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INTRODUCCIÓN 
 

El presente libro de texto tiene como principal objetivo 

compartir un método sencillo para la realización de la entrevista de 

personalidad desde el enfoque del periodismo interpretativo. Tal 

método fue construido con y para los estudiantes de Periodismo 

Interpretativo y de Opinión de la Carrera Comunicación Social del  

Núcleo Universitario Rafael Rangel de la Universidad de Los 

Andes (NURR ULA) y se validó en más de 300 entrevistas 

realizadas por los alumnos de dicha cátedra entre los años 2009  y 

20231.  

Varios teóricos, tanto nacionales como  de otros países, 

han aportado recomendaciones útiles para estudiar al entrevistado 

antes, durante y después del diálogo, pero dichas recomendaciones 

no aportan un enfoque sistemático acerca de cada componente del 

periodismo interpretativo (antecedentes, análisis de la personalidad 

del entrevistado, contextos, presente,  consecuencias y 

                                                             
1 Esta Carrera fue fundada en el 2007. Periodismo Interpretativo y de Opinión es una de las 

Para  lograr  el  objetivo  principal  fue  necesario  llenar  un 

vacío dentro del marco teórico correspondiente al periodismo 

interpretativo,  en  lo  que  respecta  a  la  entrevista  de  perso- 
nalidad,  género  periodístico  orientado  a  mostrar  los  rasgos 

distintivos de  una  persona.  Los  autores  de  esta  área  del cono- 
cimiento  consultados  se  han  centrado  en  otros  dos  géneros:  el 

reportaje y la noticia.   

asignaturas de tercer año.  A finales del 2023 la autora presentó este libro como trabajo para ascender 
a Profesora Asociada. 
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proyecciones). Tomar en cuenta estos componentes permite 

analizar rasgos distintivos del entrevistado, comprender sus 

antecedentes y su presente, ubicar sus acciones en los principales 

contextos donde ha interactuado e indagar en las metas y 

aspiraciones.  

Otro de los vacíos que pretende llenar este libro es la  

ausencia de fundamentos sólidos sobre la ubicación de la entrevista 

de personalidad en el enfoque del periodismo interpretativo.2. En 

el programa de la materia la entrevista de personalidad de la carrera 

del NURR aparece entre los géneros interpretativos, pero la 

mayoría de los autores no la ubican en ninguno de los enfoques.  

 Los pocos autores que hablan de la entrevista de 

personalidad como género interpretativo no profundizan en el 

tema. Uno de ellos es Álvarez (1978),  fundador de la asignatura 

Periodismo Interpretativo en la Universidad Central de Venezuela 

(UCV). Este autor, al igual que la mayoría de los teóricos nacionales 

sobre el periodismo interpretativo, centra su atención en el 

reportaje y la noticia interpretada.  

La ausencia de un método sistemático y la falta de 

fundamentación sobre la ubicación de género en el enfoque 

interpretativo representaban un obstáculo para cumplir a cabalidad 

los objetivos sobre la entrevista de personalidad de la materia ya 

mencionada. Había que superar esos dos obstáculos. Comenzó 

entonces nuestra investigación introspectiva vivencial, respaldada 

                                                             
2 Existen tres enfoques periodísticos claramente diferenciables: el informativo, el doctrinario o de 
opinión y el interpretativo.  
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por un análisis hermenéutico de las teorías periodísticas sobre el 

tema, así como de los aportes de la psicología sobre  la 

personalidad, las dimensiones del ser humano y la incidencia de los 

contextos en el comportamiento del individuo.   

Planteada ya la razón de ser de este libro, es preciso explicar 

¿por qué si el nombre del género estudiado es la entrevista de 

personalidad, el título del trabajo es La entrevista de personalidad: 

una aproximación al entrevistado desde el enfoque  del periodismo 

interpretativo? Es decir, por qué se utiliza la palabra 

“aproximación”.  

Desde la perspectiva del periodismo interpretativo se 

entiende que es imposible capturar la realidad objetivamente, por 

lo cual se considera que el periodista nada más puede intentar 

“proporcionar la mayor cantidad posible de verdades parciales 

acerca de los hechos” (Benavides y Quintero, Ob. cit. p.173). Cabe 

pensar que lo mismo ocurre cuando se trata de informar sobre 

personas.  

INTRODUCCIÓN

En el corpus de la investigación, nos apoyamos en las 

siguientes  referencias  bibliográficas   divididas en  dos  áreas: 

Dragnic (1993), Castejón (2009), Cantavella (2002), Álvarez (Ob.

cit.), de La Cruz (1986), Herrera (1986) Martín Vivaldi (1992 

y 2002), Benavides y Quintero (2004),  Grijelmo (2012) y Robles 

(1980), en la periodística,  y Lilienfeld, Lynn, Namy y Wolf (2011), 

Fernández  (2012),  Roth  (2000)  y  Montagud,  (2019)  en  la 

psicológica. 
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En este punto es bueno recordar que, aunque el periodista 

debe apoyarse en  las teorías de la psicología, su aproximación a la 

personalidad del entrevistado no tiene como objetivo ofrecer 

resultados científicos. Tal objetivo no es coherente con la esencia 

del periodismo ni con la formación profesional de los 

comunicadores.    

Bajo estos aspectos, el libro se encuentra estructurado de 

la siguiente manera: 

Primer capítulo: aquí se resume la historia de la entrevista, 

se define el género y se explican los diferentes tipos de entrevistas.  

Segundo capítulo: en este punto se definen los términos 

identidad y  personalidad, se abordan las dimensiones del ser 

humano y se explica la incidencia de los contextos en la manera de 

ser y comportarse las personas. 

Tercer capítulo: se profundiza en la entrevista de 

personalidad, como un género del enfoque interpretativo. Además 

se explican las diferencias entre dicho género y la semblanza y el 

reportaje biográfico.  Por último se plantean los riesgos que debe 

enfrentar el periodista al momento de plasmar el retrato del 

entrevistado. 

Cuarto capítulo: con base en el análisis hermenéutico de las 

teorías periodísticas, la personalidad, las dimensiones del ser 

humano y la incidencia de los contextos en el comportamiento del 

individuo,  se presenta un método para aproximarse a la 

personalidad del entrevistado. Por último, se muestran ocho 
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Confiamos en que los aportes de este libro serán de utilidad 

para los estudiantes de Comunicación Social del NURR - ULA y 

de otras universidades. Esperamos, también, que los periodistas en 

ejercicio encuentren en este texto elementos que les ayuden a 

aproximarse a la esencia del entrevistado.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

INTRODUCCIÓN

entrevistas de personalidad hechas por los alumnos de la cátedra 

Periodismo Interpretativo y de Opinión del NURR-  ULA y se 

ofrecen unas reflexiones finales.  
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CAPÍTULO I 

LA ENTREVISTA 
 

1.1. Historia 

Antes de la industrialización de los medios (finales del XIX 

y comienzos del XX) no existía una delimitación clara entre el 

periodismo informativo y el doctrinario o de opinión3. La prensa 

fue perdiendo el carácter ideológico que la caracterizó hasta ese 

momento y se mercantilizó. Surgió entonces la doctrina de la 

objetividad, por el interés de los dueños de los medios de aparentar 

neutralidad. 

Convertidos los medios en negocios, se desató una 

competencia feroz por la conquista de los receptores. Para 

competir, los medios necesitaban llegar a la mayor cantidad de 

personas, lo cual los llevó a adaptar los trabajos periodísticos al 

nivel instruccional, los gustos y  necesidades de la mayoría de los 

receptores, aparte de  aparentar neutralidad en los trabajos 

informativos, con el fin de no generar resistencia ideológica en las 

audiencias. 

                                                             
3 El periodismo interpretativo dio sus primeros pasos más tarde,  en 1923,  después de la Primera 
Guerra Mundial.  
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Fue así como en esa época los medios comenzaron a 

adecuar el discurso periodístico al perfil de la mayoría, 

caracterizada por un nivel académico bajo, pues se trataba en buena 

medida de las personas que se desplazaron de zonas rurales o 

semirurales a las grandes urbes para trabajar en las empresas recién 

creadas. 

Estas fueron las razones históricas del llamado periodismo 

informativo, el cual desplazó al periodismo doctrinario o de 

opinión que dominó los espacios de los medios  desde el siglo XVI 

hasta finales del XIX. Entre los primeros géneros informativos que 

surgieron se encuentran: la noticia, el reportaje, la reseña y la 

entrevista. Álvarez (Ob. cit.) nos narra el nacimiento del género 

noticia de esta manera:  
 

 

                                                             
4 Delgado Dugarte (1974)  plantea que el concepto de “géneros periodísticos” proviene de la 

En ese contexto, los periódicos necesitaron definir géneros 

periodísticos accesibles a todos los públicos. Por géneros 

periodísticos se entiende las diferentes formas de mostrar un 

fenómeno  o  un  hecho4.  Esos  géneros  adquirieron,  como  lo 

expresa Herrera (Ob. cit.) “una estructura rígida y uniforme 

y  se  ‘penalizaba’  con  lápiz  rojo  la  menor  ‘contaminación’  de  un 

género con cualquier elemento de otro” (p.59).  

preceptiva literaria y busca indicar “que los materiales periodísticos (…) pueden adoptar ciertas 
formas caracterizadas y para tratar de clasificarlas” (p.23).   
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La noticia nació a mediados del siglo XIX, la entrevista 

surgió posteriormente, debido a las limitaciones que tenían los 

periodistas para incluir en la rígida pirámide invertida los diálogos 

explícitos de las fuentes. No hay consenso entre los historiadores 

sobre la fecha de la publicación de la primera entrevista.  

Dragnic (Ob. cit.) apunta como una referencia de la 

aceptación de este género las declaraciones dadas, en 1927,  por 

Eduard Price Bell, redactor de Daily News, de Chicago, quien 

afirmó que “la entrevista se convirtió en herramienta periodística 

de gran importancia” (p.11),  en la Asamblea de la American 

Society of News Paper Editors. 

Era clara la diferencia entre el género entrevista y la noticia, 

la cual se guía por la estructura de la pirámide invertida. En cambio, 

no estaba muy clara la diferencia entre la entrevista y el reportaje 

de declaraciones o el reportaje biográfico. Ya avanzado el siglo XX, 

tanto en los medios como en los manuales, la entrevista empezó a 

tomar características mejor definidas y en muchos manuales se le 

comenzó a tratar como un género autónomo.   

A pesar de ello, tal como lo aclara Cantavella (Ob. cit.) hay 

autores que emparentan la entrevista con el reportaje. Entre esos 

autores menciona a Martínez de Sousa y Martínez Albertos. 

Como  a  toda  industria  que  aspire  a  conquistar  el  mercado,  la 

industria periodística necesitaba de  la elaboración de una 

mercancía tipo. De este modo, para satisfacer esta necesidad se 

concibió la noticia como piedra angular de todo el engranaje 

periodístico (p. 48). 
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Cantavella está del lado de quienes defienden la autonomía de la 

entrevista como género. Su argumento principal es que la 

entrevista ha alcanzado un “desarrollo conceptual y práctico que 

no tenía en el pasado” (p.33).  

Los teóricos venezolanos tienen una posición similar a 

Cantavella. Así queda de relieve en los libros y blogs de periodismo 

publicados por profesores de la Universidad Central de Venezuela 

(UCV) de diferentes épocas. Aparte de los ya citados, Castejón 

(Ob. cit.)  le dedica 24 páginas a este género. 

En sintonía con esos teóricos, los programas de las escuelas 

o carreras de Comunicación Social del país  incluyen en sus 

contenidos la entrevista como un género autónomo. Igual 

reconocimiento tiene el género en los medios de comunicación 

social nacionales, donde se le utiliza permanentemente. 

 

1.2. Definición 

 

A la luz de lo antes dicho, los teóricos definen la entrevista 

periodística como un género caracterizado por el registro implícito 

o explícito de una conversación entre uno o varios periodistas y 

una o varias personas,  con el fin de transmitir información, a través 

de un medio de comunicación. 
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Antes de avanzar, es importante aclarar las diferencias entre 

la entrevista con fines de investigación y la entrevista con fines de 

difusión. La primera responde a los requerimientos del método 

científico, con la rigurosidad que ello implica, y la segunda, cumple 

con los principios de los medios de comunicación, especialmente 

los relacionados a intereses y gustos de los receptores.   

 Es oportuno precisar, igualmente,  que en periodismo hay 

dos acepciones de la palabra entrevista. La entrevista como técnica, 

entendida como un recurso para buscar información y la entrevista 

como género referido a una manera específica de presentar la 

información. 

Este trabajo está centrado en la entrevista de personalidad 

como género periodístico y para ello aborda, también,  la entrevista 

como técnica periodística, con el propósito de brindarle a los 

futuros comunicadores herramientas que les permita aproximarse 

a las características de sus entrevistados y mostrarlas a través de los 

medios.   

Volviendo a la definición de entrevista, como género 

periodístico, dado al comienzo de este punto, se entiende por 

registro explícito de una conversación  la reproducción textual de 

lo expresado por el entrevistado, y por implícito, el resumen de lo 

planteado por el entrevistado. Tal como lo sugiere Márquez 

Rodríguez (1976), lo recomendable es que ambos registros se 

complementen. Al registro explícito también se le conoce como 

diálogo explícito, y al registro implícito, como diálogo implícito.  
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Arribas (2002) plantea que la entrevista “en su forma más 

pura se trata del género en el cual el diálogo es la técnica de 

redacción básica. La esencia del texto es una conversación (…), 

aunque pueda haber pasajes narrativos o descriptivos intercalados” 

(p.16). 

El predominio del diálogo (implícito o explicito) con una o 

varias personas es el principal rasgo distintivo de la entrevista, y es 

uno de los argumentos más importantes para calificarla como un 

género autónomo, perfectamente diferenciable de otras 

modalidades periodísticas.  

 

1.3. Clasificación 

 

Los estudiosos del discurso periodístico han clasificado las 

entrevistas en varios grupos, con características claramente 

diferenciables. Una de las más aceptadas por los teóricos es la 

presentada por Martínez Albertos (1962, pp. 34-35). Este autor 

habla de tres grandes grupos de entrevistas: de declaraciones, de 

fórmulas preestablecidas y de personalidad. 

De declaraciones: Es la más utilizada, en algunas 

oportunidades contiene una noticia, en otras simplemente amplía 

una noticia ya dada o presenta un juicio o explicación. El o los 

entrevistados pueden ser expertos, protagonistas o testigos de un 

hecho. 
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Hay autores que dividen la entrevista de declaraciones en 

dos (de experto o de opinión y noticiosa). En la primera ubican los 

diálogos periodísticos con expertos, a quienes se les solicitan 

juicios o explicaciones sobre hechos o situaciones por venir. En 

cambio, en la noticiosa sitúan las entrevistas a uno o varios 

personajes que generan una información con valor noticioso por 

ser parte de un hecho importante. A esa última subdivisión se le ha 

cuestionado el calificativo de “noticiosa”. Se argumenta, entre otras 

cosas, que la entrevista de experto o de opinión también puede 

generar noticias. 

La entrevista de personalidad: como el nombre lo indica, 

está centrada en la personalidad de un individuo. No obstante, al 

entrevistado se le pueden hacer algunas  preguntas sobre diferentes 

áreas, siempre y cuando las respuestas ayuden a mostrar rasgos de 

su forma de ser. 

 

Entrevista con fórmulas preestablecidas: se caracteriza por 

la aplicación de un cuestionario estándar. El objetivo es mostrar 

rasgos característicos de la personalidad del entrevistado. La 

principal diferencia con la entrevista de personalidad es que las 

preguntas no son hechas en función de un personaje determinado. 

Uno  de  los  cuestionarios  estándar  más  famosos  es  el 
publicado por el francés Marcel Proust,  tal como lo plantea 

Arribas (Ob. cit.). Por lo general, dicho cuestionario comienza 

con una introducción sobre el entrevistado. 
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Algunos autores agregan a la lista de los subgéneros de la 

entrevista los foros o mesas redondas. En estos foros un grupo de 

conocedores de un tema responden preguntas a uno o varios 

periodistas. Es más utilizado en los medios audiovisuales que en 

los impresos y digitales. Al igual que la entrevista de fórmulas 

preestablecidas, comienza con una introducción.  

En los medios hay ejemplos de cada una de estas sub - 

clasificaciones de la entrevista, así como también entrevistas que 

contienen características de varias de ellas. Con frecuencia se 

encuentran entrevistas de declaraciones que aportan elementos 

sobre la personalidad del entrevistado, entrevistas de personalidad 

que contienen datos noticiosos, entrevistas de opinión que aportan 

datos noticiosos o características de la personalidad del 

entrevistado, y entrevistas de personalidad que incluyen fórmulas 

preestablecidas. Pero, por lo general, en estas entrevistas híbridas 

predominan las características de una de las sub - clasificaciones. 
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CAPÍTULO II 

LA PERSONALIDAD 
 

2.1. Definición 

 

Antes de definir la personalidad es necesario ir rápidamente 

al origen de esta palabra. Personalidad es un derivado del vocablo 

latino “personam”,  el cual era utilizado en el teatro griego antiguo 

para referirse a la máscara que usaban los actores sobre el 

escenario. Según el Diccionario de la Real Academia, la máscara es 

una figura de cartón que se colocan las personas para ocultarse. 

Después de los griegos, la asociación entre el concepto de 

persona y el de la máscara se fue debilitando y poco a poco 

comenzó a tomar fuerza la concepción de la personalidad como la 

suma de características que diferencian a una persona de las demás. 

En consonancia con esa concepción, los sicólogos definen la 

personalidad como un constructo en el que se entretejen las 

características psicológicas de una persona. Ese tejido responde a 

una estructura interna que, en buena medida, determina el 

comportamiento del individuo ante determinadas circunstancias.  
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Lilienfeld et al. (Ob. cit.) la define con mayor sencillez: 

“Tendencias estables en las personas que influyen sobre su 

respuesta al entorno”. Explican que la personalidad está compuesta 

por un conjunto de rasgos, que “influyen en el comportamiento 

ante muchas situaciones” (p.483). 

Theodore Millon, citado por Fernández (Ob. cit.),  también 

se refiere a la permanencia en el tiempo de los rasgos de la 

personalidad y hace énfasis en el carácter inconsciente de la 

mayoría de las características. Él define la personalidad como: "un 

patrón complejo de características psicológicas profundamente 

enraizadas, en su mayor parte inconscientes y difíciles de cambiar, 

que se expresan de forma automática en casi todas las áreas del 

funcionamiento del individuo" (p.7). 

Con base en los conceptos emitidos sobre la personalidad,  

se entiende que, analizando las características sicológicas de una 

persona y las influencias sociales de los contextos donde se mueve, 

es posible encontrarle explicación a sus comportamientos y 

predecir sus acciones. 

En este punto, es oportuno explicar que, según Edwin 

Hollander, citado por Robles (ob. cit.)  la personalidad tiene 

dos niveles: un nivel externo y observable “representado por 

las  conductas  y  acciones  manifiestas  de  un  individuo  y  un  nivel 

interno  que  representa  los  rasgos  intrapsíquicos  incluyendo  sus 

actitudes, valores, motivaciones, etc.” (p.43). 
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Y es,  precisamente, apoyándose en este nivel observable 

de la personalidad que los teóricos del periodismo incluyen la 

entrevista de personalidad en la lista de los géneros periodísticos. 

Entre las características del nivel externo están las manifestadas, a 

través de la gestualidad, las expresiones orales, la manera de vestir 

y la forma de relacionarse con otras personas. 

Fernández (Ob. cit.) plantea que “La identidad se 

correspondería al quién es, cómo se ve esa persona como diferente 

del resto; la personalidad se correspondería con el cómo se 

comporta” (p.2). Plantea también el autor que la identidad le 

permite al individuo saber quién es, así como sus similitudes y sus 

diferencias con los otros. Queda claro, leyendo estas explicaciones,  

que la identidad y la personalidad no siempre coinciden. 

Sin  embargo  ¿podría  pensarse  que  detrás  de  esos 
elementos observables de la personalidad se esconde la verdadera 
identidad del individuo, hasta el punto de que oculten como una 
máscara aspectos importantes de su identidad? ¿Será posible 

que el periodista acceda al segundo nivel de la personalidad 

del entrevistado (el intrapsíquico), como para que pueda resumir en

 las  entrevistas  de  personalidad  aspectos  fundamentales  de  la 

identidad del entrevistado? 

Aquí  usamos  el  término  identidad  como sinónimo  de  lo 
que Ricoeur, citado por Rivero Ramírez (2014), llama mismidad; 

“es decir, como aquella suma de características que hacen que 

un  individuo  sea  considerado  como  el  mismo  en 

multiplicidad de circunstancias” (p.28).  
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Como se ve, determinar la personalidad y la identidad de 

una persona es un asunto complejo. Por tal razón, en este trabajo 

se asume como válido lo expuesto por Cantavella (Ob. cit.) sobre 

el objetivo de la entrevista de personalidad: “intentar una 

aproximación al individuo privado que se oculta tras el personaje 

público” (p.53).  

Igualmente, es complejo y escapa de las posibilidades del 

periodista hacer afirmaciones tajantes sobre las causas de la 

personalidad del entrevistado. Los teóricos de la conducta, al 

referirse a las causas del comportamiento de un individuo, hablan 

del entrecruzamiento de muchos factores. Lilienfeld et al (Ob. cit.) 

lo explica así: “De hecho, la personalidad es el resultado 

inimaginablemente complicado de muchas influencias causales: 

genéticas, prenatales, estilo parental, influencias de compañeros, 

factores estresantes vitales y buena y mala suerte sin más” (p. 482). 

Puede, sí, el periodista aportar elementos sobre algunas de 

las principales características de la personalidad del entrevistado. 

También puede ofrecer antecedentes y elementos contextuales que 

le den luces a los receptores para llegar a sus propias conclusiones 

sobre el porqué de los comportamientos, la incidencia del entorno 

y cómo se proyecta el entrevistado en el fututo.  

Las teorías sobre las dimensiones del ser humano, así como 

los planteamientos científicos sobre la incidencia de los contextos 

en la personalidad, son claves para que el periodista cumpla con 

esos objetivos. A continuación se resumen los planteamientos 

sobre tales dimensiones. 
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2.2. Las dimensiones del ser humano 

 

Las dimensiones del ser humano de las que habla la 

psicología son: física, social o sociopolítica, la cognitiva, emocional 

o afectiva, la comunicativa o lingüística, la espiritual o trascendente, 

la estética y, finalmente,  la ético-moral.  La clasificación anterior 

es coherente con la concepción del ser humano como una unidad 

psicosocial, es decir, como un individuo que necesita interactuar 

con los demás y que tiene conciencia de su existencia. 

2.2.1. Dimensión física: aunque el ser humano es más que  

un cuerpo, sin el cuerpo no existe en la realidad concreta. Es gracias 

al cuerpo que actuamos e interactuamos en el mundo material. 

Además, las características físicas son un componente importante 

de la autoimagen y de cómo nos percibe el entorno. 

2.2.2. Dimensión socio-política: por nuestra condición de 

seres sociales, necesitamos interactuar con diferentes grupos 

(familia, amigos, comunidad, iglesia, partidos políticos y diferentes 

organizaciones). Cada individuo tiene formas específicas de 

relacionarse con los grupos a los que pertenece, y esas formas son 

parte importante de las características de su personalidad. 

 

A continuación se muestran cada una de esas dimensiones: 
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2.2.4. Dimensión emocional y afectiva: está referida a la 

capacidad de la persona de sentir emociones, identificarlas y 

comprender sus causas. También está relacionada con la capacidad 

de reconocerlas en los demás. De esta dimensión dependen 

también las posibilidades que tiene la persona de relacionarse 

exitosamente con el entorno.  

2.2.5. Dimensión comunicativa o lingüística: tiene que ver 

con la capacidad del ser humano de crear y utilizar códigos que le 

permitan comunicarse con sus congéneres. Sin esta capacidad es 

casi imposible la transmisión de ideas ni el desarrollo de las 

dimensiones socio-política, emocional espiritual o trascendente, 

estética y ético moral. 

 2.2.6. Dimensión espiritual o trascendente: va más allá de 

lo religioso e “incluye pensamientos filosóficos tales como el de 

comprender el sentido de la propia existencia” (Montagud, Ob. cit., 

S/N). Pertenecen también a esta dimensión todas las explicaciones 

que el ser humano ha construido para entender muchas 

interrogantes que no encuentran respuestas apegadas a la razón. 

2.2.3. Dimensión cognitiva: la sobrevivencia y desarrollo 
del ser humano requiere de que conozca las realidades en las que 
se  mueve  y  comprenda  las  leyes  que  las  rigen.  De  esa  

manera  puede  integrarse,  adaptarse  y  en  muchos  casos 

transformar los aspectos con los que está inconforme. Montagud 

(Ob.  cit.)  plantea  que  esta  dimensión  “hace  referencia  a  la 

capacidad que tiene la especie humana para usar su intelecto y 

crear  nuevos  conceptos,  modificar  su  entorno  y  progresar 

partiendo de ellos” (S/N). 
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2.2.7. Dimensión estética: hace referencia a la concepción 

que tiene el ser humano de la belleza. Esta dimensión ha estado 

presente a lo largo de la historia de la humanidad, pues todas las 

personas somos sensibles ante algún tipo de belleza. Tal 

sensibilidad del individuo a lo que percibe como bello está 

determinada, en buena medida, por los patrones culturales de cada 

sociedad. Según el DRAE, lo bello es aquello que  “por la perfección de 

sus formas, complace a la vista o al oído y, por extensión,  al espíritu”. 

 2.2.8. Dimensión ético-moral: gracias a esta dimensión, los 

seres humanos diferencian lo correcto de lo incorrecto. Los 

criterios para determinarlo están relacionados con lo aprendido en 

la familia, la escuela, las iglesias, los medios de comunicación, las 

comunidades a las que se pertenece, las organizaciones con las que 

se interactúa y las normas sociales, en general. 

En los próximos párrafos se expone la influencia del 

entorno en los comportamientos, a la luz de los planteamientos de 

la psicología social. 
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2.3. Los contextos y la personalidad 
 

Ya lo dijo Aristóteles, el ser humano es un ser social. 

Necesitamos de los otros seres humanos para vivir, y esas 

relaciones influyen en la conformación de nuestra identidad y 

nuestra personalidad. Por eso se afirma que el ser humano está 

marcado por las condiciones históricas en las que vive. De allí que 

estudiar la identidad y la personalidad de un individuo requiera de 

tomar en cuenta los entornos que enmarcan sus acciones.  

Los principales espacios en los que interactúa el ser 

humano a lo largo de su vida son: La familia y los amigos, la 

comunidad donde vive, las escuelas y otros espacios académicos, 

el trabajo, las iglesias y las organizaciones políticas. La interacción 

en cada uno de estos espacios va dejando huellas de diferente 

intensidad en la personalidad e identidad del individuo.  

Otro espacio importante es el geográfico. Existe una rama 

de psicología que estudia la relación entre el espacio geográfico y 

la identidad y la personalidad. Esa rama es la psicología ambiental, 

la cual tiene tres corrientes: el determinismo ambiental, el 

posibilismo ambiental y el probabilismo ambiental. 

El determinismo ambiental plantea que el clima, el suelo y 

los recursos naturales tienen una incidencia directa en el 

comportamiento de los seres humanos. Desde dicha perspectiva, 

tal como lo plantea Roth (Ob. cit.), el sólo hecho de vivir en ciertas

latitudes basta “para que se configure un comportamiento 

particular” (S/N).  
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Con base en lo expuesto sobre la relación entre el individuo 

y el entorno, en este trabajo se plantea que para aproximarse a la 

identidad y personalidad de un individuo es necesario ubicarlo en 

los principales contextos donde se ha desarrollado.  

  

El posibilismo ambiental “concibe al ambiente como el 

medio que facilita u obstaculiza el acceso a las oportunidades para 

el  crecimiento personal, y  el probabilismo ambiental expone 
que la incidencia del medio ambiente en la personalidad depende

de otros factores que forman parte del complejo situacional. 

Entre  esos  factores  se  encuentran  las  motivaciones  y  los 

atributos constitucionales y genéticos.  

En este trabajo se asume como válido el último enfoque (el 

probabilismo ambiental) por cuanto expone que el contexto, del 

que forma parte el espacio geográfico, es sólo uno de los factores 

que se entrecruzan en la conformación de la personalidad. Tal 

enfoque es coherente con el de Gordon Allport, citado por Robles 

(Ob. cit.), quien considera la personalidad como un “sistema 

abierto” que implica la interacción entre la persona y el entorno. 

Para Allport, “la personalidad no es un producto acabado sino 

transitorio y aun cuando posee ciertos rasgos estables, sufre 

cambios constantes” (p.45).  
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CAPÍTULO III 

LA ENTREVISTA DE 

PERSONALIDAD 
 

 

Definidos ya los términos entrevista periodística y 

En los dos primeros capítulos se planteó que la entrevista 

periodística  es un género caracterizado por el registro implícito o 

explícito de una conversación entre uno o varios periodistas y una 

o varias personas, con el fin de transmitir información, a través de 

un medio de comunicación. Por lo antes dicho se entiende que en 

este género el diálogo es la técnica de redacción predominante.  

 

personalidad, en este capítulo se profundiza en la historia de la 

entrevista de personalidad, el concepto, sus objetivos, la necesidad 

de abordarla desde el enfoque interpretativo y las principales  

diferencias con los géneros: reportaje biográfico y la semblanza. Al 

comienzo se resume lo expuesto sobre la entrevista periodística y 

la personalidad. 
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Ese patrón complejo es conformado por la interacción de 

diferentes factores: genéticos, prenatales, estilo parental, 

influencias sociales y geográficas. Ese planteamiento da elementos 

para pensar que estudiando dichos factores es posible comprender 

la personalidad de un individuo y predecir posibles reacciones ante 

determinados estímulos.  

También se contrapusieron en los capítulos anteriores los 

términos personalidad e identidad. Luego de revisar varios autores, 

se explicó que la identidad está referida a cómo se ve el individuo 

y a sus similitudes y diferencias con el resto de las personas; 

mientras que la personalidad,   a su comportamiento. 

 Por último, se expuso la teoría de las dimensiones del ser 

humano y se profundizó en la incidencia de los contextos sociales 

y geográficos en la personalidad del individuo. 

 

 

 

En cuanto a la personalidad, se expuso el concepto de 

Theodore Millon, citado por Fernández (Ob. cit.), quien la define

 como: "un patrón complejo de características psicológicas 

profundamente enraizadas, en su mayor parte inconscientes y 

difíciles de cambiar, que se expresan de forma automática en casi 

todas las áreas del funcionamiento del individuo" (p.7).  
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3.1. Historia de la entrevista de personalidad 

 

 Los teóricos no han precisado la fecha exacta de la primera 

entrevista de personalidad. Según Dragnic (Ob. cit.), ya en 1927 se 

le aceptaba como uno de los tres tipos de entrevista. Esta autora 

aclara que dicho subgénero fue el que encontró mayor resistencia 

y mayor entusiasmo por parte de los periodistas. También es el que 

más ha evolucionado, pues del simple interrogatorio ha pasado a 

formas más creativas. 

En cuanto a nuestro país, se establece que las primeras 

entrevistas fueron publicadas en 1911 y que las primeras entrevistas 

de personalidad se realizaron en 1936. De ello quedó constancia, 

expone Dragnic (Ob. cit.), en “los semanarios y algunos diarios que 

se editan después de la muerte de José Vicente Gómez” (p.15).  

Las entrevistas de personalidad eran incluidas, 

especialmente, en las revistas y en las ediciones dominicales de los 

periódicos. Gradualmente empezaron a publicarse también en la 

televisión, pública y privada,  donde actualmente tienen un lugar 

especial y gozan de la aceptación de las audiencias. 

          Al  comienzo  este  género  encontró  cierto  rechazo  en  los 
medios, porque no respondía a los conceptos rígidos de lo 

considerado como noticia, pero poco a poco fue ganando terreno. 

Primero se le aceptó en los medios impresos, los cuales vieron en 

este género una posibilidad de competir con la radio y la televisión. 
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3.2. Definición y objetivos de la entrevista de 

personalidad 

 

La entrevista de personalidad tiene como objetivo mostrar 

la personalidad del entrevistado. También se le conoce como 

“entrevista perfil”. La idea generalizada que se maneja en el mundo 

periodístico sobre su finalidad es la de presentar una imagen 

completa del entrevistado que dé cuenta de sus antecedentes, 

trayectoria y planes o expectativas.  

Un objetivo bastante ambicioso, si se toman en cuenta los 

conceptos expuestos en el capítulo anterior sobre la personalidad 

y la identidad, especialmente lo relacionado con el carácter muchas 

veces oculto de la verdadera esencia del individuo. Este carácter 

oculto, seguramente es lo que lleva a Cantavella (Ob. cit.) a plantear 

entre las finalidades del género: “el desnudamiento de las actitudes 

reales o los pensamientos auténticos del entrevistado” (p. 59).  

El planteamiento de Cantavella da por sentado que los 

entrevistados no siempre muestran sus actitudes o pensamientos, 

y es coherente con la idea de que detrás de  los elementos 

observables de la personalidad se esconde la verdadera esencia del 

individuo. Este autor da por hecho que es posible desnudar la 

esencia del entrevistado. 

Dragnic (Ob. cit.) es escéptica sobre las posibilidades que 

tiene el periodista de  mostrar a través de una entrevista a una 

persona que casi siempre “ve por primera vez” (p.17). Considera 
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que la percepción de que ese objetivo es viable proviene de la 

doctrina de la objetividad, desde cuya postura se asume que el 

periodista puede desprenderse de su subjetividad al momento de 

recoger información, procesarla y transmitirla. 

Álvarez (Ob. cit.) es contundente al negar la posibilidad de 

que la doctrina de la objetividad se pueda aplicar: 

En este libro se acepta como válida la posición de Álvarez 

y, con base en esa posición, se considera que toda la investigación, 

procesamiento, montaje y presentación de la entrevista de 

personalidad está influenciada por los sentimientos, gustos, 

creencias e ideologías del periodista. En el punto siguiente se 

explica que esta subjetividad del periodista no tiene porqué 

implicar arbitrariedad.  

A las limitaciones que se derivan de la subjetividad, Dragnic 

(Ob. cit.) agrega cuatro, también incuestionables: La preparación 

de los periodistas, el poco tiempo que se les da para cumplir con la 

tarea, el poco espacio que se les asigna a los trabajos en los medios 

y la falta de herramientas metodológicas. Con respecto a la 

preparación de los periodistas, esta docente expresa:   

Es necesario que exista un ser humano capaz de percibir la realidad 
sin comprometer sus sentimientos, ideas y prejuicios, es decir 
prescindiendo de su propia conciencia. Este ser (…) andaría como 
una especie de máquina recogiendo los estímulos de la realidad y 
presentándolos con neutralidad (p.33). 
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Con relación al tiempo que se le da al periodista, algunos 

medios impresos no otorgan más de un día. El espacio concedido 

en los medios impresos casi nunca pasa de dos páginas, en los 

periódicos tabloide, y una en los estándar; en los audiovisuales no 

se les da más de una hora, incluidas las pausas publicitarias. En los 

medios digitales los espacios pueden ser más generosos, aparte de 

que cuentan con los recursos de la hipertextualidad y la 

multimedialidad. 

Sobre la falta de las herramientas metodológicas, Dragnic 

se refiere a la inexistencia de métodos que le permitan al 

comunicador emprender la investigación sobre el entrevistado. Su 

obra fue publicada en 1993, posteriormente han sido publicados 

libros que dan orientaciones útiles sobre la investigación y 

procesamiento de la información.   

Otra limitación importante se deriva de las políticas 

editoriales de los medios de comunicación (públicos o privados), 

las cuales inciden en el tratamiento que los periodistas dan a los 

diferentes hechos o personas. Por esta razón los comunicadores, 

en muchos casos,  deben dejar de lado datos importantes y destacar 

otros menos relevantes. 

 …se supone que el reportero posee ciertas cualidades intrínsecas 
que le permiten una percepción integral y total de la personalidad 
del entrevistado en el tiempo que dura la entrevista, cuando en 
realidad ese profesional sólo está facultado, en la mayoría de los 
casos,  para realizar labores de búsqueda y procesamiento de la 
información fáctica (p.18). 
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Partiendo de lo antes dicho sobre las posibilidades que 

tiene el periodista de mostrar la personalidad de los entrevistados, 

como ya se dijo, se acepta como válido el planteamiento de 

Montserrat Quesada, citada por Cantavella (Ob. cit.) quien enfatiza 

que el objetivo de la entrevista de personalidad es: “intentar una 

aproximación al individuo privado que se oculta tras el personaje 

público” (p.53).  

El éxito de este intento de aproximación depende de la 

capacidad del periodista para investigar, observar y recoger los 

datos y expresiones del entrevistado, así como del tiempo del que 

disponga, el espacio que se le asigne al trabajo y de las políticas 

editoriales del medio. 

   

3.3. La pertenencia al enfoque interpretativo 

 

Los teóricos coinciden en afirmar que en el periodismo 

existen tres enfoques claramente diferenciables: el informativo, el 

de opinión y el interpretativo”5. Desde nuestra perspectiva, para 

cumplir con el objetivo de aproximarse a la personalidad del 

entrevistado, es necesario hacerlo desde el enfoque interpretativo. 

                                                             
5 El enfoque informativo se centra en los hechos y fragmenta la realidad. El interpretativo ubica los 
hechos en un contexto, señala antecedentes, consecuencias, proyecciones y explica su significado, 

mientras el de opinión tiene como objetivo el enjuiciamiento de los hechos, ideas, personas, etcétera. 
Más adelante se profundiza en el enfoque interpretativo. 
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Para comprender las características de este enfoque es 

necesario pasearse por sus orígenes. El periodismo interpretativo 

nació luego de la Primera Guerra Mundial, cuando quedó 

demostrada la imposibilidad del llamado periodismo informativo 

para dar a conocer los hechos a las audiencias.  Los primeros pasos 

de este enfoque surgieron en la Revista Time, fundada en los 

Estados Unidos, en marzo de 1923. 

Esta revista se caracterizó por un nuevo estilo de 

presentación: Organizaba, clasificaba y explicaba las noticias de 

toda la semana. De esta forma se diferenciaba de las otras 

publicaciones, las cuales siguiendo los principios del periodismo 

informativo se limitaban a informar sobre hechos aislados. 

 

 

 

 La Revista Time tuvo un gran éxito. Luego de la crisis 

económica de 1929, nacieron otras revistas en Estados Unidos con 

un  estilo  parecido  al  de  ese  producto  editorial.  Otro  hecho 
relevante es que el  diario Wall Street Journal introdujo el enfoque 
interpretativo en la sección de economía. 

Álvarez  (Ob.  cit.)  nos  habla  de  las  motivaciones  de  este 

diario: “Esta necesidad de comprensión, este anhelo de saber qué

había pasado, constituyó la motivación de Wall Street Journal, 

primer diario que introduce el tratamiento interpretativo en 

las informaciones económicas…” (p.23).  
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Durante la Segunda Guerra Mundial, los postulados del 

naciente enfoque interpretativo se pusieron a prueba. Así lo plantea 

Álvarez: “Todos los historiadores del periodismo señalan que este 

conflicto tuvo una cobertura más completa (…). Una legión de 

periodistas preparados en el marco de la interpretación demostró 

entonces las bondades de este tratamiento…” (p.24). 

A la necesidad de las audiencias por entender a 

profundidad los hechos, sus causas, su relación con otros hechos 

y el curso que podrían tomar los acontecimientos, se sumó la 

necesidad de los medios impresos de competir con los 

radioeléctricos, los cuales le quitaron a los diarios las primicias. 

Neale Copple, citado por De la Cruz (Ob. cit.) explica 

la  incidencia  de  la  aparición  de  la  radio  y  la  televisión  en  los 

medios impresos de esta manera:  “Si los medios electrónicos 

ofrecen  lo  superficial,  los  periódicos  deben  ofrecer  lo  profundo 

(…).  Cuando el  reportero organice  su reportaje  deberá  recordar 

que no va a ser el primero en llegar, pero sí el que llegará con más 

detalles” (p.5). 

Otros factores que favorecieron el auge del periodismo 

interpretativo fueron el desarrollo de los medios radioeléctricos y 

el  auge  del  transporte,  gracias  a  lo  cual  se comprendió que 

todos los lugares del mundo están interconectados. Las audiencias 

entendieron que, por formar parte de una “aldea global”, todo lo 

que ocurra en otras partes del planeta es de su interés y puede 

incidir en sus vidas. 
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6 “Los hechos actuales vienen a ser en el periodismo interpretativo sólo el punto de partida para el 

Este enfoque admite la subjetividad del periodista, pero no 

la arbitrariedad. Desde esta posición, los hechos siguen siendo la 

base de la información y deben ser tratados como un signo. Se 

entiende que solamente es posible informar a cabalidad sobre los 

hechos si se dan a conocer sus antecedentes, el contexto, 

consecuencias, proyecciones y su significado. Este significado se 

deriva del análisis del hecho, las causas, las circunstancias que lo 

rodean y el posible curso que tomará.6. Analizar el hecho implica 

descomponerlo y estudiar la relación entre sus diferentes 

componentes, así lo explica De la cruz (Ob. cit.): 

estudio de una situación mucho más interesante que el hecho en sí”. (Álvarez Ob. cit., p. 101).   

Vistas ya las razones históricas del surgimiento del 

periodismo interpretativo, es indispensable revisar los principales 

postulados.  En primer lugar, hay que decir que  se opone a la 

doctrina de la objetividad. Por tal razón, se considera que “la 

realidad no puede capturarse objetivamente y que el periodismo 

sólo intenta proporcionar la mayor cantidad posible de verdades  

parciales acerca de los hechos” (Benavides y Quintero, Ob. 
cit.,  p.173).  Apoyado  en  esas  “verdades  parciales”  el  periodista 

intenta responder  dos preguntas del periodismo contemporáneo: 

cómo y por qué. 
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Aplicar estos postulados requiere que el periodista tenga 

una gran capacidad de análisis. No es suficiente con que aplique 

buenas técnicas de investigación. Una vez que haya determinado 

los antecedentes, los elementos contextuales y los principales 

detalles sobre el hecho, necesita establecer relaciones. Sólo así 

podrá  tener una visión de totalidad de lo ocurrido,  develar el 

significado de los hechos y demostrar ese significado.   

 Tiene una historia. 

 Está inmerso en un contexto. 

 Genera consecuencias y sigue un curso determinado. 

 Tiene un significado que el periodista debe develar y 
demostrar. 

 
La bibliografía sobre el periodismo interpretativo 

consultada nada más habla del análisis del hecho, no dice nada 

sobre el análisis de la personalidad. Sin embargo, desde nuestra 

perspectiva,  cuando se incluye la entrevista de personalidad en la 

lista de los géneros interpretativos queda sobreentendido que, en 

lo referente a este género,  el término “hecho” puede sustituirse 

por el de “entrevistado”. 

El  desmontar el acontecimiento en  los diferentes elementos que 
lo configuran como un todo, para examinar sus características y
el  modo como opera cada uno en particular,  en relación con 
los otros y tomados en un conjunto, constituye el rasgo esencial
de la interpretación (p.17). 

En síntesis y parafraseando a Álvarez (Ob. cit.), el hecho: 
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Partiendo de la validez de esa sustitución de términos 

(“hecho” por “entrevistado”), se debe investigar e informar sobre 

los antecedentes del entrevistado, los contextos del entrevistado, 

las consecuencias de las acciones del entrevistado y las 

proyecciones del entrevistado. Además, es necesario analizar todos 

esos componentes y la personalidad del entrevistado. Con base en 

esa validez también, se dice que el entrevistado: 

 Tiene una historia, por eso es necesario estudiar sus 
antecedentes. 

 Está inmerso en un contexto, de allí que deban estudiarse las 
circunstancias que lo han rodeado en las principales épocas de 
su vida. 

 Sus actos generan consecuencias. Por eso hay que buscar en 
sus antecedentes las causas de su situación actual. 

 Seguirá un curso determinado, por lo cual es preciso 
preguntarle sobre sus planes, sueños y/o expectativas y en 
muchos casos hacer predicciones, siguiendo un racionamiento 
lógico. 

 

Todos estos elementos del periodismo interpretativo 

deben estar presentes en un trabajo que tenga como objetivo 

aproximarse a la personalidad de un entrevistado. En cuanto al 

análisis de la personalidad, una buena opción es utilizar las 

siguientes teorías de la psicología: las dimensiones del ser humano 

y la incidencia de los contextos en la personalidad del individuo, 

expuestas en el capítulo II. 
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Los géneros periodísticos, como ya se dijo, nacieron entre 

finales del XIX y comienzos del XX, y han ido evolucionando. 

Algunos han tomado características diferentes en cada país. 

Además, han surgido derivaciones de los géneros originales. Esa es 

una de las causas de que en el periodismo no exista consenso sobre 

los términos. 

Antes de avanzar en las diferencias entre los géneros 

entrevista de personalidad y semblanza, se señala lo que tienen en 

común. Según lo expuesto por la mayoría de los autores y lo 

observado en los medios nacionales, ambos están centrados en la 

vida de una persona. Ese es el principal punto en común. 

Cantavella (Ob. cit.) define así la semblanza: 

 

 

3.4. Las diferencias con la semblanza 

De la falta de consenso no escapan los términos “entrevista 

de personalidad” y “semblanza”. Hay autores que se refieren a ellos 

como si fueran sinónimos. En este libro, aunque se toman en 

cuenta teorías de otros países, se les da prioridad a las 

características que han tomado los géneros en Venezuela y a los 

términos y conceptos emitidos por los académicos nacionales, 

quienes fundamentan sus teorías en la práctica y el estudio de los 

medios venezolanos.   
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… es una forma de entrevista más abocada hacia la biografía, pero 

que se basa en los datos y opiniones que aporta el propio 

biografiado. A ello se añaden los testimonios ajenos y el material 

que se haya obtenido de las fuentes disponibles, hasta formar una 

especie de mosaico, en el que unas piezas encajan dentro de otras 

en hábil ensamblaje (p. 38). 

Ese concepto planteado de manera aislada podría generar 

más confusión, pues la entrevista de personalidad también se 

centra en la biografía, incluye declaraciones de una persona e 

incorpora contenidos tomados de otras fuentes. 

Más adelante Cantavella aclara las diferencias cuando 

explica que la semblanza es una de las  derivaciones  de la entrevista 

de personalidad que, “con el paso del tiempo, han logrado 

encontrar su propia manifestación…” (p.71). Una de las 

características de la semblanza para este autor  es que en la mayoría 

de los casos no  incluye diálogos explícitos entre el periodista y la 

persona sobre la que está centrado el trabajo. Así lo plantea 

Cantavella: 

Se trata de ofrecer un retrato del personaje no tanto a través de 

unas respuestas que ocupan la mayor parte del texto, sino con una 

dosificada  combinación de comentarios nuestros, rasgos que 

hemos obtenido de otras fuentes y opiniones suyas que se 

intercalan en el resto del escrito, sin que apenas aparezca la 

formalidad de las preguntas (en la mayoría de las ocasiones no hay 

interrogaciones directas (p.71). 
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Para otros teóricos, como Benavides y Quintero (Ob. cit.), 

la semblanza tiene características parecidas a las que otros autores 

les asignan a la entrevista de personalidad e incluyen el diálogo 

entre los elementos que la componen. Benavides y Quintero no 

hablan del género entrevista de personalidad, sólo de la entrevista 

tradicional; es decir, de la llamada entrevista informativa y afirman 

que la semblanza es interpretativa. Por lo cual se deduce que, en lo 

referente a las personas vivas7, se puede equiparar el concepto 

semblanza de estos estudiosos con el de la entrevista de 

personalidad que se maneja en este libro.   

El uso del término semblanza se apoya en el significado 

que a ese término le da el Diccionario de la Real Academia: “f. 

Retrato o bosquejo biográfico de una persona”. Retrato que, 

obviamente, no implica entrevistar a la persona retratada, sino 

dibujar sus principales características. Visto así, en la semblanza, 

no es indispensable la participación del personaje sobre el que se 

escribe. Basta con investigar sobre él. 

                                                             
7 Hacemos esta salvedad (personas vivas) porque Benavides y Quintero (Ob. cit.) hablan de tres 

tipos especiales de semblanza: el obituario, de grupos y lugares, de actividades y de objetos. 

Igualmente otros teóricos hablan de semblanza a personajes históricos, la cual tampoco tiene como 

soporte una entrevista.  

          Hay  quienes  consideran  que  la  semblanza  tiene  un  

nivel superior a la entrevista de personalidad. Cantavella es uno de

ellos y así lo plasma en el libro ya citado: “Estos retratos 

(dice refiriéndose a las semblanzas) son incluso más creativos y, 

desde luego, más laboriosos…” (p.72). 
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La definición que nos da Martín Vivaldi (2002) sobre la 

semblanza, está en sintonía con el de la Real Academia: “La 

semblanza podría definirse como una biografía incompleta. La 

semblanza no agota toda la historia de un personaje. En ella se 

eligen sólo los hechos más reveladores del carácter, los más 

salientes y significativos” (p.355). Como se ve,  Martín Vivaldi no 

menciona el diálogo con el biografiado al definir este género. 

Revisados estos planteamientos, quedan claras las 

principales diferencias entre ambos géneros: La semblanza requiere 

de un mayor nivel de profundidad y creatividad que la entrevista 

de personalidad, razón por la cual, hay especialistas, como García 

Luengo, citado por Cantavella (Ob. cit.), según quienes “la 

entrevista va a la zaga de la semblanza” (p.73). La segunda 

diferencia es que la semblanza no requiere de entrevistar a la 

persona sobre la que se escribe ni de la inclusión de diálogos, 

implícitos o explícitos. 

 

 

El reportaje biográfico, al igual que la semblanza, se derivó 

de la entrevista de personalidad. Su objetivo es mostrar la vida de 

un entrevistado. Grijelmo (2012) nos plantea que su principal 

diferencia con la entrevista de personalidad es que para su 

realización no  es necesario entrevistar a la persona sobre la que se 

va a escribir, tampoco es necesario centrar el trabajo en sus 

declaraciones. 

3.5. Las diferencias con el reportaje biográfico 
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Los principales insumos para la redacción de este género 

son los obtenidos en la investigación sobre el personaje. Son de 

mucha utilidad las citas de lo dicho por otras personas sobre él. 

También es importante “incluir frases del personaje en cuestión 

que hayan sido pronunciadas en otros periódicos o revistas (y en 

todo caso con mención del medio que lo publicó), o en otros actos 

públicos, incluso en círculos reducidos” (Grijelmo, Ob. cit., p.81). 

A este género se le considera de un nivel inferior a la 

entrevista de personalidad, seguramente por la rapidez con la que 

debe trabajar el periodista, pues frecuentemente se le utiliza para 

informar sobre personas en las que repentinamente se centra el 

interés de las audiencias, como por ejemplo: haber asumido un 

nuevo cargo, la obtención de un premio, la presentación de una 

nueva obra o su fallecimiento.  

Debe incluir un resumen de los hechos más importantes de 

la vida del personaje, y abarcar sus facetas más relevantes. Grijelmo 

recomienda destacar “las constantes que se repiten”: 

…la movilidad frecuente o la inmovilidad, el amor por el riesgo o 

las decisiones conservadoras, el espíritu ahorrador o la alegría 

inversora, la amabilidad o la antipatía, el éxito o el fracaso (…). Si 

damos con la suerte de hallar uno de esos rasgos que sobrevuelan 

toda una biografía, ahí tenemos un interesante hilo para construir 

nuestro reportaje (p.82). 
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Como en el caso de la semblanza, la principal diferencia de 

este género con la entrevista de personalidad es que no se centra ni 

requiere del diálogo con la persona sobre la que se escribe. 

 

Los autores advierten contra el riesgo que representa para 

el periodista, al momento de hacer una entrevista de personalidad, 

la tendencia que tenemos los humanos a juzgar a las otras personas, 

según nuestros propias valores8 e intereses. Si bien es cierto que el 

periodista no puede desprenderse completamente de su 

subjetividad, también lo es que tiene el deber moral de esforzarse 

por ser lo más imparcial posible. 

Dragnic (Ob. cit.), apoyada en teóricos de la psicología 

social, habla de algunos mecanismos de la percepción que pueden 

llevarnos a distorsionar el retrato del entrevistado. Es importante 

destacar dos, uno de ellos es la incidencia que tiene en la 

percepción final la primera impresión que se tiene sobre el 

entrevistado: 

 

                                                             
8 Rokeah, citado por Dragnic (Ob. cit.) define el valor como “una creencia relativamente 

permanente de que   un modo de conducta particular   o que un estado de existencia es personal y 
socialmente preferible a modos alternos de conducta o estados de existencia” (p.67).  

Por eso, si el periodista permite que la primacía de esas primeras 
impresiones domine su conducta durante el resto de la entrevista, 
dejará de percibir y juzgar correctamente a su entrevistado (p.66). 

La psicología  ha  demostrado, en forma experimental,  que  estas 
primeras  impresiones  son  las  más  resistentes  al  cambio  (…). 

 
3.6. Riesgos que debe enfrentar el periodista 
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El otro mecanismo de los que habla Dragnic es el “efecto 

del halo”. Se denomina así a “la exageración de la homogeneidad 

de los componentes de la personalidad” (p.66). Por ejemplo, si el 

periodista valora positivamente el comportamiento de un 

catedrático en el aula de clase tenderá a pensar que ese 

comportamiento positivo es extensivo a otros ámbitos de sus 

relaciones sociales (el hogar, los amigos, las organizaciones a las 

que pertenece…). Lo mismo ocurre cuando la valoración es 

negativa.  

A estos mecanismos se suman los estereotipos del 

periodista y su ideología9, los cuales sin que él lo advierta actúan 

como filtros de la percepción del entrevistado y en el análisis que 

posteriormente haga para redactar su trabajo. Esos filtros pueden 

llevar al periodista a presentar una imagen distorsionada del 

entrevistado. No hay reglas para enfrentar esas fuentes de 

tergiversación. Muchos comunicadores han dado pasos 

importantes en ese camino. El compromiso de informar de la 

manera más completa y responsable debe servirnos de estímulo. 

 

                                                             
9 La ideología es entendida en este libro como el sistema de valores y creencias a través del cual un 

individuo concibe el mundo.    
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CAPÍTULO IV 

MÉTODO PARA APROXIMARSE A LA 

PERSONALIDAD DEL ENTREVISTADO 
 

 

El objetivo principal de este libro es  presentar un método 

que, apoyándose en las orientaciones dadas por otros teóricos, así 

como en la experiencia periodística y docente de la autora,  facilite 

el estudio de la personalidad e identidad del entrevistado, desde el 

enfoque interpretativo. Dicho enfoque descansa sobre el análisis  

del hecho (en este caso de la personalidad del entrevistado) sus 

antecedentes, el presente, los diferentes contextos y las 

proyecciones. 

Como ya se dijo, no hay en la bibliografía consultada 

orientaciones que le faciliten al comunicador organizar su 

investigación, hacer la entrevista y redactar el trabajo desde el 

enfoque interpretativo. Ese vacío motivó,  desde el año 2009, a la 

autora a preparar este método, el cual año tras año se ha nutrido 

en las clases, las asesorías a los estudiantes y la revisión de los 

trabajos en la cátedra de Periodismo Interpretativo y de Opinión 

del NURR-ULA. 
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A continuación se presentan las orientaciones sobre el 

abordaje de las dimensiones, los contextos y las proyecciones del 

entrevistado.  Luego se resumen las recomendaciones sobre los 

diferentes pasos del proceso de la entrevista de personalidad, con 

el apoyo de las citas de varios autores mencionados en la 

bibliografía. Estas recomendaciones tienen como soporte la 

práctica profesional, tanto de los autores como de los periodistas 

citados por ellos. 

Aunque las orientaciones hechas están centradas en el 

periodismo impreso y en el digital, muchas son aplicables en los 

medios audiovisuales, sobre todo lo relacionado con la 

investigación previa y el diálogo con el entrevistado. 

   

4.1. El abordaje de las dimensiones 
 

Tomar en cuenta las dimensiones del ser humano permite 

organizar la investigación, jerarquizar sus resultados y redactar la 

entrevista, de manera que el retrato que se haga del entrevistado 

incluya los elementos más importantes de su personalidad. No es 

Más de 300 trabajos han sido realizados durante estos 14 

años bajo dichas orientaciones, muchos de los cuales cumplieron 

con el objetivo de ofrecer una aproximación a la personalidad de 

los  entrevistados.  Algunos fueron  publicados en el  Diario  de 
Los  Andes,  de  Trujillo,  donde  se  mostraron  los  trabajos  más 

destacados  de  la  materia,  bajo  el  título  “Pupitre  Rangeliano”. 

Varios de ellos se incluyen en los anexos.  
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posible mostrar todos los rasgos, pero no deben faltar aquellos que 

lo convierten en una persona única. En los próximos párrafos se 

explica el abordaje de cada una de las dimensiones: 

Dimensión física 
 

En los trabajos impresos, radiales o digitales es importante 

describir las características físicas más importantes del 

entrevistado: estatura, color de piel, de ojos, facciones relevantes, 

etcétera. Siempre con el mayor respeto y evitando caer en 

imprecisiones. Martín Vivaldi (2002) considera que debemos hacer 

énfasis en los ojos, la boca y las manos10. Márquez Rodríguez (Ob. 

cit.) nos da orientaciones muy claras y útiles sobre la descripción, 

válidas para el abordaje de todas las dimensiones.  

En Fallaci (1981) hay muchos ejemplos de buenas 

descripciones de todas las dimensiones. En el párrafo siguiente se 

muestra una sobre las características físicas de Yasser Arafat, líder 

importante de la causa palestina:  

…el bigote, tupido y casi idéntico al que llevan la mayoría de los 
árabes (…). Era bajo de estatura, aproximadamente de un metro 
sesenta. Y también las manos eran pequeñas, y los pies. 
Demasiado, pensé, para sostener dos piernas tan gruesas y un 
tronco tan robusto, de caderas inmensas (…). Sobre todo esto, una 
cabeza minúscula rematada por el kassiah… (p.135).    

                                                             
10 Martín Vivaldi (2002) justifica su recomendación: “Un hombre amargado, por ejemplo por mucho 

que quiera disimularlo, lo refleja en su boca, dibujada en acento circunflejo. El hombre alegre nos 
lo dirá con su fácil sonrisa y con el brillo chispeante de su pupila” (p.405).  
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En una entrevista hecha en el año 2011 a  la actriz zuliana 

Milagros Villalobos, para la materia Periodismo Interpretativo de 

la Carrera Comunicación Social del NURR ULA, por el estudiante 

David Rojo,  encontramos el siguiente ejemplo: 

 Las marcadas curvas de su cuerpo invitan al viento a separarse. Él 

quiere jugar con su cabello negro y rebelde, pero una liga lo 

domina. Sus ojos almendrados hacen juego con sus cejas tatuadas. 

Su sonrisa, casi permanente, deja ver sus dientes alineados y 

remarca las líneas de expresión. Más de medio siglo de vida no pasa 

en vano…  (N/P).  

Dimensión socio-polít

entrevistado de interactuar en los principales grupos donde se 

mueve (familia, amigos, comunidad, iglesia, partidos políticos y 

diferentes organizaciones, etcétera). Para ello es de utilidad 

consultar a personas de esos grupos, e incluir brevemente sus 

testimonios. Otras veces se logra describiendo algunos hechos que 

nos ayuden a armar el retrato.  

ica 

Es necesario delinear la forma particular que tiene el 

Silva (2011) da una pincelada sobre la dimensión 

sociopolítica de su entrevistado en la siguiente descripción: 

Para caminar  con José Hernández en Valera  hay que armarse  de 

tiempo y paciencia,  ya que como típico político, detiene su 

paso  para  estrecharle  la  mano  a  cualquier  persona  que  lo 

reconozca por su inseparable sombrero blanco (p.11). 
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Castellanos (2012) aporta también un ejemplo del 

tratamiento de esta dimensión, al registrar la siguiente respuesta 

textual de la periodista trujillana Diana Paredes: “No soy opositora, 

ni chavista, soy periodista, y mi trabajo me ha llevado a conocer las 

dos caras de la moneda, he aprendido a ver los aciertos y 

desaciertos de ambos bandos” (p.11).   

Dimensión cognitiva 

 La entrevista debe dar cuenta de la capacidad que tiene el 

entrevistado de comprender la realidad a la que pertenece y de 

utilizar conceptos ajenos o propios que le permitan entender los 

hechos, adaptarse a ellos o buscar transformarlos. De allí la 

necesidad de que los diálogos incluyan preguntas o comentarios 

que permitan delinear la dimensión cognitiva del entrevistado.  

Colmenares (2011) destaca esta dimensión de su 

entrevistado, el profesor  del NURR Alberto Villegas, cuando 

registra las particularidades que él plantea sobre la forma de hablar 

los trujillanos “…en esta comarca poseemos marcas particulares 

para el reconocimiento del otro (tú, usted, vos), para situarnos en 

el espacio (aquí mismitico, voy a estar por ahí, para ubicarnos en el 

tiempo (nos vemos un día de estos)” (p.11).  

Otra vía para extraer los datos que permitan valorar la 

dimensión cognitiva del entrevistado es citando otras fuentes sobre 

el entrevistado. 
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Dimensión emocional y afectiva 

Esta dimensión se va delineando a lo largo del  retrato, a 

través de las respuestas y lo gestos. Por eso es importante que el 

periodista observe detenidamente al entrevistado: su gestos, sus 

tonos de voz… Igualmente es de mucha utilidad plantear 

preguntas que ayuden a  descubrir las emociones y los afectos del 

entrevistado. 

Dimensión comunicativa o lingüística 

Esta es una de las dimensiones más fáciles de plasmar, pues 

al colocar las respuestas textuales muestra la forma de comunicarse 

el entrevistado. No obstante, cuando se trata de los medios 

impresos y digitales, el periodista puede hacer pequeños cambios 

que faciliten la comprensión de lo expresado, siempre y cuando no 

altere la esencia de lo escuchado. A este tema se le dará continuidad 

cuando se  hable de la redacción del trabajo.  

En Rivero Ramírez (1984) hay un ejemplo sobre la 

inclusión de elementos lingüísticos en una entrevista que 

contribuyen a dibujar la personalidad del entrevistado. En este caso 

al poeta zuliano Blas Perozo Naveda: 

Gatta (2010) brinda rasgos de esta dimensión del periodista 

trujillano Luis Gonzáles a través de la siguiente pregunta y la 

respuesta: 

-¿Qué cosas lo hacen feliz? 

“La vida  familiar. Llevo 51 años casado. Me siento bien en casa 

aguantándole la mecha a mis bisnietos, echándome palos con mis 

amigos” (p.11). 
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Dimensión  espiritual o trascendente 

Un retrato estaría incompleto si no se muestran los rasgos 

de  la espiritualidad del entrevistado, la cual va mucho más allá de 

los principios religiosos de la persona. Por ejemplo, es importante 

indagar sobre las explicaciones que  ha construido con respecto a 

los grandes misterios: el origen de la vida, lo que hay después de la 

muerte, el sentido de la existencia… 

En la siguiente cita textual de una entrevista hecha, en el 

año 2011, para la materia Periodismo Interpretativo de la Carrera 

Comunicación Social del NURR ULA, por la estudiante Andreina 

Matos al dirigente trujillano del Partido Comunista de Venezuela 

(PCV), Isidro Antonio Suárez (Piro), hay un ejemplo para ilustrar 

el tratamiento de esta dimensión: 

Era  una  vida  terriblemente  miserable  ¡Coño!,  no  había 

comida, pero muy buena porque mi abuela era una tipa formidable 

que me quería que jode y se encargó de decirle a la gente que yo 

era inteligente. Yo simplemente era maracucho, hijo de un obrero 

petrolero que había vivido en Maracaibo y eso era como haber 

estado en Europa. Mi abuela buscaba un coro de viejos para que 

me congraciaran las marramucias… (p.78). 

-¿Usted cree que existe algún ser supremo? 

“Yo soy ateo, no creo en nada, soy materialista, no creo en 

milagros, los que se salvan del cáncer es gracias a la tecnología; no 

creo en José Gregorio Hernández, ni en Jesús… “(N/P).  
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Dimensión estética 

Las particularidades de la dimensión estética también 

deben ser tomadas en cuenta en este género periodístico. De allí 

que es recomendable indagar sobre la concepción de la belleza que 

tiene el entrevistado. Para ello es útil investigar sobre las cosas que  

le generan placer.  Conociendo lo que el entrevistado considera 

bello el periodista se aproxima a una característica importante de 

su esencia. 

No siempre es necesario colocar preguntas o respuestas 

textuales del entrevistado referidas de manera explícita a esta 

dimensión. Las particularidades de este aspecto del entrevistado 

pueden estar presentes de manera implícita a lo largo  de la 

entrevista. Una forma de aproximarse a estas particularidades es 

describiendo la casa del entrevistado o su lugar de trabajo cuando 

él tuvo una participación activa en la decoración.  

A su derecha reposaba un diccionario, y más allá un 

centenar de libros distribuidos entre su escritorio y un estante 

ubicado al fondo de la oficina. La luz del atardecer se reflejaba en 

la imagen de Don Quijote de la Mancha y varios retratos de 

intelectuales famosos. Zuleta define ese cubículo como su 

placenta: Este es para mí un espacio sagrado, un templo, aquí se ha 

ido creando una especie de atmósfera, un pedazo de alma mater. 

Aquí me encuentro conmigo mismo, y quiero que siga siendo así 

hasta que se acaben mis horas”. (N/P)  

A continuación colocamos tres ejemplos tomados de 

entrevistas hechas por los estudiantes de la materia Periodismo 

Interpretativo de la Carrera Comunicación Social del NURR ULA. 

El primero muestra la descripción del cubículo del profesor del 

NURR Eduardo Zuleta. Fue escrito en el año 2011 por Eduardo 

Barreto: 
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El actor y escritor trujillano Jesús Felipe Rubío (El Capitán 

Barrios, también conocido como Tití), le respondió en 2012 la 

estudiante Susan Godoy sobre las cosas que lo inspiran para 

escribir:  

Antonio Avendaño, Coordinador Técnico del Museo de 

Arte Popular de Occidente Salvador Valero, dijo en una entrevista 

hecha en 2013 por la estudiante Lalimar Alvarado, que la obra de 

arte que más lo ha impresionado es “La inmolación de Hiroshima, 

de Salvador Valero”: 

Dimensión  ético moral

a los principios morales que rigen la vida del entrevistado. 

Preguntas sobre lo correcto y lo incorrecto frente a determinados 

hechos pueden ayudar a completar el retrato. En muchos casos, 

 

Tan importante como el resto de los rasgos, es lo referente 

“Me encanta Charles Chaplin, es un personaje con una ingenuidad 

hermosísima que te lleva a soñar no sólo con su expresividad sino 

también con el contenido de sus películas. Leyéndolo puedes 

redescubrirte…” (N/P). 

“Esta pintura cuestiona la carnicería humana ocurrida en 

Hiroshima. Nos muestra los rostros llenos de dolor de las víctimas. 

Además de eso cuestiona los factores del poder”. (N/P)  
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vale la pena hurgar sobre el origen de esos principios (¿Los 

aprendió en el hogar? ¿Los aprendió en la escuela o en otro 

espacio? ¿Ha habido variaciones en el tiempo?). De una entrevista 

hecha por Magaly Rodríguez al reconocido artista venezolano 

Carlos Cruz Diez se seleccionó el siguiente ejemplo:  

 

4.2. El estudio de los contextos 
 

En el capítulo sobre la personalidad se expuso la 

importancia de los contextos en los que nace, crece, se desarrolla y 

actúa la persona. Su influencia, unida a las características 

constitucionales y genéticas, determina en buena medida la esencia 

del ser humano.  

También se plantearon en ese capítulo los principales 

contextos en los que interactúa la persona a lo largo de su vida: La 

familia y los amigos, la comunidad donde vive, las escuelas y otros 

espacios académicos, el trabajo, las iglesias y las organizaciones 

políticas, y como marco de esos contextos, el espacio geográfico. 

Por supuesto que, dependiendo del tipo de entrevistado, se deben 

suprimir algunos de esos contextos e incluir otros.  

-¿Cuál fue la enseñanza más importante que recibió de sus padres? 

“Todas. Me inculcaron la honestidad, el respeto y el amor por el 

semejante. Con ellos aprendí que la persona más humilde nos 

puede dar información trascendental (…) A escudriñar en la vida 

en busca del humor. Todo eso me ha ayudado a saber vivir hasta 

hoy…”.  (Rodríguez 2014.  p. 9). 
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Partiendo de allí la investigación previa sobre el 

entrevistado y las preguntas que se le hagan deben apuntar hacia el 

conocimiento de los principales contextos en los que ha 

interactuado y la forma cómo éstos han incidido en su 

personalidad.   

De Ángel (2012) se tomó un fragmento que ayuda a ilustrar 

la inclusión del contexto. Este caso da datos importantes también 

sobre los antecedentes del Secretario General del CNP Trujillo, 

Jesús Segovia: 

Para el conocimiento de los contextos en los que ha actuado 

el entrevistado es de ayuda conversar con las personas que lo han 

rodeado. De estas conversaciones se pueden extraer también datos 

o citas textuales que contribuyan a comprender esos contextos e 

incluso las dimensiones de la personalidad. Silva (Ob. cit.) inserta 

una cita de uno de los hijos de su entrevistado para profundizar en 

su entorno y en varias de sus dimensiones:  

Su sitio de juego fue el campo y no precisamente uno de 

fútbol o béisbol, sino aquel donde sus padres sembraban yuca, 

maíz y plátanos. “A mamá la ayudaba a ordeñar las chivas y con 

papá limpiaba los conucos, fue una infancia de mucho trabajo”. Sin 

embargo, las labores que cumplía desde los siete años de edad no 

eran suficientes para borrar su alegría (p.11). 
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que a su papá le encanta contar historias (…) “como que conoció 

a Rafael Caldera o que fue a un concierto de Ricardo Arjona (…). 

Si mi papá se lanzara a alcalde o gobernador, definitivamente 

creería en su gestión”, puntualiza.   

En los ejemplos colocados en este capítulo queda claro que 

al mostrar aspectos de una dimensión, muchas veces, se dejan ver 

elementos de otra, y en algunos casos de los contextos. 
   

4.3. El planteamiento de las proyecciones 

 

Desde el enfoque interpretativo se entiende que tan 

importante como los antecedentes  y el presente de los 

entrevistados son sus proyecciones. Por eso es necesario mostrar 

hacia dónde se dirige el entrevistado, cuáles son sus planes, 

expectativas y sueños. Sus respuestas sobre el futuro, además de 

arrojar mucha luz sobre su personalidad, pueden tener un gran 

valor noticioso. 

Hay personas relevantes sobre las que se conocen los 

principales rasgos, su pasado y su presente, pero en muchos casos 

nada sobre sus proyectos y principales aspiraciones. Por ejemplo, 

si es un escritor reconocido, a los lectores les interesa saber si está 

trabajando en un nuevo libro; si es un deportista, cuál es su 

próximo reto; si es un político, cuáles son sus metas a corto, 

mediano y largo plazo.  

“Mi papá no es religioso dogmático, por eso asiste poco a la iglesia, 

pero siempre va a matrimonios, comuniones y bautizos. Él dice 

que tiene aproximadamente 40 ahijados”, expresa. Diego confiesa 
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Ahora se  pasa a las orientaciones sobre el  antes, durante 

y después del diálogo con el entrevistado, cuyo objetivo es facilitar 

herramientas que ayuden a organizar la investigación previa, el o 

los diálogos con el entrevistado, la jerarquización de la información 

y la redacción o montaje del trabajo: 

 

4.4. El proceso de elaboración de la entrevista de 

personalidad 
 

Hacer una entrevista de personalidad implica un proceso 

sistemático compuesto por tres etapas: La preparación (el antes), 

la ejecución (durante) y el después del diálogo (la redacción). Al 

respecto hay suficientes orientaciones hechas por teóricos y 

periodistas de gran trayectoria. En este punto se resumen las más 

importantes encontradas en la bibliografía consultada y se agregan 

recomendaciones propias. 

4.4.1 Antes del diálogo 

Una vez seleccionada la persona a entrevistar comienza la 

fase de preparación. Se debe buscar toda la información necesaria 

en diferentes fuentes (publicaciones impresas, audiovisuales y 

digitales, familiares, amigos, compañeros de trabajo…) de manera 

de recabar datos sobre la historia (antecedentes) presente, 

contextos y proyecciones del entrevistado.  

Esta investigación tiene dos finalidades: obtener el 

conocimiento previo sobre  la persona a entrevistar y armar el 

cuestionario que servirá de guía en la entrevista. Además da 
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insumos para armar el retrato, una vez finalizada la investigación. 

Es recomendable ver fotografías y grabaciones audiovisuales de la 

persona a entrevistar.  

El cuestionario no está destinado a buscar información 

básica como: dónde nació, quiénes fueron sus padres, qué estudió, 

dónde vive... Tales datos deben buscarse en la investigación previa. 

De lo contrario, se pierde tiempo para hacer las preguntas más 

importantes, y en el caso de las personas muy ocupadas, se  puede 

generar en el entrevistado un gran fastidio que lo lleve a dar por 

terminada la conversación.  

Es necesario que el cuestionario  esté conformado por 

preguntas que permitan profundizar en la esencia del entrevistado. 

Cantavella (Ob. cit.),  lo expresa de manera tajante: “Todo,  menos 

preguntar elementalidades al propio entrevistado, porque se llega a 

la cita para conocer las opiniones del interlocutor, pero nunca a 

que nos documente él mismo sobre su persona y obra” (p.100).  

Agustín Pombo, citado por Cantavella (Ob. cit.), nos habla 

de la importancia de esa preparación, al momento del diálogo: 

Aparte de la habilidad dialéctica del periodista, el tener un 

profundo conocimiento de cuantas cosas afectan al entrevistado, 

el estar en posesión de los más pequeños detalles de su vida, sitúan 

al periodista en un plano de ventaja indiscutible (p.101).  
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1) “no perder nunca de vista los comienzos. ¿Cuándo sintió por 

primera vez el policía condecorado por su heroísmo la necesidad 

de defender la ley?” (p.198) y 2) “las encrucijadas de la vida (…). 

¿Qué pasó por la cabeza de Evangelina Corona cuando decidió 

abandonar sus miedos y se propuso mejorar las condiciones de 

trabajo de las costureras?” (p.199).  

Pero así como son muy importantes los comienzos y las 

encrucijadas lo son las proyecciones. ¿Cuáles son las metas y los 

planes más importantes? ¿Cómo se imagina después de graduado, 

después de dejar el cargo actual, después de jubilado…?. 

Un aspecto a tomar muy en cuenta al estructurar el 

cuestionario es la sucesión de preguntas. Lo recomendable es 

ordenarlas por temas. 

Dada la importancia que tienen las preguntas en la 

búsqueda de la información, muchos autores han hecho 

recomendaciones muy útiles, válidas para cualquier tipo de 

entrevista periodística. A continuación se resumen algunas de las 

más importantes. 

 Las preguntas deben ser claras y precisas. En el caso de que 
requieran de una explicación previa por parte del periodista, ésta 
debe ser breve.  

 Evitar las preguntas cerradas. Se denomina así a aquellas 
interrogantes que el entrevistado puede responder con un sí o un 

Benavides y Quintero (Ob. cit.) hacen dos 

recomendaciones muy importantes sobre los aspectos a tomar en 

cuenta cuando se quiere definir la personalidad de un entrevistado: 
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no. Esta recomendación es especialmente válida cuando se trata de 
entrevistas de personalidad11. 
 

 No plantear interrogantes que lleven implícita la respuesta. 
Recordemos que se trata de conseguir los insumos que nos 
permitan armar el “retrato” del entrevistado, por lo que no tiene 
ningún sentido presionarlo para que responda de un modo 
determinado. 

 No formular preguntas estereotipadas. Se califican así  las 
interrogantes  que los periodistas  repiten una y otra vez 
ante situaciones similares. Por ejemplo: ¿Cómo se siente haber 
ganado el título de Miss Venezuela? o ¿Cómo fue su infancia? 

 Evitar las llamadas preguntas capciosas. Es decir, aquellas que 
tengan como finalidad hacer caer en una trampa o comprometer 
al entrevistado, sin ningún propósito serio. Cantavella (Ob. cit.) 
denomina a estas interrogantes “preguntas sucias”. Coloca el 
ejemplo de un personaje a quien se le preguntó “por una 
hermana suya que había sido arrestada por borrachera y 
escándalo. La respuesta se las trae: ‘Yo no me molesto en mirar 
lo que ha hecho su hermana o quién fue su padre. Ni siquiera 
sé si ha tenido usted un padre o si sabe quién fue.’” (p. 58). 

 Incluir afirmaciones cuando sea necesario. Aunque se habla de 
un cuestionario, no todas las intervenciones del periodista en el 
diálogo son interrogantes. En algunos casos da resultado hacer 
afirmaciones. A continuación un ejemplo tomado de Fallaci 
(Ob, cit.). Esta periodista en una entrevista hecha, en febrero de 
1972, a la Primera Ministra de la India le plantea: “Además, no 
ha cometido errores. Hay quien dice que después de haber 

                                                             

‘¿Qué quiere decir con eso?’; ‘¿Por qué no?’” (p. 49). respuesta: 

11 Arribas (Ob. cit.) aclara que es imposible “prescindir de las preguntas cerradas, pero que de lo 

que se trata  es  de  dosificarlas  y  de  saber  repreguntar  si  el  entrevistado  opta  por  no  explicar  su 
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ganado esta guerra nadie conseguirá derrotarla y continuará en 
el poder por lo menos veinte años más” (p.195). 

 
La capacidad de plantear las preguntas correctas está 

estrechamente relacionada con la preparación previa del periodista, 

quien debe evitar “abrumar al interrogado. Así lo plantea Calvo 

Hernando (1977):  

Saber preguntar es saber llevar el diálogo hacia los puntos de real 
interés. Es necesario hablar sólo lo suficiente, lo justo, para que 
brote el diálogo noticioso, natural, en un clima de confianza del 
que hayan sido excluidos el temor, la sospecha y la artificialidad (p. 
118). 

Ken Metzler, citado por Benavides y Quintero (Ob. cit.), 

recomiendan incluir preguntas que apunten a que el personaje 

señale: 

 La mejor y la peor época de su vida. 

 Circunstancias que lo enfadan, lo entristecen, lo alegran y lo 
asustan. 

 Los principales eventos de su infancia y su incidencia en el 
presente. 

 Las personas que más admira. 

 Temas sobre los que se interesa. 

 De qué se arrepiente y de qué se siente orgulloso.  
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4.4.2. Durante el diálogo 

 

La aproximación a la personalidad de la persona 

seleccionada depende en buena medida de esta etapa.  Se trata de 

una fase compleja, pues  durante los minutos que dure el diálogo 

es necesario acercarse a la esencia del ser humano que se tiene al 

frente.  

Tal aproximación requiere de un trato respetuoso. Por esta 

razón, es recomendable alejarnos del estilo agresivo que estuvo de 

moda a finales del siglo pasado, y que partía de la creencia de que 

provocando al entrevistado se podía conseguir más información. 

Esa forma de preguntar puede generar dos tipos de reacciones 

inconvenientes: que el entrevistado, en lugar de mostrar su esencia, 

se defienda o que dé por terminada la conversación. 

Es indispensable tener presente la diferencia entre la 

conversación y el interrogatorio, sobre todo en lo referente a este 

género periodístico, en el que, como plantea Cantavella (Ob. cit.) 

no se busca generalmente obtener palabras a la fuerza, sino lograr 

que el interlocutor “voluntariamente proceda a una apertura de su 

ser (de su mente y de sus sentimientos) para que podamos acceder 

a su intimidad” (p.54). El interrogatorio, en cambio, consiste en la 

aplicación de una serie de preguntas que el entrevistado está en la 

obligación de responder e implica una relación de poder entre 

quien pregunta y quien responde. 
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Otra recomendación importante es acudir al diálogo sin 

opiniones previas. La meta, y así lo expone Castejón (Ob. cit.), 

debe “ser la de dejar que el propio entrevistado revele su carácter 

y su personalidad, a través de sus declaraciones...” (p.48). Este 

autor nos da una serie de orientaciones muy útiles. A continuación 

se resumen: 

 Crear una atmósfera de confianza. Esta confianza es indispensable 
para que el entrevistado pueda sentirse a gusto. Nadie está 
dispuesto a hablar de sí mismo si siente que es sometido a un 
interrogatorio y menos si el interlocutor le genera temor. De allí 
que los autores consultados recomiendan evitar los 
comportamientos agresivos. 

 Ayudar a la persona entrevistada a hablar. Para ello recomienda 
empezar con un diálogo ligero antes de comenzar la entrevista.  

 Saber escuchar. Es recomendable tener la disposición de oír lo que 
el entrevistado nos quiere decir.  

 No perder el tiempo. Esta recomendación es especialmente válida 
cuando el entrevistado es prominente o muy ocupado. 

 Mantener el control de la entrevista. Es frecuente que los 
entrevistados pretendan evitar algunos temas. Por eso se requiere 
que el periodista, con amabilidad, lleve las riendas de la 
conversación. 

 Estar alerta hasta el final. Castejón recomienda prestarle mucha 
atención al momento en que concluyen las preguntas, considera 
que “pueden surgir datos interesantes cuando el entrevistado se 
descarga de la presión del diálogo”. 

 Evaluación de la personalidad. El periodista debe estar pendiente 
de las reacciones del entrevistado. 
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En cuanto al cuestionario, todos los autores coinciden en 

que se trata de una guía. Aplicarlo de manera rígida, aparte de que 

es prácticamente imposible, le resta naturalidad al diálogo y es 

contrario a la confianza que se debe generar. Además, la aplicación 

rígida del cuestionario nos podría llevar a obviar aspectos 

importantes y desconocidos de la vida del entrevistado o a olvidar 

repreguntar, cuando sea necesario. 

 En muchos casos da resultado enlazar la  pregunta o la 

respuesta anterior con la pregunta siguiente, pero teniendo cuidado 

de no alejarnos del plan inicial. Es de utilidad ir anotando las 

preguntas que no se puedan hacer en el momento para plantearlas 

al final. 

Otro aspecto que necesita tener claro el periodista, tal 

como lo plantea Grijelmo (Ob. cit.), es evitar convertir el diálogo 

en “una plataforma de lucimiento personal, ni tampoco ha de 

enredar al personaje en polémicas inútiles en la que interese más el 

prurito del periodista que el interés del lector” (p. 60). 

Las mejores entrevistas son aquellas que se desarrollan con 

un diálogo fluido. Esta recomendación de Martín Vivaldi (2002) es 

muy clara: …”A un hombre no se le descubre a fuerza de 

interrogarle, sino dejándole hablar que no es lo mismo. Hay, pues, 

que saber preguntar en su momento y saber callar cuando la 

ocasión lo exige” (p.407).  
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Hay una recomendación en la que coinciden casi todos los 

autores, y es la necesidad de dejar las preguntas más polémicas o 

que puedan resultar incómodas al entrevistado  para el final. De 

esa forma se evita el riesgo de que el entrevistado dé por concluida 

la conversación antes de lo planificado. 

Todas estas técnicas de las preguntas se deben combinar 

con la observación cuidadosa, pues de allí  el periodista toma 

elementos importantes para la construcción de su retrato. Aparte 

del entrevistado, se debe observar el entorno, especialmente si el 

diálogo se realiza en su casa.  

La utilidad de la grabadora. Es de ayuda en el proceso de la 

observación el uso de la grabadora, siempre y cuando se vayan 

tomando nota de las declaraciones y  de las observaciones sobre la 

gestualidad y el ambiente. Muchas veces la grabadora falla. 

Además, tomar nota ayuda a fijar la atención en las declaraciones y 

ahorra tener que transcribir toda la conversación. Solamente, se 

tendrían que transcribir los fragmentos que se  deseen citar de 

manera textual. 

 Pero la utilidad de la grabadora no se queda en el registro 

de las palabras, ya que este recurso nos permite volver a escuchar 

la entonación, el ritmo, las pausas… Por otra parte, si se quiere 

colocar el trabajo en los medios digitales, se podrían insertar a 

través de un link, los audios de algunas de las respuestas. 
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En este punto es preciso tomar en cuenta la obligación de 

apegarse a la ética para respetar cabalmente el sentido que el 

entrevistado dio a sus palabras. Martín Vivaldi (2002) nos habla 

con claridad al respecto: 

…no debe manipularse nunca la entrevista grabada, de tal manera 
que, cortando aquí y empalmando por allá, hagamos decir a la 
persona entrevistada lo que no dijo nunca, o decirlo de otra manera 
a como en realidad lo expresó (p.412).  

 

4.4.3. Después del diálogo 
 

Una vez concluido el diálogo, hay dos etapas más: la 

organización y esquematización, y la redacción.  

Organización y esquematización: Todo será más  fácil si 

antes de comenzar a redactar, se dan cuatro pasos muy 

importantes:  

1. Revisar, analizar y jerarquizar la información recogida. Por tratarse 
de un género interpretativo, es indispensable revisar de manera 
analítica toda la información recogida. Es necesario precisar los 
rasgos distintivos de las dimensiones de la personalidad, los 
antecedentes, los elementos contextuales, el presente y las 
principales proyecciones del entrevistado.   
 

2. Determinar los objetivos del trabajo a publicar. Definidos los 
principales rasgos de la personalidad de nuestro entrevistado, se 
establecen  los objetivos de la publicación. Tales objetivos deben 
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estar en sintonía con las conclusiones de nuestro análisis. Todo el 
trabajo debe tener como eje el cumplimiento de esos objetivos. 
Por ejemplo, si se llega a la conclusión de que el principal rasgo de 
la personalidad del entrevistado es su pasión por el deporte, 
nuestro objetivo más importante será mostrar ese rasgo de la 
personalidad y el eje será el cumplimiento de ese objetivo 
(antecedentes de esa pasión, contextos en los que surgió y se 
fortaleció esa pasión, logros, fracasos,  y proyecciones en esa área) 
sin descuidar otras características relevantes, las cuales también 
deben tener un espacio en la redacción del trabajo. 
 

3. Hacer un esquema. Para garantizar que se mantendrá el eje 
propuesto,  se arma el esquema, el cual debe ser concebido como 
una guía flexible. Es posible que al redactar se hagan algunos 
cambios, pero teniendo siempre claros los objetivos fijados. 
Es de mucha utilidad, al momento de hacer el esquema, tener a la 
mano la lista de las dimensione y de cada uno de los componentes 
del enfoque interpretativo (antecedentes, contextos, 
consecuencias, presente y proyecciones)  e irlos tachando cuando 
se incluyen.  
 

El registro de los diálogos: 

En este punto es necesario decidir la manera de mostrar las 

declaraciones del entrevistado. Se puede escoger entre dos formas:  

1. La de las preguntas y respuestas, claramente indicadas (estilo 
directo). 

2. La que combina citas textuales con los llamados diálogos indirectos 
(registros implícitos), en la que se resumen las respuestas. 

3. La combinación de las dos anteriores. 
 



Paula Josefina Rivero Ramírez 

80 

 

Cualquiera sea la forma escogida, por tratarse de una 

entrevista de personalidad, hay que incluir las descripciones. En 

cuanto a las citas textuales, se deben seleccionar sólo las que le 

agreguen sentido al texto y guarden relación con nuestros 

objetivos. 

Una de las maneras más fáciles y efectivas de organizar el 

texto es dividiéndolo en módulos precedidos de pequeños 

intertítulos que indiquen el subtema. Debajo de cada intertítulo se 

coloca una introducción de uno o dos párrafos, la cual puede servir 

también para incluir las descripciones. Los módulos deben estar 

interconectados, con el fin de dar una idea de totalidad. (Ver las 

“Aproximaciones a la personalidad del entrevistado” colocadas en 

la última parte del libro). 

Igualmente, se debe decidir al armar el esquema qué tipo 

de entradilla se hará, la cual  debe estar en sintonía con los objetivos 

trazados. Siguiendo con el ejemplo del entrevistado que es un 

apasionado por el deporte, se puede escoger una anécdota, que no 

haya sido dada a conocer, sobre el origen de esa pasión o sobre sus 

aspiraciones o motivaciones en ese campo.    

Como en el resto de los géneros periodísticos, de la 

entradilla depende en buena medida que el lector se motive a leer 

el trabajo. De allí que debemos dedicarle una atención especial. En 

cuanto a la extensión de la entradilla, aun cuando hay autores, 

como Oriana Fallaci, que han logrado impactar con sus entradillas 

largas, lo ideal es que la extensión no pase de seiscientas palabras. 
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Benavides y Quintero (Ob. cit.) nos dan un ejemplo de 

entrada expositiva, tomada de una entrevista publicada por la 

revista New Yorker:  

No hay una regla rígida sobre este componente del trabajo. 

Pero en todos los casos, esta introducción debe responder a los 

objetivos que se fije el periodista con la publicación. Algunos 

autores recomiendan que la introducción y el cierre de la entrevista 

guarden relación. Esto se logra dándole continuidad en el o los 

últimos párrafos a la anécdota o la idea expuesta en la entradilla.  

Redacción de la entrevista: 

Hasta este momento del proceso, el periodista no ha 

comenzado a redactar. Está frente a la pantalla en blanco, la 

temible “página en blanco” de la que hablaba Gabriel García 

Márquez para referirse al momento en que se comienza a escribir.   

Michael Moore es un comediante y un populista, y está bien 

dotado para ambas misiones. ¿Qué clase de comediante sería, 

después de todo, sin su estómago de Big Mac, sin el famoso 

bamboleo de Pato?… (p.210). 

Muchas de las entradas a  las entrevistas de personalidad 

comienzan con una breve descripción del entrevistado y de su casa. 

Esta forma de comenzar es válida, pero  no se puede abusar de ella, 

pues se afectaría el principio de la variedad que debe estar presente 

en los textos periodísticos. En muchos casos da mejores resultados 

comenzar con la narración de un hecho importante en la vida del 

entrevistado o las proyecciones. En otras oportunidades se puede 

comenzar con un texto expositivo, en el que el periodista plantee 

su conclusión sobre el entrevistado. 
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Por supuesto que, en el caso de la entrevista de 

personalidad, ese temor es menor cuando hemos cumplido con el 

paso de la organización y esquematización explicado en el punto 

anterior. El esquema elaborado en esa etapa ayudará a redactar la 

entrevista con claridad y coherencia. Apoyados en esa estructura, 

se toman los colores y los pinceles; es decir, los datos para plasmar 

el retrato del entrevistado. Esta es sin duda la fase más creativa del 

proceso. A continuación se transcriben las orientaciones de 

importantes periodistas y teóricos:  

En la misma onda de los autores anteriores, Torrente 

Ballester, citado también por Cantavella (Ob. cit.), plantea que la 

entrevista de personalidad sea concebida como “un autorretrato 

del entrevistado forjado por el entrevistador” (p. 53).  

Es decir que, según estos autores, los principales insumos 

con los que se cuenta para redactar la entrevista son las 

declaraciones del entrevistado. Todas estas recomendaciones están 

en sintonía con las teorías del periodismo interpretativo, según las 

  Martín  Vivaldi  (1992):  “…procuremos  que  sea  el 
propio entrevistado quien se defina, a través de sus palabras y

 gestos,  de tal  manera  que  (…)  el  lector  descubra por  sí 

mismo  los  vicios  y  virtudes  de  la  persona  a  quien  le 

presentamos” (p.362). 

 Castejón (Ob. cit.): “… la meta del periodista debe ser la de 
dejar  que  el  propio  entrevistado  revele  su  carácter  y  su 

personalidad, a través de sus declaraciones...” (p.49). 
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cuales, la demostración es un elemento indispensable en este 

enfoque periodístico. A diferencia del periodismo de opinión, el 

cual se sostiene en los juicios del periodista, en el interpretativo es 

indispensable demostrar. 

Además, las recomendaciones de dichos teóricos son 

coherentes con la búsqueda de la plasticidad que nos recomienda 

Márquez Rodríguez (Ob. cit.). Se dice que un texto es plástico 

cuando es capaz de despertar en el lector sensaciones coherentes 

con el objeto representado. Según este autor: 

La descripción ideal de un individuo es aquella que muestra una 
imagen tal del sujeto descrito, que aun si haberlo visto nunca el 
lector sea capaz de reconocerlo cuando lo tiene en frente (…) La 
plasticidad será, pues, la resultante de esa transferencia de lo 
intelectivo a lo sensoperceptivo (p. 153). 

En la entrevista de personalidad, la descripción va más allá 

de lo meramente físico. Es preciso mostrar sentimientos y 

actitudes. Gabriel García Márquez, citado por Cantavella (Ob. cit.) 

lo plantea de esta manera: “El periodista debe “aprehender una 

manera de expresarse, atrapar una actitud, registrar un timbre de 

voz, observar gestos” (p.52). Nada más así podemos ofrecer a los 

lectores una aproximación a la esencia del entrevistado. 

En el registro del diálogo es necesario mostrar la forma 

cómo se expresa el entrevistado, para ello se cuenta con  los signos 

de puntuación. Dándole un uso cuidadoso a la coma, el punto y 

coma, los dos puntos, los signos de admiración y los de 

interrogación, se puede imprimir a las declaraciones el ritmo con el 



Paula Josefina Rivero Ramírez 

84 

 

que se expresó el entrevistado. En las respuestas más importantes 

es recomendable matizar con la descripción de los gestos.  

También la descripción en este género debe abarcar el 

ambiente donde se desarrolla el diálogo, como se explicó en el 

punto 4.1, en lo referente al abordaje de la dimensión estética, 

especialmente cuando se haya logrado sostener la conversación en 

la casa del entrevistado. “En gran parte, somos como es nuestra 

casa. No porque ella nos modele, sino porque, al modelarla 

nosotros según nuestro gusto, la convertimos en espejo nuestro” 

(Martín Vivaldi, 2002, p.404). 

De la descripción de la casa o el lugar de trabajo del 

entrevistado también se pueden tomar elementos que le permitan 

a los receptores de la entrevista comprender otras de las 

dimensiones de su personalidad y su nivel socioeconómico. 

En cuanto a la forma de expresarse, se debe respetar el 

estilo propio del entrevistado, pero sin sacrificar la claridad del 

texto. Por lo tanto es recomendable, cuando se trate de un 

personaje que utilice un léxico muy técnico, pedirle durante el 

diálogo que lo aclare. Igualmente, cuando el entrevistado tiene 

problemas de sintaxis, es necesario hacer algunas modificaciones 

para darle transparencia al texto. 

Para Cantavella (Ob. cit.), “hay que ser fieles al espíritu no 

a la letra”, por lo cual se pueden hacer modificaciones para eliminar 

lo innecesario y darle coherencia a las respuestas. “Lo que en una 

conversación larga y tendida no sería lógico aclarar o explicitar, a 
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la hora de transcribirla no puede quedar con pasajes confusos o 

referencias sobreentendidas” (p.141). En conclusión, las 

declaraciones se deben editar, pero sin alterar el pensamiento del 

entrevistado ni su esencia. 

No se puede cerrar este punto sin advertir que el periodista 

está obligado a omitir los fragmentos de las declaraciones o de lo 

mostrado durante la conversación cuando el entrevistado así se lo 

solicita. 

El cuerpo del título. Nos falta por mencionar un elemento 

muy importante, el cuerpo del título. Se denomina así la unidad 

formada por el título, los antetítulos o subtítulos y el sumario. Hay 

medios impresos que utilizan antetítulo, título y subtítulo. Otros 

usan título y sumario o título y subtítulo. 

Intencionalmente, se dejó el cuerpo del título para el final 

de este sub punto, pues es lo último que se debe redactar. No es 

sino al finalizar la redacción del cuerpo de la entrevista  cuando se 

está en capacidad de tomar las decisiones relacionadas con este 

componente.  

Tal cuerpo es la parte más visible del trabajo, además es la 

punta del eje, sobre la que gira toda la información. Para redactar 

el título, se puede escoger entre dos opciones:  

1. Una oración que resuma el rasgo más importante de la 
personalidad del entrevistado y que incluya el nombre del 
entrevistado. El nombre también se puede colocar en el antetítulo 
o en el sumario. 
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2. Una cita textual del entrevistado que ilustre el o los rasgos más 
importantes del entrevistado. Igualmente el nombre del 
entrevistado puede ir en el antetítulo o en el sumario.  
 
 

En los próximos párrafos se exponen varios ejemplos de la 

opción 1: 

a. Título: El mago multicolor 
Sumario: A sus 89 años, Carlos Cruz-Diez desborda vitalidad, 
proyectos y buen humor. Iglesias, tiendas y estadios despliegan 
algunas de sus obras más recientes. Desde París cuenta de dónde 
obtiene sus ideas y cómo fue que desarrolló el lenguaje plástico que 
lo ha hecho célebre en todo el mundo. 12 

b. Título: El tenaz Ismael 
Sumario: Era una figura de comunicaciones reconocida en Cuba, 
hasta que decidió abandonar la isla a los 28 años para ser mesonero 
en Canadá y obtener la ciudadanía. Su empeño fue el motor que le 
hizo escalar hasta tener el programa con más rating de CNN en 
Español (…).13 
 

Y ahora, varios ejemplos de la opción 2: 

a. Antetítulo: Jesús Segovia, Secretario General del CNP Trujillo: 

                                                             
12 Magaly Rodríguez.14 de octubre de 2012. Todo en domingo, Revista de El Nacional. Caracas., 

Venezuela. P. 34. 
13 Patricia Sulbarán. 16 de septiembre de 2012. Todo en domingo. Revista de El nacional. Caracas., 

Venezuela. P.17. 
15 Alejandra Ángel. 29 de enero de 2012. Pupitre Rangeliano Nº XIX. Página semanal publicada  en 

Diario de  Los Andes. Valera, Venezuela.  P. 34. 
16 Franklin Castellano. 12 de febrero de 2012. Pupitre Rangeliano Nº XXI. Página semanal  publicada 

en Diario de Los Andes. Valera, Venezuela. P. 11.  
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Título: Me gusta el periodismo con picante 14  
b. Antetítulo: Diana Paredes habla de su historia y anhelos: 

Título: No soy opositora ni chavista, soy periodista 15 
El sumario de estos dos trabajos, como se observa en los 

dos ejemplos de la opción 1, resume los datos más importantes de 

la trayectoria del entrevistado. Pero si la trayectoria del personaje 

es muy conocida se puede utilizar para informar sobre su presente, 

las proyecciones o algún elemento importante que nos ayude a 

cumplir con los objetivos propuestos.  

La literatura es una aliada: 

La literatura es una aliada del periodismo, pues aporta los 

recursos que permiten darle al texto la plasticidad necesaria para 

que el receptor pueda imaginar los objetos personas o hechos que 

se le están describiendo o narrando. En el caso de la entrevista de 

personalidad, los recursos literarios contribuyen a que el periodista 

le cree la ilusión al lector de que está viendo al entrevistado y 

escuchando la conversación. 

 
 

 

Esas alianzas entre el periodismo y la literatura, llevan a 

Montero, citada por Cantavella (Ob. cit.), a hablar de una

 “novelización” del entrevistado: 
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Un entrevistador, periodista-escritor16, es además un hechicero que 
puede descubrirle al despreocupado lector de periódicos la 
auténtica esencia de que está hecho el ser que por regla general, 
camina por el mundo en cuerpo de su imagen estereotipada. El 
ambiente, la voz, los brazos, la cabeza, el signo, el reflejo nervioso, 
la ira, la dulzura (…), para que el lector pueda vivir el momento, 
pero a sabiendas de que el personaje es sólido, de carne y hueso… 
(p.65).  

Pero al hablar de “novelización” del entrevistado hay que 

remarcar que aunque el texto periodístico puede generar goce 

estético (principal objetivo de la literatura), sus objetivos más 

importantes son informar o valorar realidades concretas (hechos, 

ideas, personas, lugares…). 

Por esta razón, el periodista debe respetar las normas 

estilísticas del periodismo que apuntan hacia la claridad, la 

precisión, la exactitud, la verosimilitud, la concisión y la 

naturalidad. Es decir, sólo es válido utilizar recursos literarios que 

sean fácilmente decodificables por el lector y que sean  verosímiles,  

concisos, precisos, exactos y apegados a la realidad. 

En cuanto a la estructura, una entrevista de personalidad 

puede utilizar componentes de las estructuras literarias. Por 

ejemplo, puede abrir y cerrar como un cuento, así como manejar 

el suspenso y la curiosidad.  

                                                             
16 Desde esa perspectiva, la entrevista de personalidad puede ser una pequeña obra de arte, y por lo 
tanto el periodista es un escritor.  
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A continuación se colocan ocho entrevistas de 

personalidad hechas por los alumnos de la cátedra Periodismo 

Interpretativo y de Opinión del NURR ULA y se ofrece una 

reflexión final. 
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APROXIMACIONES A LA 

PERSONALIDAD DEL 

ENTREVISTADO 

Un acercamiento desde la praxis 
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REFLEXIONES FINALES 
 

 

Aproximarse a la personalidad de un ser humano, con el 

fin mostrarla al público de los medios de comunicación social, 

representa una tarea compleja. Como lo hemos sostenido a lo largo 

de este libro, cumplir con este objetivo requiere de aplicar el 

enfoque interpretativo; utilizar los recursos literarios, para plasmar 

el resultado de la investigación de manera atractiva, y apoyarse 

hasta donde sea posible en teorías de la psicología. 

La complejidad del trabajo será menor en la medida en que 

contemos  con un método que facilite la organización de la 

investigación previa, el diálogo con el entrevistado y la redacción o 

montaje audiovisual y/o digital.  

En todo el proceso, la psicología puede resultar una aliada 

valiosa, si el entrevistador se sirve de sus teorías sobre el 

comportamiento humano para organizar la investigación previa, 

sostener el diálogo y estructurar el trabajo. Además, esta disciplina 

ofrece componentes teóricos que ayudan al comunicador a 

mantenerse alerta contra los riesgos de llegar a apreciaciones 

equivocadas o dejarse llevar por las imposturas de su interlocutor. 
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Entre esos riesgos están las tendencias de los seres 

humanos a quedarse con la primera impresión o la idea 

preconcebida que se tiene del otro y a trasladar las valoraciones que 

se hacen sobre unos aspectos de su personalidad a otras áreas de la 

conducta. El periodista, reiteramos, necesita mantenerse vigilante 

contra el obstáculo que representan sus estereotipos y su forma de 

concebir el mundo. 

Visto así, este género periodístico requiere de la rigurosa 

aplicación de los principios éticos del periodismo, los cuales 

impiden vulnerar los derechos de los informantes. En este caso, 

los derechos de una persona que acepta colocar su vida bajo la 

mirada de un profesional que la analizará y reconstruirá con 

palabras e imágenes visuales o sonoras.  

Es relevante tomar en cuenta que frecuentemente las 

personas que conceden entrevistas de personalidad desconocen o 

subestiman las habilidades de los periodistas para hacer preguntas 

y ver más allá de las respuestas y los gestos, así como su 

entrenamiento para establecer relaciones entre diferentes hechos y 

aprehender parte de su manera de ser o su concepción del mundo. 

La profundización del periodista en la vida del otro se 

facilita porque los entrevistados durante el desarrollo del diálogo, 

al sumergirse en sus vivencias,  algunas veces dejándose llevar por 

sus emociones, muestran más de lo que están dispuesto a dejar ver 

en su vida cotidiana. 
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La emocionalidad del entrevistado y su forma de reprimirla 

o dejarla escapar; las dudas, la firmeza o las  vacilaciones, una 

mirada franca o esquiva, las oscilaciones en el tono de la voz, la 

facilidad para la risa o para las lágrimas, su disposición anímica y 

hasta corporal ante el interrogatorio son prendas inestimables que 

pueden convertir una entrevista de personalidad en una verdadera 

joya de orfebrería periodística.  

 

 

Por eso afirmamos que dar una entrevista de personalidad 
a  un  periodista  entrenado  implica,  en  muchos  sentidos, 
desnudarse frente a él, y pueden olvidar, en algún momento 

del  diálogo,  que  no  será  solamente  el  entrevistador  quien 

entrará a conocer los distintos aspectos de su personalidad, sino 

un público cuya amplitud  depende de la penetración del medio. 

Redactar o montar audiovisual y/o digitalmente una 

entrevista de personalidad es plasmar el desnudo del entrevistado  

para un público amplio y heterogéneo. ¡Tremenda responsabilidad! 

Si el periodista olvida los principios éticos de la profesión y cae en 

la tentación del tremendismo o se excede en sus propias 

apreciaciones, podría lograr un producto, merecedor de aplausos y 

elogios, por ejemplo, desde el punto de vista literario o visual, pero 

cuestionable desde la perspectiva deontológica de la comunicación 

social, un ángulo del que no debemos apartarnos.  
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La autora argumenta que para alcanzar los objetivos de 

dicho género, el periodista debe cumplir con los postulados 

del enfoque interpretativo. Tal fundamentación es uno de los 

principales aportes de la obra, pues pretende llenar un vacío 

importante de las teorías del periodismo interpretativo. 

Este libro de texto para estudiantes de Comunicación 

Social resume las teorías expuestas por diferentes autores 

sobre la entrevista de personalidad, y ofrece un método 

sencillo para la realización de este género periodístico desde el 

enfoque del periodismo interpretativo y con base en la 

experiencia periodística y docente de la autora. 

Está centrado en el periodismo escrito, aunque muchas de

 las orientaciones se pueden aplicar en los medios digitales y

 audiovisuales.  Se  apoya  en  una  investigación 

introspectiva  vivencial,  respaldada  por  un  análisis 

hermenéutico de las teorías periodísticas, la personalidad, 

las dimensiones del ser humano y la incidencia de los 

contextos en el  comportamiento del individuo. 
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