas!a, la profec!a, la forma y el ritmo. (27) 

La historia, segnn Forster, ee el aspecto fundamen

tal sin el cual no puede existi.r una novela. Es el denominador 

com1in. Es el hilo conductor. Es una narraci6n de sucesos orde

nados en su orden temporal. 

Después de saber qué ocurri6, dice Forster, enseguida 

preguntamos a quién le ocurri6. 

Y aparecen los autores de la historia, que el autor 

mencionado engloba bajo la denominaci6n de la gente. 

El novelista para crear sus personajes emplea dos me

canismos. El primero es la utilizaci6n de diferentes tipos. 

El segundo se relaciona con el punto de vista. 

En la util1zaci6n de los diferent.es tipos, los perso

najes los divide en planos y redondos. (Explicados en el apar

tado anterior). 

Argumento. Un argumento es también una na=aci6n de 

sucesos, pero el ~nfasis -dice Forster- recae en la causalidad. 

Ejemplo: Una historia es: "El rey muri6 y lu.go muri6 la reina" 

Un argumento es: "El rey murió y luego la reina muri6 de pe-· 

na". Se conserva el orden temporal, pero se ve eclipsado por 

la sensación de causalidad. O también: "La reina muri6, nadie 

sabía por qué, hasta que se descubrió que fue de pena por la 

maerte del rey•. 
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Consideremos la muerte de la reina -sigue ejemplifi

cando Forster-. Si es una historia, preguntaremos: •¿y luego, 

qui! pas6?" Si es un argumento, preguntaremos: "¿Por qui!?" C:s

ta es la diferencia fundamental entre estos dos aspecto~ de 

la novela. Un argumento no puede contarse a un pfil>lico de tr~ 

gloditas boquiabiertos, ni a un pGblico del cine. A éstos s6-

lo les mantiene despiertos el "y luego ••• , y luego ••• "; no 

pueden aportar más que curiosidad. Y un argumento exige inte

ligencia y memoria. Concluye Forster: "Si queremos comprender 

el argumento debemos añadir inteligencia y memoria, pues la 

memoria y la inteligencia se hallan íntimamente relacionadas, 

sin recordar no podemos entender. Si cuando muere la reina h~ 

mos olvidado la existencia del rey, nunca descubriremos lo 

que caus6 la muerte". 

La fantasía. Implica lo sobrenatural, pero no necesi 

ta expresarse. Los escritores se valen de estos artificios p~ 

ra darle una vena fantástica a sus obras: La introducción de 

diosas, fantasmas, ángeles, monos, JtXJnstruos, enanos o brujas 

en la vida ordinaria; la introducci6n de hombres corrientes 

en una tierra de nadie, sea el futuro, el pasado, el interior 

de la tierra o la cuarta dimcnsHin, artificios que no tienen 

por qué pasarse de moda; se les ocurrirán de manera natural 

a escritores de cierta sensibilidad. 

Profec1a. Se refiere a cierto acento de la voz del 

novelista, puede llevar únpl!citas cualquiera de las creen

cias que han dominado a la humanidad: cristianismo, budismo, 
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dualismo, sataniS1110 o simplemen.te el amor y el odio humanos 

elevados a tal potencia que desbordan sus receptáculos norma

les; pero no preocupa dírectilrt1ente qué visi6n concreta del 

mundo se recomienda, Es lo implícito lo que tiene signifi~•do 

y se irá filtrando por las frases del novelista. 

Este aspecto profético de la novela exige del lector: 

humildad y la suspensión del sentido del humor. La humildad 

es una cualidad que sólo inspira una moderada admiración. El 

sentido del humor, en cambio est& fuera del lugar; esa estim~ 

ble prenda del hombre educado -afirma Forster- debe apartarse 

a un lado. 

~ Se refiere a la configuración de una obra li

teraria. Esta, al presentarse, adopta una expresión mediante 

la cual hace gráficos los caracteres estéticos con los cua

les se diferencia de otras obras literarias. 

Forster dice que la forma es un aspecto estético de 

la novela y que, aunque puede nutrirse de cualquier cosa, de 

cualquier elemento -personajes, escenas, palabras- 1 se nutre 

sobre todo del argumento. 

Hay dos tipos de forma: la interna y la exte:rna. 

La forma interna comprende al proceso de gestación y 

conforrnaci6n individual del contenido espec1f ico de una crea

ci6n literaria. En otras palabras, la forma interna consiste 

en la estructura y manera de presentar los sucesos que se r~

latan y las vivencias eniocionales que se expresan. 
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La forma externa se refiere al conjunto de caracte-

r!sticas de orden técnico, es decir, esta fonna resulta del 

empleo espont§neo de las figuras y recursos estil!sticos que 

hacen viva la presentaci6n y la estructura. 

~· Al referirse Forster al Gltimo de los elemen

tos constitutivos de la novela y que él llama aspectos, dice 

que hay momentos en que la pequeña frase lo significa todo p~ 

ra el lector, y hay momentos en que no significa nada y se o! 

vida. Esta es, a nuestro entender -asegura-, la funci6n del 

ritJno en la novela: no estar presente todo el tiempo -como la 

forma-, sino llenarnos de sorpresa, frescor y esperan2a con 

sus hermosas apariciones y desapariciones. 

Mal llevado, el ritmo resulta sumamente aburrido; se 

endurece; formando un s!mbolo, y en lugar de movernos con él, 

nos hace tropezar. El ritmo es dif!cil que puedan conseguirlo 

escritores que planean sus libros de antemano; tiene que na

cer de un impulso momentáneo, producirse cuando se alcanza el 

intervalo correcto. Pero el efecto es exquisito; puede obte

nerse sin mutilar a los personajes y mitiga nuestra necesidad 

de \Jna forma exterior. 

2.5 Cualidades estilísticas 

Estilo es el arte de expresar los pensamientos, con 

sello individual; aBemás, el arte de sacarlos de la nada, de 

combinarlos, de ·fecundarlos. (28) 
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Por eso, el estilo es la personalidad del escritor, 

lo particular. Son aquellos tonos, matices y cualidades 

que se tienen para combinar, enlazar conceptos y componer una 

imagen de lo percibido, de manera que haga vibrar las fibras 

sentimentales del lector. 

Al estilo lo conforman la cultura, la agudeza, la o~ 

servación, los sentimientos, la sensibilidad, las emociones y 

el dominio absoluto del lenguaje y todos aquellos elementos 

que le dan entereza al ser humano; por lo que el estilo, como 

afirma Buffon, no es otra cosa que el hombre mismo. (29) 

El escritor, con el afán de alcanzar ese sello pro

pio, se vale de diversos recursos estil!sticos, emplea pecu

liaridades del lenguaje y originalidad en la presentación, e~ 

posición o conclusión de la obra. 

~anejando hábilmente estos recursos, cada autor con

forma su estilo. 

RaGl H. Castagnino: "Literatura es todo escrito con 

lenguaje creativo, coherente, claro, que transmite una viven

cia, hecho, situaci6n o acontecimiento, con estilo personal y 

coloreando todo lo que describe o narra". (30) 

En seguida tomamos nota de lo que afirman Roland 

Bourneauf y fl6al Ouellet: "Para que la his~oria de la novela 

sea comprendida y aceptada por el pG.blico se vale de la narr!!_ 

cí:6n, la descripci6n, el di&logo, las anácdotas, la transcrie_. 
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ci6n de cartas o documentos; de un, lenguaje sencillo y ameno, 

c¡ue en ocasiones utiliza frases cargadas de fuerte significa

do connotativo, todo esto ensamblado de tal manera que constr:!! 

ya un mosaico veros!mil". (31) 

La libertad de estilo es inherente a la técnica lit~ 

raria. El escritor, dice Alejandro Iñigo, maneja con mayor 

libertad el estilo. Narra, describe, analiza y busca sus efeE 

tos mediante juegos de luces y sombras para producir la atm6~ 

fera deseada con el manejo de figuras y uso de metáforas. Sea 

un tema imaginario o basado en la realidad. (32). 

Es oportuna la aclaraci6n que hace Arturo Souto: Por 

lenguaje literario tampoco deben entenderse la afectaci6n, la 

elocuencia, la pedantería; más adelante define el lenguaje l! 

terario como "expresión de extraordinaria significación" y t~ 

bién asienta que "el lenguaje literario no es algo sustancial 

mente diferente al comdn, sino el uso extraordinario que se 

hace del mismo, algo que aspira a ir más allá de la comunica

ción inmediata y práctica, algo que quiere trascender y perd:!! 

rar". (33) 

El lenguaje literario foI11la parte del estilo, pero 

no ea lo mismo. I::st! incluido en él, pero el estilo, más cGlll

plejo, lo abarca. El estilo de una obra literaria es un movi

miento !ntegro que comprende a la vez muchos planos: la ento

naci6n, la fonología, la morfosintaxis, el léxico, la semánt! 

ca, la retórica, la compoeici6n, los t6picos, la temática, 
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los ambientes, los personajes e incluso las ideas mismas. El 

estilo no es tanto una cosa como una visi6n, (34) 

En síntesis, la povela emplea las fonnas del dificur

so como descripci6n, narraci6n, exposici6n y diálogo en !ius 

distintas modalidades. 

Utiliza, además, las diferentes figuras literarias: 

metáfora, comparaci6n, prosopopeya, alegoría, ep1teto, parad~ 

ja, sinécdoque, metonimia, s1mil, hipérbole, 

Con manejo particular de estos recursos literarios, 

el escritor crea su propio estilo y se reitera: estilo es la 

personalidad del escritor. 

Para concluir se dir~ con las palabras de Arturo So~ 

to: "el lenguaje literario es sobre todas las cosas, autenti

cidad". Es más poético, más auténtico decir: "Lo que pasa en 

la calle" a decir: "Los eventos consuetudinarios que aconte

cen en la rda". (35) 
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En este copítulo se centrar& el propósito funda:men-

tal de este estudio: mostrar que el periodismo, concretamerr 

te el reportaje, utiliza la técnica literaria y que, gracias 

a la habilidad del escritor-periodista, el reportaje puede 

convertirse en novela y la novela, en reportaje. 

3.1 Cualidades an6logas 

Empecemos por ver las analogías entre estos dos gén~ 

ros, con el anS1isis de sus características desde el proceso 

creador: 

al Investigaci6n. Aunque no con el rigor que lo hace 

el reportero, el novelista recurre al empleo de algunas de 

las técnicas de investigación para recopilar material y ex

traer de la realidad social los temas y personajes que le se~ 

virán para el desarrollo de la trama. El escritor s6lo to~a 

algunos datos, aquellos que generan .la idea central; el resto 

de la historia emanará de su imaginación; pues, como dice 

Katherine Lever, "novela es una forma de narración de consid~ 

rable extensión escrita en prosa que involucra al lector en 

un mundo imaginado que es nuevo porque ha sido creado por el 

autor". (1) 

- Mientras que Neale Cople, refiriéndose al proceso 

creador del reportaje, dice: "El germen que produce los buenos 

reportajes profundos es una idea, que a su vez es el resultado 

de la capacidad para imaginar, para soñar, para crear. La ,idea 
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que le da vida es hija de la irna9inaci6n creadora". Y ensegu.!_ 

da agrega: "Ahondar es sin6nirno de investigar; es una cuali

dad que debe adquirirse pues nadie nace con ella". (2) 

b) Técnica narrativa. Para analizar esta cualidad 

af1n al reportaje y a la novela se revisará, primero, el co~ 

cepto que M&ximo Simpson emite sobre el género periodístico 

y después, la opini6n que tienen Roland Bourneuf y Rl'ial 

Ouellet sobre el género literario. 

"Reportaje -dice Máximo Simpson- es una narraci6n i~ 

formativa en la cual la anécdota, la noticia, la cr6nica, la 

entrevia:ta o la biograf!a están interrelacionados con los faE 

tares sociales estructurales, lo que permite eXplicar y conf~ 

rir significación a situaciones y acontecimientos; constituye, 

por ello, la investigaci6n de un tema de interés social en el 

que, con estructura y estilo periodístico, se proporcionan an 

tecedentes, conparaciones y consecuencias, sobre la base de 

una hip6tesis de trabajo y un marco de referencia te6rico pr~ 

viamente establecido". (3) 

Ahora veremos lo que de la novela afinnan Bourneuf 

y Ouellet: "para que la historia de la novela sea comprendida 

y aceptada por el püblico se vale de la n'arraci6n, la descri.E. 

ci6n, el diálogo, las anécdotas, la transcripción de cartas o 

doc\llllentos; de un lenguaje sencillo y ameno, que en ocasiones 

utiliza frases cargadas de fuerte significado connotativo, t2 

do esto ensamblado de tal manera que construya un mosaico ve-
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ros!mil". (4) 

De lo anterior se deduce que a1!1bos géneros tienen l_! 

bertad expositiva y recurren, para agilizar su relato y darle 

fuerza y colorido a la narraci6n, a las distintas formas del 

discurso y a las figuras literarias. 

Cuando el escritor-periodista sabe manejar adecuada

mente los recursos literarios mencionados, logra un escrito 

capas de excitar el interés, mantener la atenci6n, despertar 

la curiosidad. 

Por su parte, Schoke l a firma que hay dos clases de 

interl!s en una narraci6n: intelectual y emocional. Al interés 

intelectual -dice- se le puede llamar sencillamente curiosi-

dad que es un af~ por conocer lo que no sabemos o lo que sa

bemos a medias. 

En cambio, sigue diciendo Schokel, una narraci6n que 

ha interesado por el valor emocional, por el humanismo, la 

volvemos a leer cada vez con mSs placer. El interés humano es 

algo que perdura a través de las edades. El valor humano de 

la emoci6n trasciende las fronteras. Una narraci6n de argume~ 

to sencillo puede alcanzar cimas de arte por la emoci6n. Por 

lo contrario, un gran argumento pierde la mitad de sus posibi 

lidades -casi deja de ser gran argumento- si su interés emo

cional humano es pobre. (5) 

Observemos la vida humana, las situaciones reales, 

los caracteres de nuestros conocidos, las incidencias inespe-
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radas, el lenguaje natural, los sentimientos aut4!nticos: es 

la base para narrar bie~. (6) 

En resumen, tanto el reportaje como la novela rell.nen 

estas características presentando un relato dinSmico en la a~ 

ci6n y preciso en el planteamiento. 

c) Estructura. Aunque con algunas variables, la es

tructura del reportaje consta, al igual que la de la novela, 

de un principio, un nudo y un desenlace. 

En un reportaje podemos identificar también tres el~ 

mentes caracter!sticos de una novela: acci6n, personajes y 11!!! 

biente. 

Una de las principales variables que encontramos o 

que podemos encontrar es el suceder ficticio en el desarrollo 

de la acc16n de la novela; en tanto que en el reportaje se 

muestra en fonna objetiva y totalizadora la realidad, sin cam 

biar, tergiversar o imaginar datos y situaciones. La novela 

es veros!mil; el reportaje, veraz. Para ser verosímil -dice 

Hanlet-, "no basta con que los hechos sean verdaderos, es pr~ 

ciso que lo parezcan para ser bien comprendidos; hay que pre

sentarlos como verosímiles, indicando causas y motivos de las 

acciones y el modo como tales hechos se han producido". "Lo 

verosímil, en esencia, es lo que impresiona por su verdad ªll!!. 

que no haya sucedido nunca". (7) 

En los personajes, la disimilitud que podemos encon-
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trar es que en el reportaje existen personas, gente de carne 

y hueso que sufre o goza los acontecimientos; mientras que en 

la novela son los entes que adquieren vida en la narraci6n, 

son seres creados por la imaginaci6n del autor que expres1·n 

ideas y emociones, tienen voz y caracteres propios; general

mente inventados con baoe en la conjunción de rasgos tú~ados 

de diferentes personas reales, conocidas por el autor, pero 

no se descarta la posibilidad de que en algunas novelas los 

personajes sean reales. 

El ambiente es otro elemento análogo en la novela y 

el reportaje ya que es el medio espacial, emotivo y temporal 

en el que se desarrolla la acci6n, el lugar y época en que v~ 

ven los personajes centrales y secundarios. 

Hasta aqu!. hemos visto las cualidades comunes a am

bos géneros, en forma teórica; enseguida transcribiremos fra~ 

·mantos de escritos period!sticos y literarios, para que en su 

contexto se identifiquen las cualidades estil!sticas afines: 

Ejemplo de reportaje: 

VENTOTENE 

John Steinbeck 

En la sala de guardia, el comodoro de la misi6n 

naval se sentó a la cabecera de la mesa. Vest!a de caqui, 11~ 

vaba la camisa un poco abierta y las mangas subidas. Ten!a un 

casco, que dej6 sobre la mesa delante de él, al igual que una 
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ametralladora de mano. 

-Iré a hacerme cargo de los rendidos -dijo. Y pronun

ct6 los nombres de cinco Sl)ldados que iban a acompañarle-. Los 

dem~s que nos sigan tan pronto como puedan acomodarse en la 

lancha de desembarco -<lijo.al oficial a cargo-. Haga arriar el 

ballenero. 

La cubierta estaba 1t1Uy oscura. Se deb1a tener mucho 

cuidado. Los botes colgaban por la parte de afuera como cuel

gan siempre en los preliminares de toda operaci6n. Unos marin~ 

ros bajaron el ballenero. Primero, lo pusieron al mismo nivel 

que la cubierta, para que los hombres pudieran entrar en él. 

Adentro ya iban un timonel y un maquinista. Cinco oficiales, 

armados con ametralladoras de mano se encaramaron sobre la ba

randilla y saltaron despu6s al bote. Cada hombre llevaba en su 

ametralladora un tambor completo de balas, y otro en una bolsa. 

El bote fue bajado del todo y en el preciso momento de tocar 

el agua, el maquinista lo puso en marcha. Sl bote se puso en 

.!Tl:>vi.miento y, dando una vuelta, qued6 en direcci6n a la isla. 

Era un trabajo de adivinación porque, en realidad, casi no se 

ve1a la costa. El comodoro dijo: 

-Hemos de procurar apresarlos y desarmarlos antes de 

que cambien de opini6n. No les demos tiempo, no sabemos qué p~ 

dr1an hacer. -Y a los· hombres-: No hagan nada al azar. Dispa

ren en cuanto noten el más leve signo de rebeld1a. 

El bote se deslizaba hacia la oscura costa, con su m~ 
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tor parado y silencioso. 

Hay ocasiones en que el elemento suerte está tan pr~ 

sente en una operaci6n que el sentido del niedo desaparece. 

As! fue en la invasi6n de la isla de Ventotene, llevada a 

efecto por cinco hombres en un ballenero. Cinco hombres que 

sab!an que en la isla había un aparato de radar alem&n y que 

hab1a algunos alemanes a su cuidado; pero que no sab!an que 

estos hombres eran ochenta y siete y que estaban, además, per 

fectamente armados con ametralladoras y cañones, ni sabían 

que dispon1an de alimentos y munici6n para seis semanas por 

lo menos. Sab!an, eso s1, que los italianos que había en la 

isla habían lanzado cohetes blancos, en señal de rendici6n. 

El puerto de Ventotene es una estrecha caleta que 

termina contra una escolladera en forma de anfiteatro, en la 

parte frontal del semicírculo se levanta la ciudad, como so

bre el agua. A la izquierda de la caleta, hay un muelle y un 

pequeño rompeolas que protege al muelle del oleaje. Y a la i~ 

quierda del muelle, finalmente, hay otra caleta, muy parecida 

a un puerto y que no obstante, no lo es en absoluto. 

El ballenero, con los cinco hombres adentro, se apr2 

xim!S a la oscura isla. Cuando estuvo cerca de ella, el capi

tán encendi6 una linterna, la luz de la cual mostr6 una pro

funda calita. Naturalmente, él pens6 que se trataba de un 

puerto, e hizo costear al bote por ella. Luego, la luz volvi6 

a encenderse par~, recorriendo el lugar, mostrar a los hCltlbreS· 

de que no se encontraban en et puerto auténtico, sino en una 
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sencilla calita, 

El ballenero Y01Yi6 a ponerse en marcha y, dirigién

dose hacia fuera, llegO a lo que parec!a un banco de arena 

sobresaliendo del agua. Y de nuevo la luz se encendi6, y se 

vio que era un rompeolas. Una vez más, el bote volvi6 a mover 

se. Pero ya hab1an sido consumidos diez minutos en la búsque

da. Por tercera vez se prob6; y el bote entonces, hall6 por 

fin la entrada al verdadero puerto, en el que definitivamente 

se adentr6, Justo cuando el ballenero llegaba al muelle, lle

g6 el ruido de una explosi6n desde detrás del rompeolas, se

guido del rumor de pies corriendo, Luego, sobre la escollera, 

otra explosi6n. Y luego otras, como sobre la colina. 

Nada hab1a que hacer, salvo continuar avanzando. El 

ballenero atrac6, y los cinco hombres saltaron a tierra. De

tr6s del rompeolas hab!a un bote E alem6n, junto al que había 

un soldado germano, Era él, que había lanzado una granada de 

mano al ballenero, intentando hundirlo. Uno de los oficiales 

americanos corri6 hacia él; y el alem6n, con un r6pido movi

miento, sac6 su pistola Luger y la arroj6 al mar, tras de lo 

cual coloc6 ambas manos por encima de su cabeza. El potente 

haz de luz de una linterna le rode6. Y el oficial que lo ha

b1a capturado lo empuj6 hacia el ballenero y lo dej6 bajo la 

custodia del maquinista. 

De ·1a colina, descendía una multitud de italianos 

que iban gritando: -1Rendici6n! ¡Rendici6n! 
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Y que al llegar, arrojaban los rifles al suelo en un 

desordenado mont6n. El comodoro señal6 hacia un lugar del mu~ 

lle. 

- l\grupadlos allí -dijo. Y luego, a los italiano~-: 

Entregad todo lo que llevéis y permaneced en orden all!. 

Varios haces de luz cruzaban ahora la tierra. Los 

cinco americanos permanecían unos junto a los otros, con sus 

ametralladoras listas, mientras los carabinieri italianos 

iban apilando sus armas. Todos parecían confusos y asustados. 

La gente deseaba permanecer cerca para ver a los ar.iericanos, 

y los feos hocicos de sus ametralladoras les hacían retroce

der, sin embargo. Aunque no es tranquilizador ser uno de los 

hombres de un grupo de cinco que tenga encañonados con ametr~ 

lladoras a otros doscientos cincuenta, por mucho que éstos se 

hayan rendido. 

Todos los italianos hablaban. Y nadie escuchaba, na-

. die deseaba escuchar. De pronto, atravesando las filas, apar~ 

ci6 un hombre singular, un hombre de cabello gris, alto y vi~ 

jo, vestido con una pijama rosa. Cruz6 por entre todos los vo 

cingleros cnrabinieri y dijo: 

-Yo hablo inglés. 

Inmediatamente se hizo el silencio, y el anillo de 

rostros se mostró ansioso a la luz de las linternas. 

-Estoy aquí, cO?ll:J prisionero político, desde hace 
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tres años. Algo hab1a que, pese a que llevara una pijama de 

color rosa, evitaba que la cosa pareciera graciosa. Era un 

hombre de gran dignidad, tanta como para contrarrestar el 

efecto que puBiera causar el color de su pijama. 

-¿Qué fueron esas explosíones? 

-Los alemanes -repuso el hombre-. Hay ochenta y sie

te alemanes aquí. Estaban preparados para dispararles con nu

merosos cañones. Pero al verlos desembarcar tropas en el fal

so puerto y, después, también en el rompeolas, han pensado 

que estaban rodeados y se han retirado. Ahora van volando con 

dinamita todos los sitios por los que atraviesan. 

-¿Cuándo hemos desembarcado tropas? -se extrañó el 

comodoro haciendo una mueca. Y luego, comprendiendo-: ;Ah,sí! 

A uno de los soldados le dio un escalofrío y sonrió 

al comodoro. 

-No me gustar1a nada que vinieran ahora los alemanes 

-dijo. 

-Y yo no quiero ni pensar que puedan venir -respondió 

el comodoro. Y se dirigió de nuevo al viejo del pijana-: ¿Adó~ 

de han ido los alemanes? 

-A su estación de radar, a destruirla. Y luego tal 

vez· vayan a los atrincheramientos que tienen esparcidos por 

la colina. Creo que probarán a contenerlos allí. 
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Fue en este momento cuando una gran explosión llegó. 

hasta ellos, y vieron c6m:> todo se convert1a en fuego en la 

parte de atrás de la colina, un fuego de considerables dimen

s¡ones que llegaban a iluminar el pequeño muelle y la enirada 

de la bah1a. 

- Debe de ser la estación de radar -dijo el hombre 

viejo-. Ha sido una lástima -contest6 el comodoro. 

Aún más italianos descendieron de la colina. Y todos 

depositaron sus armas junto a las ya amontonadas en el suelo. 

Parec1an estar muy contentos de perderlos de vista. Se ve1a 

que nunca les hab1an causado demasiada alegria sus rifles. 

Los cinco americanos estaban inquietos. Hab1an quit~ 

do el seguro a sus ametralladoras, y sus ojos se movían sin 

descanso por entre el grupo de italianos. La luz que llegaba 

de los edificios incendiados de la colina formaba graves som

bras en la parte de atrás de las casas que se levantaban en 

el muelle. El comodoro dijo suavemente. 

-Desear1a que nuestros soldados estuvieran ya aquí. 

Si "Jerry" descubre que somos sólo cinco hombres, no doy ni 

cinco centavos por nuestro pellejo. 

En seguida, lleg6 el ruido del motor de un bote, y 

el comodoro sonri6 con satisfacción. Los cuarenta y tres so1 

dados estaban acercándose al litoral. 

-Háganle una señal al timonel -dijo el comodoro-. 
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Muéstrenles por d6nde deben ven ir ..• " (8) 

Veamos ahora, un ejemplo de novela. 

"El establo del gobernador era, ciertamente, unan a

ravilla: maravilla desde el punto de vista de las ambiciones 

cornercfales de un antiguo repartidor de leche a domicilio. 

Ibáñez había vaciado allí los sueños de su juventud miserable, 

y luego, con la experiencia engendradora de nuevas aspiracio

nes, habfa acabado por superarse. Un inglés de Jersey, descu

bierto por él no se sabía c6rno, le regenteaba el establecimie~ 

to con gran pericia, esto es, en completa arnton!a con los may~ 

res adelantos de la industria de la leche. Toda la instalaci6n 

era perfecta o poco menos. Los cobertizos, la lechería, los 

corrales rebosaban prosperidad eficaz y sabia. Reinaba el aseo 

por dondequiera; los animales y los aparatos estaban como en 

un sal6n. 

-Esto, más que ordeña, parece exposici6n de autom6vi

les -dijo alguno de los j6venes políticos a poco de entrar, 

Y la frase, por jus"ª' hizo fortuna durante hora y 

cuarto; marc6 el principio de las exclamaciones laudatorias 

con que Olivier y sus amigos saludaban los prodigios que Ib~

ñez iba mostrándoles. Ellos lo admiraban todo, y de paso, como 

Catarino lo había supuesto, envidiaron por un niomento la honda 

satisfacci6n de ser el dueño de todo aquello. 

En los cobertizos, entre la doble fila de vacas ru-
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bias o color de canela, de vacas pintas en negro y blanco, de 

vacas sonrosadas, el gobernador se deten!a una vez y otra pa

ra mostrar sus joyas predilectas. Frente a un a vaca que ocup!!. 

ba lugar más amplio y luminoso que el de las otras, hizo ;· lto 

especial. 

-Esta -dijo- es de lo mejor. que hay en el mundo. N~ 

más con mirarla se conoce. Me cost6 ••• lA que te asustas en 

cuanto oigas lo que me costó? 

Se dirig1a particularmente a Olivier. Y añadió luego, 

volviéndose al inglés de Jersey, que los seguía a distancia 

respetuosa: 

-A ver, Mr. Gorey: d!gales usted aquí a los señores 

lo que nos costó esta vaca. 

Mr. Gorey adelantó dos pasos: 

-Dos mil libras sterling. Onos veintidós mil pesos 

mexicanos. 

Dej6 Ib~ñez que sus amigos saborearan la cifra y pr~ 

siguió: 

-Es "charjar" -shorthorn, quer1a decir- y bisnieta 

de "Granny", la famosa vaca que obtuvo el premio en la Exposl 

ci6n de Londres de 1900, Como su bisabuela, rinde, al mes de 

parir, treinta y un litros de leche por die y más de un kilo 

de mantequilla pura ••• 
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-Tres y medio por ciento de grasa -precis6 el inglés 

técnicamente. 

No resisti6 Correa la tentaci6n de hacer una prcgun-

ta: 

-¿Y cuántas vacas como ésta tiene usted, general? 

-Como ésta, ninguna: pero que se le acercan, de qui~ 

ce a veinte. Y de otras¡ talt'bi6n muy finas, "charj ar", "yer

se" y "jolst~n", no menos de cuarenta. 

En el cobertizo inmediato el objeto de admiración 

fue un magnífico toro guernsey. Era quizá irenos elegante de 

línea que el toro jersey que estaba al lado, pero de tamaño 

mayor y de vigor más opulento. Se sent!an latir, bajo su fin!, 

sima piel de reflejos casi anaranjados, fuerzas creadoras sin 

término, ubérrima juventud inagotable. 

-Aquí si -exclamó Catarino-, aquí si llegamos a lo 

mejor de lo trejor.·Este animal vale tanto y me cuesta tanto, 

que no me resuelvo a decirlo, la verdad. 

Y Catarino bañaba al toro con mirada casi extática. 

La bestia rumiaba somnolienta y barr!a el suelo con los cla

ros rizos de su rabo, terminado en borla. 

-Te veo :muy rico, Catarino -observ6 Olivier. 

-lRico? !Ni de adonde! Esto es todo lo que tengo; 

. aqu! estfUl metidas todas mis economías. 
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Finalmente, los j6venes po11ticos admiraron las de-

pendencias menos espectaculares del establo, aunque no por 

eso las menos bien dotadas ni JUenos lujosas: la lecher1a, la 

fábrica de mantequillas y quesos, y ya -muy cerca de las 1 nce 

regresaron a la ciudad. 

En el autom6vil, Olivier, por unos segundos, contri

buy6 a la felicidad de Ibáñez con estas palabras: 

-Ahora confiésanos, Catarino, cuánto dinero vale to

do tu negocio. 

-¿La verdad, la verdad? 

El gobernador vacilaba entre sonriente y misterioso. 

En seguida añadi6: 

-Te aseguro, Olivier, que no pasa de cuatrocientos 

mil pesos. Ya les dije: es todo lo que tengo. 

En el local de la convenci6n la presencia del gober

nador y sus amigos fue saludada con murmullos que bordeaban 

el aplauso. Al11 estaban los representantes del •radicalismo 

progresivo" del Estado de México, dispuestos siempre a o1r y 

obedecer la voz de mando de aus jefes. Ellos no sab1an que 

los jefes más altos andaban ya algo en desacuerdo a prop6sito 

de la cuesti6n fundanental: los supon1an identificados y uná

nimes; se los imaginaban atentos· s6lo a pr'.'claroar con brillo 

la consigna que en secreto hab1an mandado a los de abajo. 
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Una voz inaugur6 intrépida la serie de los vivas: 

-!Viva don Catarino Ib~ñe~! 

-¡¡Viva!! 

Y acto continuo dos o tres veces se atropellaron en 

el entusiasmo de un grito: 

-JViva Hilarío Jiménez ! 

- llViva: ! 

Con lo cual confluyeron, en nueva salva, larga y 

atronadora, los aplausos que hab!an prolongado los dos vivas 

anteriores. 

Era compacta la multitud. Ibliñez y los pol!ticos ve

nidos de la ciudad.de México atravesaron por en medio de ella 

para acercarse a la plataforma. Al andar, Axkan~ percib!a el 

calor de los grupos, que se apretaban a ambos lados para 

abrir paso, y dominaba, gracias a su elevada estatura, el mar 

de cabezas, Se veia plet6rica la sala hasta el Gltirno rinc6n; 

en la galeria alta los delegados se apiñaban sobre la barand! 

lla. SGbitamente, J\xkan~ se enterneci6, aunque sin saber por 

qué, Mientras todos aplaudtan y gritaban, él sintió que hab1a 

nucho de conmovedor en aquella asamblea pol!tica de un millar 

de hombres cuyas carnes se cubrían apenas con· ropas de manta; 

lo había también erí la 11lllnera como las grandes ruedas de los 

sOmbreros de palma se agitaban en el extremo de algunos bra-
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zo~, y lo habia en el aplaudir de las manos oscuras-inciertas 

sobre el fondo azul de las blusas de carobaya, o precisas con-

tra la blancura amarillenta de camisas y calzones-. Los ros

tros broncineos expresaban de alglln modo, dentro del marco de 

las cabelleras negras y apelmazadas, la alegria adivinatorJa 

de una posible aspiraci6n. "Si -pensaba Axkaná-, ésta es la 

aspiraci6n que los politices explotan y traicionan". 

Ibáñez, sus amigos de México y la directiva local 

del partido ocuparon los asientos alineados detrás de la mesa. 

Ya se habia terminado con el registro de las credenciales y 

con otros requisitos previos. Un secretario se acercó a decir 

algo al gobernador. Este, poniéndose en pie, declaró que la 

convenci6n quedaba solemnemente instalada y anunci6 que ced1a 

el sitial de la presidencia a Emilio Olivier Fernández, pres! 

dente del Partido Radical Progresista de la RcpGblica. Lo in-

terrumpieron los aplausos. Luego, hecho el cambio de asientos, 

inform6 Ibáñez que antes de procederse a la discusión y estu

dio de las candidaturas se daría lectura al programa del par

tido local, oara su ratificación, y se tratar1an algunas cue~ 

tienes de mero trámite ••• • (9) 

Al analizar los anteriores fragmentos, aunque perte

necen a distintos géneros, se detectan cualidades análogas en 

redacción, a saber: 

l. Lenguaje creativo, coherente, claro. En los dos 

textos se utiliza un lenguaje claro, es decir, sin rebusca-
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miento, brevedad en la frase y la creatividad la obtienen los 

dos autores de ambos textos con la libertad expositiva y uti

lizando lrur figuras literarias que le dan fuerza y colorido 

a sus respectivos escritos. 

2. Transmiten una vivencia, hecho, situaci6n o aconte 

cimie~ Con descripciones de lugares, de personajes y diSl2 

gas significativos y naturales, los dos escritos son narraci2 

nes que nos transmiten con precisi6n la situaci6n o hecho res 

pectivo. 

3. Orienta al lector en la comprensi6n de la reali

dad social. En el ejemplo del re'?ortaje trata de una misi6n 

especial en la que intervienen cinco hombres tratando de con

trolar una isla en la que había cierto nGmero de prisioneros 

que deb1an ser liberados. Parte de la misi6n era ocupar la i~ 

la y aguardar en ella la llegada de un cuerpo completo de tr2 

pas. 

En la novela se trata de un pSrrafo en el que se na

rra la forma en la que un gobernador hace ostentaci6n de su 

riqueza, obtenida obviamente en él puesto ptiblico y nos rela

ta tambil!n la manera en que son manipulados los canpesinos en 

la selecci6n de candidatos para la presidencia de la Repúbli-

ca. 

4. Libertad de· esti:lo que permite ·al escritor-perio

dista le ponga color a· mr re·lato. En los dos relatos el color 

lo logran los autores al describir de un modo pintoresco y 
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pllistico. 

S. En su estructura intervienen los elementos princi 

pales de una narración: accít>n, personajes y ambiente. Lo~ 

dos p~rrafos transcritos contienen los elementos estructu1a

les de una exposici6n narrativa. 

6. Utilizaci6n de las formas del discurso. En los 

dos ejemplos hay descripci6n, narraci6n y diSlogo. 

7. Recurren a figuras literarias. En el reportaje 

que nos sirve de ejemplo se utiliza principalmente la metáfo

ra: "Inmediatamente se hizo el silencio y el anillo de ros

tros se mostró ansioso a la luz de las linternas". En el tex

to novel!stico encontramos metáforas como la siguiente: "Y Ca 

tarino bañaba al toro con mirada casi extStica". 

8. Fluidez, sencillez, precisión. La fraoe breve ha

ce al escrito fluido; la sencillez se logra con la utiliza

ción de uso corliun y la precisi6n es desechar la vaguedad. Es

tas cualidades est6n contenidas en los dos ejemplos. 

3.2 Diferencias 

La principal diferencia que existe entre novela y r~ 

portaje es que en ~ste no ?Uede haber valoracioues subjetivas, 

1111cho :menos abandonar la realidad para inventar situaciones y 

crear un mundo distinto al observado. Si as1 lo hiciera per~ 

ria uno de sus elementos caracterl'.sticos: la objet·ividad. 
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En cambio, en la novela, el escritor aprovecha su im~ 

ginaci6n para barnizar los hechps con lo cual transporta al 

lector a otra diroensi6n, a otro "mundo imaginado que es nuevo 

porque ha sido creado por el novelista" como dirl'.a Katherine 

Iever. (10] 

Exponer los hechos contextualizados y mostrar un pan~ 

rama completo, no parcial y, scbre todo, no exteriorizar valo

raciores moralizantes e ideol6gicas por parte del periodista, 

es otra particularidad que s6lo se encuentra en el reportaje. 

En el reµortaje no se ace9tan los personajes pues son 

personas reales que intervienen en el hecho narrado ya que las 

acciones y vivencias no son ficticias. 

Pero la diferencia más tajante entre novela y report~ 

je es que en tlste, de acuerdo a su esencia, predomina el senti 

miento interpretativo-informativo de hechos reales, mientras 

que en la novela impera la intenci6n de emitir una intimidad, 

una forma particular de concebir el mundo de acuerdo a la for

ma de ser y pensar del autor. 

se reitera: El reportero debe ajustar su narrativa en 

hechos concretos, sin alterarlos. 

Rafil Rivadeneira Prada cstablace las diferencias en

tre estilo periodístico y literario de la siguiente manera: (11) 

Objetivo. La principal finalidad del periodismo es in 

formar al receptor sobre los acontecimientos ült.imos que le 
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afectan directa o indirectamente y despiertan algunos de los 

grados de interés que ya conocemos. El objeto de la literatu

ra es, fundanentalmente, proporcionar un goce est~tico, sin 

abandonar las funciones infonnativas lato sen su y entrete: er, 

educar, propagar ideas y creencias' etc. 

Mensaje. El m~nsaje periodístico es esencialmente n~ 

ticioso. Se dirige a la difusión oportuna de acontecimientos, 

ideas y sentimieatos que se relacionan con hechos de actuali

dad. La opini6n editorial, por ejemplo, no t.endr!.a mucho sen

tido periodístico si no versara sobre acae:cimientos inmedia

tos, sucedidos o por suceder en un futuro muy próximo. Esu es 

la relaci6n estrecha (?ntrc noticia y comentario: aquélla es 

objeto de éste. 

El roen saje period1stico ancla fundamentalmente en lo 

real. La naturaleza de la noticia i.mpiae el libre dcs~nvolvi

miento de la fantasfa. 

El mensaje literario no conoce li.mitacion0s. 11-harca 

lo real y lo irreal, lo <ictual y lu inactuul, no se dati;,ne 

en consideracionas acerca de lo verídico o no del hecho. Pue

de referirse tanto a lo nuevo como a lo archiconocido. 

Receptor. El receptor del periódico es el "lector 

promedio". Por abstracción se considera al p!iblico de la pre!l 

sa como un conjunto de receptores interesados especialmente 

en un acceso fácil e inmediato al conocimiento de los sucesos 

producidos en el entorno. Inter~s conpartido por el profesor 
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universitario, el ama de casa, el gerente de banco, el pol!t~ 

co y el pe6n de construcci6n. Alrededor de ese nGcleo de int~ 

res se concentra una cantidad de receptores muy numerosa y 

amorfa, distinta de los pGblicos de la literatura. 

El receptor del nensaje literario es, entonces, m.:is 

homogéneo. El escritor, novelista, poeta, no atiende obligat2 

rianunte a los gustos, expectativas e intereses inmediatos de 

los lectores. Podr!a decirse que, incluso, escribe prescin

diendo totalmente de esas influencias. El grupo receptor del 

literato se va formando lentamente, scgtln coincidan las con

cepciones ~ticas, est~ticas, etc., del autor con lus de los 

lectores. 

El escritor radicaliza a sus públicoa con mayor efeg 

tividad. 

Producci6n. El peri6dico es producto de una labor 

multipersonal. Es cierto que el reportero se vincula con la 

fuente de informaci6n, procesa sus datos, interpreta y a ve

ces redacta ~l mismo el rronsaje. 

La obra literaria es, por lo general, producto de 

realizaci6n unipersonal de su autor, excepcionalmente de dos~ 

o más autores, como en los tratados cient!ficos o recopilaci2 

nes de varios especialis:tas sobre un mismo tema. 

La obra literaria, por ~ltimo, es de temá:tica unita

ria¡ el peri6dico, un bazar de ·informaciones a cual míis dive~ 

sas. 
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Periodicidad. Los medios impresos periodísticos se 

distinguen por la regularidad de sus ediciones (varias edici~ 

nes). La comunicaci6n accidental e indeterminada en frecuen

cias de aparici6n pública no es propiamente 9eriodismo. 

La producci6n literaria no est& sujeta a ninguna ex~ 

gencia de periodicidad. La historia de la literatura est& lle 

na de ejemplos de autores que escribieron una sola obra en t~ 

da su vida. El escritor comunica, pues, sus creaciones cuando 

lo estima conveniente o cuando le dan la oportunidad de publ_! 

carlas. 

Lenguaje. Periodfsta y escritor utilizan b~sicamente 

el mismo instrumento de comunicaci6n de sus mensajes: la pal!!_ 

bra escrita, caracterizada por diferencias semánticas nota

bles de la palabra oral. 

La letra iirpresa integrada en un código de signific!!_ 

ci6n de valores, equivale a un lenguaje nuevo que establece 

relaciones comunicativas. 

Como síntesis de lo expresado en este breve análisis 

podemos decir que el estilo y los c6digos periodísticos están 

sujetos a muchísimas limtaciones en comparación con el estilo 

y los códigos literarios propiamente dichos, y que de esas 

limitaciones derivan estructuraciones de estilos y c6digos 

propios del periodismo. 
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CONCLUSIONES 

El reportaje es considerado el g6ncro interpretativo 

más completo dentro del periodismo escrito ya que su objetivo 

primordial es presentar, en la diirensi6n justa, los aconteci

mientos relatados. Para lograrlo utiliza los recursos, tanto 

cient1ficos como literarios, que le permiten exponer los he

chos con mayor objetividad y con enfoque dinámico, atrayente, 

impactante, de tal forma que recurre al estilo de la narrati

va propio de la literatura. 

En resumen la realizaci6n de un reportaje requiere: 

a) Otorgar informaci6n. 

b) El empleo de técnicas de investigaci6n social. 

c) Ser objetivo. 

d) Estudiar hechos sociales actu~.les o actualizados. 

e) Atisbar soluciones. 

f) Emplear las herramientas de otros g!lneros com:i 

la nota i.nformativa, la cr6nica, la .entrevista, 

el ensayo y recursos literarios que son caracte

r!sticos de la novela. 

g) Amplios conocimientos del tema. 

hl Dominio del lenguaje. 

i) Un· profundo análisis y honda inte.rpretaci6n de 

los hechos conte.xtualizándolos por otorgarles si~ 

nificaci6n. 

j) Mantener una estructura y estilo sencillo y com-
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prensible pero al mismo tiempo atrayente, dinruni

co, vivo. 

k) Utilizaci6n de las distintas formas del discurso 

como narraci6n, descripción, exposici6n y diál< ·go. 

Emplea también las diferentes figuras estil!sticas 

como metáfora,comparaci6n, prosopopeya, alegor!a, 

ep!teto, paradoja, en forma mesurada sin llegar a 

fantasear. 

Sin embargo, aunque el reportaje es u., género muy de 

finido, toma de la novela los siguientes elementos: 

l. lenguaje creativo, coherente, claro. 

2. Transmite una vivencia, hecho, situación a acont~ 

cimiento. 

3. Libertad expositiva que permite que el escritor

periodista impregne a su relato un estilo ameno,

ágil, atractivo. 

4. Orienta al lector en la comprensi6n de la reali

dad social. 

S. En su estructura intervienen los elementos princ! 

pales de un relato: acci6n, personajes y ambiente, 

con una variante: en el reportaje son personas 

reales; en la novela, ficticios y, a veces, simb§. 

licos. 

6. Recurre a las formas del discurso. 

7. Utiliza en su exnosici6n las figuras literarias. 
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a. Se ajusta a las leyes de la narraci6n: excita el 

interés, mantiene la atenci6n y despierta la cu

riosidad. 

9. Su estructura en el escrito consta de principio1, 

nudo y desenlace. 

En síntesis, el reportaje toma recursos de la novela 

tlnicamente con el fin de empapar los relatos de emoci6n para 

que sean m~s atractivos y despierten el interés humano en el 

lector: mas nunca para inventar una realidad: y es en el as

pecto de la redacci6n que el reportaje puede convertirse en 

novela y la novela en reportaje. 
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