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I N T R o D u e e i o N 

Te6ricos especialistas sobre'televisi6n han emitido juicios 
sobre el carácter de este medio como herramienta de manipu

laci6n, como promotora de conductas, consume e ideología 
coincidiendo en que con sus diversos métodos, los valores 
que presenta po~teriormente se institucionalizan en conduc

tas, en las que el individuo receptor encuentra una plena -
identificaci6n de sus carencias o represiones personales y 

lo logrado en la pantalla. 

pe han hecho estudios respecto a la reproducci6n de estilos 
y esquemas de actitudes que aparecen en programas infantiles 

y que los menores adoptan, pero no conocemos suficientemente 
·1as repercusiones sociales de la televisi6n en los adultos. 

sería muy ambicioso y poco ilustrativo el tratar de hacer un 

análisis amplio sobre el asunto; por ello, se seleccion6 a -
un grupo de estudio, en el que por entrevistas se'determin6 

el tipo de programaci6n de su preferencia. 

A lo largo del trabajo nos podremos dar cuenta de que, al 
igual que el niño, el adulto.está expuesto a la televisi6n 

como un medio de esparcimiento que en buena parte logra la 
evasión de la problemática cotidiana por el receptor, media~ 
te la identificación y proyección del mismo, al poseer la 

capacidad de seleccionar el tipo de programaci6n que m~s le 
satisfaga, de tal suerte, que con un programa en el que el -

televidente se olvide de su realidad, soluciona ficticiamen-
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te su problemática inmediata a través de la vivencia de los 
ensueños que presentan las·distintas historias que aparecen 
en la pantalla chica. 

La presente investigaci6n está encaminada a conocer los efec

tos que la televisi6n causa en la secretaria, parte importan

te del grupo adulto de la sociedad. El tipo de prograrnaci6n 
que se encontr6 más visto por este sector es la telenovela, 
que presenta historias de personajes cotidianos y lugares co

munes corno son la familia, la escuela, la oficina y demás, 
que parten de la relaci6n hombre-mujer, de la cual se deriva 
la trama de toda telenovela y en la que la televidente, en e~ 
te caso, proyecta su problemática individual, ya sea mediante 
la adopci6n de caracterfsticas de algún personaje, el rechazo 
de otro y/o la similitud que pueda 'encontrar' entre la hist~ 

ria televisada y su vida personal, al mismo tiempo que la Fr~ 
rna se convierte en una forma de distracci6n en muchos casos -
irremplazable. 

Asf, la investigaci6n está limitada a conocer los efectos que 
las telenovelas producen en la secretaria de nivel medio, en 
cuanto a adopci6n de modelos de vida, patrones de conducta, -
actitudes, gustos, aspiraciones y ambiciones-y saber si es un· 
medio que propicie pasividad, o si, por el c~ntrario, es un -

aliciente para la superaci6n. Lo anterior se traduce en val~ 
res y creencias que determinan pautas conductuales dentro de 
la vida común del televidente, dependiendo principalmente del 

grado de escolaridad y cultura general que posea, en este ca
so, la secretaria, además de otros factores determinantes, 
como edad, estado civil, estrato social, núcleo de trabajo, 
costumbres familiares y demás. 
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El trabajo se realiz6 de forma narratíva-exposítíva, a man~ 
ra de reportaje, en el que la secretaría explica su predí-
lecci6n y posici6n frente a la telenovela: pasiva, ·crítica, 
neutra, etcétera. Argumentando las distintas opiniones te~ 
ricas que se· han dado por especialistas estudiosos de la t~ 
levisi6n (investigación bibliográfica) sobre el asunto en 

particular, aunadas a testimonios de las secretarias que 
contribuyeron a la realización de la investigación, así como 
las observaciones personales en las entrevistas sostenidas 

con las misma!O, y se contó con apoyo de profesional.es como 
sociólogos, comunic61ogos, politólogos, publicistas, psic6-

logos, administradores y demás catedráticos que han trabaj~ 
do dentro de la amplia gama de comunicación y sociedad y 
que están involucrados de alguna manera con el tema, a fin 
de crear un 'colla.ge' de opiniones que nos llevará a una 
conclusj.6n seria y fundamentada sobre la influencia que 

ejerce la telcví~i6n en el adulto, de manera general, y en 
la secretaria perteneciente al nivel medio, de forma part~ 
cular, ya que es el estudio de caso. 

No se debe olvidar que en este caso espec~fico la secretaria 
'tradicional' o de nivel medio y la telenovela son s61o una 

parte de las múltiples v;riables que aparecen en el reng+6n 
de televisi6n y sociedad y que, del resultado de este tr~ 

jo dependerá la utilidad del mismo, como punto de re.feren-
cia para estudios más ambiciosos sobre la televisión y su -
influencia social. 



4 

De las pláticas .sostenidas con las secretarias, segGn el ca 
so y la disposici6n que presentaron, se busc6 reproducir la 
realidad social en la que se desenvuelven, por lo que se de~ 

cribe su medio familiar y/o de trabajo. Este punto es dete~ 
rninante en sus opiniones, testimonios y actitudes de rechazo 
o aprobaci6n respecto a la trama televisada, para lo que se 

entrevist6 a las secretarias, tanto en sus sitios de traba
jo, corno en su lugar de estudios y/o, en algunos casos eu -
que hubo oportunidad, en sus propios domicilios para conocer 

más de cerca sus inquietudes respecto a la historia que pre
senta (n) su(s) telenovela(s) preferida(s) y poder visualizar 
su comportamiento frente a la pantalla, en relaci6n con su -

.actuar cotidiano de trabajo y de estudio. 

Este trabajo de campo ilustra y proporciona matices a la in

vestigaci6n mediante 'la voz viva de la entrevistada' que se 
va entremezclando, apoyando, fortaleciendo o contrapunteando 

con posiciones te6ricas que, a la par, se respaldan o se cuea 
tionan con respecto a las opiniones de catedráticos y profe-
sionales, que corno ya se dijo están relacionados de alguna ma 
nera con el tema. 

Así, la investigaci6n ofrece al lector la posibilidad de con~ 
cer las diferentes formas de pensar y de reaccionar del sec-· 
tor estudiado ante la telenovela, así como la posibilidad de 
influencia de ésta en cuanto a las pautas conductuales que -
se logran captar mediante las entrevistas realizadas y la s~ 
rnilitud o divergencia de los testimonios que ilustran posi-
ciones te6ricas y de especialistas, y la realidad rescatada 

mediante el trabajo de campo. 
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Debido a la estructura de la investigaci6n, ~sta sigue una 
línea periodística clara, al contar con datos descriptivos 

de las situaciones y características propias de 1as entreví~ 
tadas; en su medio de vida, trabajo y personalidad, que per
miten ilustrat las distintas posiciones y jerarqu!as de la -
secretaria a nivel bajo, medio y alto. 

La investigaci6n cuenta con mat_ices en los cuales se difere!!_ 

cían estos rangos socio-culturales y por lo tanto económicos, 
dándose as!, una confrontación de ideas y opiniones ent~e los 
argumentos presentados tanto por las secretarías, como por - 1 

los profesionales e investigadores que se enuncian a lo lar
go del trabajo. 

Se realizaron entrevistas a secretarias de n~vel sociocultu

ral bajo, medio y alto, para hacer mtís sistemática la inves
tigación y con ello poder delimitar el estudio de caso a la 
secretaria a nivel medio, la cual se encuentra descrita como 

'tradicional' ya_que cuenta con estudios escasos y por lo 
tanto, nivel cultural bajo, determinados por su medio fami-
liar y socio-económico de vida. Generalmente son personas 

que prestan sus servicio:;; en instituciones burocráticas _que 
no les impulsan a la creatividad ni al análisis de las·situ~ 
cienes lú.stóricas, políticas o sociales propias del pa!s y -

del momento vivido. 



Las entrevistas se hicieron a secretarias que trabajan en 
la Secretar!a de Comunicaciones y Transportes, en la Seer~ 
tar!a de Hacienda y Crédito PGblico, en la Secretaría de -

Relaciones Exteriores, en la Secretaría de Educaci6n PGbl~ 
ca, en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en 
la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Aut6-

noma de México, en el Fondo Nacional de Habitaciones Popu
lares (FONHAPO), en Pfízer de Méxi·co, en el Bufete Jurídi
co Rivera, en Televisa, en la Suprema Corte de· Justicia de 
la Naci6n y a los soci6logos• Mario Trujillo, adscrito al 
Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Cien 
cias Políticas y Sociales de la UNAM; a Mauricio Antezana 

. Villegas, catedrático e investi_gador en la especialidad de 

Ciencias de la Comunicaci6n de la misma Facultad; al Lic. 
Ricardo González Reyes, Subdirector de Fomento Cultural -

Somex; al Lic. Antonio Delhumeau, catedrático de la UNAM 
en la materia de Psicología Social y autor de obras rela

cionadas con la investigaci6n. 
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Se entrevist6 al publicista Federico Riquelme, director -

de la Revista de Mexicana de Aviaci6n, quien prest6 sus -
servicios en Televisa 4 años, como supervisor de publicidad 
en el canal 5; al Profesor Arturo Lozano, actual coordina
dor del Céntro de.Estudios en Administraci6n PGblica de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, quien ha publi

cado trabajos sobre comunicaci6n e informaci5n y es cate4_
drático en la especialidad de administraci6n pGblica en la 

misma facultad. 
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También se entrevist6 al Lic. Edmundo Hernández Vela Salgado, 
profesor de la Facultad antes mencionada, en la especilidad 

de Relaciones Internacionales, quien instituy6 en ella la -
asignatura de Comunicaciones Internacionales. 

Al Lic. Cayetano Llobet, polit6logo, cate~rático e investig~ 

dor del centro de Estudios Latinoamericano de la misma Facu! 
tad de Ciencias Políticas y Sociales. 

A la Dra. Guillermina Baena Paz, Comunic6loga, doctorada en 
Estudios Latinoamericanos, investigado~a~y catedrática en la 
especialidad de Ciencias de la Comunicaci6n, que ha publica

do diversos artículos y libros dentro de la amplia gama de -
comunicaci6n. 

En eJ. primer capítulo de este trabajo: "Viviendo a través de 

l.a tel.evisi6n ••. " se parte de la importancia que l.os efectos 
de las comunicaciones de masa pueden tener en el pUblico. 
Tomando a la televisi6n como un medio del que se ha hablado 
mucho. En particular, debido a la influencia social que éste 
logra en diversos grupos. Principalmente en relaci6n a la 

conducta imitativa por el receptor y los personajes de la 
trama, que ejercen especial atractivo en él.. 

Se habla también de la televisi6n como un medio por el cual 
se socializa al individuo desde temprana edad; al. estar ex

puesto a él desde su infancia y recibir los mensajes que se 
difunden en la programación infantil. que presenta héroes y 
una concepción del mundo inundada de fantasías. 
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Se señala la importancia de la estructura de la personalidad 

en el indiyiduo, que se basa en la relación unificada de sus 
componentes: Yo, Ello y Super-yo, explicando la _función de -
cada uno de éstos y su relación con los condicionamientos 
psicológicos que presentan los d:i:.stintos programas televisi,·· ': 

vos, para que se acepte una serie de estereotipos mediante 
los que el telespectador realiza y satisface necesidades 
personales. 

Así aparece la relación de la introyecci6n, como un factor 
decisivo en la formación de la personalidad del individuo, 
lo que nos lleva a comprender la diversidad de respuestas 

por los televidentes ante un mismo estímulo televisivo. 

Al mismo tiempo, se argumenta el papel que juega la identif~ 

caci6n dentro de este renglón, ya que a~arece como un elemen 
to que provoca un moldeamiento de la personalidad, mediante 
la participación sustitutiva del telespectador, con respecto 
a la historia o al personaje con el que se iden~ifique, vi-
viendo a través dé éste, lo que no está a su alca_nce dentro 

de su propia realidad. 

En el segundo capítulo: "Poniéndose los tacones de Christian 

Bach ••• "(La secretaria frente a la telenovela y su búsqueda 
de status), se explica la delimitación de la investigaci6n a 
la secretaria como parte importante de un sector que forma 
parte del grupo adulto, y·su papel frente a la telenovela, 
debido a que es el tipo de programación, se determin6 ser más 
vista por la secretaria 'tradicional' con estudios escasos y 

perteneciente al nivel medio dentro de la sociedad. 

, 
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Partiendo de afirmaciones de especialistas_ y te6ricos acer

ca de1 impacto que la televisidn causa en todo tipo de pú
blico dependiendo desde luego, del.grado cultural y de es

tudios que posea en este caso la secretaria, se pasa a an~ 
lizar1a con 1os factores de contexto -que no en todos los 
casos son los mismos- edad, estado civil, responsabilidad 

y núc1eo de trabajo, medio familiar, estrato social, situ~ 
ci6n econdmica, así como 1asºcondiciones hist6ricas que 
caractericen su formación personal y profesional dentro de 
su sociedad inmediata, a manera de contar con parámetros -

que nos sirvan para evaluar el grado de influencia que pu~ 
da o no ejercer la telenovela en el modo de vida de este -
grupo. 

Por otro lado, la relaci6n de la secretaria como un indiv! 
duo perteneciente a la sociedad adulta y su búsqueda de -
'status', se señala como la necesidad de obtener un lugar 
dent~o del medio en el que ésta se mueva. Esta búsqueda, 
se entiende en la sátisfacci6n personal de la secretaria en 
cuanto a su presencia física en primer término, lo que sig-

_ nifica un ascenso dentro de su vida personal: el vestirse 
mejor o a la moda, el arreglarse y adoptar, para aplicar 
en su vida individual; gestos, reacciones y demás, que le 
gusten de algún personaje que aparezca en su{s) programa(s) 
predilecto(s). 



En este mismo capítulo, veremos mediante las entrevistas 
que se reproducen, cuál.es son los parámetros que aparecen 

como punto de referencia en cuanto a la adopci6n de los -

1.0 

.modelos de vida que presenta 1.a telenovela, que desde 1u~ 
go son distintos en cada caso: la secretaria que 'vive la 

telenovela y se mete en ella' ex_p1ica mediante argumentos 
válidos el por qué es una asidua receptora de este tipo -
de programaci6n, ya que al no poseer otra alternativa de 

aistracci6n y ser la más adecuad.a a sus necesidades y gu~ 
tos, el ver telenovelas se convierte en un "medio por el -
que se desconecta de su realidad; limitada por cuestiones 
econ6micas, culturales y sociales e incluso políticas y ve 

realizados sus anhelos en la pantalla, midiendo su éxito 
o fracaso en relaci6n directa con la distancia entre los -

personajes que ahí aparecen, el modelo de vida que pres en.

tan y su vida personal. 

T~mbién se describe a las secretarias que dada su educaci6n, 

cultura y consecuente nivel socio-econ6mico de vida, al ver 
telenovelas acentdan valores específicos y emiten juicios -

sobre la trama; en cuanto a aspectos morales, culturales, -
estéticos y demás, y que no son receptoras totalmente asi-
duas, ya ql.\e tienen. otro tipo de distracciones, _compromisos 

y actividades. 

En el .capítulo tercero: "Yo quisiera ser como ••••• " 
(Mecanismos de identif icaci6n en la telenovela) se habla de 
los mecanismos que se utilizan en el tipo de programac16n -
ya mencionada; Arquetipo, prototipo y estereotipo, y su ·di-



fusi6n, tomándolos como una concepci6n de la vida y del 
mundo que se hacen comunes a los televidentes por·rnedio de 

personajes t!picos y normales, en los que éstos encuentran 
puentes de identificaci6n como admiraci6n, simpatía, anti
pat!a, rechazo y demás, que engloban las relaciones socia
les del hombre dentro de su vida diaria, utilizando lugares· 

comunes y situaciones ante las que el televidente se sien
te satisfecho, al verse proyectado sobre la trama televis~ 
da. 

_se proporciona dinamismo al trabajo al permitir a la seer~ 

taria expresar sus opiniones y conceptos sobre lo que es -
la telenovela para ella y c6mo determina su forma de pensar, 
de ser, de vestir, de hablar, o simplemente, como un medio 

de distracci6n irremplazable. 

En el cap!tulo cuarto ¿Para qué leo si con la televisi6n me 

canso menos? (La telenovela, promotora de pasividad, apat!a 
y conformismo o aliciente para el progreso?) se habla nueva
mente de la importancia de la ideolog!a que se presenta_ a 

través de la telenovela y todas las concepciones morales, 
culturales y sociales que difunde, que en muchos casos pueden 
producir apat!a y conformismo en el receptor al crearle fal
sos mitos y símbolos irreales de· felicidad y en sí de la vi

da, pero en otros casos puede de alguna manera, desyertar el 
interés del televidente de buscar una superaci6n -aunque sea 
superflGa- al "hacerlo recapacitar sobre su problemática per
sonal y la que aparece en la trama, lo que es distinto en 
cada caso particular y segGn el grupo al que pertenezca el -
telespectador, as! como su historia y jerarquía personal den 

tro del mismo. 
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Se reproducen diversas posiciones te6ricas, corno las de los 

profesionales que contribuyeron a la realizaci6n del traba

jo sobre si la televisi6n es promotora de apat!a y conforrni~ 

rno o si es un medio por el cual se refuerza la cultura y se 
promueve el progreso y la superaci6n. 

Finalmente se explica· que la programación televisiva es aco~ 

de a todo un condicionamiento hist6rico del hombre, al cual 
ha estado expuesto desde su infancia, y que si genera apat!a 
o basqueda de progreso, ello depende principalmente de la -

formación personal del mismo; se habla de televidentes pas~ 
vos y televidentes cr!ticos y reflexivos, señalando los fa~ 
tores promordiales para que sé dé esta diferenciaci6n espo~ 
tánea como un producto natural de la socializaci6n y educa

c i6n del telesp~ctador. 



CAPITULO PRIMERO 

"VIVIENDO A TRAVES DE LA TELEVISION •••• " 

1.1 La Socializaci6n del individuo 

por medio de la televisi6n. 

1.2 La estructura de la personalidad 

en el individuo y la r~laci6n 
con la introyecci6n y proyecci6n 
ante el est!mulo televisivo. 



" ... Me encan-ta La -teLenoveLa "Ve Pu4a Sang4e", 
pa4a que vea.6 €..6a .6.l"no me La p.le4do ••. e.6 una 
comed.la d.l6e4en-te, que -te d.l.6~4ae ho44o4e.6, 
.60b4e -todo v.lendo a Humbe~o Zu4.l-ta y de.6de 
Luego a. Ch4.l.6-t.lan Bach, que .6aca una 4opa pa
d4~6.lma y e.6 una h.l.6-to4.la que no -te p4e6en-ta 
Lo.6 p4obLema6 que v.lv.lmo.6 a d.la4.lo en eL V.l.6 
-t4.l-to Fede4aL .... ¿Que .6.l me gu6~a4~a .6e4 e~ 
mo Ch4.l.6-t.lan Bach? CLa4o que .6~, no me d.lga.6 
que a -t.l no ... e.6.una muje4 que po6ee -todo -
en La comed.la y en .6u v.lda pe4.6onaL, po4que 
ha.6-ta d.lcen que v.lve con Humbe4-to Zu4.l~a ..• " 
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Nos dice Miriam Sánchez, el dia 10 de diciembre de 1985, 
en una entrevista realizada en la Secretaria de Ccmunicacio 
nes y Transportes, ubicada en Xola, esquina Eje Central. 

El estudio de los.efectos que las comunicaciones de masas 
pueden producir en el pGblico, es uno de los más complejos 
y controvertidos. Se ha hablado mucho sobre la influencia 

social de la te1evisi6n en diversos grupos, principalmente 
en l.os niños, respecto: a' la conducta irnitati_va de los meno
res acerca de los héroes que ahi aparecen, asi como su com
port<Ulliento en general, sin olvidar la violencia como in~~ 
fluencia determinante en las conductas de las futuras gene
raciones, además de que la publicidad dirigida al consumo -
irracional de golosinas y juguetes,. de alguna manera induce 
un modo de vida. 
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Es indudable que una generaci6n de hOI.llbres y mujeres habitu~ 

dos desde su infancia a la televisi6n ser4 distinta a la de 
sus padres y que segG.n los grupos sociales a l.os que se pe~ 
tenezca, la influencia de la televisi6n estar& presente de 

distinta manera. 

Jean Cazeneuve, en "La Sociedad de la Ubicuidad• dice que·: 

"Numerosos estudios han demostrado que los mensajes di

fundidos por la prensa, el cine, la radio y la televi
si6n, no hacen mella en los individuos fuera de su 
contexto social particul.ar y que sus efectos son dis-
tintos según el grupo de que se trateftl. 

La televisi6n no tiene la posibilidad de infl.uir en las pe~ 

sanas que no encuentren inter€s en la programaci6n que este 
aparato transmita, es por esto que; del grado de interés que 
la programaci6n despierte en su público,dependerS la acogida 

que se le d€ a tal o cual emisión, según lo que el. públ.ico -

espera y l.as necesidades .. que colme directa o indirectamente, 
as! como consciente e inconscientemente el. programa que se-

leccione. 

Es muy claro que la te1evisi6n, en general., presenta hist~ 

rias y situaciones inundadas de "model.osft que en muchos c~ 
sos el receptor toma como pautas para l.a conducci6n de su 
vida y es también obvio que, en este aspecto, se rel.acionan 
l.as carencias personales del. receptor y l.o que ve en l.a pa~ 
talla con l.o que €1 desearía ser o desearía tener. 
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Generalmente, el televidente torna al aparato como un medio 

de distracci6n que le permite evadir su problemática coti
diana, dándose as~ la fuga de frustraciones personales y 
la 'satisfacci6n' de una wdentificaci6n orientada hacia 
una meta onírica, en la mayor~a de los casos, que surge 
de la frustraci6n y angustia que causa la incapacidad de 
obtener los satisfactores que otros poseen y que aparecen 

en la pantalla. 

Pero si la televisi6n con todo y su amplia gama de progra

mas difunde solamente series encaminadas al esparcimiento 
que proponen una visi6n plástica y superficial del mundo, 
o programas culturales que solamente van dirigidos a la -
~lite ·intelectual, debido a su estructura y 1.ehguaje sofi~ 
ticados, las capas medias de la sociedad se inclinarán 16-

gicamente por aqu~llos programas que no les impliquen a-
burrimiento y preferirán los que les distraigan de su pro

blemática de vida. 

Se dice que la televisi6n maneja al individuo en la medida 
en que ~ste lo ·pei-mite, ya que posee la capacidad de séle~ 
ci6n sobre el tipo de programa que le guste y dedique un -
horario específico para ello, pero es tambi~n claro que si 
el individuo ha estado expuesto a todo un condicionamiento 
hist6rico social e individual, por medio de la televisi6n, 

desde su niñez, sus gustos estarán encaminados más hacia 
lo glarnoroso, lo bello, lo inaudito, lo ernoc1onente y, s~ 
bre todo, hacia lo emotivo que hacia lo real y cultural -
que este medio diDunde. 



James o. Hal1oran nos dice en su libro "Los efectos de 
la televisi6n": 
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"Podemos observar la influencia de la televisi6n desde 
diferentes perspectivas, puede ser considerada como un 

posible maestro del comportamiento adecuado para una -
variedad de posiciones, condiciones y situaciones: como 

presentadora de modelos de conducta, como proveedora -
de informaci6n que logra extenderse mucho más allá de 

la ex~eriencia inmediata de cada uno y como elemento -

que nos facilita el conocimiento ••• " 2 

Desde esta perspectiva, contemplamos que nos puede ofre
cer una amplia variedad de situaciones para la apropiaci6n 
de modelos que de otro modo serian menos alcanzables y que 
al mismo tiempo nos está sugiriendo valores e ideales para 

posiciones particulares y, sobre todo, que juega un papel 
· importantisimo en el proceso de socializaci~n del indivi

duo que desde su infancia está expuesto a ella, co~o medio 
de distracci6n. En los niños puede ser una técnica de pr~
mio o castigo en las relaciones de padres a hijos y en di

versas formas de relaci6n indirecta con otros agentes de -
socializaci6n, como la familia, la escuela, y los grupos -
sociales a los que se pertenezca, as! como grupos de edad 
similar, o en los.que las inquietudes y deseos son pareci
dos. 
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Este deseo de imitación mediante la adopci6~ de actitudes 
y características hace que el televidente realice de manera 

automática la llamada "satisfacción sustitutiva", ·corno apu~ 
ta el Lic. Antonio Delhurneau, catedrático e investigador de 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en 
una entrevista realizada el día 21 de octubre de 1985. 

El Lic. Delhurneau, dice sobre la identificación del televi

dente ante el aparato de difusión, que: "la generalidad que 
mantienen todos los tipos de identificaci6n es que evita el 

dolor y obitene placer y que, gracias a ello, la estabili-
dad de la sociedad se mantiene, pues las nuevas generaciones 
se identifican con cantantes o actores del momento, inten-
tando parecérseles, lo cual refuerza el status que que carac 

teriza a la televisión". 

Aquí es muy importante señalar la estructura de la perso
nalidad del individuo, que se basa en la relación unifica

da y armónica del Yo, Ello, y Super-yo, que permiten al in 
dividuo relacionarse satisfactoriamente con el ambiente que 
le rodea. 

El Lic. Delhurneau dice: 
"El Yo, es el ejecutivo de la personalidad, es quien domina 
al Ello y Super-yo, es un puente entre el mundo exterior e 

interior. Está gobernado por el principio de la realidad, 
su finalidad es la descarga de energía y tensión". 
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As!, la concepción del Yo aparece como 1a persona consciente 
y afirmada. 

Continúa el Lic. Delhumeau1. apoyad9 en la corriente Freudiana: 

"El Ello, es lo heredado, lo innato 1o constitucionalmente 
establecido, su funci6n es la descarga de tensión experiment~ 
da como placer. El Ello, por su misma función, conserva su -
carácter infantil durante toda la vida; no to1era la tensión, 

es exigente, asocial es amante del placer, es impulsivo, 
irracional y a la vez egoísta", lo cual se traduce como el 

conjunto de las pulsiones primarias, de los instintos, lo que 
es hereditario e inconsciente. 

"El Super-yo es el aspecto moral o judicial de la personali
dad, pugna por la perfección antes que por el placer y la re~ 

lidad, se desarrolla en forma consecutiva ante la identifica
ci6n del niño con los padres idealizados o con sus sustitutos, 
aparece como un trasgesor moral, dado que premia o castiga al 
Yo, según su comportamiento,· el cual deber~ ir de acuerdo con 

los valores y tradiciones sociales que sirven para controlar 
impulsos de sexo y agresi~n y a la vez es tambi~n representa~ 
te de valores éticos establecidos", expone el Lic. Delhume~u, 

sociólogo, quien ha realizado estudios acerca del comportamie~ 
to del individuo ante los medios de comunicaci6n. 
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Sobre l.a importancia.de l.a estructura psicol.6gica que man~ 
jan l.os programas de tel.evisi6n, l.a Dra. Guil.l.ermi~a Baena 
Paz, en el. cuaderno no. 6 de "An:il.isis Pol.f.tico, en l.a serie 
"Comunicaci6n", editado por el. Centro de Estudios Pol.f.ticos 

de l.a FCPyS expresa: 

" ••• dentro del.os secretos ocul.tos del.a comunicaci6n, 

existen resortes psicol.6gicos que nos han condicion~ 
do y nos condicionan a cada momento para que acepte

mos cierta situación, compremos al.gún producto o crea 
mos en determinado estereotipo'!~ 

El.l.o no es m:is que l.a fuga de frustraciones de la vida co

tidiana, es l.a insatisfa~ci6n del. Yo en la l.ucha por ser -
importante para sr mismo y aceptado por los demás·, por l.o 

que podemos ver cl.aramente l.a __ importancia de la búsqueda -
de 'status' social. del. televidente ante la carencia y ado~ 

ci6n de los model.os que l.a tel.evisi6n presenta. 

Dado que, como apunta l.a Dra. Baena, "l.o irracional. maneja 

nuestras actitudes", l.a estructura de l.a programaci6n tel.~ 
visiva repite una serie de ester~otipos que inconsciente-

mente el. tel.espectador adopta y adecua a su real.idad, de -
tal. manera que ve real.izados· sus más al.tos anhel.os y frus
traciones en l.~ pantal.l.a, por medio de un personaje y situa 
cienes acordes con sus necesidades personales. 
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La.constituci6n del Yo se da por fracaso del.Ello (lo here
dado e innato), para alcanzar alivio de la tensi6n, por me~ 

dio de procesos psico16gicos como la percepción, la imagin~ 
ci6n y la capacidad d~ aprender, lo que ayuda a la identif~ 
caci6n del mundo interno subjetivo -de la mente-, como adj~ 
tiva el Lic. Delhumeau, y el mundo externo subjetivo -del 

ambiente-. 

LO anterior, nos deja entrever que la influencia que la te~ 

1evisi6n ejerza o no, en el pGblico, corresponde directame~ 
_te a la s_e.\ecci6n formada por gustos individuales; por háb~ 
tos, val.ores y normas colectivas procedentes de dist.ímtos -
ámbitos¡sociales, as;( como la propia personalidad del indi

viduo. 

En una entrevista realizada el 22 de octubre de 1985, el -
"soci61ogo Mauricio Antezana, ocupado en diversos estudios

sobre comunicaciones de masas expresa, respecto al punto 
arriba señalado que: 

:"uria ama de casa, por ejemplo, verá la telenovela como una 

forma de distracci6n que en distintos casos puede, de"al
guna manera, relacionar con su vida familiar o afectiva; 
un niño verá_ la televisi6n tambi~n como un medio de dis
tracci6n que llenará ·los vac;Los psicosociales que tenga 
dentro de su vida tanto social como familiar, aunado a -

sus.deseos de poseer.toda la gama de juguetes que aparece 



en la pantalla y de vivir las aventuras de 1 batman 1 , en 

s!, de sus personajes predilectos, tomando. de ellos act~ 
tudes, expresiones y demás, que le hagan sentirse el 
propio personaje; el intelectual, en cambio, verá la te-
1evisi6n tal vez con deseos de esparcimiento, pero su 

gusto sobre la programaci6n estará más encaminado a la -
informaci6n y a la cultura ••• " 

Por todo 10 expuesto, podemos decir que la te1evisi6n es 
un medio de socia1izaci6n del individuo que marcará rasgos 
.espec!ficos dentro de su propia personalidad, y con ello, 
su conducta social dentro y fuera de su mismo medio. 

En diversos estudios realizados por Katz y Lazarsfeld se ha 

concluído, según Cazaneuve, que: 

· ..... el contenido de las emisiones de ficci6n pupulares 
parece satisfacer las necesidades relacionadas con los 

grupos de subcultura o bajo 'status', con los niveles 
inferiores de la actividad social y con los elementos 

de ansiedad en la personalidad •• " 4 

" ••• de~ mismo modo que la funci6n principal para las -
categor!as socioculturales sería la de evasi6n, 10 que 

los anglosajones llaman escapism"S 

22 
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Cabe mencionar la importancia de1 nive1 cu1tura1 de1 tele

vidente ante la programaci!Sn transmitida, deb;tdo a que en 
buena parte la d;tstracci6n y 1a evasi!Sn de 1a prob1ematica 
diaria del receptor est~ reguladas por e1 grado de concie~ 
cia soc~al, econ!Smica y po1!tica que se deriva de1 grado 

cultural con que ~ste cuente, de tal suerte que puede verse 
'proyectado' en 1a panta11a, pero sin dejar que 1o que ah! 
aparece, marque par~etros conductua1es en su personalidad 

y vi.da. 

En este capitulo es importante señalar 1a introyecci6n co

mo un factor determinante en cuanto a 1a actitud de1 indi
v:M.uo frente a 1a televisi6n. 

La introyecci6n está definida como un mecanismo psico16gico 

inconsciente de incorporaci6n imaginaria de un objeto, si-
tuaci6n o persona, de ta1 manera que e1 niño peuqueño, que 
se identifica con e1 padre, imita inconscientemente sus 
actitudes y adopta sus maneras de pensar. 

En el caso que nos ocupa, la introyecci6n se basa en la pr~ 
yecci6n del telespectador en la problemática que transmite 
~a telev±si6n, visualizándose como persona que se asocia -

con algQn o algunos ~ersonajes o situaciones, más o menos 
~emejantes a ~1 o a los momentos que vive. 
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Dentro de l.a introyecci6n se puede hacer menc.i6n de J,a in,-. .,. 
trospecciOn. que se entender~ como un m~todo de observaciOn 
de los estados de conciencia de un sujeto por ~l. m.ismo y, -
en este aspecto. su aplicaci6n dentro de su actitud frente 
a la tel.evisiOn, es lo que nos ll.evará a compr.ender la amplia 
gama de respuestas que puede tener un televidente ante el. 
medio. 

Por lo arriba señalado, el. .individuo, al. evaluar su historia 
personal, -mediante la introspecci6n-, si situari:I. como un ho!!!. 
pre apreciado por los dem~s o rechazado y ante l.os estímulos 
que le presente la televisión ~introyecci6n-, responderá de 
una fol;"Jlla individual., segOn el personaje o la circunstancia 
que tome como punto de indentificaci6n 

Asimismo, mediante la comparaci6n de las circunstancias que 
aparecen en la trama y las que haya en su vida personal, 
bu:;cará consci·ente o inconscientemente actuar como el. pers~ 
naje que aparece, por ejemplo, en la telenovela y resuelve 
una situaci6n en l.a que se ve identificado por al.guna carc
tertsti~a similar a su propia vida el receptor y sin tomar 
en cuenta que su contexto circunstancial es distinto al de 
la historia televisada se conduce de acuerdo con l.os valo
res y normas que sigue su personaje en l.a trama; con e~lo, 
e;I. resultado puede ser satisfactorio, pero tambi~n puede -
se;r: f;r:ust:;-ante. 
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"Se ha señalado que el hombre posee valores que concie~ 
nen tanto a metas que desea lograr como a los medios 
que son aceptables par .. él en el logro df? aquéllas. 
Debido a nuestros antecedentes culturales diferentes 

y las distintas experiencias singulares en las que -
cada uno de nosotros ha participado, es relativamente 
fácil ver por qu~ hay tantas diferencias entre noso
tros, como individuos ••• " 6 

La identificaci6n, que se traduce corno el copiar e imitar 

a otra gente y que provoca un moldeamiento de la personal~ 
dad, es una·manera que puede tomar la forma de vivir de la 

vida de otros. Aqu! cabe destacar la importancia de' la in
troyecci6n, como proceso psicol6gico que tiene que ver tan 
to con la introspecci6n como con la identificaci6n en la -
estructura de la personalidad del individuo. 

La f0rrna de vivir a través de otros se entiende también, -
corno se señall5 anteriormente, como la participaci6n suple
toria, esto es, mediante la proyecci6n del individuo ante 
el personaje de la emisi6n televisiva en sus logros y éxi
tos y que busca l_a satisfacci6n en actividades (en la rnay~ 
r!a de los casos) desconocidas e inalcanzables para el te

levidente ... 
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Por l.o anterior, podernos entender l.a· .al.egrl'.a o l.a pena de 
una persona causada por el. Gxito o fracaso de su personaje 
predil.ecto, con el. que hay una previa identificaci6n y t~ 

bien, podernos entender el. por qué un tel.evidente 'x parece 

sat:l;Sfecho, con l.ogros 'tontos' o 'mediocres' para s! mismo, 
pero que en su büsqueda incesante de parecerse al. persona
je que más l.e i.mpacte, adecua a su réal.idad ese l.ogro corno 
exitoso, con l.o que compensa un sentimiento inconsciente -
de insuficiencia. 

Por l.o hasta aqui expuesto, podemos darnos cuenta que aun
que l.a tel.evisi6n presente un modelo de vida a l.os tel.evi

dentes, l.a actitud de ~stos variar& dependiendo de l.a his
toria personal. que l.es caracterice y que una norma de con
ducta o una acci6n dada, que uno percibe como 'imposible', 

puede ser considerada fácil. y 'accesibl.e' para otro. 

La respuesta al. est!rnul.o creado por l.a tel.evisi6n depende 

en gran medida de la disposición de fulimo que tenga el. re-
ceptor en un momento determinado. Es por esto que l.a di--
versidad de factores individual.es que entran en el. proceso 
interpretativo a nivel. personal., marcan que l.a conducta· 

del. receptor sea distinta, aun cuando pertenezca a un grupo 
social con caracter1siticas de vida simil.ares a l.as de éi. 

Las acciones del individuo son acordes a su propia person~ 
l.idad y 'fil.osof1a de l.a vida~ y por l.o tanto, l.os val.ores 
que rigen su conducta ante tal. o cual. situación son hetero 
géneos seglln su tabla de val.ores personal.es, basada en sus 
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propios juicios de conveniencia o inconveniencia relativa a 

su formaci6n persona1: moral, ·nivel cultural, medio de vida, 
lugar en el que trabaje, estado civil, as! corno la educaci5n 
y. modo de pensar Ae 1os padres,y, en s!, la familia le h~yan 

transrnit.:l.do, además. ·de la diferencia de las capacidades inna 
tas, qu~ son distintas en cada sujeto aun cuando formen ~ar
te de la misma familia. 

Como nos podemos dar cuenta, la diversidad de variables que 

aparece ante la respuesta del telespectador y su progrma pr!!:. 
dilecto, o ·de manera general ante la televisi6n, es muy arn
.plia y obedece a situaciones tanto externa corno internas y 

sobre todo ps!quicas en la formaci6n de la personalidad que, 

como hemos visto, es distinta en cada caso. 

La proyección del televidante sobre un personaje o actor se 

produce, como ya se mencion6 con .anterioridad, cuando el t~ 
!evidente busca 'evadir' su problemática personal y transfi~ 
re al personaje sus propios sentimientos de insuficiencia o 
frustraciones, o bien cuando se ve identificado con €ste por 
su problemática individua1, que puede parecerse a la que pr~ 
tagoniza el actor, o simplemente y ·lo que es más común, 'por 
querer ser como €1'. 

De tal suerte, que, si bien la televisi6n aparece como prop~ 

si tora de modelos a seguir por el televidente y que la soci~ 
lizaci6n del individuo se dá en gran medida por la exposici6n 
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de éste, desde su infancia, a dicho aparato y que segtln los 
grupos sociales y las caracterrstica culturales que.distin
gan a los televidentes la influencia que ejerza la televisi6n 
sobre los mismos es distinta. 

Es importante señalar tanto la conformaci6n de la persona
lidad en el individuo: Yo, Ello y Super-yo, como su relaci6n 
con la introyecci6n, introspecci6n y proyeci6n dentro de la 
propia estructura de la personalidad, como mecanismos de d~ 
fensa que le permiten 'liberarse' de una problem~tica alta, 
al tomar la televisi6n como un medio de distracci6n que, -
segdn el caso -repito- puede lograr tanto satisfacci6n en 
la proyecc~6n e idcntificaci6n del televidente como angus
tia y frustraci6n en relaci6n con su personaje predilecto 
y las vivencias que éste experimente en el curso de la tra 
ma; realización de sueños, logro de metas, as! como el ve~ 
se limitado o rechazado en la historia que protagonice. 

Por ello, la diversidad de respuestas ante un m:.tsmo estr
mu1o es variable e impred~cible •••. 



CAPITULO SEGUNDO 

"PONIENDOSE LOS TACONES DE CHRISTIAN BACH ••• " 

(La secretaria frente ·a la telenovela y su b(isqueda 

de 'status). 

2.1.Me gusta ver a Héctor Bonilla 
{La teleru::J!Jela caro m?dio de distra=idn) 

2.2 Comprando Sueños y Fantas!as 
{La telenov'ela cxxro prarotora ·de mercanctas') 

2.3 Me visto as!, porque está de 'moda' 
{La irecretaria tradicional) 
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En el presente capf.tulo se analiza a un grupo de s~cretarias 
en lo que a reproducci6n de modelos de vida se refiere y se 
est·udia espec!ficamente las reacciones que ese grupo pres·e~ 

ta. ante la telenove~a mexicana y lo que ~sta propaga,· as! -
como la identificaci6n con los personajes, situaciones e 
ideologf.a* (arquetipos, prototip0s · y estereotipos) (ver capf. 
tulo tercero) que aparecen en las distintas historias tele

visadas y su relac:i.6n con los mismos (identificaci6n, proyec 
~i6n, 1ntroyecci6n e introspecci6n) dentro del comportamien
to que tienen en la vida diaria. 

Según Wilensky, la implicaci6n de los medios de comunicaci6n 
de masas en.la vida de la familia y en los diversos marcos -

sociales varf.a mucho, dependiendo de la vitalidad de esos 
grupos y, en especial, de la importancia de los grupos loca
les y las culturas particulares. 

*ideologf.a, se entenderá como un sistema de ideas y 

representaciones que los indi-i'i.duos ti~ 
nen respecto de su posici6n y sus rela
ciones con la estructura social, ligado 

a lo que es su percepci6n del mundo y 

que funciona al mismo tiempo como medio 
de pensamiento común. (Katz, Doria y L.=!:_ 
ma, "Diccionari.'O Básico de CornÚ:nica·ci6n" 

México; -1900.· Nueva·:rmagen. p. 270). 



Ludovico Si1va dice que: 

"La ideología está propagada en gran medida por 1os medios 
masivos de comunicaci6n"7. La ideología ha estado defini

da por los propios procesos hist6ricos como el medio para 
disolver contradicciones dadas pare éstos mismos que se van 
gestando a 1o largo de la historia de la humanidad, apar~ 

ciendo como un sistema de razonamientos y sofismas auto-
justificadores de ideas y representaciones de1 individuo 
en su relaci6n con la estructura soc1al. 

En una entrevista relizada el 24 de agosto de 1986, la Dra. 
Guillermina Baena Paz, coordinadora de1 ára de Servicios 

Profesionales en Comunicaci6n de la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales de la UNJIM, explica que, en términos 
generales, 1a televisi6n sí logra producir un impacto en 
todos los televidentes a cualquier nivel: desde niños, ado-
1escentes, profesiona1es, estudiantes, amas de casa y hasta 
en 1os intelectuales y cr!ticos. 

Sobre el caso específico de la secretaria y 1a influencia 

que ejerce la telenovela en su. vida cotidiana, nos dice que 
sí puede influir .. lo que presenta la telenovela -pero no en· 
todas las secretarias- y expresa lo siguiente: 

" ••• creo que, incluso en cualquier otro sector c1asemedi!::. 

ro el impacto y la inf 1uencia están dados por factores 
manejados a través de 1os medios, en los cortes comerci~ 
1es, en que aparecen actores que no necesariamente~ 

31 
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.1en::1a te1enove1a ••. en si:, 1o que yo creo que 1a te1en~ 

ve1a hace, es transmitir una serie de va1ores ante 1a 
identificaci6n de1 o 1a te1evidente -en este caso- que 
quiere ser como su personaje preferido, particu1armen

te 1a secretaria de nive1 medio, que entiendo como una 
persona con estudios comercia1es básicos o en muchos -
casos estudios a nive1 secundaria y que, por 1o gene-
ral., pertenece a un núc1eo socioeca16nieo· .. limitado si 

por ejemp1o, Ofe1ia Medina en 1a te1enove1a "La G1oria 
y e1 Infierno" actu6 de una manera determinada ante una 
situaci6n parecida a 1a que vive 1a secretaria, ésta, a1 
identificarse con 1a trama piensa: 'si yo hago 1o mismo, 
tal. vez los resu1tados sean igua1es ··, pero como su rea1i 

dad es otra, 1os resu1tados de 1a adopci6n de actitudes 
son inc1usive contraproducentes y muchas veces 1a te1evi 
dente sufre una frustración, 1o que yo creo es un efecto 
crue1 ·de 1a te1enove1a •..• " 

La Dra. Baena continúa diciendo que 1as caracteri:sticas a -
nive1 genera1 de esta influencia son los factores que se en 
tre1azan en 1a misma trama, esto es, én re1aci6n con los·d~ 

seos del telespectador de ser como el personaje o pertenec~r 
al medio de vida que 1e caracteriza, 1o que se entiende como 

'impacto' que el sector secretarial medio sobre todo, prese!!. 
ta ante la te1enovela, lo ~ual, considera, tiene que ver no 
solamente con su vida de trabajo, también con su vida fami
liar. Si es casada y tiene problemas con su marido; si es -
soltera, en su relaci6n familiar; si es hija de familia, si 
es divorciada, si tiene hijos, si vive so1a y, sobre tqdo, 
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con su relaci6n afectiva de p~reja; si ésta es buena o mala 
y si se parece a la que reproduce su telenovela preferida, 
aunque sea en una m~nima parte, lo cual va en funci6n de su 
historia personal y la consecuente formaci6n de su persona
lidad. 

La Dra. Baena enfatiza que: a una secretariade nivel medio, 

la trama puede motivarla pa~a salir adelante, pero tambi~n 
la puede frustrar ante la incapacidad del logro de algún -

objetivo fomentado por el impacto que le cause ·la historia 
de la telenovela y que ella adopta como meta personalJ 

Las problemáticas que presenta la telenovela, y aun la ra
dionovela, considera que se constituyen en la sublimaci6n 
de lo~ problemas cotidianos y se da la proyecci6n de la t~ 
levidente respecto a su vida diaria como mujer y miembro -
de una sociedad. 

M:!is adelante veremos ~a, sobre las distintas entrevistas que 
se realizaron a secretarias, tanto a nivel bajo, como medio, 
'secretaria tradicional' y alto, que la secretaria a nivel -
medio pertenece a un nivel socioecon6mico y cultural, medio, 
marcado por su nivel de estudios, cultura, estrato social y 
modo de vida y que presenta una actitud diferente a la seer~ 
taria de nivel bajo, preocupada en primer término por su su~ 
sistencia, y a la de nivel alto, que cuenta con medios que 
le proporcionan una visi6n distinta del mundo y que posee la 
capacidad de selecci6n de diversas formas de esparicimiento 
y en la que la televisi6n en general y en particular la tel~ 
novela no es un factor que forma parte de su vida cotidiana. 
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Resp<acto a la secretaria a nivel. bajo, podeaos decir que l.a 

telenovela no es un factor que provoque un :ll!rpacto.tan pal.

pable como en la secretaria tradicional.. La secretaria de 
nivel bajo no posee estudios comercial.es y su papel. dentro 
de su vida familiar es trascendente a1 integrar su sa1ario 

de trabajo a1 gasto del. hogar y dedicar sus horas libres a 
proporcionar atenci6n a su famil.ia, l.o que en muchos casos 

l.e impide el 'esparcimiento' que l.a tel.evisión l.e ofrece -
mediante su amplia gama de programaci6n. 

La señora Ma. del Socorro HernSndez, entrevistada el. 30 de 

enero de 198.6.4- es un c1aro ejemp1o de el.l.o. 

Trabaja en 1a Secretaría de Educaci6n Públ.ica de B de 1a -
mañana a 3 de la tarde y de 5 de l.a tarde,a 8 de J.a noche, 

tiene 5 hijos y confiesa. -no ~er te1evisi6n, sol.amente 1os 
sábados, ya que al. 11egar a su hogar se dedica a preparar 

comida y arreglar su casa, lavar ropa, p1ancha.rl.a, hacer -
aseo y revisar las tareas de sus hijos, 1o cuál. l.e :íl:lpl..:lca 
terminar su rutina diaria no antes de l.as 11 de l.a noche. 

A continuaci6n se reproduce una entrevista rea1izada a Miriam 
Sánchez, e1.d!a 10 de diciembre de 1986, en l.a Secret:a.r~a de 
Comunicaciones y Transportes, ubicada en Xo1.a esqui.na. Bje Ce!!.. 
tral, a modo de ilustrar su comportamiento cotidiano y ~opo~ 

cionar un punto de comparaci6n en cuanto a sus activ:ldades -
diarias y su forma de conduci.rse: 
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Detr~s de un escritorio repleto de papeles y una máqui
na de escribir encima, se encuentra una joven de aspec
to adormilado¡ son las 9 de la mañana del 10 de diciem

bre de 1985. 

La mañana parece comenzar tediosa en la Secretaria de -
Comunicaciones y Transportes, en esta Ciudad. La chica 
se levanta y entra a un cubículo donde se encuentran más 
de 5 mujeres que discuten, bromean, toman café y se arr~ 
glan el_pelo o se ponen 'rimmel' enlas pestañas ••.•. 

Frente al escritorio de la chica adormilada hay un sill6n 
viejo que rechina en el momento que me siento. Buenos 

d!as, me dice la chica de as~ecto cansado y soñoliento, 
asomándose desde el cubículo que parece ser el punto de 
reuni6n para el desayuno y arreglo personal ••. 

Buenos días, contesto. Ella, sin dejar de mirarme con -
extrañeza se acerca a m!, Le comento que estoy haciendo 

una investigaci6n sobre televisi6n, a lo cual me respon 
de -un poco molesta- "e-1J;toy oc.upada, -6.l 110 le .lmpo)(.;ta -
e-llpe)(.a.)(. o )(.eg)(.e-!Ja)(. m~-6 ;ta)(.de ••• -6.l qu.le)(.e ve)(. a alguno -
de· lo~ l.lc.enc..lado~ • •• Le explico que no se trata de con~ 
cer.la opini6n de los funcionarios de la Secretaria, 
sino que me interesa saber la opini6n de algunas chicas 
corno ella, por lo que es muy importante para rn! el poder 

platicar con ella sólo 5 minutos •.• 

Me mira visiblemente intrigada y me dice: bueno ••• pe)(.o 
)(.~p.ldo pO)(.que ;todav~a 110 me 'p.ln;to' y ya ~011 la~ nueve ••• 
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Le pregunto acerca de su progrrunaci6n preferida y de sus 

actores predilectos, a 10 cual me contesta: 

•• mL!i.e de6~nL.tLva.men.te 6~ me g~.ta. La. ~eLev.i.6¿6n y gen~ 

ll.a..fmen.te veo La.6 ~eLenoveLa.6 de La. noche; a. vece6, La.6 
de .fa. .ta.Ji.de, pe~o como no La.6 veo .todo6 Loó d~a6, no me 
¿n.teli.e6a.n .tan.to como La.6 de La. noche ••• 

Continlia: ... me enca.n.ta. La. .teLe11ove.fa. 'Ve Puli.a. Sa.ng1te'. 
Pa.li.a. que vea.6, (6a. 6L no me .fa. pLe!i.do ••• e6 una. comedLa. 
dLóeli.en.te, que .te dL6.tli.a.e holi.li.oli.e6, 6obli.e .todo vLendo 
a. Humbeli..to Zu!i.L.ta.; bueno -sonríe- y de6de .f.uego a. 
Chli.L'6.tLa.tt Ba.ch, que 6a.ca. una. Ji.opa. pa.dJr...[6Lma. y e6 una. 
hL6.toli.La. que no .te pli.e.., en.ta. .fo6 p!i.obLema.6 que v.lv.lmo6 
a. dLa.!i.Lo en e.f VL6.tli.L.to Fedeli.a..f •••• 

Le pregunto si su corte de cabello (que se parece al de 

Christian Bach), fue motivado 5>0r el de 1a actriz, a 10 
que me responde: .•. no, me co!i..tl eL ca.be~Lo a.6~ poli.que 
e6.tá de moda. y me gu6.ta. • •• 

Paso a interrogarle sobre la tram~ de 1a telenovela: si 

cree que ~ste tipo de programas sirVa para olvidarse un· 
poco de los problemas actuales, como 1a deuda externa, 

o la carestía de la vida, o de las· consecuencias produ-
· cidas por el terremoto del pasado 19 de semptiembre, o 

de los asaltos y de la problemática po1ítica. 
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Explica: ••• yo cneo que no e6 'un poco' como d-<.ee6 z~, .lo 
que ze ha.ce o.lv.ldaJt.ze de Lo6 pnobLema.6 que v.i.v.i.mo6 d.i.a.~~ 

menze en eL V.i.azn.lzo FedeJr.a.L y de La 6-i.Zua.c-i.ón económ-i.ca. 
y La cJr..l6.i.6, ademá6 de zu6 pJt.obLema6 peJt.6ona.le4: que 6.l 
z.lene6 ma.la Jt.e.la.c.lón con zu6 pa.dJr.e6 'poJt.que 6e quejan de 
.l06·pJt.ob.lema6 econ6m.lco6; o 6.l ze pe.lea.6ze con a.l9u.i.en -
de zu znabajo, o que en e.l cam-i.6n ze abJt..leJt.on .la bo.l6a. y 
~e no ba.non e.L mo nedeno ••• y, ademá6, ze ena eña .lo que pa.
aa. en .la. v-i.da de.l campo; en 6.i.n, ze hace oLv.lda4~e y d.i.6 
ZJt.aenze un Jt.azo con .lo que pa-1> a en .la h-i.6 zoJt..i.a y con e-1> o 
z.le.ne6 ozJt.a-1> coaa6 de que pLaz-i.caJt., no -1>óLo que .¡,,¿ a zu 
compa.ñena de 06.lc.i.na. e..l eapo6o .la enga.fia., o que .¡,,¿ e.l I!!:_ 
6e. de. oZJt.a am.l9a e6 un 'donjúan' • ••• 

Le pregunto por qu~ su marcada preferencia por Hurnberto 
Zurita y responde: .•. pue.a, e.6 .l69.i.co, e6 un z.i.po guapf 
a.lmo, que yo cJr.eo a zoda muje.Jr. Le. 9uaza; va.l.letize y, ao-

-"QJr.e zodo, pue6 va a Jt.e6ulzaJt. que e6 m.i.L.lonaJt.Lo, ade.máa 
de que é.l bu6ca ab~nae paao en .la v.i.da y con6egu-i.Jr. .lo -
que qu.leJr.e: 6u 6onzuna y La muje.Jt. de La que. e.6zá enamoJt.~ 

do, y como no puede ha.ceJt..lo de. ozJt.a mane.na enzna en au -
plt.op.i.a ca6a come choóeJr., paJt.a. Luego LogJt.a.Jt. que .le devueL 
van 6u heJr.enc-<.a. •••. 

Miriam Sánchez es una chica que trabaja en la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes como secretaria; tiene 26 años 
y curs6 secundaria, despu~s tomo un curso de 'mecanografía' 
'de ~sos rápidos' comenta sonriendo, ·y vive en la Colonia 

Juárez con una amiga. " .•. En m-i. ca.aa, La 6.i.zuac.lón e6 d.i.6.C.-
e.l.l y a.demá6 a.lempne me pe.f.ea.ba con m-i. papá ..•• " 
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••• E.& que LL~gaba za.Jr.de, poJr.que m.l ·&am..l.Lia v.lve en Zzza 
pal.a.pa'.'.,, 

¿Que .&.í: me gu.&zalt-Ca .&elt. como ch.Jt..U.z¿an Bach? CLaJr.o que 
.&~, no me d.lga.& que a ;t,¿ no, me dice en tono irónico. 

Con más disposición y confianza en la plática agrega: 
••• e.& una mujeJr. que po.&ee ;todo en La comed.la y en .&u 
v.lda peMonaL, poJr.que ha.&;ta d.lc.en que v.lve con HumbeJr.
;t o Z uJr..l;ta • • • 

Al preguntarle cuál es su opini6n acerca de lo mucho 
que se ha hablado de la televisión como medio de ena

jenación contesta: 

•• ,.&~,za.e. vez .&ea un modo de enajenalt. a La genze, peJr.o 
yo cJr.eo que .&.ln .e.a ;te.te, pue.& La gen-t:e v.lv.lJr..,[a má.& en 
.&etr..í:o .&u.& p1t.obLe.ma.&, o .&ea que no ;te11dJr..,[an ma.neJr.a de -
d.l.&ZJr.aeJr..&e., .&obJr.e ;todo pe.Mona.& que z1t.abajan ;todo e.e. -
d~a y no Z.<.e11en mucho.& 1t.ecuJr..&o.& econ6m.lco.& -como yo
paJr.a. .iJr. a.e c-lne. o .lJr. a; pa.&ea1r.; t:a..t vez, .f.o hace.&, pelt.o 
no zodo.& Lo.& d~a.& ••• 

Nuevamente toco el punto de su vida familiar y no muy 

convencida me dice: 
•• , m-l pap4. e.& un de.& o bL.lga.do; .tengo 7 ke.tuna;w.& me1101t.e.& 
y yo l'i.o puedo ma:nzene.Jr..to.& a ;todo6 y c4eo que de.&de e.e. 
momen;to en que me 1>a.U: de La ca.&a, aunque no Le habLo 
a m.l pap4.,-· ~L ha ;toma.do má.& conc.lenc-la de que ;(:.lene 
que veJr. poJr. m-l.& heJr.mano.& y m.l ma.má, y, a vece.&, cua~ 

do puedo Le doy al.go de dú1e1t.o 4. m.i. mamá, polt.que 11J.l 
pa.d1t.e d.lc.e que no qu.le.Jr.e .&a.belt. nade de m~ ••• 
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Miriam cambia r~pidamente la conversaci6n y mirando su 

reloj me dice que tiene que ir a 'pintarse', porque su 
jefe no tarda en llegar ••• 

Como última pregunta le pido me diga si su amiga con 
la que vive ve televisi6n. S~, la4 do4 vemo4 lo m.t4mo, 
po~que 4olo zenemo4 una zele, ella 4.t e4 4ec~eza~.ta 

:t:Ltulada y zodo, z~abaja en la Sup~ema Co~ze de Ju4z.t
c.ta., .responde. 

Noto cierta desesperaci6n en su rostro al mirar nueva
mente el reloj y me despido de ella. 

Miriam entra en el cubículo donde todavía hay algunas 
mujeres que i:ie arreglan y que de inmediato le pregun
tan de que hablaba conmigo •••• 

Esta joven puede ser un claro ejemplo de la •secretaria tra 

dicionall, ya que posee estudios escasos y trabaja en una -
oficina burocrática¡ sus aspiraciones son reguladas por el 
nivel en el que se dei:ienvuelve,y, sin embargo, su actitud 
de abandonar su casa y delegar las obligaciones que no le 
eran propias -mantener a su familia- en el jefe de la casa, 
su padre, es una manifestaci6n de la búsq~eda de su propia 

independencia personal, que se entiende como intentar una -
vida nueva como mujer libre y trabajadora, lo que en la ma
yoría ee las tramas de las telenovelas se reproduce con la 
mujer que busca superarse, aun a costa del tener que sepa
rarse de su familia para lograr una meta personal, lo que 
rompe con la moral tradicional de la uni6n familiar. 



El.ihu Katz, en Studies in Publ.ic Communicationes, editado 
en New York, en el. año de l.959, expresa que: 
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"A(in el más poderoso de l.os medios de comunicaci6n de -

masa, no puede, por regla general, influir en un indi
viduo que no tiene necesidad de él en el. contexto so-

cial. y psi.col6gico en que vive. El enfO<!Ue del. probl~ 
ma basado en l.os 'usos' supone l.os valores, l.os i.nter~ 
ses, los agrupami.entos y l.as funciones social.es de l.a 

gente, que adapta a sus necesidades aquél.l.o que ve y -

oye ••• .,a 

Podemos deci.r que lo que l.a tel.evisi6n emite actúa precisa
mente en l.a medida en que el. receptor l.o quiera; esto depe~ 
de de su actitud y de sus necesidades ante el. medio de dif~ 

si6n, marcadas por su posi.ci6n dentro de l.a sociedad en ge
neral. y de su sociedad inmediata, tomando a l.a te1evisi6n -
como un medi.o de difusi6n, distracci6n y abstracci6n de su 
probl.emática individual y soci.al., o bien, según el. caso, 
cul.turizaci6n e"informaci6n. 

Lo anterior se rel.acione con el. momento que vive el. tel.eví
dente y l.o que espera del. aparato: distracción, si su jorn~ 
da de trabajo fue dif~cil. y si su vida familiar representa 

un probl.ema; acci6n, si está en un momento pasivo y desea 
participar de _al.guna manera en una situación activa, por 
ejemplo. 
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Además de la importancia determinante respecto a las nece
sidades momentáneas que tenga el receptor frente al medio 

y su bGsqueda de satisfacerlas, la elecci6n del programa 
·está francamente marcada por la educaci6n, cultura y posf. 
ci6n individual del sujeto en la sociedad, lo que se tra

duce como un "Modo de vida", modo de pensar y actuar, q~e 
son netamente individuales para cada persona, pero que, -
indiscutiblemente, se encuentran limitados por el nGcleo 
al que se pertenezca dentro de la estructura social~ 

Arbitrariamente, podemos decir que una secretaria a nivel 
medio o bajo difícilmente eiegirá un programa de tipo cul
tural en el que se establezca un debate sobre la problemá

tica de "La Democracia en M~xico" por ejemplo, sí su inte
r~s específico ante la televisi6n es 'distraerse y aba-
traerse de un problemática cotidiana y cruda, a menos que 
sus intereses culturales est~n determinados por estudios -

superiores, como en el caso de la secretaría de nivel alto, 
que posea cierta inclínací6n crítica, o ínformaci6n sobre 

·el asunto; de otra manera, el programa le parecerá tedioso 
y aburrido, al mismo tiempo, que no valorará la importan
cia ni entenderá el contenido del mismo, 

El intelectual profesional al ver una telenovela tornará -
una posíci6n crítica sobre la misma, desde zu produccí6n 
.hasta su proyeccí6n en la pantallá, ~ornando en cuenta los 
factores sociales y econ6mícos que se utilizan en la trama 
y analizará los grupos que absorven este tipo de prograrna

ci6n y su nivel socíoecon6mico, tras de lo cual manifesta-
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rá su desacuerdo con la te.;Lenovel.a, sus ar9111I1entos y diálo

gos, as! como con l.a ideología que presenta. Proba~l.emente, 

si nuestro intel.ectual está anfmicamente en un momento pas! 
vo, verá l.a telenovela oin ser demasiado cr!t~co y reconoc~ 

rá que l.a producci6n de telenovel.as en México es l.a má'.s al.
ta del mundo. El Lic. Ricardo Gonzál.ez Reyes, subdirector 
del Fomento Cultural. Somex, dice: "realmente Ml!xico es un 

pa!s que produce las mejores telenovel.as, dejando del l.ado 
si son o no enajenantes ••• " 

A continuaci6n se reproduce el. punto de vista del. Dr. Edmll!l 
do Hernández veia Salgado, ·licenciado en Di?l.omacia, catedr~ 

tico de l.a Facultad de Ciencias Pol.íticas y Social.es y fund~ 

dor de l.a materia de "Comunicaciones rnternacional.esn·dentro 
de la misma rnstituci6n, pertenenciente a l.a Universidad Na

cional Aut6noma de M~xico, sobre l.a infl.uencia que puede 
ejercer o no l.a telenovela dentro del grupo de l.as secreta

rias, en una entrevista real.izada el. 10 de abril. de 1986: 

Hernández Vela, coincide con la Dra. Guillermina Baena, en que 
"la tel.evisi6n en sí ejerce influencia en todo tipo de espec- ·. 
tador'. 

·Pero que, en el caso específico de l.a secretaria, es neces~ 
rio establecer criterios de clasificaci6n respecto a la ub! 
cac~6n de l.a misma, esto es, lugar donde trabaja, ingreso, 
preparaci6n y ~erspectivas de promoci6n dentro de su mismo 
medio de trabajo, así como su opini6n respecto a lo que la 
telenovela presenta a trav~s de la historia que transl)lite; 

aspecto moral. tradicional y su repercusi6n dentro de l.a 
sociedad actual. 
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El Lic. Hernánqez Vela dice: 
" ••• la proyecci6n de efectos negativos.se da en casos en 

que la presencia de una menor c~ltura real es palpable; 
creo que el nivel econOmico no tiene que ver tan directa 
mente con el nivel cultural .•• y la influencia es diferen 

te segtin la persona ••• " 

Por lo hasta aquí expuesto, es claro que dependiendo del ni
vel cultural y la historia personal de la secretaria, su ac

titud y respuesta ante un mismo estímulo representado por la 
telenovela, está directamente regulado por el papel que élla 
tenga dentro del nticleo social al que pertenezca y la cultu
ra que caracterice tanto dicho grupo como a la secretaria, -
de forma individual. 

Una persona con obligaciones determinadas por su hogar y tr~ 
bajo (posici6n dentro de su socied~d inmediata), sin posibi
lidad de creatividad o de penetrar en otros grupos· sociales, 

preferirá una emisi6n que. llene sus carencias personales y 

.sociales. 

La telenovela, al basarse en situaciones regularmente 'inal
canzables': un amor imposible, el odio y su·destrucci6n, una 
vida determinada por logros casi 'mágicos', la secretaria que 

se casa con el jefe millonario y guapísimo, la sirvienta que 
cuando muere la señora de la casa pasa a ser la heredera de 

todos sus bienes, la cenicienta de la familia que lucha y -

logra ser una ejecutiva bell?, inteligente y perseguida por 
los hombres. factores y valores que permiten al telespecta
dor encontrar un balance onírico en cuanto a lo que desearía 
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tener, o lo que tiene pero podría cambiar: el hombre irre~ 
ponsable que gracias a los consejos de sus amigos se vuel

ve amoroso y dedicado a sus hijos y a su hogar, el borra-
ch!n que deja el vicio debido a la f~ en 'x' santo. Todas 

estas situaciones hacen que el o la televidente, en este.
caso, pase a ser una asidua receptora de tal o cual histo~ 
ria, la que satisfaga sus necesidades internas, la que la 

haga 'vivir una vida distinta', ¿que a qu.lln no ¿e gu.t>za-
1t..<.a?, como expres6 Raqu~l Ru!z. sel::retaria de 19 años, _e!!_ 

trevistada en la Suprema Corte de Justicia, el 19 de mar
zo de 1986. · 

Lo anterior no quiere decir que la secretaria no pueda o 

no desee en un momento cualquiera ver un programa cultural 
o de informaci6n, pero esto general.mente depende del estado 
an!mico por el que pase: 

••• 6-l zuve mucho z1t.abajo, i,on6 e¿ ze¿l6ono zodo e¿ -
d.<.a, y ademá.t> ¿¿ego a m-l ca.6a cani,acU.t>-lma y za1t.de 
polL que e.e. ca~-l6n no pai,aba, o i.-l pa.5aba .lba Uen.{i,:f_ 
mo .Y zuve que e6pe1t.a1L una liolLa pa1La podelL ¿¿egalL y -
m.l papá me 1Legaña po!t. .t.tegal(. zal(.de ••• no me quedan 
gana.6 de velL •24 ho1t.a.t>', qu.lel(.o dei.cani.a1t., o¿v-lda!t.me 
y pl(.eó.lelLo velL una ze¿enoveZa •••• 

·Ex,;l:ic6 Raqu~l Ru!z, en. la entrevista arriba mencionada. 

:Ráqueil Ru!z es u_na joven de estatura baja, que viste lla
mativamente y.fuma desesperadamente en el momento en que -
dá sus testimonios y puntos de vista sobre lo que es para 
el.la la televisi6n y su grado ·de dependencia para col'\ dicho· 
aparato, as! como su programaci6n preferida. 



Zl Lic. Mario Trujillo, soci6logo adscrito al centro de 

Estudios Latinoamericanos de la FCPyS, entrevistado el 
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25 de febrero de 1986, agreg6 que los mensajes transmiti
dos por las telenovelas, de manera general, tienen por 
objetivo crear en el espectador la bGsqueda de un 'status' 

o lugar dentro de su misma familia, trabajo y círculo de 
amistades, siendo el 'status', el mecanismo ideal para la 
superaci6n y desenvolvimiento en la sociedad en que éste 
se mueve. 

Esplica, que por ello, muchos guiones de tel.enovel.as ret~ 
man historias en donde l.a mujer tiene que salir adelante 
para triunfar ante la vida. Como un ejemplo cita a l.a t~ 
l.enovel.a "Simpl.emente Mar.ía", que tuvo un gran número de 
espectadores y enfatiza, que marc6 una moda a seguir en l.os 

productores de tel.enovel.as ya que en l.a mayoría de el.las se 
presentan historias en las que l.as mujeres, principal.mente, 

sienten al.guna identificaci6n; habla de "Los Ricos También 
Ll.oran, de "La Fiera", tomándolas como ejemplos tangibl.es 
de este tipo de argumentos en los que explica que la seer~ 
taria tradicional., puede verse proyectada y pensar que si 

trata de salir adel.ante, l.o principal para el.l.o es vestir
se l.o mejor que pueda, para as! cambiar su presentaci6n, 
y que l.a gente le confiera otro trato y poder cambiar de -

modo de vida. 
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Al. preguntar al. Lic. Mario Truj il.l.o si cree que en este 

aspecto el. nivel. cul.tural. juege un papel. importante dest~ 
ca que, en cuanto al. nivel. cul.tural., l.a tel.enovel.a está -
hecha precisamente para un públ.ico como el. de l.as secreta 

rias o amas de casa, que en cierta forma tienen l.os mismos 
nivel.es cul.tural.es y de conciencia y que·, es en l.a tel.eno
vel.a donde ven un espejo de su vida cotidiana o de su ideal. 
a seguir, de acuerdo con l.a trayectoria que van viviendo. 

Dice que hay que señal.ar, que el. contenido de las telenov~ 

l.as se va adaptando a l.as nuevas formas cul.turales que van 

gestándose en una sociedad moderna, en donde l.a mujer seer~ 
taria puede ser hija de famil.ia, tener un cargo de respons~ 
bil.idad en su trabajo, viajar, vivir sol.a, tener capital. -
para poseer un automóvil. y/o un departamento, concebir una 
rel.ación <:X>µyUgal. de manera más l.iberal. que en los años se

senta o setenta y que esto, desde l.uego, es parte importa~ 
te en 1a búsqueda de 'status' dentro de su núcl.eo social.. 

cuando habl.amos de l.a "búsqueda de status social." en un 

grupo determinado, lo relacionamos de inmediato con l.a co~ 
formación de l.a personalidad en el. individuo, que ante 1a 
carencia de situaciones y satisfactores se ve proyectado 
y teal.izado en l.a pantal.la y en l.a historia que esta repr~ 

duce ya que según las entrevistadas "las telenovelas son 
historias real.es que en muchos casos pueden parecerse a la 

vida o a l.as situaciones por las que la mayoría de la gen
te pasa •.• " 
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Cabe señalar, también que la búsqueda de este lugar deno
minado status, dentro de los núcleos sociales específicos 
en que se mueva el individuo, depende en gran medida del 
nivel cultural con que se cuente, as! corno su nivél socio
econ6mico e inclusive, y muy importante, el lugar en el 
que trabaje. 

De tal suerte, que una secretaria de nivel medio bajo, que 
no cuenta con estudios comerciales ni preparatorios y que 

su máximo grado de educación es secundaria y que se vio -
obligada a trabajar desde muy joven, por la situación crí
tica por la que atravesaba su familia, nos dice: 

"Cuando empec.~ a .tll.abajall. .ten.[a 15 aiio.6 y p1teóeJi.[ -
hac.elvf.o a .6eguLll. una c.all.1tell.a c.omell.c.La-t; .tll.abajo como 
.6ec.1ie.tall.La dede en.tonc.e.6, hac.e 3 aiio.6, y Lo que .6e -
debe hac.ell. e.orno 'e.6c.ll.¿b¿ll. a mdqu¿na' y 'c.on.te.6.tall. 
.teL~óono.6. e.6 muy .6enc.L¿Lo y .6e apll.ende c.on La pll.dc.
:t..i.c.a. •.,, 

La chica viste •a la moda': una falda larga de tela flore~ 
da y un blusa floja de tela de punto; su ropa no es fina, 

pero va de acuerdo con la moda del momento. 

Es una chica que actualmente tiene 18 años de edad y 5 he~ 
manos menores; su padre es obrero y su madre se dedica al 
hogar. Laura dice tener novio y que piensa casarse pronto: 
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" ••• no me -lmpo1t:ta. mue.ha e.e. c.a.6aitme, pelta e.6 un 1tequ.l
.6-l:to que me -lmponen m.l.6 pad1te.6; m.l nov-lo :t1tabaja en 
un banc.o y yo qu-le1to c.amb.la1t de v.lda; he ayudado a m-l.6 
pad1te.6, pelta no puedo .6egu.llt.f.o hac.lendo; m.l mamá .6e -
mol.e.t.:ta po1tque no .e.e doy :t.an:t.o d.lnelto como an:te.6 y, -
i.6 que, en plt-lmelt .f.uga1t ya no a.f.canza -lgual. que an:t.e.6 
y, pue.6 .6-l e1te.6 muje1t y va.6 c1tec-lendo .f.o que .6e vue.f.
ve má.6 -lmpo1t:tan:t.e pa1ta :t~ elte.6 :tú, :tu -lmagen y n-l mo
do que venga a :t.1tabaja1t. en 6acha.t. ••• " 

Laura entró a trabajar en las oficinas de la Secretaría de 
Hacienda y. Crédito Pablico desde hace tres años: 

" ••• no 6ue 6<1c-ll., una :t~a que :t.JLabajaba aqu~, en pelt
~onal., me con.6~gu-l6 una en:t1tev-l.6:ta con una .6eño1t-l:ta -
que an:te.6 elt.a .e.a que c.on:t.1ta:t.aba a .e.a gen:t.e que en:t1ta
ba a :t.1tabaja1t y .f.e ped~ que me d-le1ta el. :t1tabajo, polt
que 1teal.men:te .f.o 11ece-1>-l:taba. Plt-lme1to me pu.6-le1<.o n en 
un m6dul.o de -ln601tmac-l6n, m-len:t.1ta.6 .f.e :tomaba pltác:t.~ca 

a .e.a máqu-lna, y de-1ipué.6, cuando hubo una o po1t:tun.ldad_ 
po1tque una .t.eño1ta .6e 6ue, me quedé en .6U .f.ugalt ••• " 

A diferencia de una secretaria ejecutiva de nivel alto, que 
posee estudios especializados y que es bi1ingue, la importa~ 
cia de este lugar dentro de 1a sociedad, o 'status' se gesta 

de manera distinta' 
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'Claud:l.a es una chica de 20 años de edad, que trabaja como 

secr&taria e~ Pfizer de México; estudi6 en una escuela pa~ 
ticu1ar y se gradu6 como secretaria "ejecutiva bi1ingue"; 

su familia pertenece a1 nivel socioecon6mico medio a1to, -
su padre es vendedor de autom6vi1es de una importante empr~ 
sa y su madre se dedica a1 hogar; tiene dos hermanos, uno 
es arquitecto y el otro estudia veterinaria. 

Claudia. nos dice en qué consiste su trabajo: 

"Soy .s ec11.e.ta./Úa. de u.n .lngen-lelLo h-lndá que no ha.b.ta -
ca.s.l e.spafio.t; .tengo qu.e lta.bR.a.11. .s-lemp11.e .lng.té.s, po11.que 
a-l no no no.s en.tendemoa y cuando ea neceaa11..lo, en 
convenc.lonea 6ue1ta. de.e. V.la.t11..l.to Fede11.a..t, e -(.ne.tu.so -
de Méx.lco, .sa.R.go con .e.a compa.fila., con ga.a.toa pa.gadoa. 
Ademáa, me enca.n.ta v.la.ja.11., me gua.ta .to que hago po11.
que .t11.a..to con gen.te de mu.y a.e.toa n.lve.tea y ea.to .te -
a-C.11.ve mucltLa.lm~, po11.qu.e .te va..s 11.eR.a.c-lonando •••• " 

Cuando le pregunto si 1e interesaria cursar a1guna otra -
carrera me dice: 

" ••• m.l11.a, yo c11.eo qu.e .s.l e11.ea una. buena. .s ec11.e.ta11..la 
.te .t.lene.s que a.c.tua.t.lza.11. y debe.s buaca.11. .tu plLop.la 
.supe1La.c.l6n en .tu. p1to6e.s.l6n, ea.tud.lando o.t11.oa .ld.lomaa, 
po11. ejempR.o. A mL me gu.s.taJi..(a. mucho ap11.ende1L 61tancé.s 
e .l.ta..t.lano y .s-l, p.len.so ea.tud-lalL eao.s .ld-lomaa, polLque 
a.demáa e.tR.o me pe11.m.l.t.lJi..(a. penaa11. en nu.eva..s pe11..spec.t.l
va.s de v-lda., .ta.e. vez ca.mb-lalL de .t11.a.bajo o ped.llL una 
p1Lomoc-l6n ••• " 
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Como nos podemos dar cuenta, son dos· posiciones totalmente 
antag6nicas dentro de nuestro estudio y ello no qu.iere de
cir, que solamente existan dos grupos dentro del sector s~ 
cretarial; existen secretarias de nivel bajo, medio y alto, 
y :rep:lto, seg1in la persona aun cuando perteneza a un grupo 
caracteri:;;ado por ciertas ambiciones o situaciones es la 
respuesta ante la telenovela -en este caso- y en general -
respecto a la televisi6n. 

Laura, nuestra secretaria perteneciente al nivel medio bajo 
confiesa que ve las telenovelas •Ave F~nix", "Martín Garat~ 
za", "La Gloria y el Infierno" y 'de repente' "Monte Calva
rio" o "Topacio", debido a que trabaja s6lo hasta las 3 de 
la tarde. 

Claudia, nuestra secretaria a nivel medio alto, que traba
ja todo el d!a, dice.que s! ve telenovelas, pero s6lo cua~ 
do real.mente le parezcan interesantes cuando tengan algo -
nuevo. 

Al preguntar a Claudia si cree en que la telenovela "Monte 
Calvario" refuerzan la moral de su personajes me dice: 

... Lá mo4ae e6 aego ~nd~v~duae; en e¿ ca~o de Ana Ro-
6a, eeea 4ompe con ea mo4a.,l. que ¿e han p4ee~~ab¿ec~do, 
po4que ea que miú. ee ~n.t:e~e6a e~ 6u amo~ con Gu6~avo, 
y no c~eo que 6e mo4ae ee .:tJr.~~ de ~pone~e un ma4~ 
do que eeea no qu~eke y ~oda una 6e~e de co6a6 que -
cond~c~onan 6U v~da ...• 



Laura considera a su personaje preferido: Laura F1ores, 

en 1a te1enove1a "Ave Féni:x": Una muchacha que prefiri6 
casarse con un hombre a1 que no quer!a, pero que 1e pro
porcionar!a e1 nive1 de vida a1 que e11a estaba acostum
brada, "a1 quedar en 1a ruina su t!o Mauro'.' como: 
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"una mujetr. -Ctt.teUgen.te, pvr.o que va a 6U6-ilr., 6egu1r.a.
men.te ella, m<f6 a.delan.te, va a deja.Ir. a 6U ma1r...é.do y 
va a bu.6 c.aJr. a .6 u .t.C.o y e.amo p!l.O n.to .tend1r.i! wi h..é.j o, 
logJr.aJr.a ódeJr. ma.n.tene/f. a 6u h..é.jo y, de.6de luego, a 
.6U .t.C.o Ma.u1r.o, qu..é.en a.t1r.av..é.e6a. polr. .6..é..tua.c...é.one6 c46.C.
c..ie.e.e.6 y .6 e. ha quedado .6Út c.omeJr. y .6..é.n donde v..é.v..é.Jr., 
an.te la m.léeJr...é.a. en que lo han deja.do .6U6 o.t:Jr.06 60-
bJr...Cno.6 ••• " 

Laura agrega que le gusta mucho como se viste y se arreg1a 
Laura Flores en su caracterizaci6n de1 personaje de la te
lenovela "Ave Fi!lnix". 

Finalmente, al preguntarle si siente alguna identificaci6n 
con Laura Flores en su papel en la telenovela arriba menci~ 
nada contesta que s! y que no s6lo en el papel que desempe
ña en la telenovela, sino que es una artista que le gusta 
mucho, ••• : 

••• comp1r.o . .tel<'lgu.<:a. y a veee.6 .t. v. y 1tovei.a6 y o.t:Jr.a.6 
1r.ev..é.6.ta6 que me paéan 'c.h..é.émeé' éobJr.e la v..é.da. p1r...é.vada 
de loé aJr..t..é.6.taé 'de moda'. Eé.to eé ..é.mpo1r..tan.te, poJr.
que c.onoce6 éU .t1r.ayec.to1r...é.a a1r..t.C.é.t..é.ca y alguno6 han 6~ 
.t..é.do de .e.a gen.te m<!6 pob1r.e~, e.amo "PedJr...é..to Fetr.nó'ndez", 
po1r. ejemplo, y .tamb..é.én veo e.e. "Mundo del Eépec.t<!culo •• " 
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Sara Gonz~lez cursa el 6ºsernestre de·su carrera en la Uni
versidad Nacional Aut6norna de M~xio y nos díce respecto a 
si ella cree que exista o no una "influencia social de la 
telenovela en el sector secretarial~: 

"C1t.eo qu.e .ea .ln6.f.uenc.la que pueda o no eje1t.ce1t. .ea .te~ 
.eenove.ea en cuan.to a que -0.l .te v.l-0.ta-0 ~~ o .te p.ln.te-0 
a&tf depende en g1t.an pa1t..te de .tu plt.op-la pelt.&ona.f..ldad; 
e& como -0.l .tu. papá .te d.lce que no .te ponga-0 ea 6a.f.da 
con abe~u1t.a-0 o que no te p.ln.te-0 .ea boca: .todo e-0.to 
1t.e-0ponde a .tu. 601t.ma .lnd.lv.ldua.e de 4VL ¿no? ••• " 

", •• e-0 como t..l .tu mamá .te complt.a un &fl€.telt. y aunque 
no .te gu-0.te qu.le1t.e qu.e .te .ea ponga.6. A-0~ .ea .te.f.eno
ve.ea, aunque vea& qu.e &a.te O.f..lv-la Co.f..t-ln-0, polt. dec-l~ 

.t:e. a.f.gu..len, can una m-ln-lfia.C.da y can un ".top" ch-l·qu.i.-

.t-i:.to' pue4 -0.l no .t-lene-0 cu.elt.po y no e& .ta oca-0.lón -
no .te .f.o pone-0 ••• au11que .te. gu-0.te mu.cho ••• " 

Sara explica s! creer que exista una influencia social de 
la televisi6n en las 'gentes' con poca instrucci6n; dice: 
por ejemplo, te voy a contar una cosa que le pas6 a una -
amiga: 

·¡.¡,¿ am.lga v-lve con &u. mamá y .ea -0-l1t.v.i.en.ta: un d~a 
.e.eegó Tell.e (m.i. am-lgal, a -0u ca&a, y .ta -0.i.1t.v-len.ta Ca
.ta.f.-lna, &e e-0.taba a1t.1t.eg.eando apu1t.ad~&-lma; en.tonce-0, 
Tell.e .ee p1t.egu11.tó 4.(. -lba a -0a.f..i.1t.; Ca.ta-C..ina .e.e con~e&-
.t6 que no, pelt.o que 



e4.t(l.IL a.1L1Leg.e.a.da., polLque .lba. a. 4a..(..l1L "x" .t:.lpo en un 
pilo g1La.ma. • ••• 
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Te/Le m.l a.m.lga., .t:uvo que exp.e..lc.a.IL a. .e.a. mue.ha.e.ha. que 4.l 
.t:u p1Lende4 .e.a. .t:e.e.ev.l4.l~n ve4 a. .(.04 pe1L4ona.je4, pello -
que e.e..e.04 no .te ven a. .t:.l •.•• c.on e&.t:e ejemp.e.o bu&c.o 
exp.e..lc.a.1L.t:e deade m.l pun.t:o de v.l&.t:a, que en ea.t:ILa..t:o& -
ba.joa y &ob!Le .t:odo c.on educa.c.l6n e .lna.t:1Lucc.l6n eac.a.&a. 
o nu.e.a. de .e.o& .t:e.e.ev.lden.t:e& &e dá ma.& .e.a. c!Leenc..la. .t:o-
.t:a..e. de que .t:odo .e.o que a.pa.ILc.e e11 .e.a pan.t:a.e..e.a. e& ILea..e. 
y oc.ulLILe en .e.a. v.lda d.lalL.la.; e4 c.a&.l .lmpoa.lb.e.e que 
ea.t:e .t:.lpo de 'gen.t:e&', e.orno Ca.t:a.e..lna, p.lenaen qué hay 
de.t:1La.á& de .t:odo .e.o que a.pa.ILec.e e11 .e.a pan.t:a..e..e.a.; pelL&o
naa que p!Loducen, eac.1L.lbe11 d.l!L.lgen y demá&, palla que 
.e.a. h.t&.t:olL.la. .tenga. u11a. .e..lnea., utt de&a.1L1Lo.e..e.o y un 6.ln. 

Sara me dice que es la menor de sus tres hermanos: uno de 
ellos es ingeniero en electrónica, el otro es abogado, y 
su hermana, un poco mayor que ella, est~ por terminar la 

carrera de m~dico cirujano. 

Sara vive en la colonia del valle, en la calle de Amores 

ji 17J.9, en una casa propia que su padre compró "hace mucho"; 
dice g:ue vive ah:t desde que "tiene uso de razón": m.l pa.d1Le 

ea un homb!Le &elL.lo y,•.cu.e..t:o, e& de a.&ce11denc.la. e4pa.ño.e.a. 
y a e ded-lca a.:i. come!Lc.lo, m.l ma.d!Le e& me~.lca.11a.; e.e.e.a 6ue 
ma.ea.t:ILa. de p1L.lma.1L.la. y au11que 110 .t:1La.ba.j a & e ma.11.t:.lene 
b.le11 .ln601Lma.da. a.ce/Lea. de :i.o que &ucede en e.e. mundo ••• 

finaliza diciendo Sara, una chica guapa, de tez morena clara 
y ojos verdes; sus modales y su manera de hablar son finos 
y edu,cados. 
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Sara me comenta 1a importancia de 1a terminaci6n de sus -
estudios como un satisfactor persona1 y su especia1 interés 

en ejercer su carrera. 

Cuando 1e pregunto como fue que se 1e ocurri6 que podr!a 

trabajar como secretaria me dice: 

~odo 6ué 6.ln pen6a"1o. Sabf.a PACA.lb.lit un poco a mc:íqu~ 

na, pelto nunca e6~ud.lé una ca1t1te1ta come1tc.lat. Un am.l 
go de m.l he1tmano que ~ltabaja en ta Sec1te~a1t~a de Reta 
c~one6 Ex~e1t.lo1te6 óue un d.la a come1t a m.l ca6a y me -
comen~6 que necc6.l~aba una 6ec1te~~.la, 6e me h.lzo 6c:í
cl:t y te d.ije que yo pod1tc:í ~1tabaj~ con él 6.l me ace.e_ 
~aba •.• y en~lté a ~1taba1t. Al p!únc.lp.lo me hac~a bota6 
con ta mc:íqu.lna etéc~lt.lca, pe1to con La p1tác~ca to 6U
pe1té. Re6pec~o a ta6 1tegla6 de 1tedacc.l6n y 601tmat.l6-
mo6 en e6c1t.l~o6 e6 muy 6enc.ltto y como nunca he ~en.i
do p1tobtema6 01t~og1tc:í6.lco6, pue.6 me óue b.len y 6.lgo 
ah~, pelto no palta 6.lemplte; ~1tabajo en ta mañana y e6-
~ud~o en ta ~a1tde, 6atga a tiu. t.30 a 9 de ta noche -
depende de ta6 cta6e6 que ~enga •••. • 

Sara es una joven seria y si.mptltíca que se viste 'a 1a moda' 
pero forma1, según pude darme cuent en e1 poco tiempo que -
pude conversar con e11a. 

Sara dice que no 1e da tiempo de ver te1enove1as y que 

de vez en cuando ve!a "La G1o_ría y e1 :Infierno", pero que 
actua1mente se ha tornado una te1enove1a 'común' que· sigue 
1a 11nea de todas 1as te1enove1as, que son •í16gicas" e in 
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cluso que provocan más problemas de los que ya se tiene. 

Se despide de mí mirando su reloj y diciéndome que debe --
darse para recoger a su hermana en la Facultad de -

Es una tarde lluviosa y en la explanada de la Facultad de 

Contadur!a y Administración hay muchos j6venes que corren 
buscando resguardarse de la llovizna ••. 

Con base en este ejemplo podemos afirmar nuevamente que d~ 
pendiendo del grado cultural, del núcleo social y, sobre -
todo, de la persnalidad de cada individuo, su relación an-
te la programaci6n televisisva es distinta. Sara no es una 
secretaria tradicional y su trabajo es un medio de subiste~ 
cia, porque no le interesa dedicarse a este tipo de activi

dad, ya que sus metas profesionales están encaminadas hacia 
otro punto. Sara es un ejemplo más de la chica que trabaja 
como secretaria al cursar sus estudios profesionales y de -
que el factor más importante de su vida es u realizaci6n 
profesional, sin dejar que éste se determine por estímulos 
externos a sus intereses personales y bien establecidos. 

Sobre el punto a tratar en cuanto al papel de la telenove

la como forma de distracción, tras dialogar con las disti~ 
tas secretarias de nivel medio, que son el centro de esta 
investigación, sobre lo que es la televisi6n para ellas y 
dentro de su funbito familiar, se lleg6 a la siguiente con

clusi6n: 
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La te1evisi6n forma parte de 1a existencia norma1 de1 in
dividuo y marca e1 ritmo de 1a vida cotidiana; además, es 
e1 instrumento básico de entreten:imiento, no s61o para 
e11as, sino para toda 1a fami-1.ia, debido a que no represe~ 
ta gastos fuera de1 presupuesto fa.ad1iar y, además, -

consideran como un medio por e1 que se reúne 1a fami1ia y 

por 10 tanto se dá mas convivencia. (s1ntesis de varias 
entrevistas) • 

Sandra Vázquez, secretaria que trabaja en FONHAPO, de 

25 años de edad, so1tera quien curso estudios comercia1es, 
nos dice e1 13 de febrero de 1986: 

Cuando .ti.ego de.t .t1t.abajo, m.i. mamt! y m.i. papá. e_¿,,td'.11 

v.i..e_ndo .e.a 'nove.e.a• de. "Man.te. Cal.vatio", me p1tepa-
1t.o a.f.go de cenalt. y veo con e.tt.06 t.a .te.f.enovet.a; m.i.6 
he1t.mano6 com.i.enzan a 1t.eg1t.e6a1t. a ca&a, de t.a c&cuel.a 
o de.f. .t1t.aba.j o y !tacen l.o m.l6mo que yo; de..6de .t.uego 
que 6e hacen comen.talt..lo6 acelt.ca. de l.oó pVtAonaje..6, 
y e& el. memen.to en qu hay m<f.6 conv.lvenc~a 6am.i.l..l<VL-

Rosa Mar1a García, secretaria que trabaja en CELM~ESE de -
32 años, casada quien cursó estudios comercia1es sin obte 

ner títu1o exp1ica e1 26 de febrero e1 pape1 que juega la 

te1evisi6n en su vida diaria: 

La. ún.i.ca ho1t.a en que veo .tel.ev..U.i.6n e6 polt. l.a6 noche&. 
Tengo 2 h.ljo6 y cuando &al.go de ::Vr.abaja1t. ~ego a m.l -
ca6a a a.tende1t..f.06 y p1t.epa1t.tVL com.i.da, un-i601t.me.6, a1t.Jte
gl.a1t. l.a ca6a y demd:6; Je6pué&, .te& 1t.e.v..Uo La ..ta.1t.e.a o 
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.f.06 pongo a e6~ud¿an; 6¿ e6~~ .f.a ~e.f.ev¿6¿6n 
pnend¿da, no hac.en nada; en~onc.e6; ya que ..1e 
duenmen y m¿en~na6 e6pe~o a Ra6a€.f. (m¿ e6po60) 
p~endo .ta ~e.f.e y veo .f.a6 'nove.f.a6' y c..f.a~o ~ª!!!. 

b¿€n veo '24 hona..1 1 pue6 pana 6aben que hay de 
nuevo •.• 

El psicólogo José Medina Pichardo, en ponencia presentada 
en los Foros de Consulta Popular en México, en 1983, dice 
respecto a la "Televisión y el Tiempo Libre": 

que ver televisión se ha convertido para el mexicano en una 
de las actividades m~s atractivas durante el uso de su tiem 
po libre. En México, el promedio de exposición del adulto 

a la televisión es de tres horas y media diarias; en el ca
so de los niños, de tres horas y media a cinco ciarías. En 

la medida que el nivel económico y educativo dismimuye, el 
tiempo en que adultos y niños ven televisi6n aumenta; es -
decir, gran parte de la población ve mas televisi6n que el 
nG.mero de horas que se señala. 

"Estos resultados aún se ven reflejados en audiencias 

específicas, como en el caso de los trabajadores del 
Distrito Federal, en los que se encontró que de las 
tres horas diarias promedio que utilizan como tiempo 

libre, la mitad, una hora y media, la dedican a ver 
televisi6n" 9 



Las razones que expone Medina Pichardo de que 1os televi
dentes adultos vean tanto la televisión son: 

a) La diversi6n. 
b) El entretenimiento. 
c) El descanso. 

sa 

dice que al relacionar los programas que ven estas audien
cias con lo que pueden aprender de su programaci6n prefer~ 
da se puede deducir que muy pocos contenidos pueden ser 
dignos de aprendizaje.y que esto obedece a que al te1evide~ 
te de estratos socioecon6micos bajos le gustan las telenov~ 
las, en primer término, los programas musicales y las pelí
culas. 

Por otra parte, en diversas investigaciones realizadas en 
Europa y en Estados Unidos se ha hablado del a1to índice -
de compra de televisores por las clases medias y medias b~ 
jas, dado que son estratos sobre los que ªlos modos de vi
da burgueses ejercen especial atractivo··, lo cual se rela
ciona con la bdsqueda de un 'status sociai•1 º situación en 
la que podrfamos ver reflejado el caso de nuestro país, ya 
que si revisamos los índices del censo poblacional en los · 
que se menciona el n<hnero de televisores por familia, ver~ 
mos de manera hasta cierto punto il6gica que •1as familias 
más numerosas y de escasos recursos econ6micos cuentan has 
ta con tres televisores por casa"11 
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En un aná1isis rea1izado por 1a Secretaría de Educaci6n Pú
b1ica en 1980 respecto al índice de menores que cursan la 
Educaci6n Primaria en los barrios de Tepito y Cd. Nezahual
c6yotl, se dice que s61o e1 80% de los mensores en edad es

colar asiste a. recibir educaci6n y que e1 60% de 1as fami
lias de este núc1eo cuenta con televisores a color y e1 40% 
restante con aparatos en b1anco y negro, que se mantienen 
funcionando aproximadamente de 4 a 8 hrs., en promedio, y 
son los principales receptores menores de 15 años y mujeres 
que permanecen en casa. 12 

Acerca de 1a búsqueda de •status' por e1 sector estudiado, 
ante e1 estímu1o presentado por 1a te1enove1a, podemos de
cir que para muchas j6venes secretarias que pertenecen a1 
nive1 medio, los prototipos que presenta 1a televisi6n 1as 
hace identificarse con 1a muchacha de la 'nueva generaci6n', 
que cuestiona las reg1as morales y familiares preestableci
das; as!, la joven receptora busca adaptara su rea1idad que 

desde luego, no es 1a que aparece en 1a te1enove1a, esa ev~ 
si6n de la tute1a y dependencia familiar y social, 1o que -
es claro al centrarnos con secretarias que viven solas, a1 
no poder entenderse con sus padres dentro de las reg1as mo
rales y sociales que rigen su vida familiar. 

Ya hemos hecho a1gunas apreciaciones acerca de1 pape1 de 

1a te1enove1a dentro de 1a programaci6n televisisva y su 
inf1uencia socia1 como especia de catarsis, a1 mismo tiem
po que en ciertos casos la telenovela aparece como una for 
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ma fácil de tener acceso a algo. Los teóricos de la telev~ 
si6n hablan de obtención de un 'status' que confiere a nu·es 
tro auditorio receptor una cierta posici6n dentro de la so

ciedad. 

M. de Moragas dice: 

"Parece, ante todo, como si se presumiera que los 'mensa 

jes difundidos por la televisi6n fuesen históricamente 
adecuados para los intereses de la colectividad y como 

si, por tanto, para incren1entar la 'eficacia' bastara 
vencer las 'resistencias' de la audiencia, eliminar los 

factores de 'distorsión' y corregir las 'modalidades de 
comunicaci6n'. Pero se olvida que existe un factor fun
damental de la 'distorsión' respecto a la voluntad del 

emitente, individualmente de la natl\raleza de clase de 
'las ideas dominantes', las cuales, si bien expresan el 
actual sistema de relaciones de producci6n, no dejan de 

estar en contradicción objetiva con el desarrollo hist~ 
rico real y con los intereses más profundos de las cla
ses oprimidas"13 

Por todo lo hasta aquí expuesto Y. lo citado por M. Moragas 
podemos decir, que las j6venes que no poseen instrucción 
superior y que pertenecen a estratos sociales bajos, que -
generalmente trabajan en oficinas burocráticas, buscan ev~ 
dir su realidar por medio de la consecuci6nde cierto poder 
adquisitivo que les permita "comprar ropa de moda" el :•ma
quillaje del siglo" o "las medias que seducen a todo hombre" 
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y, al mismo tiempo, siguen los clichés que presenta(n) su(s) 
telenovela(s) preferida(s) y el personaje que más les atrai
ga de las mismas como modelo a seguir, si es una mujer que 
represente un símbolo sexualy, si es un hombre, como modelo 
a conseguir, relacionando su propia necesidad de "logros s~ 
ciales", con lo que 1a historia presenta como parámetro de 
"@xito" o "felicidad", 

Podemos recordar la telenovela "Vivir un poco", estelariza
da por Angélica Arag6n y Rogelio Guerra, en la que todas las 
mujeres que ahi aparecieron represenüaban a personajes dis
tintos (estereotipos), que perseguían los mismos fines: di
nero, belleza, poder y consumo. 

La monotonia que caracteriza a la telenovela es la base de 
la creaci6n de un modo de pensar y de vivir, es la creaci6n 
de la ideología, reflejada en los valores, las apreciaciones, 

en las escenas que protagonizan los personajes y, sobre todo, 
en el papel que desempeñan los mismos personajes dentro de 
la trama, lo cu~l crea h1ibitos mentales en sus receptores. 

En relaci6n con el apartado de este capítulo sobre la tele
novela como promotora de mercancías se dice que respecto al 

adjetivo que se le ha asignado a la televisi6n "como medio 
que conduce al consumo y a la al:i.enac:i.6n ideol6gica", que 
ésto causa, Mattelart expresa que: 
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"Efectivamente, el. objeti.vo de l.a tel.evisi6n descansa 

en el. esp!ritu conswnista que crea en sus espectadores 
y que no es más que l.a creaci6n de un impre~ionante -
amasijo de 'necesidades' que ni siquiera pueden ser -

satisfechas, pero que actúan como just.ificaci6n ideo
l.6gica del. sistema en l.as mentes de l.os despose!dos y 

los reducen a servidumbre mental., a vana, esperanzada 
pasividad frente a l.a expl.otaci6n de que e11os mismos 
son objeto"14 

En este punto, cabe destacar l.a posici6n del. Licenciado 

Arturo Lozano, profesor de tiempo compl.eto de la Universi
dad Nacional. Aut6mona de M~xico y Coordinador del. Centro -
de Investigacicnes en Administraci6n Pública, en la FCPyS, 

quien ha publ.icado trabajos sobre informaci6n y comunicaci6n: 

Expresa que, un especutcu].o que guste a 1a gente, va a ven 

der más que los productos abiertamente promovidos en 1os -
cortes comercial.es; una historia que presente una serie de 
satisfactores material.es en su proyecci6n en l.a panta11a, 
venderá esos satisfactores de una u otra manera; esto l.o 
podemos rel.acionar con l.a infl.uencia que puede tener un-. 

espectáculo dependiendo de l.as aspiraciones y comportamie~ 
tos del. receptor frente al. mismo y en su vida cotidiana. -

Explic6 en la entrevista sostenida el. 10 de abril de 1986, en 
l.as oficinas del. CIAP. 

i 
1 
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El Lic. Mario Trujillo, citado con anterioridad, nos da su 
opinión sobre el consumo y su relación con la telenovela en 
la secretaria de nivel medio, corno espectador específico: 

dice, que en cuanto al consumismo, las telenovelas son rea~ 
lizadas y difundidas por una empresa, Televisa, cuyo princ~ 

pal objetivo Y' sostenimiento es la venta de todas las rner-
cancfas producidas en el pa1s, así corno atraer al consumo 
de nuevas y m&.s sofisticadas mercancías del extranjero. 

Trujillo explica, que desde esta perspectiva, la telenovela, 
para poder ser producida y difundida debe tener un patrocin~ 
dor, mismo que aprovechar&. los cortes comerciales para prorn~ 
ver su producto y, sobre todo, saber que el mensaje o conte
nido de la telenovela no esté fuera de los intereses de lo 
que persigue cualquier empresa capitalista. Al establecer 

esta situación, el sujeto receptor, con una forrnaci6n ideol~ 
gica y de subordinación al orden establecido, corno sucede 
con la secretaria, ser&. constantemente atraída por la merca
dotecnia que tiene como principal fuerza la televisión. 

Al preguntar a Trujillo, si cree que entonces, por lo arriba 
señalado exista un control ideol6gico en la trama que prese~ 
ta la telenovela nos responde estar seguro de que el control 
ideol6gico que ejercen las telenovelas sobre las secretarias 

está en la forma en que se elabora el discurso de los perso
najes en la historia o drama determinado, producci6n que es

ta prefabricada por escritores y guionistas que hacen resal
tar constantemente todos los estereotipos a través de los 

mismos personajes: costumbres y formas culturales. 
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En lo concerniente a este aspecto, la Dra. Baena, en la en

trevista del 24 de agosto del año en curso, explica su pun
to de vista, que es que la televisi6n vende valores, proye~ 
ci6n del televidente, actitudes de los personajes y tambi~n 
opiniones, así como cuestiones morales internas ps!quicas e 
incluso an!micas y, respecto a lo que pueda vender desde el 

punto de vista de consumo material, considera al disco del 
tema de la telenovela, al peinado de la actriz, o el vestido, 
esto es, la parte física que presenta desde el momento en 
que la telenovela debe ser algo que 'guste• al pG.blico. 

Al publicista Horacio Rodríguez, quien se ha desarrollado 

en el medio de la televisi6n, y ha colaborado en Televisa, 
y canal 11 corno coordinador de publicidad en algunas campa

ñas, entrevistado el 19 de julio de 1986 en su propio domi
cilio nos dice que la televisi6n ha crecido más rápidamente 
que cualquier otro medio publicitario en la historia y, para 
algunos anunciantes, la televisi6n parece ser el medio publ~ 
citario ideal, y que ello se debe a la impresi6n que produce 
en el pttb1ico, ya que cuenta con elementos sonoros y visua

les que refuerzan la capacidad de persuasi6n del producto .
difundido por ésta, además de que es posible, por este medio 
llegar a diversos lugares y estratos sociales a los que en 
ocasiones no llegan, por ejemplo, los medios impresos, corno 
el peri6dico o revi.stas; esto, aunado a la repetic:i.6n cons
tante de un slogan que se identifica con un producto o un -
programa, explica su éxito como medio de publicidad, ya que 
crea un estado de ánimo en el espectador. 
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Rodríguez explica que este estado de ánimo, ante ... la repeti
ci6n constante de una idea o un producto, hace que el rece~ 
tor sienta que lo conoce, y, de alguna manera, lo identifi

ca dentro de su vida, aun cuando no use el producto anunci~ 
do, en el caso de un programa; también, la televisi6n vende 
lo que los patrocinadores del programa anuncien, pero vende 
también lo que exista dentro de la estructura del programa: 

el vestido, el auto, también vende creencias y valores mora 
les que actúan como modelos. 

s. Watson Dunn, en su libro "Publicidad", editado por la Bi
blioteca de Publicidad y Mercadotecnia, dice en la página --
547 que: 

" ••• la categoría de productos alimenticios y comestiples 

representa una suma gastada en televisi6n mayor que la de 
cualquier otra categoría. En primer lugar, hay muchos -
anunciantes en esta clasificaci6n y, naturalmente, gran 
variedad de mercancías. En segundo lugar, son productos 
de consumo en masa muy ampliamente distribuidos que se 
venden, sobre todo, en el supermercado, Por consiguien
te, los anunciantes necesitan en gran medida de los me~ 

dios de comunicaci6n con las masas, para llegar a un pú
blico numeroso y hacer que acepte previamente la marca. 
Lo mismo pasa con la segunda clasificaci6n, cosméticos 
y artículos de tocador. Adviértase también que los pr~ 
duetos por los que se hace un gasto cuantioso se venden 

sobre una base emocional más bien que ~~i~.15 
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Así 1a te1evisi6n se encuentra etiquetada como un medio de 
pub1icidad que es t~cnicamente más comp1icado, pero que a 
1a vez proporciona mayor efectividad en cuanto a 1os resu! 
tados que de 1a difusi6n por este aparato se obtengan. 

Manue1 Muri11o, quien trabaj6 durante 4 años como director 
de pub1icidad de 'radio sensací6n 1 y ha dirigido diversas 

revistas como C1audia, expresa sobre 1a te1enovela, enes¡:iecia1, 
como tipo de yrogramacion que vende costumbres e ideología: 

••• cuando uno patrocina un programa obtiene, en primer 
1ugar, el prestigio que el programa te proporcione y 
ello es posible simpre y cuando sea un programa que 
guste al público, un programa que tenga un auditorio 
establecido y, además se obtiene el control en 1a col~ 
caci6n y en el contenido de los anuncios, respecto a -
la telenove1a; este tipo de programaci6n cuenta con un 
pablico preestablecido, y, si te fijas, en los cortes 
comerciales que aparecen en las telenovelas se promue
ven artículos dirigiso a las amas de casa y sector fe
menino en general, 

Murillo explica que desde luego, se encontrarán anuncios de 

cigarros, de bebidas a1coh61icas y demás. Pero específicame~ 
te, la telenove1a está dirigida a los miembros de las clases 
medias con ingresos y educaci6n media, debido a que la gente 
con educaci6n e ingresos superiores tiene otros intereses y 
ocupaciones, por lo cual, considera que ve la televis~6n y 
en sí la telenovela de vez en cuando y no es un asiduo segu~ 



67 

dor de la trama. Por lo que corresponde a 1os integrantes 
de ektremos inferiores en 1a escala econ6mica y social, no 
dan tanta importancia al hogar, a la estructura de la fami-
1ia, como 1os miembros de 1a clase media y, como es bien s~ 
bido, 1a telenovela en este caso reproduce valores y probl~ 

máticas propias del hogar y la fami1ia tradiciona1. 

Murillo dice: 
Por lo que me pregunta si creo o no que exista una influe~ 
cia por parte de 1a telenovela en la secretaria Le dire 
que esto obedece, en primer lugar, como ya se mencion6 , -
al nive1 al que la secretaria pertenezca y los estudios 
que posea, pero, definitivamente, me parece que esta inve~ 
tigaci6n está encaminada a concoer los alcances de este 
tipo de programaci6n en la clase media y yo creo que 1a m~ 
yor!a de las secretarias pertenecen al grupo de la clase -
media, aunque haya secretarias de niveles altos que viven 
mejor que usted y yo, por decir a1go, pero no son el tipo 
de auditorio que vea telenovelas con regularidad. La el~ 
se baja de secretarias tal vez vea telenovelas, e indisc~ 
tib1emente aprende algo de ell~s, pero personalmente, op~ 
no que el mayor auditorio en este reng16n secretarias, -
pertenece a la clase media, ya que son las que se ident~ 
fican con la típica secretaria que se casa con el jefe y 
se convierte en una señora que vive rodeada de 1ujos y -
amor, c1aro despu~s de haber pasado por una serie de pe
nurias, que son lo que le dá el 'saz6n' a la te1enove1a. 
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Por lo anterior, la telenovela aparecé como un medio por el 

cual se vende tanto tiempo en la televisi6n como un sin fin 
de artículos que aparecen en el contenido de 1a emisi6n, 
d~ndose as! la relaci6n de consumismo social que se hace p~ 

tente al buscar satisfactores no necesarios, pero que impl~ 
can un 'status' en la vida de los espectadores, y por ello 
mismo, se convierte en el tipo de programaci6n de un audit2_ 

río compacto y asiduo. 

Este impacto i.mpl!cito o explícito de la te1evisi6n como uno 
de los medios de comunicaci6n masiva sobre la gente puede, 

en un momento determinado, producir un efecto duradero de -

sugesti6n respecto al consumo, que logra el moldeo del es-
pectador en cuanto a la preferen~ia por tal o cual moda, 
corte de cabello, ropa, cosméticos, juguetes para los niños, 

la compra de un autom6vil, los viajes al extranjero, en s! 
'un modelo de vida' que trata de lograr mediante art!culos 
innecesarios y que en muchos casos provocan inestabilidad 
econ6mica, as! como la adopci6n de reacciones ajenas a su 
propia personalidad y que alteran la misma y, con ello, el 
modo de vida. 

Ludovico Silva, Mattelart y Mcluhan, explican que los es
tereotipos o clichés que se difunden en la vida diaria por 
distintos medios, como son: las revistas, suplementos ocu
pados de promover la forma en que viven ciertos grupos de 

la sociedad, present~ndolos como los id6neos, para el hom
bre actual, crean un modelo de vida, como una plancha qu.e 
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se caracteriza por elementos tales como lujos; háblese de 
vivienda, vestuario e incluso modo de conducirse y actuar 
que en este caso la telenovela reproduce a trav~s de la 
idea del mundo que sustenta (arquetipo) y los personajes -
(prototipos) que en ella aparecen, una línea perfectamente 
bien definida hacia su implantaci6n como modelo a seguir, 
sobre todo por los logros que a través de este se obtienen, 
como parl!imetros de felicidad, bienestar y satisfacción, 
encubiertos bajo la denominaci6n de •mundo libre' enmarcado 
en un estilo de vida cómodo que atrae principalmente a las 
capas sociales que no tienen acceso a ~l debido a la auto
matización cotidiana, que no implica esfuerzo alguno para 
la consecusi6n de satisfactores materiales necesarios e in
cluso innecesarios. 

Sobre este punto se reproduce a continuación el testimonio 
del Prof. Arturo Lozano en la entrevista del 10 de abril de 
1986: 

"por ejemplo, la venta de un peinado dentro del grupo de 
las telenovelas que puede tipificar al peinado que se -
vende como modelo de presencia y elegancia, y que la in~ 
fluencia en la adopción del mismo por parte de las rece2 
toras, depende de un conjunto de ~actores entre los que 
destacan el grupo socioecon6mico al que pertenecen, y la 
individualidad psicosocial de cada persona, gustos, arnb:!:_ 
cione:s, ilusiones, valores y frustraciones .•• " 
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Extraído de los cuadernos en que se recopilan las ponencias 
de los "Foros de Consulta Popular", el periodista Eduardo 
Aispuro Beltrán argumenta lo siguiente sobre la inestabili
dad econ6mica que puede causar la televisi6n en sectores 

bajos: 

"Gran parte de las fallas econÓlllicas de Mt:;xico, puede -

tener origen y causa en la distorsi6n de nuestros val~ 
res culturales porque, para citar s6lo un ejemplo, por 
la vía de la propaganda convertimos repentinamente en 
~ujeto de crédito ilimitado a un mexicano que s6lo de

vengaba un salario, en el simple recurso de convencer
lo de que podía comprar lo que quisiera con el 1 s6lo 
poder de su firma' o se le oblig6 a comprar cosas que 

no quería, simplemente porque 'iban con su personali
dad'. Así, la deuda nacional se gest6 en su célula -
más simple, la familia, y se fue extendiendo hasta de 
teriorar todo el tejido socia1•16 -

Jacobo Chuc Ortiz, abogado, dice al respecto: 

"El impacto que tiene la industria de la televisi6n 
como factor decisivo para cambiar los patrones de de
sarrollo de cualquier pa!s es innegable ••• creada para 
el consumismo, la televisi6n es una arma de laz tran~ 

nacionales y las industrias mí:ticas de Mi:;xico que su
plen la .calidad de sus productos con la cantidad· de -
su propaganda, con el puro afán mercantilista ••• nl7 



Ahora bien, es importante señalar que en la relaci6n entre 
el comportamiento retratado por la televisi6n y las normas 
de actuaci6n de cada persona existe un grupo de factores 

que van desde educaci6n familiar hasta el momento hist6ri

co y socioecon6mico que se vive, lo cual se mencion6 ya 
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con anterioridad y que es lo que determina tanto exigencias 

como preferencias y hasta receptividad pasiva y/o crítica 

en el telespectador. 

En la telenovela, el manejo de lugares comunes y espec!fic~ 

mente la relaci6n hombre mujer, de donde parte todo desarr~ 

llo de vida, forman parte de la realidad social cotidiana, 

que de alguna manera se encuentra enmarcada en la historia 
de teda emisi6n de este tipo, protagonizada por actores que 

representan un prototipo cotidiano y normal, lo cual nos 

remite a un proceso de identificaci6n casi imperceptible 

con los personajes y las situaciones retratadas, punto expl~ 

cado detalladamente en el primer capítulo. 

El grupo de secretarias entrevistado no acepta abiertamente 

que la telenovela altere su vida noramal, ya que considera 

"normal" el. "sentirse parte de la trama" ' y "actuar segan 

se presenten las situaciones", de acuerdo con los "tips" o 
"ideas" del comportamiento de algan personaje en especial, 

pero si añade una de nuestras entrevistadas: " •• yo haría 
lo mismo en el caso de rnll!s" en la telenovela "La Gloria y 

el Infierno". 



"En general., l.a tendencia ha estado al. margen de l.a 
idea de 'expl.otaci.6n' del. tel.evidente COlUO al.guien CO!!!, 

pl.etamente abierto, que está esperando para absorver 
l.o que se ).e l.ance. Actual.mente pensamos mlis en ti;';rm!_ 
nos de interacci6n o de intercambio entre e1 medio y -

l.a aud:Cencia" 18 
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As1, el. espectador 11.ega a cada situaci6n de te1evidente con 

un compl.icado equipo de fil.traci6n, que no es s61.o el. resul.
tado de un pasado y un presente, sino que incl.uye tambi~n --
9us puntos de vista y esperanzas para el. futuro, que se en-
tienden como creencias individual.es. 



CAPITULO TERCERO 

"YO QUISIERA SER COMO ••••.•• " 

3.1 Mecanismos de identificación en la 

telenovela: Arquetipo, Prototipo y 

Estereotipo. 

3.2 La secretaria y la adopci6n de mo
delos de vida. 
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Para establecer y comprender 1a rel.aci6n de los mecanismos 

.de identificaci6n* de los receptores del.a telenove1a mexi
cana y la historia que esta presenta es necesario subrayar, 
como parte :tmportante de este engranaje, 1a büsqueda humana 
de la propia ex±stencia, cuesti6n que se encuentra determi
nada por la :tx'l.eoloq!a socia1, 1a cual. eng1oba una concepci6n 
de;l. mundo y de !La vida y marca, as:t pautas de conducta a 
nive1 social e individua1. 

Partiendo de la def inici6n de Ratte1art sobre Ideolog!a y 

de la que presentan Katz, Doria y Lill!la. en su diccionario 
básico de comunicaci6n, podemos estructurar una definici6n 
sencilla con bases te6ricas establ.ecidas; 

Es un sistema de va1ores, creencias y representaciones 
que los individuos socia1es tienen respecto de su pos~ 
ci6n y sus relaciones con 1a estructura social, ligado 
a lo que es su percepci6n de1 mundo y gue funciona al 
mismo tiempo como medio de pensamj.ento coman y ref ere~ 
cia para el grupo y/o c1ase soc.ia1. La ideología es 
articulada por las re1acianes concretas de producci6n 
social de las or9anizaciones e :instituciones de la 
sociedad, 

*IDENTIFICAC:ION: ioocanismo psioolf5g-icn inoonsciente por el cual un 
1.ndividuo tiende a paniCELse a otra persona. Es una 

apropiacitln del. pa¡iel. de otra persona, mecanism::> -

:llTportante en la fiannar1'6n de la personalidad. 

{Dimicnarie> de Psicn1og1'a, Larousse. España.· 1973 
p. 160}. 
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Respecto a la identificaci6n del televidente y lo que pre
senta la trama, el Lic. Arturo Lozano, durante la entrev·i~ 
ta del 10 de abril de 1986, expresa, que si hay identific~ 
ci6n, pero que al igual que lo que mehcion6 respeco a la -
influencia que pueda tener o no la telenovela en este caso, 
en el sector secretarial, depende de la persona y de mane
ra muy importante de las caracter!sticas psicol6gicas y 

emocionales de la misma • 

. Aqu!, señala el Lic. ;Lozano, puede darse una confusi6n re~ 
pecto a la identificaci6n y la proyecci6n, por ejemplo, una 
mujer muy atada a su marido siente admiraci6n sobre el per
sonaje que aparece en la telenovela, que es un hombre dis
tinto a su marido; desde luego, no se identifica con el, 
pero si proyecta su problemática emocional o social inmedi~ 
ta, esto es, la familiar. 

·Al hablar de realidad e ideología es necesario establecer 
la interdependencia de estas dos categorías con elementos 
básicos en la trama de toda telenovela: Arquetipo, Proto
tipo y ~stereotipo. 
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Para c. G. Jung, el t€rmino Arquetipó parte de una concep

ción del modelo primitivo de lo que él llama "el inconscie~ 
te colectivo"¡ esto es la manifestación de "figuras, o de1 
hombre mismo, o bien de procesos que se repiten en e1 curso 
de la historia siempre que la fantasra creativa se manif ie~ 

te p1enamente. Por lo tanto, es esencia1mente una figura -
mito16gica (del drag6n, el para1so perdido ••• ). Si somet~ 
mos éstas imágenes a una investigación más estrecha descu-
brirnos que son los resultados de las experiencias trpicas -

cotidianas e inc?ntables.del hombre. Son por decir1o as1, -
los residuos s1quicos 
rno tipo. (c. G. Jung, 
analítica con· ·el Arte 

de experiencias innumerables del mis
"Sobre La relación de la sicologra 
Poético", Londres, 1928) 19 

Antonio Delhurneau, dice que la teatralizaci6n se ha consti
tu:ldo en una cuestión universal de las mujeres y de los horn 
bres contemporáneos ••• , "que la cuestión radica en la propia 

concienc±a social del individuo, es decir, en la conciencia 
individual de la sociedad (indisoluble para y dentro de la 
individualidad) .. 20 

As!, la "teatralizaci6n'", como apunta Delhurneau, o la imita
tividad, está determinada por el hombre, tanto a nivel social 

corno individual y, la ideolog1a, representada por el Arqueti
po se manifiesta a t~avés de mitos y creencias, demonios, 
d±oses, ritos, tradiciones y demás, que son aceptadas por la 
educación e idiosincrasia mexicanas, de tal manera que se in

sertan en la cultura como elementos determinantes en la misma. 
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Por lo anterior, se dice que proporciona al individuo una 

raz6n social vigente y, del mismo modo, provoca la transfo~ 
maci6n o bien el reforzamiento de patrones de conducta. 

El medio por el que se humaniza al Arquetipo es el persona
je, que manifiesta toda esa serie de valores y patrones de 

conducta. Sirve como 'modelo', dentro de este contexto, 
'la vida cotidiana, que se presenta como rutinas estereoti
padas que parcializan la realidad dando como resultado una 
decodificaci6n automática que no dá alternativa alguna al -
receptor y que conduce al consumo de modelos positivos y al 
rechazo de modelos negativos que se presentan en la trama. 
Aquí el televidente toma un papel de 'juez', papel que está 

previsto ante la aceptación o rechazo que tendrá el person~ 
je por el receptor. 

El Diccionario Larousse de Psicología presenta la siguiente 
definición de Estereotipo: 

" ••• idea hecha, no fundada en datos precisos, sino s6lo 
en an~cdotas, que .se impone a los miembros de un grupo. 
~Nuestros conociemientos de las cosas se apoyan, con 
frencuencia, únicamente en el 'dicen que'- ••• todos los 
estereotipos propagados e 1mpuestos a los miembros de 
una colectividad por los medios de comunicación de ma
sa son absolutamente falsos, dice el sociólogo La Pie

re. Variables según las relaciones entre grupos se ha
cen inamistosos cuando sube la tensi6n(R. Aaron) y son 
un obstáculo para la comunicación interindividual, pues 
influyen incluso en las percepciones" 21 
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De tal suerte, que el Estereotipo aparece como una "plancha 
o cliché de imprenta •u 22 pudiénóose entender como la imagen 

o idea adoptada por un grupo, una concepci6n estrecha sobre 
alguien: en este caso es la adquisici<5n del rango de "verdad" 
que se da de manera automática entre el Arquetipo (que repr~ 

senta val,ores y creencias) y su medio de humanizaci6n (Prot~ 

tipo) hasta la creencia de esta relaci6n como verdadera(Est~ 

reotipoi. 

A este punto cabe agregar lo dicho por Mauricio Antezana, -

soci!Slogo: 

"La televisión ofrece al espectador la posibilidad de -

·permanecer en su casa -en este caso al sector femenino, 
la secretaria-, desde donde se proyectará y encontrará 
una evasión de la realidad en su telenovela y 'olvidará' 

aunque sea momentáneamente, sus problemas, tomara el p~ 
pel de defensora del oprimido y será una admiradora de 

la hero~na o del galán, pero, dado el carácter de la t~ 
lenovela, permitirá que se le dirija como consumidor y 

se le diga cómo ver y juzgar la trama y los personajes, 
as! como los incidentes que se den en la misma, median

te las voces de los mismos personajes. As~, la teleno~~ 
la actualiza mitos, los mantiene, presentando un poder 
tecnológico de manipulaci6n y adoctrinamiento , como un 
auténtico patrón de conducta". 
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La aceptaci6n o rechazo del protitipo se da con base en el 
personaje que represente; hay personajes 'buenos' y 'malos' 
que las pautas conductuales de la historia convierten en -

modelos a imitar, debido a su sencillez y cotidianidad, 
así como propios para reprobar, debido a su crueldad, fal
sedad y demás defectos, según el parámetro moral y psico-s~ 
cial que aparezca en la historia. 

En .La telenovela "Monte Calvario", Octavio Montero (José 

Alonso) aparece como un ser vil, sin sentimientos, egoísta, 
sátiro e inclusive perverso y sin moral, es un personaje 
'reprobado' por los televidentes al cual ninguna de nuestras 
entrevistadas apoya, dado los parámetros que aparecen en el 
melodrama. 

Es importante señalar que para algunos estudiosos de la tel~ 
visi6n el Estereotipo se da con base en la repetici6n incesa~ 
te del prototipo, al ser aceptado un personaje tal y como es, 
bueno o malo y la costumbre que su presencia crea en el tele 
vidente dentro de la trama. 

Ahora bien, debemos_mencionar que el estereotipo (que será 
de alguna manera el personaje) cambia según el contexto en 

el que se encuentra y la coyuntura hist6rico-social en que 
se dé la historia. Sería imposible imaginar a Héctor Boni

lla, (Miguel Vallarta) en su caracterizaci6n de 'macho mexi 
cano' dentro de la telenovela "La Gloria y el Infierno" con 
todos su modales y su persnalidad, en la telenovela "Ave -
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F~nix", por ilustrar de manera clara ia .importancia del -

contexto y del prototipo que se maneja en distintas circun~ 
tancias, que deben estar acordes con 1a trama y el Arqueti

po que se difunda en ella. 

Finalmente, sobre el prototipo cabe mencionar que 1a prese!!. 
taci6n de un "modelo" (personaje) 'mal.o' da como.resultado 
una previa ca1ificaci6n de ~ste ante e1 televidente, dada 
la l!nea de la telenovela. El personaje será ridiculizado 
hasta el maximo, por medio de situaciones •normales" dentro 

de la trama,y, as!, el televidente advierte los parámetros 
conductuales de 1o bueno, lo malo, lo feo, lo bello, etc~
tera, que supuestamente caracterizan a los diversos grupos 
humanos, sin dejar de lado, desde luego, el papel del con
formismo y la sumisi6n; podríamos ilustrar con el papel de 

"Ana Rosa" en "Monte Calvario", que asume actitudes no ce!!_ 
surab1es del todo, por formar parte del esquema tradicional 

de la mujer, cuya madurez se refleja a través del cump1imie!!. 
to del rol que la sociedad le ha asignado. Su incapacidad 

intelectual no le permite "protestar o rebelarse". 

Con lo anterior, la presentaci6n de modelos dramáticos por 
medio de personajes típicos presenta un cuadro ideo16gico 
que, si bien no es del todo satisfactorio para el televi
dente, no es cuestionable dado su lugar dentro de la "rea 
1idad social". 



En este reng16n podemos reproducir ek testimonio de una de 
nuestras secretarias a nivel medio, Pilar Méndez, quien 
trabaja en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes: 

En ¿aó ~e¿enovelaó hay buenoó, ma¿oó, A~Coó, pobAeó, 
peko muchaó veceó aunque óon k~coó na óon 6e¿~ce.6, .• 
y en ¿a v~da Aea¿ eóo eó c~eA~o •... 

El Profesor Mauricio Antezana, nos dice acerca del manejo 

sociológico de los patrones de conducta en la telenovela 
mexicana y su imposición corno modelo a seguir; que 1os peE_ 
files de patrones que maneja la telenovela en México, des
de un enfoque sociológico, son la expresión de poder, rne-
diante la ex~lotaci6n de un universo simb6lico, a partir 
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de características cotidianas en el hombre; poder, surnisi6n, 

valentía, machismo, belleza, maldad, riqueza y demás, que -
buscan integrar al hombre-receptor a pautas conductuales 
preestablecidas, y precisamente, por medio de las distintas 
relaciones gue se dan en la trama de la historia televisada 

se presenta, en primer lugar, al Arquetipo, que explica co
rno una idea totalizadora y homogerieizante del mundo, que 
busca imponer valores preestablecidos, como un producto 
i-deológico previamente aceptado, como un -:.im¡;iortante elemento 
de cohesión social y es precisamente en este proceso, cuando 
se da el rechazo, proyecci6n y/o aceptación, por el televi
dente y los personajes de la telenovela. 



82 

As1 el actor toma el papel del prototipo que presenta valo
res específicos de toda esa concepci6n del mundo a imitar 
por la sociedad, o, según el caso, a evadir y rechazar, de

pendiendo de la circunstancias ••••• " 

Antezana dice que cuando el habla de arquetipo, se refiere 

a una serie de creencias y valores que, sin duada alguna, -
es representada por el personaje, tomando aputas ideol6gi
cas y valorativas, a manera de incorporarlas a la 11 :!'."ealidad 
de la historia" como marco determinante en la "realidad pr~ 
pia del televidente", en este caso la secretaria a nivel 
medio, que generalmente comenta a su compañera lo sucedido 
en el capitulo del día anterior y que previamente ya tiene 
una inclinaci6n o concepci6n de lo "vivido en la pantalla": 

si el personaje es bueno o malo, si la chica humillada o -
rica es indefensa o perversa, en fin, toda una malla de su 
posiciones acerca de la trama, su desarrollo y sus person~ 
jes. 

Al preguntar a Mauricio Antezana si cree que el Arquetipo 

est€ regulado por la creaci6n de un mito responde.que el -
arquetipo, dada su estructura homogeneizante, determina la 
creación de mitos y fantasías que en momentos críticos o -
de espectaci6n llegan a tomar valor de verdades absolutas, 
mediante la conducta del personaje y lo que €ste representa. 

Explica que: 
"·Del mismo modo, muchos estereotipos que en un momento 
fueron considerados negativos para un sistema social, 

se transforman cuando 13ste sistema cambia" 
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"En este sentido, se puede decir que l.os estereotipos son 

comunes a todo sistema social. y que en nuestra cotidianei

dad, viv:tmos un diario bombardeo de el.l.os" 23 

"Y también podemos a.firmar que muchos estereotipos se trané. 
forman, en el. momento en que el. sistema ideol.6gico que l.os 
propone como prototipos toma el. poder" 24 

Respecto al.a tel.enovel.a "El Mal.eficio", producida por Te

l.evisa y transmitida en horario nocturno de 21.30 a ·22.00 
hrs., en la que l.as creencias sobre la brujer~a y el. demo
nio fueron el ejer sobre el que la historia se desarrol.16, 

citamos como punto de referencia el. Arquetipo que determi
no estra trama: Una plática sostenida con la Sra. Mireyda 
Garza, quien trabajo en Tel.evisa como secretaria y auxil.iar 

de producción durante tres años y vivi6 de cerca 1os trans
tornos que l.a realizaci6n de l.a tel.enovel.a produjeron en el. 
mismo equipo de trabajo: 

Fu.e .lmpJLC.ó.lona.n.te et númeJLo de e.f.emen.to.s de,f_ equ.lpo -

de .tJta.ba.jo qu.e de.seJL.ta.JLon en .l'.a. g1Laba.cf.6t1 de .l'.a. .te.f.e

Hove.e.a, cama1t6g1ta.6oó, a.ó.ló.teneó y demdó gen.te, qu.e 
"óe ó.ln.tí.6 ma..1'." y qu.e no pu.do con.tf.nu.a.JL con .su. .tJLab.a.

jo; óe dí.jo qu.e en .Coó m.lómoó 601Lo6 ocu.JrA.leJton co6a.ó 
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"1ta1ta4"; ~odoa Loa que v¿v¿moa de ce1tca eaa e~apa no& 
¿mpnea¿onamoa de af.guna mane/ta polt La ca1tga emoc.lonaf. 
~an 6ue1t~e que ca1tac~e1tLz6 R.a g1tabac¿611 de e&a ~ef.e
novef.a y que &e 1teap¿1taba en Loó ea~ud¿oó .•. 

••. a.e. &eño1t Enneó~o Af.onao, qu¿en ~e puedo dec¿lt, ea 
una 6-lnLó¿ma peltóona, mucha ge11~e -aob1te ~odo def. 
equ.lpo ~éµc¿no-, Le ~om6 c¿e1t~o nechazo o no aé •.•. 
~al vez m¿edo, po1tque el pelt&onaje que el eó~ef.an.l

zaba e11 La ~ef.enovef.a 6ue dec¿ó¿vo, y 6-l cauó6 .lmpa!:;_ 
~o e11 loó m-l&mo& tío1toó, .lmagúia~e en La ge11~e que 
ve~a La ~elenovef.a; una compañe1ta me come11~6 que 
aupo de una pelt&ona que óue a laó 06-lcLnaa de La em
p1te&a af.egando que e&a ~ef.enovef.a d.la~o1t&-lonaba e 
-lnqu.le~aba a mucho& de loó 1tecep~o1te6 ..•. 

Al preguntar a Mireyda si ella me puede mencionar alguno -

de los sucesos raros o extraños que ocurrieron en los foros 
me dice: 

M¿1ta, yo no &é a¿ 6ue1to11 auceaoa pltovocado& o 6uenon 
caauat¿dadea, peno ¿ncf.uao la m¿ama Jacquel¿ne Ande1te, 
en una ocaó¿6n, ~uva que ped.ln que óe óUópend¿e1ta La 
gltabac¿~n ponque d¿cen que 6U camen¿no of.~a maf. y que 
ae o~an nu¿doó ex~nañoó; ea~oy de acue1tdo en que ~al 
vez algu¿e11 pnovoc6 e-0~6, peno et.e.a de af.guna manena 
.¡e ¿mp1teó.(.0116 y p.ld.l6 que &e le aó.lgna1ta un nuevo 
came1t.ino. 
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Podemos decir, con base en las entrevistas realizadas a 
especialistas y secretarias, que los estereotipos son com~ 

nes a todo sistema social y que en especial 1os estereoti
pos que se difunden en la telenovela de a1guna manera se 

presentan como arraigados a la idiosincrasia del pueblo 
mexicano, refuncionalizando las justificaciones ideol6gicas 

y politicas a través del uso y contenido que aparecen en la 
telenovela misma, como manifestaciones sociales cuyo fin es 
causar en los televidentes una determinada conducta. 

Esta conducta respecto a la adopción o rechazo de los mode
los de vida que se difunden se da, principlamente, debido 
a la similitud de l.as situaciones vividas en la cotidiani

dad del receptor y las que aparecen en la trama, lo que de 
alguna.manera vemos reflejado en las relaciones sociales. 

El actor que representa al personaje en una determinada -
historia es de manera automática, ante la identificación y 

la aceptación o bien ante el rechazo que le confiere el -
televidente, incorporado a la vida social mediante el des 

pliegue publiciatario que les da prestlg:to y las mismas 
representaciones que hacen de inñividuos cotidianos en 
l.a trama, cuyo objetivo es a través de ésta, "vender, 

mercancia_s, mitos y fantasías" {como apunta Ludovico Silva). 

A manera de ilustrar esta apreciación podemos citar el ca
so de "Mar Castro", la chica que aparece brevemente en un 
comercial de una marca cervecera y que debido al papel de 

simbolo sexual que se le confirió durante el mundial '86, 
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hoy d:l'.a, persiste como "la chica siquitibum". Por su busto 

prominente y su rostro "sensual" en el corte comercial, ha 
sido aceptada e incorporada al medio social, al ser entre
vistada por los rn~ximos señores de la televis6n y con ello 
se la l'la ·daao el despliegue publicitario del que hablamos 
con anterioridad. 

Sobre este asunto, Francisco Javier Guerrero, en un art:l'.cu
lo publicado por Excélsior el pasado jueves 3 de julio, de
nominado "Mar Castro y el Chamanismo Intelectual", califica 
su popularidad como "la reinterpretaci6n de las masas 'ena
jenadas' la que llega a descubrir aspectos inéditos y con-

tornos ins61itos confiriendo su éxito a que la gente se da 
cuenta que es "una presencia, una concentraci6n de viven
cias y arrebatos oníricos". 

Por ello, no ser:l'.a difícil que en un determinado lapso, 
Mar Castro apareciera en alguna telenovela, interpretando 
un papel de mujer seductora y bella. Pero lo importante 
aquí es conocer los alcances que un actor puede tener al 
ser lanzado ptlblicamente con una previa iamgen y la acept~ 
ción o rechazo que los televidentes le confieran. En este 
caso particular, la actriz aparece "etiquetada" de una ma
nera singular y es impresionante conocer los comentarios -
que sobre ella se hacen; el papel de símbolo sexual no fue 
impuesto por el "comercial" sino por los receptores y en 
especial por el sector masculino,a quien gusta, sin olvidar 
al sector femenino, que puede "verse" proyectado en la chi
ca "s.iquitibum". 
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En el apartado sobre la secretaria tradicional y 1a adopci6n 

de mode1os de vida se parte de que: 

"La te1enovela es plato fuerte de J.a te1evisi6n mexi
cana y su carácter episódico permite mantener atado 
al tiblico, d!a con d!a, a1 desarro11o de J.a trama. 
La imposibilidad de regresar al cap~tu1o que ya pa
só obliga al televidente a una asiduidad que se ha 
ido convirtiendo en esclavitud en miJ.es de mujeres" 25 

"La estructura del melodrama, que va directamente al 
corazón, es muy dtlctil a los prop6sitos que van más 
allá de1 entretenimiento. La telenove1a no s6lo re 
presenta la reafirmaci6n de un papel social determi 
nado por el sexo, sino que también incJ.uye en sus -
historias todas las aspiraciones que deben manifes
tarse para concordar con discriminaciones de clase, 
con intencionalidades po1!ticas, con arreglos soci~ 
1es. La burgues!a representa un modelo de vida 
ideal. Sus valores y símbolos son la meta hacía -
la cual hay que tender. El ~xito o fracaso de una 
vida se mide en relaci6n directa con la distancia 
entre los personajes y su modelo burgu~s." 26 
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En relaci6n con esta cita bibliogr4fica en Televisa, Op.Cit., 
podemos hablar nuevamente del modelo de vida que ofrecen -
las telenovelas, con el cuál está encaminado a promover un 
mayor consumo material con su consecuente obtenci6n de 
•status', dentro de un grupo social, al hacer sentir al 
televidente parte de la trama y ver el mundo que le gusta
r~a vivir y, sobre todo, el hecho de vivirlo a través de -
los personajes con los que se identifica mediante procesos 
ps;i.co16gicos de apropiaci6n,e irnitac;l.6n supletorios (ver 
cap~tulo 1), lo que generalmente logra la alteraci6n de 

deseos y a¡;piraciones (pc:i:·sonalidad), que van orientados a 
la consecuci6n de metas determinadas por las formas de vi
da que difunde la televisión en general y la telenovela en 
particular. 

Para los efectos de actitudes en la presente investigaci6n, 

podríamos hablar de do¡; extremos del espectador, respecto 
~1 espectáculo: recepci6n pasiva y activa, con objeto de 
ilustrar de un modo más s6lido y sencillo la relaci6n e 

influencia social de la telenovela en la reproducc;f.6n de 
modos de vida del sector estudiado. Cabe señalar que una 
misma persona puede adoptar diversas actitudes en momentos 
o ante espectáculos diferentes y que éstas pueden ser par

cial.mente activas, reflexivas, o combinadas. 

La recepci6n corresponde a los espectadores, a los que 

"cautiva" totalmente el espectáculo; son quienes se "meten" 

en la pantalla y viven la trama. La recepci6n activa ca 
rresponae a los espectadores que acentaan valores específ~ 
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cos de la telenovela y pueden emitir· juicios y referencias, 

tanto en aspectos est~ticos como morales. 

El primer grupo responde a la afirmaci6n psico16gica de la 

corriente Freudiana sobre el diseño de 1a proqramaci6n te

levisiva, preparada para influir en 1a parte afectiva irr~ 
cional del individuo mediante un proceso de identificaci6n 
entre deterrniandas situaciones que aparecen en 1a televi

si6n y 10 que al receptor le gustaría ser, de ta1 suerte 
que se crea una relaci6n de dependencia de 1a televisi6n. 

Andrli Gorz apunta que: ".la televisi6n cumple una funci.6n 

social objetiva conforme la realidad, proponiendo 
ficticiamente soluciones a través de mode1os y este
reotipos, proporcionando al auditorio un par~etro -

absoluto y unívoco de los grandes valores de1 hombre, 
con lo que se logra desconectar a los i.ndividuos de 
los procesos hist6ricos que le afectan" 27 

Sin embargo, el segundo grupo también puede sentirse iden
tificado con los personajes de 1a telenovela, pero, repito, 
"sin dejarse llevar", guardando una postura hasta cierto -
punto crítica y analítica, 
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Esta diferenciaci6n en cuanto a la tipología de los teles
pectadores se da espontáneamente, segGn el nivel de estudios 

de la secretaria, as! como el nGcleo social en el que dese~ 
vuelva. 

De las entrevistas realizadas, de las cuales se han reprod~ 
cido algunas y que son "la voz viva de la secretaria", se 
concluye que el grupo secretarial estudiado se encuentra 

ubicado en el "status" socioeconcSmico que corresponde al -
nivel medio¡ la mayoría de las secretarias que trabajan en 
las Instituciones Gubernamentales son secretarias ejecuti

vas en español y pertenecen al grupo burocrático de nues
tra sociedad: estudiaron esa carrera por ser "corta" o po:i::_ 
que "necesitaban trabaja:r"¡ las que no cuentan con el tit~ 
lo comercial dicen habe:rlo aprendido todo gracias a la 

"práctica. y generalmente no se pierden un solo capítulo 
de su(s) telenovela(s) preferida(s). 

También existen chicas que cursan la Universidad, o alguna 

carrera a nivel superior, que al mismo tiempo trabajan -
en alguna instituci6n como secretarías, a las cuales ubi-
car!amos dentro del segundo grupo tipológico, ya que de 
alguna manera son las que presentan valores específicos a~ 
te la telenovela y emiten juicios sobre ella. En el mismo 
segundo grupo cabrían aquéllas secretarias que poseen un 

alto nivel de instrucción superior o equivalente, o bien, 
que su nivel de vida es alto y prestan sus servicios en -
empresas privadas, unidades gubernamentales de alto pres
tigio (secretarias biblingues ejecutivas a nivel dirección), 
que cu:rsaron una carrera comercial en insitutos especiali-
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zados y, en algunos casos, cuentan con preparaci6n Universi 

taria. 

Sin olvidar desde luego, a la secretaria de nivel bajo, en 

la que la telenovela generalmente no produce el mismo efec
to de influencia que en estos dos grupos, debido a su pro

blem~tica individual que se puede relacionar más con el sec 
tor de la secretaria 'tradicional' debido a su posici6n 

cultural y econ6rnica. 

En general, el grupo de secretarias no acepta que la telen~ 

vela altere su forma de vida, al volverse casi una distrac
ci6n necesaria, del mismo modo que le crea "necesidades y -
angustias n • 

Cuando se habla de "necesidades", palabra a la que presentan 

cierto rechazo las entrevistadas, reconocen que les gusta la 
historia que presenta la telenovela de su predilecci6n en, -
su rnayorfa, sea cual fuere el tema sobre el que gire la tra
ma, porque encuentran argu.~entos y situaciones ~ivertidas 
que mantienen al pGblico en un constante ¿qu~ va a pasar? 
al mantener al espectador infiltrado en un "mundo irreal" 
que no toda la gente puede vivir, por el nivel de vida de 

los ricos, o bien,por la forma en que presentan al malo, o 
al pobre, & la loca, o al alcoh6lico. 

Pero una cuesti6n planteada en todas las entrevistas fue si 
les gusta la manera como se viste (n) su (s) personaje Cs.> 
preferido(s), a lo cual responden de manera afirmativa y 



agregan que s! les inquieta comprar ropa moderna, ya que 
creen que "el veh!cul.o por medio del cual se difunde la -
moda es especia1mente la tel.evisi6n", porque aunque haya 
revistas de modas, o desfiles, no toda la gente tiene 
acceso a ello y, encambio, toda l.agente puede ver la tel.~ 
visi6n a la hora que quiere ••• manifiestan de distinta ma
nera nuestras entrevistadas. 

92 

Es muy el.aro que la telenovela crea "angustias" en los es
pectadores, especial.mente en el sector femenino, en la me
dida que al irse involucrando en la trama y vivencias de -
la historia se van identificando con los personajes y, por 
tanto, sinti~ndose part!cipes de aqu~ll.o bueno o malo·que 
sucede en las mismas. "E4 un poc.o v-lv-l1t.C.o en c.a1tne p!top-la", 
dice Miriam Sánchez, entrevistada el 10 de diciembre de 1985. 

Armand Mattel.art, sostiene que "la poblaci6n s6lo llena un 
vac!o que ell.a misma ha generado. Para el imperialismo 
y el medio de comunicaci6n que lo opera, fiel al antiguo 
mecanismo del. fetichismo que invierte el sujeto y el 
objeto, la uni6n o comunidad de los hombres es una uni6n 
o comunidad de cosas, erige el rango de coman denomina
dor del proceso de homogenizaci6n cultural, el refrige
rador, el. auto, el comic, etc. • y sigue la ley publ.ici-. 
taria de l.a moderna creaci<Sn de deseos" 28 
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En este caso, la telenovela genera una "necesidad" de dis
frutar una vida distinta de la que el comGn de la gente pu~ 
de tener, es ver reflejada en la pantalla la realizaci6n de 

deseos no logrados e incluso inalcanzables, poseer todos 

los bienes satisfactores materiales que dan un •toque• de -
distinci6n a toda mujer y, con ello, ejercer poder sobre un 

grupo determinado de personas, ser la esposa de un hombre -
rico y codiciado, que dada la situaci6n del receptor no es 
posible conseguir ante la crisis econ6mica que se vive hoy 
día y es una manera de lograr una homogenizaci6n ideo16gica 

respecto a los valores culturales, morales y sociales que -
se difunden en la telenovela. 

A lo anterior podemos agregar algunos argumentos de nuestras 

entrevistadas: 

No caeo que óea un mal hábL~o el vea zelenovelaó: 

no zengo zan~o dLneao como eóa óeffoaa de la zele 

novela, peao óOy máó 6elLz, zengo una 6amL.t.ia, 
mLó hLjoó que me aeópezan y zLenen un moaal 

bLen eózablecLda, dice la Sra. Socorro Hernández. 
(ver segundo capítulo). 



Vetf.in.l.t:.lvamen.te, no el> jul>.to que ea.te .t.lpo 'IM-i.gue.l 

Va..C..C.a.11..ta 1' (hé!c.tol!. Bon.l.i'..la) de .la .te.le.nove.e.a. "La Gl.~ 

Jt..ia y e.e. r n 6.ieJt.no '!' poJt mucho d-inel!.o y po del!. que 

.tenga., aunque le haya. coa.ta.do mucho .tJt.aba.jo, .tenga 

de.11.echo a -imponeJt au aa.n.ta volu.ta.d aob11.e el pueb.e.o 
y a .t11.a.ta1t. .tan a.1t.b.l.t1t.a1t..lamen.te a. .toda .e.a. gen.te •••• 

debe. ha.beJt. jua.t.lc.la., ,.,nos dice la Sra. Rosa María 

Garc~a. entrevistada el 23 de febrero de l.986. 

En .ea. ;Ce.t'.enave.e.a. de. "Ave F<!:n.lx.", e.e pob"-e. de. Raóa<!:.C. 

Ba.l.e.d6n, e.e. .tLo, que. a-i.endo un hombJt.e ejemp.la.11. y 

de. dúie.Jt.o ae que.da en la e.a.e.e.e pO"- 6elr. ".tan buena 

gen.te" y no hace nada pa1t.a. que óU6 aobl!..lnoa lo 

.tl!.a..te.n b.le.n, y e.nc-i.ma., .le den .ea. e.l>pa.tda.. ConaeJt.va 

.su mol!.a.C. y l>u 1!.el>pe..ta ha.e.la e<: .t1ta.ba.jo y .ta 6a:m:f_ 

l.la., .t1t.a.ta:ndo de d.l-0ua.d.l1t. a "l>ua a.m.lgo-0", que aon 

qu..le.ne;, .le ayudan a 6ob1t.ev.lv.ll!. y que aon 1t.a.te11.oa, 

de .e..e.eva.11. e;,a. v.lda y .e.o.s .induce. a e.ducal!. a l>U.l> 

h.ljoa, en 6.ln, a. v.lv.ll!. como ae debe., .• cJr.eo que -
u..ta h.ló.to11..la puede .:. eJt. ve1t.dade11.a. y ó e1tv.l1t. c.01110 -

ejemp.to a mu.chal> homb11.ea a.ln e.ac11.6pu.C.oa. 

Afirma El.vira Ríos, secretaria que trab,.ja en la Secretaría 

de Rel.aciones Exteriores. 
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Arturo Lozano opina sobre estos argumentos, que la influen
cia que logra el espectácul.o sobre el espectador, para lo -
cual hay diversos puentes como identificaci6n, admiración, 

canalización de rencores y aspiraciones, diversión, simpatía 
conductual o física de· los personajes o actores, es dificil:_ 
mente manejable en su totalidad por el em~sor, esto es, que 
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que la manera en que un personaje o historia influye en 

la vida del receptor depende en buena medida de la inf lue~ 

ciabilidad del receptor para cada uno de los mensajes implf 
citos o explícitos de la emisi6n. 

Lo anterior nos permite contemplar la diversidad tan amplia 

en que las personas reciben, seleccionan y decodifican los 
mensajes que aparecen en las distintas historias que se te

levisan. 

Al hablar de carencias sociales, econ6micas e incluso psico-
16gicas, Lozano expresa que ello constituye una limitante 

para el manejo de cualquier tipo de espect~culo masivo como 

influencia determinante en la adopci6n de modelos de vida. 
Ya que las carencias no son las mismas en todos los indivi
duos, esto depende del grupo socal al que pertenezca y de 
su problem~tica familiar específica e individual, aunque, 

desde luego, cree que pueden aventurarse generalizaciones 

interesantes a partir de estudios espec~ficos y detallados. 

El Profesor Cayetano Llobet Tabolara, polit6logo, catedr~t~ 
co e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales entrevistado el 18 de julio de 1986, explic6 que 

considera que la telenovela puede influir, pero no determi
nar la adopci6n de tal o cual factor dentro de la reproduc
ci6n de modelos de vida, dijo que lo que es realmente deter 
miannte para ello, desde su punto de vista, va desde el tra 



bajo con que cuente la secretaria, el ingreso que tenga, 

su medio social, su familia, en fin, si es soltera o ca
sada, el nticleo social que caracterice su lugar de traba.
jo, si tiene hijos o no, todo lo que son factores externos 
y desde luego que no son los.mismos en todos los casos 

Explica: 
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"Si tú entrevistas a una secretaria de banco, pues el gr~ 

do cultural es muy bajo; con que sepa leer, escribir y 
tratar a la gente puede trabajar; por el contrario, una 
secretaria de nivel alto tiene acceso a niveles superi~ 
res de los que posee la secretaria perteneciente al me
dio bajo y creo que en todo caso, la secretaria de ni
vel medio alto se puede ver más inf luída por la telen~ 
vela, dado que tiene menos limitaciones que la de nivel 
bajo". 

Argumenta que por ello, la telenovela presenta una línea de 
captaci6n principalmente para la calse media y media alta, 

en donde se proyectan 105 televidentes para la realidad 
que presenta la misma y que puede ser tomada como punto de 
referencia par la conducci6n de sus vidas. 

Como nos podemos dar cuenta, existen distintas opiniones -
respecto a la influencia que puede ejercer la telenovela en 
la secretaria a nivel medio; sin embargo, de acuerdo con 
los especialistas entrevistados y con las distintas opini~ 

nes extraídas del estudio bibliográfico y de campo realiza 



do, las características determinantes· en este punto parten 
del nivel cultural de la secretaria, como referencia prin
cipal, su posición socioecon6mica, su nGcleo familiar y -

su ambiente específico de trabajo, as! como las caracter!~ 
ticas propias de la emisión. 

El Lic. Llobet afirma que el tipo de telenovelas como "Ta 
o Nadie", con Andrés García y Lucia M~ndez, manejan un ni
vel socioecon6mico alto y por ello se establece una dista~ 
cia concreta con una l!nea referencial de ri~ueza, lo mis
mo que en la telenovela "De Pura Sangre", a lo que no pue
de aspirar la secretaria de nivel bajo; sin embargo, la s~ 
cretaria de nivel medio e inclusive la de nivel alto se -
proyecta en la trama de la telenovela. 

No es precisamente el nivel ·-alto, medio o bajo- de la se
cretaria lo que determina su posición critica o apasionada 
sobre la telenovela, sino el lugar que ocupa dentro de su 
núcleo social lo que la lleva a identificarse y proyectar
se con una historia "x", la secretaria con estudios escasos, 
háb.tese de nivel 'bajo' o 'medio' se involucra a tal grado. 
en la telenovela que de alguna manera ve saciada su necesi
dad psicosocial de vivir una trama que no entra en su vida, 
limitada por su misma condición y cultura; por ello, es la 
más asidua televidente de este tipo de emisiones, lo cual 
está claramente expresado por las mismas entrevistadas, a
dem~s de las bases de estudios sobre efectos de la televi
si6n y las opiniones de investigadores y profesionales.de 
este medio de difusi6n. 
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El Lic. Llobet afirma que el tipo de telenovelas como "Ttl 
o Nadie", con Andrés García y Luc!a M~ndez, manejan un ni

vel socioecon6mico alto y por ello se establece una dista~ 
cia concreta con una línea referencial de riqueza, lo mis
mo que en la telenovela "De Pura Sangre", a lo que no pue

de aspirar la secretaria de nivel bajo; sin embargo, la s~ 

cretaria de nivel medio e inclusive la de nivel alto se -
proyecta en la trama de la telenovela. 

No es precisamente el nivel -alto, medio o bajo- de la se
cretaria lo que determina su posici6n crítica o apasionada 

sobre la telenovela, sino el lugar que ocupa dentro de su 
núcleo social lo que la lleva a identificarse y proyectar
se con una historia "x", la secretaria con estudios escasos, 
háblese de nivel 'bajo' o 'medio' se involucra a tal grado. 
en la telenovela que de alguna manera ve saciada su necesi
dad psicosocial de vivir una trama que no entra en su vida, 

limitada por su misma condici6n y cultura; por ello, es la 
más asidua televidente de este tipo de emisiones, lo cual 
está claramente expresado por las mismas entrevistadas, a
demás de las bases de estudios sobre efectos de la televi
si6n y las opiniones de investigadores y profesionales.de 
este medio de difusi6n, 
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Además de que la secretaria de nivel alto posee inquietudes 
propias que forman parte importante en el desarrollo de su 
vida personal y profesional y con ello busca un ascenso de~ 
tro de su mismo nGcleo, tanto social como laboral, sin olv~ 

dar, desde luego, que tiene otro tipo de diversiones como el 
teatro, el cine, la literatura y un mayor nGmero de eventos 
sociales que no le permiten, por lo general, disponer de un 
tiempo determinado para seguir la trama de una ~elenovela -
como parte de su vida cotidiana; 

Con esto, no se quiere decir que este tipo de pGblico no 
vea las telenovelas, pero si se desea aclarar que su posici6n 
al mismo tiempo. es más critica y menos apasionada. 

El Profesor Llobet dice que la boda de Christian Bach y Hum
berto Zurita es un ejemplo claro de una especie de· "realeza" 

creada por Televisa, boda a la que asistieron miles de pers~ 
nas que aplaudieron y con ello aprobaron y coincidieron con 

la misma lfnea de la empresa mencionada, de la necesaria cu! 
minaci6n del amor, por citar otro ejemplo, el profesor Llóbet 
habla de la boda de Guadalupe Pineda y Ricardo Rocha, que él 

entiende como el juego de elementos ideo16gicos para ésas 
clases pertenecientes a niveles altos. 

Sobre esta afirmaci6n, una de nuestras entrevistadas, Maria 
Esthela Rivera, quien trabaja como secretaria en un Bufete 
Jurfdico y está a punto de terminar sus estudios de Licencia 

tura en Relaciones Internacionales expresa: 
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La6 6eckeZak.la6 con e6Zud.lo& e6ca6o&, que genekatmenze 
6on pek6ona& de n.lve.f. 60C.loecon!Sm-lco med.lo y bajo, &on 
.f.a& que hacen e&Ze Z-lpo de agtomekac-lone& en ca&o6 como 
.e.a boda de Chk-l6Z.lan Bach y HumbekZO Zuk.lZa; pkobab.f.e
menze .e.a 6eckeZak-la de n~vet aLto y con o.V..o ~po de 
ocupac.ione6 veká .e.a boda de6de &u ca&a, pok ze.t.ev.l&.lón, 
y comenZaJr.á e.e. aconzec-lm-lenzo con &u& am.i.&Zade6, peko -
d-l6~c-ltmenze &e zomaká ta mo.t.e&Z.la de acud.lk a pke6en -
c.lak et aczo . •.• 

Como nos podemos dar cuenta, las posiciones aquí presentadas 

son distintas y, en general, coinciden en que la telenovela 
ejerce una mayor ~nfluencia sobre los sectores medios y en 

menor medida sobre los sectores altos. 

Nuevamente, la Sra. Mireyda Garza nos responde a la siguien
te pregunta: 

Tú, ·como secretaria de nivel ejecutivo, ¿qué opinas acerca 

de la influencia que la telenovel,a, de modo general, pueda 
producir en las secretarias? 

Vepende det tugak donde Zkaba.je&, Yo pok ejemp.t.o, no 
ze voy a dec.lk que no me .lnZeJte6a .ea. Zkama de una buena 
ze.t.enoveta, peko &.i. conoce& zodo to que hay dezká& de 
etta to que &.lgn.i.6.i.ca gJtabak, y que .e.a. gkaba.c-lón quede 
como e&Zá planeada, de6.in.lz.lvamenze zu cJt-lZek.lo ca.mb-la, 
pokque conoce6 .e.a t¿nea q~e to& pek6onaje& deben 6egu-lk, 
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en 1te.Ca.c.~:ó1t c.on e.e gu.-lón, a.qu..C: déjame dec..l1t.te que e.e 
ac..tolL juega u.n pa.pe.l de.te1tm.lna11.te, ya. que de .t>u a.c..tua.· 
c..lón y de .ea. 6e1t.leda.d c.on que .tome e.e pape.e que 6e .le 
a..t>.lgna. 'y 6e me.ta. en é.C' dependen en glLan pa1t.te .lo.6 -
1te6u..C.tado6. y .ea. 6ue1tza. que pueda. eje1tc.e1t .ea. .t1ta.ma. .60-
b1te .lo.t> .te.eev.lden.tea, a..t>.l e.orno e.e 'ILa..t-lng' que ae .lo-
g1te •••• 

Mireyda, dado tu nivel jerárquico como secretaria en Telev~ 
sa durante el tiempo que trabajaste aht y lo que pudiste 
observar como parte del equipo de esta empresa dime l a qué 
tipo de pGblico crees que vaya dirigida la teleno~ela? 

Ve.t>de .euego, a .Ca.6 muje1tea, aea.n a.mal> de c.a.6a. .• aec.1te.t!!:_ 
1t,l·a4, a.yuda.11.te.6 doméa.t.lc.a.6, ha.&.ta. c.jec.u..t.lva.¿,, pe1to .6.-ln 
o.ev-<.da.1t que mu.e.ha¿, de .Co& aeR01tea ven .ta.mb-lén .ea.a .te.e~ 

nove.ea.a, ya. 6ea. po1tque.c.u.a.ndo 1teg1te6a.n a. c.a.¿,a. .ea e.t>po
.6a. .la..6 ve, o .ea. ma.má, o .la.¿, he1tma.n!Xa, o &Lnip . .Cemen.te, -
polL -ln.lc..la..t-lva. pltop-la., po1tque .Ce6 .gu.6.te a..eguna.. a.C:.tlL.lz, 
o polL d.l.6.tlta.c.c.Lón ••• 

• • • • c.ua.ndo 6e .t1ta.1t6m.l.t.ló "Ve Pu.Ita. Sang1te" polL c.omen.ta.
IL.la hec.ho.6 en.tite a.m.lgoa y· de .la. m-lama. gen.te que .t1ta.ba
ha.ba. en la. emp1teaa, me pu.de da.IL e.u.en.ta. de .ea. a.e.ta. a.e.e~ 

.ta.c.~ón que .tenla. .la .te.lenove.ea. polL e.e .6ec..to1t ma.ac.u.l.lno; 
c.la.1to, polt .ea. a.c..tu.a.c.-lón de Ch1t-la.t-la.n Ba.c.h; .ta.mb.lén la. 
.tele.nove.ea "Tú o Na.d-le" .tuvo mu.y a..l.to •1ta..t.lng' y .ta.m
b.lén .ea. velan lo& aefto1tea ..•• 



Al preguntar a Mireyda, si cree que la historia que presen
tan las telenovelas pueda reforzar conceptos de modo de vi~ 
da, o provocar cambios en este aspecto, dice que efectiva-
mente, ella cree que la telenovela, puede, a trav~s de la 
historia y la actuaciOn de los personajes, lograr que la -
gente prefiera una cosa a diferencia de otra, o que si la 

telenovela presenta rechazo por algan aspecto social, la -
gente también l_o tome en cuenta para su vida privada; ad~ 
mil.a_, de que respecto a la influencia que la telenovela, de 
modo general puede producir en las secretaria;. considera 
que ello va.de acuerdo con el nivel cultural que posea y -
de acuerdo a ello, otorgará a la telenovela cierta, mucha, 

6 nula importancia en su vida, explica que: 

•obne e•ze a•peczo, cneo que no •e puede genenal.izan 
a la• óec~eza~.ia•, peno •.i zá va• a la Secneza~.Ca de 
Hac.ienda y Cnéd.izo Pábl.ico y hace• una encue6za pana 
•aben qué zanzo pon c.ienzo de la• •ecne~an.iaó que ah.C 
znabajan ve zelenovela•, e• ca.1.i .ieguno que en m.Cn.ima 
pa~ze e.e 80% .!'.a.1 ve y 6.i ve• .ea zele110ve.ea que ella• 
pne~.i~nan, ~e podn~.1 dan cuen~a que <1u<1 ademane.1, o -
b~en, m~• óenc~llo, 6U napa, va de acuendo con .ea que 
a~anece en .ea znma y que zendn~n a.egán pen•onaje pne
d.ilec~o, a.e cua.e .ee con6.ienen cual.idade•, y ozno a.e 
que no óopon~an y adem~• de.e pape.e que de•empeñe .ee 
adjud~quen deóeczo6.,, 
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Carmen es una chica de aproximadamente 25 años de edad, alta. 
delgada, de tez mo~na y ojos expresivos; trabaja como seer~ 
taria en la Secretar!a de Comunicaciones y Transportes de 8 
de la mañana a 3 de la tarde¡ vive en la Colonia Portales con 

sus padres y hermanos •••• 

Carmen ¿ves televisi6n con frecuencia? 

S.C gene~a.f.men.te po~ .f.a4 noche4, poli.que 4a.f.go de .t~abajall. a 

.f.a4 3 de .f.a .ta~de y .f.uego voy a clU>a a comell. y ayudo a .f.a4 

.f.aboll.e4 dom€4.t.i.ca4 a m.l mam~ y do4 vece4 poli. 4emana .tomo -

c.f.a4e4 de 'ae~of¡.lc4 ',,, 

¿Te gustan las telenovelas? 
S.C, veo .f.a4 de_ .f.a noche: "Man.te Ca.f.v~.lo" y "La G.f.oua y 

e.f. 1n6.le~no" ••• 

. Cuál de las dos telenovelas te gusta más? 

La de "La G.f.o!U.a y e.f. In6.le11.no", _de6.i.n.l.t.i.vamen.te; e-6 un P!!_ 

co m<f4 11.ea.f. y d.t&e11.en.te, po11.que pll.e4en.ta ..f.o que pat.6 en 

Mlx.lco hace, no ~€, 50 ó 70 año4, o, .ta.f. vez, .f.o que e4 .f.a 

v.ida aur. t:i't €4.ta €poca en 11.anchetia4 o pueb.f..o4 pequeño4·, 

en .f.o4 que una 6am.l.f..la manda y dec.i.de poli. .todo e.f. pueb.f.o, 

aun con .f.eye4 y .todo •••• 

Además de lo que retrata la telenovela ¿qu~ personajes te 
gustan má'.s? 

Pue4 .f..04 ac.to11.e4 p1i.lnc.lpa.f.e4: Hlc:t:oll. Bon.i.Ua, "J.Ugue.f.", y 

06e.f..la Med.<:na, que e4 "In€4". 
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¿Por qué te gusta In~s? 

Po4que 4ep4e&enza a una muje4 con dec.t&.tón, a una muje4 
a ¿a que no ¿e .tmpo4~a queda4 b.ten con ta genze n.t to que 
&e d.tga de ella, ademá& de que bu&ca &u &upe4ac.tón pe4&o
na!, 

Carmen ¿sientes que Inés es una mujer 1iberada? 

L~be4ada, en e! amp¿.to &enz.tdo de ¿a pa!ab4a no, a&t como 
ft.oy &e d.tce "¿.tbe4ada", pue& no, pe4o &.C e& una muje4 que 
aczúa de acue4do con &u 6o4ma .tnd.tv.tdua¿ de pen&a4 y de ~ 

acue4do con 6U& &en~~'m~enzo&. 

Crees que en 1a época en que vivimos existan mujeres con 

ése empuje, con ése carácter? 

S-l, de6.tn.tz.tvamenze. 

¿Sientes a1guna identificaci6n con este personaje? 

Me gu&Za &u 6o4ma de &e4, 64e&ca, &.i;nce4a, &.tn p4eju.tc.to& 
n-l azadu4a"' ..•. 

- ¿Te parece que es e1 estado natura1 de 1a mujer sin preju~ 
cios ni ataduras? 

Pod4ta &e4, pe4o no c4eo que zoda& !a& muje4e&, a pe&a4 
de no ~ene4 azadu4a& n.t ¿~m.tzac.tone&, 4e de&envo!ve4tan 
de. .la m.i:~ma mane.Ita. • • , , 
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Oye Carmen dime ¿y a t!, en algún momento te hubiese gu~ 
tado nacer en ~sa ~poca y vivir las experiencias del per
sonaje que interpreta Ofe~ia.Medina? 

Pue6, 6.<:, de6de luego, aunque e6~oy con6o4me con lo que 
i,oy .•. 

¿Por qu~ te hubiese gustado? 

Te 4ep.l~o. po4que aho4a la!> co1>a1> 1>on d.l6e4en~el>, a pe1>a4 
de que en e1>e ~-lempo hab.la homb4el> "machci.S" como· M.lgú.~l.:. 

¿Crees que de alguna manera representa la emancipaci6n de 

la mujer? 

¿ la queé? 

sr, la liberaci6n de la mujer ••• 

. Bueno, 1>u l.lbe4a.c.lón al liace4 en~ende4 a la i,oc.ledad que 
ella ~.lene 1>u p4op.la pe41>onal.ldad y que p.lde le 1>ea 4el>
pezada con i,u mane4a de ac~ua4 •••. 

Cursaste la carrera de secretaria? 

S.<:, la comencé a e1>~ud.la4 pe4o no pude ze~m.lna.4, po4 p40-
blema1> pe41>onale1> • •. y zuve que enZ4a4 a ~4abaja.4 y 4eal
menze el ce4Z-ló.lcado no el> muy .lmpo4Zanze, 1>.lno que conoz 
ca.1> el mov,i:m.lenzo de una oó.lc.lna, y é1>0 ze lo dá la p4ác
Z.lca.. 
Alguno de tus hermanos cursa o curs6 una carrera universi
taria, o tus padres? 

M.l he4ma.no Ca.4lo1> cu46a el bach.llle4a~o y lo1> oz401> do6 
e1>zán en /> ecun"da.4.la.; m.l pa.d4e · e6 mecán.lco y m.l ma.mi! "º -
e1>~ud.ló, , , •• 
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Son las 8.30 de la mañana y los escrit"Drios de la SCT comie~ 
zan a ser ocupados por secretarias y dem:is trabajadores del 
lugar. Al preguntar a Carmen si me permi.tir!a visitarla en 

su casa, para ver juntas las telenove1as, se me queda mira~ 
do muy seria; después de explicar1e 1a importancia de esta 
visita para mi investigaci6n, sonr!e y acepta -aunque no muy 

convencida-. 

* * * 

La calle de San Sim6n, ubicada en 1a Co1onia Porta1es, es 

ruidosa, varios grupos de muchachos juegan a1 futbol _en la 
cuadra qÚe se !~paliza a una calle de la Calzada de Talalpan; 
el zagGan azGl marcado con el nGmero 87, es una vivienda de 

apartamientos, que podr!a ser llamada tambi~n "vecindad". 

Toco en el interior 4 y me abre carmen, quien un poco nervi~ 

sa o descontrolada me pide que pase a la pequeña sa1a; su é~ 
sa es una vivienda modesta, pero muy 1impia; en la mesita de 

la sala hay dos tazas preparadas ~ara servir café y un plato 
con galletitas. 

Me ofrece café y acepto. Entra·a 1a cocina 1levando las ta
zas y regresa con el café servido. Sentadas frente a la te~ 
levisi6n, comentamos acerca de la fiebre causada por el M!-lJl-



1.06 

dial. 86. Al. comenzar l.a primera tel.enovel.a, "Monte Cal.vario", 

estel.arizada por Edith Gonzál.ez y Jos~ Al.ansa, l.e pregunto 

si l.e gusta el. personaje de Ana Rosa; me dice que "real.mente 

no l.e gusta mucho, aunque el. personaje no l.e parece del todo 

mal ••• • d:tce: ••• ae aupone que ea una ch.lea L.tm.l;ta.da pon au • 
abueLa, que La ;ten.t.a en un .tn;tenna.do de monja• y Luego La 
aaca. de a.h.t. pana caaanLa con un tipo que eLLa. n.l conoce •• pe~. 

no que ;t.lene mucho d.lneno y que ae aupone que ea.ta: .tnv~.tdo 
pon cuL.ta deL henmano de Ana-Roaa, que e• Méd.to y Lo open6 
deapuéa de un acc.lden.te y como eL henmaito ea aLcoh6L.tco no 
Lo ope.46 b.ten ••• 

Pespu~s de un l.argo silencio y en el. transcurso de la tel.e

novel.a señal.a a Ana Rosa como "una mujer oprimida y sumisa 

lo contrario de In~s ••• " 

Carmen interrumpe nuestra charla ~ar comen~ar: m.tna, •.l 
ademá• de .todo Lo que paaa. no ;t.tene 11.t a.tqu.lena .tn.lc.lailva 
pana dejan a. ea;te .t.lpo, Oc.tav.to, que ea un aá;t.t~o y goLpea 
a .todo eL mundo,,,Parece ser que Carmen no siente simpatía 

alguna por Octavio y que Ana Rosa l.e causa lástima y dese~ 
perac:t.6n. 

- Carmen ¿ te gusta como se viste Ana Rosa ? 

La vendad no, ae ~.la.t:e mucho mejon La. heAma.na de Oc;tav.lo, 
Una u.La Pna;ta, ea máa e.Legan.te; Ana. Ro•a. paAece n.líia. .... 
a.n.t.lcuada !1 0.1'..lv.la, deade au penaonaje e1t "Tú o Na.d.le", 
ae d.l~.t.lngue pon au nopa a La moda .•• 



107 

La telenovela transcurre entre comentarios sueltos sobre l.o 
que deberfan nacer o no Ana Rosa y Gustavo, que es el. M~d~co 

de quien Ana Rosa se enamora en un intento de escapar de 
Monte Calvario y de Octavio •••. 

Carmen dice: de pLano, ea.t:oa cua.t:ea, Ana Roaa y Gua.t:avo, 
ven oba.t:acul.tzado au amoll. poli. el dea.t:.tno y poli. Oc.t:av.to, el~ 

11.0, yo en Luga11. de ella deja11.La "dcade ayc11." a Oc.t:av.to y le 
con.t:a11.~a .t:odo a Gua.t:avo y ae 11.eaolve11.La ••••• 

Al. final.izar l.a tel.enoveia "Monte Cal.vario" platicamos sobre 
sus gustos y actividades. Me gua.t:a hace11. ae11.ob.tca, po1r.que -
me d.ta.t:11.a.tgo y en La "A.f.be1r.ca OlLmp.lca" no .t:e cuea.t:a nada y 
La ve11.dad ea que ahL donde .t:11.abdjo ea muy abu11.11..tdo, .t:odo el 
dLa eac11..tbo a mcfqu.tna como 11 11.obo.t:", pe11.o no me queda o.t:11.a, 
hay que .t:11.abaja11. no? 

Le pregunto acerca de las pláticas aue se dan en su oficina 
sobre las telenovelas ••. • ·.t:odo e.f. mundo hab.f.a11. de Laa 'come
d.ta.a' haa.t:a Loa mucha.choa·, aob11.e .t:odo de Laa de .f.a noche, -
aon .f.aa que .t:odoa ven; a a..f.gunoa lea. gua.t:a Ed.t.t:h Gonzcf.f.ez,. 
o.t:11.oa d.tve11 que ea una .t:on.t:a; a o.t:1r.oa .f.ea gu.t:a U11.aula P11.a.t:a, 
06eUa Med-lna, en 6-llt ••• 
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Al. comenzar 1a te1enovela "La G1oria y el. Infierno", Carmen 

manifiesta su especia]_ predi1ecci6n por su trama y sus per
sonajes y dice.que representa va1ores tradicionales y muy 
mexicanos; que si l.os charros, e1 pueb1o, explica, que no, 

como en 1a mayoría de 1as comedias,. que todo e1 mundo va a 
Europa y todos son ricos y muy fe1ices. 

A1 aparecer Ofe1ia Medina' dice: me enea.n~a. eaa. cha.va., ~Lene 
un ea~L.f..o muy 1ta.1to, 110 a é como que 1tea..f..men~e el..f..a. ea a.a.<:, 
como e.f.. pellaona.je, no ae ve a. 6ue1tza., .f..e queda. •••• 

Cuando hab1amos de Mi9ue1 (Hlác~or Bonil.la) dice: ea que ve
.e.o ea~á gua.p.la~mo, a~ yo me eneon~lla.lla. un homblle a.a~, me vo.f.. 
ve1t.<:a. l.oea., aunque ~a..f.. vez ~uvLella. que doma.ll.f..o •• ,, 

-Le pregunto si cree que Hláctor Bonill.a respresente al "macho 
mexicano" a l.o cual_ responde que si, ya que es el tipo ve11~ 
do y duro, sin educaci6n ni del.icadeza, que hace su santa -
vo1untad y que se cumpla todo 1o que lá1 quiere. 

Carmen me comenta que su hermano Car1os, que cursa el Bachi-

11erato, siempre ve esa tel.enovel.a, pero que ese dia como -
sabia que iba a estar yo, prefiri6 no 1legar temprano a casa, 

debido a que es muy timido •• • ·ca.1t.f..oa d~ee que "M~gue.f.." .f..e ea.e 
muy b~~n, po1tque "no ~Lene pe.f..06 en La. R..engua.", y pollque 6e 
ha.ce .f..o que é.f.. dLee y po1tque ~~ene a .f..a.6 muje1te6 que quLelle. 
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Al terminar la telenovela me quedo sentada con Carmen plati
cando acerca de si le g~star!a estudiar alguna otra carrera, 

alo que ella responde que s! le gustar~a pero ~e no tiene 
tiempo ni dinero "ni para ir al cine• dice sonriendo: me ~ 

e1tca.11.ta. ba.-i.R.a.1t., pe1t.o no puedo -i.Jt., po1t.que no .tengo d-i.11e1t.o, 

y e-Oe .t.tpo de d-i.ve1t.-0-i.one-0 cue-0.ta.n, -i.ma.g.Cna;t;e .ti.-i pod1t.:ti: pa

ga.Jt. una e-0cueR.a. y, ta. ve1t.da.d, pue-0 me gu.ti..ta d-i.s61t.u.ta1t. el. 

.t~'empo con m-i. 6a.m-i.R.~a. ..• Interrumpo y le pre9unto sobre su 
madre: eR.R.a. vende p1t.oduc.to-0 de "a.van" g .segUJt.amen.te e-0.tá 

e1t ca.-0a. de a.R.guna. de R.a.-0 vec~11a.-0, en.t1t.egando o cob1t.a.11do, •• 

en ése momento se abre la puerta y aparece una mujer alta 
de complexión robusta, de aproximadamente 50 años de edad. 
Con gesto poco amable saluda y entra en una habitaci6n ••• 

Agradezco a Carmen su colaboración, me despido de lla y me 
acompaña hasta el zaguán azGl marcado con el nGmero 87; en 

la calle todav!a hay algunos j6venes jugando al futbol ••• 

- Gracias Carmen. 

Ad-i.ó.t. • ••• 

Esta entrevista corresponde a una secretaria •tradicional' 
con estudios escasos y a la que, según sus opiniones y tes

timonios, la telenovela le proporciona un medio de distrac
ci6n al no tener acceso a otros que implican gastos extra 
y a la vez ilustra de manera clara la posici6n y medio.de 

vida de una chica secretaria de ni.vel medio, cuya vida es-
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t§ regulada por su ámbito fqrqiliar y su ambiente de trabajo, 

El soci61ogo Mario Trujillo entrevistado el 9 de abril del 
presente, respondi6, al preguntarle si cree que exista una 
franca influencia de la telenovela en lo que a reproducci6n 
de modelos de vida se refiere en la secretaria tradicional, 

que s! lo cree,. ya que según él, el mensaje ideol6qico, los 
valores, las costumbres, la escenograf~a, as! como vestuario 
y arreglos que se incorporan a la trama de la telenovela, -
corresponden de igual manera a los tipos y formas que le -
son impuestas a la secretaria dentro de su etapa de aprendf_ 
zaje en las escuelas secretariales. Lo que explica .c:rue va 
condicionado también, a todas aquéllas costumbres, modales y 

formas culturales de vida que una secretaria va recibiendo 
a través de su misma familia. 

Trujillo sostiene, que una de las cosas más importantes que 
produce el mensaje social de la telenovela mexicana para la 
secretaria 'tradicional' o de nivel medio, es crearle un 

condicionamiento para su comportamiento, tanto en su vida -
cotidiana como en su entorno social, siendo este comporta-
miento el que tiene que ver con una fonna que es planteada 

como ideal a seguir en sus diferentes etapas·de vida, ya 

sea como novia tradicional, sumisa al machismo, esposa abn~ 
gada y con buenos modales, o amante resignada que tiene que 
pasar toda su vida con los brazos cruzados por no ver nin

guna alternativa importante o estimulante frente a su vida. 
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Sobre este punto, Arturo Lozano, entrevistado e1 10 de abri1 
del año en curso dice que, desde el hecho mismo de que la 
secretaria dedique un horario específico de su vida cotidia

na a ver telenovelas, existe una influencia en su modo de 
vida por parte de este tipo de programación, que los caract~ 
res que le simpatizan o antipatizan dentro de cada trama, le 
pueden llevar a modificar su apreciación de simpatía o anti

pat~a dentro de sus re1aciones de vida diaria. 

Tomando en cuenta las apreciaciones de los profesionales en~ 
tevistados y, desde luego, basándonos en los argumentos de 
las secretarias, así como en la observaci6n llevada a cabo 
durante la realizaci6n del trabajo de campo, notamos que 
existe cierta inconformidad social de la secretaria de nivel 

medio y de nivel bajo, sin planes a futuro, inconformidad, 
que se deja ver Claramente al observar a secretarias que 
visten con ropas 'de moda' aun cuando 'coman en la misma 

oficina' dado que es muy caro comer en la calla, y paguen 
deudas exageradas a instituciones bancarias por poseer tar
jetas de crédito, o a las mismas compañeras de oficina que 

venden ropa, zapatos, cosméticos, y demás, o bien, encontrá~ 
denos, sorpresivamente que compran a sus hijos juguetes poco 

o nada educativos que además de caros son producto de la mer 
cadotecnia utilizada en los cortes comerciales que aparecen 
en la programaci6n infantil, en vez de tratar de ~ue sus hi
jos se distraigan con alguna actividad artística, que en in~ 

tituciones como el DIF, o Casas de Cultura son gratuitas. 



CAPITULO CUARTO 

"¿PARA QUE LEO SI ME CANSO MENOS CON LA TELEVISION?" 

4.1 La telenovela, ¿promotora de pasividad, 

a~atta y conformismo o aliciente para 
el progreso •••• ? 
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Mattelart define la ideologra como Kun sistema de creencias 
y represeñtaciones" 28que en este caso se propaga mediante 
la telenovela, a trav~s de la televisiOn. 

Explica también, que "la alienaci6n ideol6gica maneja la 

estructura psfquica del hombre, engendrando un conflicto 
entre su conciencia y su inconcienciaª 2~de tal manera, que 

el odio, la sexualidad, anormal o su exacerhaci6n, la tir~ 

nfa, asf como la violencia, el alcoholismo y demas, utili
zados en las distintas historias corno ejes de ellas, logran 

mayores 'ratings' y causan hasta cierto punto un impacto -
negativo en 1os telespectadores, debido a que se da una 
lucha precisamente entre la conciencia y la inconciencia, 
entre "el bien y el mal 1', "lo que se debe hacer y lo que no 

se debe hacer", marcando asr parámetros y valores sobre la 

Vida, 

Al aparecer como eje de toda historia, particularmente en 

la telenovela, el juego del bien y del mal y el hombre como 
elemento singular dentro de la trama es obvio, dado el 

car~cter 'real y de esparcimiento• de la misma, que ~sta 
propaga modelos de vida inundados de conductas que acepta 

o evita partiendo de que presenta valores morales, cu~tur~ 
1es y sociaeles sobre los que guarda una especial postura; 
aceptarlos y respealdarlo o evitarlos y condenarlos y, con 
ello, propicia pasividad y desvinculamiento entre el rece~ 
tor y la realidad, creando falsos mitos y s.ímbolos irrea
les, cuyo parámetro fundamental es la falicidad. Con esto 

es que se manifiesta la apatra y el conformismo del telev~ 
dente ante su realidad cotidiana ••• ¿Para qué trabajar m~s 
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si de todos modos no voy a ser rico?-¿ser!a bueno ~ue estu
diara a1go más y me sacrificara desve1ándome y andando a 1a 

carrera, si de todos modos finalmente me voy a casar?, ~stas 
y muchas otras interrogantes son comunes a individuos con 
poca cultura y sin ánimos para el futuro, y esto es reprodu
cido por programas televisivos, que muestran al pobre que 
lucha y se queda s;!.empre en la miseria, ante lo cuál. el. teles 

pectador se d±ce: "mejor no trabajo más de todos modos soy -

pobre, pero eso sí, muy feliz •••• " 

La Dra. Guillermina Baena Paz, apunta que la traducción de 

pasar horas inm6vil frente a un televisor o soñar que los 

problemas 1os resuel.ve el. h~roe de la historia, son la 
franca pasividad y ocio que limitan l.a creatividad y anul.an 

la acci6n del individuo causando as!: "La incomunicaci6n con 
l.a realidad. De eota forma, el sistema cierra el c!rcul.o y 
tiene al. individuo dominado en su trabajo y en su tiempo 

libre" 3 º 

Sobre el punto tratado en el presente cap!tul.o: pasividad; 
apatía y conformismo, es interesante conocer l.a ponencia -
presentada por el Congreso del Trabajo en los Foros de Co~ 
sul.ta Popul.ar: 



"La televisi6n ha logrado modificar las conductas de 

los j6venes, tornSndoles indiferentes y pasivos ante 
los grandes probe.1mas nacionales, ofreciGndoles a cam~ 
bio de esa pasividad atm6sferas inocuas, intrascenden
tes, aderezadas con toques subliminales como 'Gxito 
social', en una realidad imaginaria y ajena a nuestras 
rafees; 'atractivo sexual 1 entre estereotipos plasti·f.f_ 
cados y, sobre todo, una sociedad, un mundo, donde lo 

importante es el poco o ningGn esfuerzo •• " 31 
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Alma Aldana García, abogada, declar6 en los mismos Foros que: 

"La te1evisi6n en M~xico tiene un papel muy importante 
en el desarroll.o del país, por la infl.uencia que ejerce 
en los ~ndividuos, en su formaci6n, en su educaci6n, -

costumbres, en una palabra, en la ideología que se J.es 
brinda a los mexicanos a travGs de este poderoso medio 
de informaci6n, porque refuerza conductas estereotipa

das, convirtiendo a J.os individuos en objetos, especia~ 
mente a la mujer; impulsa al consumo desenfrenado, no 
cumple con los fines para J.os que fuG creada (difusi6n 
del.a cultura y esparcilniento), promueve el. consumo de 
alimentos 'chatarra' que afectan al. mexicano en su sa
l.ud y economía". 32 
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La mayoría de las secretarias entrevistadas, expres6 su 
preferencia DOr las telenovelas del horario nocturno, debi 
do a que son las más accesibles respecto a su horario de ~ 

trabajo Y· sus obligaciones del hogar. Para las que estu-
dian, son las que se acoplan mejor a ··sus horarios de traba 
jo y de escuela, además de que explicaron que son las más 
:tnteresantes y comentadas • 

. El argumento que ofrece la mayoría de las entrevistadas del 
porqu~ le gustan las telenvelas es el siguiente: 

Se pa•a un na~o agnadable y ~e ~luidj~ de Lo• pkoble
ma<I que exA.•~en; pueden <1 en pek.6 o naLe•, ec.on6m-lc.o.6 y -
O~ko<1 y, ademá.6, ~e keLaja.6 ~an~o 6~.6-lc.a e.orno men~aL-
men~e, p-len<1a.6 en o~ka c.o.6a, ~e d-l<1~kae<1 ....• (explic6 
Sandra Vázque'z en ent. cit. en capítulo segundo) • 

Jean Cazaneuve señala: 

"Para unos la televisi6n puede ser el punto de partida de 
un desarrollo cultural, despertando curiosidades, comuni
cando el gusto de ir más lejos, hacia otras fuentes de i~ 
formaci6n, singularmente hacia el libro. Eleva el nivel 
cultural de algunas capas sociales que, sin este instru
mepto, no dispondrían de ninguna ocasi6n para instruirse. 
Por más d~bil y discutible que sea desde determinado pun
to de vista, lo que con ella se gana está lejos de ser 

despreciable, en ~omparaci6n con la situaci6n anterior. 
Para las capas sociales más ilustradas, la televisi6n pu~ 
de ser un estimulante," 33 
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Lo anteriormente mecionado se traduce como que la televi
si6n proporciona conocimientos a todos y en especial a 

sectores limitados que de otra manera no los tendrían, 
pero que se trara de un barniz de la cultura verdddera y, 
finalmente, el balance que esto produce se considera como 
positivo. 

Cuando se pregunta a las secretarias entrevistadas si 
creen que la telenovela les dé ideas acerca de la utiliz~ 
ci6n prudente o positiva del gasto familiar, responden que 
no precisamente, pero que sí les da .•ideas' de algún pro
ducto que les simplifique trabajo en los cortes comercia
les, sobre todo, y en la telenovela misma, ya que pueden 

presentarse situaciones -difíciles que se resuelven de -
manera satisfacboria y que ello puede representar un eje~ 
plo de soluci6n a problemas de la vida diaria, además -
de que les proporciona •idea~ de maquillajes; modas etc~ 
tera', una entrevistada agreg6 a este punto: me pa4Ó 

a.lgo 1ta.1t1:..6.<.rño, petto me gu.s:tó: V-C "á U1t<1ula Ptta.:t.5 en la. :t.!:_ 

lenovela. "Mon:te Calva.1t.i.o" c.on un ve<1:t.i.do que me enc.a.n:tó 

y p1tec..l<1a.men:te, e<1:ta.óa. óu<1 e.ando un modelo pa.lta. la. óoda. -

de una. a.m.lga. 

Cazeneuve dice en relaci6n con lo anterior: 

"Para otros, la televisi6n s6;Lo puede aar una falsa cul-

tura superficial e incompleta, que constituye un obstác):! 
lo para la verdadera cultura, en la medida en que procu

ra la ;i:iusión de sustituirla. No forma ni el juicio ni 
el sentimiento .crítico hasta se llega a decir que embr):! 

tece" 33 
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Los mensajes de la televisi6n, dice Ludovico Silva, •actGan 

para las multitudes, masivamente, y logran un efecto social~ 

zador, homgeneiza1'lte sobre las masas, en el sentido de que 

los adaptan intelectualmente a la sociedad en que viven• 34 

Dado el resultado de las entrevistas realizadas, las secre

tarias que 'toman la telenvoela como un elementos decisivo 
en su vida cotidiana' pertenecen a niveles socioecon6micos 

medios y medios bajos en•menor medida; poseen estudios ese~ 
sos y carecen de posibilidades tanto econ6micas como cult~ 
rales, para buscar el mensaje real de la emisión, o bien, 
para tomarla como medio de esparcimiento, sin por esto 

adc~tarla corno modelo a sguir. Para apoyar estra aprecia
ci6, Raúl Cremou~, investigador de los efectos de las Comu 
nicaciones de Masa dice: 

"En una sociedad donde no han sido satisfechas las ne 
cesidades básicas de la poblaci6n se dan, sin embargo, 
elementos que favorecen la producci6n de articulos y 
servicios que no se orientan a la satisfacción apre-
miante de demandas {salud, educaci6n, vivienda y jus
ticia), sino que, en su porcentaje más alto, son re-
sultado de planificadas producciones para quienes ya 

están incorporados a un rég:imen social de satisfacto
res secundarios y, en no pocos casos 'satisfactores -
de opulencia" 35 
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Respecto a si la telenovela produce en sus espectadores 
actitud de pasividad, apatía y conformismo, la Dra. Guille~ 
mina Baena nos dice que ésta actitud pasiva parte de todo -
un condicionamiento histórico a que hemos estado expuestos 
a lo largo de toda nuestra educaci6n: actitud pasiva ante 
la escuela, en la iglesia, en el trabajo, como ciudadanos, 
frente a la televisi6n y en general frente a los medios, -
que nos dejan en papel de críticos pasivos sin posibilida
des de tomar el de críticos reflexivos, ya que sublimamos 
nuestros problemas ante la televisi6n,", como parte de la 
programaci6n de ésta, ante la telenovela. 

La Dra. Baena, explica que el critico reflexivo sublima -
también sus problemas ante la tem5tica de la historia tel~ 
visada, pero no cae en el peligro de dejarse llevar por la 
línea de vivir lo que los personajes presentan, llorar o -
reír con ellos¡ es m&s consciente de la diferencia tan gra~ 
de que existe en una historia televisada y su realidad per
sonal. 

As!, para el grupo estudiado, "la televisión representa un 
modo de distracci6n sin mayor costo y sin tener que despl~ 
zarse a ning11n lugar, además de que forma parte de la vida 
familiar; si se tiene hijos, éstos no se descuidan por es

tar fuera de casa y s1 se puede considerar como un n6cleo 
de uni6n familiar, puesto que hay programas que ve toda la 
familia" expresan de distinta manera nuestras entrevistadas. 
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En este rengl6n, cabe destacar que si bien la telenovela 

no es impuesta de forma imperativa a ser vista y de alguna 
manera el televidente es el que tiene la opci6n de verla o 

no, si es válido decir que la telenovela posee todas las -
pequeñas o grandes características que el televidente recl~ 
ma; toda telenovela parte de la base emotiva del hombre. 

"El amor en cada individuo, es parte fundamental de su 
vida; al carecer de él, se ve reflejado en la pantalla 
chica, en algún personaje con el que se identifica y 

ahí ve saciada su sed de amor, además de todas las cir 
cunstanc~as y vivencias que caracterizan la historia", 

dice Mauricio Antezana, soci6logo. 

Aqüí podemos nuevamente citar la línea de estudios psicol6-
gicos que asegura que la programaci6n televisisva 'está di
señada para llegar a la parte afectiva irracional del hombre: 
y, con ello, llenar vacíos y crear identificación, lo que se 
traduce en dependencia y satisfacción en el receptor, que al 

verse impedido por una u otra causa de 'vivir al90 que le 
gustaría' se .siente satisfecho con el simple hecho de vi.vir 
-desde fuera- una trama con todas sus limitaciones, extrava
gancias, odios, pasiones, libertades y demás elementos que 

dan la tónica y marcan las pautas del desarrollo de la hist?_ 
ria, pero aun viviéndola -desde fuera-, logra una capadidad 
-de incursión- que le hace partícipe de la misma. 
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No es el caso, como señal.a Hal.loran, del. "intel.ectual. crít.f. 
co o del acad~mico el.itista, que rechazan a l.a tel.evisi6n -
por transmitir val.ores anodinos y trivial.es", pero sí toman 

una postura más objetiva denL~o de l.a propia real.idad; cue~ 
tan con el.ementos tal.es como conocimientos acerca de l.itera 
tura, arte, cine y demás, aparte de vivir y desenvol.verse -
con personas más preparadas y más enteradas de l.a probl.emá
tica mundial. y el. estado general. de l.a vida. 

A l.o citado por Hal.l.oran, en el. caso de l.a secretaria de nivel. 

supenior, o que posee estudios especial.izados o equival.entes, 
reproduzco a continuación la postura de una secretaria de ni
vel. al.to, ya que cuenta con estudios de nivel. universitario 
y que aparece en el. capítulo segundo: 

Sara Gonzáles, estudiante de l.a carrera de Licenciado en 
Administración de Empresas, quien trabaja en l.a Secretaría 
de Rel.aciones Exteriores como secretaria en l.a dirección -
de l.a misma nos dice: 

"ReaLmen~e no aoy muy a6ec.~a a Laa ~eLenoveLaa; an~ea -
a.e, cuando paaaba 'Ve Puna Sangne', La vendad no me La 
peJLd.Ca; ahoJLa veo de vez en cuando "f.a GLo./t.la y eL ln-
6.l~nno ', panque no a.lempl!.e puedo, pel!.o a.( me d.la~Jt.a.lgo 

de ~odo eL 'Jt.oLLo de ~Jt.abajo y eac.ueLa' y La o~Jt.a ~eL~ 

noveLa de 'Mon~e CaLvaJL.lo' no me gua~a; ~odoa ea~án c.~ 

mo maL alt.C, panec.e un man.lc.om.lo ••• c.Jt.eo que JL.ld.lc.uL.i:zan 
a Joaé ALonao c.on eae papeL.l~o, poJLque Lo he v.la~o en 
ObJLaa de Tea~Jt.o .lnc.Lua.lve, ademáa de o~Jt.oa papeLea 
que ha hecho en ~eLev.la.l6n y e.nea que a.C ea muy buen 
a.c..to h.'' 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A) c o N e L u s I o N E s 

Del primer cap!tulo: nviviendo a través de la televisi6n" 

se concluye que, debido a la irnportanciaq-ue las cornunicaci~ 
nes de masas pueden producir en el auditorio, corno el cine, 

la prensa, la radio y la televisi6n, se da una ~nagen adecu~ 
da para mantener al individuo dentro de una l!nea ideol6gica, 
la cual está claramente presente ante la difusi6n y present~ 

ci6n de distintos aspectos que conciernene a la vida social 
e individual del hombre. 

Al ser la televisi6n un medio al cual todo sujeto social 

tiene acceso, se le torna corno estudio de caso, debido a su 
alto n11rnero de auditorio y, basándonos en estudios sobre la 

influencia que la prog~arnaci6n televisisva ejerce en los me 
nores en cuanto a adopci6n de modelos personificados a través 

de héroes y su consecuente manera de conducirse, que los ni
ños adoptan y adecuan en su vida cotidiana como verdades ab

solutas, lo que les proporciona una concepci6n del mundo ~-

inundada de fantas!as que ante su constante repetici6n se ~-
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convierten en estereotipos que el menor acepta o rechaza, 

segtin el parámetro que se maneje dentro de la historia te
levisada y que el niño acepta, al reprobar o idealizar al 
personaje o personajes que aparecen en su programaci6n pr~ 
dilecta se pasa a exponer la importancia de la televisi6n 

como medio de distracci6n en el adulto y se cuestiona el -
resultado que la programaci6n seleccionada por éste produ~ 
ce, en cuanto a la adopci6n de modelos de vida que aparecen 
en las series diseñadas para los adultos. 

Segtin el interés que la programaci6n despierte en eu pGbli

co logrará colmar las inquietudes y necesidades de un deter~ 
minado sector de la sociedad; de ahí la capacidad de elecci6n 

de la programaci6n televisiva y específicamente del adulto -
como receptor, lo cual se relaciona con lo que el televiden
te ve en la pantalla y lo que él desearía poseer o lograr, 

lo que se traduce como ideología a seguir. 

Al tomar la televisi6n como un medio de esparcimiento, 
que hace que el televidente evada su realidad, se menciona 
que esta relacion de 'escapismo' se produce ante la incap~ 

cidad de obtener satisfactores que no es po'!'ible': que el -
receptor -debido a su posici6n soical, cultural, econ6mica, 

familiar, y demás- obtenga, dándose así la satisfacci6n su~ 

titutiva, mediante la identificaci6n o proyecci6n con algan 
personaje o determinada situaci6n, lo cual se entiende como 

un ajúste piscol6gico que involucra la imaginaci6n de situa 

cienes en las que los objetivos del televidente se logran a 
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través de la vivencia de los personajes que aparecen en la 
pantalla. El término que se aplica a esta forma de ajuste 
es la vivencia de "ensueños", que se dan ante la frustraci6n 

o car~ncia de posibilidades de los satisfactores y situacio
nes que se desarrollan en la trama te1evisada, como se men

ciona en p~rrafos anteriores. 

De esa manera la televisi6n aparece como un medio por el cual 

se propone una serie de modelos y estereotipos a seguir y, 

al mismo tiempo, es parte importante en el proceso de socia
lizaci6n del individuo, ya que marca razgos específicos den-•: 
tro de su personaliad y su conducta social, debido a que 

actualmente el individuo, desde temprana edad, se convierte 
en un asiduo receptor de este medio. 

En relaci6n con la conformaci6n de la personalidad: Yo, ello 

y super-yo, se explica que la relaci6n arm6nica de estos com 

¿:onentes logra la estructura ;t.ndividuaL de la personalidad -
en cada sujeto, argumentando también que en este aspecb:> hay 
procesos psicol6gicos corno la introyecci6n -que tiene que ver 
directamente con la identificaci6n-, al ser un mecanismo por 
el cual se motiva la imitaci6n respecto a sujetos idealizados: 

la introspecci6n -que se traduce como la autoevaluaci6n y 
cornparaci6n del individuo con respecto a su historia personal 

y lo plasmado en la trama televisada-, a manera de "encontrar" 
"semajanzas" que le produzcan una respuesta di.stinta ante el 

mismo estímulo televisado, segOn sus propi.as necesidades y -
deseos. 
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El vivir a trav~s de otros es la presencia de la identifi
caci6n, cuando el televidente copia o imita actitudes, ge~ 

tos y reacciones de los personajes de su trama predi1ecta, 
lo cual provoca un mo1deamiento de la personalidad. 

Por todo 1o anterior, es c1ara la relaci6n de 1a conforma• 
ci6n de 1a persona1idad con procesos psicol6gicos como la 

introyecci6n, introspecci6n e xdentificaci6n que alteran y 
moldean la personalidad del televidente con respecto a su 
posici6n ante su prob~ematica personal y lo previamente 
seleccionado en la programaci6n de 1a te1evisi6n. 

Respecto a la se1ecci6n del televidente ante la programaci6n 
transmitida por este aparato, es importante señalar el nive1 
cultural, de1 que se deriva la conciencia social, econ6mica, 

individual e histórica con que cuente el receptor al poder -
•evadir su realidad' o 'tomar a la televisi6n como un medio 
de esparcimiento, pero sin dejar que lo que ahf aparece mar
.que parámetros conductuales en su vida". 

Por 1o arriba señalado, las acciones y reacciones del indi

viduo estan marcadas por su ppopia personalidad y, por lo 
tanto, los valores que rigen.su conducta son heterog~neos 
en cada sujeto, seglln su tabla de valores personales, lo -
cual se relaciona con su formaci6n personal, esto es: moral, 
nivel cultural, estrato social al que pertenezca, sitio y 

nücleo de trabajo, circulo de amistades, estado civil, y, 
un factor que es muy importante, la familia, ya que de éste 
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sector de la sociedad dependerá en grán parte la educaci6n 

y transmisi6n de juicios hacia el miembro de 1a misma, ya 

sea a nivel individual o social, sin olvidar desde 1uego, -
las capacidades innatas, propias de cada individuo, aun cuan 
do formen parte de un mismo nacleo social o fami1ia. 

En el segundo capitulo; "Poni€ndose los tacones de Christian 
Bach ••• • (La secretaria y su basqueda de status), se rescata, 

mediante entrevistas a secretarias de distintos niveles, que 
la programaci6n más vista por este sector es la telenovela y 

debido a que el grupo secretarial, como se puede ver a lo -
largo de este capitulo es extenso y heterog6neo, el estudio 
de caso se limita a conocer las repercusiones que tiene este 
tipo de programaci6n en la secretaria de nivel medio, a la -

que se denomina como 'tradicional' por no poseer estudios -
especializados o superiores y que su nficleo de trabajo, así 
como su consecuente nivel cultrual y socioecon6mico ·la limi 
tan en cuanto a otras formas de esparcimiento y recreaci6n. 

Se le considera un grupo representativo de la clase media de 
la sociedad mexicana, al ser un grupo de trabajadoras que ~ 

puede proyectarse en todas las sociedades de un país y deb~ 

do a que forma parte de los adultos. Se reproduce, media~ 
te los testimonios de las entrevistadas, que se apoyan en -
citas bibliogr~ficas y opiniones de profesionales relacion~ 
dos con la amplia gama de televisi6n y sociedad, que la •-
identificaci6n, que se da entre la secretaria 'tradicional' 
y la telenvoela es la sub1imaci6n de sus problemas cotidia-



1.27 

nos ante su proyecci6n, respecto a su vida diaria, como mu

jer, en primer término, que busca un 1.ugar dentro de 1.a 

sociedad, 1.o que se expl.ica como 'b~squeda de status~ al. 
sentirse identificada en su rol. de esposa, ama de casa, no
via, trabajadora, hija de famil.ia y que pertenece a su vi
da personal., aunado a necesidades momentáneas que parten -
del. momento anímico que viva: derrotismo, al.egr!a, ~rustra

ci6n, éxito y demás, que marcan sus reacciones y manera de 
conducirse ante el. est!mul.o presentado por la telenovela y 
su vida privada -lo qtie se explica detalladamente y se re
calca a lo largo del capitulo y el trabajo en general son 
acordes a cada sujeto y su problemática propia. 

En este mismo cap!tul.o se reproducen entrevistas o testimo
nios que forman parte de las mismas, a ..manera de ilustrar

io con la "voz vi va de la secretaria", que dependiendo de -
su nivel cultural, en primer término, y demás factores exte~ 
nos, a los que se hizo ya menci6n tendrá una concepci6n dis
tinta sobre la telenovela y su influencia como factor en la 
adopci6n de modos de vida. De las entrevistas sostenidas 
con secretarias tradicional.es se concluye que su posici6n 

ante la telenovela representa: 

A) Un modo de distracci6n que no supone gastos extra y que 

no implica el desplazamie~to de un lugar a otro. 
B) Una especie de terapaia o catarsis que le hace olvidarse 

de sus problemas personales, econ6micos, familiares, de 
trabajo y, a la vez, le proporciona el conocer niveles -
de vida que no aparecen en su realidad. 
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C) Es un medio de convivencia fami1iar, ya que propicia la 

convivencia al hacer comentarios sobre la trama de la -

telenovela. 

Pero, al smismo tiempo, al ser un espectáculo que gusta a la 
gente, se puede considerar como un medio de difusi6n para el 
consumo de mercancías que aparecen tanuo en la trama de la 

telenovela como en 1os cortes comerciales difundidos en el 
horario de transmisión de la misma, promoviendo en general 
artículos del hogar, cosméticos y accesorios, cigarros y be
bidas alcoh6licas, refrescos, ropa y demás satisfactores no 
necesarios que, debido a la estructura de la mercadotecnia 

utilizada en los cortes comerciales, en relaci6n con el hor~ 
rio y tipo de programación v acordes al tipo de productos 

que el patrocinador presente, la televisión venderá, conven
ciendo al televidente, de que lo que este medio le ofrece es 
lo idóneo para él. El resultante consumo de estos productos, 
se relaciona con la btisqueda de "status" por el receptor y 

la necesidad de lograr "glamour", "distinción" y lo que com

prende un lugar jerárquicio dentro de su sociedad inmediata. 

Lo anterior, para la secretaria tradicional, produce en la 

mayoría de los casos desajustes en el presupuesto individual 
y fa.~iliar, y a la vez, provoca un constate problema al ad
quirir bienes materiales que no están a su alcance. 

A continuación se reproduce la posici6n de Armand Mattelart, 
te6rido estudioso ocupado de los efectos producidos por las 
comunicaciones de masas, a fin de cerrar este capítulo: 
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•el objetivo de la televisi6n descansa en el espíritu -
consumista que crea en sus espectadores, que no es más 
que la creaci6n de un impresionante amasijo de necesid~ 
des, que ni siquiera pueden ser satisfechas, pero que -
actüan corno justificaci6n ideol6gica del sistema en las 
mentes de los desposeídos y los reducen a servidumbre -
mental, a vana, esperanzada pasividad frente a la expl~ 
taci6n de que ellos mismos son objeto". (Mattelart y 
otros. Comunicación Masiva y Revoluci6n Socialista. 
M~xico. ERA. 1980. p. 40). 

Del tercer capítulo, "Yo quisiera ser corno •.••• " (mecanismos 

de identificaci6n en la telenovela) , podemos retornar la 
importancia de la constituci6n de la personalidad y los fas 
tores psicol6gicos que la alteran: introyecci6n, introspec
ci6n, identificaci6n y proyecci6n (ver capítulo primero), ~ 

de tal manera que la identif icaci6n que se produce en este 
tipo de progr.:unaci6n obedece a la individualidad del sujeto 
receptor. 

Asimismo, se menciona la importancia de la ideología partic~ 

lar en cada trama de este g~ne~o y su promoci6n, que es la 
síntesis de los distintos aspectos de l~ realidad que se ma
nejan en la misma, lo cual se entiende como el arquetipo que 
que proporciona una idea totalizadora del mundo, es una rea
lidad f~cticia que aparece inundada de emociones humanas, t~ 
mando el carácter de consecuencia social ante su papel de 
procesos que se repiten en el curso de la historia, de tal 
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modo que pasa a formar parte de un aspecto valorativo de 

la conducta, que maneja desde aspectos cotidianos hasta -

creencias míticas propias a la misma cultura, como bruje

r!a, satanismo, el drag6n, el para!so perdido,.etcétera ••. 

El medio por el que se haurnaniza al arquetipo es el perso-. 

naje, que se denomina como prototipo al presentar rutinas 

estereotipadas y que conducen al consumo de modelos posit~ 

vos y el rechazo de modelos negativos, previame..~te situa-

dos en la trama, ante la que el televidente "aparece" corno 

juez, pero que en realidad sigue los parfünetros marcados -

por el mismo papel que desempeñe el personaje. 

El estereotipo aparee corno una "plancha o cliché de impre~ 

ta" que se traduce como la imgan o idea adoptada por un 

grupo de personas sobre un sujeto o situaci6n que, al ser 

altamente repetida, adquiere el rango de 'verdad' que re

presenta valores y creencias (arquetipo) ante J.a disusi6n 

de éste pon el personaje (prototipo), entendiéndose as! -

la creencia de esta concepci6n humanizada por el prototipo 

a través de su incesante repetici6n, como es~reotipo. 

As!, la telenovela actualiza y refuerza mitos, manteniéndo"

los a través de su amplia gama de métodos tecno16gicos que 

logra la acptaci6n del receptor de esta situaci6n y que más 

tarde se convierte en un auténtico patr6n de conducta, que 

descansa en la manipulaci6n y adoctrinamiento que -como ya 

se dijo en el primer capitulo- maneja al individuo en la -

medida en que éste lo permita ••• (ver pág. 12). 
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Por l.o anterior, l.a presentaci6n de modelos "dramáticos", 

por medio de personajes típicos, reproduce un cuadro ideal~ 
gico que se hmnaniza por el prototipo, que cambia segün el 
contexto en que se desarrolle l.a trama de la emisi6n y que, 
por lo tanto, puede alterar su funci6n dependiendo de fact~ 
res externo~ como contexto social, econ6rnico y político, s~ 
bre todo cultural. Es por esto que es importante señalar -
qe los prototipos son comunes a todo sistema social y que -
en nuestra vida diaria, su"frimos un fuerte bombardeo de los 
m.ismos. 

Respecto a la secretaria tradicional y la ctdopci6n de mode
los de vida se explica, a lo largo del capítulo, que la te
lenovel.a posee un carácter que vá más allá del entretenimie~ 

to y reafirma un papel social de la mujer y las aspiraciones 
comunes a la mujer típica, que generalmente aparece en un -
contexto sexual romántico o representando un rol en la farni-

lia. Por lo comün, se encuentran casadas o comprometidas, -

son sensuales y muy perseguidas por los hombres, que en con-
traste son siempre solteros o se van a divorciar. Con esto 

se ilustra que la televidente entre en una especie de '·esta
do de hipnosis' en el que la televisi6n le brinda la impre-
si6n de su liberaci6n a través de su avasal.lamiento y con-~ 

vierte en familiares, debido a su carácter 'cotidiano~, los 
modelos de vida que presenta y que la secretaria tradicional 
adopta en su existencia personal corno pautas conductuales 
(lo que es muy claro en las entrevistas y testimonios dados 

por éstas) • 
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Por lo hasta ahora expuesto, el análisis realizado responde 
a la afinnaci6n psicol6giaa de la corriente Freudiana, so
bre el diseño de la programaci6n televisiva, preparada, p~ 
ra influir en la parte afectiva irracional del individuo 

mediante un proceso de identificaci6n entre detenninadas -
situaciones que aparecen en la pantalla y lo que al recep

tor le gustaría vivir~ creándose así una re1aci6n de depe~ 
dencia de la televisi6n por el espectador. En este caso, 

la secretaria a nivel medio se mantiene atada a su(s) tel~ 
novela(s) preferida(s), debido a su carácter epis6dico y -

como e1las mismas argumentan: hace que ~e d~é~~a~gaé y no 
~e abu~~aé .... 

En general, la secretaria no acepta que la telenovela alte
re su forma de vida al volverse casi una distracci6n necesa 
ria, pero es palpable que a la secretaria perteneciente al 

nivel edio 1e crea una serie de "necesidades y angustias", 
a1 "vivir a través de la telenovela" la trama que ésta difu!!_ 
de y con ello, la vida de otros •.• 

La televisi6n, y en especial la telenvoela, es tomada por la 

secretaria tradicional como un vehículo importante por el 
cual se difunde la moda, lo que confirman apreciaciones de -
te6ricos y profesionales sobre l~ influencia que el vestua-

rio defundido en la trama sea tomado por el televidente como 
parámetro para reforzar gustos y preferencias por tal o cual 
vestido, generando una necesida~ ~~ disfrutar una vida dis-
tinta de la que el común de la gente puede tener y que la 

secretaria de nivel medio concibe como el poseer cierto po-
der adquisitivo para vestirse 'a la moda' y lograr un lugar 
dentro de su medio. 
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Fina1mente, como nos podemos dar cuenta a 1o largo de este 
capitulo, existen distintas opiniones sobre la influencia -
que nueda ejercer la telenovela respecto a la secretaria de 

nivel medio. Sin embargo, de acuerdo con los especialistas 
entrevistados y las distintas opiniones extraídas del estu
dio bibliográfico y de campo, las características determina~ 
tes en este aspeco parten delnivel cultural con que cuente 
la secretaria en primer término, de su posici6n socioecn6m! 
ca, y su núcleo familiar, de su ambiente especifico de trab~ 
jo y de la particularidad de la propia emisi6n televisiva. 

bel capitulo cuarto: "¿Para qué leo si me canso menos con la 
televisi6n?" (la telenovela, promotora de pasividad, apatia 
y conformismo o aliciente para el progreso?), se deduce que, 
al observar en el desarrollo del sujeto común un nuevo estilo 
de vida al que algunos psiquiatras han denominado 'viviendo
la televisi6n', debido a que el receptor se expone pasivame~ 

te a un aparato que vive, piensa, siente y llega a conclusi~ 

nes y par~etros conductuales a absorber por el espectador 

desde su infancia y hasta la edad adulta, la televisi6n no -
propicia ref lexi6n .del televidente ar.te la problemática his
t6rica del momento y la situaci6n critica que vive, confirié~ 
dosele asi el adjetivo de promotora de pasividad, apatia y -
conformismo •.• 

A lo largo de este capitulo se presentan distintas posicio
nes tanto de te6ricos de televisi6n como de profesionales 
que ·colaboraron en la realizaci6n de este trabajo, además 
de algunas citas como apoyo bibliográfico, En esta malla 
de conceptos y opiniones se contempla que para algunos la 
televisi6n puede ser el punto de partida a un desarrollo 
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cultural que provoque la elevaci6n del nivel cultural y, 

por tanto, de conciencia social de los procesos hist6ricos 

que se gestan en la actualidad. Para otros la televisi6n 
simplemente promueve una falsa cultura, que causa la inco

municaci6n de la realidad en el televidente, al crearle 

una idea equivocada del mundo mediante la ideología que le 

caracteriza, cuando promueve la venta y consumo irracional 

de alimentos chatarra, satisfactores innecesarios, de re

producir conductas estereotipadas y que en su gran mayoría 

difieren en buena parte de la línea marcada por la idiosi~ 
crasia mexicana. 

En el punto sobre pasividad, efecto que causa la televisi6n 

segün psic6logos especializados en estudios sobre conductas 

en el individuo y que se ha denominado, como se señala en -

párrafos anteriores, 'viviendo la televisi6n', se habla de 

lo tratado en el desarrollo de la investigaci6n sobre iden

tificaci6n y proyección del televidente ante la evasi6n de 

su pealidad y prob~emática individual, atribuyendo el origen 

de este efecto, al conjunte de necesidades psicológicas que 

satisface la televisi6n mediante las tramas transmitidas -

que producen en el receptor 'la sensaci6n' de que otras pe~ 

sonas resuelven sus problemas, el sentirse querido y pl:'Ote

gido. 

En este caso, la telenovela, al contar con una estructura 

que permite la identificaci6n emocional en el püblico con 

los personajes que le atraigan, le permite inconscienteme~ 

te acompañarlo en la resoluci6n de sus conflictos, aunque 

como se explica en el capítulo segundo, esta resoluci6n sea 

ficticia o superflüa. 
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Desde esta perspectiva, podemos decir que s1 existen rece~ 

tores pasivos, que dada su alta problem&tica vivien a trav€s 
de la televisi6n; también es cierto que existen espectadores 

activos, que son los que acentGan valores sobre la telenove
la el emitir juicios, 'sin vivir a trav€s de €sta~. lo que ~ 
se ha demostrado en el desarrollo del trabajo. Tiene que 
ver directamente con el grado cultural e inquietudes person~ 

les e intelectuales, as1 como dem~s factores externos pro~~ 
pios de cada persona (véase cap1tulo tercero) • 

Es por todo lo hasta aquí expuesto : - existe una amplia -
diversidad de respuestas 'activas' o 'pasivas' del recepto~ 

a la historia televisada, ya que las personas reciben, se-~ 
leccionan y decodifican los mensajes que aparecen en las 
historias que se televisan de acuerdo con su formación per

sonal, así como con los valores propios del nGcleo social 
al que pertenezcan y, desde luego, las características de -
la emisi6n -. 

Por la investigaci6n realizada se comprueba que la televi
si6n ofrece una amplia fama de programas, los cuales son -
seleccionados de acuerdo con la educación y cultura del -
televidente y de ello dependerá el modo como sea utilizado 

dicho medio: para esparcimientq, culturizaci6n, o simpleme!!_ 
te para los fines que fue creaCla: difusi6~ y promoción de la 
cultura 
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Cabe destacar que en este estudio de-caso l.a mayor~a de -

_l.as secretarias pertenecientes a1 n.i.vel. medio y con esca

sos estudios toman el. aparato de d.i.fnsi6n OC>llO un medio -
de distracción o evasión de su prab1e::i~tica cotidiana y ~ 

vive ensueños a trav~s de 1a-ap.ropiaci6n de l.a identidad 
del. o de l.os personajes que mlis 1e atraiga y satisfaga 
sus necesidades psicosocial.es de ver rea1izados l.ogros 

on!ricos, dentro de su propia ex:Lstencia, l.o cual. se en-+ 
tiende como una actitud pasiva •ai vivir l.a tel.evisión' 
con todo l.o que el.l.o impl.ica: ~esconectarse de los proce

sos históricos, social.es, econiSnicos y pol.!ticos propios 
de nuestro tiempo y propiciar l.a apat!a y el. conformismo, 
como resul.tado de l.a escasa cu1tura y fa1ta de promoción 
de l.a ritxsma'en sectores pertenec.i.entes a 1as el.ases medias 
de toda sociedad. 
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B) R E e o M E N D A e I o N E s 

Considero que 1os resu1tados de este estudio y acerca de1 -
caso espec!fico de la secretaria de.'riivél medio pueden ser 
tomados como indicativos respecto al comportamiento del 
adu1to perteneciente a la c1ase media con respecto a la te
levisi6~ y la influencia que ésta ejerce corno promotora de 

ideología y su consecuente influencia en el modo de vida. 

También que, corno se expres6 "mediante 1a voz viva de la -
entrevistada' y con a:Poyo de bases te6ricas y opiniones de 
1os profesionales que tuvierona bien colaborar en la reali
zaci6n de este trabajo, la selecci6n de la programaci6n por 

este tipo de sujeto está encaminada al esparcimiento y la 
reso1uci6n de su problemática personal por medio de lo re
tratado en la pantalla: personajes, situaciones, gustos, -
reacciones y demás, que no es más que el ref1ejo de una b~ 
ja cultura que se traduce en la rnanipulaci6n ~deol6gica de 
este sector clasemediero, que no posee la capacidad de man
tener una línea crítica o reflexiva sobre este tipo de pro
gramaci6n que, como se explica en la investigaci6n, es el -
tipo de emisiones que prefiere y por tanto reclama. 
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Lo anterior hace evidente 1a necesidad de e1aborar otro ti

po de te1enove1as y de programas de interés pfib1ico, tendie~ 
tes a informar de una manera constructiva a un ptib1ico simi-
1ar a1 que integran 1as secretarias de nive1 medio, con bases 
como mayor educaci6n y cu1turizaci6n, a modo de provocar 1a 
superaci6n persona1 y profesiona1 de 1os trabajadores que 
pertenecen a este n~c1eo socia1 y, a1 mismo tiempo, se refue~ 

cen 1os va1ores socia1es y tradiciona1es a través de mensajes 
encaminad0s a 1a transfor1:1aci6n de 1a rea1idad socia1 actua1. 
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