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1 N T R o D u e e 1 D N. 

En la• óltt••• d•c•d•• la irrupción d• nuevas tecnola;{•• •n 

•1 campo de la• comunicacion•s, hA dado lugar al fenOmeno de 

crecimiento y expansión d• los ••dios ~••ivos d• difusión. A 

fin•• da lo• cuar•ntas ••t• au••nto •• vio r•fleJado •n sistemas 

tel•vistvos d• tnfarmactón 1 y •n otras avances que paulattnaM•nte 

•• adecuaron a la comunicación da lA& sociedades en H•xtco. 

Es evidente que la historia de la humanidad aata vinculada a 

loa medios de información, ••p•cialmante cuando ••toa, al llegar 

a grand•• grupos social••• •• hicieron merecedores a ser 

nombrados masivos, tranaform6ndaae an un elemento de dominación y 

••ntpulactón ideo16gtca, al •9rvicto da aectorea dominantes, sin 

•mbargo simutt•neam•nt• abrtmran la posibilidad d• aar utilizadas 

COllO v•hiculoa d• liberación por hoabr•• y conglomeradas 

social••• qu• han buscada 61ftbitas m•s democrAtica& y plural•&. 

La t•l•visión ca•o ,..dio d• comunicación, •• convierte en 

ete .. ntc fundam•ntal d• difusión y p•natración ideolOQic• d• le 

que s• ha lla•ada cultura para la• ..... , subproducto cultural 

partadar d• cant•nidos cuyo fin re•id• •n la ••i•ilaci6n por 

part• d• la AfRPlia poblacton d• nueatro pais. 



La eficacia con que•• de•arroll• la t•l•vi•ión m•Micana •• 

deb• a qu• •l 11odo d• infarmaci6n 1 c099rcialtzaci6n • int•rna

cianaliz•ción d•l stst•ma nacional •• •ncuentra pr•cisaMente •n 

una fa•• m•siva 1 al tiempo que au prapi•dad •• •ncuent:ra en 

grupos monopcl i stas ( privados y estatal as > que han dol'li nado al 

panor1m1 de la comunicactdn 1 con todas la• cualidad•• y d•ftci•n

ci•• de este m•dio da información. 

Actualmente la t•l•vistón sigue d•acollando •l ••pacto d• la 

comunicación masiva, ya qu• todo el pais participa •n •lla, •n 

las mAs di-fer-entes posicton••• •nfrent• y .atr6s de las c•maras. 

Su enpansi tan as un hache que d•bemoe tc•ar an cu•nta, casi todos 

lo5 hogar-es eot.t.n previstos de un t•l•vtsor¡ los mexicanas pasan 

varias horas ca.da dia delante d• la p•quefl'a pantalla. 

La pantalla casera an Mtxico, esta conapue•t.• por- ••iston•• 

de muy variados gtneros, por •J•111plo1 not.ici•ros 1 

eventos deportivos, tel•cine y loa llamado• 

telenov•las 1 

tel ecdmt cos. 

Entt•ndase por estos Oltimaa al g•n•ra televisivo que basa wu 

principal abJ•tivo div•r•iOn y 

an~rmtenimienta1 donde •• •prov•cha el chist•, la a6ttra1 •l 

humor y •l doble ••nttdo d• l• palabra. 

Los ~rogr•m•• cómico5 surgen can far••• particulares d•l 

d••pl1zamtento cantUnicattvo, esto•• deb• 1 .a qu• se conaid•ra que 

sus M•n••J•s nacen dentro de un~ sociadad y de hacho per••n•cen 
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en ella como parte tmport•nte de la vida cotidi•na d•l m•xicano. 

La r•alizacidn da la pr•••nt• inv••tigactdn nac• d• una 

inquietud p•r•onal, de una necesidad de aportar elementos que 

seW•l•n la import•ncia d•l trasfondo caMunicattvo d• 1~ 

programas tmlacdmicos mexicanos. Su propone elaborar 

modificaciones •n loe cont•ntdo•, considerando sus alcances y 

limitaciones an su forma de emistdn. 

E• importante distinguir qua ••t• ••tudto no tiene como 

principal f tn, h•cer una critica abierta en centra del género 

t•l•vistvo •n cu•atidn, sino m•s bi•n, el dar una opinión 

alternativa y p•rcibir •1 olvida al cual han sido som•ttdos. A 

p•••r d• tomar •n cu•nta que los proQramas cómicos nacen con el 

obJ•tivo da entr•t•n•r y divertir, •• tratar~ de aprovechar su 

capacidad como 119dio ca•untcattvo, y •fectuar contenidos que 

comprendan •l entrat•nimiento y la diversión paro a la vez 

functon•n coao ••dio d• •n••kanza educativa. 

Entonces la propu•sta •• dis•~ar contenidos portadores de 

,..n••J•• dtsvuntivoa, aprov•charlo• como r•cur•o• cultural•• que 

••n•J•n r•altdadea d• una soci•dad con div•r•a• far••• de 

conducta. 

Jgualm•nt•• •• constdara tnaludible la aportación de nuevas 

opciones en &1 grupo de los t•lacdMicos en M•xico, cuyo cant•nido 
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brind• un d••arrollo en las aptitud•• de recepción de sus 

t•l•vid•nt••I f•taa d•ben enfocar•• en cu•stione• qu• ll•v•n a l• 

refl•~ión y podrian asimilarse en una forma inconsci•nt• para no 

p•rder su intención como m•dio da eaparci•i•nto. 

Esta investiQ•ción pret•nd• proporcionar una visión ;•n•r•l 

r••P•cto al medio de comunicación maeivo m•• poderoso en nu•stro 

paás: la televisión mexicana. A pesar d• tener en cu•nta la mucho 

que se ha escrito al r••p•cto 1 pero al mie•o ti•mpo consid•r•r 

que siguen subsistiendo muchas dudas en la critica, an•li•i• y la 

verdadera diversión, información y co.npr•n•idn de la televiatdn 

nacional. 

Entoncas es necesario mencionar que el objetivo principal de 

esta tesis de licenciatura •• analizar uno d• los g•n•roa de 

mayar participación en la pantalla chica m•xican•• lo• 

cdmicos, an especial los que aduce Televi••• por ser 

televisara qua mayor cont.ribucidn ha tenida en este 

pro;ra••• 

la cadena 

grupa, no 

obstante se aprov•cha la ocasión para •encianar que en loe 

ólttmoe aWo• la t•l•vtsidn del estada ha ca.pettda con sus 

propias •misiones humoristicae con resultado• Muy signtficativa•s 

lo que h• con••QUtdo que •eta clase retome la aceptación d•l 

•spectadar. 

La presente investigación consta d• cuatro capituloea an •1 

primero •• contempla •l eurgimiento1 ant•cvdent•a, d•••rrollo y 

una visión general de lo que es la televisión maxicana <T•levi••s 
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Imevisón y canal 11 >, ••to con el fin da •pr•ci•r las di•tint•• 

modific•cicn•• y •l avanc11 conaid•r•bl• que h•n t•nido. A•i come 

el papel qu• Juega 1 a p•ntal l • ch1 c• •n nu••tras castu•br•s y 

formas de vida, adem•s da •dver-tir como •e transformó esta medio 

elactróni ce en el objeto maa atrayente d•l qua pueden di aponer 

sin salir d• •U• ho9ar••· 

En el segundo capi.tulo &a describe el origen de la comicidad 

cerno gfnero artfstico, ad•m•s dliP m•ncion•r da que manera fue el 

surgimi11nto d•l cómico, y sa aportan distintas definiciones de 

ca11i et dad. Por otro J ado •• habla del comienza y como eran las 

carpas •n nuestro pais;, cuales -Fueron l•s m•s important11s, asi 

como lo• de•tacado• artist•• que •lli aparecieron. tambt•n se 

cita da qua manera fue su deevanecimiento y a que se debió .. 

Iaualment• ae 11>eplica CUill•• fueron los principillles 

protagonistas e iniciadores, ad•m4s de la influencia extranjera 

en mat•ria de co1tediant•• qu• h• tenido nuestro p•i• 1 Y• que 

ello• han proporcionado la risa y la carcajada en l•s distintas 

formas artiaticas. 

Por otra part•, •• d•wcrib• 1 o qua •• un c6111ico y como tal 

de qu1t •• ha val ido para su ac&ptacidn, se d•fin• al co111edtante 

como un cinico patanci•l que con sus rutina•, sketch. chistes y 

gags 1 agra 1 • carcaJada d•l 11apactador. 



Tambi•n se contempl• a la co~edia como medio cr,ticc. pues 

•• un h•cho co•prob•do qu• ••t• ha s.rvi do p•ra d•nunct •r y 

cu••tionar acciones, así como informar acerca de les actividades 

social•• d• loa individuos, ya que el cómico interpr•t:.a las 

relacionas del hombre con •us &em•Jante& an forma chusca. 

En el tercer c¡¡ap:ltulo &IP analiza lo• efectos masivos d• la 

p•qu•~a pantalla como m•dio d• comunicación para l•s ma••u• ya 

que se h-. convert: t do para muchos aapectadora• en un mi to y para 

otro sector constituye la forma m4s enaJ•nant• y manipuladora, 

donde 9e ofrecen series ideales. ade~A• de manejar todo un 

proce•o ideológico. 

Asimismo 5e contempla a la t•levisión como una mantf••tación 

cultural• donde se parte d•l concepta de que aste ~parata 

electrónico es un moderno medio de comunicación de m••••• que 

implica r•flewionaa, como por •J•mplo1 que las •ll'li si anea 

responden a las e~igencias de una información organizada, ~~pida, 

costoma y transitoria, destinada a una gr•n •••• anónima y 

heterOgenea con fines como entretener, informar y •ducar. 

Igualmente•• r••liza un an~li•i• d•l mensaje televisivo. Y• 

que se considera que al hombr• moderno •st• const•nt•llMlnte 

hostigado por una s•rte de mensajes qu• en apari11ncia •dla lo 

distraen, lo entretienen o lo diviertan, gin •mbargo el contenido 

de los m&nsajas responden a los distinta• inter11••• ••p•cificoa 
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de quienes poauan lom ca•tasas equipos d• emisión. 

Por otra parte se cita •1 principia de la• pra9ra•a• cómicos 

en la pantalla caa•ra al16 por la d•cada de le• cincuenta•• casi 

al mismo tiempo que nace la t•l•visidn. Se infcr•• cual•• fueron 

las •misione• m6s trascend•nt•• y con mayar duración, ••á como 

los aWaa9 par cual•• 

transmitidos. tambt•n 

en la pantalla chica. 

horario• fu•ron 

•• mencionan los grand•• cómicos ausentas 

Asimi•Mo en otra división de este capitulo •• analiza la 

fCW"ma y cont•nido d• 1•• aeri•• humoráaticaa •n la televisión, 

qu• vari•cion•• han t•nida •n cuanto a formas d• emisión y 

producctdn, cual ••el tie11po d• duración d•l producto m•rcantil, 

como influya la censura un el manejo da sketch• y porque han sido 

anJuiciadoa de fDMentar la falta d• madurez an lo• adultas y de 

impedir 1~ inventiva de los niKos. 

Por ólttmo .n esta apartada •• visualiza a la comicidad a 

~anara cultural, ya que •ate o•naro CD~O instrumento educativo ha 

sida plana•anta coMprobada1 puaa puada plantear funcionas 

tendientes a buscar el d•••rrallo d•l canoc1•i•nto en los 

••Mi canes. 

El cuarto y óltima capitulo r••pand• •1 intento d• una 

prapueat• dentro de los pragr•m•• cO•icas en la t•l•vis10n 
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••>clc•n-.. Bu•ca apor-tar un cantentda d• •ntr•teni•t•nto 11 p•ro • 

la vez funcionar CDIM> m•dta 9ducattva 11 r-esp•t•nda la• for••• de 

tr•n•1nisión y Jos horaria• habitual••• ya que ••t.o• ••tan 

••tabl•cidoa. Entcnc•s el principal fin •• di••R'•r un c:cnt•nido 

can un hull\or informativo que d•sarrall• la p•rc•pci6n critica d• 

••nera masiva, sobr• todo a ntv•l popular. 
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CAP T U L O 

TELE V S J O N EN 

En el ~rogr••o comunicativo m•xic•no 1 l• t•l•vi•i6n ha 

venido jugando un P•P•l tapcrtant• •n nu•atras coatu..tlr•• y 

formas de vida. Hoy an di• ne existe un aparato •lectrdntco con 

mayor penetración y atracción para la gente que pa•a ~n pro~•dio 

•lavado d• ti•mpo frente a 1• pantalla, es decir se transforma en 

•1 obJ•to m'• atrayent• del que pu•don dispon•r sin salir d• su 

habitacidn. 

El considerabl• avance de los medios de comunicación masiva 

an M•xtco 1 a princtpiom de la d•cada de los cuarentas, acarrea 

como consecuancia 1 la b~squeda constante de un nuevo m•todo por 

•1 cual se logre una infiltración da manaaJes en l• pobl•cidn. La 

indagación qua realizan t•cnicoa y ctentificos se ve culminada 

con la• in•talacion•• d• un •quipo da t•l•vistón, traido por el 

prof•scr Javier StavoliCl>, quien viajó a los E•t•dos Unidos para 

traer un •ist•m• completo. 

A la fusión d• la i,.•g•n móvil a distancia can sonido se 

n0-.r6 t•l•vtston. Su histeria •• encu•ntra ••trech•••nt• ligad• 

al d••arrollo económico y social, con factor•s qu• atribuyeran a 

~crt•l•c•r el •i•t••• polJttcc. Su oriQ•n an nu•atro paJ• se 

r•mcnt~ • lo• prim•ros trabajos experi••nt~I•• del Jng•ni•ro 



Ganz~l•: C•maren•f2>, con •quipo con•truido por •l mi•mo. En la 

••tacidn XHGIGC efectua la primer• tr•n•misidn expidiendo •u 

••Kal por espacio afreo. 

Cam•rena •p•rt• d• impul••r y promover el est•blecimienta 

del •istema televisivo, ta~bt•n realiza la prim•r• demoatracidn 

de c~mara a color a baae de v•rda, rojo y azul, que 

posteriormente patenta en MIKico y •n Estado• Unidos. El 

lng•niero •• con•iderado el precur•cr da la t•leviatón •n nuestro 

pal s. 

pa~ 

interesante, su invención causd gran i•pactc en 1•• familia• 

mexicanas, al grado do qua mucha• de •lla• le dieron una 

importancia relevante • incluao un aparato receptor llegó • 

ocupar un lugar exclusivo en sus hogar••· Como medio d• 

comunicacidn masiva florece de lo• avances t•cnoldgtcoa que 

enfrentan las $Cciedad•s contempor~neas. Con au fundación 

aparece un instrumento de difuaidn col•cttva con ;ran fu.,.za d• 

mod&lacidn social, comparada en ••ta perlado adlo con •1 cin• y 

la radio. 

Padres e hijos vieron •n ••t• nu•vo invento la opción de un 

eapect~culo ca••ro con un costo mintmo. c6~odo y pr•ctico. con •1 

que sin salir de sus casas podr~n p•rc•tarae de lugare• y •v•ntca 

dwsconocidos por •llos. Su ef•cto wn la familia y ccmunid•d •• 
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considerable, Y• qua P••• a ••r una div•rsi6n •iQnificattva •n 

SUS Vidas. 
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1.1 TELE\/ ISA y su HISTORIA 

Nunca deja d• ••r atr•y1tnt• habl•r d•l oriQ•n d• la 

televist6n •n nuestro pais, y •i•-.pr• ll•~•r• la •t.•nción el 

trat•miento qu• •• 1• d• al d•••rrollo de la Televisión V'• 

Sat•ttta <T•l•vtsa) 1 por ••r la empresa con mayar cob•rt.ura a 

niv•l nacional y •n toda Afn•rtca Latina, sus emisiones alcanzan 

los primeros lugar•s en audiencia •n esta.a zonas. 

La estructura de la pequ•~• pantalla •n sus inicios fue de 

carécter comercial; su influencia y penetración•• expandió hacia 

los mis diversos sector•• de la población. Esta •• debe a que en 

Jos años cuarentas, &1 crecimi•nto del capitalis•o mexicano 

sufrió cambios ienportantas comoz •1 fortalecimiento del estado en 

el peder y la expansión de loa monopolios nacional•• y 

extranjeros en nu•str• aconcm'•· Proce•c• an qu• lo• ••dios 

•1 ectrónt c:os de difusión 

sobre•altente como 

conforman una participact ón 

i daol óQi co d•I 

sistema d• publicid•d en las tnt•r•••s estatal•• y privada• para 

r-eforzar su rol desampwR'ada. 

Anta los pr•par•ttvos para tnst.al•r la t.•l•vt•t6n, la 

actitud d•l •atado fu• •bi•rta y corre•pandtd al pr••ident• 

V•ld•s efectuar los •etas políticos, 

~actlttaron •l control por part• de los tntar•••• privados. 

qua 

En 

•fecto, este régimen otorgo las primeras concasion•• para op•r•r 
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comercialmanta con estacionas y ••tableció el marco Jur,dico 1 can 

qua ampezo a funcionar ••te m•dio d• difuei6n •n "fKicoC3). 

En la• l'n••• eiQuient•• •• eMpon• una de•cripción 

cronal6gica de la• accnt•cimi•ntas ••• siQntfica~ivoa en la 

historia d• Tel•visa, par cr••r qua ayudar~ a visualizar m•jor 

sus suc••as. 

En 1947, el presidente "iguel Al•m•n Vald6s pide •l 

Instituto Nacional d• B•lla• Arte• CJNBA> 1 nombre una comisión 

que •• •ncarQe d• realizar un ••tudto sobre la fer•• da operación 

de les sistema• televisivos estadountden••• <la privada) y el 

brtt6ntco <monopolio ••tatal>. La comisión asignada fue integrada 

por el ••crttor Salvador Novo y el Jng•niero Gonz•l•z Ca•arena, 

quien•• d•b•rian realizar un viaje par el continente europeo y 

las Estados Unidas, para qu~ al t•rmtno de ••te, •ntregar un 

informe con el fin de determinar cual de la• do• formas da operar 

la t•levi•ión conven'• i.-plantar en el paisC4). 

La B•cr•taria de Co-..ntcacton•• y Transport••• en 1949 1 

autortz6 la cr•acidn d• la prt .. ra t•levisora coinercial •n "fxicc 

y Lattnoamfrica1 Televisión de "'Mico S.A. -XHTV 1 canal 4- 1 

conc•dida al ••kar R6mulo o•Farrtl. Inició sus tran••i•ion•• 

re;ularas el 1 de ••P~t•mbr• d• 19501 con el tnfarm• de QDbiarno 

del pr••idente Miguel Al••An Valdf•, desda la CA•ar• de 

Diputados. Cabe h•c•r m•nctón que •n ••~• mismo •Wo 1 el QDbierno 
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farnt• un• 

control• •1 

P•'•· 

comt st ón • qui •n •nc•r-g• •labor-ar- un raQl •m•nt.c qu• 

functon•nti•nto d• la p•qu•W• pant•lla •n nu••tra 

El Secr•t•r-to de Comuntcacicn•s y Obras Pdblic••• Agu•tin 

Garc'a Ldp•z d•clara quo la t•l•vtatdn ••r• ~ottvo d• •Hplo•idn 

ca.erctal par par-t• d• los particular••• y ad•m•• qu• •l Qabt•rno 

har~ uso d• •lla con fin•• cultural•• y •octal••· 

A fin•• d& octubre d• 19S1 y can apoya d•fintttvo del 

estado, otro tmpcrtant• grupo d• radia inició aua trana11tstonea1 

la estacidn XEW- TV, canal 2, cancastan~d• a la etnpr••• 

Televimex, S.A., prapi•dad d&l ••kor E•ilio Azc6rraga Vtdaurreta 

y su hijo Emilio Azc6rraga Mil•o, dueWas a su v•z d• las ••isoraa 

XEW y XEQ y lilCctontstas mayoritario• de Radio Progr•••• d• 

f'ttxico. En ener-o d• 19S2 canal 2 inicia aus tran•1ntstones 

rvgular•s con una programación en forma, de•d• las IS horas a laa 

22130 di«riament•.(9) 

El tng•niero Bonz61•z Ca•aren• obtuvo 1• cancestdn oficial 

para la explatacton d•l canal ~ -XHGC-, qu• s• tnauvuró el 10 d• 

mayo de 19S2 con la transmisión d• un festival del pertddtco 

excflsior. (6) 

D•cisiv•mente a• conccjó an mar-za da 19~S, 1~ int•Qr•ción 

del Cons•Jo de T•l••ista•• Mextc•no, S.A •• tr•• dias despufa 
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apareció en los diarios l• pr""cgrH1•ci6n d• los can•l•s 2, 4 y S. 

Al poco tiempo 11:1s c•n•l•• 2 y 4 •• t,.a•l•d•n • las in•t•lactan•• 

de Televic•ntro, que surgió en en•ro d• 19!52, a 1•• 21 horas con 

una función de lucha libr•. <7> 

En 1962, el Lic•nciado Miguel Al•sntin Vel•scc, instituye la 

ampr••• Tel eprcgr~mas de Acapul ce, f i 1 i al da Tel esi stema 

Mexicano. En la integración de asta empresa intervinieron 

T•l•siste11a M•xtcano, Telmvi •:l. ón Banz~l •z Caraarena, T•l avi si On de 

Hfxicc, T•l•vim•x y la Am•rican Brcadcasting Company, Jnc. <ABC>. 

En 1966 con el programa ••caparate 360, inicia las transmiaionas 

a color el canal 4. 

En 1968, aparece XHTM, CANAL B con la transmisiOn del cuarto 

inform• d& QDbi•rno d•l pr•sidante Gustavo Diaz Ordaz, se otorga 

la concesión a la •mpresa Fom•nto da Televisión, S.A., iilial de 

la tel•visión indepandiant& de H•>etco y adscrita al grupo Alfa de 

la ciudad d• 11ontarr•Y• Aunque la televiaión por cable s11 inició 

en 19!54, el 20 de mayo d• 196q, •• otor~• la licencia para operar 

•n la ciudad de M•xico .a Cabl•vi si ón, s. A., sucursal de 

T•l••i•t••• M•xtcano. 

El 13 d• f•br•rc d• 1970• Tel••i•t••• "•xicano anuncia la 

creación d• la Dtr•ccidn G•n•r•l da in<for11ación y notici•ras que 

••tuve il carga de Miguel Al•••n Vel•sca. En •arza d• 1971 •• cr•a 

la Org•nizacidn d• T•l•visiOn lberaa••ricana COTJ>, cuyo fin •• 
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intercambio progr•mactdn antr• l~ t•l•visora• 

S• d• a conoc•r en dictembr• de 1972 1 1• fusión do 

Teleaistema M•Kicano y l• T•l•vtaidn lndep•ndient• d• M•Kico, 

baJo un• sóla •ntidad encargad• d• administrar loa recurso• d• 

•mb•• empresas, bajo el nombre de T•levtstdn V'• Satfltte, S.A., 

o bien como Televisa. Integrada por un cansaJa consultivo, apa

ree• en 1976 la Fundación Cultural T•levi•a.(8) 

El 29 de novi•mbre 1 1• •mpr••• T•l•visidn d• la Provincia, 

s. A., filial d• Televisa, r•cib• d• la Secretaria d• 

Comunicaciones y Transportes, la concesión da operar y •Mplotar 

una red de 9~ estaciones de tal•visidn qua operan en diversas 

poblaciones d•l pals.(9) 

En 1968 XHTV canal 2 1 inicia •mistan•• •n &spaKol en Estadas 

Unidos y Lattno•~•rtca. por medio de Galavtsión y a trav•• de 1• 

E-.pr••• da Comuntcactones Orbitales <ECO>, prim•ra ag•ncta d• 

noticias por t•l•visión •n nu•atro paia. El nottci•ro transmite 

información nacional e tnt•rnacional las 24 horas d•l dia d••d• 

octubre d•l misma aWo. 

En abril d• 1989 1 Mtgu•l Al•m•n presanta •n Parls •1 nu•vo 

canal vi• ••tflit•, dond• die• que •1a tn~•nctdn de T•l•vi•• •• 

situar • ECO en el cuarta lugar d• audiencia •n el conttnent• 
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europeo en 1 q92 11 • 

El 30 de octubre d• 1991, •• pr•••nta la nuav• i••v•n d• lo• 

nu•vo• c•nal•• de T•l•viaa, dond• •• abarca la publicidad, 

••rcadottcnia, p•icolo9ia d• 111•••• y •1 mundo d• 1• "ima9olagia 110 
la• i~;enas, <como diria •1 escritor ch•co Milan Kundera>. De 

••n•ra espectacular, a travfs d•l rayo 16ser y un audiovisual que 

•• por si solo un corto .. traJe casi fil111tco 11 Televisa mostró 

algunas de les nuevas spots 11 cortinillas, autopramos y slagans. 

El Vic•prestdent• de la imagen corporativa de Televisa 

Miguel Al•m6n Magnani 11 apuntó que •1 cambio de la tev• privada 

eurgió coaa iniciativa de la misma transformación del mundo, que 

cierra una etapa• inicia otra, 1• television tiene que estar 

at•nta a este proceao1 por eso decidimos que cada uno de los 

canal•• tenia qua pa•••r su propia imagen para as' identificarse 

con los dtveracs sectores d• la aoci•dad. 

RaOl Olvera Ferrer de la Dirección de Creatividad de 

T•levisa comentó 11 la pramociOn aar6 ahora un .. razón m6s para ver 

la televisión, la mayoria d• loa t•l•vtdentes no distenguan entre 

uno y otro c•nal, •impl•m•nt• •nci•ndan •1 t•l•viacr. De •her• en 

•delante cada canal da Tel•visil tendr6 •u propia i••Q•n y forma 

d• ••r. Hoy, •n nueatra tnstttucidn el cambio an un• realidad 

taJante que nos muestra la nueva cara de la ~oneda en 

carnuntcactdn "• ClO> 
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En cuanto a 1 a cultura Mi guvl Al •m'n Magnani, di jo que el 

.anopolto •-Ouir' apoyando ••t.a• ll'l•nif•stactcn•• a trav6s d• 

blcqu•• informativos y da la• obras d• la conocida Fundación 

Cultural T•l•visa1 quer•mD!I tan sólo que •l t.•levid•nt:a 

A par-t.ir del 4 d• novi•mbr-• de 1991, la Tel•vi•i6n Via 

Sat•ltte emprende una nueva estr-at.•Qia, al 11xhibtr ca•bia• 

sustanciales en el p•riil d• sus estacicn•• par• a.pitar ratt.nQ 

da audiencia. Paf"' con•ider-a,.. int•r•sante la nueva Hnea de 

Televisa se deiinen los aspectos 1116• stgniftcat.ivos d• cada canal 

en 1 os apar-tados subsecu•ntea. 

El canal dos cuenta con un11 r'ed naciana.l de 41 repetidoras 

en todo el pai• y 53 tr'ansrntsoras d• baja pat•ncia. B• ha 

reafirmado como una setral dirigida al póbltca del sector 111edic y 

media bajo, que le da grandes volllm•n•• d• rattng. La nueva 

progr-amacidn d••taca ••pacto• P•rm•n•nt.•• d• noticia• nacional•• 

aunque tambt•n transmitir• an horario nocturno y •n las 

hc!"'as del d:f.a el ECO internactcnal1 conservando sus 

c61tica• ve•p•rtinos y las t.el11nov•l••· "El canal 

pri••r•• 

praQ,..•••• 

d• la• 

••tr•l l aa 11
, con m•• d• 50 11i 1 lon•• d• t•l••P•ctadar•s 

di•r-i amente, as 1 a fu•rza m'• grand• da T•l•visa al captar 

div•r-sas sectores económico~ d•l pa:f.s. 
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El canal 4 forma una ·r•d de da• r•p•t.idor•• y das 

transmisoras de baja potencia, ••ta emisora •• el comod'n d• la 

empresa privada, y sa ha ci1ar·actarizado por tener el 116• bajo 

ratinQ. Sa la ha buscado aum•ntar da auditorio con cada salida al 

aira a trav•.• del c•n•l 1!5 de Cabl•vi si ón, p•ro poco sa ha 

conaaguido, •i•mpre •• 1• ha asignado una programación variada y 

sin continuidad, lo qua lo ha mantenida como un canal híbrido y 

sin p•rsonalidad propia. 

Ahora sa pret•nd• darle presencia c:on una lSne• de material 

informativo ECO•• transmitir4 las 24 horas del dia >, sin 

d•J•r -fuera los eventos d•port.i vos y sucesos ••peci al••· Su nuevo 

slogan es 11 ver para ••b.r 

El canal 5 tiene una red de 1~ rep•tidoras y 12 tran•miscras 

de baja pot•ncia, se caracteriza por t•nar, en mayor medida, un 

póbltco de tngreaos al•v&dDQ. Sus seguidora& cautivo& son los 

nilo• y loa gus~ador•• d• las ••ri•• •KtranJeras. Su nuevo slogan 

es 1 11 cilnal ~ en tus cinco sentidos 11
, ha sido diseñado pensando 

•n ~ottvar los ••nttdoa de perc•pción Caunque todos los can•les 

de televisión lo hacen>, con •nfoqua sualto & informal. 

El canal q cuenta sólo con tres repetidaras, est• canal se 

inicié an 1968 con designación de canal e. Esta •~isora pr•••ntó 

cambios colfto •l ac:cr~••i•ntc d• tiempo y cambio de horario de 

eY.~ibición de paliculas nacional•• que•• tran••itian a lo larga 
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d•l dia1 •• abre ••pacto p111ra pravramas tnfant.il••• y •• le 

a•it¡na ret.ransmtstón d• provram•• d• haca ll'IA• d• un• dfcada. Su 

1&loqan as " canal 9 ••• donde toda• tenemo• mucho que ver • y 

ti•n• •l compromt•o da sat.tsfacer loa gustos mAs arraigado• de 

nuest.ro pu•b 1 o. ( t 2) 

Esta es la nueva est.ratet¡áa d• T•l•vi•a en vá•p•r•s da la 

venta de la red nacional de canal 7 y 13 d• lmevisión. la. próMima 

&•lida al atre del nu•vo canal 40 en banda UHF y la virtual 

aparición del canal 22. t.111mbtfn d• UHF. can perfil cultural.<13> 
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1.2 A N T E e E D E N T E S D E 1 " E V 1 S 1 O N 

eHt•ri erizar lo• pr-ec•d•nt•• 9:1.•t••• d• 

CCMMJnicacion•• l••Viaión, •• con•idmr• n•c•••rio inspeccionar al 

surQi•i•nto d•l primer can•l d•l nuevo aparato eatatal de 

t•l•vhl6n. 

El 12 d• octubre de 1968, inició •U• op•ractan•• el canal 13 

de televisión, propiedad d•l ••kor Francisco Agutrr• Ji••nfz, 

dueño de una c:ad•na dR radiodifusar-aaf qui•n hizo in•t•l•r un 

aatudio en la torre Lattnoam•rtcana y otro en la call• de Mina d• 

la ctud•d da M•xtco. Por •stas f•chas el estado coMprendiO •l 

impacto d& la televisión y •u• efecto• alcanzado• y P•n•d qu• vra 

necesario contribu•r con otr-a ••isor• con 

si l\i 1 •res a 1 •• d•l monopol :lo prt vado. 

El canal t:s. que durante al'o• difundid sólo programación 

extranjera, pr-tncipalm•nt• d• Eu,.avtsidn, tuvo •1 stgui9"t• 

d•sttno1 •1 •n marzo de 1972 - infar-.. • JcrQ• Alb•rto Lozoya- •1 

gobier'na m•>eicanc •dquiri ó ••ta •misar-a d• la t•l•visión 

c•pitalina. Unos m•••• ant••, la financi•r• ••t•t•l Scci•d•d 

tt.>eicana de Cr•dt~o lnduatrtal Sa••M, habla callprada el 72 por 

cin•ntc da 1•• accion•s de ••• t•l•visor'a, •ntanc•• an 11ano• da 

particular••· El IS d• marzo ,.•cibió •1 29 par ci•ntc r•stant• y 

con •lle •• inauguró una nu11va •tapa •n lia tel•viaión •n 

"tx i ca. 114> 
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Cuando canal 13 inició •u• transmisiones, •1 97.5 por ci•nto 

d• la programación lo ocupaban fll•acton•• axtranJ•raa, pera una 

vez siando propiedad del poder f•d•ral, ••t• porcentaJa di•minuyó 

a un 47.S por ciente. 

A fin•• d• 1972, •• p•n••b• que para ll•var a cabo una 

programación d• cont•nidas cultural•• •n canal 13, •r• naceaario 

1• participación da intelectual••• ae pidió &U caoperacion, y asi 

auca~iO, la comunidad int•l•ctu•l colaboró de manera •ntuaiaata. 

En esta tiempo ya se contaba con el 60 por ciento de programación 

en vivo y el r•sto lo conformab•n tr•• •mistan•• axtranJeraa. 

Sin embargo, por la baja calidad t•cnica de las 

transmtaion••• •• r•batió la afectividad del c•n•l 13 con cifras 

d• rattng recabadas por campal••s norteamericanas ligadas a los 

tnt•r•••• de los anunciant••~ qui•n•• tenian carradaa las puertas 

de la televiaión estatal. Por otra parte, al manejo de la 

tnfarmaci6n ancantr6 Algunas limitaciones, ya qu• la televisara 

no obtuvo autorización para entablar un contacto directo con las 

•Q•nciaa noticia••• int.•rn•cionail•• y en part•, por aso, no 

••tructurd una dirección autóna.a d• infor•aci6n y noticiaras. 

Por consigui•nte tuvo que limit•r•• a los 

Notlm•x. ll!!ll 
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El pre•idante Luis Echev•rrta ef•ctu6 una ;ira •n abril de 

1973, por el eKtranJ•ro, y por su di"'9n•i6n • iMPlicacionea 

poltticas hacáan evidente la importancia d•l suc•sa. No abstant•, 

el ünico directivo d• loa m•dics de co~unicación que no fue 

invitado a formar parte de la ••celta pr•sid•ncial, fue •l Direc

tor General de canal 13. Jgualm•nta, •• le •McluyO del equipo que 

cubrtráa l• gira. Da tal manera la televisión •atatal tuvo que 

r•productr la imag•n d• la comercial, la cual ••convirtió •n el 

m•nsajerc oficial da transmisión. Estas contradicciones deterio

raban su reputación y r•forzaban la idea d• que •l 9obierno 

federal ne le interesaba su propia estación de t•l•visión.C16> 

En 1974, •• nombra como Director Gan•ral al ••nadar Enrique 

Bonzález Pedrero, quv an confer•ncia de prensa resalta la 

importancia qua se d•b• d• dar a lo• pro9rama• infantil•• y &e 

indica qua aunque la situación fa•iltar y social es decisiva en 

la adopción d• conductas dalicttv••• la televist61., podrta 

favorec•las en los tel•vident•s que ti•nan m•nor madur•z o 

mayor•• problemas p•rsonal••· En eat• santido •l canal 13, a 

trav•a d• •u progr•mactón• se dirigiria al m•Jaramtentc y no al 

d•t•rioro d• las forma• de conviv•ncta hu•an•. 

Para Junto de 1980, el Dtr•ctor G•n•ral d• PRONARTE. Raúl 

Villase~cr. in4ormó que los canal•• 11 y 13 tniciartan pro;ramas 

de capacitación camp•sina. ad91ft6a d• •misten•• did6cticas para la 

pobl•ciOn d• M•Mtco. 
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A partir de 19BS, el Jnt.ttut.o He>etcano de Telavisi0n 11 da 

oriQ•n al •i•t••• ••t•tal de t•l•vt•tdn qu• a•u•• el nombr• d• 

IHEVJSJON, y qu• con•ta del 

A> dos can•l•• nacional••• red nacional 7 y 13 

B> cuatro canal•• local••= canal 22 d•l Dtst.rita F•deral, 

canal e de t1ont•rrey, canal 11 de Ciudad Ju•r•z y canal 2 

dv Chihuahua. 

El canal 7 •mpezo a funcionar •n mayo d• 

int•grado a IMEVISION. Se conoc• coita r•d nacional 

198~ y ••t' 
7, con 99 

rwp•tidcras~ que canfor-man la mayor cob•rtura ;earar•fic• •n •l 

pa' s. Est.a ••rii. 1 il •staci dn m•>< tcana por axc•l•nci a dirigida al 

sector popular. Tendr~ barrt11• matutinas educativa• y de 

entretenimiento por las t.ard••• ••rvicios informativos •n cada 

corte da media hora y contribuirii a fortalecer la identidad 

nacional por medio de emision•s·cult.ur•l••·Cl7> 

Su programación en su mayorla •• prec¡rabada, su contenido •• 

netamente nactonaltst.11 qua incluye normas basada• •n infor1Rac16n, 

cultura, educacton y diversión. 

El can•l 22 apar•c• •n abri 1 d• 198211 instituida par la 

tel•viaidn d• la R•pllblica 1'1e>cicana. Su pro;ra•acton ••r• 
difundida e>eclu•ivamente an el Distrito Federal, ya que ••t.• 

constituye la entidad federativa. m6s importante de la111 nación. La 

••Kal d• esta vstac:i ón sa capta con 1 a banda d• ul tr--. ir•cuanci a, 
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parecido al da C•bleviaidn en los t•l•visor•s ca••ros. 

En 1991• Imevtsidn proc•d• de maner• •Qr•aiva v modifica su 

lln•• reformando au programación sin contemplar. ca~o antaño, no 

lastimar los intera••• de la televiaidn comercial. As&, n•Qocia 

Jos contrato• d• artistas qua son separados injusta••nte y 

laatimado• •n su condición d• ciudadanas libr•s par T•l•viaa, y 

que en un •stada d• darecha, ti•nen que ronunciar a la protección 

labcl'"al. 

El Si•t•ma da Comunicacion•s Jmavisión, en octubre de 1991 1 

ti•n• cambio• ai;ntficativas en cuanto • tranamisiones e imagen 

•n aus c•n•l••· El 13 utiliza •l slogan 11 lilll m•Jor or:icidn " . 
transmit• •misiones d• entr•tenimi•nto y diversidn, junto con l•s 

de an•liais Y·Dpinidn, aaá como serias extranjeras en el hcrarit 

nocturno. El canal 7 tran•Mit• •l •ismo praQr••• que •1 13, pero 

sólo 111parec• •n •1 horario v•aperttno y nocturno. 

En octubr• de 1991, •• informa que •1 •atado ••ta an 

vl•P•r•a de d••incorporar el canal 7 1 dentro da loa posibl•s o 

futuro• du•Wos •• lftW'ncton• a 1• cad•na t•levisora m~a inapart•nte 

d• EUA pal'"• hispanohablant••• UNIVISION.Clll 
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El 10 d• dici•mbre de 1991 1 el pr•aidente S•linas de Gort•ri 

ordenó, vla d•cr•~o pr•aidenci•l, 1• •xtincidn y liquidactdn del 

Instituto Hvxic•na de T•levisidn C!t1EV!SION>, sigui•ndo Jos 

lin••mi•ntoa d•l Pl•n N•cion•l d• D•a•rrollo 1989-1994. L• 

Secretar!• de Sobernacidn en su car~cter d• coordinadora d• 

sector, promover~ y prove•r• lo conduc•ntw • •f•cto da qu• el 

proceso de desincorporación •• lleve a cabo de man•ra oportuna, 

efica: y con apego • las disposiciones Juridfcaa que lo ri;•n. 

Por su parte, Imavtsidn a travfs de un comunic•do, informó 

que la liquidacidn de ••te organismo en nada alt•r• 1• cp•racidn 

de Corporacidn Ma~icana de Radio y T•levJstdn 1 conce•ionari• d• 

can•l 13, toda vez que el r•fertdo d•cr•to no h•c• m•ncidn •lguna 

sobre dicha corporación. 

Se informó qua se 11 continu•r"iA utiliz•nda •1 lo;iotipo y l• 

marca lm•visiOn, para. efectos coMrci•l•• y d• id•ntifica.ctdn 11
1 

r•ftere el comunicado. (19> 

El 20 de mayo de 1992 1 •• afirM6 que •n actubr• d•l mismo 

aWo iniciar• tr"ansmistones •1 nuevo canal 22 1 can una cobertura 

que llegar"4 1 d••d• •l Distrito Fed•ral 1 a parte d•l ••tdo de 

HfMico, tfor•lc& e Hidalga, el Dir•ctcr Gmn•r•l d• ••t• m•dtc. 

Jasf Har'a Pfre% Bar•y• agegurd que la red nacional da televisar• 

•er' quien nutra la progr•macion del canal.(20) 
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1.3 p RE e E DENTE DE e ANAL 11 

Fue ha•ta finas d• lea aKo& cincuantaa, cuando al estado 

mexicano comprobó 1• enorme fuerza de penetración de la 

televisión, porque en el ti•mpo que &e instituyó, ae det•rminó 

entregarla a la iniciativa privada, por lo que al surgimiento 

como sistema del Qcbi•rno f•deral asomó en l9S9; con el fin de 

buscar una participación m~s activa en este modio electrónico. 

Cuando ya h•b,an iniciado laboras tra& canales privado», 

aparece XE-JPN canal 11 en diciembre de 1959, con la colaboraci6n 

d•l •ntonces secretario da Comunicaciones y Transportes Walter c. 

Buchanan, quien como egresado del Instituto Poltt•cnicc Nacional, 

t•nia la inquietud de aWadir la fuerza profesional del Institut~ 

con •1 objeto de repercutir en 4crma precisa. 

Ne obstante ser el primar canal con que el •atado reapcndia 

al •norme avance da la telwvisión comercial, nació con un equípo 

t•cnico aiMpl•, con una seWal d•bil, que era recibida pcr un 

ndmero limitado de hogares con aparato televisivo. Esta difusora 

ha tanido qua operar an 4orma el•m•ntal, an comparación, con el 

enorme equipo de las ampreaaa privadas. 

El estado Juridico del canal 11, •• implanta por decreto 

publicado el 2 de a~osto da 1969 an al Diario Oficial, dende se 

fij¡¡ qua aducati vos, 
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culturales y de orientación; adam4& señala que la operación 

t•cnicA correr~ a carQo d• la Secretaria da Caaunicacian•• y 

Transportes. en tanto que la programación a la S•cretaria de 

Educacidn Pública.<21> 

Es importante seWalar que al canal 11 no com•rcializa. pero 

obtiene ingresos de la Comi•ión de Op•r•ción y Fomento de 

Activid•des Acad•micas del Instituto Polttfcnico Nacional y de la 

Secrataria de Educación P0blica 1 da hacho ••ha convertido •n el 

piloto de di~usión cultural, a pa•ar de la situación aconOmtca. 

El Ingeniero Alejo Peralta transmite •l primer pro;r•••• qu• 

fue una clase de matem4ticas, en 19S91 qua ••tuvó a carga del 

profesor Vianey Vergara Ced•ko. En ••• ti•mpo los televisores 

requerían de una antena y ajusta ••p•cial para atraer la imaQen 

de este canal. 

En marzo de 19S9, se inician dos programas con duración d• 

treinta minutos cada uno: 11 recursos hu,.•noa 11 y una el••• d• 

franc•s. En abril del mismo aWo, se lleva a cabo un control 

remoto desde la sala Manu•l M. Pone• del Palacio d• Bellas Artes. 

La Dirección de Radio Televisión y CinematoQrafia <RTC>, • 

trav•s de varios organismos pertenecient•s a la Dir•ccidn de 

Televi&ión~ colabora directamente con el funcionamiento de esta 

repetfdora no comerci•l 1 en el periodo de 1976 a 1982 y loQr•n 
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que y zona 

Metropolitana, asi como en varios estados del norte del p•'&• 

gracias a la importancia que comprenden algunas •~i•ion••· 

Uno de los logros m•s sobr•••lientes dal canal 11 •n cuanto 

a eventos transmitidos, as el obtener en exclusiva los derechos 

de los juegos panamericanos de Puerto Rico, en 1979.(22) 

En 1985 c•l•bran loe 26 a~o• de labores en el terreno de la 

tel•visión cultural, puws can el r•spaldo de RTC, la cobertura 

nacional &• aumenta considerablemente, debido a la calidad de sus 

diferentes programas que est6n plenamante reconocidos, aunque sus 

t•l•audttor•• sigan •i•ndo muy limitados. En Rl aspecto de cortes 

comerciales se resaltaba el de forma promccional de 

int•rcambto, ••tos últimos ar•n con diarios y consistían en qu~ 

la repetidora anunciaba al periódico y éste por su parte 

comunicaba lo~ horarios d• su programación. 

Actualmente sus cortes son c~psulas de inter•s soci•l, que 

sv r••lizan con dif•rentes S•cr•tarJas dv estado e informa de las 

actividades culturales y d•portivas. T•mbt•n pe••• ccnvon1os 

con embajada& da dtf•rent•• nacion•• para proyRctcr palJculas de 

las mismas. 

Si bien an este canal es donde el poder Federal r•d•fine &u 

compromiso de di~undir 1~ aducacidn y contribuir al desarrollo 
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intelectual y cultural a trav•s de les madi os de comuni CilCi ón 1 su 

potencia modesta sigu• siendo capt•d~ por un n~mero estrecho de 

recRptoras. 



N O T A 8 

tl El profesor del ISlHE y ttcntco encargado da la estación 

d• radio XEFO, propiedad del Partido Nacional Revolucionario 

<PNRl. 

21 Ingeniero Gutll•rmo Gcnz•tez Camarena, est.udi6 en la 

escuela superior de tngenter:la Mec•ntca y El6ctrtca en el IPN, 

participó como técnico en las estaciones de radio XES, XEBS, XEOA 

y XEHY del D.F., en 1947, era Jefe de operadora& de XEW y XEQ. 

3> El marco jur~dtco e& b11sado en las estipulaciones 

t•cnlcaa dictadas por lo6 industriales de la radiodifusión. MeJJ.a 

Barquera Fernando, La industria de la radio y 

t.eleviai6n.Editorial, fundación Hanuel Buand!a, Pag. l:SO. 

4> Autores varios. La ~•levtsl6n en t1t>Clco, apuntes de la 

ENEP Arar¡¡On. P•Q• l:S. 

5> Guttérrez Angelina, L•• relacione• de praducci6n an las 

.edlaa •••lvoa de COIMJnlcaci6n. Instituto de Investigaciones 

EconOmicas. Pig.:SB. 

6l Ibidem 

7> Autores Varios, La T•l•vlsl6n ttn "6>1t.ca, Apuntes¡ de la 

ENEP Arar¡¡On. Pir¡¡. 20. 

Bl Ibid•m 

9) Autores Varias. T•l•vi•& •l quinta pad•r. Clava-;. 

Latt.naara•ricanas. Pag. :37. 

10> Moreno Gustavo. El sol de Htxico, Televisa, nueva 

imagen comercial ", 30 de octubre 1991. P•Q• 1. Saccl6n E. 
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11 > Jbi dem 

12> Gon:•l•~ An• Hará•, La Jarnada 1 Emprende T&leviaa 

c•labio d• perfil p•r• ampli•r su r•ting de audiencia, 28 de 

octubre de 1991. Pag.38. ( subrayado: JAB >. 

13> Hasta la fecha cuando se realizó ••t• inv•atigacidn, •~n 

no se concretaba la venta del c•nal estatal. 

14) Lo:aya Jorge Alberto, La t•l•vtaton eatatal 9" Hfxica, 

Foro internacional, nOmero ~~de natas sobre un intento. PAg 402. 

1~> Autores Varios, La t•l•viaidn 11n "fxica, Apuntes da la 

ENEP Aragdn. Pág. 79. 

J6> La gira del Presidente Ech•verráa la realizó pors 

Canada, Inglaterra, Bflgica, Francia, U.R.S.S. y China. 

17> Autores Varios, La Televiaidn en "fxica, Apunt•• de la 

ENEP Aragdn. Pág. 103. 

181 Riaito Harto, El aol d• HfMica, 0 Univiaidn campra canal 

7 11
, 29 de octubre dR 1991. P~g 1, Sección E. Al t•rminar asta 

investigación este dato, aOn no habta aido confirmada. 

19> El IUa, " fue crd&n•d• Ja •><tinción y liquidacidn d•l 

Instituto Mexicano de Tel11visión 11
, 11 d• diciellbr• de 1991. 

P.lg. J~. 

20> El º'ª' "El canal 22 iniciA sus trans11isian•• en 

octut:>re ", 21 da maya d• 1992. PAg.20. 

21> Autores Varioa, La Televi•idn en "•xtcaa, Apunte• d• la 

ENEP Aragdn. P.lg.127. 

22> lb:I dam, excepto. P4g. J 31. 
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CAP TULO 2 

S U R G 1 H 1 E N T O D E L GENERO 

La comicidad como gfnaro artístico, ti•na su ortgan can el 

nacimi•nto del mismo hombre, pues forma parte de un denuedo muy 

particular. Su historia en Mtxico tendria que hablar de loG 

totonacas como cultura sonriente que refleja au humor en 

esculturas y utensilios diversos, tncluiria una serte de 

inve&tigacionas durante la tpoca colonial, las pintas, albura&, 

epigramas y versos escritos que se mofaban da virreyes, obispos, 

prelados, de burócrataa y tinterillos. 

Asimismo incluirla un estudio, sobre el taatro novohispano J 

sus maneras humoristicaa, sus enrodes y picardiaa, sus sattrañ d~ 

la corona y a las autoridades. El siglo XIX m&Micano, tieno 

tambifn una historia de comicidad y humor iniQu•lable, recu•rdase 

si no a les aWos d•l QDbierno da Santa Ana¡ aut•ntica co••dia 

bufa de la vida misma o bian, el periodo del importado emper•dor 

y el cl6sico adiós m•m• Carlota. 

Con &us verdades y netas, con su man•ra directa y acc•sible 

da dar•• a entender, con su ••piritu ••ttrico o bufcn•scc, la 

comicidad en nuestro pais, ha sido una forMa da cultura de 

r•sist•ncia popular 

nu1n•tra pretansio&a 

a la gran solemnidad que suele envolv•r 

soct•dad. Ant• la d•~a;oQia politica 
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inentendibla, ante la r•tórica de los conceptos co~plicados qua 

su•l.., disfrazar la •ituaci6n del pueblo¡ lo• cc~•diant••• 

actores, carpercs y chistcreta& hablan con claridad popular, que 

juegan con con retru•canos, c•bulas, albures y calambur••, para 

darle m•s sabor y picardia al lenguaje, pero que nunca •ngaWa, 

porque al hac•rlo •• expon• al rechazo del pueblo. Cl) 

La comedia ese g4nero minimizado, ti•ne un d•••mp•Wo arduo y 

dificil en pos de lograr su finalidad de hacer reir. De la vida 

cotidiana toma toda6 nuestras debilidades, la& situaciones da 

enredo y los equivocas sen aa~ructuras 4undamental•• para el 

logro de la carcajada. El espectador se divi•rte con tos 

desaciertos de los personaje& da una obra y las situacion•• 

chuscas en que se desenvuelvan. Un elemento pri•ordial, ea el 

artista, personaje ccntaatatario, iconoclasta y ridiculizador de 

todo orden, que con sus irreverencias y faltas de respeto provoca 

las delicias del público. 

La risa no es cosa de risa, bien se dice qua aquel individuo 

que cuenta con la capacidad da reir•• de si mismo, anta las 

situaciones absurdas en que la vida lo pon•, •• una pwrsona m•a 

comprensiva, conciente da la pequ•W•z humana, sabedora de qu• 

entre m•s solemnidad, falsa dignidad, moralidad y cuidado por las 

apariencias, m•s peligro de ca•r an el rid,culo y en lo absurdo, 

i~pulso& genuinos de la risa. Lo chis~oso y lo absurdo, son 

dignos d• la evolución. 
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No sólo es un asunto serio la risa, sino que reviate cierta 

gravedad. Indagando en los móviles que hay detr4& de la ri•a, ae 

da uno cuenta de la pequeña tragedia humana que &e e•conde en la 

vida diari~ de todo ser humano y que sale a flote preci••mente 

con eso, con las situaciones risibles que ponen en evidencia 

nuostra me~quindad. Los falsos aires de superioridad, de ejemplos 

a seguir, de vestiduras de autoridad, de buenos modales; se 

estrellan ante la esencia misma de nue•tra condición. Al final 

todos somos iguales y estamos tasados en el mismo nivel. Y de 

aqui que el que vuela m4s alto y luego cae provoca m•s risa que 

el que resbal~ naturalmente. El sabio despistado, el que camina 

m•s absorto, mirando laa estrellas y ensimismado en 

pensamientos, se olvida de mirar al suelo y tropieza, dándose 

porrazo que mucho& le ha de recordar lo pequa~o de su ser. 

sus 

Lo cómico no sólo es una manifestación de alegria, sino 

tambi•n un fenómeno de complejas funciones fisiológicas y 

sociales. Se trata de una ••pecte de gaste social, por medio del 

cual la gante ll•ma al orden a quienes aa apartan del camino 

trazado: distraídos, extravagantes y a los disgragadcres de la 

estructura d•l pafs. El g•nero cómico, astabl•ce a la risa y al 

ridáculo como castigo ideal de conductas vicioaas, entendidas 

como antisociales, como por aJamplo: Ja envidia, el donjuanismo, 

la fanfarronería, la avaricia, etcttera. 



No existe nada cómico fuera de lo propiamente humano, el 

hombre no sdlo es el ónice animal que &e ríe, sino también el que 

provoca su mi•ma risa. La gracia está ordinari•m•nte acompañada 

d• cierta inaensibtlidad y nada le estorba tanto como el afecto 

de la compasión. Lo cómico no ••ria tan placentero si uno 

estuviera aislado, de man•ra que nuestra riaa es siempre la da 

nuestro grupo, por lo mismo, oculta una segunda intención, casi 

se diría de complicidad con otros sujetos. 

Lo cómico surge de la revelación del ridículo que se esconde 

tras el inótil esfuerzo de un hombre digno de mantener a flote la 

dignidad en medio de una situación indigna. Nadie asta libre da 

provocar ri•a, todos nos aferramos a algo que craemos de gran 

valer y que para otros es banal y ridículo. 

El chiste de 11 mala leche 11
1 es el qua su desarrolla con •l 

atropello del m~s dejado, del listo que se aprovecha de los 

dem•s. el grandote peg~ndole al chico. •l gandalla qua hace que 

el tonto pague los platos rotos. La risa tiene en el fondo alQo 

de tragedia y eso es lo qua hace reflexion•r al hombre. 

La comicidad es un distintivo humano. Muchas casas eat6n 

presentes en una situación qua la provoca. La ri•a cumple 

esencialmente la función de liberar la energáa contra una postura 

adversa, especialmente cuando •sta ya no nos hace da~o. 



Alejandro Garc:la afirmo que 11 el humor pueda f•ciltR•nte 

ccnfun~irse con la ccmicidad, •mta •• b4&icamant• el h•cho de 

hacer reir, pero el logr•rlo tiene un m•rtto prcpio como 

actividad liberadora de tensiones; incluso es m~s dificil hacer 

reir que hacer llorar. Sin •mbilrgo, una ce•• humoristica 

general••nte tambi•n es cómica.; pero lo cómico no siempre es una 

cuestión homor:lstica. El humor es una reflexión risuei\a acarea de 

un probl Rntil muy concreto an 1 a vi dil. 

El humor pretende indagar en algunas cuestionas de lil vida, 

compr•ndarlaa, tocarl••, meditar alrededor de tl"llaa y esto no 

quitl"re decir que la gente necesariamente tenga que reirse. Con 

frecuencia tambifn se tiende a dar el mismo Villor a un hecho 

cómico premeditado o trabajado en relación con un act.o cOmi co 

•wpont~neo. En la comicidad b4sicamente uno de los hechos 

predominantes que suceden, es. que al cómico se burla de las cosas 

que pasan porque se sienten excluidos de e&a real ida.d. (2) 

El humor y la comicida nacional de un pueblo satirice y 

alburero, que se trabajA tanto an cine, teatro, carpa, bar y el 

medio m~s p•netr-.nte en nuestros dlaa1 la televisión; qua se rte 

de la muerte y de si mismo, que &e preocupa con SiRVeridad por 

pr•pararse y difundir••· Se acerca hacia un dasttno donde el 

comediant•, el escritor y el mismo p~blico se encargaran de 

fc1rientar su propia diversión. 
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2.1 LAS CARPAS EN HEXICD 

Habl~r d•l orig•n d• las carp•• ••entrar •n pol•mtca, pu•• 

no se sabe con certeza cu~Jes fueron sus r•íc•s, y por lo tanto 

no5 llevaría irrvm•diablemente a pardarnoa •n loa anales de la 

historia. Tan as asá, que algunos datos bibliagr,ftccs nas 

remit•n a la juglaría medieval o a loa mi•terioa qua introdujeron 

los misioneros espaKolos. Lo cierto as qua aquí an H•xtco se toma 

como punto de partida Ja primera y la segund~ d•cada d• 

principios de siglo, esto as, durante 1• •poca porfiriata. 

Para empezar adentrarse en el surgimiento d• la carpa en 

nuestro país, es necesario mencionar un escenario paral•lo como 

fue el teatro de revista, una h•rQncia ••PaKola, que a au vez fue 

apéndice de la france5a. Cada nación le d• su propi• p•r•analidad 

y el nombre 1 e vi ene de Franci ~• si gni 'fi ca ºr•vol v•r ••. vol v•r • 

ver los accntecimient.os. En España se hace m's r•pido 9 m~• 

constante, las obras no duraban tanto como •n Parl• y por •ao •• 

empie:a hacer producciones sobre suc•sos inmediatos. En M6xico 

arranca hasta fines d•l siglo pasado. 

A principiou de siglo llegan al pais infinidad de campaki•• 

circenses del viejo contint•nt•, las cu•l•• •• convi•rtan en la 

atraccción y esparcimiento del pueblo en gener•l, Gl t•atro an 

•ate momento ara sólo para el sector elevado •n cuanto a economía 

se r•fiere. Am•n de que la op•r•ta, op•ra, zarzuwl•• m•lodr••• y 
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la comed'ia, eran géneros que carecáan de •rraigo popular. Se dice 

que con la llegada del circo de los harm•nos 11 0rri.n", nace la 

carpa como tal, su atracción principal constituí.a 1• actuaciOn 

del payaso Ricardo Bell, ya que la sociedad m4s destacada se daba 

cita en este lugar para verlo actuar. 

La pobre situación que vive el pueblo, a p•aar de la 

prosperidad del pais, va aumentando el descontento hasta 

dasembocar en 1• Revolución MeMicana, que trae como consecuencia 

que Jos taat.ros sean cerrados y los circos destruí.dos y 

diezm•dos. Pasada la revuelta armada, los pocos circos que logran 

volver a nacer, se establecen con lonas pcrt4tila&, las cuales 

vi•nen a construir las futuras carpa&, en •stas se hacen 

pantomimas, malabarismos, bai 1 abl•s, canci enes¡, etc. Se da untt 

m•zcolanza de lo europeo con lo mexicano. El pueblo cansado de 

Jos estragos del movimiento social, va a buscar espacios de 

expresión, se lanza a la pla2uela a cantar corridos y canciones 

da a111or.f3) 

T~rminada la rwvolución, la vida aconómica y polittca del 

pais se comienza a estabilizar. Es durante el gobierno de L~z~ro 

Cérdenas cuando las carpas entran an su apogeo y comienzan 

poltferar por todas los barrios dv la ciudad. en los Jardines, 

plazas y lotes baldios, se levantan rósticos escenarios 

elAborados con d•••choe da la construcción <toldos da lona y 

muros hechos con tablones>, hay una ilimitada tolerancia para el 
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te•tro político o la siltira, 5e inicia en variils cilrpilS de la 

ciudad 1.a. pr&P•enta.ción d• la revistil. politica. 

Al comien::o de la década de los cuil.réntas aipilrece un declive 

en el teatro d& revista. La.• cosas•• ponen dificil••, porque se 

promulgan leyes que prohiben pr111¡ant¡¡r escenils a algOn actor 

disfra;:ado de presidente o de alguien d&l gabinete. Entonces la 

acometida se dirige a los líderes, que no eran tan stagrados como 

los gobRrnantes y se embate a la CROM 11 que por aeoa tiempo• 

estaba Luis N. Morones, adem•s lil CROM estaba a tr•s call•s d•l 

teatro Lírico. Esta ocurrencia del Lírico no lea gu•tó, y para 

colmo se estrena una obra que !ie llama ºel d••moranami•nto", 

donde sale Morones cily•ndose.C4> 

Nace la nostalgia cuando se r11viv11 al ••Pl•ndor d•l teatro 

de revista en M1hdco, que trajo como consecuencia c16sicas 

manifestaciones en espacias escfnico• populares, o s•a la• 

cilrpils. Con mucho ambiente y que g•n•r&l••nte •• ••tabl•cian en 

barriada• de esta ptntorelica c:iud•d capital. 

La aparición de las carpa• da inicia, cuando el pal• •ntra 

en un caus~ de est.abl•cimt ente social y se const.ruyen 1 es 

prim•ros ••cenarics, for11ando de esta man•ril uni11 espacie de 

contribuciOn social propia de la fpoca .. Los actores recorri.an dR 

arriba a bajo la nación, iban de poblacion•s a ciudad••• 

ofreciendo su espect.tculo, en bucea de un asilo seguro y 
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concentrándose en grandes estados como: GuadalaJ•ra, Puabla, San 

Luis Poto&{ y por supua&to el Distrito Federal. Abrigadas pcr 

unos barrios acogedores y hospitalarios, la5 

identifican con Ja gante y nace una relación pueblo con pu•blo. 

El t•rmino carpa, ha tomado un significado literal de 

tienda, pero extenso y complicado en mucho& aentidos. Cuando 

cesaron las hostilidades entre grupos politices del pais, dio 

principio un largo proc•so de reconstrucción, por lo qua las 

comunicaciones se dificultaban a~n dentro de la gran capital. El 

trayecto desde las colonia• residancialea a areas suburbanas de 

la ciudad a los centros de diverEi6n era tan probl•m•ttco, que 

los teatros perdieron mucho auditorio, aapectalmante entre el 

sector medio y el obrero, principalmente por razones economtca~ 

se ve,an obligados a abandonar los limites del vectndario.<S> 

La• ferias asi como los humild•s circos ambulantes los 

cines cercanos aran primordialmente dtvaratón de un gran secter 

d• la población qu• t•nia poca o ntnQuna oportunidad de 

pr•••nctar reprasantacionas an vivo. De aste medo empezaron 

surgir las carpas ••cenarte• movilea donde ae pad'• pr•••ntar un 

s!nf in d• vari•dad••· 

En functon a la demanda del pübltco que quer,an ver mejoras 

y variados espact•culos y do manera m6• co•cda. nac• la carpa, 

que ara una ti•nda pueata al su•lo d•&nudo usando panal•s de 

41 



mad•ra para improvisar el escenario y construyendo asiento& a 

b••• d• simple& tablones .. Decimos ''er•º, porque la edific•ciOn da 

las carp.as en la actualidad •S de otra manera, mas moderna, pero 

al\n con poco& recursos comp•rados con 1011 teatros del momento. 

Las c~rpas en el Distrito Federal, eran en principio lugar•• 

seguros, e•tables y con ciertas comodidad••· La carpa mariposa en 

Ja5 calles de General Anaya, all~ por la merced tuvo gran fama, 

su propietario, el actor y empr•••rio era Jos• Herr•ra 

"'procopio .. , que era un payaso de circo. de&pu•s se l• conocio 

como 11 carpa procopto", an donde su esposa Isabel era la principal 

atracción. La "Sotelo" fundada por Aul""elio Sotalo, donde se dice 

que en ella empe:ó sus actividades Cantinfl•• en 1928 ali• por 

A:capozatco. La Mariposa fue la m•• granda en su ti•mpo, aunque 

wstrechos, tenia lunetas y galari••• un gran foro y cam•rinos 

i.ndividuales, lo que hac'a prevalecar al ambient.• propio del 

espect•culo. C6) 

Tod•s las c•rP•& ofr•cian buena variadad da •v•ntos. can 

movimientos alegr•a, presentaban zarzu•las. comedias y dram••• 

sin embargo, •l p~blico ten{• pr•ferencia por algdn artista en 

especial ya fuera un bailarin, un ventrilocua. un cómico o un 

cantante. pero en general era un comediante al qua la gente 

prefería• po~que fue el qua se comunicaba da la mejor manera con 

el póblico. La improvi%ación ara lo que predomtnab•• ya que era 

muy di4ici1 hacer guiones para ese tipo de ••pact.~culos, porque 
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se tendría que haber escrito obras c•da echo días. 

Durante la fpoca de los tF"Rintas, uno de los lugares mi6s 

representativos de las carpas, era &in duda el baF"rio latino, que 

lo conformaban lo que actualmente son l•s cialle& de Fray Servando 

Tarasa d& Mi &r ( anteri DF"manta se 11 amaba Cuauht•motz in) y niño 

pRF"dido (hoy •Je cantF"al L4zaro C.tirdana»). Los ci1.l lejanas mAs 

famosos era Cuauhtemotzin, la cerrada, calleJOn del Ave Hari.a, 

del diablo y A'ol d• los p•J•ritcs, esto era antiguamente la zona 

ro Ja. Por al norte cruzando 1 a pl ¡azuela del Billl to del agua la 

c•l 1• da San Miguel, estaba San Juan de Letriln y a solo una 

cuadr-. de allí 1 al poniente, se encentraba el Jardi n de 1 os 

tumbaburros y a.l oriente lill plazuela de lillm Vizcainaa.C7> 

Conaacuant•••nt• con la •>et•n•ión de S.an Juan de Letran, en 

sus terrenos •• i nsatal aron carpas con i nf i ni dad de puestos 

ambulantaa, da•d• Madero hasta Cuauht•motzi.n. Algunas carpas 

eatablacidaa PDF" los b•rF"ios d• 1,a ciudad de M•xico son: Salon 

Nacion•l, Card•nty, Procopio, 1• Haripc••• Pier,..ot, Colombi•, 

Salón Petit, T•tay, NOF"i&giil, EstF"•lla, LillndeF"aa, T•llita., 

Encanto, t'lich•l, Ro•alba, Nacional Sot•lo, Amaro, L• Va.lentina" 

ObF"ero, Ed•n, Noria, Salón París, Of•liA, Roaetv, 

Salón RoJo, Lolit•, Seria, M•y•b, Mar•villa•, 

Pr:incip•l, ate. 
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En cuanto a los actores o comediantes con m•• popularidad •n 

la carpa mencionaremos a1 Cecilia TeJeda, Eliaa Barumen, Lupe la 

"Criolla", Amaltil Wilhemy 1 Miguel Incllin, los Kikara•, Teya 

Guti•rre: <hoy Maria Victoria), Jeads ttartinez ' 1Palillo 11
, Mario 

Moreno 11 Cantinflas••~ Delta Copell, Gloria y Lilá H•rin, Guillermo 

Sosa, Hanolin, "Chicotttoº, P•dro 11 Harapoa11 , Arturo Copell 1 
11 el 

cuate chon 11
, Manuel Hedel, Adalberto H.artánez 11 Reaortes 11

1 Antonio 

Espino "Clavilla:o:o'', Joaquín C3arc&a 11 Borolae" y varios miAs.CB> 

El precio de las tarifas de las dtf•rentes carpas, para ver 

tres tandas, iban desde un peso treinta centavos, hasta diez 

centavos, aunque esto v•ri•ba da acuerdo con el luQar y el 

artista qua ~e presentaba. 

Cualquier dia de la semana se podía encontrar una carpa 

abierta en las barriadas capitalinas y hasta en las call•• 

ctntricas de la matropali. La& pr••antaciones •ran diriQidas a 

las eta••• trabajadoras, ayunas de auttl•zas d•l art• dr•••ttco, 

p•ra dispuestas desde luego, a reir y aplaudir lo~ bailes, lo• 

chistes, melodías y acrobacias. 

Las carpas representaban un fugaz escapa da las diarias 

pr•ocupacionaa, al ofrecer una variada diver•ión a la gen~• m•• 

popular de la población, pero su lucha fue Qrande al competir con 

las ravistas del sector alto que se brind~n •n salones ya 

establecidos. Desda lue90 en las carpas sa eacuchan las mi•~•• 
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canciones que en los teatros fastuoaos; los mismos b•il•s de moda 

y los chistas de actualidad adquirian una nueva interpretación; 

era un entretenimiento inicial para las estrellas del futuro y 

algunas veces el Ultimo refugio de los !dolos de ayvr. 

La cadena da teatros m6s o menos instalados es abundante y 

estaban alrededor de espacios muy bien delimitados de la ciudad, 

ad•mAs del Tri vol i y del Fol li as, estaban el Margo, Col oni •l, 

Lib•rtad, Cervant•s y Ria, todos loc~lizados en ese orden en ~l 

•rea da San Juan de Letrán, importante arteria que en diversos 

tramos cambiaba de nombre <ahora es aje central Lazare C~rdenas>, 

y casi llegando a Fray Servando, un pece retirado de lQ avenida 

Peralvillo casi esquina con Matamoros, estuvo muy poco tiempo el 

pvqueKo teatro Rayo.(9) 

Con muchos atractivos, hace algunos años, las noches 

parecian d{as en la avenida que hoy conocemos como Lázarc 

Ci6rden••1 por qua ah:i 11 Clavill•zo" con sus seguidores llenaban la 

carpa Libartad¡ Gloria Rio•, mostraba su figura escultural y daba 

a conocer les pasos para bailar el roe~ and roll en el teatro Río 

y •1 Margo seria demolido para c•dar eapacio al teatro Blanquita. 

La ciudad cambió, antes habia vecindades y hay hay 

condominio5. Las carpas de antes se transformaron en teatros de 

comedia y burlesques sin imaginación. Asi ••a con mantas 

rasgadas, •scaaa escanogr•f'a y con un cómico anOnimo que debe 
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rep•tir sus parlamentos y sfoetchs por •ño¡¡, pero la carpa 

cantinUa, PL'e• de otra m•nera ••ráa dificil que alguien •• 

asomora por abajo de Jos telones a fascinarse con mirada infantil 

en el extraño mundo teatral~ pues 1 a carp• no •• tsino para un 

p~blico sencillo, que encuentra en los tablen•• la ~nic• butac• 

posible pilra volar su im•gin•cidn y sus su•Koa durant• un ti•mpo 

que l!ol mi amo busca y encuentra. 

El encubrimiento de los h•roes carparos es la d•rrota d• lo• 

desarraigados, ya que, el 1htto y las ga.n•nCiilllS que significa, lo 

moldea las características iddnaas de las salas donde lo 

e>:hibE>n. El "peladito" olvida su desorden y la mugre de las 

tarimas. tendra su automdvil, casa propia y atractivas campaKaras 

que lo distanciarAn del p~blico qu• lo aclamilbil. 

Con la inclusión de la electrónica y el surgimi•nto de los 

televisores, la gente intimidada por •l crectmi•nto d• la urbe, 

buscan en su hogar la seguridad y cierto l.ndic• d• diversión y 

entretenimicmto no riesgosost. Así en la ••l• o en •l dormitorio 

se someten a las indicacion•s de su talavisor o radio. 

Entonces la d•cadencia de l• cairpa. 11 no •• d•t.,.mtna par •1 

agotamiento de los objetivos histriónicos, ni pcr lil d•p•ndencia 

socio-económica d•l pueblo, s& marca por las transformacion•s que 

circundan el sitio del espect.iculo. El público que antes •• 

c•rcajeó con .artistas suyos, ahora ne los apoya. 11 r•zdn por la 
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cual el surgimiento se ve cada dia m•& complicado. No existe 

retroalimentación animica y la •structura que las dio vida no u& 

la misma.(10) 

El desvanecimiento de casi todas las carpas, e& la victoria 

de la innovación y la quiebra de una tradición, perdiéndose una 

identificación de la población de nuestro P•is con sus costumbres 

y fantasía&. Pero mientras exista una carpa, se podrá encentra 

una identidad cultural nuestra, h~cha por el pueblo, a pasar que 

alguien crea que la üntca posibilidad de espectáculo es la 

Rlectr6nica dentro de la casa, con televisores, vidaocaseteras 

antenas parabólica&, y •l deseo por la diversión se satisfaga 

cada vez menos en los cines, teatros o carpas. 
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2.2 P R 1 N C 

E 

PALES 

1 N e 

PROTAGONISTAS 

ADORES 

MOxico ha sido p•is de grande& •ctores dram6ticcs, tragtcos 

y cOmicos, y ap•••r de qua axistían g•ntes qu• trabajaban el 

g~nero d• la comedia d•&de la juglaría m•diaval, •• la carpa y al 

teatro de rRvista donde empiezan a surgir comediantes que ti•mpo 

después iban a repercutir en la vida del mexicano. Por los afíos 

treintas aparecen humoriGtas que se convierten en la diversión de 

cada fin de semana de un público d•••oao de reir&• de sus propios 

problemas a los cuales enfrentaba dia con dJa, en una ca~biante 

ciudad capital. 

Es al propio espectador, qut•n •• encarga d• hac•r •xitosa a 

un actor o rechazarlo, $1 •• qu• na se ••fu•rza •n afr•c•r un 

trabajo ocurrente y gracioso. El com•diante m•xicano du•ño de una 

creatividad muy esp•cial •n cuanto al di••ko de di~laQos, •n los 

cuales el albur, calambur y el dabl• s•ntido d• la• palabras, 

forman e>:presionas verbales qu• sirven P•ra •l d•aarrollo •n su 

manera de hablar. 

No todos los actores qu• han tr•bajado la com•dia en nuestro 

Pª'•· lcgr•rcn obras sobres•lientea, en cuanto asunto• de humor, 

existieron y siguen apareciendo los artistas que pianaan que si 

son chistosos, ganan la aceptación d• un pdblico que •• exigent•, 
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ya que nuestro pueblo es gracioso y ocurrente, desda sus primeros 

pobladoras. 

En oste apartado m•ncionaremos a aquellos ca111•diant.11s 

pioneras que aportaron al g•nero trabajos diferente& y que 

incluso, repercutieron en otros actores en cuanto a formas de 

caminar, vestirse y moverse sobre el escenario. Por otro lado 

citar•moG a los comediantes que actualmente participan como 

protagonictae dentro del g•nero cómico an M•Kico. Descollando 

características individuales que los llevaron a la aceptación con 

el ••pect•dcr. 

En primer orden ~ludiremos a Jos cómicos que surgieron de la 

carpa, cine y teatro, para deapu•s citar a Jos actores que han 

logrado su consagraciOn an radio y televisión. 

H&nuel Hed•l. Veterano cómico, decano del sketch en carpas y 

t•atroc., mecilni co, torero bufo, pare Ja de "Can ti nf 1 as", toda una 

vida entre foros y candileJaa, duelo da unos gastos chistosos, 

qua paradOgicamente le acarreaba la limitación como actor. 

Joaquin aarcia Vargaa.Desde la &ecundaria se gano el 

ttabrenombre que lo hilria popular 11 Borolas 11
• Cómico que ha logrado 

trab•Jar en todoa los oficios, tanto an carpa, teatro, cine y 

televisiOn. Pequeño de estaturil, pero de gran t•lunto, con &u 

inseparilble bombin, de pantalone& y ••co holgado•. 11 Baralas" 
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trabajó a. lado d~ los más importantes cOmicos de M•xico, pues tl 

forma part• de ••t& grupo que ha obt•nido el CiTlriño y aprobaciOn 

de Ja gante. 

El Chicote. Peque~ito muy delgado, con ojos oacuro», de 

btgote .;abund .. nte y po2eedor de una gracia que le permitía hacer 

uso de la. ma.jaderí~ y ser soportado por el pt\blico. Soldado de 

niño, torero despu~s y cOmico tsiemprei. 11El Chicots", reali:.6 

sketchs par~ ••canttn4la~··. 11 0orolas 11 y ''Clavilla:o 11
, entre muchos 

otros. compi'ñAro c1P tJrAnrtes actores como Jorge tlegrete, Pedro 

If"fantP V t111 ~ Al'}Ut 1 ar. 

Jeslls Martínez Renteria. Su flsicn e::agerada1111nte delgado, 

\e C"'oo::tC"' rl 1-tr.ov f~moso sobrenombre de 11 Palillo 11
, con ve.: ra.sgada, 

sombrero de palma, nari::: y 1 abios pintados, con col i J la da 

cigarro entre los dedos; el más creativo cómico del chiste 

politice 

continuar 

nuestro país, de Ltn humor y gra.cia que Je permiten 

trav•s de m~s de medio siglo en el mundo de la 

farándula. Aferrado a su origen artlstico1 la ca.rpa, pues fl 

insiste en mantener este género como su 12scenario de trabajo. 

e.,.1r1.tin Valdts 11 Ttn-Tan•. Cómico que por su frescura maree• 

que se le reconosca entre los mejores de todos loa tiempos, con 

naturalidad c:onsi gua obras verdaderamente memor ab 1 ea, con 

graciosas y antolOgica.s secuencias, alcanzo la estereotipa.ciOn 

del pachuco capita.lino en la cinta " el rey del barrioº, en sus 
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trabajos es inevitabln contener la risa. 

"-rlo 1'1or.no •cantinflas•. Tal vez el cómico mAs 

trascendente de nuestra nación, con un movimiento corporal 

&obreQaliRnt&~ pero sobre todo su forma verbal es lo que mAa 

diatingue a este artista. Con gabardina, pantalones a medio caer, 

un sombrero pequeño chi&toso y bigote apenas visible, era la 

forma como sa estereotipaba al comediante que cada pelicula suya 

tenía ~xito y le daba la vuelta a toda América Latina. 

Eulalia aonz~l•z "Piporro•. Llamado el rey de la comedia 

ranchera, quién con películas como 11 los santos reyes" y "htroe a 

1 a fuer:::a 11 al can::: o gran popularidad en esta gtnero, paro que 

decayO en trabajos como "&&cuela de valiente•"• una cinta 

chistosa, pero que nos remite a un mal intento dv imitar 11 la 

oveJa negra" de Fernando Soler. 

Fany 1<'.auffan1an. Mejor conocida como "Vitola", actriz alta y 

muy delgada, con un tono de va~ muy particular, llego d• la 

Habana Cuba en 1948 11 trabajó a lado de "Tin-Tan", donde 1 a 

experien~ia obtenida y su fino desempeWo la llevo a trabajar en 

el cine. En much~& de sus obras apar•ce con vestuarios damasiado 

holg~dos en proporción a su delgada figura. 

"-iparo Aroza~•na. Popular actriz con voz y gracia que le han 

permitido participar en teatro, cine y televi&ión. Arozamena es 
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la tipica comediante que provoca la carcajada can su sola 

presencia. Trabajo con "Milntaquilla'1 en el te¡atro Lirico en el 

Follies con Medel, "Cantinilas 11 y el "Chino" Herrera. 

Mauricio Garc•s. La picara comedia mexicana. tuvo como 

principal protagonista a éste veterano galán que a través de su~ 

trabajos efectuaba una burla del amor latino o el "play bey" 

mexicano, que ocasiono el descubrimiento de un ;énero muy gustado 

y que iue explotado por sus características nacionales. 

Alionao Arau. Director y actor de peliculas, donde aplico 

con gran tacto la realidad nacional, utilizando como elemento l~ 

parodia politicit.. Los a~os setent¡as iue la etapa de sus meJcre~ 

realizaciones como: ''aguila descalza'', 1'calzonzin lnspectcr•• 

11 moja.do pcwer". Artista muy polifaeético, aunque sus obras no son 

muy difundidas por trabajar al margen de la indu5tr1a nacional. 

A principios de los cincuentas aparece la pareja de cOmicos 

m6s repraGantativa con Marco Antonio Campos y Gaspar Hene1ne: 

ºViruta y Capulina 11
, muy similares al ºgordo y al fla.co 11

, tanto 

f{sicamente como en el aspecto psicológico de los personajes. La 

tranquilidad y formalidad de "Viruta" contrasta con la traviesa .., 

cándida personalidad de 11 Capul ina 11
• El 1 es iormaron dó.o durante 

once aWos. Fue el programa televisivo "Cómicos y Canciones", 

donde alcanzaron la popularidad qua m~s tarde los llevo al cine, 

donde como pareja llagaron a filmar 26 peliculas. 



Ad•lb•rt.o f'l•rt.in•z "R••ort.•• 11
• C01ni co y bdi 1 ar j n, con ojos y 

ceJ•• v•rd•d•ram•nte risibles, acompañ'ado da un movimiliPnto de 

1 abt os y gí!stos me:: qui nos que i nf l ui an para ser adoptados por el 

espectador. Aprovecho a la perfección la coreografia da las 

rumber.:ts para fortalecer sus números musical es. 11 Resortas" es 

considerado un b.1.tl,,.rín que rcali::a comedia. 

H fines dQ lo~ cincuent"'s y a principios de los sesentas, la 

televisión empezo a brindar sus propios cOmicos como: 

f1anu•l "Loca" Vald•s. Actor que so destacó por introducir 

elemento$ de e::presión corporal en su trabajo. Ha participado en 

un gran número de emi si enes como "Ensalada de locos"• 11 La hora 

del 1 eco'', por mencionar sOl o algunas. 

Los Poi ivoc•s. Oúo de cómicos que tuvieron au progr•ma. 

propi~ en la televisión privada, donde lo~raron s•cu•ncias con 

gr.ci.n proyección, su humor aunque simple fue muy ;uatado por la• 

generaciones de los setentas y ochentas;. Por su t>eito conseguido 

se sep~:-C\ron y entonces se percataron de que uno necasi tia del 

otro. 

H•ctor Lachut;i• y J•sOs Salinas. Formaron una pareja da 

destacados actores, que conjuntaron t~lentc, que sin embargo, 

poco poco los hacen desaparecer de Ja televisión ya que 

empezaron a tr,abajar un humor crítico, que no va deacuerdo con 
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los intereses privados. 

Roberto Gó••z Bol afros '1Ch .. ptri ta". Poseedor del programa 

cOmtco mAs antiguo y tal v•z esa sRa su mayor apcrtacion. 

Bolaños, escritor y actor represento una inovaciOn del género, 

pero a partir de algunos años a la fecha a sido repetitivo y sus 

ide•s han envejecido, por lo que su e~isión a estado muy 

cuestionada sobre todo en paises del sur de América. 

Alejandro SuAr•z. Contiene una expresión verbal 

desarrollada, que lo ha ayudado a mantenerse, pero de algun 

tiempo a Ja fecha sus participaciones han daca1do bastante. 

~crQ• Ort'z de Pin•do. Actor por herencia, tiene grac1ó 

humor, pero al no hacerse acompañar de variados libretos result~ 

un cómico r•petttivo. 

Luis d• Alba. C:Omico muy 1h:itoso que an la década de los 

se~antas re•ltza sus m•jor•s aportaciones, aunque algunos de 

aqu•lloa personaJ•s r•sulten insulsos para el espectador. 

Sergio carona. Comediante y bailarín, cuyo humor y figur~ 

r••ultan agradables, tan es así que participa Junto con Jose 

Galv•s y otros actores •n una emisión (hogar dulce hoQar> que se 

mantiene a lo largo de los años con un nivel considerable de 

aspactadores. 
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Hfctar Su•r•z. Actor que se gana el respeto del pUblico can 

su part i cipaci On en el programa de 11 Cu.t nas pa.sa", qui en obtiene 

le\ mayor penetración de una transmisión cómica en la televisión, 

.,. que basa su •h: i to en la variedad de los personajes 

interpretados. Sin embargo el contenido critico e informativo le 

proporciona una duraci On escasa en ccmparaci On con otro&. 

JarQe Arvizu. Actor que ~parece y llega a convertir•• en uno 

de los m~s queridos por el espectador, pues participa en un gran 

nómero de emisiones, algunos de sus personaJas han cau•ado 

impacto, tan es as~, que fras•s diches por fstoa san adquiridas 

por 1 a gente. 

L•onor-ilda Dchaa. Una de las actrices mié& 11 vet•ranas" dentro 

de la comedia, su figur-a y talento escfnico la llevan a ocupar un 

lugar importante en los repartos cómico& de las ••ri••· 

En los ólttmos años la televisión privada apoya a actric•• y 

actores que destacan en el gfnaro cómico como Marielena Sald•W•, 

Aida Pier, "Jos cachunes", Eug•nio Derbfs y Anabel Farr•ira, qua 

r.on su esfuer:o vienen a for~al•c•r la b•rr• d• progra•as cO•ica• 

en Televi-.-.. 

La televisión estatal, al admirar los resultadas d• a•t• 

tipo de emision•s, y ant• la ausancia en su pragr•••ción, 

aprovecha la ac:eptactón de Ausenc:io Cruz y Víctor TruJilla an •l 
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programa "tienda trás tienda 11 y les ofrece la oportunidad en una 

transmist ón, que con el tiempo consigue un •xito y una 

trascendencia como ninguna otra serie había legrado en los 

últimos ~R'os. "La Caravana" mu•stra un humor donde se aportan 

i nnovaci enes, con un lenguaje distinto y que tal vez a el 1 o &e 

deba los resultados conquistados. 

Otro cOmico que aporta la televisión estatill es Andr•s 

Busta~ante, que sin un humor complicado esta por.encima de otros 

cotnadi antes tel evt si vos. 

Por lo tanto, como•• ha podido comprobar la participücion 

de ilctoras me>:icanos dentro del géinero de la comedia es abundante 

y signi f i cati v• 1 l agrando reformar 1 enguaJes y si t.uaci enes c:on w~ 

••llo muy p•rticul•r. 

Asimismo •l comedi•nte mexicano ha contribuido con formas 

varb•l11s, asi como est•reatipos d• ciertos personajes que .logran 

la diversión y la ris1J de los tvlespectadorea, que gozan 

•Mb•l•••dos sus a.ctuacion••· 
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2.3 INFLUENCIA EXTRANJERA 

Loe có~ico~ a trav•s de los aWos han conseguido formar una 

•ut•nttctdad en cuanto al tipo da trabajo, a inclusa &u 

contrtbucton a otros actor•& extranjeros ••reconocida, tanto en 

gestos, risas, modos de caminar, vestuarios, chistam, bailes, 

g•sticL1lacionas, etc. Pero Jos nu•stros •a fortalaci•ron y d• 

hecho a.:in se nutren con el influjo de comediantas da otra& 

paise», 

propias 

esto en su gran mayoria fortifica las 

do cada artista, que contribuya al 

caract•r:lstic•• 

m•• extensa 

conocimiento en cuanto a versatilidad, capacidad y tAlanto al 

ra.ali::ar su papel en el atscenario. 

El apoyo que pudiera existir on cuanto a imitar o tomar 

formas de trabajo de comediantes axtranJ•rcs, no e& perjudicial, 

al contrario, •n muchos casos ha resultado deleitoso, siempr• y 

cuando no se reali:e una mala reproducción o no •parezca •1 

tngento y la creatividad a la hora d• r•tcn.ar los asp•ctaa 

ventajosos, que aquel cOmtco lograr~ transmitir. 

A lo largo de los a~os nos han ll•Qado vario• •i•t•••• d• 

trabajo de comediantes de otros paises, los cual•• san cansid•r•

bles. Es el cine, medio d• expr•sidn por •l cual •• ll•oan a 

conocer cOmicos europeos y norteamericanos, que brindan gran 

variedad en todo lo que rod•a a la búsqueda de la gracia y la 

ocurrencia, aunque a óltimas fachas aparecen programas t•l•visi-
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vos de variedades, que conforman una escuela diferente. que 

tratan de vigorizar las aptitudes d•l com•di•nta, p•ra su mejor 

aceptación con el público. 

En loiii apartados pró>:imos mencionaremos a los co1M1diantes 

extranjeros m~s sobresalientes y cuya repercusión no sólo ha &ido 

en nuestro paiv, sino an todo el mundo. Se resaltan aapectos 

comos personalidad, movimietos, gestos, forma da vestir y algunos 

otros. 

El cine mudo, fue el medio que proyecta a los primeros 

cómicos, cuando el siglo pasado llegaba al ocaso, Louis Lumiére 

••daba gusto filmando pequeWas películas humorísticas como es ~l 

caso de 11 el regador regado". El cine surgio en Francia '>' e~ 

descubierto por Estados Unidos y claro, los primeros comediantes 

en aparecer son los franceses: Andrf Daed, quien apartir de 190ó 

$& convirtió en la primera estrella cOmica, su nombre profa&ional 

"Boir•au 11
, hombre orquesta, era adam•& del actor principal, 

director y guionista. Su arte se fundaba en la acumulación de 

gags, al empleo de util•ria 9 las situaciones &xtrava;antas 9 a 

P•••r de que cala can frecuencia en al mecanicismo, •• hallaba 

por inaugurar una tradición. Andrf Oaad &a hizo famoaoa en •1 

mundo enterca fue Gratinet.ti para Italia, Toribio para Am•rica 

Latina, S•nchQZ para Espa~a. a veces logró rasguñar la obra 

m•••t.ra. e 11) 
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Ma'C Linder nació en 1BB3 y su nivel profesioniilll est•ba 

gar•ntizado por un g.alar-ddn d•l conearv.atorio de Burd•o& 11 fue el 

quien hi:o que el cine aR'adie~a a las con1utibida.s pers•cucione& y 

gags 1 •1 d•tallv psico!Ogtcc y la• stt.uaciones hilara.nt••· Sus 

pri11teros trabajos lo diferencian poco de sus dem~s ccmpaR'eros, 

pero Yil en 111 Max en el baW0 11 y "Ha>e busc• novia" lo mo•traron en 

una dimonsi ón diferente. Linder era &l prototipo de lo& franc•••• 

t•l y como fatos eran presentados en el extranjero; era elegante, 

vesti a chal eco de f antas! a, pantalon a. rayas, guant11• 11 chistera, 

botines de charol y levita ne9ra. La Astuta dignidad que lo 

caractcrt:aba movia más a la risa en las situaciones an que caía. 

Se dtsting1.1ió de sus prwdec:.edores parque casi no empl•d la 

persecusi On y los pastel a: es, su comicidad descansaba en la 

inteligente observación psi col ógtca, la critica de co•tumbr•• y 

Ja e::trcivaganci a de las an•c:dotaa. Li nder f i 1 md en Hollywood y 

si gut d demostrando su tal ente. 

A principios de este siglo nortaam•rtca se da cuant:a d• l• 

importancia del cine y apar-ecen los nombras d•a David Wark 

Grifflth y Thomáis lnce, precurscrl!s del cine un Estados Unidos, 

pero Gl iniciador del cine cómico an 11st.~ r•gidn •• Hack S.nn•tt. 

Macl: Sennett., canadiense de origen, se forma preci••mant• 

actor al lado de Grif.fit.h. Más que un actor y director 

e:-:traordtnari.o Sennet.t. fue un animador~ fundó un estilo fresco, 

a 1 egre, desatado y muy vt tal , empleo como nadie la acumul ilCi tin de 

59 



gags, trucos y atravios caricaturescas. En sus obras fue normal 

que les motociclistas corrieran por hilos de t•l•Qrafo, que loa 

automOvi les pasaran por encima de les tranviaa, que les c:Omicos 

cayeran de un sexto piso en un carrito de beb• y luego 

prosiguieran con las m4s inverosimiles hazañas. En sus cintas 

priva un desbordante Animo faativo que correspondáa en todo y por 

todo con el optimi&mo de feroces policias, los inolvidables 

Kaystone Cops y una parvada de deliciosas bañista&. 

Los ayudantes de Sennett poaeian un olfato excelente para l~· 

bósqueda de talentos y en 1914 contrataron a un joven cómico 

inglés por 1~0 dolares, que después vendría a repercutir en casi 

todos lo~ com•diantas •n el mundo, Charles Chaplin. 

Charlas Chaplin, nacido en un barrio londinense en 1889, sus 

padras eran actor•• y fl a los veinte al\o&, entró en la compa.i\·.í.a 

inglesa Karnos, ah' aprendió los secretos de la pantom1m•, la 

acrobacia y la actuación• deseaba &er galan y sin embargo, para 

&uerte suya y da todo el público se d&dic6 a la profesiOn quu 

maJor coincidia con sus enormes dotes, la de camed1•nte. 

Luego de una serie de P•liculas Chaplin encentro la figura 

que lo haría conocido en todo el mundo¡ sombrero de hongo. bijcte 

pequeWo, zapatos gigantesco•• ligero bastón de cañ•• pantalones 

anchos, l•vita ••trecha y •obre todo, un desliñado caminar que 

r•cordaba a los gansos o a los niños pequeño&. Chaplin poseidc 
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ppr l.lna mel ancol i il apl .-stante y como todo gran personaje, reOna 

en su personalidad rasgos contradictorios; dfbil p•ro astuto, 

con frecuencia lo ilcompañaba la suerte, es tierno, generoso y 

tambi*n en ocasiones, cobarde y cru•l, a fin de cuantas, poaea al 

complejo entramado psicol09ico de los ••r•• hum•nos. Su• 
aventuras ••tAn elRbuidas de un avan.z•do concepto de libertad y •• 

antisocial, en la tn1tdida que r•chaza las opresion•• y humillant•• 

convicciones de la sociedad de su fpoca, au maltratada heroicidad 

est~ diriguid~ a recobrar la dignidad del hembra. 

Otro cómico importante fue Buster Kaaton, precursor da una 

gracia muy particular, para muchos criticas •t ocupaba •1 magunda 

pue<.lto en cuanto a comediantes y para otros nada tien• qu• 

pedirlo a Chaplin. Con personajes de psicolDQia desigu•l, podían 

ser agresivos pero timidos en el fondo, conKJ en el que encarno en 

"el soWador despiert.0 11
• Un artista casi abstracto, quiza por ello 

muestra con evidencia brutal la dosis de lo absurdo que aubyaaa 

en la vida cotidiana. Keatcn colabcró can un Q•nic imp•sibl•, 

aturdido e imaginativo. (12) 

Un grupo de cómicos que irrumpieron con su gracia y •imtpatía 

en los aKos treintas fue la qua conformaron los hermanas HarM, 

comadi antes que aportaron traba Jos distintos, can 

movimientos y gestos chistosos. Groucho, dotado da un avasallante 

poder verbal, parodiaba a los hombres de n•Qocio& y era cínico, 

abusivo y ~in escrúpulos. Chico se caract•rizó por su facilidad 
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para adaptarse a cualquier situación, mediante su ob•••iva 

conducta irracional. Harpo 11 el m•• peculiar de lea h•r•anga Marx, 

parece ser da otro mundo, puo& sus actitudes absurdas c•r•c•n de 

1 f mi tes. Los Mar>: repres•ntan el humor subreal i ata en ••• dl6c•d• 

y algo mis, donde aportaran obr•s altamente sub•rs;ivas e 

impregnadas de una feroz al•gr{a vital. (13> 

A travfs da los aWoa muchos •on los cómico& que han guatado 

d• trab~Jar en P•r•J• y de hecho el ddo sic¡u• vi;•nt.e al 

mo.ento de id•nttficar a lo• •rttstas de la cam•di•, paro tal vez 

las m•• famosos fu•ron Stan Laurel y Oliver Hardy mejor conocidos 

coma "•1 gordo y el flaco 11
11 quienes loQraron intereaante& obra•, 

duaWos de una gracia sin mayor complicación y pretensiOn, 

utilizaron el famoso "past•lazo 11 en mL1cho& de liUli trabaJo& y el 

subir y bajar muebles por escalaras se llagaba a ver con frecuen

cia. "El ;orden cuya tranqui 1 i d•d y aparente sol •mnid•d, &e 

oponía a la inquietud e inociencia del "flaco", su& trabiilJcs 

marcaron liil iniciiilnt.• dacad•ncia da la comicidiild qu• venia de 

otras naciones. Pero con •l surgimiento de la televisión, nacen 

nu•vaa figuras sobr& todo nort•am•ricanas qua y¡¡ •••• iniciadas 

•n t•atro o cine, llegan para antr•t•n•r a un t•l•vidante que aún 

no s• quita el asombro d•l nu•vo aparato &l•ctrónico y la nueva 

opción d• divertirse sin salir de 5U& hogares. 

De la actual generación da actor•• da co••dia ya •••de cine 

y televisión, pod•mo& mencionar • 1 J•rry L••i• 1 Ja••• Belushi, 

62 



Bill Coaby. Dany d• Vito, Dudlay Macre, Edy Murphy, Whoopi 

Boldb•rg, Bud Sp•ncer, P•trick Dempaey, Tom H•n•k• o el humor 

inf•ntil de G•ry Coleman en su exitoso programa talaviatvo 

"Blanco y N•gro" y la com•dia estereotipilda da Hax WriQht y Ann 

Schedeen, que en la serie 11 Al-f 11 agrupan la risa hog.areW• da una 

clasica familia am•rtcana. M•ncionar•mo& aparte a Ouatin Hoffm•n• 

que ape&ar de no ser un cOmico, a reali:ado obras finas como 

ºTootsi eº donde s.;.e 1 e reconoce su divertido trabajo. 

En resumen los comediantes extranjeros han vanido a nutrir 

con su influjo a actores mexicano6, ya qua con aua formas da 

trabajo. asi como &U!i vestuario», b•il•& y 

gesticulaciones, entre mucha• otras cosas, logran enriquecer las 

puestas en escena de nuestros cOmicos. 
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2.4 E L. CDl'llCO V su ACEPTACIDN 

El humorista meMicano •• ha v•lida de tadaa lea trueca 

posibla11 para legrar la aprobación, pue& las artistas incluy•ndo 

a les m•s r•ftnados nec•sttan de las ºpalmas", que loa mottv.a • 

la hora de pillrars;e en un escenario y que les e>eije la suparaciOn 

de su oficio, sin fl su prof•sionaltsmo y ••nsibilidad caen •n la 

tenebrosa bruma de la indiferencia. 

Todo cómico que s• respete debe saber inspirar a tra.v•s de 

sus personajes una respuesta a lo qua•& hostil externamente. La 

tmt.tacidn o l• r•plica exacta del int•rpreta for:oaam11ntv genera 

un pensamiento contestatario por muy bl aneo que éste seil, y 

a.unque sa diQa que la sonrisa es muestra de plenitud, tambiRn es 

prueba d11 anejo, de la r•si;nac:i6n y de la tristeza. 

El cam•diant• ••un cinicc potencial, que se ve hundido en 

una QU•rra •ntre •l dominio y el &a•etimienta. Can su& rutinaw, 

•k•tch&, excentricidad••, gag• y chistes, logra la obvia 

carcajada del espactador que arr•meta en contra del farsante y 

po•t•rior"'9nt• •n apostci6n d• las persona• qua h• censurado. En 

su caract•ri zaci 6n el c:ttmico celebra un du•lo de ingenie 

picar•sco con la much•dumbre a la qua entr•tiana. y da aac:n1 Qircs 

idiom6ticos espont4naos y de las ocurrencias imprevista&, surgen 

otras situacton•• que •nriquacan al recur•o ••c•ntco del 

protagonista. El farandulero obti•n• tablas •i aprovecha la 
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inventiva con püblico pre•ente, quien sin percibirlo aQrega sus 

bond•d•s y p•rv•r•ione• a la p•rsonalidad de quien lo divi•rte, 

do aqu& que Jos grandes P•rsonajes de la comicid•d sean 

c•t•l:l:adores de los individuos qu• •llos •dmiran por sus 

rtque:as o sus inc6modas mis•ri•s· Cl4> 

El cómico, d.tJ• ent•nder la co••dia, su p•p•l •• •1 d• 

~iterar los valores, ttane que comprend•r que ea un repr•••n~ant• 

del público para crear un mundo propio y po•••r talento para 

hacer creer Jo qu• ofrece y estar conci•nte que no •• trata d• 

hacer ra:lr por-qu• st,. sino tnt•r-pr•tar lo que •ata d•tr4.11 da ••• 

carcajada. 

El humorista daba t•ner la virtud de hacer r-air, encarnar 

prototipos y estereotipos con facilidad, posaer agudeza • la her• 

de agregar personajes la im•QinariA 

e)(pr-esiones para ofrecer un aire de movilidad a lo que •• •l 

humor social e introducir frases, ya que no •• casual que sean 

los queo s• dedican a hacer reir a la g•nte quien•• padezcan la 

persecución de lo establecido, da lo solemn•, de lo p•rmt.tido. Su 

host i 9ami ent.o •• ba•• fundamental R'lent• a que •u p•pel d• 

denunciante compromete a los rRsponsables de las funcian•• d• la 

sociedad, eY.hibifndolos como cent.ro de burla colactivA. 

El cornadiant.e debe comprender la autenticidad de la 

actuación, y tener en cuenta que &1 gfn•ro cómico es un• for~a d• 



expresión y quifn •rribe a fl, da cualquier circustancia, •nte 

todo tiene la miaidn d• s•r l•Qitimo. Hay fer~•• da comicidad muy 

forzadas o falsas, paro hay cdmicos que explotan •1 hUC\Or y 

cansiguan un ••tilo qu• la• identifica, •s f6cil •ncontrar 

actores que ••Piran a una comedia, pero sus int•ntos &en 

~ruatant••• pues 1•• falta ••• chispa que conti•nen aOlo algunoG 

g•nios de la com•dia. 

El bu•n cOmico daba ser aquel individuo que pierde todo 

conc•pto d•l ridiculo, .que no pi•nse que si hace cualquier cosa, 

•• pana ropa chusca o dice todo tipo de frases o expreaicnos 

v•rbalea dar• una imagen grotesca. El humorista tiene la 

capacidad d• refl•Jar y r•tratar las situaciones cotidianas y 

con el aplauso de los asistentes y así 

ccmprander las cosas que l• male•tan. 

El actor de collt9dia d•b• sentir la &~presión artistica, pero 

tatnbifn se ti•n• que preparar, cultivar, expanderse para poder 

comprend•rla, y esto d•p•nder~ d•l nivel profesional de cada 

humorista, del conc•pto que se tenga del gfnero, del amor al 

pdblico y a la di•cipltna, del respeto a fl •i&mo y a 1~ misma 

com•dia 1 pu•• •s m•• serio y dificil de Jo que la gente cree. No 

hac•r reir •n forma gratuita y olvtdar•e d•l hulltDr WoWo que 

•Uchas v•c•• aparece cuando el cómico no ha pl•neado su• formas 

d• ~r•baJc. 
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El hutnori•t• par• poder ser aceptado por el público debe 

cre•r lo qu• eat• h•ciendo, hay actores qua ra•lizan com•di• 

pensando en ser chistosos, y no, tienen que sufrir lea problem•• 

de c•d• p•rmonaJ• y en •1 humor t•ndr~ l• pasibilidad de 

ridiculi=•r Jos d•f•ctos da Jos hum•nos, e•o es lo aimp6tico. En 

l• vid• cotidiana una situación chusca donde int•rvi•n• un 

individuo, no indica que ese seWor sea gracio&o, Aino que el 

mo .. nto lleva a la ri•• o a la c•rcaJada. Por tanto un buen 

cómico debe proyectar las situaciones d9 sus paraonaJ•s y no a6lo 

••r chistoso. 

El comediante debe aar audaz, conocer suw capacidad••• 

recur•os, facultadas y todo ••o aun•do a una p•raonalidad 

agradable, accesible, profesional, cínica, pero ain paaaraa de lo 

que acepta el •sp•ctador, de lo qu• no ofenda, Y• qua•• fl qui•n 

se encargar~ de aplaudirle-o da rechazarlo. 

El actor cO•ico tiene qua Qozar d• mucha 6nQ•l• aar gractaao 

por na~uraleza, paro •erá muy important• lo que diga. cuidar •U• 
formas verb•Jee, poder explotarlas de manera corr•cta y asaetar•• 

con un magnl~ico guión, que Jo qu• ••t• ••crita ••• chistaaa. 

porque D 

talevisivas, •• salvan parqu• •l ca~•diant• •• angalado • 

ingenioso, por ••o la fustdn, tanto d• id•• cómica y la qu• ••t• 
escrito •s fundam•ntal. El humorista m-s qua aust•ntar•• •n la 

lep•rada, en la procacidad a vulgaridad. debe sost•n•r•• en al 
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ingenio, en el talento, la inteligencia y el ritmo para qua pueda 

s•r aplaudido. 

El ejercicio del com•diant• constate an divertir al público 

y una de la• maneras, es desarrollar Raa capacidad observadora y 

captar el como •s el cada quien, meterse en la cabe•a a la gente, 

indagar sus hogar•&, transportas, oirlos hablar, para d•spu•s 

poder retratarlos sobra el eacenario, ya qua el artista se 

alim•nta da las experi•ncias cotidianas que encuantra al huamear 

al propio espectador, aunque no dejará de ser importante que el 

c6•tco sepa burlar•• d• si •isnt0. 

Todos y cada uno d• los cómicos ttan•n que poseer su 

personal nivel de p•rc•pciOn, au capacidad observadora, ritmo de 

trabajo, asi como su propia información de la vida, para asi 

realizar su an,ltsis y sint••i• d~ lo que pu•d•n laborar y poner 

a diapasiciOn del espectador. Ya qua •t es el encargado de 

reprobar o admitir la abra d•l artt&ta. 

En M•xtco como en cualquier parte del mundo, existen actcres 

qu• hacan comedia, pero tambi•n hay quien cuenta chist••, y lo 

perfecto •n este oficio •• •ncontrar a un verdadero actor que 

tnt~pr•t• •1 g•n•ra, a&i la disciplina t•ndria ~6s r•cursos y 

horizont•s. El buen comediante no d•jar~ ca•r nunca una comedia, 

pu•• har6 uso de sus recursos y •wp•~i•nctas, tal vez lo •scrito 

na••• tan chistoso, entone•• improvisar6 un personaje llamativo, 
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para que en el comprendi o de 1 as cosas se veil al ge 1 agrado, a 

•ato •• no.nbra ••fu•rzo y trabaJo 9 virtudes que el humorista. 

deber~ tener en cuanta a la hora de P•rarse frente al póbl i ca. 

Huchos piensan que el cómico "na.ca 11
9 y an cierto modo ti•n•n 

razón, pues el tener 11 .ingeJ 11 , ºla vis cómica"• "•lvo 11 , para h•car 

reir hay que po•••rlo en el alm• misma, P•ra &ea virtud tiene qu• 

d11siarrollar"se come el arte, porque al a.rttsta se pule para qu• 

tenga mayor"&• posibilidades de pr•••ncia. 

No es preciso que haya caract•risttcas eap•cial•• para al 

cOmico, ya que par"a hacer comedia no nac•sariam•nt• ti•n• qu• ••r 

deform~. es edecir" 1 que sea enano, gordo o un flaco altisi•o no 

atribuye que sea chistoso. Existen individuos, hombres y MUJ•r••, 

mu.,· atractivos qua hacen reir, entone•• la gracia as 11aJc¡a 11 qu• 

tiene el actor y que lo echa fuera cuando •• lo propone. 

El ccmadi ante m•xicano se ha di sti ngui do, por su 

v•rsatilidad al momento de trabajar en loa distinto• aacenario• 

como son: la carpa, el cine, el teatro, •1 cabar•t• 1• radio y la 

televisión; y su fHitc se debe al t•l•nto y ••n•ibtlidad par• 

poder eHpresarse dentro de Ja CCm•di a, ya qu• ••.ta Si t¡U• ai•ndO 

la misma, entonce• •l acierto radica en ••b•r donde esta parado 

y distinguir a quidn va encaminada su obra. 
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Les escenarios en lc6 cual&& ha trabajada al ccm•diantv de 

nuestra pais varian an cuanto a t•cnicas, tonos da voz, 

lenguajes, ritmo, movimi•ntos y espacio. En la carpa hay que 

observar que tipo de gante •• la que asista, ya qua se ti•na la 

posibilidad de hablarles y contestarles, alternar con ellos. En 

el t•atro tian• que disciplinarse al libreto, a las reglas 

teatral••• resp•tar los di6loQo& de las compakaros y apoyarlos 

con reacciones cuando le toca solamente escuchar. En el cabaret 

talftbifn se tiena contacto con el pOblico y aso alim•nta al 

artista a usar un ritmo dtfer•nte. El cine son ascanaa qua se 

filman y muchas vec•• se interrumpan a la mitad y al otro dia, 

hay que continuar con el mismo estado da Animo, con el mismo 

ambiente con que se suscitó la jornada ant•rior, adamas que se 

requiere de la cualidad de tener 11 pantal la" para proyE!ctar ase 

.ncanto que algunos poseen por nacimiento, pues el cine as un 

-•o n16s frie. 

La t•l•vist6n no tt•n• al apoyo del público pr•sante, 

•n~ances depand• ~ucho del oficio d•l escritor y el artista, 

qui•n•• daban 

car•ndl•lma de 

da tener muy presente que se dirigen a una masa 

•apactadcr•• y como teda &>:presión art:lst.ica 

influir• en el pueble, que res•nttr• su mansaJ• y en algunas 

ocasione• tratar• de i•itar. 
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2.!I L A c o"' o 

CRITICO 

Desde los ortegas •1 o•n•ro de la comedia ha &ervido para 

denunciar hechos, cuestionar accionas e informar acerca de la• 

actividades sociales de los individuos, ya que si entandamos que 

el cómtco basa su tal•nto en tnt•rpretar •n forma chusca la• 

~cti~tdades del hombre con sus se~•Jant•s, entonces padamas 

observar que fl nos informa de algón modo loa &contectmientoa qu• 

pa~an alrededor de nosotros. 

Con el trabajo humarist.ico se puede dar paso a la refl•xión, 

sin ei:poner su fin principal que •• •l d• divertir al p4bltca, 

pues el entretenimiento y la formación no ••tan •n conflicto, por 

tanto con una carcajada el espectador •xplota, •• relaja y 

.estalla, pero si lleva una meditación, la risa•• transforma en 

el asunto art,sttcc mAs ••rio. 

El agudo chiste m•xicano no •• nuevo, al contraria, y •ato 

se pu•d• v•r, sobre todo aparttr d•l st~lo XIX, con momento• 

culminantes durante el porfiriato y la r•voluci6n, par ,..ncian•r 

sólo algunos. Esto se r•itera con la labor d• cómicos que •n cad• 

••xenio enjuician y adoptan las caract•r,sticas part,cular•• d• 

quien conduc• su universo.CISI 
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Le\ comedia es un g•nero de natur-iale:::a criticil, al cual ha 

funcionado a lo largo de la historia como un corrector da vicio•, 

e>1prasicnas, de incomodidad•s y ajuste de cuantas de la sociedad 

con quienes la perturban. La ri•a cumple e•cencialm•nte la fun

ción de liberar enargáa contra una situación o unil circustancia 

adversa, especialmente cuando •sta ya no hace da.ño. Por aJ•mplo, 

luego de los terremotos que conmovieron la ciudad de H•Mico, les 

chistes empezaron a sucader••• llegando a 1uctr•mas muy "negros 11
• 

El mecanismo sin embargo, consistía en liberar &l traumil de él 

bur16ndo•e de nuestro miado y de la propia d11•Qracia, qua en 

óltima inntancia ya habla ocurrido.(16) 

El hueaor no es una cos• chi•tosa o frávola, la verdadera 

camadia como arte misma es important.isima, porque es una forma 

que ti•ne el ser hu•ano de fingir que llii libre, da sentirse 

irreal y 

ficll mante. 

poder 

La 

cambiar las cosa• que no pueden hacerse 

risa •• una rQspuast.a. de libertad, aunque sea 

simult~nea o aparent•, porque despuO& de todo, e& un espejo de lo 

que •1 ho.br• ••• y tiende a. h•c•rlo p•n••r. 

El humor es un art• y co11c ar""te •• h• utiliz•do para 

infor"mar, pu•• par ••dio da ti la ta•nte •• ha enterada e sea 

confundido, aunqu• al objetivo d• la co,.icidad na •• instruir, 

p•ro •Misten obras que a travta de la• aR'os han con•eauido 

di••lr•r contenidas da docu-nt.aci6n, y aso a causado una abra ••• 

cOMPl•ta. Entone•• •l deltn••r cent.nidos v• ••• polittcos, 
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sociales, humanos, moral••, de conducta o de car~ct•r, traer• una 

producción que divi•rta y qu• al cavilar •• hall• m•a 

int•resante. 

El hacer comedia as un asunto serio, aunque •l resultado sea 

una risa, es lo inverso de la tragedia, y si un malodra•a nos 

ofrece un conocimianto, •ntoncas la comedia na& lleva a a&e 

conocimiento, pero a travts de una carcajada. Lo divertido del 

humor as dar a la realidad otra pasibilidad y perspectiva. 

La risa cambia progresivamente a la par de la imaginacion 

hu•ana, as un hecho que el humor d• un 

encuentra plenamente definido a partir 

periodo histórico se 

de las convulaiona&, 

valores e ideas de sus hombr••· Sin embargo, al margen de su 

localismo ••p•cial y t•mpcral, los cómicos guardan una l'n•a de 

identificactOn •terna: el s•kalamianto de los excesos como punto 

de partida a la crttica amabl•, aceptada o no.Cl7> 

Las historias cruzadas y paral•l•• del fenómeno de la 

comicidad y el humor nacional, de un pueblo &'tirico y alburaro, 

que &R rt• d• la muerte y de aá mismo, qu& se preocupa con 

s•v•ridad por difundirse. L• comicidad m•Kic•na, tanto en el 

cin•, t•atro y •1 madio m6s pod•rasc •n nuestros d'••a la 

~elevtsidn, •• ac•rca hacia un d•stinc donde •1 cOmica, el 

•scrttcr y •l mt••o póblicc •• encarQer•n d• cr•ar su propia 

diversfOn. 
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En r•sumen 1• com•dia es un gfnero de naturaleza critico, al 

cual ha funcian•do a lo largo de la historia como un ccrrector d• 

vicio•, exprasion•• dR incomodidad v ajusta da cuentas da la 

acci•d•d con quien la perturba. Podemos m•ncionar qua vl humor ha 

sido aprovechado para criticar e informar la5 actividades d•l 

holftbre, por lo cual ••un ~•dio que•• pu•d• utilizar como via 

educativa, con la intención de modificar o reafirmar conducta& y 

aprovechar ••A rique%a que la carcajada v la risa nas ofrecen. 
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C A P J T U L O 3 

PEQUEAA PANTALLA V e o " l e J D A D 

La t•lev16ión ~•xicana avanza paral•l•m•nt• a los cambios 

tecnolOgicos que enfrentan las soci•d•d•s mod•rnas, sin a~bargo 

mucho de lo conseguido no ha sido an b•n•ficio para la población, 

ya qur. este desarrollo del que hablamos fue alcanzado por 

procedimientos nada recomendables, ya qua ha manipulado y 

enajP.nL\do un telespectador, que al . ver que t.&ni. a una nueva 

forma de diversión en su hogar, considero que al pasar varias 

hora~ del dia frente a su ,Pantalla podia encontrar un m•todo sano 

de esparcimiento. Sin preétdir que se enfr•ntari.a a una ac•l•rada 

difusión ideolOgica. 

Detziide su na.cimiento, 'ta televisión IHl 11txica tuvo CDlnC •J• 
principal el entretenimiento, por lo que las pri••ra• ••i•ion•• 

flteron enfocadas en ese sentido, aunque pronto •• comprobó qua 

este medio comunicativo repr•s•ntab~ un tnstru•ento alterno de 

inform~cion, educación y manipulación. 

L~ pantalla casera en nuestros días ofrece prototipos del 

tr~baj~dor, del adoloscente, da los ni"ºª' la• deportistas, de 

los art~stas y claro de los padr•s de familia. ~d••A• de ser un 
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poderoso vahiculo del cu•l se apoyan cam•rctant•• par• infiltr•r 

sus productos. Ne obstant• so le h• dado un uso •ducativa, qu• 

ap•sar da que no •s axt•nao, es aprovechado como instru••nto 

v•ltasc• de información <cuando ••t• ••emite sin censura y 

control por parte de quien man•J• los notici•rcs y la cultura>. 

En el presente capítulo se analiza uno da los gfnara• de 

mayor participación en la pant•lla mexicanas los programas 

c&micos. En ••p•cial le• que •duce Taleviaa, sin embargo se 

aprov•cha 

telavtmtón 

la ocasión para mencionar que en Jos ~lttmcs aKas la 

del estado a competido con sua propias •misiones 

humorlstic•• con ~esultados muy significativos y novedosos, lo 

que ha h•cho qua ••te grupo r•tom• al auge y aceptación del 

t•l••pactador. 
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3.1 E F E C T O S 

UIA TESIS 
SAUR DE LA 

HASJVOS DE 

L A T E L E V 1 9 J O N 

NO DEBE 
BIBlltJTECA 

La palabra televisión susita ap•sionad•• controversias y 

opinion•s cuando se le cu••tion• ac•rca de la labor d•••~•W•d• 

como medio de comunicación. Constituye ~l m's poderoso medio 

infor-ma.tivo para las ma•as en nuestros dáas 11 pues •• h• 

convertido para muchos de sus esp•ctadores como un mito y para 

otro sector. constituye la forma m4s •n•J•nante y manipul•dora. 

Qui enes basan 4n i to y progreso •n su afecci 6n al dinar-o, 

consideran a Ja pequ•ffa pantalla cc•o un ••Pl•ndoroao v•háculo d• 

negocios, artista•, literatos y cantant•s, v•n en 6ata una 

posibilidad de trabajo soctalm•nt• prestigioso. 

polittcas y las clases dominantes 1• tem•n, por aao mismo, tratan 

con tal de someter y wubordinar su vez. 

El hombr• de la calle maldice IMICha• veces al dáa la 

televisión, la insulsates de su contenido, la ~ediacridad de sus 

programa~, el ••ctarismo de sus mensajes, pero •• •Vidente que 

deJ• transcurrir varias horas al día de su preciosa vida can sus 

pupilas clavadas en el aparato electrónica. Las profesores su•l•n 

d•saconseJar sus Jóvenes alumnos, aunque par•l•lamente este 

~•dio de comuntcactOn moviliza importantes recursos, pues logra 
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agrupar a la familia a través de un seri•l o de una telenovela. 

Une y sap•ra, informa y manipula, transmite conocimiento o 

siembra estupide: 1 educa y alienta, distr•e y aburre.CI> 

Hoy en dia 1 la importancia de la televisión en la vida 

social de la población en nue~tro paá& es tal, que pade~o& 

enfoc•r su d&sarrolla analizando los afectos y iuncionas de este 

instrumento de comunicación. La pequeña pantalla nos mantiene 

tniormados de lo que ocurr• •n el mundo con una instantan•idad 

que supera a todo lo conocido en el pasado, y sobre todo el 

sist•ma audiovisual nos p•rmit• un contacto directo de las 

raaltdades nacionales. Desda esta perspectiva parece evidente que 

1• g&nte casi in&vitablamante se entere de los acontecimi•ntos 

e6s sobresali•ntes d• la nación. 

Con •1 b•n•ficio de la pantalla caaara 1 el público se 

acostumbra a •nterars• d• lo que 9ucade en el mundo del 

••p•ct6culo 1 los daport••• 1• cultura, conoce maJor a les d•m•& 

pu.tilos y nacton•s y si9u• con inter•s los avanca5 ctentificcs o 

misteriosos. 

El avance da la t•l•vtsión an la sociedad ••xicana •B un 

hecho qu• d•b•aos de temar •n cu•nta, para bt•n o para m•l, caai 

la totalidad d• los hogares pe••• un televisor. Est• aparate 

al•ctróntco est4 cr••ndo un f•nó••no social baatant• co11plaJo y 

eftcaz 1 por aso resulta natural que •• puada considerar • ••te 
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l\odo de 1ncpresidn como un competidor ante los que ya •Mistl•n 

antes qu• •l, ••P•ci•lmente el te•tro, el cine, la rildio y lil 

Jtter.atura, aunque tambi@n podia considerarse como unil g)Ct•nsión, 

si tomamos en cu•nt.a. que podemos v•r en la pant•ll• chicil 

p•liculas da cine y obras de ta•tr-o. 

La forma de opar•r de l• t•levisi6n no •• di••ll• 

tmprovt sadamente, ya que, no es casual que ofrasca mu•ic•l•s, 

telenovelas, nottctvros, progr-AIQAS cómicos , daport.tvos, •t.c. 

Pues en ciert.o modo la paque1ra pantalla es la indu&trJa del 

esp11ct.Aculo y la dueR"a del ocio. 

Decir queo la televisión poa•• ctert.•S funcionas, t•l v•z 

quitira sostener qu• simplemente p•ra comprender la r•lacJón qu• 

se establece entre emisiones y tel•sp•ctador•s, h•y qu• 

preguntarse pr i mer"o lo que •stoa buscan •n 1 os progr•m•• y que 

satisfacciones puedE!n aportar a su pilblico, ••o est.iil bien. p•ro 

!;t vamos a una suposición de que c•da t.•l•vid1tnt:e capta t.al 

emisión porque d• el Ja espera una sa~i sfacci ón, lo cu.al 

probablemente resultar-fa ine)Cacto •n muchos caaos, pu•• •• padr'• 

evtdenci ar que 1 a miraba senci 11 ilmante por qua apar•c:i. a d••pu•s de 

,otra, o bi!!'n por recomeondacton de su esposa o cualquier mi•nbro 

de la familia, o incluso porque no t.enia mejor cosa qua hac•r •n 

ese momento. C2> 
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La paqueWa pantalla ofrece programa• id••l••• 

pi 9tcl eros, 

además de 

g4ngaters, granda& ev•ntos musicalea y 

facilitar una información elaborada 

depart i vea, 

de los 

acontecimi•nto~ del mundo, la novela aantimantal, la ri•a n•~asta 

y los per&onajes con la ropa de moda, para dirigirla mediante una 

publicidad la reafir~acidn d• su postura como consumidor. 

Al proyectar escenas de violencia, la television puede 

impulsar a los jdvanes a la delincuencia, pero tambi•n &e pueden 

•vitar ••a• diEt•nsion•s juveniles, tal como lo hacían los 

griegos con su t•atro antiguo, donde criticaban y denunciaban las 

actividad•• de los individuos. 

Como bien ha dicho el sociOlogo McLuhan 11 el medio 

televisivo no as un procedimiento cAlido, sino un medio frie, 5in 

sol•mntdad, cotidiano, susceptible de dominarse por ol 

••pactador; ••ta situacidn tan paradójica hace, sin embargo que 

••• pod•rosamant• tnfluyent• en el énimo del tele•pactador. Su 

car~ct•r trivial de antr•tenimianto cotidiano y familiAr, que no 

•Mige en ntngOn mom•nto emoción e interéa, hace que peco a poco, 

•in que la Q•nt• •• d• cu•nta, vaya imit•ndol• y acabe 

conform&ndose con 1 a forma de ••r del espiaci o t•l •vi si voº. 

La televistdn cont911Pl• a la muJar, ccmc a la principal 

consumt dora da 

p•rfum•s, •te .. 

d•tergent••• 

V como compradora 
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auministr•d•• en forma de consejo -- incluso recetas de cocina--

por ,..dio d• lo que llQmamos espacios femeninos de 

Es evidente que la mujer .... una 

la& 

gran 

tel•spect•dora, sobre todo cuando se encuentra en esa •dad 

Hcreativ•w comprendida entre los quince y los cuarenta y cinco 

aKos. Pocas mujeres de las incluidas en ••as edadaa dasconocar•n 

la p~ntalla casera. Un hermoso espejo será la tel•visión para el 

sexo femenino, pues se varan a s{ mismas por medio de asas 

presentadoras que lucen complicados y llamativos 

adere=os y ornamentog caprichosos. (3) 

Aquel domingo al medio d{Q, a las doce en punto, cuando esta 

a punto de empezar el encuentro final de un torneo da futbol, las 

calles de la ciudad se quedan vacias, y ni que decir de algün 

mundial de e»ta disciplina deportiva, donde nuestro pai• se juega 

m&s que un sOlo partido, donde las casas, los bares, l•• mismas 

oficinas o en cualquier mueblería donde &e consiga un televisor 

donde obse~var el acontecimiento, montones de cabeza& quietas, 

como hipnotizadas, destacan frente a la luz y al sonido¡ de v•z 

en cuando, un rumor, un movimiento brusco y otra vez la 

t nmovt 1 i zaci ón. 

Aunque, no est~ aquí la verdadera razón d•l im6n ~r•mendc 

que sobre los hombres ejerce la televisión. En est• ca.se es el 

deporte lo que conduce a las multitudes, y el aparato electrOnico 

no sirve mj¡s que de ayudante o fuerza secundaria.. 
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La actitud normal dal individuo frente al t•l•viaor es 

postura suelta, flexible. hogare«a, •l u•u•rio ••b• c•rtera•ente 

que lo qua •• produce en la pantalla no tiene d•masiada 

importancia <salvo an un •vento importante co•o departivo, 

musical o trAgico>, es una cosa que sirve para sobrepasar el 

aburrimiento de todo• los días, aunqu• ••o si, una cosa cómoda, 

que no exige para el contemplador nada, ni el m6s mínimo esfuer:o 

m•ntal, ni una postura detmrminada d&l cuerpo, es algo que se 

interpone entre la mirada d•l hombre y el infinito. El 

telaspactador no •• siente extravertido hacia la televisión, sino 

an actitud de libre disposición de ánimo, su mirada clava aburri

da sobro la pantalla y sus sombras, sabiendo que nada extraordi

nario va encontrar. 

La t•l•visión como medio de comunicación masiva sirve para 

opinar. entretener, informar, impartir cultura y como vahiculo 

ideológico, acerca distancias y tiempos, crea im~ganes y produce 

su•Kos. La pantalla casara .adifica conductas, apesar de que se 

diga que con s61o apretar un botón se •vita su influencia. A 

pasado a '1 formar-" parte d• la familia, puas con alr¡¡una •misión de 

int•rfa la ll•ga agr-upar como cualquier "padre" que convoca a sus 

hiJaa. 

Lo que v•t~ fuera de teda duda ea la rotunda presencia del 

mensa ja t•l•visivo en el acont•car cotidiano del hombre 

cantempor•n&o. Hace qua pocos puedan ••capar a su inf luJc 
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(b•ntftco o mal•fico>, y que frente• la da&c•rga ideológica que 

ho•tiliza el p•n••mianto, &R daba contraponer una despi•rtA 

•ctitud critic•. Ello motiva a divulgar las anaaWanza& y fa,..ntar 

la& inquietud•• que permitan a la& nueva• Q&neracion•• el poder 

••rvirse de tan fabuloso medie para transmitir conocimtanto, 

sembrar entret•ntmiento, difundir cultura o para ••r simple 

emi•~rio de su espect~culo. 
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:s.2 TELEVJSION OTRA 

CULTURAL 

Para ent•nder como expresión cultural a la televisión, hay 

que partir d•l concapto de que este aparato electrontco as un 

moderno medio d& comunicación de masas, este hecho implica 

reflexion•• subsiguientes, como por •J11mplo: que las 

transmisiones responden a las e~igancias da una infcrmactOn 

coatoaa, orvanizada, r4pida y tran•itoria, destinada a una gran 

masa hetarog•naa y analógica, con fines fundamentAles como 

entratenar, informar y educar. 

La& formas masivas d• difuaiOn abarcan un campo de 

influencia psicolOQica muy oxt•naa, lo que ha permitido a casi 

toda la población a diferenciarla de otros vehiculcs idaolOgicos 

como 1• familia o la escuela. La televisión se dtrigue un 

pdblico que les scciólogoa califican de •~tenso y de 

h•t•r•ao•n•a. paro na •s anómino. sino analógico, •& d•cir, no es 

un ••pactador indiscriminado, con~uao e incontrolQble, sino 

~ipificado, pr•••laccionado y canecido, al m•nos en sus 

caracteri•ttcas g•n•rales d• grupo. 

La forma persua•iva d• la talevisidn ha cr••do un car•cter 

d• u•c por el cual •1 m•dio •irva a ci•rta• int•r••••• qua no son 

los del ••P•Ctador. L•• d•finicionas de la aducacidn y 

culturizacidn 1 eapacáficamenta con la curic5idad d•l rac•ptor. El 

86 



provecho 

aquél que 

cultural en la pantalla casera puede aar definido como 

intenta servir las nece&idades del t&l~vidente, 

proporcionándole rendimientos precisos, aunque desde luego, el 

beneficio educativo será subjetivo dependiendo da la capacidad de 

ret.ención. 

Los medios masivos de comunicación <la radio, el cine, 

periódicos, la t.elevtsión, et.e. > aparecen en el contexto social 

como formas y mttodos de diversión, esparcimiento, educación y 

cultura, ya que as{ los manifest.an los sectores que los detentan 

y encubren el reverso de estos aparatos (a trav•s de ellos se 

difunde publicidad qua produce consumo excesivo, pa~a fortalecer 

una sociedad capitalista>. 

Para el mundo de los negocios y la industria, la telev1siOn 

•• un instrumento de publicidad, pero para otro grupo, es m•todo 

de transmitir saber; es un invento para llevar riqueza cultural a 

r•gionas populares; es un mecanismo para aumantar la eficiencia 

de la escuela, la familia y Jos libro&; es una forma de 

comunicación asombrosa, donde su aplicación educat.iva ha adoptado 

variadas formas que van d•sde las instrucciones individuales, la 

cultura inconsistente o hasta la aplicación de las llam•da$ 

tele-secundarias o espacios universitarios. 

La pantalla c•sera como aparato cultural, aunque es~aso, ha 

sido plenamente comprobado en calidad da instru•ento 
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significativo de apoyo familiar y social. El televident.e espera 

que la televisión 1• divt•rta y diatratQa, pero algunos escri

tores se han valido da mttodos de información y ref 1 e':i ón para 

enl •~•r el entreteni mi snto con el metnsaje cultural educ:ati ve. La 

p•ntal la chica es L•n rec-11rr;o di d~ct i co, sin el monor propósito de 

subs~i tutr la escuela o los libros, si se utiliza de manera 

apropiada puedfil cont:ribuir al mejoramiento de conductas y 

pensami~nto!I en nuestra poblüci ón. 

En genP.ral. se estima que la telavisión al penetrar y 

nc:i\parar la personalidad del sujeto receptor en le que •ata ti ane 

"n~o: i nt i mr:i, desgasta los val ores del racionalismo y 

univers.ilismo, y favorece por el contrario los qua conduce Al 

compromiso individual, a la prcfundi%il.Ción de uno mismo y al 

parti culartsmo. 

Hay que advertir que el espectador de 1 a televisión 

educativa, muestra un considerable indice de disponibilid•d por 

recibir un mensaje que coincide con la lintta y santido general d• 

sus intereses. Este encuentro por aí\'adidura, no •s fcrt:uttc, como 

ocurre de ordinario en los mansa.J•s d& cu•lqui•r tipo de 

televisión no especifica, stno razcn•ble y vcluntar"iA. El 

principio fundamental de la pant•lla casara educativa, ea al que 

e:-ctge que sus m•nsaJes se tnt•gr•n plan•m•nte en •1 cuadro 

general de un proceso cultural, pl enam•nt.e liii&lacci onado y 

pla.ni .,icado. 

88 



La televisión educativa es de un sistema concreto y 

••P•Cáfico, ya que ea una acción que se aprovecha para la 

formación d•l individuo, el cual exige un control y &valuación de 

su• propios resultados, esta medida no sólo afecta al propio 

espvctador. sino al propio sistema de televisión, que en virtud 

d• que los resultados, se orienta para modificar sus ••isionas •n 

su intento de lograr una mayor eficiencia. El ccntanido de su 

mensaJe debe estar plenamente identificado con el televidente al 

qua va destinado, para una adaptación perfecta de sus necesidades 

individuales, esos mensajes tienen qua estar relacionados con su 

actividad humana. 

Se puede resaltar que la televisión es un poderoso medio da 

información. cultura y entretentminto a disposición da las masas, 

aunque hay que aceptar que la televisión no es por ningun lada •l 

l\ntco instrumento educativo, y por lo tanto ••tarl.•mos •n un 

error tratando que este aparato electrónico culturice totalmant• 

a nuestra gente. Pues hay que tomar en cu•nta que el aprendizaje 

es una actividad fundamentalmente operante de participación, de 

t:reClciOn y de personali.:aciOn. 

La televisión ofrece una serie de valores capaces da 

vi tal i :ar la actividad del hombre, pues acci cna come fuente de 

fnter~s Y participaciOn, si es controlada directamente par al 

escritor, ya que •1 conocer~ los riesgos que implica un mensaje 
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cuya ostructllra y ritmo estar.in candi cionado& 11n trat6.r de 

informar y orientar. El mensaje televisivo brind~ la poatbtlidad 

de disponer de im4genes que cumplen con la función de documentar 

y enriquecer, ya que muestra una oportunidad de crear perEonajes 

real&s, que actúen de modo actual y auténtico, que encarnen 

valeres resp•tabl•s an la comunicación educativa. 

Como medie de comunicación de masas, la televis10n esta 

comprometida con la actualidad, no sólo refleja la noticia. sino 

que es capaz de crearla y así su mensaje puede llegar a muchos 

lugares, sin distinguir los sectores socialas, sexos o edad111iii, su. 

póblicc es extenso, het.erog•neo y anónimo. Entonces la influencia 

da sus impactos y la magnitud de su audiencia permiten cumplir 

con las eMigencias de una igualdad de oportunidades en materia 

Se ha sostenida que el planteamiento educativo televisivo no 

canstste en proyectar al presente y 111 pasado sobre el futuro, ni 

hallar fórmulas de compromiso para la solución de continuidQd 

entre ello•, sino que •• una atanta observación del pasado y el 

presant•, para deducir de ello una estrategia para el futuro. La 

televisión como manif•stación cultural tiene como objetivo de 

todas sus accionas concurrentes la formación del hombr•, pero no 

es posible concebir la form•ciOn eKclusivamente a base de 
\ 

elementos exógenos, es indisp•nsable la participación activa del 

destin•tario de ese mensaJ•.C4> 
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Un men•a.Je educativo debe ser radicalment.e operativo y 

•••ncialm•nte r•l•tivo. ••decir. debe responder a unos cbjativo11 

el aros y daf i ni dos, condicionados para el an.t.l isi s reill de l illi 

nvcesi dades verdaderas del hombre. Es importante aata aspecto de 

claridad. pues los mensajes educativos pueden ser frecuentamanta 

confusos, por aso as preciso que el propósito o int•ncidn de los 

contenidos sean claros.. La televisión no ha sido cilpaz de 

adapt~rse ü las presiones ideológic~s y económica~, su acelerado 

desarrollo no ha producido su.ficiente opciones a los estudiosos 

para e>:perimentar y anal izar sus alcances y efectos verdaderos. 

Los programas de animación educativa, responden al int1mt.o 

de un desarrollo comuni tario 1 es un concepto integra.dar, tiende a 

enriquec:~r las relaciones sociales y a crearlas donde 

prAc:ttcamente no existen, modificando sin ces•r liils condicion•s 

de libertad hacia el progre&o, multiplicando las posibilidades de 

elección incitando a los adultos a la responsibilidad 

comunitaria. Las emiEiones televi•ivas forman parte de la acción 

concreta. la recepción es colectiv• 1 la motivación, participación 

v e):plotación del mensaje responden a las peculiaridades de lo& 

conglomera.dos.(~) 

E::isten e:-:periencias en la 'televisión que hiiln damo&trado ya 

la posibilidad de un doble objetivo, entretener y divertir, donde 

el vocabulario visu~l lleva una intenciOn de informar, para. 
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legrar una comprensión de las situaciones por las que atraviesa 

el pais, pues la pantalla casera haci•ndo uso de la imagen y el 

sonido puede ir despertando las actitudes y capacidades del ser 

humane. 

Los medios de comunicación de masas modernos vienen 

reclamando su cabida a los sistemas educativos. En loa últimos 

a~os han aparecido obras que hablan ya dQ una "ciencia de 

imagen". La televisión como medio informativo para las ma&as, 

debe estar presento sin duda con sus peculiaridades y sus 

ev.igencias en el planteamiento educativo y cultural, pero seria 

minimizar su función seguir hablando de ella como "escuela 

paralela", an educación no debe ni puede haber lineas paralelas, 

~tno rasgos convergentes hacia un producto final y único: l~ 

formación del hombre. 

La peque~a pantalla es un medio capaz de aglutinar y 

coordinar a una gran conglomeración y su utilización como 

vehiculo educativo podría tener un gran impacto, adem's de un 

servicio para facultar a los sectores sociales sin distinción 

•lQuna, pues 1• imagen es cap•z da mat•rialtzar id•as abstractas, 

astmiemo as una tfcnica que permite la observación directa de 

ienómanos qu~ auceden a gran distancia¡ el valor dacumant~l de 

sus multiples uttltzacione& de la imagen siQnifica una aportac10n 

de mayor inter•• para al progr••o del acto cultural. 
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3.3 A N A L 1 S 1 S D E L 

Al menaaJe se Je puede d•finir como el significado profundo 

de tcd• obra artistica o a la aportación personal de un escrito. 

que conlleva a facilitar una información. Se dice que el medio 

contribuye al mensaje y lo estructura por las imAganes qua 

produce. 

EJ hombre moderno está constant•mente bomb~rdeada por una 

serto de mensajes que en apariencia sólo lo distraen. lo 

entretienen o lo divierten. Esta concepción implica, sin amb•reo 

la autonomía de contenido en los mensajes, acierto que no cuent• 

con fundamE'nto$ cientificos ni racionales. El cont•nido da los 

m•nsajes responden a los int•reses aapecificoa de qui•n•s poa••n 

los costosos equipos de emisión (rotativas, estaciones de radio 

y televisión >.(6) 

La emisión de un mensaje no ra•pande da una sol• P•r•an•, 

sino se fabrica colectivamente, en la •ctu•lidad no hay 

producción impresa de radio, cin•, o tal•visión en qu• la 

elaboración no estf sometida a presten•• económicas, v •1 cr•ador 

(director de cin•, radio y televisión o incluaa el escritor 

~dio es un coordin•dor de a.portactones qu• d•pend• de la imagen 

que de fl form~n los publirrelaciontstas o da 1•• sug•r•ncias del 

camarógrafo o del experto en sonido, ••9ón •1 casa.C7) 
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Daniel Prieto Castillo, d&fine el man!iiaja como: 11 un 

instrumento fundamental en el proceso de conaunicac1ón, ya que en 

él se plasma y se expresa la intcmcionalidad del vmiscr". Prieto 

Castillo afirma que en todo proceso de elaboración de mensajes 

para la televisión comercial, se incluyen los 5iQuientes 

111•,.antost di•eWador, códigos, lo dis•R'•dc,. madio y recursos, 

perceptor, refarent:e, marco de referencia y -formación social. 

El diseirador debe astar bajo las órdenes da la empresa, pa.ra 

que responda a sus intereses en el diseño de les mensajes; los 

códigos: son las. reglas de elaboración y combinación de •lamentos 

de un lenguaje y deben per-mitir la comunicac:i On entre individuos 

de una formación social comón; lo dis11ado: as un c:onJunto de 

signos qua apartir- de código& conocidos par el diseñador y el 

rec•ptor, ll•van a éste último una informaciOn; medios y recursos 

sa ref i er• a 1 os m•di os por el cual •• va ha 11 eQar a la 

población¡ el p•rceptol"': es un individuo o un grupo que pertenece 

a una formaci dn soct al¡ el referent:e: es un dato cfrec:tdo al 

p.rc•pt:o, es •1 siQnificado d•l rnensaJ•a el marco de refer•ncia.1 

•• la co.nprensidn de una axper-ianciil, as una valorización 

tn .. dta~a de la r•altdad¡ la for•ación soci•l1 

id110l6gica y pali~ica.CBI 

aconó•ica., 

El disell'adar debe saber a qua upo da público esta dHUnado 

•1 ••n•aJ• d••d• la ••l•cción d•l t•••· Asi inc:ltarii a. ser 

ac•pt:ado por •1 p•r-c•ptor. 
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ProQr•mar Q} mensaje significa proyectar la respuesta ajena, 

o al meno~ intentarlo. Para ello la retórica desarrolló • lo 

l•rQo dr. los años una •erie de recursos que actualmente aparecen 

con toda claridad, en los mensajes de comunicación masiva. Un 

mensaJe as de estructura autoritaria cuando, m•diante un exceso 

de rvdundancia en los signos que incluye, busca proporcionar una 

1 nformaciOn, y sólo una al perceptor. El factor r•dundancia es 

capital en todo proceso da comunicación autoritaria, ya que su 

presencia puede hacer que el perceptor malinterprete o lo haQa de 

una manera no prevista por el •misor. 

Las formas de redundancia son verbales: palabras que 

refuer:an a otras; icónicas1 im~genes que r•piten lo ya explicito 

en otras imágenes; mi~tas: palabras que refuar%an im6Qenea y 

viceversa. La redundancia consiste en una actuación da lo ya 

evidente para no dejar escapatoria al receptor y darle sólo una 

oportunidad de interpretación. Tal recurso aparece en cualquier 

tipo de mensaje < autoritario o no>, pero la dif•rencia estriba 

la dosis que incluimos do signos para 1• 

comprensión.(9). 

La televisión tiene como tarea principal, la de difundir y 

permanentemente. La función de los mensaJas 

estructura autor~taria es difundir y reforzar permanentemente 

estereotipos de toda clase, los medios dominantes ti•n•n 

primordialmente esta tBrea. Si entendemos por estereotipos a la& 



generalizaciones de la existencia positivas o n•gativas, 

•~trama& o no, fal••• e no>, en las cual•• hay una da•i• •••o 

menos fuert& de emotividad, •••• 
ganaralizacion•• aparecen an los manaaJaa, la astareotipaciOn se 

trata de la calificación de los parsonaJ•• o situaciones qua el 

emisor haca m•dianta la •l•cct6n y la calabinacidn da si;noa. 

La gran mayoría de lo• menaaJ•s televisivos sa caracterizan 

por la evaluacidn que ya vien• ofrecida al p•rceptor. No se 

pr••anta a una mujer, sino a una mujer adjetivada, calificada, 

con una evaluacidn ya ofrecida, de tal manera, que uno no aOlo 

recono~ca un ser sino qua acepta su apelativo. En realidad es 

casi imposible dar m•nsajes sin asta consideración, paro otra vez 

1• cuasttOn estriba en la dirección de ese titulo, con el que el 

an4lisi• de la situación •octal paaa nuevamente a primer plano. 

El mensaje da la televisión nunca presenta situaciones 

concretas, con todas sus contradicciones, con todo lo que implica 

una real comprensión, sino situaciones empobrecidas por 

gen•raltza.ción. Se opera mediante una parcela.cidn de lo 

r•ferancial, pero a ta v•z sa pretenda que••• versión de lo 

colectivo teng• validez universal. Que e•• ser (esa caric&tura. 

de ser > es ra .. 1 mente un ser y rapresanta a todos 1 as que ae 1 e 

pa.rezcan o queden englobados en sus características. Así se ha 

difundido de una man•ra incesante el ••tareotipo del artista, d•l 

científico, del policía, por mencionar sólo algunos d• loa qua 
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plagan los programas televisivos. CSO) 

La televis1dn puede distorsionar y tr•nsform•r el m•t•ri•l 

que ofrece, por la form• que Jo presenta, y aunque ••ria equivoco 

que l• no tranap•rencia de un medie conduzc• 

necusariamvnte a r•fleJos deshanastcs de su material tem&ticc 1 la 

forma de presentaci On es por ci er-to unil influencia important• en 

la recepci on del mensaje. Todo m•nsaje 

CQft\Unicado efica=mente por la pequeWa p•nt•ll• o por- cu•lquier 

otro prc;iced.tmiento, debe ser volcado en ttrmino& qua auciten 

1nter~s y las tfcnicas empleadas a ese fin de la canwnicacidn 

humana no son e):cl usi vamente verbal••· Sin el complemento de 

infle~iones de vo:, eY.premión facial, pastura y todo un •i•t••• 

Cfp qeo;tos y de señas no verbales, per'feccicnado a trav•s d• 

l)l"nerac i enes de pr.t.cti ca. Las destr•Z•& no verbales son 

Kenci a les para el proceso de comunicacidn y con •lle el m•n••Je 

fracasa. o ~e mantiene. <11) 

La liberación de mensaJ•s resulta evidente, basta encender 

cualquier aparato de tel•vistón p•ra compr-ob•rlc. La cf•rta •• 

mucho mayor de lo que puede soportar todo individuo norm•l y••~• 

dir'tgido m~s bien a. cubrir todo •1 tiempo pcaibl•, "" especial •l 

CCr'r'&Gpondiente a la familia y el cisp•rcimicinto. Est• e>eceso de 

cir'cu1ac10n de mensajes se funda necesariamente en un •buao da 

materia significante que poco y nada aporta de siQnificadc&. 
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Los mensajes aparecen como una segunda realidad, a veces m6s 

fuerte que la realidad misma, su autonomía les viene de su 

presencia de estar ahi, en todas partes, rodeando, informando, 

valorando, incitando. Aun cuando ciertos mensaJea son atribuidos 

a ídolos popularizados ( cantantes de moda, deportistas, etc. 

•lloa aparecen tambtfn bajo la forma de menaaj•s· El ídolo as un 

mensaje que propala mensajes, es presentado en una ~arma 

esquematizada como lo que surge de •1. Aquí sí, un menaaja remite 

a otro en una infinita cadena. 

El emisor es un influenciador dentro de lo~ par~metros de la 

información colectiva. Ser emisor a través de los medios 

significa canvartirse an un influenciador, lo sapa o no, quien 

desarroll• tal•s actividades. 

El •~isor de los mensajes comprendidos en la información 

social, no as nunca tal o cual escritor o periodista, el emisor 

as si•mpr• el grupo social al que representan, para la cual 

trabaja la gante que se alud•. 

Cuando afirmamos que el informador es un influenciQdcr, nos 

referimos concretamente a ••os diferentes grupos sociales que 

tienen posibilidad por su inserción en el aparato productivo. de 

incidir en las tntegr•nt•• de su propia clase o en otras. El 

difusor de mensajes viene a constituir la expresión de Qrupo. el 



vocero d•l mismo, con todos )os matices que se quiera, y en 

alguno& c•soa, con una cierta at.1tonomáa relativa qu• p•rmit• 

tocar limite~ de control, que el grupo emisor impone a trav•• da 

m•nsajas que van en pacto con sus i nt•r•••s. 
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3. 4 HlJl!OR EN LA PANTALLA CABERA 

Los programas cómicos en M•xico principian en la d•cada de 

los cincuentas, casi al mismo tiempo que la tvlavisidn, la CU.illl 

as deudora dw la c•rpa, d•l teatro de revista y l• radio. Tedas 

•Btas expresiones artisticas nutrieron de estiles, maneras de 

actuar y per'•onaJes a Ja p•quaíf• pantalla. 

Prov•nient•s d• 1• r-adio llegaron a la tcl&visión y se 

convirtieron en pioneros d• la comicidad, per&onajes como Arturo 

Manrique, el famoso Panzón P•nseco y su cuadro da actores¡ Lucila 

de Cdrdova 11 Domtti la"'I Omar Jasso "Mocosdn" y Pedro de D••guillOn 

entre otros. Llevaron con ellos, de la radio a la pantalla casera 

.. una comicidad v•rbal" pr4cticamente sin movimientos 

en donde Jos chi st:.•s, 1 os Juegos de pal abras y 1 as 

que hacian r•ir a los radio•acuchils. 11 simpl amente se 

ccrpcrales, 

historietas 

ºilustr.aban" 

con escanografies p•ra pod•r ser presentadas como espectáculo 

tel•visivo. Era cerno suel• d•cirse, una ºr•dio por t•lRvisiOn", 

en 1 a que el espactadcr no •• perd' a de mucho S>i cerraba los ojos 

y d•cidia ••guir la tr•ma aóla a trav•s d•l •udio. Cl2> 

D•l tmatro d• r•vista < despu•s de haber surgido an carpas > 

11 agaron a la tal •vi •i 6n cómi ces cuyo pasado, era sobre todo, de 

•xc•ntricos muai cal•s " 11 ••a eapaci ali dad del espect4cul o 

t:•atral y e arpara d•sarroJ 1 ada por- ~et.ores que 1 o mismo cuentan 

chi st•s, di al ogan ccn sus compai\'eros o con el pllbl i co y por au 

pueGto ejecutan a veces con virtuosismo, uno o m•s instrumentos 
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music•l•s < el ewctntrico, ademAs, para efectivamante parecerlo, 

viste d• modo ••tra.falario, exagerando alQuna parte de su 

atuondo: s•co damasi ado chico o exc•si vamente gra.nde, gorra o 

sombrero que contrasta con el resto del v•stido, etc. >. A esa 

e~:tirpe correspondió antes d& su ingr••o a la televisión, Gaspar 

Henaine, "C•pulina", qui•n se inició en un tráo y lu•go p9l&d al 

grupo de los "Trincas 11 que a finales de ios cuarentas tocaba 

Boogie y a mediados de los cincuentas r-ocanrol. 

Los grandes ausentes de la t•levtstón fueron lo• cómicos de 

cine, s~lvo Joaquán Par-dav•, que alcanzo a hacer un poco da 

televisión antes de su muerte. Los grandes que no se integraron 

fueron "Cantinflas11
, 

11 Tin-Tan 11
, "Resortes" y "Cl•villazo11

• Este 

conjunto de iniluencias y d• ausencias d•fini 6 1•• 
características que tendrían durante muchos años lo& proQr•mas 

cdmt cos. ( 13) 

En las siguientes lánes se resak• de qu• manera surg• el 

humor en la televisión, hasta tr-an•fcr••rs• en le que actual••nte 

~onecemos como emisión cómica. Se va mwncianando aKo par •Ko la 

aparición de las tran•misicn••• quifnes fu•ron sus actor•• 

principales, que ~ipo de humor re•lizaban, cual•• eran la& 

estereotipos de los personaJ•s y •n qu• canal•• y har•r-ia& 

aparecieron. 
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Los programas cómicos en la televisión nacan junto a los de 

variedades, se considera que el nacimiento del humor t•l•viaivo 

aparece en el programa 11 Variedad&s del medio dáa. 11
, 

Castillo, que se transmitía por canal 2 en 1954, de 

14:30, donde surgen los primeros actores t&levi5ivos 

de Pepe 

13130 a 

como 

H•ctor Lechuga y Manuel "Loco" Vá.ldez, donde pr.lcticamente los 

actores los limitaban a narrar chistes, con esca&o movimiento. 

En 19~5 aparece "Fernando Soler y sus coraediantee 11 un 

programa donde la actriz B•atriz san Hartán y Miguel Man:ano 

entre otros trata.ban de divertir a un pUblico que observa 

asombrado el comienzo de una nueva forma humorística; esta serie 

muy similar al teatro de revista se transmitia de las 21:30 a 

22:30 horas, por canal 2. Los actores siguen demasiado estáticos 

al momento de ejecutar sus sk•tchs. 

La serie 11 Revista musical Nescafé" que se tran&mitió en 

1956, presentaba a cantant•& como Flor Silvestre y en cuanto a 

cómicos aparecieron uviruta" y "Capulina", junto con "Manoltn" 'I 

11 9hilinsky". Se emtttO de 21100 a 21130 por canal 2. Este? 

programa no varió mucho de los anteriores, conservó la idea del 

humorista alternando can las o los cantant••· 

En 19!58 brota a Ja pantalla 11Variedades de media noche 11 en 

canal 2, se proy•cta en un horario muy diferente al que sa vanian 

tranEmitiendo los programas anteriores: 23:15 a 0:15. Aparece 
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ºl<ipl 11 Ci1.siados como animadora ')' al actor Chucho Salina.s se le 

1tl eva. como 111 11 nuevo e ómi co tel evi sl vo". Sialinas promuvve un 

hu,.or miiv pica.ro en compnracidn al que venían ofreciendo en la. 

televisión, con lo cual consigue la acep~a.ci6n del eapact.ador, 

aunque loe movimientos al momento de actuar no apar•c•n aún. 

El canal 4 en lq6o transmi t.e un progra .. a diferente a los que 

-.e ven¡an reali:ando: "La hora del imitadar 11
, es un concepto en 

el cual "Tilín" y demAs cómicos invitadoa t:.ratan de div•rtlr a la 

gente con parodias restrictas a ciertos personajes de esa 6poca. 

Comien:::a a las 22:30. 

En 1'?61 canal 2 manifiesta los prcgramasu 11 Chuch•rias 11
, que 

se transmite de 13130 a las 14 horas, donde Chucho Salinas y 

Hector Lechuga, ya con ci•rto Oxito como cómicos t•levisivas, 

empi e:an a crear formas de actuación; de 1614S a 17113, por •l 

mismo canal la risa y Jos Juegos d& Bozo el payaso dan comienzo y 

con el lo el personaj¡¡i circense acapara la pantalla¡ a las 20130 

hor"as, comien:a la media hora de 11Có1nicos y Cancion••º• dand• 

Mona Bell conduce lil emlsoidn tradicionalista, en la cual lo• 

cantantes se turnan con los cómicos. 

En el aPro siguiente se transmiten los mismas pro;ramaa. tal 

ve: lo m•s ~er;'alable, es el cambio de horario de ºCómicos y 

canciones". de 20:00 a 20:30 por el mismo canal, &Psto debido 

qui:.iis a que con la participación de 11 Viruta 11 y "Capulina" 
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<parodie>. del "gordo y el "Flacoº) ésta emisión consigue m¡¡yor 

acogida por el espectador. Este par de cómico& realizan un humor 

simple sin mayor complicación, 5in embarQD conquiEtan al guEto 

del públi c:o. 

En 1964 en un horario da 21:00 a 21130 por canal 2, aparece 

"Estrel 1 as Pal mol i ve", con Manuel "Loco 11 Val d•z, el cual aporta 

nuevos elemantoG corporales, especialmente dancisticos. Est~ 

actor ampi•za a s•r parte ins•parabl• de la pantalla c¡¡•era. En 

aster al\'o el canal 4 compite con el "Espectáculo", donde "Pan:On 

Panseco 11 y su cuadro de actor•s utilizan una "risa radia.l 11 de 20 

a 20:30 horas¡ y Llna hora despu•s "Sonri&ils Colgate 11 proyecta a 

los 11Poltvoces 11
, donde Eduardo Manzano y Enrique Cuenc¡¡, inician 

con su comicidad televisiva. 

La novedad en 1965 es 11 operaci On ja ••• ja •• " en canal 2, con 

Manual "lcco 11 Valdf:, la diferencia con &u último programa &ólo 

reincide en el cambio de nombre y horario, pues acr transmite de 

16130 a 17130. 

En 1966 •1 arg•ntino R•~l Aster pr•••nta una •misión de 

vart•dad•s •n 11 1• hora de Ra1U Asi:ar 11 apartir de las 20130 horas. 

El humor as asc•so ya qu• •1 actor sudamericano ca.rece de 

movimientos y sólo •e limita a un t~abajc de presentador, con 

alQunos chist•& muy oídos. 
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El rocanrol ero Cesi'r Costa aparece en 1967 con el "mundo 

est..1 Joc:C'I", Cesar lleva a la pantalla chica el humar que en cine 

•>:pl otaron 1 os cantantes de 1 os sesentas, su proc;irama era visto 

dP. ~o a 21:00 horas. 

El canal 2 en 1968 emite 11 Mill!ircoles Musici1111 11
1 progritma donde 

.. Po1tponio 11 y 11 Kikaro" cuentan sus chist•• y •• rian de •llos 

mismos, apartir de las 20 a 20:30 horas, estas cómicas cu•ntan 

can un abundante e>:p•riencia en la radio. 

Los actore~ Julisa y Enrique Alvarfz F•lix 1 an 1969 

comparten el pr-ogrilllma "Panor-i11ma Cómico" que se emit• d• 92130 • 

las 10 horas por canal 2. Estilll par-•J• ccnsarva los rasgos cO~icos 

que se han venido desarrollando en lo• Ultimo• arca. 

Con el inicio de la década d• loa satantas 1 •1 g•naro cOmico 

televisivo tam6 un auge considarabl• 1 can la aparición d• 

numer-osos programas que pasaron a sar al antretantmiento da un 

espectador ya acostumbr-ado illl las sasionas da div•rsidn y humor 

que ofr-ecia la pantalla cases-a. Hfctcr Lechuga y Al•Jandra 

Su•,..•z, pr-ovocan la r""isa en "S•b•dos al•gr••" qua a• tr•namit'a 

de 21:30 a 22 por- canal 2. Miantr-aa qu• los lunas• partir da la• 

l!!i120 a 16: 15 1 "PQMPonio" y 11f<ikarc 11
1 junte con L•dn Hich•l y 

Var-onica Cast.ro realizaban "Buenas tard•s buena su1tr""ta 11
• 

T.ambi In •n 1970 surge un programa en canal 2 1 que con el 
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paso del tiempo se transformaria en uno de los de mayor 

reconocimiento e influencia en el espectador: "La c:riada bien 

criada", donde Maria Victoria, Alfonso Zayas y Joaquin Garcia 

11 Borolas 11
, colaboran en invertir el papel de una sirvienta que le 

ordena hasta al dueño de la casa. En este mismo tietnpo el 1¡1rupo 

de actores de mayor proyección televisiva integra en el mismo 

canal, 1 a serie "La cosqui 11a 11
, H•ctor Su.ir e:.::, Raquel Olmeda. 

RaOJ Aster y Chala N~Jera, entre otros, hacen que los viernes de 

20 a 21 horas el p~blico busque pasar la noche menos extenuado. 

El canal !5 compita con un pr-ogr-•ma cómico musical 1 donde 

intervienen "Pcmponio" y 11 K:í.karo 11 en 11 Picotasos 11 que de 19130 a 

20 Horas desarrollan el humor insistente de sus tr•bajos 

ant•rioras. 

En l97l el canal 8 promueve al actor y escritor Roberto 

Bd••z Bolaft'os en su incipiente carrera televisiva, en el programa 

"Chespirito y 1• mesa cuadrada", que se transmite durAnte media. 

hora a pa,.tir da las 21100. El canal 2 continúa con SU5 

aport.ac:ion•s, y ahora son dos las serias que comienzan: "los 

b•v•~ly de per•lvillo"• inicia con Leonorilda Ochoa y Guillermo 

Riv••• donde •l lugar camón •• al barrio y loa P•rsanaJ•• son da 

tipo popula,. con languaJ•• simpl•• y greciasos. •• tran••it• da 

20130 a 21 horas. El ot.r-o progra111a e& 11En•alada de locos11
, con 

Al•Jandro Suar•z y Hfctor L•chuga, con un humor ••• desarrollado• 

' sobre todo de Lechuga, que empieza a· destacarse entre los actores 

de ••os t.i•mpos, su amisidn tiene un horario d• 22130 a 23 Horas. 
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En 1972 apar•ce •n canal 2 11 Cot.orreando la noticia 11
11 can 

Htctor L•chuga y Chucho Salinas de 15:15 a 15:30. Hiantraa que el 

canal 8 acapara el espacio humorástico con t.res ••ri11&1 sl 

cantant.e Enriqu• GuzmAn se lanza como actor cómico en 11 Bartolo" 

los mart.es de 21 a 21:30 horas; les vi•rnas Gómez Bolaño& 

••coitado por Carlos VitlagrAn 11 Florinda Haza y Ramón VAld•: 

entre ot.ros 11 se consolidan en 11Chespirito" d11 20130 a 21 horas¡ 

ial terminar surgen 11Los poi i voces" con Enrique Cuenca y Eduardo 

Man=ano, actores que crean personaJeG que son identificados con 

prontitud por el espectador. 

En 1973, canal 2 sigue con su cost.umbre de proyacter nuevas 

•misiones y aporta "El progral'I• de H•nuel Vald•z" un có•ico 

1tUsical de 22 a 22:30. Adam•s vualv• Kipi Casadas can Chucha 

Salinas y Alfonso Zayas en 11 t<ipi Cosas" loa Juev•• de 20130 a 21 

horas. El canal 8 al comprobar el éxito da Chaapirito transmite 

el "Chavo del B", "El chaputin colorado", y el "Ciudadano Góm•z" 

los lunes, mifrcol•s y viarn•• d11 20130 a 21 haras. Tatlbt•n ••te 

"'iGmo canal proyecta los Ju•v•a .,, al ,.isino horario 11 Laa 

•ven~ura~ da C•pultna" 11 con Gasp•r H•naina. 

El ó.nico programa novadaso sobrasalient• de 1974 •• "F•brica 

de Sonrisas", en canal 8 de 20:30 a 21 horas. En 1975 aparaca 

Sergio Corona y Jos• Galvaz en "Hogar dulce hogar 11 d• las 20130 a 

21 horas por canal 2. Lo sañalable de 1976 es el cambie da canal 

<d•l B al 2> de Roberto Góma: Bolaños y sus p•rsonajaa. A parte 
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de la participación de Eduardo Manzano con 11El show de Edu•rdo 

ti" en canal 2 de 21130 a 22 horas. 

En 1977 el canal 2 lanza el nuevo payaso t•l•visivo 

11 Cepillán 11
, con Ricardo Gónzalez vastido m•a formal en 

comparacidn con aquel Bozo da hace algunas a~o&. Tamt>t•n surQen 

las "Suegra•" par el mismo canal, los viernes de 20:::50 a 21 

horas. Est.e programa es pra,mbulo da "Las comadres" que aparecen 

an el mismo di.a y horario pero de 1978, año donde la &aria con 

formato de dibujos animados 11Cant.inflas Shcw 11 es la aportación 

oraciosa e informadora de ••t• periodo. 

El canal 2 an 1979 Aparta tr•s nuavoa progr•m•a1 "La 

carabina de Ambrosio" con Al•Jandr"'o Sul.rez, Banito Castro, C1tati1ir 

Co•ta y J.avi•r Lópaz "Chabela" •ntre et.res actor••I "El mundo de 

Luis de Alba", có•ico qua logra una pen•tracidn considerable en 

el t.alespactador"'; y •l tercero de e&te aR'o •• ºMi secr"'eatar"'ia 11 

con Luptta Lar"• y 11Pompin" lgla•t•a, como elenco princip•l. Sus 

transmiston•• son de 20130 a 22 horas. 

Al co~anzar la dfcada de tos ochentas, Chucho SAiinas y 

Hfctor 

<canal 

Lechuga empiezan su trabajo en la 

13> con 11 Cotorr"'eando 1 a noti ci a 11
• 

televisión 

Canal 2 

asta tal 

apc,.t.a 

nuevamente a Maria Vict.or"'ia can un ~umor similar al da hace años 

•n "Mis huf•pedas". Por" lo que toca al can.al 4 proyecta "Ensalada 
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de lacasº an un horario d• 20:30, con Manuel Vald4': y Alejandro 

Su~r•Z· 

En 1981 1 a aparición de este gtn•ra Ge da l ca sib•dcs con •l 

"Show del loco"• con Manuel Vadfz y Mauricio G•rc••, un pragramiiil 

cómico music~l. Un año daspu4o& en canal 2 surge la serie con el 

concepto de un grupo preparatori,ano: "Cach\ln cachün ••• ra,ra" 

&misión que ac•paró la atención sobre todo de la población 

adol•scente. inició en un horario d• 20130 a 21 horas. 

En 1983 canal 2 conforma su berra de programa• cOmico can 

"Chiquilladas",, el humor da Carlos Eap•J•l y G•nny Hoffman ll•na 

la pantalla¡ "Dos mu Jeras en mi casa" can HacAri a y Jorge Drtáz 

de Pineda~ 11 Mi colonia la Esperanzaº donde Arturo Alegro,, Hfctor

Ortega y Polo Or-tln utilizaban barr-ios como ascenar-ios¡ "No 

empujcin 11 con RAül Aster, en el que lo atractivo raincid• en las 

guapas mujeres que intervienen. 

En 1984 Ces•r Bono esta en la pantalla de canal 4 con "L• 

hora ~eliz con cómicos y c•ncione•" •Partir d• las 18100 horaa. 

Por 1 o que toca a c•nl 2, regresa MarJ • Vi ctar-i a •n 11 Las chatnbas 

de Paquit•u y la ~•levistdn estatal pr-oy•ct• a Osear Cad•na y una 

nueva g•naraci ón da •et.ores en 11 C4imara In~raganti ". En 19BS les 

cdn1tcos de la ucarAbina de Ambrosioº cambian, ahora son Luis de 

Alb~ y Jorge Arvizu Jos protagoni6tas. 
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En !986 es año de nu•vos ca~bios an el a•n•ro cOmico, 

Aparecen 11Las aventuras d• Len111uardo 11 donde •l Actar Alfredo 

Alegria (que salid de Chachün Cachdn ••• r• 1 ra> ti•na una 

participacl dn muy brev•; "Chispas de chocolate" promua'Je •1 humor 

"nagro" de Zamori ta y Veroni ka, que naca y se dasv~nece 

r&p.tdamenta; "Cosas de casados 11 con Arón Hern.in y Aida Pierce; 

"Sal On de bel J e:za 11 con Ampari to Arozamena; l • nueva versi On de 

"Mi i;9cretari a" con Mari e lena Sal daffa y FJ or Truji l lo y por 

lll timo "Ou4' nos pasa" con Hfctor Suáraz, considerado como el m~s 

eM.ttoso y con mayor ndmero de espectadores en los ~ltimos aWos en 

este g6nero tel evi si svo. 

En el subsecuente a~o son lan%adas por can•l 2 amiziones 

nuevas: 11Pirruris presenta" con Luis de Alba; "L•s aolteras del 

.2º en donde Marielena Saldaña y Lcticia Perdigón comparten 

actuaciones1 "Nosotros los Góm•z" tratando de rescatar el •Mito 

cinematogr"fico de Fredy F•rn.indez y "Chachit..a", asi como el 

11Hosp:ttal de Ja. risa11 ccn Aida Piarce y Amaparo Arozamena. Todas 

se transmitáan en los horarios ya identificados de 20 a 23-horas. 

En 1988 canal 2 proyacta. a Jorge Ortáz de Pinado en "Doctor 

Candi do Pdr&z 11
; "Ne se ri an que es an sari 0 11 con Lut s Barón y 

AJfon•o DáviJillJ "Pap~ soltero 11 (aunque c•be •cl•r•r que todavía. 

esta en duda si ~orma parta del g•nero cómico) con Ce•ar Costo; 

11 Anabel" con Anab•l F•rr•ira. En •st.e raismo ti.ampo la. t•levisión 
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estatal consigue comp•tir con Ausencio Cru~ y Victor Trujillo en 

•Tienda y tr.ts tiendaº proQrama de variedada& y diversión. 

Con el comian%o da la dfcada de los novantas canal 2 crea la 

"Epoca de oro" otra nuev• y brvv• emisión. Pero •• el canal 

estatal quien aporta los programas m•• e>eitosos como: "El guiri 

guiri" de Andre& Busta.mante y 11 La caravana 11 con Ausencia Cruz y 

Víctor Trujillo, que crean personajes con carisma que salen de lo 

cotidiano los domingos de 22 a 23 horas. 

En 1991 lo novedoso correspondió a la serie 11Los 

comediantes 11
, donde se presentaban cómicos de la t•l•visión 

privada en forma da cabaret, •• transmitía de 22 a 22130¡ 

•Andale 11 con Francisco Estanley y Benito Castro, en un horario 

Vespertino y "Todo de Todoº con Al•J•mdro Suárez y Casar Bono, 

que se proyecta de 20:30 a 21 horas. 

HOctor Suárez en abril de 1992 pr•aanta su nuevo proQrama 

humor,stico "V•rdad o fixión?" en lm•visidn, que •Mp•zó a 

transmitirse los martes de 22 a 23 horas. Esta &•ri• ti•n• •l 

cbJ•tivo de compar~ir la no~icia y la información cotidiana con 

el pOblico en la calle, en nu•stra casa o an el trabajo, ya que 

como el actor seKala todos somos potencialmente una noticta. 

Se considera oportuno mencionar que con el cambio de 

programacton d•l canal q en 1991 1 se revivan una serte da 
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programas de este gtnero <tal vez T•laviaa lo hace para 

econcmi2ar>, que nos p•rmit•n ver cómo ha ido evolucionando al 

tipo de transmisiones y hacer Juicios sobre el humor •Khibidó por 

cada cómico. Esta canal empi•za a repetir la risa y el chi•te, 

can lo que se adquieren muchas limitaciones. 

El humor televisivo extranJ•ro •• ha hecho presenta en la 

pantalla mexicana a travts da los año•, serie» nortaam•ricanas 

comos "Mister Ed 11 ,''La familia Adaffts", 11 La isla de Gillic¡¡an" y los 

Nl'fcunst.ruos", son algunas de las •misiones que han llenado los 

hagara• de nuestro pais. Hasta el Japón a e>:portado, pues la 

t.ransmisidn "SeWorita cometa 11 es ejemplo de ello. 

Actualment• canal 13 en au pro9ramación contempla ••ries 

como "Alf" dondes• estereotipa a la claaica familia americana, 

acompaWada del humor d• un ''extraterrestre", y "Las años 

maravi l losos 11 donde •• mana Ja una diverci On didáctica.. 
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FO R lt A y C O N T E N 1 D O 

En ••te 1ipart~do el obJ•tivo ser• contemplar en que form• 

•on tran•mitidos y que cont•nidos manejan los pro;ramas cOmicos 

d• l• tel•visión mexicana, al hacerlo aclararemos, que para 

&lftJ'•Z•r el medio no se d•be •nt.ender co110 •1 m•n••J•, ya qua une 

•• el modo de emisión, donde se respetan tiltfttpos y mftodoa, y una 

•A~ eG lo comprendido en 1 as series tel evi si vas. 

Las series humcrtsticas no han variado mucho en cuanto a 

form~$ do emisión, si tomamos en cuenta que desde sus primeras 

apurictonea la mayoría tuvo una duración standar de 30 minutos 

por serie, aunque algunas por el txitc conseguido han detentado 

una permanencia de 60 minutos, paro habr.i qua aclarar que deade 

sus inicios -f~teron patrocinados por productos de consumo (como lil 

totalidad d~ sert•s de entr-etenimiento en lil pilntalla> quien•• 

los pP.rmitian su vigencia entre 111 esp11ctador. 

El horario de transmisiones de aste g•naro t•l•visivo. es 

regul CJrmente l:!'ntre 20: 00 a 21 horas, de lunas a viernes. Vil qua 

van diriguidos a varios sector•s do la población, paro sobre toda 

a los más populares, aunque varios cuyos contenidos •• han 

man•Ja.do como m•s Cr"iticos o que por e.u conc•pto, 

los asignan en c:alidad de series par"a adultos, 

1 os di ri g&ntes¡ 

tal v&z por 

.atr"ibuir"lvs unil idea miis sL1prtmida, fuer"on y son producidos 

d•spu•s de las 22100 ho,..as. 
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La publicidad ha sido compagera inseparable de las aeri•• 

cómicas y de la talevtsidn •n general, en los •gas cincu•ntas 

algunas hasta el nombre del producto aparecia en el •P•lativo d•l 

programa. Les famosos comerciales tienen ya una identificada 

presencia sin lugar a dudas en los hábitos televisivos del 

••p•ctador. 

El producto mercantil ocupa alrededor de un 30 por ciente 

d•l ti•mpo d• dur•cidn de una emisión, aunque en ciertas 

oportunidades su porc•ntaje •• incrementa. El tiempo de cada 

comercial en la televisión m•xicana es de c•rca de 20 a 30 

segundos, y si tomamos an cuanta qua cada corte de una serie 

tarda aproximadamente 2 minutos 30 segundos, esto quiere decir 

que observaremos do cinco a s•is comerciales por pausa, y si 

agregamos que existen cuatro por cada 30 minutes, en tal caso 

miraramos cerca de 20 a 24 anuncios publicitarios por inter·valo 

da media hora. 

En cuanto a producción, con Jos avances tecnolOQicos se 

reforzaron b•aica•ente los proceses da fabricacidn. El videotape 

y •1 apuntador electrónico trajo cc~o consecuencia una novedosa 

forma d• trabajo. Et grabar programas se aprovecharáa para tener 

mayor manejo en di~logos, chistes y situacion•s que el cómico 

pudiera narrar. La dependencia del apuntador •l•ctrdntco por 

muchos actrores, origina que se desmerite su labor d• actuaci6n y 

si el comediante está limitado, el trabajo histriónico decae. le 
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que conduce a que las series se desvaloren a pesar de que les 

chist•s ll•g•ran ha ser divertidos, muchas &on identificada• 

como obras intrascendentes y repetitivas. 

En relaciti.n a estos adelantos Victor Fo>: <escritor de series 

como la "Criada bien criada" y las historias da 11 Kaliman") ha 

declarado: "cuando no había vid•o se trabajaba an vivo. en •l 

foro. era ciertamente una odisea realizar cada semana un 

programa, pues sin el apuntador ni la ventaja qu• conc•d• la 

l.ltili:ai:-i6n del videotape, habia quo t.rabaJt11.r detr•s de la 

escl:'nografia, donde e>:pertos maqui 11 i stas sa encar.¡aban da 

tran~f"rmar &l personaJe''.(14) 

Por otro lado, e>:plicar la forma de actuación da los actores 

queo participan en esta series da televisión, com•ntar sua 

~delantos o regresiones es un asunto que inquieta, pues habr• que 

reconocer las distintas modificaciones qua han pre•entado en 

cuanto a sistemas de actuación. D••de las primeras amisianaa 

humorísticas donde el cómico alterna con cantant•s, o sa haca 

acompañ~r de uno o más instrumentos musicatem, para tratar da 

conseguir la risa del espectador. Vario• son los actores que aOla 

narraban sus chistes, uno tr~s otro, sin preocuparse de un 

movimiento corporal y mucho menos de intentar dise~ar un skQtch 

cómico. Tiempo despu~~ entran a la televisión la mayoria de los 

humoristas c~rperos que aportan nuevas formas de trabajo como: el 

sketch, la actividad corporal e incluso un maJor empl•c en cuanto 
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a tonos de ve:: <habilidad que deaarrollan de modo refinado por 

haber estado con el p~blico pre••nte>. 

En cuanto a 1 a censura qua existe dentro de les progra .. as 

cómicos y sobre todo •n la t•l•visión ccmerci•l• ea un ••unto que 

se ha vanido m•n•Jando de manera estricta, ya que •ctualm•nte no 

se puedan pronunciar algunas palabras, porque se considera 

atentar contra el lenguaje. Eugenio Derbeo: ha manifastado1 "todos 

los mexicanos pobres o ricos, de alguna forma hablamo& caló, y 

siento que hay qua ponerl• un alto a la censura en la television, 

pu•s la poca calidad de las series humor,&ticas no as culpa de 

1 os escri tares, ni mucho menos de 1 os actore1s. Sinceramente, 

v•,.a• poca comicidad ern televisión a no &ar por 

ropeticiones del canal 9>, pcr culpa de la censura, por un lado y 

la <falta de libretos por otro. Eugenio e>:plica. que, en ocasiones 

los actores improvisan cosas da doble sentido que a la gente, en 

un momento dado, pudiera sonarle fuerte, pero no son Tuertos, lo 

que pasa as que esa gante no está acostul'lbrada a oi r en 1 a 

pantalla chica nada que no sea absolutamente y totalmente blanco. 

Francamente, son cesas absurdas que no entiende. Cuenta por

eJemplo, que el otro d'a en Anabel se le ccurriO un chiste, que 

dijo •n plena grabación, y s• rió la gente del staff¡ sin 

•mbargo. al momento de editar la grabación le cortaron las risas 

•spant.áneas y frescas y le m•tieron, en su lugar, risas grabadas. 

En Televisa los cOmicos nos sentimos maniatados, pues ya no 

nos permiten salirnos de los libretas, en 11 Anabel ", el esfuer::o 
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que roaliz~mcs todos los actores, as de verdad extraordinario, 

pues hay muchas trabas y la comparación as inevit•bl& 1 y pudiera 

ser que en Jmevisidn por eso triunfan Víctor TrujJllo y Auswncic 

Cru:, quiRnes est•n brind~ndole al espectador Un humor diferente. 

La gente prende el televisor y ve algo distinto, se rie porque es 

un humor frw•co, es el gag que se le ocurrió al actor en esa 

instante y lo e~pone, incluso se escuchan las carcajadas del 

staff que contagian a la v•z. En la pant•lla casera ya no podemos 

poner a un policía qua se ha dormido o co~as por el estilo, que 

sucedan en la vida real, y hasta se ha prohibido vestirse con el 

uniforme del policla, porque ae considera una burla para la 

corporación. 

La frescura es, Justa~wnte, lo que le falta a la comicidad 

wn twl•visiudn, que d•be luchar contra su propio acartonamiento y 

contra Ja censura misma, si es que desea salir adelante".ClS> 

La televisión es el madio da comunicación masiva m•s 

importante en nuestro paás, donde millones da televidentes "se 

nutr•n'1 d• infcrmacidn, entretenimiento y cultura. El esfuer:o de 

gantes realizar programas y 

d•••n•J•nant•a, •• V• minimizado ante la enorme cantidad de 

••ri•• ingenuas, qua son finalmente a las que ••t• acostumbrado 

•I t•lespect•dcr. 

Los program•• cómicos como m•dio d• camunicaciCn masiva, 

r•Pr••anta una •norma fu•rza d• mod•lación sociA1 1 n•cen con la 
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finalidad de entretener y divertir al espectador. Su capacidad de 

penatr•ción como medio informativo 1 como portador de un mensaje 

1 os convierte en uno de los elementos de 1 o que se ha dado a 

11 amar "cL.11 tura de masas 11 y por el 1 o mismo en un componente de 

difusión y penetración de i deol ogi as por parte de la televi si On 

me'<icana. 

Y es que esta cL.11 tura de masas no es tal, sino mi6.s bien le 

11 amaríamos 11 subcul tura para 1 as masas"• subproducto portador da 

un contenido panfleto, que busca lograr una asimilación da parte 

de 1 os sectores poput ares particularmente. La gran mayoría de 

~eries humorísticas son identificadas de gozar de valores ajeno& 

que embelesan al telespectador. 

Las emisiones humorísticas en Hé~tico, tienan ;ran difuaiOn 

por ser populares y abiertas. pues p•rmit•n riquezas en temas d• 

l"ntretoni mi ente y di versión, aunque han si do cu11stionadas da ser 

utilizadas como instrumento de manipulación y manejo ideolO;ico. 

El género cómico televisivo hA estado pre•ente en la• 

progr~maciones de diversión, pr6cticament• d•sde el nAcimi•nto d• 

1 a pantal 1 a casera. Numerosas soon 1 illS series que •• han 

transmitido, hecho que logró acaparar un considerable auditorio 

para convertirlos en productos populares, pero tambi•n em cierto 

que son de los programas m6s dabatido.s por su estructuria, asi 

como por el deteriorado humor que manejan. 
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Ant&!' o•tci asunto Víctor Fox ha "firmado: 11 los intento& da lili 

t•levtstón por r••liz•r un humorismo diferente han fracasado, por 

la svnci 11 a razón de que los escritores no creilin nuavil& 

sttuacton•s cómicas, si el cómico lleva un buen script, puede &er 

el meJor comediante del mundo <salvo caso& aislados como la 

c .. r.vana, ". ( 16) 

Es evidente que las series humorísticas influyan en 

conductas y lenguajes en 1 a poblilici ón 1 aunque algunas p•rson•• 

piensen que esta repercusión se da sólo de manera &Uperficial, y 

to que est.!' comprobado es el que el ser humano •• un imitador por 

natur.:tl cza }'a que adopta frases y comportamientos, y si bien el 

autor o el artista no se proponen un influjo, ••te aparec•rá en 

los telespectadores que ven 11 agraciados 11 la pantlilill• chica. 

Cual ha sido la verdadera risa de las serias cómica•1 crear 

per~onajes afines a una sociedad capit•lista y consumista¡ •l 

f'omentar estereotipos dudosos, es decir, qu• Qe l• impida al 

~ctor hacer crec~r a los personajes o no se la deja desarroll•r 

toda su capacidad, que 1 o mantienen "praso 11 en una fr••• de 

l attgi l lo un chiste sin sentido. 

El creci mi en to de un comediante pocas veces •• d• en un 

pErsonaje limit~do y maniatado a un di~logo inconcluso y en 

•uchas ocasiones fuera de contexto, el cual es si;nific•tivo Y• 

que éste permite vaticinar las t.ravesias de los personajes. Al 

119 



actor lo han encasillado en papel•s jocosos que le i•piden 

acrecentarsv. 

Sus lugares comunes cambian, las vecindades se transforman 

an condominios, los mercados Rhora son las supertiandas y las 

rapas desgarradas se transmutan en sacos y corbatas o vestidos 

elegantes. Las carcajadas grabadas o risas de fondo en la 

televisión privada son ejemplos de lo restricto de su& sk•tchs y 

de la necesidad de una alterabilidad qua tal vez en Talavi&a 

nunca se llegue a producir. 

Enjuiciados de fomentar la falta de madurez da los adultos y 

de impedir la inventiva de los niños, los proQramas cómicos han 

tenido un contenido poco creativo, donde sus limitaciones se 

muestran p•rmanentemente, a pasar de que varios intentan a través 

de esfuerzo y trabajo aportar opcion•& que se reducen por la 

terrible ••turación de series «oñas y de mal gusto, que lo único 

que consiguen as la carante identidad del espectador. 

Apar•ntemente llanos de una candidez, lo& programas cómicos 

en su generalidad. han sido cuastionados de portar una cultura 

contraria a la nuestra¡ al pr•sentar per•cnaJas veleidosos y 

carentes de imaginación. En varios casos se han presentado los 

famosos hOroas con podares inocent•s o gracicsos, pero Ja•As han 

conseguido producir una refl•xiOn a l~ gante. 
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Entonces 111> bueno hacer un juicio de la capacidad de 

penetr•ciOn de l•a 5eri&a cdmic~s, porque este g9nero puad• &wr 

utili-:ado como medio de información y reflexidn, donde al 

individuo se le presenten hechos e im4ganaa reales que lo 

sensibilicen con un humor critico y sagaz. 
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C011JCJDAD A 11ANERA CULTURAL 

La comict dad como instrumento cultural hiilli sido pl •nata•nte 

demostrado, desde la época de los grigos, la comedia ha aervido 

para in~ormar, denunciar y criticar. Los progra~as cómicos form•n 

parte consustanc:ial de la t.el•visión me>:icana, si partimo& de la 

idea de que tcdo lo que se ve o se oye as cultura, entonces 

afirmaremos que este g~naro televi$ivo genera un modelo educativo 

no formal, que el t•l•vidante recibe Aunque el actor o el 

escrt ter no se 1 o propongan. 

el concepto cultura, incluye todos los conocimientos e 

instr-ument:os que utt 1 izamos para relacionarnos con el medio 

natural y social. Usada asi, cultura siempre se maneja en plural: 

las much•s y diferentes culturas que coexisten, se transforman y 

cambian. La diversidad cultural es un hecho de la realidad. Las 

culturas se craan y recrean permanentemente por su prop1 a 

dinámica y por la interacción entre ellas. Muy poco, o casi nad•, 

per-manecen fijo, lo mismo entre cul.tur-as que superf i ci a.lmente 

consideramos y que suponemos an vertiginoso cambio, que entre 

aqu•llas que arrogant•m•nte calificamos de tr-adicionalistaa y que 

suponemos conservador-as o est•ttca&. (J7) 

El g•nero humoristtco ha desarrollado personajes qu• han 

d•mostrado un lenguaje per-fectamente compa.tible con la critica no 

panfletar-ia y con la auposicidn da contenido& educativo•• si bien 
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no necesari•cnenta es su objetivo, pues estas series de televisión 

nacen con el propó9ito de entretener y divertir. 

En ~lgunos casos se ha tratado de aprovechar la enorme 

capacidad de penetración de las series cómicas, para 

•transformarlas en un medio portador de mensajes informativos, en 

instrumentos didActicos, en vehículos para rectificar conducta• • 

incluso alternativas de una realidad. Rodolfo Rodríguez ha 

man\ fe~tado en relaci On a esto: "en ChachO.n chachún ra ••• ra 

procurabamos ya cuando la transmisoión tuvo un rating bastante 

•lto. que por medio del humor y la diversión se educara 

principalmente a los niños y a los jóvenes, porque dentro de las 

aventuras que teníamos, exi~tía un mensaje didActico, una 

enseñan:a que dejaba.mes al adolascente.C18> 

En algunos trabajos, la comicidad televisiva int•nta 

tran~mitir valores y est.~n retomando una manera da cultura, al 

presentar personajes de un pueblo id•ntificado con ellos, donda 

recrean una metáfora que forma parte de la Qent•, y -~ la adoptan 

aflan:an su propia ideologt~. 

Este género televisivo puede plantear funciones culturales y 

educativas tendientes a buscar •1 desarrollo del conocimiento •n 

los me~icanos, cuyos contenidos promueven la realidad de nuestro 

país y pr&u•enten un espectáculo cultural que •irva para orientar. 

En relaci6n a este asunto podamos mencionar la declaraciOn de 
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Alen Pére=, productor que trabaja en la t•levisora angelina y que 

en colaboracidn con el Centro da Prot•cción Legal y 1• AQ•ncia de 

Investigaciones y 

Marketing>, han 

Mercadotecnia Hispana CSpanish Research 

presentado una serie de programa& con 

and 

la 

participación del actor mexicano Héctor Suárez. "Su•rez muestra 

la realidad a la que enfrentan los inmigrantes, creemos que sus 

personajes podrán orientar a los inmigrantes latinos que 

desconocen los derechos cuando se internan a este pais. El 

mensaje es fácil de entender y servirá para advertir y educar a 

los trabajadores ilegales que temen s•r deportados o explotados 

por sus patrones, ya que no saben que estan protegidos por leyes 

estadounidenses. Es un programa diferente, dedicado a tratar en 

forma divertida la realidad angelina en que vivimos a diaric.Cl9) 

la comicidad en forma cultural es un camino conjunto y 

stmult4neo de liberacidn social educativa. Esta labor consiste en 

transformar la cultura de masas en una cultura de la población, 

creada pcr y para la gente. Para qua exista una serie con mensaje 

cultural, debe haber un buen guidn, pues este se ha dejado en 

manos de actores y productores y ellos no tienen que •er 

nec•sariam•nte guionistas. La amisiOn debería tener elementoa muy 

sociales, contemporáneos, de nuestr~ idiosincra&1a para que la 

gante se asemeje con él. 

' La comedia es una manifestaciOn del art&, en ningün momento 

s~ le pu•de considerar come gtnero menor. Por lo cual; ••puede 
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ut:lli::ar para que las personas re'flexionen, &e pongan vacuna&, 

aunque no es el fin de los programas cdmica&. sin embargo un.;a 

obra con contenido cultural divierte, porque haice pen•a.r e 

interesa lo que ofr•c~. 

La comedia en forma cultural, es la risa inteligente, el 

humor soc:la.l y pol{tic:o es el qua aporta a l<i gente y la motiva a 

un juicio. Los elementos de un buen programa deben mer, un 

EPKC&lente actor, que lo que aste escrito sea •obreaaltente ,,. que 

no se subordt ne 1 a esencia de entretener pcr el afán de educar. 
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C A P T U L O 4 

U N A P R O P U E S T A 

El presente capitulo responde al intento de una propuesta 

dentro de las programas cdmicos en la televisión m•Hicana, que 

aporte un contenido de entretenimiento, pero a la ve: funcione 

come madio educativo no formal reapetando l•s formas de 

transmistdn, horarios habituales e incluso el lapso de media hora 

da duración, que es el tiempo standar de cada serie, ya que •stos 

est4n establecidos y han sido aceptados por el telespectador. El 

objetivo d• •ata labor •s podar dtse~ar un humor informativo que 

desarrolle la percepción crítica de manera maaiv~, sobre todo a 

En la actualidad la t•levisidn forma parte de nuestra vida 

mod•rna y ya es hora de que aate medio •l•ctrónico tOlle realmente 

en cuenta las nacasidades e intereses de los televidente•. 

El ofrecimin•to da aportar un contenido aducmtivo en los 

programas humorfsticos, parte de la premisa de con5iderar a aste 

g•n•ro televisivo con una da•mesurada capacid•d de panatración 

como medio de comunicscidn, y por ello en un elemento da difusión 

portador de m•nsaJas ideológicos q~a bien podrian servir para 

1ortalecer las ~ptitudes de la población en Mfxico. 
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St bl•n es cierto que las •misioneG cómicas han astado 

pr•••nt•• en la pantalla ca••ra casi d••d• su nacimiento, 

situación que logra reten•r •1 gusto del espectador, también •• 

verdad que son d• tas seri•• m6s enjuiciadas por su estructura y 

contenidos. 

hay que m•ncionar qua los praQra••• da hulnOr en Mtxico 

permiten momentos de diversión y entr•tttnimineto, par la tanto se 

estima ~ue sus mensajes bien podrian adquirir un tono educativa 

que asista a la población, pues si una seria ll•va a la 

ref 1 r.:d On 1 ésta ser A interesante y atractiva para el telavid•nta. 

El gfnaro humoristico ha desarrollado p•rac::maJes qua han 

demostrado un lenQuaje perfectamente co•patibl• con la critica y 

con la Emposición de contenidos didActicos 1 y si bien no •• 

necesariamvnte el fin de estas ••rie• de televisión, si ••puedan 

difundir •miston•s que entretenQan y da una ••nera quiz6s 

tncon~ctente proyecte un mensaje informativa al ••p•ctadar- 1 ya 

que st no as as1 1 •l póblico lo puede rechazar. En tal caso•• 

pr~ci~o tomar en cuenta que en al menaaje no se subordin• la 

esencia d• divertir por el af.in da educar. 

En resumen, el r••ltzar un an•lisis d• la capacidad de 

penetración de las series cómicas como medio da comunicación 

eastva, se d•be a·la pret•nsión de utili%arlo como m•dio da 

informacidn 1 donde el individuo se le presenten hechos e im•ganes 
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reales, a travfs d• un l•nguaJ• popular qua lo ••n•ibili•• con un 

humor crJtico e ingenioso. 
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reales, a trav•s d• un len;uaJa popular que lo ••n•tbili•• con un 

humor critico e ingeniosa. 
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EN a use A DE UN 

A L T E R N A T 1 Y O 

En nuestros dáag, J~ program•ción de la televisión maxJcan• 

en su m•voria conduc•n a l• población a pensar en torno a •J•• 
como el consumo, loa d•portes y el •&p•ct~culo¡ •n ca•bio, la• 

emisiones de reportajes, m•sas redondas o notictmroa, ••t~n mini

mi:adas por los primeros. Est& aspecto ha motivado a realiz•r 

esta propuesta, que gira a ofrecer una var-i ación •n 1 ca conteni

dos que h.an venido funcionando dentr-o d• lo& programas cdmicos en 

la pantalla m1micana, ya que se ha comprob•do qu• la COll\8dia hil 

sido utiJi:ada como medio revelador de hechos y proyectos. 

La b~squeda de un cambio de contenido• se debe a que nuestra 

scciedad necesita que sus miembros asten informados de ID• 

sucesos de su nación, porque la poblactOn requiere de un• 

inform~~iOn veraz y oportuna de la re•lidad, y qua •n gran parte, 

podría darse an el m•dio de ccmunic•ción ccn ••var p•n•t~acidn 

que existe en el país, como es la televisión. 

Antes de •mpezar a d•acribir nu•stra propuesta de la qua 

llamaríamos un mensaje alt•rnattvo dentro de la& series cól)ices 

en la televisiOn mexicana, consideramos pertinente •1 ••ncianar 

de manera breve que significado encierra el concepto alternativa. 

pcrqu~ hablamos y qud es lo que esperamos d& fl. El •mp•go pgr 

incluir en esta investigación la opción de un mens~Je cuyg 
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contenido pu•da entret•ner, pero • l• v•z pu•da informar y hacer 

refl&Mionar al t•levid•nte¡ •• ba•a •n 1• id•a de qua •1 hWIOr y 

la educación no ••tan •n riWa, ya que co•o •• .. ncianO en 

capitules antarioraa, la comicidad ha servido para d•nunciar 

aspectos de una verdadera realidad nacional. 

au• es un mensaje alternativo ?, Gi por elle •nt•nd.-oa en 

prtmsr lugar que as 11 1• opción entre dos co&asº, elección de una 

en lugar d• otra¡ y en ••gundo t•rmino. es aqu•l que ae opone al 

predominio de un mensaje cona•rvadcr, y por óltimo, caba decir 

que •• un mensaje disyuntivo fr•nte a otro tipo de miaiva, con 

caracteristicas y ••tructura propia, que tendría como fin •l ser 

aprovechada por los distinta• ••ctoras <•conómicos y/o politice~> 

d• nuestra población, sobre todo por los mAG populares. 

Como citamos •n líneas anterior••• la intención ea proponer 

un contenido diferente ac•ptando las formas comerciales. ya que 

cCNIO nos referi•o• pr•via"'8nt• ••tas ••t•n establecidas y el 

~edificarlas na as nuestra ftn. incluso la ac•ptación del tiempo 

•~andar de 30 minutas, son raQlas instituida• por la t•l•visiOn 

M•Kicana <ya sea estatal o privada> y que bi•n o ••1 teneltCJa que 

Es p•rtin•nt• referirnos •n primar ttrmino al nombre de 
1 

nu•stra propu••ta y habr• que ••~alar qua esta ••rA una serie 

semanal con una duración aproximada de ••is m•sea, •• decir da 
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veint.ic:L1~tro programas, esto c:on el objetivo de adecuarla a los 

requerimientos de la televisión me~icana. 

El titulo del programa se llamar": 11 Va d• nuez 11
, se eligio 

este apelativo por ser una frase popular, que bien podráa 

considorarse como un apócope de "va de nu&vo" 1 aunque no 

precisamente lo sea, 

letra, también se 

pues si bien es cierto que se suprime 

altera el panóltimo fonema. Esta es 

una 

una 

expresión utilizada en forma graciosa y que en significado 

coloquial expone la repetición de alguna situación, esto 

pensando en que dicha serie tocarle t•mas de actu•lidad, sobre 

todo aquellos que le inqui•ten a los sectores populares, ya que 

se tiene considerar-do que los mismos hechos que vivan • diario 

estos grupos se varían retratados en la emisiOn. 

En esta prepuesta se c:ont•mpla utilizar en forma esencial un 

lenguaje popular, para la m•Jor ac•ptación d•l público, ya que al 

esp•ct•dor se le facilit• la retención del mens•Je y le 

proporciona una situación m4s divertida. por otro lado se 

utilizar~n primordi•lmante loa mismos lUQar•s comunes dond• viven 

y conviven nuestros personaJ•s (barrios suburbanos. mercado~, 

escuela~, etc.>. 

En el siguiente apartado se r•aliza una ainopsis, donde se 
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mon;:1C"'nü al personi\JG principal resaltando sus aspectos 

general es, asi. como 1 os asuntos que coadyuban a visual i :ar 1 a 

1tli:oa dp \,,, propu~st,,. 

SINOPS S 

El personaJe central de la serie es un niño de doce añc&, el 

cual vive en un barrio de la ciudad de M•xico, lleva el nombre d• 

11 Zaferino 11
, vive con 11 Mario 11 su padre; 11 Juana 11 su 111adre; 11 Toña 11 

su hermiana m•s pequeña; y "Neto" su abuelo. En el colegio conviva 

principalmente con sus compañero& y amigos de su misma edad: 

11Beto 11
, "Ouiqu• 11

, "ChRly 11 y "Luisa", ad•m•s de padacer a su 

profesor "Hipólit.0 11
• 

1'Zeferino" tiene la particularidad de poseer un pensami•nto 

como adulto <e•to tratando de conseguir un trastrocamin•to d• 

valores, para lograr un mayor desarrollo dentro del g•n•ro d• la 

comedia), es decir, aunque se desenvuelve dentro d• las 

actividades de un infante (escuela, Ju•gos, etc.>, 61 tendr• una 

capacidad critica muy acr&centada y por lo tanto podr~ co••ntar 

los problemas urbanos m•• t'pico& cotnoa dificultad•• ••colaras, 

transporte, 

t\l!'lbt ente e 

aumentos de pracios 1 alim•ntación, 

incluso opinar'ª ac•rca de las 

vivienda, ••dio 

labor•• da los 

sindicatos, las dependencias y la administración pllblica federal. 

Ademis pensando en la censura de la pequeKa pantalla sv 
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supr'.imir'a •l referir nombr•s prop:ios de cada funcionario. Sin 

hay que tener en cuenta que •l m•najc de •sta 

infcrmaciOn no se debe reali:ar de una manara agobiante, sino de 

forma chusca y que el empeño de informar no scm•t• al fin d• 

divertir, porque hay qua deJ•r clar'D que •Sta ••ri• no •• propon• 

dar consejos o tener un mati: autoritario¡ toda 

televidente tiene derecho a pensar lo que le sea sen&ato y •l 

sintoni:arA su t•leviaor con la idea da pa&ar un mam•nto da 

entretenimi ente. 

A continuación presentaremos la psicologáa de los personajes 

de nuestr-a serie con 111 fin de qua •• puada. divisar alguna• 

caracterl sti cas. 

P s 1 e o L o a 1 A 

ZEFERIN:h Es un nií\"o de doce años, delgado, de citballo caádo y 

largo, de oJas color obscuro y gr-and••• una peculiaridad qua la 

idantificará es una camisa clara con una raya vertical en ••dio y 

el portar comónmente una libreta. El tian• un panaamienta 

parecido al de un adulto, t•ndr• una capacidad critica muy 

acrecent•da y podrá comentar probl•mas típicos de la ciudad da 

f1•)CiCO. 

tlARJ01 Es •I padre d• Ze4erino 1 es un señor flaco con lentes, de 

mostacho paquei\'o~ de ojos chicos y obscuros, usa ropa 



daaalineada, tiene un puesto de frutas y legumbres en el mercado 

de un barrio suburbano. El es un ser retratdo, qua la toma 

demasiada importancia a las cosas insignificantes, adem6s de 

consentir a sus hijos, en particular a Luisa. 

JUANA1 Madre de Zeferino, da confeccidn enflaquecida, de madiana 

estatura, con melena frondosa, de ojos obscuros y grandes, tiene 

el rasgo da usar suftars holgados y por otra parte gusta de ver 

la televisión y l• radio. Es una mujer que le preocupa atender a 

su familia y que sus hijos retomen las sugerencias de loa medios 

elmctrónicos ya mencionados. 

TDAAI Es hermana de Zeferino, es el miembro m4s pequa~o da esta 

familia, u•• lent•s al igual que su padre y una de sus 

paculiaridadas es utilizar las calcetas m•s arriba de las 

rodillas. Es dicharachera y consumista da todos aquellos 

articules que sagdn r•fleJan la moda. 

NET01 Abuelo de Zeferino, de cabello y bigote cüno, de cuerpo 

encorvado y caminar lente. Neto b•be en muchas ocasionas, pero es 

una persona qua gus~a del di•logo, sobre todo con sus nietos, le 

complace hacer comparaciones acerca de los tiempos de hoy con los 

de la fpoca de su juventud. 

' HJPOLIT01 Es el maestro de la escuela de Zeferino y &us 

compaR'eros, flaco y alto con una mirada autoritaria, de ojo& 
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p9qu•lros y obscuros, de cab•llo ensort.ijado, al cual los niños lE 

•Pod•n "l• crisis" esto en referencia a su confección delgada. 

Hipol i to es un ser solemne que se preocupa por ens•ñarles le 

m•jor postble a sus alumnos, pues le preocupa la. situación 

escolar mexicana.. 

BET01 De c~bello corte, de ojos grandes y obscuros, as d• cuerpo 

obeso, bajo de e•tatura y poseedor del tono de ve.: mAs grave 

entre sus compa;\'eros de c:olegio. Beta es nagliQente y pesimista, 

siempr~ busca des~gradar a sus amigos, para que acepten que el 

mundo esta cada vez peor y no tien• caso hacer alga par fl. 

DELY1 De ojos color ca.ft! claro, da cabello lacio, largo y n119ro, 

se caracteri:ará por &er una ni~a muy ordenada y cumplida con sus 

::f•beres, tanto en su casa como en la escu•l•, as &imp•tica y 

=reat i "ª• posee un encanto para agradar a otras personas. 

Ca.JtQUE1 De nari;: pequeña, de cabal 1 o rizado y de ajos Qrand•s y 

:ti~cur-os, gusta de usar ropa holgad•, es flaco y con un caminar 

~we dencta tener mucha prisa. Quique as muy ima111inAtivo y 

=~ec1p1tado, lo que ~n muchas ocasiones provoca la risa da sus 

O:::;)._,ai'íeros. 

LUISA& E;;. r·.1bi a, de c:abet lo lacio y largo, con ojos color vardas, 

':'-;:n ropais mu'/ aseadas, el prototipo de una nii\'a bonita. Luisa a& 

insolente e tncompromet.ida con todas las actividades educativas, 
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ya que a ella le interesa ser una artiEta famo••• pero sin que 

tanga que prepararse para conseguir su meta. 

Por otro lado, hay que mencionar que antes de cada corte a 

com•rciales, aparec•r~n los per•onajes de nuestra serie. p•ro en 

forma interpretando pequeño& sketchs 

cómico$, esto con el fin de llamar la atención de los infantes, 

pues este tipo de caricaturas han tenido gran acogida a lo lar~o 

de les al'C'os. 

A continuación prasantaremos el argumento de nuestra serie 

cómica qua tiene como principal objetivo el entretener y divertir 

a la gente, pero adem•e intenta impartir situaciones educativa~ 

como son la& de informar y hacer reflexionar al televidente, 

tratando de hacerlo participe de los hechos que suceden a &u 

alr•dador, aunque de una forma chusca y graciosa. 

Nuestro argumento lo presentamos en varios sketchs cOmicos 

donde se informa al talevidente de distintos sucesos y las 

diferP.ntes actividades de varios personaje&. Los &ketchs se deben 

•d•ptar al tiempo de duración de media hora de los programas 

humoristtcos de la ~elevisiCn y considerar al tiempo de los 

productos comerciales que ea alrede~or de nueve a once minuto&, 

asimismo algunos de los sl:etchs se e><pondrén en dibujos aniflllados 

como lo h~biamos contemplado anteriorment•• 
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A R a U " E N T O 

acETCH 

Por la tarde, Zeferinc r•grasa de la tienda, donde compro 

unas casas que l• ord•nó su mamé para la comida, y al paaar por 

al parque se encuentra a Quique y a Beto ju9ando futbol, extraKa

do qua est•n en el parque, ya que al otro dia tienen exA••n•• de 

mat•••ticas, espaWol e historia; le pregunta a Quique. 

ZEFERIND1 11 Cómo as posible qua juaQen cuando mañana tamprano 

tenemos '3 exAmenes muy importantes". 

llUIGLE1 "No nos interesa". 

ZEFERINOs 11 Es mejor que dejen a un lado el bal On y agarren los 

libras" .. 

9ET01 11 !Zef•, Zef•!, qua no te has dado cuanta que la próxima 

f i r•a da bol et.ali seria hasta el otro año 11
• 

ZEFERINCh "Pues si, pero no le v•o 111 lado bu•no a eso 11 • 

lilUICilUE1 11 !Ay hermano!, que no te ha dicho Bato que escucho on la 

radio que van a quitar los ceros 11
• 

ZEFERIND1 "Sí lo he oido, paro eso qua tiene que ver-". 

BET01 "Oue cuando quiet.en los t.res c:er-o&, quiz.is puediln &er los; 

de matemAticas, •spaR'ol e hist.cria. 11
• 
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SICETCH 2 

Sent.adas dentro del aula de la escuela, y en plena clase d• 

geografia, donde el maestro explica la situación en el continant• 

•meri e:. ano de nuestro país y el nümero de estados qua canfor"'•" a 

la Rep~blica Mexicana, Chaly realiza un ccn•ntario a Luisa. 

HJPOL JTOt "M~:: i ca es un Pª' s de Amfri ca cuyas tres partes 

pertenecen geogr.flficamente a Nort.aamtri ca y el resto " 
Centroamérica, se divide en 31 estados y un Distrito Federal". 

ctELVt 11 Dye manita, ya supiste que quieren aumentar la cantidad 

de estados de la Repóblica de 31 • 32 11
• 

LUlSA1 11 0Lle mara.vil la, entonces hay que ir pensando en buscar un 

nombre bonito y atractivo para él• no crci••"· 

DEL.Ya ºPor supasto, seria maravi 1 loso qua se denominara An6huac 

o Tenochtitlan, no te parece 11
• 

LUISA1 "!Vaya contigo!, siempre tan corriente, hily qua buscar a. 

toda costa que le llamen Disneylandia, asi antrari•mos a la tlita 

del mundo, tonta 11
• 
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SKETCH 3 

Formados para comprar una torta a la hora del recreo sn la 

escuela, Quique y Zeferino comentan que ya se acerca el dia del 

maestro y piensan que obsequiarle al profesor Hipólito y termina 

el diAlogo con una intervención de B•to. 

QUIQlE1 ° Zef E"r i no, llave días imaginando que estaría bien 

regalarla al 11 profe 11
• 

2EFERIND1 ''Te entiendo, vaya que si es dificil esc:oger con que 

del11itar a tan importante personaje 11
• 

QUIQUE• 11 He pensado en un portafol to, o quiz~s un Juor¡¡¡o de 

plumas. 1 Va se!~ que te parece una cartera". 

ZEFERIND1 "Oye, no crees que eso seria como obsequiarle un par de 

guantes a un manco, o un par de patinas a un COJO, o invitar al 

cine a un cie90 11
• 

8ET01 COui en pasa junto a al los). 11 Dejen de compl leerse la v1 da y 

rag61ale unos tenis para sus marcha&, o una silla para sus 

pla.ntcnes, o una cartulina para sus peticiones". 
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!!llCETCH 4 

Lui $a vi si ta a Chel y en su casa, pues se encuentra en muy 

mal estado de Animo. su mam~ la reprimió y fue enQañada la 

protagonista do su telenovela favorita, por el malvado Luis 

Alfredo, galAn stn escrúpulos. 

LUISA1 "'A.,. manita•, si supieras que mal me siento, he llorado 

toda la tarde, primero por mi mam~ y luego por e&a 11 tonta 11 da 

María Candelariil que e5 tan deJ•da 11
• 

CHELY1 11 No tP. apures. si étate ya se te pasará., que te parece si 

te preparo un caf~ y si quieres puedes leer este libro por lo 

pronto 11
• 

LUJSA1 "Bueno dAmel o, veremos de que se trata 11
• 

Luisa comienza a leer el libro y empieza a sonreir, para 

después soltar enormes carcajadas. 

LUISA1 11 !.la,Jél. Ja, ja ! 11 
.. 

<Chely se asoma por la puerta y piensa para si misma.) 

OELV1 "Le habrá parecido graciosa. la ley de prct.•cción al 

consumidor de papá" .. 
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SKETCH 5 

Zeferino llega a la escuela y se encuentra con su mamá en 

plenos quehaceres del hogar, pero Juana nota pensativo a su hijo, 

por lo cual le pregunta como le fue en el colegio. 

JUANA1 ºBienvenido hijo, que te ensef!rd hoy el m••11tro HipOlito". 

ZEFERJN01 11 Huchas cosas, pero sobre todo la di•plicencia de 

aquel los que 11 aman grandes hombres de 1 a humani dad 11
• 

JUANA1 ''Porqué lo dices hijo". 

ZEFERIN01 Sabias que Thom•s Alva Edi&on fue un griiln inventor 11
• 

JUANA1 "Si, el inv•ntd el fonógr•fo, la l•mpara incandescente y 

p•rfecci onó el tel •fono". 

ZEFERJN01 11 Alll estti, si el descubrió todo eso bien pudo inventar 

algo contra lill conta1ninación de la ciudadº. 
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9CETCH b 

Cuique y Zeferino camin~n platicando rumbo a casa, quique &e 

dirige a Zeferino quien mira \os numero&os puestos ambul•ntes que 

hay a Sll alrededor. 

QUJQUE: "'Zeferino, supiste que el gobierno ofreciO crear mils 

fuent~s de trabajo para que los profesionistas logren colocarse 

dentro de su especialidad". 

ZEFERJNO: "Oué dices?, no es posible, corre Quique hablemos con 

mi pap~ haber si él puede evitar que se instalen m•• puestas 

ambulantes" .. 
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SKETCH 7 

En plena hora de clases •1 profesor Hipólito se dirige a sus 

alumnos y les comenta acerca de la reunión que tandr4 el 

presidenta de M•~tco 1 con sus colegas sudamericanos en nus&tro 

pal s. 

HJPOLJT01 "Niños el próximo mes. tendremos en nuestra nación a 

tos presidentas de los paises sudamericanos 11
• 

8ET01 "V cu.1.ntos dias estarán aquí maestro?". 

H1POLJTD1 unos dias en pláticas de trabajo y un tercero donde so 

les proporcionará una comida en su honcr 11
• 

ZEFERJ'«JI "Diga ºprofe 11 y cuando se marchen, no podrian llevarse 

a todos aquellos futbolistas maletas que abundan en el pais, 

aunque se ga•te un poco m•s en esa comida". 
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SICETCH 8 

Mario el padrD de Zeferino se encuentra recostado en el 

si 110n de su sala pensativo, pues no fue a trabajar al mercado¡ 

entra Toñ'a su hija y le pregunta la ra:ón de su astado y el 

motivo de su presencia en c•sa a esas horas. 

TDAA: "Papi quo estás haciendo aqui, y porqué e&tás asi de 

triste". 

tlARIO: 11 1 Hay hija mi a! si supieras, fui al doctor y me recató una 

medicina para la depresión". 

TOAA: 11 Pero no le veo el problema pap~, a muchos le& recetan e•as 

cosas". 

rtARJOs •si hija4 pero el medicamento me costó tan caro, que el 

quedarme sin dinero me deprimió aun mAs. 
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En el apartado posterior se mencionan los t'tulos da las 

tres primeras series de nuestra propuesta cOmica, y se d• un~ 

sencilla e>:plicac:ión del porqu~ se seleccionaron ••os •P&1lativo&. 

El primer capitulo se llamará "el sujvto y el predicadc 11
, esto 

implicará comentar y reirse de las actividades de aquellos 

"sujetos" que participan en las decisiones pol,ticas y sociales 

de nuetst.ra capital. La segunda emisión se danomina 11 viva M•>eico 11
, 

donde en forma irónica sa axaminar4n etapas da la historia de 

nuestro país. El tercero se nombrará 11 10 qua el viento no &e 

llevó*, an •l cual s• abcradarA de manera Jocosa la probl•a6tica 

del medio ambiente. 

Es preciso dar énfasis al tiempo de duración de esta serie, 

que serla de seis m•ses y real%ar que para que alcan%ara un" 

verdadera aceptación entre los sectores populares es inevitabl¿ 

•n~•nd•r que la idea de entretener no se subordine a la 

v•hemancia de educar. 

Lo anterior se cita can el fin de hacer que a~te g•nero 

colabore en una telavisidn de servicie, que entretenga, pera a la 

v•z informe y ref laxicn•; y can ello considerar la declar~ción de 

Raól Tr•Jo D•larbr• en su libra 11 ver P•ra tambiltn l••r", en el 

cual afirma que una televisión de ~•rvicio •& necesariamente 

cultural, •ducativ•, pero forzosamente infarmativ•. 
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En conclusión, no Ge pr•tende, bajo ninQUn concepto, hacer 

creer que la idea de esta propuesta •S la única solución o la m~s 

iftdecuada 

de la 

a los problemas que presenta aste género tan 

televi•ión mexicana; hay que apreciarla 

contribución para el asunto que nos ocupa. 
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CONCLUS O N E S 

En la vida mod•rna del individuo en Q&neral y no 

particularmente en el mexicano, la televisión se ha convertido en 

su refugio de entret•ntmiento m4s importante. En nuestro pai.s 

exi~ten aón gentes que no tienen un televisor, pero por motivos 

tan elementales como es el hecho de que no cuentan con energía 

elfctrtca, pero no porque no quieran poseer uno. 

Como medio de comunicación masiva la peque~a pant~lla 

acere~ distancias y tiempos, se aprovecha para opinar, 

entretener, informar, ofrecer cultura y como vehículo ideológico, 

inventa sueffos y establece imégenes, modifica conductaá, a pesar 

de que se diga que con sólo apagarla se evita su influencia. La 

televisión a pil&ado a 11 formar" parte de la familia, pues con 

alguna emisión lia llaga a agrupar como cualquier 11 padre 11 que 

convoca a sus hijos. 

Desde su nacimiento la pantalla ca&era en M•xico tuvo 

como aja principal el entretenimiento y la diversion. por le cual 

las primeras emisiones fueren enfocadas en use sentido, aunque 

pronto se comprobó que este medio comunicativo representaba un 

i nstrument.o al terno de i nfcrmaci ón, educaci On y manipul •ci on. 
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Como pudimos comprobar la televisión ofrece prototipos del 

trabajador, del adolescente, de los deportistas, de los artistas 

y claro de Jos padres de familia, ad•m•s de ser un aparato an al 

cual se apoyan comerciantes para infiltrar sus productos, no 

obstant~, se le ha dado un uso educativo, que a pesar de no &ar 

extenso es aprovechado como aparato de información. 

Esta investigl'lci6n incursiona en el asunto de la 

comunicación masiva en M•xico, enfocándose en un Qrupo televisivo 

tan resonante como es l~ com•dia dasde la perspectiva del 

an~lisis, pero con la clara ori•ntación a la reflexiOn. La 

comediar.o sólo es una manifestación de ale9ria, sine tambiOn un 

fenómcmn de complejas funcionas fisiológicas y sociales¡ Sliit trata 

de un.a especie de gesto social, por medio del cual la ;11nte llama 

al orden quienes se •partan del camino trazado. 

cOmico establece a 18 risa y al ridiculo como castigo 

conductas viciosas entendidas como antisocial••• 

ejemplo: la avaricia, la fanfarronería~ etc•tera. 

El ;•naro 

idaal da 

como por 

Las series cómicas en la tel•vlmión mexic•nA, •• han 

dist.tnguido como factor que influye en la conducta y en el 

lenguaje de la población, aunque algunas personas piensen qua 

esta repercusión se da sólo de una manera superficial. Estas 

transmi Gi enes hi\n adquirido una gran i mpcrtanci a como vah! culos 

de infiltración ideoldgtca, sin embargo, su mensaJ• puad• 
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mant•ner sus obJ•ttvas d• 11ntr•t•ntmtentc y div•r•t6n• pero a la 

vez funcionar co~o ••dio •ducativo. 

CD1no m•dio d• camuntcactdn •••tva l•• ••ri•• hueariattcas 

pu•dttn •xplatar pastbiltd•d•• did6ctic•• y ttducattvaa. basad•• 

por supuesto •n sus obJ•tivo• d• ••P•rctmtanto. no obstante, hay 

que considerar que •• pr•ctso qu• la finalidad da dtv•rtir no •• 

subordine por el af•n d• •n••kar. 

Por otro lado, •• n•c•saria resaltar la disposición y l~ 

colaboración da los actorea, escritores y periodistas 

wntrevtstado• y qu• Qr•ci•• a su aportación, esta tnvasttg•ción 

•st& reforzada con un punto d• vista que pone al descubierto una 

pastura dond• •• ofrecen distintas enfoquea sabre lo& programas 

c6micas. A pesar de conocer de ant•~ano que la entrevista como 

g•n.ro p9rtodisttco afr•c• una opinión t•11poral, pero que incluso 

asi nos brinda una validez fuera de dtscusidn. 

Considerando ••t• an61tsts pod••o• expresar que las 

.. tstonac hu9tariattcas san un tnatru•ento i•portant• del enorme 

proc••o de manipulación id•o16gtca d• la t•l•vi•ión ••xican~. 

Ad•mA• tienen gran difusión por ser popular•s y abiertas. pues 

pvrmtt•n teMas da entr•tenimtanto y dtv•rsidn. 

Al finalizar acta tnvastigacidn logra1ta• conte-.pl•r qua les 

Bertes cdmtcas no non tan p•rniciosas co•o pudimran parecer. pero 
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pu•d•n ll•a•r- a ••r m•Jar-••• ••• aptas y at.,-actlva• para los 

televid90tes. C6•o con••gutrlo, pu•• en pri..ra in•tancta •• 

necesario que ••t• -dio electrónica ~C1919 r••l..,,t• en CU9flt• 1•• 

car..,cl•• • inter ... s d• la• tel•vidllnt••· 

si ••t• trabaja proof••ional contribuye a una 

r•fl•xi6n y cansi9u• un tnter•• por profundizar en •l aeunto por 

parte de quien participa en la t•l•visidn .. xtcana, tanto frente 

ca.o detras de la•· c&•ar••• 

prov.chosa. 

habr-• cu""'l 1 do un propósito 

Ast .. t.-o, ••t.• tnv•sttaación ti•ne entre sus finaltdad11s 

•xpan•r la labor r•altzada a Jutcto •ntre lo& posibles lectores, 

ya que fstos podr"6n •1nitir una opini 6n muy reap•table o al mismo 

tt.-po, r"•gistrar una aceptación por aste sencillo estudio 9 qua 

sólo el tte.npo det•r•inar• su aplicaci6n. 
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ll!CTmt aJAREZ1 Actor. participo en serias de televisión como: 11 La 

co•qutlta• .,, 1970 y 11 Qu~ nos pasa" •n 1986. 

•La conttctdad •• un ••t•do d& 6ni90 provocado por algo, 

cau•ada por una •ttuación o r••cción flEica, y 

1tmociona1. La ccMedi• part• •i•~pr• d• la p•n• aJ•na qu• •• 

rl~ibl•, par aJ•mplo: v•mc~ a suponer que un holnbra camina y •• 

reabala con una c•acara d• p16tano y •• c•e, mientras •• levante 

~s chisto~o, si no se levanta entonces pasa al drama. La comedia 

se hereda, se siente, p•ro tambt•n •• tiene qua preparar, 

cultivar, extenderse y eso depende d•l nivel personal da cada 

quien, del concepto que se tenga de la profesiOn, del allDr" al 

pObl ice, dol respeto que se tenga .uno mismo y a la "liS91A ca.adía, 

~1 g•nero mAs serio y mAs dificil de lo que la Qente imaQina. 

En mt caso, personal mi comicidad nunca ha sido ñaka, no 

hago reir gratutttamente, siempre entre lineas, con aubt•>:to 

busco decir algo importante a trav6s del humor. Hi posición ante 

la comedia, disciplina que he tocado, pues na me considera un 

cómico, sino lln actor,. y la comedia es un género que illprendi. • 

tocar al igual que manejo •1 drama, melodramill, tr•glco••di•, 

guiWol 1 astracan y retruecan. Las caract•ri.stic•s como cómico en 

~i ca•o es decir un t•stimonio scci•l y politice. 

Lo~ programas cOmicos en la televisiOn mexicana ai influyen 

•n •l p~blico 11 todo depende de quien •ste haciendo el tipo da. 
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comedia. V no nada mAs rep1:1rcut~ un comediante, sino cuillquier 

.1.ctor 1 por eso liiV ti ene que tener mucho cuidado en 1 o que se 

raali:a, ya que muchos niños y Jovenes van a tomar el ejemplo y 

si •st~ e5 nefasto, puede ser peligroso. 

Vo detesto Ja risa ñoña, 1 a que no aporta nada, el pastel a:: o 

es maravilloso si•mpre y cuando ten;a una razón da existir, pero 

un past&'lé\:o repetitivo no proporciona nada, en una serie de 

taolevisidn que trMnsmiten actualmente ya S1ab11mos que se ViJ a 

ridiculi:ar a )¿¡suegra, a bajar las escaleras con tropezones y a 

bur··lcirse de la sirvienta, y eso lo venimos viendo durante aires. 

no cambia, no dice nada. Todo cómico que quiera decir algo 

importantl!' debe pensar a qui fn dirige su mensaJv, a que s1ctcr 

soci 31, que comen, su horario de trabajo, cuantos hijos ti1n11n 1 

todo hay que tomar en cuenta p•ra efectuar un sketch cómico. 

Claro que si se pueden real izar contenidos educ:iltivos y 

culturales a t.rav•s de 1099 programas cómicos. y no nad• 11Aa •n 

•~to'!D~ !ino también en el drama o en el teatro, porque desde lom 

grigos a-1 te.atro ha servido para denunciar, ha.blar, conv11rsar. 

platicar y cuestionar. ºQué nos paisa 11
, fue un 11bum 11 n•cianal 

durante tres aires y a much• gente le molesta y le Jode, porque no 

reconocen nada, pero esta serie ejercio un cambio en el pllblicc. 

En el cómico de carpa, de cine, teatro y televisión. na hay 

difP.renci°", Jo import:ant.e es el talento y sensibilidad para poder 
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eMpresarse dentro de la comedia. Ahora lo que hay que 5Abar •& 
donde esta uno parado, a quién se diriQe el trab•Jo, si a& la 

carpa; hüy que ver que tipo de gente asiEte, o si reali~a& cine o 

televisidn pasa lo mismo. La comedia es como •e conceptua cada 

quien~ pero lamentablemente aquí esta saturado de 11 chistasas 11 que 

no aportan nada, se dan a ellos mismo». 

Mi aportación como actor es mi trabajo, todo lo 

tiene un fondo, por ejemplo: en el sketch de los 15 

que hago 

años 1 a 

critica es fero=, terrible, grotesca, estoy donde la Qente se 

rie, ridiculi::o a una 11 tradicidn 11
, que deberla de&aparecer en 

•stos tiempos que todo esta tan caro y que estas persona&, sobre 

todo la del sector medio bajo son las que m~s festejan esto, y 

que empeA"a "la vida 11 y todo lo que no tiene, para praeentar a su 

hija; y yo me pregunto a cual sociedad. 

En este espect~culo <Estoy loco>, manejamos la carpa, el 

gui«ol y todas las subdivision•s de la comedia <aatrac•n, •lbur, 

ratruecan, calambur y la alta comedia). HubO actores qua eran 

prospectos sensacionales, pero sa enfrascaron en l• pelades y la 

vulgaridad gratuita sin razón da ser y terminaron con el cine 

maxicano, otros que se han com•rcializado y se dadic•n a Qanür 

dinero sin dejar algo al pl'1bl ico 11
• 
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SERBIO CORONAi Actor de teatro, cine y televisión. Participó an 

la serie: 11Hogar dulce hogar 11
, en 1975. 

"El cómico debe ser profesional, conocer susa recurso•, 

capacidades, facultades y todo eso aunado a una personalidad 

agradable, accesible, audaz, cinica, sin pasarse da lo que acepta 

el p~blico, de lo que no ofende. El fin da lo& progra•aa cómicos 

en M•xtco es que se divi•rta el p~blico, que •• ría, no se si la 

intención del autor sea provocar una concientización de algunos 

tamas, pero el objetivo de una emisión es entretener. 

La diferencia entre un cómico de carpa, teatro, cine y 

televisión, radica en que cada uno da estos trabajosa aon t•cnicas 

diferentes, ritmos distintos¡ en la televiaión uno debe tener la 

conciencia de dirigirse a una masa grandísima, una cantidad 

grand• de espactadores y televidentes y que no va a •&cuchar 

dtr•ctamante su rwacct&n; la carpa tiene la poaibilidad de que le 

hablen y le cont•sten, ae •ltern• con el pDblico. En •l taatro 

tiene uno qua disctplin•r•• •1 libreto, reapQtilr los di~logos de 

los compagaros y •poyarlos con r••cctones cuando a uno le toca 

•olamente escuchar. Son dtf•rentes forma• d• trabajo y tod•s son 

atractivas; el cine son esc•nas que se filman y que muchas veces 

•• interrump•n a la mitad y al otro día ha.y que continuar con al 

mismo estado de &ntmc, con l• mis~• ambientación qua •• sucitO 

la jornada anterior. tedas son pro~l•mas dtfRrente& qua poco a 

poco con la experiencia tiene que ir uno entendiendo y aplicando. 
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s¡~ d•ftnitiv•m•nta las programas cómicos influy•n en la 

conducta d•l individuo, y no nada m•s ••t•• seri•&, sino tambifn 

todo lo qu• ve y a todo lo que se le hace publicidad. porque 

noAotros como ••res humanos una de nu••tras dabi 1 id•d•s es que 

somo~ imitadoras, estamos copiando las cosas, modas, t6rmina•, 

••o de Msi mt•Jo, no mt•jo•, esa t•rminologia a ••lido de la 

t•teviston y todas esas formas como•• comunican los Jóv•n•s se 

han P$CUchado en la P•queWa pantalla. Por supuesto que st •• 

puadP.n llegar disa~ar mensajes que funcionan como medios 

educativos en los prgram•s cómicos, ••o d•P•nde del buan gusto 

dP-1 actor y del productor, que conJuQen la idea del programa, 

quten la r•ali:a y qui•n la escrib•. Han existido ••ri•• qu• 

fueron aciertos como en el que tuve la fortuna de intervenir como 

•Hogar dulce hogar", y así han aparecido •mision•• que opinan, 

t lustran orientan. La• transmisian•• qu• ti•n•n las 

preescolares y •scuelas, las hacen con vid•o• simp~ticcs y que 

mejor que el de Pl•z• Sesamo que sirva para l••r y ascribir, ••ta 

•• una muestra que pru•ba para que strv• y en la qua •• puad• 

utilizar. Mi preocupacidn como artista, as qua •l resultada da mi 

actividad deje y tenga algo de provecho en cuanto • optimiama 9 

obJ•tividad y trabajo". 
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AUSENCIO CIWZ• Conductor del programa tl•nda y tr6s tl•nd~ •n 

1989 y actor de la seri• la Caravana en 1990. 

"La comicidad •• ttl lugar qu• •nci•rra •n •1 uao com~n el 

sarcasmo, la ironía y 1• finura, todo lo que lleva a ta risa y 

sonrisa. No creo que haya un perfil adecuado para el comediante, 

cada quian tiena su nivel de percGpción, su CApacid•d de 

observacidn, ritmo, su información da 1• vida y su síntesis. El 

objetivo dD los programas cómicos en la televisión es divertir y 

entretenr a la gente. Este tipo de emisiones si influyen en el 

pdblico porque logran una identificacidn 1 r•afirman conductas, 

mueven a la refl•xidn, a vece• se ven refleJados en algo, en 

otras invitan ~l cambio d• actitud y an varias •Ole entretienen r 

Pienso que si es pcaibla di••W•r contenidos educativos y 

cultural•s en los programas televisivo~, y para eso hay que tener 

en cuenta que son r•cursos diferantas, no as lo mismo hacer hurncr 

blanco quliP crltico y analitico. La •lecciOn de les t&inas y la 

~arma da realizarlos •s lo que incide en la percepciOn de cada 

espectador. Ne Bf cuales ••an 1•• caract•risticA& de una emisión 

idónea, porque no hay receta, sino ya la ectariamos haciende. 

La di~erencia entre cómico de carpa, y 

' televisión, r~dica •n cueGtion•s tfcnicas, de vari•ntes, tonos de 

voz, el lenguaJ•, los movimientos, •1 ritmo y es praciso aeWalar 
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••t• desigu•ldad •n los oficios. En el cine h•ces escenas y una 

semana despu•s rwatizas otra, en la televisión no esta al 

p~blico, en el teatro si, pero un buen comediante puada efectuar 

c~da trab~Jo, si•mpre y cuando este preparado. Hi aportación como 

artista se puede s&parar en diferentes momentos, cuando colabore 

con Hfctor suarez, la intención era poner y resaltar ciertaa 

cos~s como: vl mito de la madre, aunque no quiero decir qua aa 

logró. En la Caravana trato d• realizar y 5Ubrayar ci•rtos 

-'!Sllnto~. a mi me divierte y lo qua m• parece materia de humor lo 

elaboro". 
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VICTOR TRUJILLD1 Conductcr del programa Tienda y tr•a tienda en 

1988 y actor en la serie la Caravana en 1990. 

"La comicidad es una actitud ante la vida hecha oficio. El 

perfil adecuado de un cómico es cuando idealmente R6 actor de 

principio. Hay artistas que hacen comedia, pero tamt>i•n existen 

los cuenta chistes; lo perfecto seria que un actor reali%ara 

commdia, as{ el oficio tendria m&s recursos y hori%ante&. Por ahí 

dicen "que no hay malos actores, sino malos papeles, el buen 

comediante no deja caer una comedia, allí entran sus recur&os y 

experiencias, a lo mejor el texto no es muy divertido, entonces 

improvisa y forma un personaje que sea llamativo, para que en el 

compendio de las cosas se vea algo logrüdo, eso es esfuor:o y 

trabaiJo. 

El principal objetivo de los programas cómicos es divertir, 

aso en el mejor de los niveles de pretensión, si partimos de la 

idea de que todo es cultura: la másica, la lectura y la 

t•leviaión, en tal caso, si se pueden dimeñar contenidos 

culturales para ofrecerlos, porque todo lo que se transmite es 

cultura. Este g•nero televisisvo influye en las conducta.s del 

perceptor, no a elevación ideológica, sino a nivel de sensaciones 

en lo m&s superficial. 

El buen humor, compromiso con la gente, respeto y trabajo, 

son la5 características que deba tener un buen programa c6mico. 
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El humor- es algo serio, no de ocurrencias, debe otorgar un 

trabajo actoral, de tema, no sólo un chiste, un remate o una 

frase de latlgi 1 lo. El proceso debe ser serio, pero el final, el 

re&ultado no. Hacer comedia~ p~ro tabaJarla como si produjeramos 

tragedia. 

Los cómicos de teatro, cine, carpa y televisión sen 

similar-es, lo qLle vari.a son lo oficios, hay diferentes escueliils 

para cada uno, pero creo que un buen actor puede desempañar tedas 

las p~ofesiones sin problema. La diferencia es la c•ntidad de 

gente y la actitud con la que trabaja ante el públ ice; en 1 a 

carpa ~e puedes meter con la galería, en el teatro no, respetas 

m.is tia diEciplina, la étic&1. y las reglas teatrales. 

Mi aporta e i On como artista es en el modo y la forma de 

trabajo, el humorista no inventa nada, hay cosag, que en boca de 

uno se oye de alguna manera y en otro se escucha diferente, sólo 

trato de ser congruente en lo que soy y lo que realizó" .. 
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LEONDRILDA ~1 Actri: de cine, teatro y televisión, intervino 

•n ••rl•• .=otno: "los Beverly de Peralvillo 11 en 1971 y "Salón de 

b•lle%aM •n 1qeb. 

"Lia comicidad es muy amplia, pero su meta será siempre hacer 

disfrutür al pübltco, es la vitamina de la vida. porque provoca 

la rt~a. Cada actor tiene diferentes formas de trabajar la 

comedi3, el humor es muy dificil, porque depende mucho del estado 

de Animo, por ejemplo: si realizas drama recuerdas una etapa 

triste y tD ayuda, pero si quieres pr·ovocar una carcajada es 

mur.hr.i m!t.i:- complicado. 

El fin de los programas cómicos en los que he trabajado, fue 

~g~~dar 3 la gente. Este g•nero televisivo si influye en los 

PSpa=t~dore~ como lo hace también las telenovelas. porque se 

identifican mucho con los personajes. Creo qua sí se podrían 

reali:ar series de contenidos educativos, pero sin perder el 

objetivC"I dE" entretener y divertir, aunque pienso qua 5eria muy 

complicndo. Yo aporto mi trabajo y la forma de transmitir e 

intnr"pretc.r un personaje, para hacer f•liz al espectador. 

E~isten actores de comedia estupendos en nuestro paás como1 

Jorge Ar"vi~u, Ha,.ielena Saldaña, etc. En otra& naciones se les da 

Je. oportunid~d a lo~ artistas de participar en distintos géneros 

esc:fnicos y IE'n M6xico lo enc:asi l la.n en un gr"upo e5pecifico 11 • 
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BENITO CASTR01 Actor y cantanto, ha participado en wmisicn&& como 

la "Carabina de Ambrosio 11 en 197'9 y en 11Andale 11 en 1991. 

"El objetivo de los programas cómicos en la televisión es 

divertir a 1 a gente, una carcajada como terapia es lo m~s 

recomendable para el corazón. Este tipo de emi»iones se 

infll.1anc!an de la gente, ahi el éxito, si no mal recu&rdo el 

programa con m~s logros fue el de Héctor Su~re= hace alQunos 

aWos, de los de mayor trascendencia y que hacia sino retratar a 

tas personas que todos hemos visto y sufrido con ellas de alQuna 

manera, entoces la misma población retroalim&nta al artista y 

para ser un buen cómi ce, hay q~e ser muy observador y captar el 

como es cada quién, meterse a la cabeza a la gante, en un local, 

en un transporte, oírlo hablar, para despuOs retratarlos arriba 

del escenario, pero lo importante del comediante es saberse 

burlar de si mismo. 

El intento de transmitir un programa cómico ccn mensaJe 

educativo, lo han llevado a cabo en diferentes épocas. los que ya 

tenamos cierta edad. hemos visto pasar décadas de declaraciones y 

podamos decir qua •xistan otros medios para culturizar al pueblo, 
) 

como los libros, audiovisual•s, etc. Para rei1lizar mensaJes 

aduactivos se tiene que estar preparado, tal v•z los que 

estudiaron ciencias de la comunicación puedan elaborarlos de la 

manera mAs objetiva posiblE, porqu~ al pueblo manda y hay quE 

darte gusto y no podemos perder el objetivo de divertirlo. 
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"t aportact6n como •rttsta •• l• risa que l•• saco al 

••pactador, la r•laJada y •livianada qu• •• dan, parqu• hay 

pruebas ftstol6gtcas de ••t• h•choa d• la saludabl• que•• la 

carc•Jada para un corazón, ya ••• sano o •nf•rmo, por ••o hay que 

ser amabl• con •1 póbltco y •1 a111Dr que disfru~•• d• •lla~ •• la 

m6• h.rmaso de asta carrera". 
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tMlftlELENA SALDAllA1 Acrttz de t•atro, ctn• y t•l•visidn, ha 

participado •n • .,.t•• ca.os "f1i s•cr•t•rta 11 en 1996 Y "Las 

sol•traa del 2• •n 1987. 

•La actriz cd•ica tt•n• qu• cr .. r la qu• •ata hactendO, hay 

;ent• que trabaja y pt•n•a •n ••r chtstaaa, v no, deb• d• sufrir 

las probl•maa.que cada pap•l po•••I •n ••ta g•n•ro •• tt•n• qu• 

rfdicultzar las d•f•ctas humanos, ••a•• lo gracioso. En la vida 

cotidiana una sttuacidn que sa prasent• chusca, na qui•r• d•ctr 

qu• •1 ••Wor ••• chtstaao, atna qu• Ja ctrcuatancta •• la qua 

ll•va a la risa o a la carcajada. Par tanto, la actriz d•b• p••~r 

todas las condtctanes de un p•rsonaJe y no sólo &•r chusca. 

El fin de las programas c6mtcos en la p•qu•K• pantalla •• 

divertir y antr•tanar a la gante, aunqu• probabl•••nt• la a11pr••• 

tanga ctros tratando de v•nd•r anuncias, ••a·na lo sf. Estas 

amtaion•a d•finltiva ... nte si tnfluy•n 11n la pcblactdn, p•ra hay 

qu• aclarar que no •• pa~ibl• craar figuras r•ctas a sertas, 

parqu• •i no nadie la• verf a, si 11n d•t•r•inadoa aolMll"ltaa na nDe 

par•c• que nu•atraa hiJas ta.•n ciertas actitud••• no hay m6s qua 

apagar •l t•l•vtsar o d•cirl•s "•ira este •• un progra•a y no 

ta.ea ••as frases", deberíamos percibirlas con mucho crit•rio, 

porqu• la televiaidn si •• anaJ•nanta. 

El rwalizar cant•nidos •ducativos y culturAl•s a trav•s d• 

los programas cómicos, podría auced•r, tandrfamos qua v•r qui•n 
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manejaría todo eso, desde productores y estritores, no tanto el 

actor o la actri2, ya que acatan lo que l•s anotan. Entonces 

claro que es posible, que haya quifn lo intente, no le••• pasa 

lo que en el cine podría ser de calidad, pero nadie sa arri••Q• a 

producir algo diferente, por qua con sOJo tres pesos se efectúa 

cualquier coaa y lo vendan qua da gusto. Por t•nto, un buan 

programa tendría que ser sutil, muy pensado, no dudo qua se pueda 

11 evar a e.abo, 

consagurían 11
• 

en nuestro país existen personas qua 

167 

lo 



d09E CARl.09 RUIZ1 Actor de teatro, cjne y televisión. 

•'La comicidad es un estado de .tni mo, a veces uno se ri e de 

l •s cosas m.ti& i nv•ros' mi 1 •s y en •l gunos ceaso& puede haber 

chistas maravillosos y momentos verdaderamente cómicos, que lu•Qo 

uno no peircibe o no r••cciona ant.e ellos, porque el estado da 

4nimo no es propicio. Hay actores que tienen mucho ángel, son muy 

graciosos ya de por si, per-o pienso que tambi •n es muy importante 

ln que diga, que lo que elite e1>crito s11a verdaderamente chistoso, 

para que ese actor sea gracioso, porque muchas veces algunas 

asunto'i! toatrales, cinematogr~ficos o televisivos IHt sa.lvan 

porque el artista es angelado, gracioso, chistoso, por eso creo 

que 1 a fusi t"Jn de los dos val ores, tanto de idea cól'li e• y lo que 

esta escrito tengan ese perfil gracioso, agradable, hu•ariatico y 

mAs que sustcintarse en la procacidad, en la leperada, 11n la 

vulgaridad, dt::!be estar sostenida en el inQenio, en •l t•lento, la 

intel igenc:ia y al ritmo para que pueda ser cómico. 

El fin de los programas cómicoli amr4 perder el tiempo o 

r•irce, depende do la calidad de la emisión, hay muchos que no 

cubren 11ste requisito, vuelvo a lo mismo, ••r~ por falt.a d• un 

buen cómico, un buen director o un buen libreto, v•a muy pacas 

transmisiones que t•ngan esa CAiidad de co~adia. El pra;rama 

aqutl de "Outt nos pasa" que hacia H6ct.or Su4re% de alguna m11nera 

cumplia con •st:as condicion••· Todas las ewpresianas artisttcaa 

influyen en el pu•blo, porque el artista, el cret1dor es una 
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person~ que ejemplifica y la gente percibe su modelo y reci•nte 

su personalidad que trata de imitar, as por esto que en la aedida 

que el cOmico o el t•rmino artístico tenga un v•lcr asi 

trascenderá en el espectador. 

Definitivamente si se pueden llegar a diseñ~r contenidos 

educativos dentro de los progr~mas cómicos. El mensaJa, la 

oriantaciOn cultural, política o religiosa no deba estar reKid• 

con la comedia, por al contrario, creo que divirtiendo ea la 

mejer manera de orientar y enseñar al pueblo. La serie que &aa 

entretenida, humor{stica o divertida, no quiere decir que sea 

orientadora. La verdadera debe estar hecha con capacidad, 

inteligencia, talento a ingenio, para que tenga dosis de todo lo 

que se quiere decir y para poder encauzar al pueblo. Por eso l¿ 

necesidad de quien la interprete sea un gran comediante, un buen 

actor, no cualquiera. En HfMico existen buenos cOmicos como 

Hfctor Suttrez y Rafael tncl ian 11
• 
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·9'11111aLFO RODRIGUEZ1 Actor y productor, trabajo en la serie ºCachón 

cachón •• ra ... raº en 1qe1. 

•Mt comicidad es dar a la luz póblica lo$ dones graciosos, 

mi figura que &s chtstoQa y el humor que trai~o, que he tenido la 

cportunidad de desarrollarlo a travts de tas obras qua realizo y 

de ••ta manera transmito mi sentido del humor. Pienso que no 

e': i ~te un perf i 1 dentro del comt ce, creo que eso nace, no h•Y 

caractPrísttcas fisicas especificas, el COllediante no 

nr.r.p~~ri~mente tiene que ser deforma, es decir, no es preciso que 

~e~ eon~no. 1-m gor"do o un flaco altísimo, existen Q•nt••J hombres 

y mujeres muy atractivos que hacen r"eir, es algo que tiane al 

üctor dentro y lo echa fuera cuando se lo propone. 

En el teatro, el cine, en el cabaret y en la telavisión, la 

comicidad es la misma, los trabajos son la difer•ncia. En el 

teatrc y en el cabaret existe el contacto con la gante, la 

televisión y el cine son m~s fr{os y depand•n loa actor•• de su 

oficio y de un director que los est• orientando. 

El objetivo de las series cómicas •n la tel•visión •• 

divertir y entretener al público. En 11 cachún cach'1n •• rA .. ra. 11 an 

donde intervine, procurabamos ya cuando la tranQmisión tuvo un 

~ating bastAnte alto, que por medio dal humor y de la diversión 

educar principalmente a les ni~os y a los j6vane$, porque dentro 

de las aventuras que t.eniamos e:.cistia un mansa.je didActico, una 

17c> 



ense~an:a que dejabamos a los adolescant•s· 

E9tas ••ri•s humorimtic•• si influv•n •n la Q•nte, .edifican 

conductas, porque son ejemplos a seguir, mucho& querr~n ••r como 

los personajes, adoptarán lenguaj•s y actitudes. Nu••tro programa 

era sano, el fin era divertir, jugar y aprender dentro del mismo 

trabajo de actuación y humor tel~vtsivo. 

El diseWar contenidos educativos y transmitirlos a trav•s de 

las emisiones humoristicaQ. si se puode llevar a cabo, aunque no 

necesariamente es el fin¡ existen programas cuyo objetivo &ólo es 

divortir y son muy v•lidos, pero sí se pueden ofrecer argumentos 

qua nos den una ans•~anza. La pretensión mia cuando me dieron las 

rt.,,das d• la •mtsidn, fue qua por medio del Juego y •1 humor 

comunic4ramos conocimientos de histeria, geografía, arte, 

filosofia, en fin, lo qua se ve en la preparatoria,, jugando ¡· 

riendo a la gante se las quedaba este tipo de información. 

Loa r•sgos da un progr•ma aduc•tivo dentro de la comedia, 

d•ben smr la craaciOn de p•rsonajes con caracterá&ticas fisicas 

similares, que exista un buen trabajo de actores y laborar un 

tr•sfonda de div•rsiOn y cultura. 

Mi misión •• divertir a la gente, hacerla r•ir. al que las 

cosa que escribo e interpreto quedpn en la gente. El cir una 

carcajada para mi es 1 o m•• i mportante 11 • 
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~DRaE ARYIZU1 Actor a intervenido en sories de televisión como: 

"La car-abina de Ambrosio" en 1984 y en teatro a trabajado en "el 

tenorio cómtco", en 1991. 

11 La comicidad es la antítesis de todo lo solemne y nos hace 

r•irno~ de lo que muchas veces no podemos protestar y burlarno• 

abiertamente, por eso cuando vemos a un humorista que reali2a una 

ironía de lo form~l, de todo lo que son las reglan, l•V••• 

go=~mcs por eso; ya que el artista se asta burlando de todo lo 

serio;· todo lo e!3tablecido. El buen cdmtco dabe sar un individuo 

que ~tord~ ~1 concepto del ridlculo, que no piense que si hace 

cu.lll quier cosa, se pone cualquier r-opa o di ce frase• chuacil.s va 

ser- risible. 

El objetivo de los programas cómicos •n la televisión 

mexicana. es divertir al pl\b l i co, y 1 u•;o •••• •mi si on1t• 11 vvan • 

la e~ptotacidn comer-cial y los anunciantes quadr-6n ocupar ese 

espacio muy visto y sus productos ••r-~n conocidos. Estaa 

tran~misiones siempre han influ~dc al espactadcr, lógicamente la 

g•nte se fija en las actitudes y acciones, hasta •1 modo d• 

hablar de los actores de popularidad alcanza a la poblacidn. 

Si partimos de la id•a d• que todo es cultura, lo qua•• va, 

s• oye, entonces dentro de un programa cómico sí se puedan 

diseWar contenidos educativos y culturales, pero as preciso que 

la población tenga una educacidn y cultura propia en su c:asa, 
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para que tenga un juicio de la6 cosas que ob6erva en la pantalla 

casera, y pueda hacer una selección. Sin embargo es muy dificil 

que ~e lleven a cabo contenidos con estas caracteristicas. ya que 

en est~ pal& existe mucha censura, porque precisamente as la 

forma de manipular a.1 pueblo, no dejar que se informe• protesta y 

aprenda. 

El póblico debe estar educado, preparado• porque si no estas 

series ascienden mucho a ellos. pero no porque la Q•nte qua lo• 

reali:a lo haga con una tendencia, ya que en muchas ocasionas na 

!ie busca ninguna clase de pretensión social. 

Los elementos de un programa educativo creo que d•b•n ••r un 

buen 1 ibreto~ notabl•s actores y acompair•doa d• una aobr•••li•nt• 

dirección, y asi l ógi cam11nt.e se efectuará un trabajo d11 cal idad 11
• 
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CARLOS t10NSIVAJS1 Escritor y periodista, autor de cbr•s como: 

"entr-ada libre" y 11 crOnicas de una sociedad que no se organiza". 

Col abor-ador en 1 as ravi sta• Pr"ocvso y Ne>eos. 

"La comicidad más siemple es la que hace reir o &onreir y la 

m•s complDJa, es aquella qu• d•s•ntr-aña lo absurdo, lo par"ddico y 

lo r:ld:ldulo que hay en las personas o sit.uacion11s. Lo que produce 

risa ahora, no hizo reir hace años, pues cada persona ha 

establecido su propio concepto de lo cómico y lo humorástico, por 

tanto existe un criterio colectivo. Las características de un 

actor de comedia son de&de Juego provocar risa, encarnar 

arquetipos y estereotipos con facilidad, resultar memorable, 

agregar personajes a la imaginaria común, introducir frase&, 

acuR'ar- expre1>i enes y dar un aire de movi 1 i dad a 1 o que es el 

humor social. 

El objetivo de los programas cómicos en la t.el11vi~ión 

mwxicana es entretener, divertir, hacer reir, no hay otro. Estas 

•mi•ionas influyan en la Q•nte, pues adoptan gesto&, m:l.micas, 

fr••••• perspectivas humoristicas y eao es bastante. La función 

del humor ne •s denunciar, es enloquecer, llagar a. lo absurdo e 

introducir el aire d• la paesia. Un buen pra;rama cdmica d•be 

implantar una atmósfera do regocijo que implique la ccrrosidn de 

lo qu• se vive y se crea. 

174 



En M•xico exista una nu•va generación d• actor••• qu• 

intentan un nuevo humor de filo social basado en la capacidad d• 

recrear al mundo anloquwcido d• la gran urb•a •ntanc•• las 

cualidadRs de una agradable •misión, pueden ser un poco 1•• qua 

d•••rrollan estos com•diant•• y las caracterásttc•a apuestas que 

ha pr•sentado Tel•vtsa d••d• la •cosquilla" hasta las series 

infamas dol pastelazc. 

La pequeW• pantalla ••ta convencida de que af•cta a todas 

las adad••• •• un medio controlado de manera viQorasa y pensar 

que por un lados• parmiti••• la libertad del lenguaje y por otro 

•• ad•iti••• la capacidad critica y paltttca 1 •• pansar que la 

t•levtsión ya maduro o ya entró en una etapa de reap•to al 

espectador, porque b•stcamente sa ha caracterizado por su falta 

da conBtderación a la gente y no permitiría por ejemple. el humor 

salvaje que realizaron •n •1 t•atro Ausencia Cruz y Victor 

TruJtllc. 

La censura en la tel•vtsión an nuestro paá5 1 sigue siendo 

•l el...nto que cr•• coordinar las relacionas entre empresa y 

soci•d•d. Rectente .. nte •• transmiten serie& vteJas1 y ahi 

encuentra uno le variable, lo mudabl• del s•ntido del humor, 

algunas cosas permanecen otras pierden vigencia. En ••t• medio 

alectr6ntco por falta da •scritores o guionista& de calidad, el 

humor se ha deteriorado y habr~ que tomar en cuenta qu• las 

teor•as de to c6~ica aon infinitas". 
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E»EL kRtMZE• Escrit.ora y pariodist.a. Conductor¡¡ del programa "Da 

cara al futuro" •n l 987. 

•La tragadi• es lo inverso da la comedia, el sentido tr4c¡¡ico 

•• una cosa grave, una tabla da valor••· La cO'l•dta •• la 

contrapartida d• la tragedia, pues haca un trastrocamiento da los 

valores que provocan la risa, lo qua •s bueno aa pone como malo y 

lo qu• •n aparictmncia •• malo •• coloca cOltO bueno, entone•& 

provoca un trastorno •n •1 código da valorea d• la p•r•ona, y 

sur;• la carcajada por asa irrupción da valor•• qua •• 

contradlc1m. 

La com•dia no es una cosa chistosita o frívola. la verdadera 

co .. dia as importantisima, porque as una forma qua tiene al ser 

humano de fin~ir que as libre, d• sentirse una espacie de dios y 

pod•r cambiar las co9as como quiera. La risili es una reapu•sta da 

libertad aunque sea momentánea o apar•nt•· Chapltn •• un mendigo 

que actua como caballero, porque tiene valor•• trastocados. La 

aut•ntica comedia por supuesto qua haca pansar, detr•s da la risa 

hay toda una sansación de libertad y dasputa d• r•fl•xión• porque 

es un •cpejo de lo que el hombre es y ti•nda • la cavilación. 

Un actor de comedia debe entender la comedia, su papel as el 

d• trastocar les valores, tiene que cOllprander que es un 

repr•smntante del pOblico para crear un mundo propio y poseer 

talento para hacer cra•r lo qua encarna y est•r conscienta, que 
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no se trata de causar risa porque si, sino motivar lo qua está 

detrlis de esa risa. 

La mMiyor á a da 1 os progrilmas cOmi ce& en 1 a t•l evi si ón 

mexicana son nefAstos, porque no tienen el sentido de liil comedia, 

s• van a la cu•stión de entretenimiento con una especie de 

diGtorsión, echan mano de lugares comunas, da vulgaridades, de 

i\oR'erlas, 

indignación 

para provocar no se si la risa, porque a mí me causan 

y aburrimiento, pero algunas gentes se c¡¡rcajaan de 

esas tont~ráas. de la risa fécil, que obnubila el espíritu, no de 

la risa que hace robustecerse y la buena comedia siempre trae 1..1n 

sustrato del fortalecimiento del espíritu, entonce& la mayoria 

son absurdos pues no conllevan esta tesis que hay detroi» de una 

buena comedia. pcr eso no influyen en la población y duran le que 

dur""a et progra.ma, se apaga y no ha pasado nada en la integridad 

da ta gente. Pero una buana comedia si influiráa 1 fcrmaria 

consciencia, ademjs de darle ese respiro de libertad que todos 

los seres humanos necesitamos, cosa que no somos, aunque la 

com•di a lo permite, 

La comedia no es un género menor, sino paralelo de la 

tr•Q•dia o de los llamados serios. Lo qua paaa •• que la 

~•l•visión la pone al ras del suelo. Todo arte sin que •l autor 

se lo proponga ll•va implícitos contenidas educativos. El arte da 

un conct ente del mundo m•s profUS'ldc e i nmec:U Gto que otras 

disciplinas, pues lo hace al nivel de to concreto y no de ideas 
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abstract .. s, si no de vi venc1 as de 1 o que es el hombre. El artista 

t•l v•: no se lo prcponQa, •l no es pedagogo, paro aunque no 

quiera si r.u obra V•le la pena y revela lo que es el mundo, 

entonces los espectadores reciben una informacidn de lo que son y 

eso implica una f orm." de educa e i ón, por eso una persona que lee 

l itE>ratur-a esta bien informada. 

Creo que si es posible realizar emisiones cómicas con 

contenidos educativos, pero hay que tener ganas de hacQr una cosa 

que valga la pena, en la pantalla casera sucede que esta tamizada 

en el mati= del comercio, los programas entran en funcidn de los 

patrocinadores, ya no hay quien elabore un diseño de televisión, 

esto cierra la posibilidad de efectuar alQo serio. P•ra qua 

e,: i sta un;i serie con un mensaje cultural debe haber un buen 

guión, pues el guión se ha dejado en manos de actores o 

productores y ellos no tienen que ser necesariamente guionistas, 

el programa debería tener elementos muy sociales, contemporárec&, 

de nuestra idiosincrasia, para que la gente se identificar-. de 

manera velo::, un reparto de buenos actoreia, qua loa ha.y y 11uy 

notables~ es preciGo un escritor detris, para qua no •• repitan 

las mismas frases 4elices". 
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FERNANDO f1EJJA1 Periodista. Ha publicado en las obras cglectivas: 

"Televisa el quinto pode.-" y "Las redes de Televisa". Col•bcrador 

en el diario El Nacional. 

"El sentido del humor es la capacidad para aut.ocrit.icarnos, 

para censurar a los dam~s y reirnos de nosotros mismos, es dRcir 

del g•nero humano, en este sentido lo cómico esta relacionado con 

ta critica. La comicidad s&~ala vicioso&, hechos o situaciones 

que no son normales, que salen de lo cotidiano, de lo serio y que 

provocan la risa. Existen varios tipos de comicidad, una de las 

m•s atractivas es la potitica , señala los vicios, rostros, 

acciones, ~armas de hablar; eso no es sólo una catarsis para la 

gente, sino puede ser incluso una forma de critica social. Otra 

es la que explota lo absurdo por ejemplo: las cosas tan bebas que 

muevan a la carcajada o al humor cruel, de cuando uno serie de 

las desgracias de otro. la que lastima, la burla a otra persona. 

El perfil de un cómico debe ser la autenticidad, el g~nerc 

de la comedia es una forma de e:.:presión y quien ll&u¡¡a a 

cualquier ctrcustancta que haya arribado, ante todo 

legitimo. Hay formas de humor muy for::ado o falso, son 

él, en 

dl!be &er 

cOmicos 

que no son auténticos, pues explotan de burlarse de las per&onas. 

El comediante debe llegar a una forma de acción, de un estilo que 

Jo identifique. Hay actores que aspiran hacer comedia muy 

fallidamente, merecen respeto porque buscan cosas y trabajan, 

pero les hace falta esa chispa que tienen algunos humoristas. 
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L• influencia de los programas cómicos en la televisión es un 

fenó•eno muy claro, &obre todo en el comportamiento cotidiano, en 

lo~ gR$t.os, movimientos y en el lenguaje, es una cuestión muy 

importante, habria que observar que tiln r~pido en los 

comportamientos profundos, pero en los inmediatos as muy fácil 

ver q1-1e si ascienden. El lenQuaje de lo& personaje-. cómicos en la 

televisión es altamente influyente, par lo menos en lo 

superficial y habria que ver si tambitm en lo profundo, entonces 

empe::.ar{amos a pensar en la intencionalidad del c¡¡•n11ro cómico, si 

la tiene tendriamos que analizar a cada actor, que trata de 

expresar, si intenta burlarse de lo cot.idi•no o posee otro tipo 

de aspiraciones. 

La comicidad en t1t>eico parte de dos formas da expresión como 

espectáculo, una es la radio y otra es la d•l teatro d• revista 

tla carpa), los primeros cómicos televisivos, eran actores de 

radio que trasladaron a la peque~a pantalla. un humor basicam•nte 

verbal que no retomaba aspectos de la m:i.mica 1 que estaban muy 

desarrollados en el cine, la otra gran aportación es &l teatro de 

revi st.:- y sobre todo ingresan actores excéntricos, tipos qu11 

aparecen cm el escenario con ropas exagerada&, dialoi¡¡An con 111 

nspectador y elaboran un humor con algún instrumento, el juega 

vorbal acompa~ado con la mOsica. La pantalla casera no pudo 

captar el humor desarrollado en el cine y el esplendor del teatro 

de revista, es decir ninguno de los grand•s cómicos de cine sa 

integraran ·.¡ cmtonr:es carecen de un eleml:!nto verbal. 
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l.a comicidad televisiva si transmite valeres y rechaza 

otros, en algdn tiempo recupera los personajes popular•& y los 

programas tiene ascenarios comunes: vecindad••• m•rcadcs, etc. 

Despu•s se eliminan •stos y aparecen hombres de negocios, 

ejecutivos y los mercados pasan a sar condominios. Actualmente 

empie:a un resurgimiento de la comicidad popular con nuevos 

actores. 

Dando un recorrido por la barra de programas cómicos nos 

encontramos con un Góme: Bola~os, ya muy envejecido en las ideas, 

con la esperan2a que sea capa% de reali~ar algo nuevo: Alejandro 

Su.irez, no logra concretar una secuencia y desmerece mucho; Cesar 

Costa, no es un cómico, pero asta en la sección y podr:La ser un 

humor radical1 Anabel Ferreira, es una persona esforzada, pero ne 

logra un estilo constante; Orti: de Pinado, interpreta una 

comicidad machista. Y ta alternativa esta del lado de la 

televisión estatal con la caravana o con Héctor Suáre~. 

Las caracteristicas de un programa cómico con un contenido 

educativo, es que debe mantener la e~:presi6n humor:i.stica y no 

caer en Fl panfleto, proponer personajes ejemplares y que l~ 

comicidad no pierda su autenticidad o se subordine la esencia da 

entretener por el afAn d• educar. Si se dewean hacer contenidos 

educativos en las series c6micas, d•ban &er informativos que 

inviten a la refl•nión y no mensaje& que dieran recomendacionaa. 

Pt'lrque el televidente tiene dar11cho a pensar lo que &11a 11 • 

191 



f\.ORENCE TOUBSAINT1 Colaboradora de la revista Proceso. Publicó 

libro$ como: Crítica de la información de masas • 

.. El humor es aquello que reflexiona tiobre la realidad de 

manera critica, pero jocosa, es decir aquel comentario o 

~ttuación donde se produce un hecho, que por lo general son 

pC'lr-teis extr'emas o absurda.s, un hecho humorístico as una actitud 

s~tir.:i. ante Ja realidad. 

Los programas cómicos de la televisión comercial son muy 

superficiales, recogen aspectos frívolos de la realidad, son una 

recreación de si tuaci enes y hacen comentarios jocosos de 1 as 

mismas:i pero adem~s el humor de Televisa eata teñido da 

moralismo, discriminación racial y cla~iata. Los chistes que se 

reali:an se basan en la mofa o el descamio de personajes o 

aspecto~ que atañen a las clases populares, donde aparecen 

tnutt les o ignorantes, es decir todas estas características que 

insist~ el $ector dominnnte en achacarte a los trabajadora•. 

Hay series como el de "Anabel 11
, donde la critic• •s al 

'!OC"tor medio, .,. os donde aparece un humor menos morboso. como que 

hay una comedia más fina, est.in mejor ar1111•doa los sketchs. En 

gPneral las series cOmicas de Televisa tienen malos guionistas, 

nocivos di.tlogos y resoluciones. 11 Anabel 11 tiene ali¡unas cosa& 

resc~tabl~s, como imaginación, capacidad de transformación y como 

~ue !os actores son m~s versAtiles. 
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Uno de los mayores aciertos de la televisión del estado. 

esta en los programas cómicos, la serie que ha alc:an:ada un alto 

11 rating 11 y no porque lo diga alguna encuesta. sino parque la 

gente habla de fl, e$ la Caravana, puas ti•na una acide; para 

referirse a los temas o asuntos, los personajes son antisolemne&, 

desmttificadores, estan en contra de las versiones conservadoras 

de la realidad mexicana y eso la ha hecho popular. El programa 

que hacia Andrts Bustamante tuvo •xito, con logros intareaa.ntes. 

Ahora digamos, que la ltmitaciOn en las televi&cras es el tema 

politice, ahi se han atorado todom,. ninguno ha incursionado 

verdaderamente en Ja s6tira politica, as como un terreno vedado. 

Estas transmision•s si influyen en la gante con l•nguaJas y 

ac~itudes, pero lo m•s importante es que pueden ofrecer una 

reflexión• •s un estilo muy generoao. en El sentido de que el 

pdblico tiende por una inclinaciOn social a reafirmar sus puntos 

de vista y craenctas. es difícil hacer que la gente cambi~, ain 

•~bargo el humor posee la cualidad de modificar, reflexionar, 

porque no existe una agresividad directa con los planteamientos, 

como aparentemente no es serio, entonces no se produce una 

re•puesta cerrada y hace que en momentos se mude de op1ntDn en 

cosaE, temas o actitudes. Eso as lo interaQante qua provoca una 

t=iertei de humor, si •mpre y cuando se lo proponga., porque se va 

convtrt.iendo en parte de la cultura del pueblo. 
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Por lo tilnt.o si creo qua se puedan diseñar contenidos 

•duc~tivos dentro de los programas c:Omicos, pues existen grandes 

escritores y guionistas que manejan muy bien el humor, y en la 

medid~ que el cómico sea vers•til, podr~ ser mejor actor de 

comedia, lo más dificil en la actuación es hacer reir, es mAs 

senci l to provocar- el 11 ante, q~1e la carcajada y sobre todo 1 a que 

e~ rspontAnea. El comediante tiene qua despertar a la reflexión y 

r•sult ... r convincente para que se rían con •t". 
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HECTOR ORTEGA: Actor y director. Participó en el progra•a da 

televisión 11 Hi colonia la Esperanzaº en 1983 y dirigió la obra de 

teatro "El dedo del seffor 11 en 1991. 

"La comicidad como arte es una actividad subversiva, es una 

critica amable. $i no hay afecto no hay humor y tiene que exi~tir 

la "mala leche 11
, sino no hay risa, pero siempre tiene que haber 

una acción afectuosa con lo criticado y hacer un juicio de lo que 

se quiern r:injuiciar y todo lo que se estereotipa es mot:ivo de 

cuestionamiento, por eso lo subversivo del humor, cuando los 

tipos se arquetipan o las cosas se desasen, aparece el humor para 

flagelPr y sacudir el aspecto. 

Las ceracter{sticas de un actor de comedia son las que na.cor. 

con •t, lo que llama.mes 11 ángel'1
, la "vis cómica", el tener 11 algo" 

para hacer reir, pero se tiene que desarrollar, aparte de la 

presencia y el oficio como arte, porque el artista se pul~. Los 

cómicos de la radio, cine teatro y televi~ión son diierentem, no 

facilmente un artista que hace televisión o cine puede tra.baJar 

el teatro, porque se requiere de una t~cnica muy especial, hay 

que saber moverse y lanzar la ve~, los sentimientos tiene que 

percibirlos el póblico, se debe trabajar con mayor a.mplitud y 

reforzar el tono de voz y aso no es sencillo, algunas gentes lo 

tienen por naturaleza, pero generalmante lo tienen que a.dquirir. 

El cine aunque es si mi lar requiere de poseer "pantalla" para 

proyectar ese encanto que algunos actores tienRn. 
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Lo~ programas cómicos evidentemente que sí influyen en la 

gente, sobretodo en el lenguaje, aquí hay algo extrañ'o el mensaje 

que recibe el espectador muchas veces no es el que se propone el 

actor o el escritor. La c:omicidad qLte ac:tualmente se lle·.1a a cabo 

en 1 a pantalla casera en nuestro país, no detenta un humor 

popular, sino un humor desde el punto de vista de los rices, eso 

es ln qLte permiten, porque el otro esta censurado. 

Pienso qua si se pueden efectuar contenidos educativos en 

los programas cómicos televisivos, el humor es un arte y se puede 

uti 1 i ::ar para que 1 a gente se ponga vacunas, aunque no es el 

objetivo de lo c:ómi ce, su fin es entretener y divertir al 

pOblico. Hay trabajos que tienen contenidos, el mensaje es una 

obra completa, decir que e·.dste un mensaje es limitar la obra. Es 

importante llevar a cabo un humor con un contenido político, 

social, humano, a la conducta, a la moral, al carácter, etc. 

Para que una serie cómica se le considere educativa, ademas 

de divertir y entretener, debe hacer pensar, si una obra es 

estópida no me entretiene, si tiene contenido me divirte porque 

me mueve a pensar, me interesa lo que ofrece. Aunque se han dado 

casos (muy contados) de que se rien de cualquier cosa, 

peque~eces, pero han tenido contenidos lúdicos. La verdadera 

comedia, es la risa inteligente, el humor político (e>:plotante 

sin duda)• el que sirve a la gente, no estoy de acuerdo con la 

risa Píoña, el humor estópido hay que evitar 11 • 
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L a s A R a 

ALBUR1 Juego de palabras utilizadas para abusar de la gracia de 

las personas, manejo del diálogo en forma coloquial. 

ALTERNATIV01 Opción entre dos cosas, elección d• una cosa en 

Jugar de otra, m•naaje disyuntivo 4rente a otro tipo de misiva. 

ANALl9191 tnvastigactOn reali~ada a una obra, va de lo compuesto 

a lo sencillo. 

ANALITIC01 Relativo al an41isis. Que procede por medio del 

an6llsts. 

ANALOBIAI Relación que existe entre dos cosas, samaJan~a. 

ANTITESl81 Consiste en contraponer dos cosas o frases. Lo 

contrario d• otro. 

ANUNCJANTES1 Es aquel que divulga, en Ja televi~iOn son los 

du•Wos de los productos que •• e>:ponen, con el prepósito de 

vend•r. 

IW'ELATIV01 Dices• del nombre que se le impone a un objeto, 

••pecte o individuo. Apellido de alguna persona. 

Af'QCDPE1 Supr•mi4n de letras al fin de algón vocablo: gran por 

grande. 

ARGUETIP01 Modelo o ejemplo ideal. 

ASTRACAN1 Farsa teatral disparatada y grosera. 

AUDIENCIAI Admisión o presencia de alQún medio de comunicación 

con su público. 

AUTDPR0t101 Anuncio para promover algún producto o qutz•s una 

serie t•levisiva, para su mejor aceptación. 
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.. Al tHcho propio pari\ burlarse de la gent.e, ac:t.itud chaci'rrera 11 

broma P•••da. 

a.JqLE9QUE1 PequeWo teatro donde aparecen c:Omicos representando 

algo ridiculo y Jocoso. 

CA8lLA1 Aquellas personas que hacen trampas y se aprovechan de la 

pena ajena son llamados cAbulae, Qantes chistogas y Qraciosas. 

~a Juego da palc.bras que en ocasiones eon cont.radictorias 

que bu-=:can la risa de la gente. 

CAL.O: Lenguaje adoptado por el sect.or popular, lenguaje del hampa 

n truhu~nerla picaresca, voces como1 chale, nomas, ai, no hijo y 

ch\ do son c.t.lo. 

CAf'IAiRQGRAFOa En la t.elvisión es aquel que se diestra para el 

mAn•Jo de 1~ cAmara televisiva. 

CARCAJADA: Risa violenta y ruidosa, soltar la riaa.. 

CARPA: E~cen~rio paralelo al t.eatro de revista, sitio muy 

parecido al circo, eran la principal diversión da un gran saetar 

de la poblaciOn, se presentaban un sinfin de variedades como& 

c6~icos. bailarinas, cantantes y vantrilocuos. Era una tienda 

puesta en el suelo desnudo usando panales de madera para 

improvisar el ecscenC\rio y construyendo astent.cs a base de simples 

tablones. 

CATARSlSi PsicoterC\pia dest.inada a liberar el inconscient.a da 

recuerdos traumat.tcos. 

CAVlLAA: Pem:.C\r mucho en alguna cosa. 

CENSl.ltA1 Funciones que t.ienen algunas personas para suprimir las 

obras art.isticas, corregir, reprobar y criticar un trabajo. 
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CHISTES Dicho agudo y gracioso, broma jocosa. suceso que utilizan 

los comediantes para divertir al público en sus esp•ct•culo&. 

CINE: Medio de comunicación donde se componen y realizan 

pellculas par" proyectarlas. Sala de espectáculos. 

CINl91'1C:h Impudencia, procacidad. Portarse con ironla con la demás 

gent.e. 

CLASISTA• Partidiario de la di&criminaci6n hecha por una clase o 

sector social privilegiado con respecto a otra. 

COBERTl.llA1 Es el alcance que tienen los medio de comunicaciOn 1 

•st.os puedan ser de mayor o menor medida depondiendc de su 

t•cnologla el~ctrónica o impresa. 

COLECTIVD1 Es lo formado por varias personas e cos•s. Lo que 

prsenta la idea de un conjunto, dentro de la comun1caciOn ~s un 

tfrmino que se utiliza para señalar a una gran cantidad de 

CUL.TutA1 Dasarrol lo i ntel ectu•l o artl stico. Incluye todoG les 

conocimientos e instrumentos que utilizamos para relacionarnos 

con el m•dio natural y social. Usada asl, cultura »iempre se 

11aneJa an pi ural: 1 a;. muchas y di fer-entes culturas que eY. i stcri, 

se transforma.n y cambian. La diversidad cultural es un hecho de 

la real 1 dad. Las culturas se crean y se racrean pnrmanentementc 

por su propia din~mica y por la interacción entre las cultL:ras 

que superficial mente con si derri.mos y que suponemos en ·.1e:rti gi no~o5 

cambio, entre aquell~~ qu~ ~rrogantemente cclific.:i.mos 

tradi ci onaJ i ~t.as y que i;upnnemos con~ervado..-as o estát1 ca$. 

COl1EDlANTE1 F.s i:-\nic:o pot:f"n.:-:ial que se ve hundido en una 
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quer'r.i' P.ntrr el dominio y el sometimiento, con sus rutinas, 

~k•tch~, e~centrictdade», gags y chistes, logra la carcajada del 

e~~ect~dor que arremete en contra del farsante y posteriormente 

en opo~tción de las person•s que ha censurado. 

COl''llCJDAD1 Tic-ne un desempaño arduo y diflcil en pos de lograr su 

fin~lid~d que es hacer reir. Es la revelación del ridiculo de un 

cómico. Es la anttt•&is de todo lo solemne. 

C011JC01 E~ Aquel individuo que pierde todo concepto del ridiculo 

que no pi en~I? que 1;;;i hace cualquier cosa, se pone ropa chusca o 

di ce:> todo tipo de frases o e::prestonea verbales dará una imagan 

qrotesca. 

prototipos. 

Ocbe tener Ja virtud de hacer reir y enc•rnar 

COl«.JNICACJONt Acción de informar, enlace de dos puntom. Son cinco 

•!~mentos indispensables para que el proceso de comunicaciOn se 

cumpla: emisor, receptor, mensaje, canal y código. 

~ICACJDN DE HABAS1 Proceso de producción y transmisión social 

de li1 tnformacidn. 

cmfDUCTA1 actitudes de un ser- humano con sus semejante&. Forma da 

comportarse del individuo dentro de la sociedad en qua vive. 

CONDUCTA DELICTIVA: Actitud reprensible del s•r humano con su 

prcpi a sociedad. 

CONGl.ottERADO: Reunión de varias personas, cuando se unen 1 es 

individuos en busca de un fin. 

CONTENIDO: Lo que t.iene un mensaje, éste puede llevar una 

ideologta par~ el receptor, el contenido es manejado y manipulado 

por quien reali::a o por quien tiene el poder de emitirlo. 
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t:arneeTARIDI Es Aquella persona que r•sponde o declara los 

derechos d• la• ciudadanos que viven un la misma soci•dad. El 

hembra en muchas oca•lon•s •• un ser impugnador o contestatario. 

CDNTEXTOI Traafondo 1it9r"Arto d• ~oda obra, permite apreciar las 

td••• alftbtgu~s del autor. 

CllRTINJL.LA81 D•ntro d• 1• tel•vtstón se utilizan como medio 

publtctt.•r-io da algdn producto o para señalar un progr.am• nuevo. 

CRITICA• Arte de Juzgar las obras artísticas o literarias, Juicio 

emitido sobre ellas. 

DEBATIR• Discutir una obra o un traba Jo entre varias personas. 

l>Et&JEDQs Valor o calidad de ciertas gentes o de los obJ•tos. 

DES"ITIFICAR: Cuitar el car~cter fabuloso o heroico da alguna 

obra reali~ada por el ser humano. 

DIFUSlON1 Acción de informar, distribución de algunos mensajes 

entre un gr-upo de personas. Transmisidn de misivas por cualquier 

medio do comunicación. 

DISTORSIONAR1 Deformación de algunos mensajes en cualquier medio 

de comunicación. alteración de una obra. 

DIVERBENTE1 Situación en la que se apartan dos cosa&. Diversidad 

de opiniones. 

D08LE 9ENTID01 El comediante hace uso de aste juego de palabra& 

para provocar lar-is•, muchas de astas frases llevan consiga la 

l9Par1111da. 

ORAl1A1 Acción teatral, pieza de teatro cuyo asunto puede ser a la 

v•z cómico o tr6gico. Suceso terrible. 

E.c.01 Empr-••a da Comunicaciones Orbitales. 
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EDUCACJON1 fACUltAdea U sic••• 

intelectuales ln•trucciOn para 

beneficiar aptitud•• y •ctitud•• tanto cognasitivas cOr110 

pgtcomotrices del individuo. 

EDUCACIDN FDRHALt Es aqu•lla qua basa su an••Wanza •n planes da 

wstudto asi como horarios •&tablecidas, un •J•mplo es la 

escuela. 

EDUCACJDN NO FDR11AL1 Es aqualla que se ofrece a trav's de 

•Mp•ri•ncias vividas o d• ••nera autodidacta. 

EFECTO• Resultado en el compcrtami•nto o en la ideclogta de las 

per&ohas que observan la televisión. 

E11BELESAR1 Que transfor•a los sentidas. que cautiva a los 

••p•ctadares. 

EttlSJDNa Programa de telavt~ión, Acción y efecto de difundir 

cualquiar tipo de men&aje por medio de la comunicación. 

ENA.JENARa Priv~r al ser humano de su pceibilidad como ser 

pensante. Distracción o embelesamiento a través de un mensaje. 

Ef11ED01 Travesura de alQón có•ico para conseguir la ri•a del 

••p•ctador, nudo •n una abra dra•6tica. 

ENTIIETENJ"JENTD1 Acci6n d• divertir y distr•er al •Spactador. El 

có~ico busca la al•gria del público a trav6s de chistes o 

•ituacion•s chuaca&. 

EPISRAl1A1 Composición pottica satirica, lo& •PiQr•••• son una 

critica o una burla mordaz e inQ•nio&a. Entre los antiguos 

in&crlpción que se ponla •n un monumanto. 

ESCENOBRAFJA1 Arte de poner •n perspectiva una obra o de pintar 
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decoraciones escénicas. 

ESTEREOTJPOa Imagen e idea aceptada par un grupo, opinión a 

concepción muy simplificada da •lQo o alQuien. 

FARANDUl..At ProfeSión de los comediant•s, ccmpañi• cómica, 

calftponiese la farándula siete hombres y tres mujeres. 

FARANDULER01 Artistas que hacen uso de la far••• se le llama asi 

al c6mico. 

FLABELAR1 Acción de censurar sevaramente, la comedia flagQla les 

vicias del ser hu•ano. 

8A881 Situación cómic~ representada por un artista en el 

-c•n•,.io. 

8ALERIA1 Pt.:1bl ice que ocupa un lugar o una lacalidad para 

presenciar un espect6culo. 

BUllK»-1 Escenario donde se presentan títeres o cOm1cos para 

dlv•r~tr al póbltco. 

8UION1 Escrito que sive como gui•. Argumente de todo trübaJc 

art.istico e:-: puesto en tados sus deta.11 es para Sl...i cab.: 1 

realización. 

t1.11DR1 Acción par• provocar la ris•, es una manifestación 

de alegria, establece •1 ridtculo como casti90 ideal de conductas 

viciosaa. 

~!Sttch Actividad de los cómicos para provocar Sa carcajada. 

IDEDLDGIA1 Ciencia de las ideas, sistema que considera a las 

ideas entres~. Conjunto de las ideas de algún grupo social. 

ICONOCLASTA: Aquel que destruye las imágenes. Se apl:Lca al que ne. 

ri?sret.a los val ore= tr-adi :innal i stas. 



lfltABENt Reproduce.ion de un.'.\ figura por medio del c:ine o la 

t•levisidn. Opinión que se tiene de un persona.Je una 

institución. 

ltEVISION1 lnsti tu to Ne~ i cano de Tel evi si dn. 

HFl.UENCIA1 Acción que ojerce un medio de comunicaciOn sobre una 

persona o sobro un grLlpo de i ndi vi duos. 

INFDRHACIONt Acción y efecto de comunic•r, contenido de los 

m~nsaJP.~ transmitidos por algün medio d• comunicacidn. 

IRONIAI 

contrario 

burla. 

Burla sarcasmo 

de 1~ que se dice. 

qL1e consi ate en d•r ant:ender 

Contraste fort.ui~o que parece 

la 

un;o 

~UOLARIA1 ~1 ejDrc:icio de las persona& que se gan•ban la vida 

recitando versos y t.oc:ando mUsí ca en 1 a Ed•d Madi a. 

LEPERAOA1 Acción gros•ra o dicho indecente, 

t~':.tli:-~do por algunos cómicos. 

Juego verbal 

LENBUAJE: Emploo de palabras p~ra expresar ideas. Conjunto de 

$S?fales pi'ra dar a ent.onedr una cosa. Hily tres el asas:. el 

hablado, oral y mscrtt.o. 

LEVITA1 Vestidura de hombre, con faldones largos. 

ttAJAOEtOAt 'locos L1ti 1 i ::ad as por a.1 gunos c:ómi ces para provccür 1 a 

carcajada, son palabras molestas e incomodas. Nmcedades. 

ttANIPULARs Manejar o di rigLli r- a Llna persona o a todo un Qrupo ele 

individuo!:;. par'°' que:!' tiagan lo QLIG se desea. 

MSJVOr Oue =igr-l1p~ " tin gr~n n1'1mero de personas, un medio de 

~omunic~ci~n p~ede ll~gar a ser masivo. 

f'tEDIO DE COMUNICACJON: Es todA. aquel 1 a manera en que el ser 
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humano se in~orma de lo acontecido, como por ejemplos la radia, 

el cine o la t•l•vi•i6n. 

tEDJO ELECTRONJC01 Es un t•rmino utilizado como sin6nimo da radio 

o t•l•vist6n. 

tELODRAtlA1 Drama acompaWado da mQsica, ópera. Drama de carácter 

popular y que despierta •mociones fuerte5. 

11Et11AJE1 Significado profundo da toda obra artisttca o aportación 

p•rsonal da un artista. Información facilitada par un ordenador. 

Es un instrum•nto fundamantal en el proceso de caaunicaci6n, ya 

qu• •n fl •• plas•a y ae expr••a la intencionalidad d•l emisor. 

,.IDUJNDAD1 Qua car•c• da lo n•c•••rio. Obra muy pequewa. 

"JSIVA1 Qua anvia o amite algón mensaje. HansaJe de una obra. 

"JSTER!OS1 Conjunto da doctrinas que dieron a conocer los 

iniciadoras. Qua enci•rra un sentido oculto. 

"JT01 R•lato d• las ti•nipos fabuloso& o haroicoa. Tradici6n 

al•górtca que tien• como bas• un hacho real, histórico o 

filosófico. 

ICFA1 Actividad d• burla, •J•rcicio de cierto• cOmicos para 

con••auir la risa • 

.....CX.J01 Po•••iOn eMclusiva para axplotar una industria, con 

fin•• particular••· 

HUDABLE1 Actitud variable e incostante d•l ser humano. 

tEFASTD1 Actitud indigna. Huy mala y de pfsimo guste. 

NEOFJTD1 Algo nuevo o reci•n convertido. 

FKWERIA81 Actitud tonta o absurda. 

OPERA• Poema dram4tico con ~compa~amiento de M~sica y cuyo t&Mtc 
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e• todo cantado. Pe••• dra•Attco Jocoso en el que se alterna el 

canta con el dt•laao •• una op•ra c6mtca. 

c:PERETA1 Obra teatral d• escenas cantadas Y d•clamadas, de 

carAct•r frivolo y alegr•. 

~· Escrito o trabaJo infame. 

~IC01 Opint6n contraria a la coadn, contradicci6n a ~·que 

la gente ll•Qa an ciertos caso•. Palabra• o fra••• al parecer 

inconciltabt•s. 

PWWIODJA1 Imitación burle•ca de una obra artistica, cualquier 

tmttaci6n burla•ca de una cosa ••ria. Repreeantact6n teatral para 

ridiculizar algo ••rte. 

PELAOEZ1 Actitud grosera o lfpara del ser humano. 

PERCEPCIDN1 Discernimiento d• algdn mensaje emitida. 

~IL1 Conto~na de alguna persona. Características p•rsonal•s de 

un artista. 

PERIDDIC01 Medio de co•untcaci6n impreso que s• publica 

periddica•ente. 

PERIUADIR1 Hacer alguno cr••r alguna cosa que lm conviene a sus 

intereses. Conv•ncer d• algo. 

PICNtDIA1 Acción baja y vil. Obrar con mucha astucia. Acción 

deshonesta utilizada par al9unos cómico• • 

...:.tA.Af11 R•lattvo y propio del pueblo. Existen l•nQuaJas y 

actjtudes populares. 

PRECURSOR1 Predecedor de alguna actividad humana. 

Pl'ELACIDN1 Referencia de una cosa respecto a otra. 

PROCACIDAD• Actitud de insolencia o dasverguanza. 
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chistes y el humor para provocar la risa de l• 9ent•. 

PROPLESTA1 Acción de hac•r una proposición para un •9Pl•o o 

PRDTOTIPD1 Modelo de una cosa. El original da una obra. 

PBICOLOBIA DE ttASAS1 Manar• de p•n•ar da un grupo considerable de 

personas o da un pultbla. 

PtJBLICIDADI Conjunto de medios empleados para dar a conocer un 

producto mercantil. Conjunto da anuncios empleados para divulgar 

PIJBLJRELACJDNJSTA1 Persona versada an la actividad de la 

publicidad. 

RACIONALISl101 Doctrina filosófica que rechaza la revelación y 

pretendo explicarlo todo por medio da la razón. 

RATINBI Cantidad o capacidad de aceptación de algón programa de 

radio o televisión, se realiza a través de encuestas con el 

p~blico. 

RECEPCIDNI Acción d• recibir algdn tipo da mensaje emitido por un 

m•dio da comunicación. 

AEFLEXIDN1 Meditar acerca de una obra, Juicio que resulta de 

haber contemplado una actividad. 

REPETIDCMA1 Reproductor de mensajes emitidos por un aparato 

electrónico como la televisión. 

RETORJCA1 Arte que ense~a las reglas del bi•n decir. giro que , 
cambia la expresión del pensamien~o par• h•cerlo mas claro o más 

f~cil de comprender. 
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RETNJECAN01 Juego de palabras utiliz•das por muchos y variado• 

artl•t••· 

RIDIClLIZARa Burlarse da otra persona. Lo& cómicos se burlan de 

sus propio• victo•. 

RISA• Movimiento de la boca y d•l rostro que denota alegria, la 

risa •• propia del hembra. Tomar a riaa e& no dar crédito o 

importancia. 

R.T.C.1 Radio Telavi~iOn y Cinematografía. 

9ARCA9t1Ch Burla sangrienta, ironi• mordaz empleada por ci•rtos 

cómicos. 

SATIRA1 Composición po•tica que censura o ridiculiza personas o 

cosas. Discurso dicho o escrito agudo• picante y mordaz. 

9CRIPT1 Argumento que utiliza el actor para su puaata sn ••cana. 

SKETCH1 Escena corta de teatro o cine. 

91..0BANSt Frase o e~presión empleada para promover un programa d• 

t•levistón. 

9DCJEOAD1 Estado de los hombres que viven sa~•tidas a l•Y•• 

ca.unas. 

9POTS1 Labor artística de la publicidad en televisión para 

anunciar un producto mercantil o alg~n Gerial informativo o da 

•ntrQt•nimt•nto. 

STANDAR1 Tiempo regular que se emplea para un programa de 

t•l•vistón. Horario establecido de antemano. 

SUBVERSJVOs O'c•se de lo que es capaz de corromper al hombre. 

91.FERFICIAL.1 Actitud frivola de algunas gentes, cosas que se 

toman sin darles importancia. 
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TANDA• Revista musical meMicana. Grupo de artistas qua alt•rnan 

en una carpa, División de algün espect6culo t•atral. 

TA"IZAR1 Pasar o ascog•r lo que solaman•te reóne ciertas 

cualidadee. 

TEATRO DE REVISTA1 Lugar donde && representan obras dr4mattcas o 

se ejecutan e5pect,culos. Es una herencia espakola. En México 

aparecen ha•ta ~in•~ del siglo pasado. 

TELEAUDITORI01 Se les llama de esta manera a todas las personas 

qua acostulnbr•n a ver tel•visi6n. 

TELESPECTAIXlh Sinónimo d• t•l•auditorio. Persona que QUsta de 

TELEVISIDNI Es la fusión de la imagen móvil a distancia con el 

•anido. 

TELEVISION cottERCIAl..1 E• aquella que esta dirigida por la 

tntctattva privada. 

TELEVISION EBTATAL.1 Em aqu•lla a la cual la administra el 

gobierno f•d•r•l. 

TENDENCIA• Fuerza que impulsa a una inclinación. Elemento 

fundamen~•l da la vida pstcoldgic•• en particular afectiva. Fin 

d• un grupo organizado para dirigir su mensaje a los demAs. 

TINTERILLDt Dentro del espect4culo se le llama al cómico gracioso 

y chistoso que consigue la risa del público. 

TRAGICOMEDIA1 Poema dramático que representa incidentes cómicos o 
1 

cuyo desenlace no as trAgico. Suceso que provoca rtsa y piedad. 

TRANS"ISIDNI AcciOn de emitir ltn mensaje y su ef&cto. Propag•ctdn 
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de •i•iv•• par• qu• el p~bltcc la• reciba. Difusión pcr medio da 

la radio y la t•l•vtaiOn • 

...,tVEft9ALl9"D1 Opinión que no reconoce mAs autoridad qua el 

rec:anocimtento g•neral, qua se extirnde o se aplica. 

VIDEO TAPE• Grabación pregrabada en una cinta para da&pu•s sar 

tran•mtttda por televisión, an al horario que m6• convenga. Ccn 

al video tape s• pued•n evitar posibles yerros. 

VIS cot'llCA1 Fuerza o calidad cómica da algón artista de teatro, 

cine y televisión. 

VU...GARtDAD: Calidad banal de ciertos individuo&, expresarse a 

base de trivialidades es hablar vulgar. Manera de hablar y 

comportarse de las persona& incultas. 
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