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INTRODUCCION 

"La comunicación determina la organización y evolución de un pueblo, traduce el 

pensamiento en acto y refleja todas las emociones y necesidades, desde los gestos más 

simples hasta las manifestaciones supremas de la creación"'" 

En el siglo XX, el hombre contó con los medios para emitir mensajes complejos, 

combinando voces música e imágenes. "Logró proyectar una realidad aparte y una 

./ realidad real. Dos mundos complejos: el de la ficción y el del ser de carne y hueso. Dos 

mundos que, como las paralelas de la geometría euclidiana, se tocan en algún lugar. en 

el infinito"m. Llegó a perfeccionar los métodos existentes para crear en 1926 un medio 

de comunicación potente. rápido y complejo: la telel'isión.1;) 

En 1950 México pudo apreciar esta innornción tecnológica. En el contexto de una 

Segunda Guerra Mundial concluida. el inicio de la industrialización en México: la 

época de los "pachucos" en el norte del pais y de los "tarzanes" en el Distrito Federal, y 

con el cuarto informe presidencial de Miguel Alemán, nace oficialmente la teleYisión 

mexicana. 

En la década de los años sesenta surge la teleno\'ela como continuación de un género 

exitoso en la radio. Su origen se acompaña de la formación incipiente de una crisis 

politico-económica en el país. de una concentración de la población en las grandes 

ciudades como consecuencia de Ja constante emigración de los campesinos y de una 

polaridad de las clases en la sociedad. 

l.· ~facBrid~y otros. Un solo mundo \'OC9i müftinlt:;\ U1'~SCO, 1980, p. 19 
2.· CIRT, La lndystrfa Jefa Radjoy!o Ide\-isjón ro !\11.h.jco Tonto 1, p. 190 
3.-Cf.. Pardo. J. Ramón y Femando, Esto es la tc!C1jsjón. Ed. Salvo!. Espal!n. p. 4-7. 



A partir de 1963, Las teleno\'elas entraron en auge al abrir un gigantesco mercado 

para los empresarios de la tele\isión; en 1967 se produce un nue\'o género en el ámbito 

de la teleno\'ela al producirse la serie dramática de corte histórico: La Tormenta que 

según la empresa productora, dio buenos resultados. Posteriormente se pensó en la 

posibilidad de realizar una labor social a tral'és de es[e género sin que se perdiera la 

aceptación del público w 

Con el desarrollo de la tele\isión y el surgimiento de la teleno\'ela. el ritmo de \'ida. 

las actitudes. las concepciones del mundo y la percepción de la l'ida misma se 

transformaron totalmente para los telel'identes. 

El constante desarrollo de las nuerns tecnologías ha permitido que la telel'isión 

incursione en diferentes aspectos de la sociedad. uno de ellos es el cducatil'o. A partir 

del gobierno del licenciado Luis Echeverrla se inicia la tele1isión educati\'a en México. 

primero con la experiencia estatal de la la telesecundaria y posteriom1ente con las 

telenol'elas cducati\'as realizadas por Tele1·isa y la transmisión de Plaza Sésamo. Todo 

ello en una época dificil para el Estado por los problemas políticos y sociales que 

enfrentaba en ese momento: la crisis de 1968 y los mo1·inúentos urbanos y rurales. 

Las telenovelas históricas como La tormenta, Los caudillos y E1...carJ:wU¡: tmieron 

buena aceptación. por lo que se llegó a la conclusión de que ese tipo de programas 

podia causar en el telespectador un efecto de modificación de conducta así como 

cambios de actitud"' 

Sobre esta base. Tele\'isa es apoyada por el gobierno de Luis Echel'erria para 

producir en 1975 la primera teleno\'ela con fines puramente didácticos y de senicio a la 

comunidad titulada Yen conmico, a la que le siguieron otras con características 

similares: Acom¡¡áñame , vamos Juntos, Cmnjnemos, El Comba(e y Nosotras las 

~· 
4.- ~fan·:in Lizardi, ~fu. Tt.'fCS:l, ~ectos ped;i~ócicos de la tds;non:!a "\"sn etmffi~ . .\..\L T csis. p. 2 
S.· ~lamín. Op.cit. p. 3 



Para su producción fueron consultados diferentes organismos como la Organización 

de las Naciones Unidas, la UNICEF, la Secretarla de Salubridad y Asistencia, el Centro 

de Integración Juvenil (CIJ), el Consejo Nacional de Población y el Centro para el 

Estudio de Medios y Procedimientos avanzados de la Educación (CEMPAE). 

A pesar del éxito de este género, no se le e~plotó más y se dejó un gran hueco en la 

programación de ese tipo que hasta la fecha no ha sido rescatado. Lo único que se ha 

hecho es la producción de la telenovela de corte histórico Sendas de Gloria en 1987. y 

se olvidó por completo de la opción didáctica en el resto de las series producidas por la 

televisión mexicana. 

De esta manera. es importante tratar de rescatar el género de la telenovela. ya 

que si bien no resolverla los problemas imperantes en el país, si puede ser un medio que 

ayudaría a tomar conciencia de los mismos para tratar de subsanarlos, sobre todo 

aquellos de salud como el SIDA. y de tipo social como la ecología y la utili7.:ición del 

tiempo libre. Asimismo, entre otras cosas podrá despertar el interés por el aprendizaje. 

Este trab;ijo parte del 51¡¡¡uesto de que la telenoyela cducatil•a no nace de una 

jnjcialiva estatal o ¡¡riyacla para jncjdir en la e<fucación ¡¡oblacional sjno (ji.le aparece en 

las com3!1sjones sociales de finales de los sesenta la CQJJJO(ura y por tanto no puede 

¡¡crrnaneccr como una estra(e"ia cducalirn permanente. 

Para su desarrollo. se dividió en cuatro capítulos: en el primero se rescata la 

importancia del crecimiento de la televisión mexicana a partir del mcnimiento social de 

1968; momento de lucha entre "dos poderes" para obtener la supremacía de los medios 

de comunicación masiva: el poder gubernamental y la industria de la radiodifusión 

(iniciativa prirnda). 



Asimismo, se destaca Ja competencia entre Jos grupos Telesistema Mexicano y 

TelC\isión Independiente de México que terminó con Ja eiqiansión del actual consorcio 

tele\·isirn Televisión Vía Satélite (TELEVISA). Esto pcmtítió al nuevo grupo 

implementar la estrategia de remoz:imiento de su imagen. 

E! segundo capflulo se refiere al tema de la teJC\·isión educativa y a su conte~1o 

histórico . Se observa la importancia que representa el uso de la tele\·isión como una 

opción adicional al proceso de la educación informal a través de la telenovela. Para 

ello se menciona el origen y características de este género a nivel comercial. 

El tercer capitulo muestra el surgimiento y desarrollo de la telenovela educatirn. sus 

características; el uso de este formato durante la década de los años setenta cuyo 

propósito fue el lograr un cambio individual y social de la audiencia a través de una 

serie de planteamientos sobre los \'alares centrales de salud. planificación familiar y 

alfabetización que ayudarán a formar una opinión y una actitud positiva en la audiencia. 

En el cuano y último capítulo se hace un análisis de los logros obtenidos par las 

telenovelas educativas a nivel nacional e internacional, así como de la relación entre 

Televisa y el Estado como un "convenio" implícito de respeto mutuo en el que las dos 

partes "salen ganando". 

En este capitulo, también nos ocupamos de los alcances y los límites de la teleno;ela 

con función educativa y la estructuración de las telenovelas actuales, para determinar si 

cumplen una función social-<lidáctica o son sólo un gran negocio. 

Para concluir, se incluye una sección de apéndices en donde podrán encontrarse 

entrevistas y publicaciones que apoyan el contenido de los cuatro capitulas. 



CAPITULO 1 
"LAS DIFERENCIAS ENTRE LA 

INICIATIVA PRIVADA Y EL ESTADO: 
COYUNTURA EN EL NACIMIENTO DE LA 

TELEVISION EDUCATIVA" 



l.l CONTEXTO HISTORICO 

El espectacular desarrollo tecnológico aplicado a la comunicación 

ha venido a romper violentamente los márgenes habituales de interrelación entre los 

hombres. Los medios mecánicos que inicialmente se veían como instrumentos 

capaces de .extender casi ilimitadamente los contactos entre los hombres. parecen 

interferirse paulatinamente entre las personas en los diferentes ámbitos de la 

sociedad U no de ellos es el de la educación. 

La televisión educativa surge en Mé~'ico durante la década de los 

años sesenta con la tmnsmisión de la telesccundaria primero, )' posteriormente con la 

Televisión Rural de México (TRM). Sin embargo, no es sino hasta la década de los 

años setenta, durante el gobierno del presidente Luis Echeverria Alvarcz. cuando este 

género entm en auge. 

Como se verá en las siguientes lineas, el desarrolle de este género 

está cstreclmmente ligado a un momento coyuntural de la politica nacional. por la 

rivalidad que surge entre el Estado y la televisión privada, quienes buscaban la 

hcgemonla sobre los medios tle comunicación; además de una incipiente competencia 

entre Televisión Independiente y Telesistema Mexicano. 

Esa rivalidad puede e~-plicarse por el \'alar)' el alcance que tienen la 

radio y la televisión dentro de la sociedad. pues "los medios masivos de comunicación 

son importantes elementos constitutivos del proceso de desarrollo capitalista 

dependiente que ha ocurrido en México durante este siglo. particularmente en lo que 

va de la segunda mitad. en virtud de su funcionamiento cultural e ideológico. polltico 

y económico. Este funcionamiento social mullidimensional no puede ser divorciado de 

la evolución del poder, sus determinaciones y sus manifestaciones en la sociedad por 

lo que está íntimamente relacionado con las posibilidades de la democracia",11 

l.· Amdoodo Ramlrcz)· Si.ncbcz Ruiz. Comunicación soci1l, poder y dctnocrai:li en M~ko. l.'n(vmidaJ di: Guadtl1jara. 11187. 

MC:Uco,pp.140. 



Durante los allos de 1968 y 1969, el Clobiemo Federal al vctSe 

desprestigiado por los medios de comunicación, inició uno de los más profundos 

intentos para poner un dique a la creciente expansión monopólica de la industria de 

la radio y la televisión privadas, y de frenar su poderlo polllico e ideológico. 

En el transcurso del movimiento estudiantil popular del 68, el 

gobierno enfrentó de pronto el hecho contundente de que no contaba, para la difusión 

de su versión, con una verdadera infracstruclun¡ de comunicación masiva (prensa, 

radio y televisión). Puesto que la infraestructum ya CXÍ5lellte peneneela al monopolio 

de Telesislcma Mexicano, el gobierno intentó buscar altemativas que oontram:&lal'all 

la hegemonla de la televisión privada y equilibraran el poder informativo. 

Este movimiento incluyó entre otros aspectos, un llamado de atención 

al gobierno a que reformulara su frente ideológioo; esta necesidad también la entendió 

la iniciativa privada del pals. Con ello, el gcbiemo de Dlaz Onlaz. adoptó una 

posición, en cierta medida más critica frente a la Industria de la Radio y de la 

Televisión, tr.uó de diversificar la propedad y, a la ve:z, ejercer un mayor control 

sobre ésla mientras la iniciativa privada se disponla a defender sus lnteieses a través 

de una esuategia más efectiva: l) Apoyo en la CIRT y 2) oonjunclón de poderes y 

negociación. 

Aqui cabe destacar que una canicterlslica de la polltica educativa del 

Estado, ha sido su profunda incapacidad desde los allos cuan:nta pera incorporar a la 

radio y en la década de los SO's a la televisión en un progn¡ma efectivo de educación y 

difusión de la cultura, fundamentalmente en el de la llamada educación informal, en la 

que el gobierno federal nunca ha ejercido su autoridad para comeguir que el 

contenido de los programas de radio y televisión, especialmente en las emisoras 

comereiales, sea congruente con las necesidades de educación y cultura del pals. • Es 

un Estado que ha desarrollado UDa polltica completamente favorable a los inten:ses de 

.2 



los concesionarios de las estaciones comercialeS.(ll 

A miz de los acontecimientos del 68, el gobierno del presidente Dlaz 

Ordaz se percató del profundo error histórico cometido al haber permitido el 

crecimiento de un poder de tales proporciones, que no sólo había echado raiccs en el 

ámbito económico, sino que penncaba ya la estructura politico ideológica de la nación, 

en la que ahora se erigla como una instancia autónoma que enfrentaba hasta .las 

concepciones de la burocracia política. 

Díaz Ordaz cambió de actitud durante el mismo ailo, y se otorgaron 

concesiones para que la razón social Televisión Independiente de México instalara una 

estación piloto en la ciudad de México. Se otorgó otra concesión al scilor Francisco 

Aguirre para explotar comercialmente a la difusora XHDF canal 13, que 

posteriormente seria piedra angular para el desarrollo de las redes televisivas estatales. 

Con estas medidas, se pretendió balancear el enorme poder informativo de Telcsistema 

Mexicano, y desarrollar la televisión educativa que apenas podía operar a través de 

Televisión Rural de México. 

En un análisis realizado por el comunicólogo e investigador Efraín 

Pércz Espino en su tesis de rnaestrfa titulada Los Motivos de Televisa.. afirma que la 

creación de la Dirección de Información y Noticieros fue la respuesta del monopolio 

televisivo Telesistema Mexicano ante los acontecimientos estudiantiles del 68, debido 

a la necesidad de fortalecer su posición frente al Estado mexicano. 

2.- Mejla Barquera, Femando, "La politica del Estado mexicano en radio y televisión y la ahemali\'a 
de la izquicrda"<11 Ewidios del tercer mundo, Vol. 3, No. 3, sq>.1980, pp.42 

.3 



Como se ve en la página 6, la Ley de Radio y Televisión estipula que 1) 

la radio y la t.v. constituyen una actividad de interés público y el Estado deberá 

protegerlas y vigilarlas para et debido cumplimiento de su función social; 2) Asigna a 

las estaciones la obligación de llevar a cabo transmisiones con temas 

educativos,cullurales y de orientación social. 

Cabe seilalar que existlan diferencias sustanciales entre las emisiones 

del gobierno y las de tos empresarios, ya que el gobierno mexicano no podía utilizar 

en ta emisión de sus mensajes el mismo lenguaje ni asumir actitudes similares a tas de 

los sectores privados. Sus mensajes dcb!an conciliar las diversas corrientes 

representadas en el aparato es!atal. 

La información colectiva manejada por et Estado furma pane de sus 

recursos de mediación, a través de los cuales éste trata de conciliar en el plano de la 

idcologla las contradicciones, en realidad irreconciliables, en el plano de ta economla 

y de la lucha de clases. El aparato estatal requiere incorporar a su discurso televisivo, 

mediadas e ideologizadas, algunas de las expresiones politicas o culturales de tas 

clases dominadas, e incluso, permitir una participación limitada y controlada de 

partidos y corrientes revolucionarios a través de esos modiOS(JJ 

A principios de los setenta, la fisonomla mostrada por el sector de los 

medios electrónicos en México estaba conformada por dos caracteristica5 

básicas: 1) su naturaleza eminente y predominantemente comercial, y 2) la 

presencia de claros desequilibrios tanto en el control y propiedad de los medios, como 

en la distribución a lo largo del territorio nacional.¡•¡ 

3.- Mejía Barqucn. Femando. "La pobü~• del Estado Mcxicm10 c:a Radio y Tclavisióo y Ja altcnuá\'I do ta izqoim!J• en 

-del Tcr<OfMuado, VoL3, "Pliembn> do 1910,pp.42 

4.-Amdolldo, Op.ciL pp. 140. 

.4 



Entre 1970 y 1973, ocwrieron una serie de conflictos entre los 

concesionarios y el Estado, caracterizados más por el velbalismo que por su traducción 

en acciones que verdaderamente hubieran afectado la estuctura sobre la que operan la 

radio y la televisión comerciales. 

Una de las primeras acciones del gobierno de Echeverrla, fue el 

lanz.amiento de una campafta en contra de la violencia contenida en muchos 

pro~ de televisión, y de la invitación sistemática de la televisión comercial al 

conswuismo, que a los ojos del Estado repre5entaba una forma de servilismo a los 

sedares comerciales privados. 

A partir de 1971, se percibe un claro intento por parte del gobierno de 

expandir su participación dentro de la comunicación colectiva. La presencia estatal en 

la radio y la televisión se incrementa sustancialmente, aunque ello se lleva a cabo en 

condiciones marcadamente accidentadas. Adquiere a través de Somex los derechos de 

Canal 13 para constituir el segundo canal estatal y aumenta el presupuesto a 

sus canales además de apoyar por este medio al sector educativo, ya que los programas 

uansmitidos por sus canales estaban orientados a brindar un apoyo dentro de este 

rubro. 

De esta manera, durante la década antes mencionada, la situación de 

la radiodifusión respecto a los desequilibrios ocasionados por la búsqueda del control 

y propiedad de los medios se manifestaba de la siguiente manera: El desarrollo de la 

industria se concentraba en doce estados de Ja República que reunían, a su vez, una 

alta proporción de Jos habitantes, los hogares y las estaciones de radio y televisión 

de todo el país. 

.s 



De acuerda con los datos censales, el porcentaje de la población 

nacional que radicaba en áreas urbanas en esos años, llegaba al 54 por ciento, mientras 

que en promedio, la población rural representaba un 46 por ciento. En las entidades 

referidas se concentran más del 70 por ciento de las estaciones de televisión, y cerca 

' del 75 por ciento de las radiodifusoras nacionales en operación. El 74.5 por ciento de 

cerca de dos millones de tclchogarcs existentes en el pals se ubicaban en los estados 

del norte y parte del centro occídcnte.\Sl 

El panorama de la televisión en México experimenta, en el transcurso 

de esta década, una serie de transformaciones altamente significativas. en particular 

respecto al esquema de propiedad y control imperante en la misma. El esquema de 

la televisión se habla consolidado con base en dos caracteóstic:is predominantes: 

'el establecimiento de estaciones de televisión en la capital del pals, que concentraban 

Ja mayor parte de las facilidades de producción y comcrciali7.aci6n, algunas de las 

cuales se convierten en cabezas de "redes nacionales" y la existencia de una serie de 

canales y estaciones televisivas a lo largo del pals conttoladas, directa o 

indirectamente, por el monopolio Tclcsistcma Mexicano (posteriormente TELEVISA) 

cuya función se limita casi exclusivamente a la retransmisión de programas de los 

canales nacionales ubicados en la ciudad de MéxiC0.\6l 

El esquema competitivo deviene, en una reducción de la hcgemonia 

hasta entonces sostenida por Telcsistema Mexicano, S.A. en la industria televisiva del 

pals, la cual, no obstante, continuó siendo de considerable magnitud 

3.- Arrodoudo ~Z'i Síndlc-z Ruir,, Commtie.1cióo. SO<.:id. poder y dernocncia en Maico. U. do GUldalajm.,p, 142. 

6 .. llridan.p.1'6. 

.6 



L2 "NUEVA" LEGISLACIÓN PARA RADIO Y TELEVISIÓN 

El 19 de enero de l 960 bajo el régimen del presidente López Matees se 

promulga la Ley.de Radio y Televisión que legitimi1.a la ya existente desde la década 

anterior y cuyas principales caracteristicas son: !) La Radio y la Televisión 

constituyen una actividad de interés pilblico y el Estado deberá protegerlas y 

vigilarlas para el debido cumplimiento de su función social. 2) Los concesionarios 

están facultados para decidir a quién le venden el tiempo, y a quién le niegan el 

senicio. 3) La Ley otorga concesiones hasta por treinta años. 4) Crea el Consejo 

Nacional de Radio y Televisión. 5) Asigna a las estaciones la obligación de llevar a 

cabo transmisiones con temas educativos. culturales y de orientación social. 

Con base en esa ley, al finaliz.ar la década de los sesenta, Luis 

Echevcrrla Álvarcz como secretario de gobernación intentó no solamente frenar la 

expansión de un grupo como Telesistema y diversificar las opciones de comunicación 

social, sino además redefinir las relaciones de los medios de comunicación 

electrónicos con el gobierno federal. 

Para ello. el 13dediciembrede1968 se publicó en el diario Oficial la 

ley que establece reformas y adiciona las disposiciones relativas a diversos impuestos 

federales. En ella se creó un impuesto del 25% sobre facturación a todos los servicios 

prestados por empresas concesionarias de bienes del dominio directo de la nación, área 

en la que se ubica la actividad de la radiodifusión. 

La nueva legislación deslindaba de esta responsabilidad a aquéllas 

empresas que cedieran por fideicomiso irrevocable el 49% de sus acciones al 

Estado. De esta manera. los servicios prestados por la radiodifusión comercial se 

encarecian. mientras la salida juridica obligaba a las concesiones a desprenderse del 
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49"/,, del total de las accione5 de sus empresas perdiendo el control de ellas. 

Esta legislación, de haberse aplicado, hubiese cambiado el rumbo de la 

radio y la televisión mexicanas, pues implicaba un serio intento del Estado por lograr 

un control directo sobre los mensajes de las estaciones concesionarias, lo cual 

posiblemente hubiera promovido el desarrollo de la televisión educativa como una de 

las prioridades dentro del marco de las telecomunicaciones. Sin embargo, los 

constantes titubeos estatales dieron como resultado la respuesta inmediata y virulenta 

de los concesionarios, que se enfrentaron abiertamente al proyecto gubernamental. 

Para nuestro propósito, cabe mencionar que esta nueva legislación. en 

la ley orgánica de la Administración pública Federal señala a la Secretarla de 

Gobernación como encargada de los medios de difusión, y deja claro que éstos fueron 

definidos como medios vinculados a la polltica interna y no a la educación y a la 

cultura. De esta manera, los programas de educación, ciencia y cultura, no se 

articularon a los proyectos informativos, y éstos se redujeron por una parte, al control y 

a la difusión de la información polltica, dejando a los industriales de radio y televisión 

la programación recreativa, educativa y cultural. 

Asl, aparece en el ámbito empresarial privado. un proyecto definido, 

continuo y en constante modernización, sostenido por un consorcio con amplia 

experiencia, no sólo en lo que compete a sus labores informativas, sino en las formas 

de hacer polltica para mantener una posición hegemónica. 

Los analistas pollticos coinciden en que cada vez que desde el 

gobierno se intenta una modificación o ajuste al régimen de concesiones, el resultado 

es una 

sustancial<7l 

efectiva presión empresarial que impide cualquier cambio 

7.· Faú>dcz Cbmllicb. Filima. "Situación del nuevo órden infonnativn imcmaeional y de 11 polftica ucioaal de comUAic.teióo 

en Mhico" en Estudi01 del tercer mundo ,Vol J, Scp-1980. pp ~6 
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Lo anterior puede observarse en la redacción final de la nueva Ley de 

Radio y Televisión que prohibió al Estado ocupar el tiempo fiscal (12.5%) para 

realliM transmisiones que constituyeran una competencia a las actividades inherentes 

de la radiodifusión comercial. Asimismo, los tiempos de transmisión no podlan ser 

acumulados ni su uso podría diferirse cuando no fueran utilizados, pues se entenderla 

que el concesionario cumplirla con su obligación con sólo poner dicho tiempo a 

disposición del ES!ado. 

Se estableció por último, que los tiempos de transmisión oficiales 

serian distribuidos proporcional y cqui!ativamente dentro del horario total de 

transmisiones de cada una de las radiodifusoras; se cuidaría de no poner en peligro la 

estabilidad económica de las estaciones, se tomarían en cuenta las caracteríticas de su 

programación y se notificaría al concesionario el uso de los tiempos de transmisión 

con razonable anticipación. 

L3 GUERRA DE OPINIONES V UN NUEVO GIRO ... 

Al pereat.atsc la radiodifusión comercial del impuesto que pretendla 

cobrar el Estado sobre la facturación. se generó un intercambio de opiniones y 

posiciones de los diverses grupos dominantes del pals, ocupando el espacio del diario 

Excclsior. El 24 de enero de 1969, a escaso mes y medio de la publicación de las 

reformas, Adolfo Christlieb lbarrola, articulista del diario Excclsior, las atacaba 

duramente, calificándolas de medidas dictatoriales encaminadas a poner a la industria 

de la radiodifusión bajo el control directo del aparato estatal. 

El dla 29 del mismo mes, apareció en el mismo diario una carta 

abierta a los diputados, firmada por Antonio Castro Leal, Diputado al Congreso de la 

Unión y exrector de la UNAM, en la cual se hacia una severa critica a la actuación de 

la radio y la televisión, pero no se optaba por dejar su manejo en manos del Estado. En 
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lugar de ello, se proponía tina solución conciliadora, en la que se lograra conjugar el 

carácter comercial con la función "social" de los medios, de coadyuvar a la elevación 

moral e intelectual del pueblo mexicano. 

Ante la oposición de los concesionarios, el gobierno federal endureció 

su posición, tanto en declaraciones como en la aplicación de la reglamentación 

jurídica existente. 

En esta ¡,>ue.rra de declaraciones intervino el llder del Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Industria de la Radio y la Televisión, Rafael Camacho 

Guzmán, quien el 17 de abril de ese mismo año (1969), declaró que no debla existir un 

control propiamente dicho del Estado sobre los medios de comunicación; sino que 

empresas, Estado y ir:ibajadores debían pugnar porque la radio y la televisión 

cumplieran con su función social al servicio del pueblo mexicano. Esta declaración 

conciliadora tenía el sello inconfundible de la actual Televisa, (empresa en la que 

Camacho Guzmán habla trabajado como locutor). En forma contradictoria; el llder 

declaró el día 29 del mismo mes, que apoyaban sin reserva la pol!lica que en materia 

de radiodifusión habla impuesto el gobierno de la República en todos los órdenes.e•> 

En mayo, el tono de la polémica bajó para mostrarse cauteloso y 

mesurado. La declaración de Emilio Azcárraga Milmo, vicepresidente de Telesistema 

en ese tiempo, defendía el sistema de la radiodifusión comercial privada. Enfatizó que 

la función cultural de la televisión en México ya se estaba cumpliendo, por medio de la 

tclcsccundaria y los programas de alfabcli7.ación, en los que Telesistema Mexicano 

colaboraba con su tiempo en canal 5, con materia prima. vidcotapcs,aparatos, 

refacciones y otros enseres para el funcionamiento <le las máquinas de la Dirección de 

E<lucación Audiovisnal de la S.E.P. 

-------------------------··· 
PérczEspino. Efrain. LoslnotivosdcTclcvisa. Tesis, UNA.\f, p46 
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Ya en la década de los setenta, y en el gobierno de Luis Echeverria 

Álvarez, las declaraciones de funcionarios, comel!l.ando por el mismo jefe del 

ejecutivo, se dirigen desde los primeros meses a exigir una mayor congruencia por 

parte de los empresarios de radio y televisión con relación a los contenidos que 

proyectan a través de los medios. 

Hacia finales de 1971, se llega al grado de insinuar, por medio de un 

consejero de la Presidencia. la posible nacionalización de la industria radio

televisiva <•l 

Las incisivas declaraciones oficiales en contra de este sector durante 

el primer semestre de 1972 provocaron una fuerte reacción de los industriales, quienes 

al parecer decidieron, por medio de su órgano de representación, la CIRT, hacer una 

defensa de sus intereses de manera directa ante el presidente Echevcrrla. En el mes de 

julio de ese mismo aJ!o,los representantes de los principales medios electrónicos de 

comunicación presentan tres documentos relacionados con la televisión: 

primeramente, un diagnóstico elaborado por la CIRT y los puntos de vista de los 

representantes de Telesistema Mexicano y Televisión Independiente de México. 

El diagnóstico de la C.I.R T. aprovecha un estudio reali7.ado por la Facultad de 

Comercio y Administración de la UNAM en 1971, para justificar la postura de los 

industriales de la televisión. El argumento central se apoya en los resultados 

obtenidos por la institución académica para afirmar que el público mexicano 

manifiesta su conformidad, gusto y confinnz.a en la televisión 

comercial. Esto significaba en cierta fonna que la televisión comercial cumplla con 

ofrecerle al auditorio lo que a éste le gustaba aunque la programación nada tenla que 

\'Cr con el aspecto educativo. 
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L4 TSM vs. TIM 

Al inaugurarse el Canal 8, concesionado al grupo Monterrey, se inició 

un periodo de competencia intensa entre Telelcsistema Mexicano (TSM) y Televisión 

Independiente de México (TIM). Hubo una lucha directa y feroz por la teleaudiencia y 

por el mercado publicitario entre 1968-1972, especialmente entre el Canal 2 de 

Azcárraga y el Canal 8 del Grupo Monterrey (Alfa). Para atraer las más grandes 

telcaudiencias. la programación de ambos canales se volvió más y más estridente. 

La "degradación" de los contenidos de la programación provocó la 

critica de varios sectores y sirvió como un pretexto principal para algunos de los 

cambios que sobrevendrían poco después, durante los primeros allos del sexenio de 

Luis Echcverría ooi 

El ingreso de nuevas fuerzas en el mercado televisivo, principalmente 

en relación con la empresa Televisión Independiente de México, generó wia fuerte 

lucha por el control tanto de cuentas y clientes publicitarios como de auditorios que 

avalaran la "popularidad" de las empresas en competencia. La lucha entre TSM y TIM 

se tradujo en una paulatina tendencia hacia el manejo de programas de tono 

abiertamente degradante. Entre otros, los programas de "concurso" llegaron a limites 

exagerados al promover la ridiculiz.ación del mismo auditorio que participaba en ellos 

a cambio de "regalos" y "premios". 

10. Am:doado Ramlrcz, Slnohcz lluiz Op. CU. pll 
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La fusión de las dos cadenas rivales, fue más un "matrimonio de 

conveniencia" que un arreglo de paz real, motivado sobre todo, por el peligro que para 

ellos representaba la creciente ingerencia gubernamental en el manejo de vastas redes 

de televisión. 

La fusión y posterior desarrollo de Televisa dejó oculta la verdadera 

magnitud del enfrentamiento que durante cuatro años constituyó una auténtica ¡,'llerra 

comercial de desgaste y "golpes bajos", sobre todo, merced a la agresi\idad de la 

dirigencia de Telcsistema Mexicano y en la que Televisión Independiente de México 

llevó la peor parte debido a la enorme presión financiera (Telesistema ofrecia bajas 

tarifas y descuentos a los anunciantes que renunciaran al Canal 8). Debido a fallas 

administrativas internas e incluso a la poca experiencia en el medio, TIM acumulaba 

un impresionante déficit ya para mediados de 1972. 

Pero este año trajo para la televisión privada en su conjunto una nueva 

e inquietante ame037.a: la adquisición gubernamental de vastas redes tele\isivas. A su 

inicio se hizo pública la compra de Canal 13 por parte del grupo financiero 

paraestatal SOMEX. Posteriormente, a principios de 1973, se anunció que el Canal 13 

tendría una red nacional que se iniciarla con una estación televisara en Guadalajara. 

El grupo Telesistema Mexicano supo aguardar el derrumbe del grupo 

financiero Alfa, lo que vino a beneficiar directamente el proyecto de transformación de 

Canal 8. En efecto, para 1982 el grupo Alfa se vio obligado a suspender los pagos de 

sus acreedores extranjeros, a solicitar un cuantioso préstamo a Banobras y finalmente. 

a liquidar y vender muchas de sus empresas filiales y sus acciones en otras. 

Tal fue el caso de TIM; as!, el grupo Alfa puso a la venta sus 

acciones de TIM que presumiblemente fueron adquiridas por los socios mayoritarios, 

con lo que, de hecho, el grupo Telesistcma Mexicano consolidó su hegemonla. Se 

cubría finalmente la coartada de remozamiento "cultural", frente a la critica de su 
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excesivo mercantilismo, sobre todo en los momentos en que la crisis económica y sus 

secuelas de carácter politice amenazaban seriamente al consorcio. 

"La fusión de TIM y TSM fue un movimiento para prevenir la compra 

de Canal 8 por SOMEX cualquier otra agencia paraestatal, que pudiese haber 

alterado el balance en la industria televisiva'"'" 

Emilio Azcárraga Milmo, firmó el 28 de noviembre de 1972, casi en 

secreto, el acuerdo mediante el cual se fusionaba al grupo financiero la Sociedad 

Anónima TIM, para integrar una nueva y gigantesca corporación televisiva que ahora 

conocemos como Televisa, S.A Cabe mencionar finalmente que Televisa no nació 

como una concesionaria, sino como Sociedad Anónima " que administra y programa 

cuatro canales de televisión" (lll 

L5 LA EXPANSIÓN DEL GRUPO TELEVISA 

Televisa obedeció a una estrategia politica de cerrar espacios al competidor 

gubernamental y de ir siempre un paso adelante con respecto a los medios 

estatales de regulación jurídico-políticas de la radío y de la tclc,isión comerciales. 

en un intento por escapar a cualquier nuevo proceso de ingerencia o de inten·ención 

directa sobre esta empresa. 

11.• 

Pérez Espino, Op.Cit. p 82 

12.· PCtn Espino, Op. Cil. p.83 
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Su estrastegia se instrumentó en cuatro frentes principales, que se iniciaron a 

partir de 1973, con la fusión de Televisión Inde¡:cndienle y de Telesistema 

Mexicano, para dar lugar al consorcio Televisa. Canal 8 se transfonnaria 

posteriormente en piedra angular de la nueva estrategia de "cambio" del consorcio.º" 

De esta forma. la etapa "competitiva" de la televisión mexicana se caracterizó 

fundamentalmente por lo que más tarde Miguel Sabido llamarla un proceso de 

"degradación tonal". Es decir, una tendencia hacia la devaluación de los contenidos 

como única estrategia de ganar auditorios y anunciantes("' 

!.A dirigencia de Televisa decidió transfonnar el Canal 8 en canal cultural. lo 

cual pennilió a Televisa implementar la estrategia de remozamiento de su imagen y 

de su altruismo, para no dar más "concesiones" ni al Estado, ni a la sociedad 

mexicana.Sin embargo, su dirigencia pudo pensar que era mejor opción frente a una 

crisis imprevisible (critica, amenaza de expropiación,cancclación de concesiones) tener 

un canal de televisión en la "linea de fuego" frente al Estado. 

Conviene recordar que fueron cuatro elementos los que motivaron el 

cambio del Canal 8 a canal "cultural"(9) . El primero, fue un factor político interno 

ocasionado por la pugna entre Telesistema Mexicano-Televisión independiente de 

México; el segundo, fue un factor económico resultante de la crisis económica del año 

1982 y sus dos efectos inmediatos: la devaluación del peso mexicano frente al dolar y 

la contracción del mercado publicitario. 

13. P~z Espino. Efrafn. "E.l IJlDbOPOlio de l& tclcvlsión comercial en MC.Wo.(El caso Televisa)•_ en Rcvisla Mcxkana de 

Sociología, Vol41, No. 4, oct-dic, 1979, p 1441-14~ 

14.· lbidcm. p ~ 
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Un elemento adicional fue la quiebra técnica del grupo industrial 

Alfa, socio minoritario de Televisa; el tercero, un factor político externo 

Televisa, que se constituyó como repercusión directa de la crisis económica de 1982; y. 

finalmente, un factor ideológico que pretendió imponer a la sociedad mexicana la 

cultura de las clases dominantes y desplazar gradualmente a las ex"Jlresiones de cultura 

promovidas por la burocracia y la política gobcmante(1SJ. 

Por otra parte y a raíz de la nacionalización de la banca privada. en 

dil'ersos sectores de intelectuales de la prensa y sobre todo. pmtidos de oposición. se 

levantó el clamor que pedía la expropiación o nacionalización de los canales que 

manejaba Televisa. 

Debido a una gran crisis de desconfianza en el sector empresarial con 

respecto a una mayor ingerencia del Estado en la acthidad económica nacional, se 

produjo una masiva fuga de capital privado hacia el ex1erior. El clima de crisis 

política y económica prevaleciente. así como el tono creciente y generalizado de las 

criticas de amplios sectores nacionales contra la televisión privada, podrian haber 

aparecido ante los dirigentes de Televisa como peligro potencial que a la larga 

llcvarfan al Estado cuando menos a intervenir alguno de los cuatro canales. 

Aquí Televisa. con la cauda de experiencia acumulada a lo largo de 

suscesivas crisis y su relación constante con la estructura del poder político. conoció 

ciertamente los límites de su poder. Así pues. este factor pudo haber sido el elemento 

causal detem1inante para cambiar a Canal 8 de comercial a "cultural", sobre todo. 

tomando en cuenta la proximidad de la fecha de la renol'3ción de las concesiones 

gubernamentales a sus canales 2 y ~. !16l 

1'· Pérez Espino.Op.CiL p 80 

16.· PCrcz E."pino, Op.Cil p 100 
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Para 1985, con el surgimiento de !MEVISION la televisión se habla 

transformado radicalmente, en el cumplimiento de funciones especfficas de acuerdo 

con una perspectiva regional: la televisión comercial, la de entretener educando y la 

televisión estatal, la de educar entreteniendo. Justamente es el afio en que se hacía 

público el experimento del primer canal cultural en el mundo sostenido íntegramente 

por la televisión comercial prirnda. 

Televisa, asimilando la presión del Estado y de sus detractores, logra 

generar una alternativa comunicacional, por medio de la cual puede actuar sobre las 

e~'J)rcsiones culturales de grupos sociales mayoritarios, creando la ilusión de escuchar 

y valorar las opiniones de su gran público cautirn. 

De esta forma. la televisión trató de crear una relación estrecha entre 

el terreno educativo y televisivo. Apoyó a la incipiente televisión educativa del país al 

tiempo que creaba la ilusión de reforzar el terreno de la educación. al que desde la 

década anterior se le habla dado mayor importancia dado el alto indice de 

analfabetismo registrado en el país, principalmente en la enseñanza elemental 

(primaria) y media superior. 

1.6 EL SURGIMIENTO DE IMEVISION 

Tomando en cuenta los elementos anteriores sobre la lucha entre el 

Estado y la televisión privada por mantener la hegemonía, en 1985 se empieza a 

hablar de la posibilidad, por parte del Estado, de recuperar la concesión de canal ~. 

para suniarlo a las diversas entidades (TRM, Canal 13, etc.) de la administración 

pública." idea que fue desechada y a la que siguió la de crear un nuevo canal: el 7. 

Entonces el gobierno había considerado que la Tclc\isión Rural de 
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México no cumplla adecuadamente con su función: enseñar al .campesino a ser 

campesino. Como consecuencia, la nueva administración decidió crear un nuevo 

canal emisor desde la capital (que antes no existía) y dotarlo de una programación 

especial, no solamente dirigida al campo, sino que transmitiera toda una serie de 

elementos congruentes con la politica gubernamental. 

Con estos elementos se crea el Canal 22, que recoge los sobrantes de 

la televisión estatal y cuya programación es muy fragmenlllda e incongruente. 

desprovista de interés, además de que es sujeto de numerosas fallas técnicas que 

imposibilitan sintonizarlo bien en todos los receptores de México. 

Podemos afirmar entonces, que los esfuerzos televisivos del Esllldo se 

encontraban dispersos, ya que se encontraba con el Canal 22, el 8 de Monterrey y el 

Canal 13 con variaciones y diferencias en programación y contenido, por lo que se 

hacia imprescindible la formación de un organismo rector. 

De esta manera y por iniciativa· del Lic. Pablo Marentes, se presentó 

un proyecto en un sentido nacionalista. El día 18 de mayo de 198S, se unen 

PRONARTE, TRM y todos los organismos mencionados anteriormente, formando un 

frente común al cual se integra posteriormente el canal 11, del Instituto Politécnico 

Nacional y un nuevo canal:7. Esta medida tenla el fin de aprovechar todos los 

recursos e instalaciones a la vez de formar públicamente una imagen sólida; para ello 

se concentró la instalación de todas las oficinas y personal en la antigua • sede de 

Canal 13, en Av. Perférico Sur, a las faldas del Ajusco, y sólo quedó un organismo 

e.xtemo,el Centro de Producción de Programas Especiales (CEPROPIE, situado en las 

calles de Vasconcelos, en la colonia Condesa). 

• C.Oa la dcupuición i.tc L\IEVISJON, éstas lnstalacioncs regresan al Caa.ü 13 ya como tcleo.'i.sión privada. 
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IMEVISION surge por lo tanto, como un intento por presentar batalla 

a los medios comerciales, como una derivación del Instituto Mexicano de Televisión, 

que se presenta integrado por dos redes nacionales: la del nuevo canal 7 con 99 

repetidoras y la del 13 con 44, e integra además, cuatro canales locales: 

El 22 en el Distrito Federal 

• El 8 de Monterrey 

• El 2 de Chihuahua 

El 11 de Ciudad Juárez 

Convergen en IMEVISION un sistema de televisión local regional, 

concertado mediante convenios suscritos con los gobiernos de los Estados que 

cuentan con organismos de televisión, como Michoacán, Tabasco. Hidalgo, 

Veracruz, Sonora, Guerrero, Quintana Roo y Tlaxcala. 

Junto con esta red múltiple existió durante la vida de este organismo, 

una de coordinación noticiosa y de promoción institucional aunada al Canal 11 del 

Instituto Plité<:nico Nacional. 

Lo que se pretendió con la formación de IMEVISION, fue que el 

auditorio identificara al sistema estatal de televisión como " un organismo fuerte y 

vigoroso, y con una posición definida en el campo de la televisión, a través de una 

programación sustentada en la difusión de la cultura nacional. oportunidad 

noticiosa, grandes espectáculos populares y musicales, deportes de arraigo nacional. 

producciones con recW5Qs nacionales, programas de las fronteras, intercambios con 

Espaila, Centro y Sudamérica y con la co~unidad hispanoparlante de los Estados 

Unidos"<16l, 

16.·.MillmD&lkc Ma .. ,Cwl 7yna Puc;\'I altgnatiyt en IV Revista del COJ11wuidor,juaio de 191.5 
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CAPITULO 11 
TELEVISION PARA LA EDUCACION 



2.1 LA EDUCACION GANA TERRENO 

La esencia de los problemas de la educación radica en la crisis 

general de la misma, en la crisis de valores y en la fragmentación del conocimiento. 

El rol actual de la televisión mundial en el campo de la educación y 

la cultura puede ser analizado con base en el estudio rcaliz.ado en la UNESCO por 

Tapio Varis•, en el que los programas educativos fueron definidos de manera tal que 

incluyeran programas que tuvieran como meta educar, y en los cuales la pedagogía 

fuera fundamental. Estos programas comprenderlan material educativo estrechamenlc 

relacionado a un curriculum específico (escuelas,universidades) y a programas 

orientados a un desarrollo rural. Los materiales culturales abarcarian todo aquéllo que 

tuvieran como objetivo estimular la curiosidad artística y/o intelectual. 

En México se estableció la utiliznción de los recursos audiovisuales 

con base en la radio y la televisión a partir de 1964, cuando la Dirección General de 

Educación Audiovisual, de la Secretarla de Educación Pública, convencida de la 

eficacia educativa de los grandes medios de comunicación, elaboró un extenso plan 

de medios combinados, entre los cuales destaca la tarea encomendada a la televisión. 

De esta manera, puede afirmarse que la telenovela de servicio social 

(educativa), tiene como antecedente, en la década de los sesenta, el apoyo que el sector 

gubernamental brindó al área educativa ; especialmente a la enseilanza elemental y a 

la alfabetización de los adultos. Asimismo, se apoyó en el desarrollo de la televisión 

educativa generada a finales de esa década y principalmente durante el periodo 

gubernamental del presidente Luis Echeverria . 
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Durante los gobiernos de Ruiz Cortlnez y López Mateas, se dio mayor 

importancia a la atención de la enseñanza elemental y secundaria asi como al nivel 

universitario con respecto a los gobiernos anteriores. Se introdujeron los mejores 

avances pedagógicos, destinados a centros rurales y urbanos. 

En la administración de López Mateas por ejemplo, se creó el "Plan 

de expansión y mejoramiento de la educación primaria" para 1970, en el cual se 

distribuía material del educando en seis áreas distintas de conocimientos. En este 

periodo, se incrementaron los trabajos de alfabetización y de construcción de escuelas 

y centros para este fin. Se continuó igualmente con el plan para la federación de las 

escuelas. 

El gobierno de Dlaz Ordaz (1964-1970), continuó con el plan 

establecido por López Mateas por once años. Gracias a este plan. fue posible lograr un 

aprovechamiento óptimo de las instalaciones escolares y una mayor flexibilidad del 

sistema para establecer interrelaciones entre estudio y trabajo. 

En 1969 por ejemplo, los medios de comunicación masiva son 

utili7.ados en gran escala como auxiliares en la labor alfabetizadora, primordialmente 

en lo que se refiere a enseftanza primaria y media de adultos. 

La Reforma Educativa iniciada durante el periodo de Luis Echeverria 

Alv31'C7~ tendió a adecuar los planteamientos teóricos recibidos por el educando con 

su realidad circundante. 

El desenvolvimiento de otros programas de alfabetización y elevación 

cultural masiva, fue auxiliado en gran medida por la creación e intervención de cuatro 

organismos descentralizados: 

1) El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) . 

. 21 



2) El Departllmento de Investigaciones Educativas 

3) El Centro para el Estudio de Medios y Procedimientos Avanz.ados de la Educación 

(CEMPAE) 

4) El Consejo Nacional de Fomento EducatiVO<t7l 

De igual manera en ese gobierno se proyectó la educación superior a · 

niveles masivos. Mediante la introducción en un canal comercial del programa 

educativo Universidad Nacional Autónoma de México, el gobierno federal pretendió 

difundir la enseilanza superior del país entre sectores más amplios de la población. 

AJ mismo tiempo se refonaron los proyectos de telesecundaria puestos en vigor en 

1968. 

Posteriormente el gobierno de Echeverrla lanzó una ofensiva de 

envergadura en el frente ideológico, y, la televisión se constituyó en uno de los 

principales difusores de esta política. En 1972 se establece por decreto presidencial la 

Televisión Rural de México (TRM), que tendrla la finalidad de llevar a las zonas 

rurales del pals, que no contaban hasta la fecha con el servicio de la televisión. los 

programas determinados de antemano por la Dirección General de Servicios de TRM, 

dependiente de la subsecretaria de Radiodifusión. Los objetivos generales de TRM 

serian: el uso de la tecnología de la televisión para fortalecer la integración nacional y 

mejorar el nivel cultural de la población, y también la estandarización del uso de la 

lengua castellana. 

Como resultado de la carencia cultural de gran parte de la población 

potencialmente productiva, el gobierno de la República elabora y decreta el Plan 

Nacional de Educación para Adultos (PNEA), el cual se inaugura el 15 de diciembre 

de 1975. 

17~,.f.rJD Lizlnfi.Ma. Terna.Alptctos pedag6gim de la 1ctenovcla VcqtConmigg. Tesis. UNA.\f, p 19 
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El plan fue realizado por el CEMP AE y la Secretarla de Educación 

Pública, en su afán por alcanzar el desarrollo compartido con justicia y equidad.(18) 

2.2 TELEVISION EDUCATIVA 

Es posible definir a la televisión educativa como aquélla que es 

utilizada para enseñar un conjunto especifico de temas a estudiantes, tanto en 

ambientes estructurados como amenos. Las emisiones son conducidas por maestros, 

expertos en cada lema especifico, o por actores que desempeñan el papel de maestros. 

La televisión educativa puede ser utilizada como un puente que 

permita a Jos estudiantes, de diversas edades alcanzar una visión de conjunto, tomando 

conciencia de nuestra identidad cultural , nuestra realidad histórica, nuestra realidad 

actual e incluso, atisbar en el futuro. 

En México, la televisión educativa. se ha manifestado en tres rubros: 

a) como un medio único de instrucción para promover el aprendizaje con base en la 

"formación televisada"; b) 'como un recurso educativo central en tomo al cual giran 

otros elementos tales como material didáctico impreso, asesores, grupos de discusión. 

seminarios.etc. e) como un factor complementario de otros sistemas. En este caso, su 

ol:!jetivo primordial consiste en apoyar el proceso ensedanza-aprendizaje dentro del 

sistema más amplio de la cultura. 

El alcance o cobertura de la televisión educativa es muy variado. 

Emplear la televisión para impartir clases tradicionales. es reducir a su mínima 

expresión la capacidad de ese medio. Parece indispensable desarrollar y probar los 

métodos que nos permitan conjugar de manera eficiente las posibilidades del uso 

simullllneo de la imagen y el sonido, de modo que el usuario se im•olucre en el proceso 

y optimice sn interacción con él. 

11.-0outJkz Cosia, A1funlo. "Eva!P;:i&a sistemática 4c las prod~t°' tclevi.udos" en ~~ 

C<l!!llllljg<ilg Sorj.!l Vol. 12, Moyo de 1983, p 149. 
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Serla un error pensar que la televisión educativa es una parcela de la 

televisión total, indiscriminada y general. La televisión, como es sabido, es un medio 

de comunicación de masas, es decir, la comunicación televisada responde a las 

exigencias de una comunicación organizada, costosa. püblica, transitoria, destinada a 

un público grande. heterogéneo y anónimo con tres objetivos fundamentales: 

información, cultura y entretenimiento. 

L:t televisión educativa.. en cambio, se dirige se dirige a un público 

que los sociólogos califican de "grande" y de heterogéneo pero no es anónimo sino 

análogo: es decir: ·no es un pliblico indiscriminado, confuso e incontrolable. sino un 

público tipificado, preseleccionado y conocido, al menos en sus · características 

generales de grupo. 

La televisión educativa preselecciona y da cohesión con base en 

indices más o menos aibitraríos a su público específico. En la medida en que estos 

indices de preselección y cohesión van dejando de ser arbitrarios, se va tipificando la 

acción de la televisión educativa hasta llegar a la constitución de grupos homogéneos. 

Así ocurre, por ejemplo, en las ~pailas de educación para adultos o de cultura 

popul¡¡r, sobre la base de teleclubes o "puestos de recepción" obedeciendo a criterios 

de promoción sociocultural. 

En el análisis de la función comunicativa de este tipo de televisión. 

nos encontramos con que el grupo tiene menos cohesión natural, pero mayor gr.ido de 

susceptibilidad. de influencia, de respuesta y, en definitiva de vinculación con el 

comunicante. 

Otra característica del grupo destinatario del mensaje de la televisión 

educativa es que la estructura misma del grupo responde a la naturaleza de la función 
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comunicativa. Es un grupo voluntario, nacido del interés fundamental de aprender. 

Este claro deseo, ex11reso o tácito, matiza no sólo la estructura, sino incluso las 

funciones del grupo. 

Cabe señalar sin embargo, que los mensajes de la televisión educativa 

no son "autosuficientes". Exigen el esfuerzo y el acompañamiento de otros elementos 

subsidiarios para motivar una "respuesta" adecuada. El material más común es el 

constituido por publicaciones impresas y en muchos casos la correspondencia. e 

incluso otros medios audiovisuales. 

En nuestro territorio nacional, a la Secretaria de Educación Pública. 

por decreto, le corresponde la tarea de educar a la población. De esta manera y con el 

fin de satisfacer la demanda educacional media, la SEP se apoya en 1965, por vez 

primera, en la televisión, para penetrar en un sector social más amplio. En 1971 nace 

el CEMPAE bajo el rubro de atender a toda la población desde el nivel preescolar 

hasta el posgrado. Diez años después surge el !NEA. con la premisa de hacerse 

responsable de la educación para adultos. 

Estos organismos se crearon por la necesidad de disminuir los graves 

problemas de educación imperantes en el país, pues se tenla el conocimiento de que en 

México, al igual que en toda Latinoamérica. no se babian solucionado las urgencias 

más apremiantes como son el analfabetismo, la castellanización o la insalubridad de 

regiones apartadas. Se buscaron nuevas soluciones y se consideró que una de ellas 

podía ser la impartición educativa a través de la televisión, por la facilidad que tiene 

este medio de transmitir a grandes distancias. por su impacto visual y auditivo. 

La televisión educativa trata de desarrollar facultades fisicas. 

intelectuales y morales, es decir, educación informal • entendiendo a ésta última como 

la enscflanza por modclarniento de valores y pautas de conducta que capaciten a la 

audiencia a enfrentarse a su realidad concreta y a manejar los problemas que dicha 
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realidad le presenta. 

Sin embargo, existe una contradicción insoslayable en el proyecto 

educativo del Estado, pues mientras que una parte sustancial del gasto público está 

destinado para la educación del pueblo mexicano, tanto la fonnal como la infonnal, se 

desaprovechan importantes recursos que también deberían utilizarse para llevar los 

beneficios del saber y la educación al mayor número posible de mexicanos.La 

educación no pude separarse de los medios de comunicación, ni éstos de la educación. 

Actualmente ciaste honda preocupación en el sector educativo por la 

falta de aprovechamiento, por parte del Estado. de los medios de comunicación masiva 

en una estrategia para mejorar y extender la fonnación educativa y cultural de las 

mayorías. Se reconoce en general, la influencia real de la televisión en los 

comportamientos sociales para generar patrones de conducta, esquemas de 

pensamiento y escalas de val~rcs. 

Quiz.á la razón de que el Estado no haya prestado suficiente atención a 

los medios de comunicación masiva, especialmente a la televisión, estriba en la 

dificultad para desarrollar una función realmente educativa con las reglas propias de 

un medio tan comcrciali7.ado. Hoy en dfa, sabemos bien que la comunicación 

televisiva no es neutra, sus mensajes no son inócuos. la televisión educa o deseduca. 

La educación televisiva es un medio poderoso de gran alcance. Un 

sistema de telecducación planeado puede satisfacer las demandas de grupos elegidos 

previamente. 

La televisión es un medio utilizado para servir a ciertos intereses, 

distintos al de los espectadores. La educación televisiva supone el uso del medio en 

interés de su receptor. Se define el uso educativo de la televisión como aquél que 

intenta cumplir las expectativas educativas del televidente, aportándole beneficios 
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concretos. 

Este medio de comunicación posee ventajas educativas como el sentido 

'.de inmediatez y de la involucración del televidente a través de la imagen. Mueve 

lugares, personas y recursos de un sitio a otro, multiplicando su efectividad y valor; 

focaliu la atención en los aspectos temáticos más importantes, eliminando elementos 

distractores.<l9> 

Se ha reconocido la importancia que representa el uso de la 

televisión como una opción adicional al proceso de la educación infonnal. pues es 

posible que las caracterlsticas propias de ese medio puedan cubrir requisitos 

importantes dentro de la educación. Su uso puede ser masivo, y por ello, llegar a una 

gran cantidad de usuarios en poblaciones rurales y urbanas. Los programas pueden 

tener la calidad técnica; pedagógica, científica y de información temática para obtener 

alta efectividad educativa. 

Este medio electrónico se ha coavcrtido en pocos años en una presencia 

extraordinariamente poderosa de la vida diaria, tal v1:1. más urbana. Una presencia 

e.'dralla a primera vista, insertada en el hogar, en la recámara, en la intimidad, y ya 

sin el registro del fenómeno electrónico maravilloso que es, sino valuado como una 

mercancla más, objetivada y adquirida como cosa necesaria acomodada entre los 

muebles de la casa, entre los bienes poscldos para uso doméstico; pero eso si, colocada 

en un lugar privilegiado, por eso mismo convertida en algo familiar. 

19.-<loozücz Cosb, Alf-. Op.Cit. p 149. 
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La televisión entonces, es un objeto cercano erigido como un elemento 

sustancial del devenir cotidiano para múltiples personas. Como tal, reparte en sus 

contenidos concepciones , perspectivas programadas e interpretaciones de las cosas, 

los hechos, los hombres, los valores de. los hombres, afirmando ideológicamente la 

estructura social en donde actúa. La televisión da siempre una visión de los hombres 

y su mundo, nuestro mundo; fundamentalmente educa porque tiene la capacidad 

para abordar, mostrar y registrar hechos, situaciones y accciones de la vida. 

insignificantes o sobresalientes, banales o significativos. Muestra el suceder y elabora 

también, desde sus interpretaciones, el curso de la historia. 

La labor de la educación formal y no formal, y la que pueden rcaliz.ar 

los medios masivos de comunicación resulta a todas luces indispensable para 

contribuir al desarrollo de la capacidad crítica de nuestros pueblos. Con más razón 

aún si se recuerda que durante muchos años habremos de continuar importando a 

cada ámbito nacional productos en cuya formulación no intervenimos. 

As! pues, la comunicación tiene una función educativa que es la de 

transmitir los conocimientos que contribuyan al desarrollo del espíritu. a la fonnación 

de carácter y aptitudes en todos los momentos de la vida. Entre la comunicación y la 

educación hay una relación reciproca, que se enriquece. La acción educativa y 

socializadora que incumbe a la comunicación exige una respuesta amplia a las 

necesidades de desarrollo de la sociedad y que sea tratada como un bien social. 

La telesccundaria comenzó experimentalmente en 1966 con 

transmisiones de circuito cerrado . En 1968, los cursos de la telesecundaria se 

transmitieron a través de canal 5 de Telesistema Mexicano, aunque la producción 

estaba a 'cargo de la SEP. La telesccundaria, ha sido el único proyecto educativo 

televisivo del gobierno que ha continuado por cuatro períodos presidenciales. Sin 

embargo, el origen de la tclesccundaria no parece haber respondido directamente a las 

polfticas comunicativas del Estado. 
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La telesecundaria se presenta como una posible solución de cobertura 

amplia ante la crisis educativa que envolvla al país creada por el desequilibrio entre 

zonas urbanas y rurales, y por el incremento en la demanda de educación media a 

nivel naciooal. 

2.3 LA TELENOVELA 

La telenovela, tal y como la conocemos ahora, es un género televisivo 

carente de un autor especifico; es un género fruto de múltiples creadores, escritores, 

productores. pero sobre todo producto de la experiencia tanto en el radio como en la 

televisión. 

Varios autores norteamericanos como Edmonson y Raunds 

consideran que el programa "Amos'n' Andy" es el antecedente más directo de las 

radionovelas o de los soap operas americanas porque: 

• Tienen por primera vez una periodicidad cotidiana con un horario determinado de 

tal forma que la serie llega a formar parte de la vida del público. 

• Existe una "situación" alrededor de la cual girarán varias anécdotas. 

• Se utiliza el~ para cautivar al auditorio. 

• Se manejan arquetipos mitológicos norteamericanos como "El negro tonto pero 

bueno•, "El blanco avivado y amable". "El amigo fiel", cte. 

El tipo de radionovelas que aparecen más tarde va a lijar las 

principales caractcristicas no sólo de la radionovela sino de la telenovela 

posteriormente. 

En México, a fines de los ai!os 50's un nuevo género había tomado 
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forma en la producción televisiva, las telenovelas, que se convierten en uno de los 

pilares de la producción del monopolio TSM. En esta época tainbién apareció la 

Productora Acapulco de Miguel Alemán, dedicada básicamente a la producción de 

telenovelas para las telcvisoras mexicanas y latinoamericanas. 

Al principiar ya la década de los 60's se abrió un gigantesco mercado 

para las telenovelas, las cuales tornaron un auge que perdura hasta el presente. Entre 

las más exitosas de aquella década se encuentran: El derecho de nacer, Co=.ón 

salvaje, Gutierritos, Las momias de Guanajuato, Carlota y Maximiliano. Mención 

cspccial merece La tormenta, notable producción histórica, realizada en 1967. La serie 

gustó extraordinariamente y cumplió con creces su propósito de despertar el espiritu 

civico y de impartir educación histórica. 

Al principio, el género de la telenavela era una especie de 

continuación de la radionovela por las caracteristicas que la conforman ¡¡ la gran 

aceptación que va a tener entre la audiencia. En cuanto al tema, se presentaban los 

conflictos e intrigas de la vida cotidiana de las familias de clase media urbana y la 

pcqueffa burguesla nacional. Posteriormente, se exponen los valores de la clase 

popular y campesina. Se abordan las relaciones sociales y familiares. La telenovela 

presenta as! la reproducción de una vida social en la que las relaciones de clase sólo 

aparecen, por lo generaL como el reconocimiento de un hecho casi natural, no 

cuestionable. Después de 1968, existe la tendencia a que los protagonistas sean de las 

clases populares. 

"La telcnavela ha cambiado muchísimo desde sus inicios, es decir, los 

problemas que se abordaban eran los familiares: esposas engañadas, hijos secuestrados 

o rebeldes, cosas de esas. Y de repente algo de critica social ya se vislumbró con 

Gutierritos. Pero actualmente estamos viendo que tiene que haber crimcncs. 

narcotráfico, gangsterismo, en fin, si ha cambiado muchisimo y siempre erunarcando 

los temas del hijo perdido encontrado, de la cenicienta que ahora es Maria.", segiln 
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comenta Alejandro Rendón, antiguo productor del canal 11 y actual director de 

SOGEM. 

En el curso de los años setenta, se observa un auge en la producción 

de telenovelas mexicanas con vistas a conquistar el mercado latinoamericano. La 

intriga, el azar y el suspenso, tienden a captar la atención del telespectador para 

recibir la publicidad con mayor impacto, pero tambien son utiliz.ados para justificar 

todo aquello a lo que no se quiere dar solución. Las telenovelas se producen poco a 

poco, capitulo por capitulo, de modo que tanto el escritor como el productor muchas 

veces no saben la duración que tendrá la obra; las encuestas y patrocinadores son los 

que la determinan. 

• La telenovela, a diferencia de la miniserie, a diferencia de los 

programas unitarios, de los noticiarios, de los musicales y demás tiene muchas 

ventajas como producto, la principal es que al venderla no estás vendiendo un episodio 

o un bloque. Estás vendiendo doscientos episodios, lo cual de entrada te garantiz.a una 

cantidad bastante fuerte en utilidades. Ahora, esto aunado al hecho de que el público 

requiere de alguna manera continuidad en lo que está viendo y la telenovela se lo 

ofrece, siempre sigue, sigue, y sigue y puede seguir dependiendo de quien escriba y de 

quien produzca" • 

En 1985, las telenovelas transmitidas por los canales de Televisa 

ocupaban el 5% del tiempo de transmisión. Enjulio de 1987 se difundían 9 teleno'vclas 

diferentes semanalmente ocupando el 8.9% del tiempo semanal transmitido.C20l 

La escritora y periodista Margarita Michelena menciona en su articulo 

"Perversión pública, S:A", publicado en la revista Siempre (no.1915), que, "los 

argumentos ·de todos esos almodrotes se parecen siempre entre sí, son la eterna 

repetición -deformada ad infinitum· de viejas historias como La Cenicienta. Romeo y 

Julieta y otros patrones por el estilo. 

• Pal>bras del Lio. "'wmunicación y asesor del periodioo "La reformo" Alvaro Cueva. 
20.·~l.u1ioez Modcllin, Op.Cit p 261 
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Este género inmensamente popular de la telenovela, es un continente 

que se puede llevar con buenos contenidos educativos, formativos y nobles sin que deje 

de constituir una diversión. Ya es hora de que las telenovelas estén en otras manos 

más cultas y artlsticamente más ambiciosas que en las que ahora se manejan. que hace 

tanto mal, y tanto bien podrían hacer•rrn 

La telenovela es uno de los géneros más populares en la historia de la 

humanidad. Tiene una presencia privilegiada dentro del medio de comunicación mas 

absorbente que jamás haya existido: la televisión. 

Cabe mencionar que telenovela es el término acuñado para la versión 

iberoamericana del "soap opera", exitoso género radiofónico de los años 30's en 

Estados Unidos. En el "Soap opera", o radionovela, el nivel narrativo es un pretexto 

para presentar reiteradamente un tipo específico de publicidad. La palabra "soap" 

significa jabón o detergente, y ópera remite a lo melodramático del género musical. 

Aunque la mujer ha sido tradicionalmente considerada como la 

audiencia del "soap", varios otros grupos se han hecho asiduos de este flexible y 

complicado universo narrativo. En México por ejemplo, a partir de "Cuna de lobos" se 

cautivó al público masculino, según apreciaciones de Televisa. 

La telenovela, al igual que el "soap", privilegia el conflicto interpersonal doméstico 

como material dramalico. Aunque a sabiendas de que se trata de un mundo ficticio, el 

llamado espectador medio anticipa lo que habrá de ocurrir de acuerdo a su valorativa. 

Por obvias razones de mercado, los valores de dicho espectador no han de ser 

antagónicos con los intereses propios de los fabricantes de productos comerciales. Los 

códigos ideológicos permiten que ante la incógnita de un conflicto. el lector hagn·sus 

inferencias con base a presiones y necesidades que experimenta en su vida 
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cotidiana, en otras palabras, con base en los mismos valores que, pasando por el filtro 

de la censura de masas, orientan el acontecer de la telenovela.c22i 

Jesús Calzada, escritor de telenovelas exitosas en México como 

• Alcanz.ar una estrella I" y "Vivir un poco" define a la telenovela como un fenómeno 

de comunicación muy urbano, "porque ni siquiera en el medio rural mexicano en 

donde hay televisiones, la telenovela llega a generar las espectativas que llenan otro 

tipO de programas. Además del marco de referencia que es eminentemente urllano, 

existe también una conflictiva social que no se da más que en la urbe. Y existen un 

determinado tipo de conflictiva que no se da más que en un determinado tipo de urbes 

incluso. 

Esto quiere decir, que la telenovela se ha focalizado a los grandes 

centros 111b:mos en donde existen espcctativas semejantes a aquélla ciudad como ésta 

o como las ciudades que tienen sus propias televisaras como Monterrey o Guadalajara 

que no producen telenovelas pero que de alguna manera están produciendo un tipo de 

sociedad más especifico, que cada vez está más ávida de verse a si misma y ahora ya 

no hay que salir a la calle para poder hacerlo; puede verse a si misma en la sala de su 

casa." 

Cabe mencionar que la importancia de este género no es 

exclusivamente nacional; de acuerdo con la revista Time (16-Ill-87), 50 millones de 

telccspectadores -80% mujeres- velan alguna de las doce telenovelas difundidas en 

Estados Unidos; 25 millones de alemanes veían "El hospital del bosque negro"; 30 

millones de ingleses siguieron los acontecimientos de "Eastenders"; en Japón las 

telenovelas ocupaban el 15% del tiempo de transmisión, en la India, 23 millones de 

televidentes velan "Fundación"; En Cuba, "El carruaje", una de las telenovelas 

históricas mexicanas, constituyó uno de los más grandes éxitos. En Brasil como en 

México, la telenovela es "una manera de vMr". 

22. Lópcz-Pumajcro, Tomás, Aproximación a la telenovela, Ed. Cátedra, México, 1987, p.69 
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La calidad de la telenovela brasileña es tan buena, que ha hecho 

deslucir series tan rutilantes como "Dallas", y,constituye Ja tercera industria nacional. 

En Brasil, el Indice de sintonía de audiencia llega hasta el noventa y ocho por ciento, 

siendo observada diariamente por hasta cuarenta millones de tclcespectadores. 

2.4 ¿PUEDE UN FORMATO COMERCIAL TENER OTRO USO? 

El desarrollo de la televisión en México, ha dado pasos gigantescos 

en el desarrollo de algunos fonnatos, y se ha tropezado en otros. Por un lado, la 

utili7.ación de este medio para la educación no se le dio mayor importancia hasta la 

década de los 70's; y por otro, se desarrolla y crece con un éxito sorprendente la 

telenovela. 

En la época "crítica" respecto a las relaciones entre el Estado y los 

concesionarios de los medios masivos de comunicación. se presenta una fusión 

administrativa en las actividades de las empresas Telesistema de México y Televisión 

Independiente de México para crear la empresa Televisión Vla Satélite (Telci-isa) y 

contrarrestar la expansión gubernamental en dicha área. 

Esta unión o "matrimonio forzado" de las empresas particulares va a 

funcionar como tal hasta nuestros dias. 

El formato de la telenovela, por la gran aceptación que tiene, es 

aprovechado por Televisa para darle un uso diferente al comercial. Es decir, con el fin 

de brindar un servicio social. De esta forma, el consorcio televisivo en coordinación 

con el Estado, produjo una serie de telenovelas de contenido educativo informal 

denominado de refuerzo de valores sociales. 

Cabría preguntarse ¿por qué fue Televisa quien realizó estas 
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producciones y no directamente la Secretaría de Educación Pública?, la respuesta 

podría ser que por un lado, el gobierno no contaba ni cuenta con la experiencia ni con 

los recursos técnicos y humanos para hacerlo; elementos que el consorcio tenía de 

sobra. Por otro lado, como vimos en el capitulo anterior, los concesionarios siempre se 

han visto favorecidos con todas las politicas gubernamentales que se refieren a 

materia de comunicación social y medios de comunicación se refiere. Podría decirse 

por lo tanto, que existe, y siempre ha sido asi, un acuerdo implícito entre ambas partes. 

De esta manera, mientras los concesionarios de la televisión privada 

(Televisa) se benefician al obtener las mejores concesiones en el área de 

telecomunicaciones; el Estado por su parte, cuenta con una industria televisiva que 

difundirá los mensajes y políticas gubernamentales requeridos cuando sea necesario. 

La telenovela es un relato dramatizado que enfrenta los "universos del 

bien y del mal" , a través de personajes y situaciones que conforman una anécdota. La 

anécdota se presenta dividida en varios capitulos que siguen la secuencia de una 

historia que se reitera. En ésta, los buenos son compensados y ios malos castigados. 

Al final se transmite el mensaje: el bien debe triunfar(lll 

Este formato, al igual que cualquier otro. tiene características 

particulares. Entre ellas pueden encontrarse: 

1) La lústoría se divide en capituios con duración de 30 a 60 minutos. Estos se 

presentan secuencialmente de lunes a viernes o semanalmente. 

2) Al final de cada capitulo se intensifica la tensión dramática con el propósito de 

crear expectativa. 

3) La intensidad dramática se enfatiza con la música y los encuadres: el ose up, zoom 

in, disolvencia,etc. 

23.~ GaliDdo Burueta. Ma. del CmDC'ft., Tcle;avcla de rtfumo de valores socia!p., UIA. 1916, p. 2.J 
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4) El ritmo de narración de la telenovela es lento en relación al de otros géneros 

televisivos, porque se dosifica en capítulos esenciales . El ritmo del capítulo debe ser 

ágil, señalado por la actuación y por los suspensos.• 

La telenovela es comercial por naturaleza pues este género aparece 

como una continuación de la radionovela, la cual surge para hacer uso de la publicidad 

por las empresas Colgate-Palmolive y Procter, las dos grandes compadlas productoras 

de jabones de Estados Unidos. La radionovela no fue más que un pretexto para vender 

espacios publicitarios con el fin de vender la mayor cantidad posible de productos. 

"El melodra1na que es el género que le corresponde a la telenovela, 

amén de ser un ejercicio de pasiones que es la definición clásica, tiene una virtud que 

yo pondero mucho que es la ejemplaridad; al ser una sintesis de determinado juego de 

conductas. entonces esto empieza a ser ejemplar, a revelar la verdad y creo que ésto le 

da a la telenovela su mayor nobleza."** 

La telenovela comercial, cumple con un ciclo vital para los publicistas. El ciclo 

puede representarse a través del modelo de Rovigatti de la siguiente manera: 

•infom11c:ión oblcoldi de ta op,ciL de Galindo Darructa 

•• P1l1bm del dramaturgo Jcslis Callada 
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Comunicador 
Publicista 

Respuesta 
Comp ra del 

producto 

Mensaje 1-------- Compra el producto 

Receptor 

Ames de caee 

"X" 

Medio 

Telenovela 

Los anunciantes fungen el papel de comunicador, el mensaje nos dice: compre el 
producto; el medio: es la telenovela, el rtteptor es el comprador y la respuesta 
esperada es la venta del producto a través de un alto rating. 

Este fonnato comercial se desarrolló primero en Estados Unidos.y 

posterionnente en México, durante los últimos años de la década de los 50's (cuando 

surge experimentalmente con los teleteatros), y los primeros de Ja década de los 60's. 

A partir de 1963, evolucionan en México diversos modelos de 

telenovela , según un análisis comparativo realizado en los productos del género 

melodramáticor2<¡ 
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Así podemos encontrar a la telenovela tradicional, ésta trata de 

establecer procesos y defiende valores frecuentemente indiscriminatorios. Otro tipo es 

la telenovela tradicional con interés social que apoya un valor de manera consciente 

sin ~otar con un marco axiológico y teórico conforme a los cuales se estructure la 

telenovela. La telenovela de refuerzo de valores nacionales apoya un valor o !!Da trama 

de valores tendientes a motivar la solidaridad e integridad nacional. 

Las telenovelas históricas establecen el fundamen!o para un marco 

teórico y un marco moral. La telenovela de contenido social estructurado que refuerza 

un valor o una trama de valores sociales, proporciona información sobre la 

infraestructura que permite a la audiencia el ejercicio de conducta, verbaliza 

diariamente las conclusiones morales y comprueba científicamente el marco teórico y 

moral establecidos por las telenovelas históricas. Aquí, la experiencia representativa 

se utiliza intencionalmente por medio de los personajes de identificación para reforzar 

los valores propuestos. 

Todas estas variantes van a transmitirse con un fin primordial: Utilizar 

la publicidad para la venta de productos diversos, puesto que deben cumplir con el 

circuito de comunicación antes expuesto. 

Durante el primer quinquenio de los 70's, la televisión privada se 

encontraba en un dilema: ¿puede un formato comercial con éxito comprobado. tener 

otro uso?. ¿cómo puede utilizarse la telenovela con otros fines. además del comercial?. 

¿cómo anexar al mensaje de compra. otros mensajes de tipo social?. 

La respuesta pudo encontrarse en la rcdefinición de las funciones y 

caracteristicas de cada elemento del circuito de comunicación. Se inició por definir 

cuáles serian los mensajes que ayudarian a la audiencia a elevar su calidad de vida. 

Al no constituir Televisa una instancia moral para señalar cuáles 
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como comunicador. De esta forma, el modelo de Rovigatti (circuito de comunicación) 

quedó transformado de la siguiente manera: 

RESPUESTAS SOCIALES 

1) Rcrueno de nlorn en 
en el cuerpo IOdal 

b)Prult 

Rl!SPIJl!Sl'ASINDIVIDUALES 

l) C111blo de opinión 

l) Ret'Utno de 1cUlud 

l) c .. blo de 1c1Uud 

4) Ejm:ldo de ""1ductu 

RECEPTOR 
AudJmda a 11 que el 

~~~~~~~~---< 

eo11unlcador 
IC!rerltre. 

,~ 

, 
MENSAJE 

Rertrido 1 los 

probkm111:úl 

rtk\"IDtc!sdt-1 

pailmp.alcladot 
porunm1rco 

11loló¡lcob:awlo 
enbConst.MeL 

MEDIO 
.. teltnovda 
-Radioaovda 
·Muhlloedbl 

Estos comunicadores señalarían un marco axiológico basado en la 

Constitución Mexicana y referido a problemas relevantes del país . 
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Estos comunicadores scñalarlan un marco axiológico basado en la 

Constitución Mexicana y referido a problemas relevantes del país. 

La telenovela sigue siendo el medio de la misma manera que el 

receptor sigue siendo su público habitual; la respuesta en cambio, ya no es sólo la 

venta del producto, sino también el cambio y/o refuerzo de opiniones y actitudes, y el 

ejercicio de la conducta referidos al valor y su práctica en el cuerpo social. 

Con estos modelos quedó establecido el proceso general del uso social 

de las telenovelas aunque no se exploraba el flujo de los mensajes a través del cuerpo 

social. 

Estos, como úJ timos detalles. se afinaron al apoyarse en la teorla de 

Lazarfield,Berclson y Gaudet quienes plantean que las ideas e informaciones 

transmitidas por los medios masivos, no impactan directamente al público en general. 

sino a un segmento especialmente receptivo que después transmite, actuando como 

líder de opinión, esas ideas o infonnaciones a otros individuos menos interesados que 

por tanto, son inicialmente menos receptivos pero susceptibles de recibir el mensaje de 

Ja telenovela. 
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CAPITULO fil 

LA TELENOVELA EDUCATIVA 



TELENOVELA EDUCATIVA 

La telenovela educativa, también conocida como de "refuerLos 

sociales", pertenece al género del melodrama y se manifiesta como un relato 

dramati7.ado que enfrenta los universos del bien y del mal, a través de personajes y 

situaciones que conforman una anécdota que refuerza un valor central. 

Las caractcristicas del formato son similares a las del modelo de 

telenovela trndicional. Las diferencias y similitudes son las siguientes: 

-Ambas comparten el mismo género: el melodrama. 

-Las dos cuentan con una línea básica y lineas anecdóticas secundarias 

que apoyan a la primera. En la telenovela de refuerzo de valores sociales, esta línea se 

basa en la definición de un valor social que precede y preside la organi7.aci6n de la 

telenovela, además de una buena historia básica como el caso de la telenovela 

tradicional. 

Mientrns la telenovela tradicional es atractiva para el público y 

pennite todo tipo de incoherencia moral ya que crea confusión en el teleespectador en 

cuanto a las actitudes y conductas establecidas como buenas o malas dentro de una 

sociedad, la telenovela de valores sociales. obedece a un valor vertebral en un sistema 

total; además de gustar al público; le da una coherencia moral a la lústoria. 

La telenovela tradicional en ocasiones puede tener un efecto negativo 

en el público porque provoca desconcierto; desprovee de realidad a la historia y se 

vuelve fantasiosa, mágica. increible; irreal. 

La telenovela educativa en cambio, puede tener un efecto positivo 

porque pone al espectador en contacto con la realidad que él puede manejar y propicia 

su integración con el medio ambiente en el que vive y con la sociedad. Además del 
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cambio de opinión positivo respecto al valor; y propicia que el espectador ejerz.a ese 

valor, lo conviena en realidad y lo incita a realizarlo. 

Cabe seílalar que a este tipo de telenovelas se les conoce a nil'el 

internacional como telenovela~ de entretenimiento educatirn o telcno,·clas para el 

de~arrollo. Los discíladores de este tipo de telenovelas entienden por entretenimiento 

una representación o un espectáculo que capta el interés o atención de un individuo, 

brindando placer, distracción o alguna forma de gratillcación. La educación está 

definida como un programa de instrucción formal o informal y adiestramiento que 

tiene la posibilidad de desarrollar una destreza individual para conseguir un fin 

particular que incremente sus potencialidades llsicas, morales o mentales. Una 

telenovela de entretenimiento educativo es, por lo tanto, una serie melodramática que 

es transmitida para entretener y difundir sutilmente un tema educativo que promueva 

algún aspecto del desarrollo. 

En cuanto al análisis de audiencia en la telenovela tradicional, éste se 

hace exclusivamente con respecto al "rating" que tiene o ha tenido el horario en el que 

pasará la telenovela; as! como los rating que tienen el horario anterior y posterior. 

En la telenovela de refuerzo social, se hace un análisis de la 

composición de la audiencia; es decir, se hace un desglose pormenorizado de los tipos 

de pern>nas que componen los puntos del rating atribuidos al horario en el que pasará 

la telenovela. 

De acuerdo con lo anterior, el uso de la telenovela para refuerzo de 

valores, no intenta alterar o cambiar la naturaleza del formato de la telenovela 

tradicional ni prescindir de su caracter comercial sino aprovechar aquellas 

caracteristicas que le han dado tanta popularidad para dirigirlas hatia el ejercicio de 

grupos sociales en los que se refuerz.an valores para modillcar opiniones y actitudes 

que suelen manifestarse en conductas. 
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Se entiende por valores aquellas concepciones de lo deseable que 

influyen en el comportamiento selectivo de los individuos, por lo tanto, la telenovela 

no crea valores, sino que refuerza los ya existentes en la audiencia. 

Gracias a que un valor es una creencia duradera, pero no estable, es 

posible lograr el cambio individual y social de la audiencia a la que se le plantea este 

sistema de valores para que pueda formarse una opinión y luego una actitud positiva 

hacia el valor, lo que la orillará a ejercer una conducta socialmente deseable. 

En el caso de las telenovelas mexicanas de refuerzo de valores sociales, 

se optó porque el gobierno mexicano fuera quien propusiera el o los valores. Una vez 

establecido por las autoridades gubernamentales el valor central y la infraestructura 

que lo apoya, se establece el circuito de ~municación como sigue: 

Circulo• 
do estudio 

RESPUESTA 

Infraestructura 

Libros do 
CEMPAE 

SEP 
COMUNICADOR o corgo 

CEMPAE 

TELEVISA a cargo 
vicepresidencia 
de inveetigaciones 

"Todo es escuela" 

1) Se determina que el comunicador es el gobierno que da el mensaje y la cadena 



productora de televisión que pondrá al aire la telenovela. 

2) Se esclarece cuál es el mensaje a difundir según el valor que se está defendiendo, 

3) Se define el medio o medios de comunicación de refuerzo, en este caso. el medio es 

la telenovela. 

4) Se determina cual es la audiencia blanco y las audiencias secundarias. 

5) Se predice el tipo de respuestas después de que el público se ei.'J)Onga a la emisión 

diaria de la telenm·eta 

La telenovela de refuerzo de valores sociales MODIFICA Y 

REFUERZA OPINIONES Y ACTITUDES RESPECTO A UN VALOR 

SOCIALMENTE DESEABLE; los personajes de identificación fungen como 

modelos de conducta que, en situaciones parecidas a la vida real. la gente tiende a 

imitar. Modifican o refuerzan la identidad y homogeneidad del cuerpo social y se da 

una CA'jleriencia alternativa con las situaciones que se presentan en la lústoria. por lo 

que promueve el ejercicio de conductas socialmente deseables. 

Para lograr el o'1jetivo de refonar o modificar valores sociales. la 

telenovela debe preservar todas las características que la definen.(linea básica, 

anécdotas secundarias, ser una buena historia.emotiva, que guste al público y tenga un 

alto raling además de ser una vía para la venta de productos) 

Esta fórmula, elaborada por Miguel Sabido, para producir este tipo de 

telenovelas incluye una investigación en dos dimensiones: sumaria y formativa que es 

utilizada para estructurar un mensaje social espcclfico dentro de la telenovela con el 

fin de evaluar la efectividad de su estructura, y para medir el resultado de los efectos 

en la audiencia. 

La telenovela social está basada en el aspecto cualitativo como 

oposición a la investigación cuantitativa. Por lo tanto. no sólo es una creación 

ár!islica. además representa un tipo de programa científico reproducible con respecto 



a los programas de entretenimiento de la televisión comercial y que puede ser 

utilizado para estimular conductas individuales que contnlmyan al desarrollo nacional. 

La investigación formativa y sumaria utilizada en· la estructura y 

evaluación de los efectos del mensaje social en la telenovela de entretenimiento 

educativo está compuesta por: 

l) teorías de la comunicación y de la psicología. 

2) la audiencia televisiva. 

3) la infraestructura pública. 

4) las características de la televisión. 

5) formatos de tclC\isión. 

6) convenios nacionales. 

7) efectos macrosocialcs de comercialización, información. en las actitudes y de 

conductas de programación y 

8) la validez en la aplicación teórica expresada en la lúpótesis especifica de la 

investigación. 

HIPOTESIS: Si el espectador está expuesto regularmente a la 

telenovela por un periodo de varios meses, él o ella detectará y entenderá el mensaje 

social. Si el espectador acepta el mensaje como válido y entonces recibe una 

información específica sobre la infraestructura disponible . él o ella podrá empezar a 

practicar la conducta prosocial aprendida de la telenovela 

Las telenovelas de entrcterúmiento educativo han sido creadas 

utilizando las mismas técnicas de producción de las telenovelas convencionales. sin 

embargo, a diferencia de éstas, el diseño de las telenovelas de entretenimiento 

educativo está basado en una comurúcación especlfica. en teorías del comportamiento 

y por una investigación formativa y sumaria. 
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FUNCION DE LAS TEORIAS UTILIZADAS PARA LA ESTRUCTURACION 
DE LAS TELENOVELAS DE ENTRETENIMIENTO EDUCATIVO. 

TEORIA 

Teoría de la comunicación 
(Shannon y Weaver) 

Teoría dramática 
(Bentley) 

Arquetipos 
(Jung) 

y 

Concepto del cerebro trino 
(MacLean) 

estereotipos 

Teoría del aprendiz.aje social. 
(Bandura) 

FUNCION EN LA TELENOVELA 
DE ENTRETENIMIENTO 
EDUCATIVO 

Brinda un modelo para el proceso 
comunicativo a través del cual 
distintas fuentes, mensajes.receptores y 
respuestas están vinculadas. 

Otorga un modelo para caracterizar las 
interrelaciones y guias constructivas. 

Brinda un modelo de caracteres que 
personifican universalmente la 
psicología humana y la energía 
psicológica. 

Propone un modelo a través del cual 
las características de la telenovela 
pueden ser utilizadas para brindar un 
aprendiz.aje 

Da un modelo para mandar los 
mensajes completos que se comunican 
con varios centros de percepción. 

Miguel Sabido obtiene su teoría del entretenimiento educativo para las 

telenovelas en un proceso heurístico, el cual estuvo influenciado fuertemente por sus 

experiencias obtenidas en teatro y televisión. 
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3.1 TEORIA DEL TONO: Una penpcctiva completa para la producción 

Para expresar su visión en la combinación de los elementos artísticos 

y técnicos dentro de una telenovela de entretenimiento educativo, Miguel Sabido 

anticipa un concepto denominado "teoria del tono". Esta teoría es una interpretación 

compleja de la diversidad infinita de vibraciones que componen el universo y están 

trazadas en la gran explosión ocurrida hace más de diez millones de aílos. Sabido 

afirma que esta explosión liberó una cantidad ilimitada de vibraciones que al 

combinarse crean diversos tonos, y éstos son percibidos por el ser humano a través 

de sus sentidos. 

La teoría tonal de Sabido, con relación a la producción de las 

telenovelas, es una pcrspcctiva en la multitud dc vibraciones que constituyen un 

programa y en la combinación y recombinación de las mismas a través de varios 

elementos de la producción, • tales como el tono de la voz.la iluminación y la música • 

que se ordenan para evocar diferentes tonos. Desde este punto de vista, el rol del 

productor es el de ser una especie de conductor de estos tonos. El productor desempcfta 

casi siempre la misma función, como lo hace también un director de orquesta, quien 

puede evocar diferentes tonos de cada instrumento (ordenándolos para crear varias 

armenias o tonos dentro del cuerpo de la música y, por lo tanto, inspira diferentes 

sensaciones entre la audiencia.). 

La teoría del tono es una lilosofia completa para la producción de la 

telenovela y del rol del productor. Ha intentado articular una sensibilidad verdadera 

que el productor debe tener en orden para manipular varios tonos producidos y crear 

una sensación deseada entre la audiencia. En general, el productor debe considerar 

estos tonos a la luz de las cinco teorías utiliza~ en la metodologia de Miguel Sabido: 

también debe establecer el tono completo de la telenovela de entretenimiento educativo 

con una valoración coherente y debe cuidar que los tonos evocados en la audiencia 

sean acordes con los valores proyectados. 
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3.2 TIORIA DRAMATICA 

Para entender mejor los procedimientos en la elaboración tanto de la 

telenovela educativa como de la telenovela tradicional. es importante hablar de la 

teorla dramática .. 

La teoría dramática fue desarrollada por el doctor Eric Bentley en 

1967, en ella describe las caracterlsticas de los cinco generas clave del teatro y sus 

efectos sobre la audiencia. Estos géneros son: 

1. La tn&ttfia 

2. La comedia 

3. La trqlcomed.ia 

4. Lafana 

S. El melodrama 

BcnUey C."!llica que cada ser humano dramatiza sus emociones en 

historias simbólicas que sigue la audiencia como un sentimiento vicario (aprendiz.ajes 

por medio de conductas) o C."!lresa la misma sensación. 

Las telenovelas actuales se ubican dentro del género melodramático. el 

cual, de acuerdo con la teorla de BcnUey, es aquél que se apega más a la realidad. El 

descnlx: a este género como una emoción que presenta actitudes o conductas morales 

discrepantes, creando una identificación entre la audiencia y cienos actores que 

enfalil.an la anécó.lta. 

Los argumentos en el melodrama son construcciones reales de 

situaciones extremas; estas situaciones se trasladan en algún orden percepllble para 

crear una atmósfera de suspenso. En este caso, no es un drama de la vida real sino 

una narrativa que crea un efecto deseado en la audiencia. 
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Las telenovelas de entretenimiento educativo están diseñadas para 

adherir la descripción melodramática de Bentley y sus anécdotas caracterlsticas, 

protagonistas y diálogo. Los actores en el melodrama, aunque reflejan los 

sentimientos humanos de la vida real, no son individuales; ellos tienen la fuerza de 

una historia que se revela en la actuación. 

Miguel Sabido intentó que esas caracterlsticas del entretenimiento 

educativo estuvieran vinculadas y fueran inseparables en la historia. 

Así pues, la teoría dramática observa los problemas de la 

estructuración de la acción anecdótica considerando a la telenovela como un 

melodrama, hace énfasis en la anécdota y produce una identificación entre ciertos 

personajes y el público. 

Bentley señala que la tcoria dramática es una disciplina que observa 

el desarrollo de la acción en la cual intervienen cinco aspectos que considera de 

importancia capital en una obra a saber: 

• La trama 

• El personaje 

•El diálogo 

•La idea 

• La interpretación 

Bentley parte de la afirmación de que el drama es un hecho 

humano,cs el arte de las situaciones extremas y la trama es un hecho ante todo 

artificial, una construcción racional que nos introduce en tales situaciones e."\1remas. 

Asl la trama busca ordenar los distintos sucesos, acontecimientos, eventos y accidentes 
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que se presentan en la vida con el objeto de crear un cosmos que nos conduzca al 

supcnso. 

PERSONAJE 

De la misma forma que en el drama la materia prima es el hecho 

humano, en el personaje la materia prima es la gente, los seres humanos. 

El personaje y la acción se encuentran tan cntrela71ldos que la 

cuestión de la prioridad de uno y otro se pierde, sin embargo, el personaje debe poseer 

una historia que el dramaturgo revela a lo largo de su obra. Un personaje no es 

individuo en el sentido en el que puede serlo una persona retratada, más bien es la 

fuerza de una historia; el centro de interés de un personaje, no se encuentra en los 

rasgos de carácter, sino en la energfa humana que los mueve. 

Asl podemos decir que la trama es lo que se hace y lo que sucede , 

mientras el personaje es quién lo hace y a quién le sucede. 

Según Benlley, las ideas en el arte sirven para intensificar los 

sentimientos en lugar de constreñirlos, así que las obras dramáticas que logran la 

más elevada intensidad de sentimientos requieren de una participación elaborada de la 

inteligencia. 

El sentimiento necesita de las ideas. "En una obra de teatro no es 

posible infligir un sentimiento si éste no forma parte de un plan inteligente e 

inteligible (decodificado), que le otorga un senlido".t2n 
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LA INTERPRETACION 

Para Bentlcy, la vida cotidiana es un drama y en ella todos 

representamos un papel: el que los demás quieren que representemos. Y si 

representamos estos papeles es lirullmente para conseguir afectos, as! el teatro y la 

vida tienen mucho en común. 

El observador sufre o disfruta con la representación teatral. y su 

participación emocional es activa. Experimenta con la puesta en escena un proceso de' 

identificación de él con ellos, y no sólo eso, sino que hace una sustitución de los seres 

con quienes se relaciona con los personajes representados. 

Como hemos visto, la teoría dramática provee bases para crear ciertas 

caractcrlsticas que van a lograr una repuesta de la audiencia y as! dar vida a ciertas 

fuerzas humanas captadas entre lo bueno y lo malo en situaciones exageradas. Estos 

caracteres en las telenovelas de entretenimiento educativo también representan 

arquetipos que son personificados en estereotipo. 

Se utilil.a el término de arquetipo como es usado por el psiquiatra y 

psicoanalista suizo. Car! Jung, para referirse a las expresiones inconscientes 

contenidas en una colectividad humana. A diferencia del psicólogo Sigmund Frcud. 

quien describe al inconsciente como un depósito de experiencias olvidadas y 

reprimidas, Jung afirma que el inconsciente contiene algo infinitamente más 

profundo que no es originado por una experiencia actual. 

Cabe recordar que el concepto del inconsciente fue manejado por 

Freud, al menos metafóricamente. como sujeto actuante, como el lugnr de reunión de 

los contenidos ohidados y reprimidos. De acuerdo a este enfoque, el inconsciente es 

por tanto de naturaleza personal, aunque el mismo Freud habla listo ya su carácter 
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arcaicomitológico. Jung seilala, que un estrato, en cierta medida superficial de los 

inconscientes, es personal pero este estrato descansa en otro más profundo que no se 

origina en la experiencia de la adquisición personal, sino que es innato, a este estrato 

la ha llamado lnc:Ollldente colectivo y ha. elegido la expresión "colectivo" porque este 

inconsciente peoonal es llamado fundamentalmente complejo de carga efectiva. en 

cambio, los contenidos del inconsdente, 90D los arquetipos. 

Un ARQUETIPO representa esencialmente un contenido 

inconsciente que es igual en todos los hombres, pero al concientizarse, se personifica 

de acuerdo a la conciencia individual en que surge, esto es, se personifica en 

situaciones y procesos inherentes al ser humano, Al personificarse en una cultura 

especifica adquiere las formas culturales en las que se da reconociéndose entonces 

como un estereotipo. 

Los ESTEREOTIPOS son manifestaciones culturales, que se 

forman con base en prejuicios formados antes de haber reunido y examinado la 

información necesaria y basada en pruebas insuficientes o inclusiones imaginarias. 

ARQUETIPOS FISIOLOGICOS Y PSICOLOGICOS UTILIZADOS COMO 

PROTOTIPOS 

EDUCATIVAS 

PARA LOS ACTORES EN LAS TELENOVELAS 

ARQUETIPOS FEMENINOS 

La joven 

La adolHcente 

La mujer 

La madre 

La anciana 
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VICISITUD 

Menst111aci6a 

Primera esperieacia 

semal 

Gnvida 

Menopausia 

Muerte 



ARQUETIPOS MASCULINOS 

El niño 

El adolescente 

El hombre 

El padre 

El anciano 

VICISITUD 

Cambios físicos 

Capacidad para reproducir, 

experiencia sexual y 

riajes. 

Engendrar no hijo 

Envejecer 

Muerte 

Estos arquetipos, tanto masculinos como femeninos, representan a las distintas 

etapas por las que atraviesa la vida del ser humano. De acuerdo al fisiólogo Car! Jung, 

cada una de estas etapas fisiológicas brinda su contraparte. Las telenovelas educativas 

representan a estos arquetipos con los estereotipos comunes en la sociedad. 

3.4 TEORIA DEL APRENDIZAJE SOCIAL 

La teorla del aprendizaje social utilizada por Miguel Sabido en sus 

telenovelas educativas, es una teorla perteneciente al área de la psicología social que 

estudia las formas a través de las cuales el hombre imita conductas sociales por 

modelos de observación. Sabido utiliza esta teoría para exlllicar el proceso de la vida 

del homlml y sus actividades; para reforzar valores individuales y las conductas 

subsecuentes. 

De acuerdo con la teoría elaborada por el psicoanalista y profesor de la 

Universidad de Stanford, Albert Bandura. el hombre no sólo aprende en situaciones 
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de aprendizaje fonnal, como el salón de clases, sino que también aprende de manera 

infornial o no intencional a través de la observación de las conductas de otras personas 

que funcionan como modelos. De hecho la mayor parte del aprendiz.aje involucrado en 

el proceso de adaptación de una persona a la sociedad, se lleva a cabo de esta manera 

informal; a este tipo de aprendiz.aje se le llama "Aprendiz.aje observacional" o 

•Aprendizaje incidental". 

Como este tipo de enscftanza no intencional se realiza por medio de 

modelos, a esta forma de comporlllmiento se le aplican términos como : 

"Modclamícnto", "Aprendiz.aje por observación", "Conducta vicaria• "Imitación", 

"Internalización"; "Introyección", "Facilitación social";. "incorporación", •Asunción de 

roles" y •contagio" 

Los modelos utiliz.ados en este tipo de aprendiz.aje pueden ser personas 

vistas a lo largo de nuestra existencia o personajes vistas en peliculas o por televisión. 

Las telenovelas educativas utifüan la teoría del aprendiz.aje social de 

Bandura en el díscilo de los roles de los modelos por medio de los cuales los 

telespectadores pueden aprender conductas sociales. Estos modelos son medíos, no 

para crear valores sino para reforzar aquéllos que influencian las conductas 

individuales. Lo que se propone es un valor central alrededor del cual existen otros 

más que interactúan entres!. Por ejemplo: la annonla familiar es un valor central que 

puede ser asociado con otros valores tales como la comunicación entre la pareja o el 

interés de los padres en la vida de los hijos. O a la inversa, la annonla familiar puede 

ser asociada también a la aceptación estoica de las situaciones familiares incómodas, 

sin intentar mejorarlas. Cabe aclarar que cambiar las conductas no implica cambiar 

los valores, de tal forma que éstos sean asociados con actitudes sociales en lugar de 

conductas antisociales. 

El aprendiz.aje por observación, in\'olucra dos sistemas de 

representación: el de las imágenes y el verbal. A consecuencia de la e"'JlOsición. los 
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cstimulos provenientes de los modelos generan, a través de un proceso de 

condicionamiento sensorial relativamente consistente, imágenes de las secuencias de 

comportamiento del modelo. 

El segundo sistema de representación es aquél que incluye la 

codificación verbal de eventos observados, en la mayor parte de los procesos 

cognitivos que regulan el comportamiento e inteivienen estlmulos verbales más que 

visuales. 

En la !Corla del aprendiz.aje social. los obseivadorcs funcionan como 

agentes activos que transforman, clasifican y organizan los cstlmulos provenientes del 

modelo en esquemas fácilmente recordables. 

3.4 CONCEPTO DEL CEREBRO TRINO 

Las investigaciones condujeron a las telenovelas educativas de Miguel 

Sabido hacia la indicación de que para motivar o persuadir, es necesario apro\'cchar 

completamente el mensaje televisivo, para lo cual, éste debe contener los tres niveles 

de percepción: cognocitivo, afectivo y de predisposición. 

La idea de estos tres niveles o centros de percepción ha sido 

desarrollada en un modelo del cerebro humano. bajo el concepto del "Cerebro trino". 

estructurado por el fisiologista Paul D. MacLean. Aunque este modelo es dificil para 

explicar la evolución de la inteligencia y comportamiento humano, aquí se presentará 

una descripción general de sus principales fundamentos. para ilustrar cómo la 

telenovela educativa puede utiliz.ar el mensaje en cada uno de los tres centros.básicos 

de percepción. 

MacLean afirma que en los siglos durante los cuales se ha reali7.ado la 

evolución humana. se ha dotado al ser humano con tres centros cerebrales distintos: 

El llama al más viejo, al primero en aparecer dentro de la estructura humana. al 
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primero, cerebro reptil que se encarga de programar las conductas relativas a las 

acciones distintivas basadas en un aprendizaje y memoria ancestrales. El cerebro 

reptil es fundamen~'ll en conductas como: el establecimiento de territorio. la pelea. 

reproducción y unión marital o aparcamiento. A tra\'és de la evolución, el hombre fue 

desarrollando un segundo centro cerebral que MacLcan denomina: el Cerebro 

pa/eotrt/llfÚ/ero (l!Quino). Este cerebro juega un rol importante en el comportamiento 

emocional del ser humano. La integración más reciente a la jerarquía de los niveles se 

llama : Cerebro trt!o11UUnlfero, o el Neocortex (corteza cerebral). Este recibe la 

información del medio ambiente a través de los órganos que nos dan los sentidos 

como los ojos y los oídos por ejemplo. Este cerebro es el que gobierna la crcathidad y 

las funciones intelectuales. 

Sin la armonla de las facultades intelectuales. emocionales y 

racionales en el ser humano, las sociedades tienden a ser dominadas por las 

consecuencias de la alienación humana y por la devastación del medio ambiente. 

Miguel Sabido adapta este concepto del cerebro trino en sus 

telenovelas educativas y afirma que el fracaso de mucha información proporcionada 

por las campañas de tipo social, radica en que éstas son estrictamente informativas o 

educativas, y se disellan para apelar el intelecto racional. Sin embargo, cuando se 

pretende influenciar las actitudes y conductas personales que están estrechamente 

relacionadas a las emociones y a los instintos. lo~ mensajes deben también apelar a 

los centros de percepción de los cuales son originarios. 

Sabido introduce estos elementos en sus telenovelas educativas para 

presentar ciertos momentos fundamentales en los cuales los actores son forzados a 

afrontar las consecuencias individuales y sociales de sus actitudes y conductas. 
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3.5 CARACTERIZACION DE LOS PERSONAJES 

Para disefiar las caracteristicas de los personajes en la construcción de 

la telenovela educativa, Miguel Sabido comie01.a por establecer la idea y la lústoria 

para desarrollar posteriormente los perfiles psicológicos y sociocconómicos. 

Los actores que intervendrán como protagonistas son divididos en tres 

grupos básicos: 1) Aquéllos que en el transcurso de la telenovela van a aceptar las 

conductas sociales propuestas a la vez que las promueven ellos mismos. 2) Los que 

rcchaz.an la conducta social promovida y evitan que otros la practiquen y 3) los 

indecisos; aquéllos que no saben si deben o no aceptar dichas conductas. 

Entre cada uno de estos grupos de protagonistas, existen diversos 

actores que representan diferentes puntos de vista individuales, por ejemplo: de los 

personajes que intervienen en la telenovela sobre la planeación familiar, quienes 

aceptan la conducta social pueden ser aquéllos que ya practican el control de la 

natalidad y ayudan a otros para practicarlo voluntariamente en las clínicas 

gubernamentales. Los que rcchaz.an la conducta promovida pueden hacerlo por 

diversas razones, tales como las creencias religiosas o la necesidad de utilizar a. los 

niños para ganar algún salario (explotación infantil). Los personajes del tercer grupo, 

los indecisos, pueden incluir a aquéllos que no tienen una información precisa sobre la 

planificación familiar o quienes son presionados por los miembros de su familia para 

tener más hijos. 

En este tipo de telenovelas se activan las emociones y los procesos de 

refuerzo para presentar un premio o recompensa de tipo moral, o un castigo inmediato 

después de presentar el modelo con la conducta apropiada. Así • cuando en 

"Acompáñame" Martha asiste a la clínica para planificar su familia, ella es 

visiblemente felicitada enfrente de los televidentes. 

De forma similar, cuando el actor rechaza el concepto de la 
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planificación familiar; él o ella son evidentemente castigados frente a los mismos 

espectadores. Este refueizo insistente ayuda a acelerar el proceso de aprendizaje 

social. Además, se refuerza el modelo de las situaciones que se presentan en la vida 

real, las cuales generalmente son mas frecuentes; algunas veces este tipo de refuerzos 

requieren de periodos de tiempo más largos para establecer una conducta determinada, 

puesto que los modelos llegan a ser más efectivos en la medida que sean expuestos al 

telc<.idcntc. 

Si se pudieran esquematizar todos los elementos antes expuestos para 

la realización de una telenovela educativa el esquema podría quedar de la siguiente 

manera: 

MARCO TEORICO PRODUCCION EVALUACION 
TEORIA DRAMATICA !=ACTORES DEL Tm o CUANTlTATIW Bentley 

'E Creación de íconos Se mide la 
TEORIA DEL APRENDIZA. efectividad de 

SOCIAL Trama anecdótica la estructura Bandura 
ARQUETIPOS Y Personajes 
ESTEREOTIPOS 
Jung - Escenografía -
TEORIA DEL CEREBRO 
TRINO Vestuario CUALITATIVA Carl Sagan 
TEORIA DE LA Texto Se miden los COMUNICACION resultados Shanon y Weber Música delos 
TEORIA DEL TONO efectos en la 
Miguel Sabido Libreto audiencia 
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3.6 EL EJEMPLO DE "VEN CONMIGO" 

En 1975, se produjo un programa de televisión en cuyo diseslo se 

implementó el modelo de refuerzo de valores sociales expuesto anteriormente. 

El organismo jurídica que emitió el mensaje a través de la Secretarla 

de Educación Pública, fue el CEMPAE. Este mensaje, se basó en la información sobre 

el Plan Nacional Educación para Adultos, cuyo objetivo fundamental fue el persuadir a 

la audiencia para hacer suyo el valor del estudio con el propósito de ayudar a resolver, 

mediante el desarrollo del sistema abierto de educación, el problema social de no poder 

satisfacer las necesidades de educación elemental a toda la población que la requerla. 

La erogación del presupuesto era apenas suficiente para inco!J!Orar al sistema 

educativo elemental a la población infantil. cada vez mayor por el crecimiento de la 

población quedando marginados los adultos (personas mayores de 15 ai'los) de este 

servicio; no obstante, ser ellos los que constituían la fuerza productiva nacional. 

En 1975 se calculaba la existencia de 8 millones de personas adultas 

que hablan quedado marginadas del sistema educativo y, por ende, de la participación 

efectiva en el proceso de desarrollo del país. si se considera que la fuerza laboral para 

esa misma fecha, se estimaba en 16.5 millones. Se está hablando entonces del 50% de 

esta fuerza que no contaba con la educación elemental completa"" 

Al percatarse el Estado de la magnitud del problema, dio origen al 

sistema abierto de educación y "Ven Conmigo" trató de impulsar dicho sistema. 

26.- Mm"ia. Op . .U p.19. 
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La presentación de los aspectos pedagógicos en la telenovela 

establecieron una nueva perspectiva en el tratamiento tradicional de la educación . De 

esta manera. la inserción de programas educativos en el rontexto del devenir cotidiano 

contribuye a dinamizar el proceso de aprendiz.aje, al tiempo que motiva el interés por 

el estudio. 

Este planteamiento fue tomado en cuenta por los creadores del PNEA. 

quienes consideraron que la educación no debía circunscribirse solamente a las aulas, 

sino constituirse en algo permanente que alcanzara incluso a los estrntos más 

marginados de la población. Paza ello era necesario utilizar los medios masivos de 

comunicación (en este caso la televisión), conjuntamente con la introducción de cursos 

prácticos de que alguna manera se encontraran vinculados no solamente con la teoría. 

sino con el desenvolvimiento diario del educando. 

El sistema abierto de romunicación se finca en dos principios 

esenciales; autodidactismo y solidaridad social. De estos principios se derivaron los 

objetivos de "Ven Conmigo"; 1) motivar a la audiencia sin certificado de primaria a 

incorporarse al sistema abierto de educación. 2) Enscftar a los integrantes de esa 

misma audiencia a estudiar por si mismos o en circulas de estudio (autodidactismo) 

apoyándose en los libros de educación elemental para adultos. 3) Molil'ar a la parte de 

la audiencia que si poseia certificado de primaria a incorporarse como asesora o 

promotora al Sistema Abierto de Educación (solidaridad social). 4) Enseñar a esta 

última parte de la audiencia los procedimientos para incorporarse al sistema antes 

mencionado y a sus fonnas de opcración.(Sabido Miguel: 1981) 

J.6.1 ESTRUCTURACION DE LA PALABRA. (LINGÜÍSTICA). 

Desde el punto de \ista comunicativo, fue necesario para el emisor. 
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utilh:ar un código que no excediera en grado núnirno al del receptor. Asl, para la 

transmisión del mensaje se procedió a codificar una serie de experiencias en unidades 

semiológicas alcanzables para la población no albetizada. 

La articulación lingüística de los mensajes, fue elaborada con base en 

todas aquellas experiencias que de alguna manera se relacionaban directamente con la 

cotidianeidad del individuo medio. 

Un elemento importante en esta estructura lingüística, la constituyó la 

selección de los personajes. De tal fonna, la integración de maestros rurales indígenas 

y parte de una pscudoburguesla provinciana, facilitó aún más la presentación del 

léxico cotidiano, lo mismo que la explicación de aquellos vocablos que, por no ser 

frecuentes en el habla coloquial, requerlan de una profundización más amplia. Desde 

luego, la cuestión del léxico se relacionó con el proceso educativo que se intentaba 

presentar. 

La reproducción parcial de la vida cotidiana en Tepotzotlán sinió para 

crear una imágen más verosímil y real de las unidades semiológicas que sirvieron 

como instrumento del mensaje .. Esta reproducción pretendió motivar a los espectadores 

a inscribirse en las agencias de acreditación más cercanas a la localidad del interesado; 

recoger gratuitamente sus libros, estudiar sólos, con un asesor o en un circulo de 

estudios con otras personas interesadas en prepararse. Finalmente, presentar sus 

exámenes en la SEP para obtener su cenilicado de primaria. 

En todo momento la telenovela se ciñó al procedimiento que de 

ordinario se sigue para cumplir con los requisitos del PNEA. 

En lo que respecta a la selección de los personajes principales de la 

telenovela, ésta se hizo con base en elementos tanto icónicos como semánticos. Su 

validez estriba en la relación que éstos guardan con el medio ambiente sociocultural en 
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el que se desenvuelven y que de alguna manera representa el acontecer cotidiano de 

múltiples espectadores, así como de alternativas que se presentaron para resolver un 

problema que ataile a una gran parte de la población (el analfabetismo). Tanto su 

componamiento, como su apariencia permitieron ubicarles dentro de modelos 

nacioDÍlles, fácilmente aceptables por los núcleos a I~ que se pretendía motivar para 

terminar los estudios elementales, es decir, la primaria. 

Aplicando la teoría de los arquetipos y estereotipos de Jung, podemos 

ubicar a los personjes de estl teleno\'ela en el siguiente cuadro: 

No llenen Arquetipo Esterootipo Tipo de Penonaje 
certlftcaclo NO conducta 
de prfmarf Viejo sabio Abuelito Estudia Do11 

Los que Gmn Maestra Fonna Caridad 
tlnen cert! SI madre rurnJ circulo de 
flcaclo de estudio 
primaria 

Ayuda a 
otros a 
estudiar 

3.6.2 ANALISIS DE LOS PERSONAJES 

Puede afmnarse que la actuación, el maquillaje, el vestuario. las 

actitudes y, sobre todo el lenguaje utilizado por los personajes resultó adecuado al 

nivel sociocultural que representan. Asimismo, cada uno de los actores corresponde a 

un modelo estereotipado que no hace sino recrear la realidad circundante. 

Asl, Caridad protagonista principal de la telenovela, es un modelo 

estereotipado de la maestra rural, abnegada y comprensiva, dispuesta a ayudar a quien 
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Así, Caridad, protagonista principal de la telenovela, es un modelo 

estereotipado de la maestra rural, abnegada y comprensiva, dispuesta a ayudar a quien 

se le ponga en frente; incluso sacrifica su vida por la enseñanza. Este personaje es 

fácilmente identificable con la mayor parte del auditorio de las telenovelas: "madres 

abnegadas", o bien con el público femenino. De igual manera, las características 

propias de la actriz que representó este papel, Silvia Derbcz, cumplen con el objetivo 

del programa, dado que era una actriz experimentada que pudo llevar a cabo 

felizmente su papel y por ende, transmitir el mensaje que se propuso en la telenovela. 

Aquí el público pudo ser motivado por imitación (Teoría del 

aprendizaje social) a la actividad observada en Caridad, puesto que la telenovela 

estuvo basada en temas y situaciones de la vida real: la agencia de acreditación 

ubicada en Emtita lztapalapa, en el D.F. y una en cada estado de la República, lo 

mismo que la existencia real del CEMPAE. Esto contribuyó a motivar al auditorio que 

acudió a estos lugares en busca de mayor información. 

Bárbara. Representada por Alma Muriel, es el ejemplo típico de la 

superación: una muchacha humilde que a través de su propio esfuer¿o logra hacer una 

carrera, mejorar su nivel socioculural e, incluso, volverse objeto de admiración dentro 

de la alta burguesla del pueblo de Tepotzotlán. 

La gran influencia que ejerce este personaje, queda aún más clara si 

tomamos en cuenta que la información visual se impone a los indiYiduos con una 

fuerza mayor a cualquier infonnación anterior. 

Laura. protagonizada por Rosario Gálvez, representa a la esposa que 

nunca ha sido feliz. Una mujer que después de mucho sufrir y a tra\·és de su propia 

cx'jJCriencia, comprende y llega a querer a los pobres: aprende a apreciar más los 

bienes morales o espirituales que los bienes materiales. 
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En el caso de Arturo. Jorge y Viky Fernández del Valle ( 

Representados por Jaime Femández, Juan Pelaez y July Furlong), su posición a lo 

largo de la historia se circunscribió casi exclusivamente a la representación de un 

status sociocconómico elevado, carente de valores reales o de cualquier interés por 

aspectos culturales o sociales. De esta manera, su presencia dentro de la trama fue 

utili7.ada a manera de comparación y evaluación de su actitud con rcspcctfi al resto de 

los personajes. 

Por último se encuentra el personaje de Guillermo (Juan Ferrara), el 

médico, sobrino de Caridad, novio, y más tarde esposo de Vicky Fernández. Dada la 

gran influencia que en la vida real ejercen los médicos dentro de las comunidades 

rurales y el prestigio y confianza que su papel les confiere, la inclusión de Guillermo 

dentro de los líderes de opinión respecto al P.N.E.A ( Plan Nacional de Educación 

¡ma Adultos) fue decerminante. El auditorio de la telenovela enconuó o pudo 

encontrar en este personaje a un lider de opinión "confiable y autorizado" cuya 

información sobro este Plan abarcó aquellos aspectos socioculturales en los que el 

PNEA representa un beneficio. 

El personaje representado por Juan Ferrara incluyó en su 

desenvolvimiento un gran número de factores determinantes en las motivaciones 

intelectuales y, por ende, emocionales: ambos decisivos en el aprendizaje del receptor. 

Ven Conmigo también utilizó todos los rasgos melodramáticos y 

románticos que hacen girar las espectativas del televidente en una telenovela 

convencional . La historia se ubicó en el pequeño pueblo colonial de Tepotzotlán, a 

ochenta kilómetros al suroeste de la Ciudad de México. La maestra del lugar. Caridad 

Escobar de cuarenta años oo edad aproxillllldamente, tranquila lamenta, la pérdida de 

su enamorado, quien se casó hace \'eitiún años con otra mujer. El drama que se 

desarrolla en un triangulo romántico no fue separado de la presentación del tema 

educativo para la creación de círculos de estudio para adultos: en su lugar estos dos 

elementos fueron proyectados para intercalarlos cuidadosamente de tal suerte que la 

64 



audiencia no pudiera distingwrlos. 

El tema de la educación fue presentado con el estilo melodramático de 

las telenovelas convencionales . Asl, cuando el seílor aristocrático y ex-amor de 

··caridad la invita a su casa para ensellarle a su afligida esposa, quien debe aprender 

a leer nuevamente después de una larga y debilitante enfermedad, Caridad debe 

escoger entre su romántica agonía personal y su comicción profesional para 

convertirse en una persona que ayude a leer a los adultos. Ella decide enviar a su joven 

asistente para dar las clases en su lugar, sin pensar que la jovencita se enamorarla del 

hijo de la familia para livir una cxpcrienciasimilar a la que \iviera ella misma en su 

juventud. 

Además de la e:'Wgernción del argumento, éste se entrelaza con un 

realismo derivado <k: 1) los actores que intervienen en la telenovela, los sets y las 

actividades establecidas en la vida de la gente de la audiencia: 2) las locaciones y la 

· loglstica de los programas específicos ofrecidos en la infrastructura social . y 3) las 

presentaciones no idcalil.adas y el esfuerzo de los actores para organil.ar los grupos de 

estudio lllOStrarull algunas de las múltiples dificultades que se le puc:O:n presentar a la 

gente en la vida real. 

En Ven Conmigo, los actores desarrollaron su trabajo en las oficinas 

reales de la Secretaría de Educación Pública para pedir la información sobre las clases 

de alfabetización para adultos 

.J.6.3 EVALUACION DEL IMPACTO SOCIAL DE LA TELENOVELA 

Las respuestas de Ven Conmigo, se evaluaron de tres diferentes 

maneras: 1) A través de un estudio de campo realizado sobre una muestra 

representativa de la población adulta de la zona metropolitana reafü.ado por el 

lllStitulo Mexicano de Estudios de la Comunicación (patrocinado por Televisa). 2) 

Por medio del registro del número de inscripciones al Sistema Abierto de Educación 

65 



elaborado por la SEP. 3) Conclusiones. 

Durante el periodo de transmisión de Ven Conmigo. se registraron 

939, 76S irucripciones al Sistema Abierto de Educación; se registró un 63% de 

aumento en el número de inscripciones, porcentaje que contrasta fuertemente con el 

7% que se dio anles de la transmisión de Ven Conmigo y el 2.5%, porcentaje medio, 

que se dio en 1977 cuando la telenovela ya no estaba al aire.<m 

Respecto al rating, el promedio alcaMldo fue aproximadamente de un 

33%, lo cual permitió calcular una audiencia de 3.87 millones de personas tan solo 

en el árQ metropolillllla. 

Esto significa que la telenovela tuvo un efecto infonnativo ostensible sobre la 

audiencia expuesta a ella; este efecto fue mayor en las personas sin cenific;Ído de 

primaria. La exposición a la telenovela fue capaz de eliminar en determinadas 

cil'CWISlallcias, la diferencia de información existentes entre las personas con 

certificado y sin él. 

Para fmali7.ar este apartado y de acuerdo a los elementos presentados 

anteriormente, en la siguiente figura podemos ver como quedó integrado el circuito de 

comunicación de esta telenovela: 

27 .. Gllmdo. Op~~.p ...... 1 
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llftlMERA RE6PUE6T A 

lenta de productos 

4 

l.8 ACOMPAÑAME 

3 

SEGUNDA RE6PUE6T A: 

Acude el CEMPAE 

3. 

Un año después, el éxito obtenioo por Ven Conmigo lle\'Ó al Instituto 

de Estudios de la Comunicación a diseftar una segunda telenovela de mensaje social 

estructurado cuyo titulo fue ACOMPAÑAME, con duración de 180 capltulos 

transmitidos entre agosto y abril de 1978. En este segundo esfuerzo. se tocó un 

problema de gran actualidad en México: El crttimiento demogrifico. 

La infraestructura se organizó en dos áreas principales: El Consejo 

Nacional de Población encargado de la definición de las politicas nacionales de 

poblaciones y la Coordinación Nacional de Planificación Familiar. que organil.aba los 

esfuerzos que al respecto se realizaban en los organismos gubernamentales, el 

Instituto Mexicano de Estudios sobre Comunicación (IMEC) presentó el proyecto de la 
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teleoovela ACOMPAÑAME. 

El valor central fue "LA ARMONIA FAMILIAR". En este sentido, La 

planificación familiar fue tratada como un medio tendiente a la realización de la 

armonía familW. .· 

De nue•;a cuenta, se tradujo el mensaje gubernamental para tratarlo en 

la telenovela de acuerdo con los sedOres de la audiencia. Se puso el acento sobre tres 

mensajes: 1) a las personas en edad de procreación se les informó sobre la 

infracslructura para obtener el servicio de planificación familiar, se les motivó a acudir 

a solicitarlo y i;e les llevó a considerarlo un medio y no un fin. 2) A las personas no 

apras para procrear , se les informó también sobre el servicio de planificación familiar, 

motivAndoles a colaborar para que fungieran corno multiplicadores de la información y 

3) ¡xomaver información ~ca sobre la infraestructura de la planificación 

familiar. de tal forma, que los televidentes entendiernn el concepto de planificación 

familiar y la forma de llevarla a la práctica. 

La telenovela se apoyó en la infraestructura ya operante en todas las 

cllnicas del Sector Salud: Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Secretarla de 

Salubridad y Asistencia (SSA), y en las publicaciones oficiales de folletos de la 

Coordinación Nacional de Planific:u:ión Familiar. 

3.1.1 APLICACION DE LA TEORIA DRAMATICA 

El argumento melodramático convencional giró en tomo a la vida de 

tres hermanas adultas, radicadas en la Ciudad de México. Cada una de ellas tenía una 

situación diferente en su vida marital y familiar. Esto fue diseilado para presentar 

varios problemas ocasionados por situaciones reales, como la falta de comunicación 

entre la pareja, la incapacidad por parte de los padres para dedicar el tiempo necesario 

y la educación adecuada a cada uno de sus hijos y la carencia de aciertos por parte de 

la esposa. 
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El subdrama o argumento secundario enfatizó la importancia de la 

comunicación entre la pareja. Para ello se inicia una escena con el personaje de 

Martha ( actuado por Maria Rojo) quien llega al fin de su embarazo; su nifto está 

llorando y una olla con agua hirviendo se encuentra sobre la estufa, mientras el 

teléfono suena. Entonces su hijo de seis aftos entra quejándose de algo por lo que 

Martba pierde el control y lo golpea. De pronto escucha la voz de su madre detrás de 

ella: llegará el día en el que golpearás al niño sin alguna razón aparente .. ., en~ 

momento un SCl!limiento de culpa provoca que Martha decida hacer cambios drásticos 

en su hogar. Sacó la cama del arca que compartía con su esposo y la colocó en la 

cocina de tal forma que pudiera C'l'ilar el enmrazo no planeado. Jesús, el esposo de 

Martba, pensó que se habla vuelto loca. En las siguientes semanas es&a crisis pnn·oc:ó 

el diálogo entre la pareja para bmcar alternativas a la abstención seiwal y de esta 

forma, a través de la comunicación arilos lograron salvar y fortalecer su matrimonio. 

ACOMPAÑAME brinda la emoción exagerada que los tcll:'.idcnles 

esperan en las telenovelas convencionales, sin embargo, en esta tcleno\'ela la emoción 

y sentimentalismo son utilizados para comunicar un mensaje basado en los posibles 

sucesos entre la gente real, en sus dinámicas familiares y en la infraestructura pública 

disponible para asistirlos. Los problemas experimentados por estas per.;onas fueron 

exagerados en el sentido del melodrama, ya que estaban basados en los proble!llllS que 

los televidentes podlan afrontar en sus propias vidas. 

Martha y Jesús comicnz.an a acercarse uno al otro en escenas como la 

siguiente: "¿Te acuerdas cuando éramos nol'ios e lbamos al futbo/ juntos, íbamos a 

bailar o al parque y platicábamos y platicábamos de todo? ¿ Qué nos ha pasado?, 

ahora tenemos /res niños y lo.~ amo con todo rni corazón pero nunca tenemos 

tiempo para platicar uno con el otro ... • 

Los problemas caracterizados en la telcno\'cla no desaparecieron 

mágicamente cuando la mujer descubrió la planificación familiar. en lugar de eso, la 
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clave del centro dramático gira en tomo a la disonancia personal e interpersonal 

asociada con el proceso que atafte en la decisión de planificar la familia. De esta 

forma, la intención es la de identificar a la audiencia con los actores y con el 

aprendiz.aje ,;cario creado con las conductas transmitidas en la telenovela. Cabe 

seJla1ar que la simili.ación de emociones internas en la telenovela educativa está 

organiz.ada cognocitivamente en cpilogos al final de cada episodio, así como el proveer 

de una información especifica sobre los servicios ofrecidos en los locales de 

planificación familiar en las clínicas. Los epílogos para la telenovela 

ACOMPAÑAME fueron transmitidos por actores de televisión como Blanca Torres y 

1o9é Luis Jiménez, ninguno de los cuales tuvo un papel en la telenm·ela. 

3.1.2 EVALUACJON DE LA TELENOVELA 

ACOMPAÑAME se evaluó mediante el registro de nuevos usuarios de 

los senicios de planificación familiar.en las instituciones antes mencionadas. 

En los registros pudo observarse durante el primer semestre de 1977, 

la inscripción de 428 000 nuevos usuarios; en el segundo semestre 424 400 nuevos 

usuarios lo cual se traduce en un decremento del .84% . En el primer semestre de 

1978, tiempo en que se transmitió y tcmlinó la telenovela, hubo 562 46.J nuevos 

usuarios, esto es, un 32.5% de aumento respecto al segundo semestre de 1977. 

También por medio de este registro se pudo observar que las llamadas 

telefónicas captadas en esta institución p:1ra solicitar información, indicaron un 

movimiento de cero hasta un promedio de 500 llamadas por mes. Las personas que 

llamaron dijeron hacerlo por invitación de la telenovela. 

2 500 mujeres se inscribieron como voluntarias para colaborar en el 

Plan Nacional de Planificación Familiar (PNPF), siguiendo la idea difundida por la 

telenovela, según información proporcionada por el propio organismo. 
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Durante su transmisión tuvo un rating promedio de 29 puntos. La 

telenovela precedente al igual que la antecedente también tuvo 29 puntos. Otro 

indicador importante fue el incremento de ventas que tuvieron los anticonceptivos en 

México. De 1975 a 1976, el incremento fue del 7"/o . Y, de 1977 a 1978, época en la 

que estuvo al aire "Acompáitame" el incremento fue del 23%. 

La explicación de este hecho, tal y como sucedió en Ven Conmigo, 

¡Nede indicar la existencia de un proceso en el cual se uliliz.aron los diferentes medios 

de comunicación. Así, la telenovela motivaba al cambio, pero quienes llevaron a las 

cllnicas a otros grupos, o los aconsejaron son los que ya estaban planificando. 

Para concluir, en la siguiente figura puede resumirse lo antes 

C."PIJCS!O. El valor central de la comunicación dentro de la telenovela Acompál'!ame 

fue el de la armonía familiar. En tomo a ella, se asocian valores individuales tales 

como una mejor comunicación entre la pareja y una economla prometedora en las 

perspectivas de la familia. Esta cadena de valores está incorporada en el circuito de 

comunicación de la telenovela educativa para formar el siguiente mensaje: .: 

practica la planificación familiar e invita a otru pareju a bacerto." 
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CAPITULO IV 

LA TELENOVELA EDUCATIVA COMO 
SERVICIO SOCIAL 



Comunlcacl6n 

e11lmu1Mtl 
por la ,,.,.¡. 

m1yor 

attinel6n 

lndtvldu.I • 
cada niño 

/ 
fta«ptot: 

audiencia 

\ 
M.tlo: 

""'-'"'~ practica la 

planlficaci6n fam. 

Invita • otrot 

Comunicador: 

Menuje: 
practica le p¡.,¡ncac16n 

ftmlll• 
•AcompM\ame• 

Goble<no

1 
Valoración de la red de circuito de comunicación de le telenovela Acompáñeme 

De esta manera. podemos ver que las telenovelas educath·as tuvieron 

logros que se reflejaron principalmente en el rating y en la respuesta del público a los 

valores centrales manejados. Sin embargo, bastarla con preguntarse ¿cuáles fueron los 

logros reales y qué otros factores influyeron para obtenerlos? ¿fueron esos logros 

permanentes? . A estas preguntas intentaremos dar respuesta en el siguiente capitulo. 
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U LOGROS DE LAS TELENOVELAS EDUCATIVAS 

La telenovela educativa como servicio social, hasta hoy se ha 

producido únicamente a través del consorcio privado Televisa en colaboración con el 

Estado, para reforzar valores sociales, morales y culturales. 

Como se mencionó en el capitulo anterior, este género se produce con 

las formas de comunicación ya validadas a través de la experiencia y aceptadas por la 

audiencia, conforme a un marco teórico y a un sistema "científico" aunado a ellos la 

intuición y talento de los guionistas prácticos. 

Asimismo se mencionó que una de las principales líneas de 

investigación en el ámbito de la televisión es el uso social que puede tener la 

telenovela comercial, pues recordemos que este género se acepta en todos los países sin 

importar el sistema politice en el que se encuentren. Así podernos ver que en Cuba 

por ejemplo. El Carruaje. una de las telenovelas históricas mexicanas. constituyó uno 

de los más grandes éxitos. 

Aunque en la mayoria de los paises se ha adoptado este género en las 

preferencias de los telespectadores, en los paises en vías de desarrollo es donde se 

presenta la mayor aceptación. Por ello, el Instituto Mexicano de Estudios de la 

Comunicación decidió investigar el uso social de la telenovela. basándose en las 

experiencias que México habla desarrollado desde 1967 en las llamadas telenovelas 

históricas. (cuatro telenovelas en las que en más de seiscientos capltulos se dramatizó 

la historia de México). Ellas fueron: La Tormenta, El Carruaje, Los Caudillos. !.!! 

Constitución. 

1.- La Tormenta. tendía a h~anizar la figura de Benito Juárez y a hacer inteligibles 

las circunstancias sociocconómicas que provocaron la Reforma. la dictadura porfiri~ 

y la constitución de 1917. 
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2.- Los Caudillos, oíreció la crónica de los acontecimientos que abarcó el período de 

1800 a 1860. 

3.- La Constitución. explicó las injusticias porfirístas que dieron origen a la 

Revolución Mexicana. 

4.- El Carruaje, que ganó en Japón el premio Saporo concedido a programas 

didácticos para adultos y que reseñaba la personalidad de Juárez. 

Para esta época (finales de los 60's) Miguel Sabido conocido productor 

mexicano, trata de incorporar un nuevo género en las telenovelas, en el cual, se 

combinará el uso comercial con el de servicio social, sin dejar de considerar que toda 

telenovela de éxito debe iniciarse con un rating aceptable y éste deberá incrementarse 

hasta niveles extraordinarios de audiencia en los últimos capitulas donde se dirime la 

decisión moral. Sabido pensó que podría llegar a desarrollar formas de 

enlretenirniento educativo que, al mismo tiempo conservaran los grandes circuitos de 

comunicación comercial del formato y con ellos sus grandes ratings, sus altos indices 

de audiencia y sus promedios normales de ventas fueran benéficas para la sociedad; es 

decir, un ENTRETENIMIENTO EDUCATlV012s¡ 

Así en 1966 recibió el patrocinio de Ricardo García Sainz, director 

del Seguro Social para formar un grupo de estudio de la comunicación para encontrar 

los erectos benéficos de los medios masivos. Para ello partieron de la teoría del tono 

que trata de enriquecer sin debilitar el esquema tonal de la telenovela para que, sin 

perder sus características de entretenimiento tonal ayude a provocar efectos sociales 

positivos: "en1retenimiento educativo" (frase utilizada por Miguel Sabido en una 

ponencia leída en 1991) 

___________________________ 21.· 

Sabtdo Miguel l.L...!dCJJ~L~~-d~cfi9º.~~Lº-.. J&O,.mn_n~~o_1, poocucia leida en el lo.\tituto 

lm:cmaciooal de Comunic.,;ióa ( OC) cu Estrasbwgo, 

74 



Como parte final de la metodología se manejó la evaluación de los 

resultados desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo y desde la perspectiva 

personal y social: ¿qué rating ganeral habla tenido?,¿qué promedio de ventas?, 

¿cuántas personas se hablan inscrito en el Plan Nacional de Educación de 

Adultos o en el Sistema Nacional de Planificación familiar? y la investigación 

cualitativa: ¿se habla reforzado o debilitado el valor correspondiente en el universo 

\'alorativo del individuo?. 

·/ 
Asf se produjo la primera telenovela de refuerzo de valores sociales. 

Ven Conmigo. que tuvo un extraordinario éxito comercial, ya que alcanzó 33 puntos 

de rating promedio en sus 220 capítulos y a través de un estudio se mostró que 

también cumplió su función de reforzamiento social. Fue escrita por Celia Alcántara, 

Guillermina Rh·as y Miguel Sabido. 

La segunda telenovela de este tipo fue Acompáñame, que constó de 

180 capítulos transmitidos de agosto de 1977 a abril de 1978. Tocó el tema del 

crecimiento demográfico y pretendió reforzar la planificación familiar.La escribieron 

Carlos Olmos y Miguel Sabido. 

Las propias autoridades afinnaron que esta telenovela fue un factor 

determinante para lograr que el indice de explosión demográfica en México bajara de 

3.1a2.7%. 

La tercera telenovela, Vamos juntos tuvo una duración de 120 

capítulos. Pasó al aire de julio de 1979 a abril de 1980 y trató de reforzar socialmente 

el desarrollo integral del niño, a través de la paternidad responsable. Su propósito era 

motivar al auditorio a dar una educación adecuada a los nil!os para lograr su 

desarrollo armónico y completo. El guión fue elaborado por Estela Calderón y Miguel 

Sabido y tuvo un rating de 15 puntos. 

La telenovela fue evaluada con un estudio de seguimiento de casos 
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cuyos resultados indican una modificación de actitud con respecto al valor promo1·ido. 

Una cuarta telenovela, El Combate , escrita por Estela Calderón y 

producida por Irene Sabido, repite la experiencia de Ven conmigo en el terreno de la 

educación para adultos. Comenzó su emisión en abril de 1980 y fue realizada a 

petición de la Secretarla de Educación Pública para promover el programa de 

educación para adultos emprendido en varias comunidades de la provincia mexicana. 

Esta producción alcanzó un rating de 13 puntos. 

En 1981 se produjo la quinta telenovela de ese tipo: Caminemos 

destinada a promover los valores de educación sexual para adolescentes y la 

planificación familiar. Fue transmitida de septiembre de 1980 a abril de 1981 y fue 

solicitada a Televisa por el Centro de Orientación para Adolescentes (CORA). Esta 

telenovela articulaba los siguientes mensajes: 1) la educación sexual es necesaria para 

los adolescentes y 2) esta educación puede ser proporcionada por los padres y por las 

clinicas de CORA. Caminemos, intentó demostrar que los problemas que aquejan a la 

población infantil frecuentemente son producto de las familias disfuncionales en 

donde existe poca comunicación entre la pareja. Fue escrita por Carlos Olmos y 

producida por Irene Sabido con un rating de 15. l puntos. 

Nosotras las mujeres, la sexta telenovela de este tipo y escrita por 

Margarita Villaseñor, fue producida por Irene Sabido y transmitida de abril a 

octubre de 1981. Fue diseñada como oposición a las tradiciones sociales del machismo 

y para exhortar a las mujeres a que tomaran conciencia de la importancia que tiene su 

rol dentro de la familia y en la sociedad Este mensaje fue presentado a través de la 

dramatización de la vida de un grupo de mujeres de clase media ubicadas en la 

ciudad de México. El rating promedio alcanzado durante su transmisión fue de 11 

puntos. 

Todas las telenovelas de contenido social fueron reforzadas por la 

transmisión lineal. con los promocionales, folletos. volantes y carteles. Por lo tanto. 
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para la efectividad de un esfuerzo de esta naturaleza es imprescindible el respaldo de 

medios que transmitan información lineal y que digan al público Jo que hay que hacer, 

cómo, cuándo y dónde ejercitar la conducta. Además es necesaria la existencia de una 

infraestructura que JX>Sibilite ese ejercicio de la conducta deseada. 

Sin embargo, y a pesar del éxito obtenido con Ven conmigo, las 

tcleno\'elas subsecuentes fueron reduciendo su número de capitulos. Ven conmigo 

contó con 220 capítulos y obtuvo en el tiempo de transmisión un rating promedio de 

33 puntos. Vamos juntos contó con 180 capítulos (cuarenta menos que la primera) y se 

mantuvo con un rating promedio de 29 puntos (cuatro menos con respecto a la 

primera), lo cual significa un abandono paulatino, o una clausura lenta de este género 

retornando a Ja telenovela tradicional. Entonces cabria preguntarse ¿ con las 

telenovelas educativas o de servicio social producidas se agolru'on los temas? ¿se 

agotaron las posibilidades de trabajo conjunto entre telC\isión privada y el Estado? 

¿por qué no continuó la producción de forma constante? 

Con respecto a la primer interrogante. podemos decir que los 

problemas sociales existen. los hay tanto en el sector salud como en el educativo, en el 

familiar y en el ecológico que está de moda en nuestros días por el impacto nocivo 

pua el hombre, la fauna y el medio ambiente en general. Podríamos decir, incluso, 

que los temas dignos de atención crecen de manera alarmante a medida que transcurre 

el tiempo. 

Por otro lado e intentando responder a la segunda interrogante, es 

evidente que la relación actual entre Televisa y el Estado ha sufrido un nuevo giro, 

cuyos alcances no son fáciles de serlalar. Podría afirmarse que el Estado parece no 

necesitar un control directo en la televisión. ni un canal propio para transmitir 

programas que respondan a sus intereses, pues la telC\isión privada se encarga de 

promover esos intereses a cambio de ciertas concesiones como la primicia de algunos 

eventos o noticias que le generen ganancias (ésto ha quedado claro en la venta del 

paquete de tclecomurúcaciones realizada en Jos últimos meses). Las posibilidades de 
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trabajo conjunto. por tanto, parecen no orientarse hacia los fines fducati\'OS sino más 

bien, a ocupar tiempo de pantalla con asuntos de carácter político. Lo anterior podría 

traducirse en la aplicación de un convenio implicito realizado entre ambas parles. 

De acuerdo a lo anterior, la respuesta a la tercera interrogante seria 

que en realidad la telenovela educativa no nació de una iniciativa estatal o privada 

para incidir en la educación pob!aciona!, sino que. al aparecer nació en un momento 

coyuntural de las convulsiones sociales de finales de los 60's y por consiguiente, no 

pudo permanecer como una estrategia educativa continua. De esta forma. a pesar del 

éxito obtenido, este tipo de telenovelas tendieron a desaparecer lentamente. 

Cabe señalar que el hecho de producir fas telenovelas educativas 

implicaba. por parle de Televisa, mantener el patrocinio del Instituto Mexicano de 

Estudios sobre la Comunicación (IMEC), fo cual significó a fa vez una erogación de 

las ganancias netas. por tanto, el éxito en lo económico se traducla en una pérdida con 

respecto a las ganancias obtenidas con la transmisión de las tclcno\'efas tradicionales. 

Debe recordarse que en 1981, periodo de producción de fa quinta 

telenovela educati\'a Caminemos, el pais se precipitaba en la crisis económica que lo 

azotó durante esa década. Las telenovelas educativas, como tantos otros productos, se 

vieron afectadas por las restricciones económicas que sufrfa el país. 

No obstante . en 1987 se inicia la transmisión de una tcleno\'ela de 

corle histórico o de rcfuerlo de valores nacionales, Sendas de Gloria. coproducida por 

Televisa y el Instituto Mexicano del Seguro Social. (IMSS). con un total de 170 

capítulos. La producción tuvo tanto éxito en México y a nil'el internacional. que fa 

serie fue retransmitida un afio después. 

En la retransmisión de Sendas de Glorií!. los últimos treinta capitulas 

de un total de 170 de media hora, "fueron hechos tri1."ls a tíjcrcta1.os para que nadie 

\'Ofviera a ver la recreación del gobierno c~rdcnista" 
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~~~ Df.B.E 
mswrrEcA 

"La explicación inmediata es obvia. El caso posee una faceta política; 

el peso que el cardenismo tiene en la contienda actual, moti\'6 que una mano piadosa 

cortara Sendas de Gloria. Sin embargo, creo que esta e~]llicación no es ni lo único ni 

lo más importante a considerar. Dejarlo ahí. significaría jugar con quienes apuestan 

por la simplificación en el análisis de nuestra política" según mencionó Fausto Zcrón 

Medina. coautor, historiador y editor histórico literario de Sendas de Gloria. en 

entre1ista realizada por la revista Proceso en agosto de ese año ( 1987). 

Lo anterior confimm que este tipo de producciones y su transmisión en 

el área nacional . está supeditada al contexto politico·social en que se encuentre el pals 

; su función especifica como servicio para la sociedad queda relegado a segundo plano 

y a esperar una mejor oportunidad tanto para Ja producción como para la transmisión 

de dicho género. 

Es importante añadir que este tipo de programas dependerá también 

de la situación económica del pais. Esto nos obliga a recordar que durante el 

florecinúento y desarrollo de este tipo de telenovelas. el Estado se encontraba inmerso 

en un modelo cconónúco denominado "Desarrollo compartido". en el que la política 

econónúca si bien fracasó en términos generales. no fue "austera". como en los dos 

tíltimos periodos de gobierno (1982·1994). 

Esto significó por ejemplo. que durante el "Desarrollo compartido" 

(período de la administración del Lic. Luis Echevcrria Ah·arez). se apoyó al sector 

cducati\'o y de la cultura: se creó el CONACyT. se elevó el presupuesto para el canal 

11; se desarrolló la televisión educati1·a y se otorgó presupuesto a la SEP y a las 

instancias correspondientes para producir la telenO\'ela educativa. 

A diferencia de este período. al iniciar el gobierno del Lic. Miguel de 

la Madrid Hurtado. la politica económica da un giro de 180° para introducirse en lo 

que se ha llamado el "Neolibcralismo" o Fondomonetarismo neolibcral" entcdiéndose 
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como "el conjunto de medidas de política económica que se instrumentan en un pals 

endeudado como resultante de un acuerdo internacional suscrito entre el pais en 

cuestión y el Fondo Monetario Internacional (FMI), y al través de un documento 

conocido como Carta de intención ... <>•¡ Entre otras cosas, esta carta se caracteri7.a por 

implicar ajustes a la cconomla, la más de las veces sacrificando el bienestar de las 

grandes mayorías. 

_ Con esta polltica económica internacional, el Estado mexicano aceptó 

el programa de ajuste impuesto por el FMI que implicó: 

1. Reducción del gasto público 

-Se reduce la inversión 

- Se reduce el gasto corriente 

• Adelgazamiento del Estado 

2. Saneamiento de las finanzas del gobierno 

• Aumentar tarifas 

- Reducir subsidios 

-Aumentar impuestos 
• Vender naraestatalcs* 

J. mayor libertad económica 

4. Apertura al exterior 

Los puntos anteriores reflejan la incapacidad del Estado para sostener 

un presupuesto e:-.1ra en el sector educativo con el fin de promover la producción de 

telenovelas educativas, a menos que lo haga como se mencionó en el primer capitulo: 

negociando el 12.5% de tiempo disponible en la televisión con las empresas para que 

éstas se encarguen de producir dichos programas sin cobrarle por sus servicios al 

Estado. 

29.· Ottiz W1dgymar,Arturo,fil.!t!i_a~1lJt&kQ. Ed. Nuestro Tiempo, Méx.ico,1988. pp.9 

• Para cumplir eco cslc punto puede mencionarse la venta de IMEVISION, FER TIME.X y TELME.X entre otras. 

Ahora bien, debe recalcarse que el "entretenimiento educativo" 
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funcionó en buena parte por la coordinación y el apoyo que el Estado brindó a través 

de las dependencias directamente involucradas. 

De esta forma, la tasa de natalidad disminuyó efectivamente a mediados 

de los 70's, cuando se pusieron al aire las telenovelas cuyo objetivo fundamental era la 

planificación familiar, no sólo gracias a la telenovela, sino también a toda la campaña 

realizada por el Estado para apoyar a dicho objetivo. La matrícula de alfabetización 

aumentó gracias al apoyo de la CONAPO en coordinación con los productores de las 

telenovelas Ven conmigo y El Combate. 

4.2 LAS TELENOVELAS HOY: ¿UNA OPCION SOCIAL O UN GRAN 

NEGOCIO? 

Dentro del conjunto de telenovelas transmitidas en la actualidad por 

los diferentes canales de televisión, no existe una sola que cumpla una función 

educativa. Todas son tradicionales al representar la vida social en una puesta en 

escena preparada en forma especial; la pasión y la decepción diaria son elementos que 

no pueden dejarse de lado. El discurso es selectivo, las situaciones definen el perfil de 

acción de los actores sociales; son la puesta en escena de los valores, normas, anhelos, 

imágenes, recuerdos búsquedas, en fin, de todo aquello que puede ser definido como 

humano, puesto en acción. 

En estos teledramas tradicionalistas podemos encontrar segmentos de 

la realidad social mientras que se omiten unos fundamentales; sus planteamientos y 

soluciones a problemas cotidianos suelen ser fantasiosos e idílicos. Le dan una 

importancia especial a los aspectos emotivos de sus historias y omiten la manera como 

influyen en la trama las condiciones económicas, sociales y laborales de los personajes. 

Asimismo, en estas telenovelas la "vida social" se presenta como una 

cadena de situaciones límite, donde la vida cotidiana apenas asoma como una frase 
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narrativa de tránsito entre situaciones de altisima inversión de energfa emocional. Una 

situación vital, por ejemplo, el enamoramiento, se mueve dentro de ciertos limites y 

también puede rebasarlos y llevar a lo inesperado e imprevisible. 

Ef productor Jesús Calzada nos dice al respecto que • la pretensión 

genuina de la telenovela actual es preguntarse ¿qué asunto está causando sensación en 

este momento? bueno, en lugar de que compren "La Jornada", que vean el canal 2, 

vamos a darles lo mismo, sólo que bañado de betún color de rosa" 

Por otro lado, en la telenovela actual no se puede vender el ¿qué? sino 

el ¿cómo?, el qué ya todo el mundo lo sabe. Cuando un telenovelero quiere vender el 

¿qué?, su telenovela truena como clúnampina porque eso todo el público lo sabe. La 

telenovela ha generado su propio espacio escénico, no es una adaptación de nada, es 

hija de la radionovela y nieta del folletefn por entregas, pero tiene sus características 

propias. 

"La telenovela está proponiendo una realidad alterna muy poderosa e 

incluso mucho más satisfactoria que la real, al grado de que se da lo que se ha llamado 

en teatro el "sfndrome de don quijote", que es el confundir la ficción con la realidad. 

Asf, si tienes cinco centavos de cerebro, te das cuenta de las enormes responsabilidades 

sociales que tienes y entonces es cuando te preocupas en no decir estupideces, porque 

en una estupidez que lances, lo más probable es que terminen creyendo un millón de 

personas. por eso pienso que todas las telenovelas son educativas, algunas de ellas 

llevan un enfoque dicL'\ctico y ese enfoque didáctico funciona cuando no es un dedo 

apuntado a tu nariz diciendo haz esto o haz lo otro".* 

•Léuc en el apéndice "entrevista con Jesús Ca luda 

82 



Alrededor de las telenol'elas actuales se ha desarrollado una 

variedad de industrias como la de discos, revistas, etc, que se traduce en un negocio 

redondo para Televisa. Por ejemplo, produce sus telenovelas y posteriormente las 

promociona a través de las rel'istas especializadas, a la l'ez que vende la imagen del 

actor o actores "estrella" para obtener con ello mejores ganancias y, sobre todo, la 

captación de mayor rating (público cautivo). 

Podriamos preguntamos ¿por qué le interesa a la industria 

telenovelcra tener cada día más público cautil'o? la respuesta serla sencilla, a los 

publicistas no les interesan series poco vistas y sin comerciales las telenovelas 

dejarían de ser negocio, por tanto estaria condenado a desaparecer uno de los negocios 

más rentables inventado por el hombre: la telenovela. 

Cabe mencionar que las tarifas cobradas por Telel'isa por concepto de 

publicidad a los patrocinadores durante el mes de marzo de 1990 en horario " triple A" 

(de las 14:00 a las 24:00 horas en el canal dos) son las siguientes: por cada anuncio de 

20 segundos: 23 millones 100 mil viejos pesos; 34 millones 650 mil por uno de 30 

segundos, 46 millones 200 mil por uno de 40 y 69 millones 300 mil viejos pesos por 

un mensaje de 60 segundos. Con estas cantidades se cubre el costo de producción que 

es mlnimo, ante las altas ganancias. 

En un monitoreo realizado por la revista del consumidor a la 

telenovela Yo compro a esa mujer (21:00 horas, canal 2) se registraron 13 anuncios 

de 20, dos de 30 y dos de 40 segundos, lo cual significa un total de 462 millones de 

viejos pesos pagados por los patrocinadores en media hora. Por los cinco capítulos que 

se transmiten a la semana puede verse que la empresa recibió por solo un programa 2 

mil 310 millones de viejos pesos y en un mes 9 mil 240 millones. Debe destacarse que 

las tarifas de este afio ( 1993) con respecto a las de 1990 han aumentado 

considerablemente, ya que no existe, en términos reales, una legislación para tal 

efecto. Como muestra, pueden observarse las tarifas que se encuentran en vigor para 

el canal 2, "El canal de las estrellas": en horario triple "A" 20 segundos en corte cuesta 
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N $123.000.00 y si es dentro del programa, la marca publicitaria deberá pagar N$ 

143.000.00; por 60 segundos en esta misma clase se paga N$369.0UO.OO y N$ 

-129.000.00 rcspccti\'amentc. Si el anuncio se encuentra dentro de las tarifas 

especiales (noticiero 2-1 horas), por 20 segundos deberá pagar N$ 169.000.00, por .¡o 

segundos N$ 338.000.00 y por un minuto N$507.000.00. • · 

Como mencionamos anteriormente. las lelenorelas tradicionales se han 

convertido en un negocio redondo para la industria tcle\'isil'a. pues sil'"l'en de base 

para el desarrollo de otras industrias. tal es el caso de la publicación de rel'istas 

especializadas encargadas de difundir sus contenidos y programación además de 

vender espacios publicitarios. Tan solo en la rcl'ista TV y Novelas se destina el -13.8% 

de su espacio para los anuncios publicitarios. 

También se producen modas de ropa, cosméticos y discos además de 

"la111.ar al estrcllato" a un gran número de actores que. en términos generales. carecen 

de preparación y calidad. 

Todas esms bondades y matices proporcionados por las telen01clas 

actuales, no podrlan desarrollarse plenamente con las telenovelas de refuerzo social o 

cducltiras. ya que si bien permiten los anuncios publicitarios, es posible que por sus 

mismas características no colaboren en el desarrollo pleno del resto de empresas 

"engendradas" por el fommto tradicional. lo cual se Lraduciria en una reducción 

importante en las ganancias del consorcio lclevish o. 

Sin embargo, no cabe duda que la principal empresa originada por las 

leleno\'elas es "Prolclc", compañia propiedad de Telcl'isa dedicada a la distribución y 

\"cnla de malcríales. Un cjc1i1plo de ello. es la \'enta de programas 1cle1isados al 

extranjero durante los años 1982-1983. que representó casi el 80% del lolal de sus 

exportaciones. constituyendo un total de 18 mil y 22 mil horas por año 

rcspccti\'amcnle. 

tpar1 m1~ or infonnacfon nlKén. cnsc las Uri.IU 1ctualiud&.o; en flK uicxu.~. 



El enorme flujo que parte desde Tcle1·isa. la convierte 1irtualmcnte en 

el principal productor de programas especialmente de telenovelas. al menos en el 

mundo de habla hispana. 
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CONCLUSIONES 

Quiero mencionar algunos puntos relevantes en el manejo estatal de los medios de 

comunicación m¡¡siva y, para ello, he de referinne brevemente a la historia reciente de 

México. 

Durante los años sesentas, la postura gubernamental frente a los medios podría 

considerarse "paternalista". Se trata de un Estado monolltico y autoritario. demasiado 

acostumbrado a dar la primera y la última versión de los sucesos. La sociedad civil de 

esa época, con escasa tendencia a la participación política, no discutla el punto de vista 

gubcrnamantal y su capacidad de réplica era prácticamente nula. El unipartidismo 

existente en la práctica era un reflejo claro de tal situación. 

El consenso que el Estado busca en la sociedad ch·iJ, sólo puede dárselo un manejo 

eficaz de los medios de comunicación. Esta es una característica de la modernidad. 

Hacia finales de la década. el gobierno del presidente Díaz Ordaz sintió el apremio de 

esta necesidad, no por vía teórica, sino enfrentado a los sucesos de 1968. Podría 

señalarse a este año como el inicio de un giro del manejo de los medios de 

comunicación en la política estatal. 

En forma esquemática, digamos que los aparatos ideológicos del Estado mostraron 

raquitismo frente a los sucesos del m01'intlcnto estudiantil y el gobierno dc.Oiaz Ordaz 

no encontró un portarnz seguro y suficiente para imponer su versión. Fue entonces que 

el gobierno mexicano se percató de que tenía todo.el control sindical, la sucesión 

presidencial; cte., excepto el control suficiente sobre los medios electrónicos. 

Debe recordarse que en esa época el Estado mexicano solo contaba con un diario (El 

Na!:imJal), una estación de radio (Radio Educación) y. un canal de telel'isión (IPN Canal 

11 ). Su capacidad de difundir mensajes no cubria toda la ciudad de México y mucho 
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menos toda la República Mexicana. La televisión privada, en cambio. tenia cobertura 

nacional a través de su red y sus repetidoras. 

A raíz de la dura e:-.'jlCricncia del 68, el gobierno intenta revalorar su relación con el 

poder adquirido por Telcsistema Mexícano. Es de cara a este proyecto que se otorgan las 

concesiones de Canal 8 a una empresa nortcila ("Fomento de Televisión". filial del 

Grupo Monterrey. y Canal 13 concesionado al grupo Somcx). 

Sin embargo, la estrategia del gobierno en la transición del mandato de Díaz Ordaz a 

Echeverria, no puede ser catalogada como un serio intento de poner un dique al 

creciente poder de la televisión privada. Para ser justos. debe señalarse que esto sigue 

vigente para los posteriores gobiernos. Ahora bien, la relación entre el Estado y la 

tele\•isión privada puede ser contemplada con diferentes ópticas; no es simple, quit.ás ni 

siquiera conveniente. señalar a un vencedor y a un derrotado. En mi opinión. es 

interesante observar el flujo de negociaciones entre estas dos instancias. ¿ Qué obtiene el 

Estado de los medios electrónicos?,¿ qué obtiene la iniciativa privada? 

Arriesgo la opinión de que, tanto la televisión como el Estado salen ganando.gracias 

a sus negociaciones de respeto mutuo, a espaldas de la sociedad civil. El gobierno 

mexicano de finales de la década de los setentas, acumula e~-pcriencias de participación 

en el medio electrónico y aumenta de forma notoria su presencia, sobre todo política. en 

la pantalla casera. 

Por su parte, la telc,.¡sión pri\'ada "ª ganando libertad de maniobra y obtiene un trato 

preferencial en lo referente a las tasas fiscales. El flujo de las negociaciones como tantos 

otros aspectos en el pais, no es unifonne sino que se agudiza en los momentos en que el 

Estado debe renovar las concesiones a los canales de televisión. Por supuesto, los 

problemas del país inciden, a \'CCCS abruptamente. en las negociaciones. Por ejemplo. la 

burocracia creció en forma descontrolada hacia la década de los 80's. epoca en la cual el 

Estado administraba Canal 13. 
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Esta megaburocracia resultaba una de las causas principales del déficit 

gubernamental, de tal modo, que hubo que reducir el número de burócratas pues las 

empresas paraestatales parecían funcionar solo con números rojos. El gobierno 

comienza entonces a descubrir la conveniencia de iniciar un giro a la privatización. 

pues resultaba más eficaz contratar su presencia en los medios que producir tele\isión. 

Esta tendencia es constante hasta nuestros días pues, en la actualidad, el Estado solo 

cuenta con R. T.C. como instancia productora. 

En las negociaciones entre el Estado y Teleyisa parece haber un acuerdo tácito: cada 

quien en lo suyo. El Estado se da cuenta de sus medios limitados para competir con un 

consorcio que le aventaja en e:>."¡JCriencia en la industria de "formar opiniones". Por su 

parte, la televisión privada deja de presentar un frente abierto a la discusión. sobre todo 

en ternas politicos. Cabe recordar que durante el Echeverrismo, los dirigentes de 

Televisa se enfrentaron al gobierno para oponerse a una eventual intervención estatal en 

sus negociaciones; pero nunca rompieron lanzas con el aparato gubernamental. Otro 

ejemplo claro fue la nacionali7llción de la banca decretada por José Lópcz Portillo. En 

esta oportunidad se llegó a plantear la nacionalización de la radio y la tele1isión; 

Televisa discrepaba de esa decisión presidencial pero con base en las e:-.")lCriencias 

anteriores procuró publicitarias bien y e1·itar el enfrentamiento público. Por esos dias la 

empresa tenía motivos para congraciarse con el gobierno pues había asegurado 

preferencia en la transmisión de señales \ia satelite. gracias a un convenio con el 

Estado. 

Recordemos que si bien la telcsecundaria nace en la dccada de los 60's. en lá década 

posterior (70's), se crean di\·crsos organismos con la función de apoyar el área educativa; 

se intentó crear la "infraestructura" para instalar la educación tclel'isada, como respuesta 

a la creciente necesidad de soslayar el problema cdueatirn nacional. Se pretendió con 

esto apoyar la política gubernamental en el sentido de utilizar a la telcYisión para dar un 

servicio social y no con fines meramente comerciales. 

88 



No obstante los esfuerzos del Estado por educar fonnal o informalmente a la 

población, la infraestructura de la televisión educativa qu.:<fó frágil, raqultica y 

podríamos aventuramos a decir que no se contaba con objetivos espécilicos que 

fundamentaran dicho proyecto. 

El gobierno pretende imponer una presencia educativa en los medios de 

comunicación, particularmente en la televisión, pero al desconocer el manejo profesional 

del medio, se ve obligado a acudir a Televisa para realizar las producciones educativas. 

De esta forma, el Estado a través de la Secretarla de Educación Pública, impone su 

proyecto de apoyo a la sociedad con la educación informal, mientras el consorcio 

televisivo cumple sus funciones para satisfacer los requerimientos de un cliente: el 

Estado. En esta doble óptica, Estado y Televisa salen beneficiados con esa negociación. 

La presencia del Estado en la televisión pudo observarse "abiertamente" entre 1975 y 

1983, época en la que se realizaron las telenovelas educativas. Ante esta situación cabria 

preguntarse ¿cuáles fueron las condiciones reales que pennitieron la producción de esa 

serie de programas?, ¿se requiere reunir ciertas circunstancias para su realización o en 

cualquier momento pueden producirse? Soy de la opinión de que la producción de las 

telenovelas educativas obedeció a condiciones mlnimas como 1) la renovación de las 

concesiones de algunos canales de Televisa. 2) La disposición del consorcio televisivo 

para trabajar en ese proyecto. 3) La disposición de trabajo de la SEP con apoyo al nuevo 

programa gubernamental: la modernización educativa de Echeverrla y 4) La 

oportunidad que surge para Televisa de trabajar con el Estado para mantener sus 

relaciones estables a través de la invitación que hiciera Ricardo Garcfa Saenz 

(Secrtetario de salud) a Miguel Sabido. 

Sin embargo, si se tiene en cuenta que la infraestructura de la televisión educativa 

nunca fue sólida y las condiciones no podlan mantenerse, esto se tradujo en la 

incapacidad o en el desinterés de ambas partes para darle continuidad al proyecto. 
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Asimismo, es importante señalar que el Estado al no poder diseñar el modelo educativo 

deseado, fue cediendo el control a la televisión privada. Al no ser un proyecto de 

continuidad, al igual que la mayoría de planes sexenales estaba condenado a 

desaparecer. 

Por otro lado, se puede aseverar que Televisa pierde el interés de proseguir con su 

formato de "entretenimiento educativo" porque, a pesar de tener éxito, no fue más eficaz 

que la telenovela tradicional, desde el punto de vista comercial. Debemos recordar que 

desde sus inicios, la producción educativa de Televisa ha pretendido contribuir con los 

planes gubernamentales. De una u otra forma, su linea educativa le sirvió para legitimar 

su proyecto cultural, defender sus intereses económicos y pollticos, asf como mejorar su 

imagen pública. 

De esta manera, las condiciones estructurales en las cuales se ha desenvuelto 

históricamente la comunicación masiva nacional, han determinado el carácter de su 

función educativa. 

Es de notar que en el gobierno de José López Portillo, los intereses, tanto del 

gobierno como del consorcio televisivo, dieron un nuevo giro; por un lado, la televisión 

privada ocupó su atención en sus nuevos negocios comerciales: nuevas concesiones a 

empresas filiales, estaciones terrenas para recibir la transmisión vfa satélite, Vidcovisa, 

Videoccntro y Fonovisa. Por parte del Estado, el gobierno dCI presidente López Portillo 

se concentró más en "el derecho a la información", que le da más espacio o presencia en 

las pantallas caseras. 

De esta fonna, Estado y empresarios de la televisión tienen nuevos intereses que nada 

tienen que ver con el sector educativo. Es más importante para Televisa, la expansión de 

la empresa a nuevos mercados nacionales e intemacionales,mientras la presencia del 

Estado en las pantallas es una estrategia polltica para lograr el consenso del partido en 
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el poder. Esta óptica sobre el inanejo de los medios masi\'Os pre1·alcce haStll nuestros 

dlas. 

Debe remarcarse entonces, que al no existir un proyecto gubernamental explicito en 

el área de la televisión educativa, la SEP se 1·e obligada a coproducir con la teli:risión 

privada; llámese Tcle1·isa o con el nuero grupo "Elektra", dueño de Telel'isión Al.teca. 

siempre y cuando las condiciones coyunturales asl lo permitan. 

Las posibilidades de producción de telenovelas educativas en mi opinión. estm·ieron 

lntimamente ligadas a los intereses y estructuras vigentes en un momento político y 

financiero del país. Sin embargo, las producciones antes mencionadas demostraron que. 

mientras fue posible concertar las lineas políticas de las instituciones con las exigencias 

del espectáculo. el "entretenimiento educatiro" resul!ó una herramienta eficaz. 

Así pues, pienso que es cuestión de voluntad por ambas partes el poder realizar 

otras producciones del mismo tipo pues la metodología ya se tiene elaborada, aplicada y 

comprobada. Tan es así, que pudo ser exportada a otros países, adecuándola a su propia 

realidad. Un ejemplo es la aplicación de la misma en la India. cuando el pais se 

encontraba bajo el régimen de lndira Gandhi. En esta época. Miguel Sabido, productor 

de Televisa. se con1·irtió en "consultor en comunicación masiva" de la presidenta hindú. 

Podríamos decir que Televisa tu1·0. por medio de Sabido. la posibilidad de reafirmar 

su presencia en otros continentes como una corporación en pro del sen·icio social y la 

opinión pública Internacional conoció la mct9dologla aplicada en la India. Pakistán. 

Filipinas y Kenya, entre otros paises. logrando magníficos resultados comerciales· .r 

diversos grados de efccti1idad en el serl'icio social. 

A partir de este éxito internacional, es posible que Telel'isa haya perdido el interés 

por producir ese género en México, pues finalmente ¡,qué ganaría con producir ese 

formato en el pais'? ¿acaso no obtenía mayores beneficios si la producia para otros 
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paises? ¿el reconocimiento que pudieran darle en México, sería igual en magnitud de 

proyección, que el obtenido en el c~1erior con instituciones como la Population 

Comunieation lnternational? Las respuestas son obvias: con la internacionalización se 

abren los mercados de producción; por otra parte, los cambios internos del pais 

desalentaban el continuar produciendo géneros de serl'icio social. 

Sin embargo. y no obstante lo antes mencionado. la l'iabilidad comercial de impartir 

información especifica de sen·icio social y educalil'a existe a pesar de que la 

programación de la tele,·isión privada no está totalmente definida. Esto se debe a los 

cambios ocasionados ante la presencia de la incipiente competencia de rating en la 

programación de Televisión Azteca y Tele1 isa. 

Esto nos hace recapacitar en que si se ha tomado el modelo en países cuyas 

necesidades sociales son apremiantes para el Estado. y son semejantes a las nuestras. 

entonces ¿sería plausible retomar ese fonnato de servicio social? Bastaría con responder 

a las siguientes preguntas: ¿sería factible la producción de ese formato actualmente en 

México o quedó desplazado totalmente? ¿ al Estado sólo le interesa la telel'isión como 

.un foro político o zona de propaganda para ejercer su control'? . ¿en realidad le interesa 

al gobierno actual o al gobierno por \'enir. utilizar el medio electrónico con fines 

educati\'os?. 

Finalmente mencionaré que para lograr el objetirn de refor¿ar o modificar \alares 

sociales especificas. la telenovela educatha de retomarse su producción. debe presen·ar 

todas las características que la definen y además debe disefiarse la anécdota. personajes. 

situaciones. etc .. de fornm coherente con el rnlor definido. con la estructura dramática. 

así como con las características de la audiencia blanco. 

También es necesario tomar en cuenta los errores cometidos en las producciones de 

las teleno\'elas cducatil'as, para mejorar este género. Algunos errores que pueden 

marcarse son los siguientes: 



La redundancia y obviedad: la intención de educar fue tan obvia y redundante que 

la gente posiblemente terminó por cansarse y por consiguiente perdió el interés en ellas. 

Esto último puede verse claramente en el rating descendente que muestra la tabla 

número V del apéndice. 

Diseño de la programación: el horario en el cual se transmitieron estas telenovelas 

aunque era acorde a la audiencia blanco, falló con respecto a los programas que 

antecedlan y sobre todo. a los que continuaban. Es decir, no es posible que después de la 

transmisión de estas telenovelas siguieran programas como "El chavo del ocho". o 

telenovelas que mostraran incongruencias con los valores, personajes. anécdota 

dramática. cte .. con la del género educativo. 

As! pues, para la producción de telenovelas educativas encuentro dos vertientes: Por 

un lado, persiste la necesidad de crear una educación alterna a través de los medios de 

comunicación con el fin de soslayar las dificultades y problemas que aquejan al pais. 

Como caso especifico puedo mencionar los problemas ecológicos. la integración 

nacional, difusión de valores (morales, sociales.éticos.etc.) acordes a nuestro co_ntcx1o 

histórico. Para ello, el programa educativo debe contar 1) con el apoyo de las di1·ersas 

instituciones gubernamentales y/o privadas que estén involucradas en el tema o temas 

tratados y 2) la difusión a través de los diversos medios de comunicación (radio. cinc. 

televisión. prensa.etc.) con campañas paralelas y de apo)O a la telenovela. 

Otros elementos que deben considerarse en la producción de la telenovela educativa 

son: 

l. Calidad didáctica 

2. Capacidad de persuasión 

3. Estructura fundamental 

4. Fines u objetirns bien detenninados 

5. Secuencia lógica 
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6. Transiciones suaves 

7. Referencias clara~ 

8. Motivación 

9) Eficiente presentación dramática ( no exagerada) 

10. Que estimule la acti\idad intelectual 

11. Estímulo a los cambios de comportamiento 

12. Estimulo a la interacción institución-telespectador. 

Para ello, se requiere un equipo interdisciplinario que se dedique a la inl'estigación, 

asl como un equipo igualmente interdisciplinario dedicado a la produc;ción y realización 

de la telcncn·ela. Por otro lado, es necesario un grupo patrocinador que puede estar 

integrado por el propio gobierno y/o industriales de la tclel'isión e iniciath'a pril'ada en 

general. 

Cabe señalar que para cumplir con los puntos anteriores se requiere de disposición 

y capacidad económica para invertir una parte del gasto público (en el caso del 

gubiemo federal) y sobre todo, utilizar parte del capital de la iniciativa privada con 

fines "no lucratirns". 

!J. De acuerdo al momento histórico por el cual atra\·iesa el país. es ilusorio pensar 

que lo antes expuesto pudiera realizarse. Sobre todo si se tiene en cuenta que el modelo 

económico neolibcral imperante en México. en el que el Estado es relegado de las 

acti\idades económicas de tal fomia que sólo funje el papel de observador. no 

contempla el bienestar social; por lo tanto, si la telc,isión con exepción del canal 22.es 

prinda, dificilmente estaría dispuesta a erogar parte de su capital en este tipo de 

programas. 

Por otro lado. también es de considerarse que el Estado imiertc prioritariamente en 

aquellos rubros que son considerados empresas de rendimiento a corto plazo. es decir. 

aquellas que generen una ganancia en poco tiempo. Entre estas empresas no se 
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encuentra el sector educativo: Por lo tanto, pienso que la producción de este tpo de 

telenovelas no se puede realizar por el momento y a cambio de eso se ve que en de la 

telenovela tradicional se introducen cápsulas informativas y el tratamiento de algunos 

problemas de tipo social. 

Así pues. a lo largo de la investigación nos damos cuenta que, desde que se inició la 

radiodifusión en México desde hace setenta años, se ha abierto un desafio análogo en el 

terreno de la educación. Se trata de saber sí es el Estado o si es un poder diYerso del 

estatal quien puede, legítimamente, sentar los fundamentos para la modelación de la 

sociedad. Antes la querella se circunscribía a la educación formal. Hoy concierne a esa 

gran aula sin muros que es la comunicación social. Antes fue la iglesia la adversaria del 

Estado, hoy lo es el poder económico y, particularmente, el mounstruoso monopolio de 

la televisión comercial. 
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APENDICES 



ENTREVISTA CON JESUS CALZADA* 

• Desde tu punto de vista¿ qué es /11 telenove/11? 

Yo pienso que no existe ninguna telenovela que no sea educativa. es decir. de 

nlguna forma o de muchas, todos los espectáculos que han derivado de la antigua 

costumbre del teatro, de la escena. necesariamente están educando al ser humano acerca 

del ser humano. El ser humano es un enonne goloso del espectáculo de si mismo. Quizá. 

viéndome muy atrevido, podría afirmar que esto es una derivación del uso de su 

inteligencia; aunque existen otros animales muy inteligentes como el delfín. no se 

extasian en la contemplación de la actividad de los demás delfines. Y en este sentido. 

todo espectáculo está educándolo sobre aspectos de si mismo. 

Regresando a las telenovelas, todas las telenovelas son educativas. Ahora bien. lu 

telenovela que lleva un sentido didáctico y que tiene ganas de enseilar algo de provecho 

a los espectadores. amen de ciertas reinridieaciones. a veces no muy deseables. 

restablecimientos o restauraciones de aspectos sociales no muy gratos, seria pane del 

bagaje de una telenovela educativa tradicional. Sin embargo, la moda comienza hace 

unos quince o reinte ailos, al generar un ámbito dramático de la telenorela que 

permitiera. además de enseñar cierto mensaje didáctico. con fines de mejorar de alguna 

forma el entorno social o de reeducar el entorno social con un propósito definido. 

La telenovela didáctica es una telenovela que surge hace no más de 1·einte años. 

aunque no tuvo directamente sus raíces en México. México sí la desarrolló y a mi gusto 

muy defectuosamente. Yo digo que muy defectuosamente porque al didactísmo se le 

escapaba por todas las "costuras". es decir, las ganas de educarte se le notaban. 

* Jesús Calzada tiene una formación teatral con postgrado en literatura dramática y es 
escritor de telenovelas famosas en México. tales como "Alcanzar una estrella i" y 
"Amalia Batista" 



Y creo que ese es el ocor error de cualquier telenovela didáctica. que se note que estás 

tratando de educar a través de ella. tratando de llevar un mensaje didáctico. 

La India. entre otros países desesperados por tener una población aún más hundida en 

la miseria que nuestras zonas de miseria, importó teleno\'elas didácticas mexicanas. 

sobre todo aquéllas que cubrian el rango de la planificación familiar. Y nosotros, para 

variar, somos el burro hablando de orejas, y el candil de la calle. Tenemos también un 

problema de sobre población, tenemos un problema indígena al que nadie parecía 

querer hacer caso, el resultado lo tienes con lo que pasó en enero. y \ivimos en una 

sociedad que da la espalda a un buen grupo social. 

La telenovela, yo me atrevería a decir que es un fenómeno de comunicación muy 

urbano, porque ni siquiera en el medio rural mexicano en donde hay televisiones, la 

telenovela llega a generar las expcctatirns que llenan otro tipo de programas. Además 

del marco de referencia que es eminentemente urbano, existe también una conflicth·a 

social que no se da más que en la urbe. Y existe un determinado tipo de conflictira que 

no se da más que en un determinado tipo de urbes . 

Esto quiere decir. que la telenovela se ha focalizado a los grandes centros urbanos en 

donde existen las grandes productoras de tclc\'isión y en donde existen e~'J1Ccl3til'as 

semejantes a aquella ciudad como ésta o como las ciudades que tienen sus propias 

telelisoras como Monterrey o Guadalajara que no producen telenovela pero que, 

de alguna manera, está produciendo un tipo de sociedad más especifico. Un tipo de 

sociedad que cada vez está más álida de nrse a sí misma y ahora ya no hay que 

salir a la calle para poder hacerlo; puede ,·erse a sí misma en la sal11 de su casa. 

• ¡ Qué elemmtos lomas para nali:ar tus guiones? 

Bueno. yo tengo una formación de escritor teatral. de hecho. soy de los pocos 

dedicados a escribir telcnol'cla que tienen un posgrado académico en literatura 
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dramática. Habemos gente de teatro como Cristina Rival, Carlos Olmos que son 

personas de formación teatral. En este sentido yo veo a la telenovela, en primer lugar, 

como un producto espectacular . Es decir, como algo que debe seguir determinadas 

constantes o determinadas características para ser un fiel género teatral, no es nada más 

el folleún puesto en tres dimensiones que fueron de alguna manera las pretensiones del 

inicio de la telcnO\:ela. 

La reo también como un género teatral que, a mí me gusta mucho, que es el 

melodrama. Yo creo que el melodrama tiene enonnes virtudes sociales como la 

inmediatez, la cen:ania al ciudadano promedio, que no tienen muchos otros 

géneros. 

Es pesadísimo escribir telenO\"ela, es muy fatigoso. Para definir lo que es una buena 

telenorela. yo díría que es el arte de revolcar la misma gata ciento y tantas veces. 

haciéndola que parei.ca interesante. Porque imagínate lo díficil que debe ser contar una 

historia a lo largo de ochenta horas. Considero que el problema que también existe con 

la teleoO\·ela, es que hay mucha injusticia a su alrededor. Mi mayor queja en la 

empresa, (TelC\isa) es que pareciera que todo mundo sabe escribir. menos el escritor. 

Incluso notarás que cuando se entregan los premios de telenovelas por revistas 

especializadas y no especializadas, rara vez se les entregan premios a los escritores. 

En el colmo del surrealismo y del ridículo, el premio a la mejor historia que ganó 

una teleno\·ela mia, "Alcanzar una estrella l", lo ganó tres reces, en tres diferentes 

publi~ciones que dieron presea y, 1se lo entregaron al productor! Esto significa que. 

en la telenO\·ela, urge un enfoque artístico. porque no hay coherencia. ni siquiera dentro 

del propio medio. Lo que me inquieta es la falta de reconocimiento de mi trabajo en 

relación al rendimiento artístico. 

El melodrama. que es el género al que corresponde la telenO\·ela. amen de ser un 

ejercicio de pasiones. que es la definición clásica. tiene una \irtud que oondero mucho y 

que es la ejemolaridad. Al ser una síntesis de determinado juego de conductas. 
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empieza a ser ejemplar, a revelar la verdad y creo que esto le da a la teleno\'ela su mayor 

nobleza. 

Desgraciadamente, esto da a la teleno\'ela también su mayor superficie jabonosa para 

los resbalones, porque no siempre el escritor de melodrama está tratando de utifüar este 

elemento de ejemplaridad para el beneficio social. A veces, lo utilizado en beneficio del 

que él supone que es un ejercicio de pasiones es lo que llamamos nosotros el "sacarse de 

la manga". 

Tienes que estar consciente que una telenoycfa, al igual que cualquier producto para 

la televisión comercial, es algo que se fabrica para vender; es decir, yo puedo sentirme 

un genio creador, pero si tengo cinco centaYos de sensatez me daré cuenta que mi obra 

maestra va a servir para vender jabón. Es para lo que estás generando tu "opus magna" ~ 

esto, indudablemente se mide por uno de los instrumentos más erráticos. caóticos ) 

ambiguo que yo conozca: el indice de rating. 

Entonces, imagínate que el escritor sabe perfectamente a dónde quiere llegar con su 

trazo dramático. pero, "ring", suena el teléfono, hoy está teniendo mucho rating. no hay 

que matar al personaje toda\ia, que aguante más, porque si la matas, el público ya no''ª 

a querer seguir viendo la telenovela. O bien. tu estás manejando perfectamente tu 

esquema de pasiones. de dramas, subdramas y de pronto te dicen que el rating se 

desplomó y que México. que ayer te amaba, hoy te odia. Como, ob\·iamente. quienes 

1·enden jabón no van a tener quién les compre jabón. en ese momento te dicen ha1. algo. 

la cambias toda porque nadie la está viendo o ahi murió. "Valentina" por ejemplo. tui o 

el rating más bajo en la historia de la telenovela ( 15 puntos). 

La pretensión genuina de la teleno1·efa es preguntarse ¿ qué asunto está 

causando sensación en este momento? Bueno. en lugar de que compren "La jornada". 

que vean el Canal 2, van1os a darles lo mismo, sólo que bañado de betún color de rosa. 

Qialá existiera alguien metido dentro de la dirección de programación en las telcl'isoras 

en general que dijera: México necesita despertar. 

IV 



Yo preparo el libreto. Pero un libreto de telC\·isión es mucho más completo que el 

libreto de cinc, es un libreto en donde ya har también un guión técnico. De !techo, la 

producción de tclC\isión lo único que necesita es armar un plan de trabajo con base en 

ese libreto. Todo lo demás ya te lo está dando el libreto, incluso da tomas ¡· encuadres; 

cosa que no debe de hacerse, salvo cuando son parte del lenguaje visual que tú estás 

proponiendo para. que la historia se comprenda. Entonces, lo que tú produces es un 

libreto completisimo de pe a pa, dividido en dos áreas gruesas: \'ideo y audio y 

seccionada por secuencias que, a su \'CZ, se di\'idcn en esccnas. 1 Esto lo calculas con una 

precisión que no se necesita en el teatro o en el cine. En telC\•isión debes calcular 

dieciocho minutos y medio como fonnato X. Y y Z, o bien si rns a hacer una telenol'cla 

de media hora al aire, tienes que calcular exactamente \'eintidós y medio minutos. 

En la tcleno\'ela no se puede ,·ender el ¿qué? sino el ¿cómo?, el qué ya todo el 

mundo sabe. Cuando un teleno\'elero quiere \'ender el ¿qué?, su teleno\'ela truena como 

chinampina. Porque eso todo el público lo sabe. La teleno\'ela ha generado su propio 

espacio escénico. no es una adaptación de nada, es hija de la radionovela y nieta del 

follelln por entregas. pero tiene sus características propias. 

Desgraciadamente, en aquellas naciones en !as que el tipo de gobierno lm cancelado 

esa clase de ilusiones, la teleno\·ela tiene mucho éxito. porque es una realidad altenm 

infinitamente más satisfactoria de lo que están viviendo. Es triste. pero es la ,·erdad. por 

eso México esparta tanta ielenovela, porque hay paises en los que un modelo social les 

estalló en las manos desde el inicio, pero tardaron cuarenta años en darse cuenta. La ex

URSS está consumiendo a Verónica Castro y en este momento está siendo traducida al 

ruso "Alcanzaruna estrella!". 

La teleno,·ela está proponiendo una realidad alterna muy ooderosa e incluso mucho 

más satisfactoria oue la real. Es muy poderosa, al grado de que en la teleno\'ela, como en 

ningún otro medio, se da lo que se lm llamado en teatro el "síndrome de Don Quijote", 

que es el confundir la ficción con la realidad. As!, si tienes cinco centams de cerebro. le 

das cuenta de l~s enonnes responsabilidades sociales que tienes y entonces es cuando 
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te preocupas en no decir eStupideccs, porque en una estupidez que lances, lo más 

probable es que terminen creyendola un millón de personas. Por eso pienso que todas 

las telenovelas son educativas, algunas de ellas llevan un enfoque didáctico y ese 

enfoque didáctico funciona cuando no es un dedo apuntado a tu nariz diciendo haz esto o 

haz lo otro. 

•¿Crees que en este momento se puedan producir este tipo de telenovelas? 

Pienso que sí. pero al mismo tiempo creo que el problema de producir teleno\'ela 

didáctica es el riesgo a la redundancia, como ya la telenovela de por si tiene un sentido 

de educación, el llevarla por un camino didáctico es estarla redundando el sentido 

propio de la telenovela. Sin embargo considero que la telenovela deberla educar 

para promover un medio ambiente !IOCial mejor, puesto que es un juego de pasiones 

expuesto en trozos de 22 minutos frente a tu nariz entre jab6n y jabón a diario, a la 

hora en la que lo más probable, es que ya estés en tu casa; deberla ser un 

transformador social que, por lo menos, enseñara a generar una relación más sana 

entre individuos. No quiero hablar ya de una relación más sana entre el individuo y su 

poder, me refiero al Estado, porque el mismo Estado no te deja. La censura que se ejerce 

en las telenovelas no es de Televisa, es de Gobernación, entonces ya sabes quién es el 

que te está tratando como un enano mental: no es Televisa. es el Estado, por lo tanto. es 

el sistema. 

* 
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IL ENTREVISTA CON ALVARO CUEVA* 

•Que es la telenovela? 

Hay muy poca bibliografia sobre telenovelas, me supongo que es porque a los 

intelectuales no les interesa la telenovela, lo consideran algo demasiado frívolo, 

demasiado superficial a pesar del gran impacto que si le reconocen a la telenovela dentro 

de la cultura popular mexicana, y en general, se ha extendido más allá de 

Latinoamérica, está siendo un fenómeno mundial. 

La telenovela. antes que cualquier otra cosa. es un producto. La telenovela es como 

una pasta de dientes, como una hamburguesa, como una torta, como un jabón, es algo 

que se vende independientemente de cualquier otra cosa, hav que ver a la telenovela 

como un producto estrictamente comercial. 

La telenovela, a diferencia de la miniserie, a diferencia de los programas unitarios, 

de los noticiarios, de los musicales y demás tiene muchas ventajas como producto, la 

principal es que al venderla no estas vendiendo un episodio o un bloque. Estas 

vendiendo doscientos episodios, lo cual de entrada te garantiza una cantidad bastante 

fuerte en utilidades. 

*Al\'lro Cut\'A es licenciado en ciencias de la comunicación, egresado del teatológico de Monterrey campus 
Monterrey, asesor editorial y creativo independiente¡ asistente directo de la Direcci6n de Asesoría Literaria de la 
presidencia de Tele\isa y colaborador desde 1987 del periódico El Norte y desde 1993 paralelamente del periódico 

Reforma. 



Ahora, esto, aunado al hecho de que el público requiera de alguna manera 

continuidad de lo que esta viendo y la telenovela se lo ofrece. La teleno,·cla siempre 

sigue.sigue y sigue y puede seguir, dependiendo de quien escriba y quien produzca. 

Ahora la telenovela es un producto perfecto, pero ese producto es al mismo tiempo un 

fenómeno de comunicación en el que intervienen escritores, productores. actores. una 

compallia productora y ese conjunto te da como resullado lo que es la telenovela. La 

telenovela no es producto de un escritor o de un productor o de un director ; es un 

trabajo de equipo muy dificil de entender. Ese trabajo de equipo es una labor creatirn 

casi sicm~rc de entretenimiento, y qué sucede con esa labor creativa? como es un 

producto comercial. va en función de la venta. porque evidentemente. a cualquier 

productor le interesa que el cliente consuma lo que está ofreciendo. 

• ¡Qué está sucediendo con la telenovela actual? ¿ por qué se está 

acartonando? 

Como es un trabajo de equipo, en este equipo entraron ya demasiadas manos.se hizo 

tan sofisticado que se perdió la noción de la proporción de una guía. y la telenovela está 

ahorita en una etapa de redefinicion en todos los ni,•eles. Es un comentario mur 

personal , porque la teleno\·ela se dio cuenta de que ya no puede seguir conlando las 

mismas historias o al menos no puede seguir contándolas de la misma manera, no puede 

tener los mismos repartos o al menos no los puede tener como los tenía antes. Entonces 

esta haciendo refritos. esta rnlvicndo a las viejas historias lo cual no es exclusirn de las 

telenovelas, lo está \'i\'iendo Holliwood, lo está viviendo el teatro en Broadway . todo el 

mundo esta rcfritcando porque van a la segura. o sea. ya es el negocio garanti1.ido; 

claro que el tralamiento tiene mucho que \'er en esas cuestiones. Esta búsqueda va en 

función de que los clientes ahora son demasiado heterogéneos. Contrariamente a lo que 

cualquiera pudiera suponer en el sentido de que eslamos masificados. que todos 

pensamos igual y todo esto. Ya no, hay demasiadas opciones. hay muchos canales. ha~· 

muchos programas. películas en videocasetes. lo ciml no cxistia hace quince años o no 
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existía como existe ahora. entonces la competencia está bastante dura y la telenm·ela 

debe adaptarse a esa competencia, tiene que 1·enderse igual que como se 1·endía antes. 

pero de forma dífcrcnte. Esto, más que labor creafü·a, es labor de mercadotecnia y 

preci!lllllente, en el momento que la mercadotecnia entre de a de,·eras. 

especlficamente en Tele1isa, que ya no es la única productora en eSte P'Jis. en ese 

momento las teleoo\'elas nn a tener el impacto que tu1·ieron en otra época. 

• Si se h11b/a dt! refritos, ¿qui pasa con la creatividad? 

La crcatilidad en las telenorelas siempre ha sido muy limitada. pero existe. 

¿Cuáles son las limilantes? las limitantcs son que tenemos que 1·ender, entonces la 

historia tu la puedes ncribir padrisima, la puedes tele,isar padrisima pero 

siempre tiene que estar en función del tiempo: la televisión en este pais. aunque no lo 

parezca. tiene una censura tremenda. Una censura en dos niveles ll censura de lacas~ 

productora aue tiene gue cuidar su imagen familiar. cuidar valores. incluso religiosos. y 

luego 1-icne el nirnl poHtico. que no necesariamente se trata de cortar. de sacar. de 

modificar la~ implicaciones politicas. sino ya ellos se meten en implicaciones de cultura 

popular. las cuales no \icnen al caso pero que intervienen. Ahora. está limitada te digo, 

por ser un producto, está limitada por la censura, está limitada por el tiempo. Una 

pcllcula se hace en muchas semanas, un libro se escribe en años. pero una telenovela 

no. una telenovela se escribe sobre el aire y si realmente el objetil·o es 1·ender, no puedes 

escribir una telenovela y después de que esté toda escrita comenzarla a producir. No , se 

va escribiendo confonne se está viendo. Esto implica escribir dos o tres capitules diarios 

, esto es super vertiginoso y Cl'identemente, la creatividad se 1·e limitada. 

Que posibilidades le ves a la telenovela como servicio social? 
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Muchas. Lo que sucede; Salomé es esto, la telenovela como género, vamos a 

llamarlo literario, es melodrama, nunca \'a a ser otra cosa. Eso hay que ponerlo muy 

en claro porque mucha gente espera de la telenovela resultados propios de otros géneros 

literarios, esperan que sea como uria piem , que te haga tomar conciencia de tus actos y 

todo esto, y no. ¿Cuál es la caracteristica numero uno de ~na pieza? la brcl'cdad. la 

telenovela nunca podrá ser breve, entonces nun".'1 vas a poder tener ese impacto, ese 

choc¡Úc que tienes cuando estás presenciando una pieza. o cuando estás en el cinc. 

Ahora, ¿cuál es la principal earacterí!tica del melodrama? que es susceptible de ser 

alargado. entonces encaja pcñectamente el modelo. El melodrama siempre ha sido. por 

sí mismo, algo mal visto porque por definición era algo moralizante. retrógrada y era 

una forma de manipular al pueblo. Como melodrama tenemos un maniguelsmo. 

tenemos a los buenos. tenemos a los malos: no podemos tener otro tipo de personajes 

porgue de otra manera no podemos educar de acuerdo a los conceptos de melodrama. 

Nuestra responsabilidad al escribir una telenovela debe ser el utilizar las herramientas 

del melodrama siempre en beneficio de la persona que lo va a presenciar. Va¡·a. no se 

trata de manipularlo, ni inducirlo ni deprimirlo. sino de buscar su crecimiento personal. 

buscar su rcali1.ación y buscar su liberación. Yo estoy muy en contra de las telenovelas 

que por cuidar todo, descuidan lo fundamental que es el mensaje que están dando. ¿qué 

le estas diciendo a la mujer mexicana? Mujer. sigue siendo estúpida, si te casas serás 

feliz. ¿¡>or qué se tienen que casar las mujeres'!, realmente la realización del 

matrimonio como culminación de la vida es personal y no se aplica para todos. Habrá 

mujeres a las cuales la posición de casada les funcione peñectamcnte bien. pero eso no 

es para todas. Ahí estamos ya en un error. ¿Por qué debe ser siempre la familia feliz. 

peñccta y demás'!. el modelo familiar no siempre funciona. Hay muchos errores que 

desgraciadamente muchos escritores de los nuevos. de las nuevas generaciones los están 

prolongando por ignorancia. Porque están tan preocupados de cuidar todos esos 

elementos que son el tener muchas historias para que el publico se identifique en algún 

momento. el suspenso y demás. que descuidan lo principal. que es eso. 
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Ahora, yo opino que se puede hacer mucho con estas telenol'elas de rcíuerlo social. 

el problema de las telenovelas de los setenta fue que pecaron de ob\ias. era tan obl·ia la 

intención educativa que acabaron por tronar. A la gente la puedes educar de muchas 

maneras pero nunca de fonna tan directa. ¿Por qué'! oorque la televisión es 

entretenimiento. la televisión educativa requiere de otro tipo de apoyos que no 

tenemos en este pllis; muchas campañas paralelas, m~cesitas comunicación penonal 

acfü'a para que realmente puedas medir resultados. Necesitas le\·antar encuestas, 

neccsitu hacer muchas cosR Esos esfuerzos que se hicieron pues si fueron muy 

bonitos, se recuerdan con mucho cariño. pero realmente ¿dónde estli la estadística que 

diga que tul'ieron un impacto social tremendo?. Hay chismes de que ¡ohl ¡si ! muchas 

mujeres comenzaron a amamantar a sus hijos a partir de entonces, pero ¿cuántas'! yo 

quiero ver la cstadistica del impacto . ¡No hay! porque no hay una preocupación de 

hacer las cosas de una manera completamente profesio1al. Si tu quieres educar a lrn\'és 

de la tele1isi6n. tu necesitas complementarla y no a1·entar el mensaje nom:ls asi por asi, 

porque se disuelve. se diluye entre todo el resto de programación. Tú les puedes 

presentar un "Ven Conmigo" y ¡oh! !sorpresa!. le sigue el "Chal'O del ocho", entonces 

¡oh! ¡tristeza! fracaso absoluto. Hay que considerar que cuando se realiza una telen01'Cla 

de tipo social, la pasas una vez y fünciona, pero cuántos países te la van a querer 

comprar siendo que dentro de tu telenovela social hay elementos demasiado locales. 

hay Seguro Social que no existe en Venezuela. que no existe en Brasil o si existe, existe 

de otra manera. sus posibilidades comerciales son bastante, bastante limitadas. Ahora. 

¿por qué empiezan las tclcnO\clas sociales" si nos ponemos en un plan ya analitico. 

vamos a llegar a la conclusión de que estas teleno\·clas se hicieron no porque Telc\isa 

lo quisiera, sino por cuestiones de scscnio y 1mrquc Tcle\iU no las p~gaba todas, 

ll~aba dinero del Seguro Social ¿para qué nos hacemos? Televisa. por su di\·ino 

rostro. nunca lo hubiera realizado. Ahora, las telenovelas culturales no nada más se 

hicieron en Televisa. por ahi hay algo que se llamó Tcle1·isión Rural Mexicana , tuvo 

lo suyo. yo recuerdo telen01·elas educatirns donde no necesariamente era alfabctilar 

sino era m:ls bien enseñarle a la señora : sabe que: debe lavar las verduras. puede 

preparar ensaladas nutritivas con cincuenta centavos de Jquéllos tiempos. en fin. eran 
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fonnas también de educar· a la gente a otro nivel. Yo creo que la educación por 

telenovela debe comenzar por las bases del melodrama r luego evolucionar. 

No sé .si lo sepas, pero anualmente la UNICEF beca a un escritor de telenovelas de 

cada país de Latinoamérica y los junta en un congreso mundial en donde se les da todo 

tipo de asesoría, bibliografia y demás para que incluyan pequeños mensajes sociales en 

sus telenovelas. Se trata de concientizar a los escritores de que tal vez no pueden hacer 

una telenovela que gire al rededor de la prevención del cólera, porque no es comercial. 

Pero si que uno de sus personajes haga hincapié en algún momento de la teleno\'cla que 

es importante amamantar a sus hijos. sin llegar a la obviedad. Delia Fiallo es una de 

las grandes defensoras de esto, ahorita lo puedes ver en "Marielena", realmente hay 

bastante mensaje social en medio de una trama que parece todo lo contrario; eso es lo 

bonito, que no es así como ¡sopas!, ¡muchacha!, ¡muchacha!, ojo, no te embaraces. 

¡No!, se aprende de los errores de otra. Yo creo que se puede utilizar de una manera 

bastante inteligente todo esto, y de acuerdo con éllo, les dan libros preciosos de lo que 

hace la UNICEF , sobre alimentación, prevención de enfermedades. vacunación. cosas 

que no las ves en telenovelas pero que pueden aparecer en pequeños tintes. 

• ¿Entonces, si habrla algunas limi11J11tes para hacer ese tipo de telenovelas en este 

momento? 

Suceden varias cosas por las cuales ya la telenovela social como la conocimos no 

puede darse. Primero: la relación Tcle\isa Estado no es la misma. tal vez és mejor 

porque tal vez esta relación es mas farnrable de lo que fue, ¿quién sabe'?. aqui ya 

estamos hablando de relación económica. Segundo: las telenovelas ya no se hacen con 

los mismos objetivos con los que se hacian hace quince años ; ahora estás pensando en 

un mercado mundial . Si vas a lanzar una telenovela social a nivel mundial. tienes que 

considera,. muchos elementos. estaríamos hablando de una campaña por satélite a todas 

partes y con monitores (nos estamos refiriendo a personas) en España. en Rusia. en 
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Italia. en Argentina. en fin, entonces esto te cuesta mucblsimo r yo creo que por ahl 

van las limitantes. Ahora, yo creo que las telenovelas educativas comienzan con "Ven 

conmigo" y terminan con "Nosotras las mujeres". 

l. "Ven conmigo" ( 1975), escrita por Celia Alcántara, Guillermina Rirns r 
Miguel Sabido; ·con un rating promedio de 32.6. (Para que una teleno1·ela sea 

considerada telenovela de éxito debe tener cuarenta puntos más o menos). Esta de 32.6 

es muy bajo pero tu1·0 mucho impacto. 

2. "Acompáftame" fue la segunda teleno1·ela en 1977, la escribieron Carlos Olmos 

y Miguel Sabido, la produjo Irene Sabido y tuvo 29 puntos de rating. 

3. "Vamos juntos" (1979). de Estela Calderón)' Miguel Sabido. tuvo 15 puntos 

de rating . 

.f. "Caminemos" (1980). escrita por Carlos Olmos y producida por Irene Sabido, 

con un rating de 15.1 

5. "El Combate" de Estela Calderón (1980). sobre alfabetización, producida por 

Irene Sabido con I3 puntos 

6. "Nosotras las mujeres" escrita por Margarita Villaseñor y producida por Irene 

Sabido con 11 puntos de rating. a pesar de haber sido la mejor. 

Para que tengan éxito, hace falta la introducción de la men:adotecoia ademas 

de una educación en el publico. Hay mucho que hacer pero mas que nada yo creo 

que en el terreno de la investigación de mercados con un factor si tu quieres social 
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par.i que podamos educar a la gente, porque luego sucede que creas fobias. si le dices 

a ladas las mujeres ¡no le embaraces! y es lo primero que hacen. Hay que considerar 

muchos elementos, realmente estas lelenovclas fueron bastanle inocentes en ese sentido, 

aparte de que era otro país, otra población. otra ciudad de México, no había temblor. no 

habla el problema de la contaminación, no había todos esos elemenlos que ahora nos 

estim agrediendo de alguna manera; a nirel nacional no había Chiapas, enionces 

imaglnatc una lclcnovcla social en momentos como éste. con los chiapanccos es 

peligrosa. Y obriamenle !a imaginación mela y le prcgunlas ¿por qué sera peligrosa'? 

;,qué es lo que querrán realmenlc hacer de la lclcvisión? 

• ¿Que futuro le ves entonce.r u /u telenovela teniendo en cuentu /u entrada de 

Televisión Aztecu? 

Es lo mismo. Realmente no hay cambio, Telerisión Azteca sigue el mismo modelo de 

Telcvis~. enlonces no hay competencia. es ,·er lo mismo en otro canal. con otro acento 

si lu quieres pero es exaclamcnle lo mismo incluyendo las producciones que hace el 

señor o· Farnl. es exactamente lo mismo: entretenimiento por entretenimiento y no tiene 

nada de malo. hay que adararlo lo único que uno les exige es un poco de dignid:ld. un 

poco de decencia. Yo ya no pido que promuevan una campaña anlidrogadiccion en la 

tclcnorela. )O me confom10 con que le digan al espcclador: 1ú eres inleligcnlc y vale la 

pena lralarte con respclo. ya con eso }'O me doy por bien sen·ido. Darle su lugar al 

lclel'idenlc. hay que lenerle rcspclo. todos merecen respeto. merecen ser tratados como 

genle dccenlc. o sea. como seres humanos. En olro sentido. también debe haber un 

derecho del lcleridcnlc a ser lralado con dignidad. a que no le vean la c:1ra. '.• ha) 
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maneras de hac~r las cosas. el tenerle respeto a la gente no signilic-J que debe ser una 

telenO\'Cla aburrida. Va a seguir esa tendencia hasta que el público se aburra y proteste. 

El público ya se cansó a niveles políticos y también se puede cansar a niYcl medios de 

comunicación y exigir. 

Hay mucho que hacer en materia de in\·estigaciím de telcno\'Clas hay un campo 

vi'l?en que dCllgraciadamentc no le~ interesa a las casas productoras 11rccisamcntc 

porque lo \·en como un producto. Si étlos supieran la importancia que tiene la 

in\·e~tigi1ción dentro de la men:adotecnia otro gallo cantaría. Pero realmente es 

¡¡ente que cMá tan arriba del bien y del mal según ellos y ni siquiera saben que 

ciistc ClKI. 

(!{; 
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ENTREVISTA CON ALEJANDRO RENDON• 

En l 975, para conmemorar el So. Centenario de Miguel Angel hice una telenovela 

para Canal 11, sobre la vida de este pintor. escultor, ingeniero.arquitecto. poeta; un 

hombre universal. Fue la primera vez que Canal 11 emprendió un intento asi. Tm·imos 

un reparto estupendo, eran solo cuatro personajes: Claudio Obregón, Mónica Miguel, 

José Baviera y, como actor ya adulto, lanzamos a Juan Antonio Edwards. En cierta 

forma.esta telenovela también fue histórica porque. se presentó por primera ,·ez un 

desnudo masculino íntegro en televisión ( Juan Antonio Edwards), siempre con una 

justificación, una justificación que atacaba incluso a la moralidad de la Ley de Radio y 

Televisión Mexicana y, en sí, a la moral pacata de la gente. Había t:imbién cuatro 

e:dras, una escenografia tremenda. Me acuerdo que aquella vez nos acabamos el 

presupuesto del ai1o de Canal 11. 

Ese presupuesto es otorgado por la Secretaria de Educación Pública a trm·és del 

Politécnico. La telenovela costó complelit:i 80 mil viejos pesos. Entonces. por muchas 

cosas desde el desnudo hast:i por la forma en que se hizo. escrita además en verso libre. 

fue una cosa que jamás se había \'Ísto en la telenovela mexicana, si lum bastante 

"pegue" y se repitió dos o tres veces más incluso en el sc~enio siguiente. 

• ¿ Fue comercializada en el exterior? 

Nunca la comercializamos. es decir, en ese momento se produjo ya casi con el cambio 

de gobierno en 1976. Había otro problema tambicn. que es un problema que sigue 

teniendo Canal 11: estaba grabada en una pulgada y ernpc1.aron a desaparecer las 

*Alejandro R•mdón ~ l'rodul.1or y guicníst.a de prognin\as 1.-ulturJI~ o..·n Can:i:I 11. 
AaualmC11le es din:aor de SOGEM 



máquiruis. Entonces debe de estar todaYía por ahí arrumbada, sin posibilidad de que 

nadie en el mundo la vea. por lo cual es imposible recuperar ese material y muchísimo 

más que no se grabó en casets. en nada. Existen también algunas series de telcteatro 

que hicimos, lla~das "teatro al aire libre". Todo está grabado en dos pulgadas. 

Bueno, esa fue mi primera a1•entura en telenoYcla. Un poco después. en 1981-82 por 

encargo de la Secretarla de Educación Pública, de la Dirección de Escuelas Secundarias 

Técnicas, hice otra teleno1·ela. Yo nada más la escribí, no intervine en la producción. Se 

llamó " Con un destino en las manos". Es la historia de un muchacho desubicado. al que 

no le interesaba estudiar, hubo también toda una intriga de tipo amoroso convencional. 

Lo importante es lo que sucede con el muchacho; como el tío trabaja en secundarias 

técnicas, se lo lleva de viaje por toda la República y 1·a conociendo qué es lo que puede 

hacer, y como adora el mar, finalmente termina en una secundaria de las costeras. Estas 

producciones coinciden con la época de las producciones de telenovelas educativas de 

Televisa. 

Yo creo que Miguel Sabido ha sido una de las pocas personas cultas, entusiastas y 

preparadas que ha habido en el medio. Considero además, que tenemos coincidencias 

Miguel y yo. En teatro por ejemplo. desarrollamos casi al mismo tiempo el género 

collage y lo hemos seguido trabajando. En esta cuestión de telel'isión, en cierta forma, 

en un momento dado seguimos el mismo camino. o un camino paralelo. 

Creo que el haber sacado a Miguel Sabido del Canal 9, es uno de esos caprichos de 

Telc\isa que les costó mucho de su prestigio. Con ese canal "cultural" hasta gastaban 

menos. porque podlan evadir un "montón" de impuestos. Digo, alti fue capricho de los 

directil'OS de ¿para qué queremos un Canal cultural '!y vamos a inrcntar el "Canal de 

la familia mexicana" con lo cual se dio al traste con todo esto. 

XVII 



En nú época de estudiante en la universidad, fui asistente de dirección de Fernando 

Wagner en pocos programas, cinco o seis. Con eso creo que me bastó para pensar que no 

hay que ir a Televisa. Es decir, babia una serie de prohibiciones, de censuras internas 

más fuertes que la censura oficial; pero mucho más, una serie de palabras que no se 

pueden decir, una serie de temas que no se pueden tocar y, creo que ti:a sólo existe lo 

que lúzo Sabido en el 9 y en cierta forma lo que hace todavía Ricardo Rocha ahora que 

vclvió también. Por cierto, Rocha presume de haber presentado el primer desnudo por 

tcle\isión, pero lo hizo como cinco años después que Yiº· 

Yo creo que ese tipo de tclcnm·elas se deberían seguir haciendo. Recuerdo una que hi~o 

TV UNAM; no recuerdo el titulo. Era el problema de los braceros. de los ilegales. del 

desarraigo. fue muy interesante. 

Todas mis intervenciones en televisión han tirado a ser de aspecto cultural: lclctcatros 

de buenos autores. documentales, biográficos, minitcatros, cte. 

En el principio de la teletisión, aquellos géneros que habían prosperado en la radio 

fueron los que se empezaron a manejar. Si la radiononla había tenido é1ito y había 

tenido eautirn a todo Mélico, se pensó en pasarla a la televisión. 

Cuando entré a trabajar al Canal 11, en el período de Echeverría. me encontré con toda 

la libertad del mundo para producir. es decir. se pudo decir absolutamente todo.esa fue 

la época del desnudo de Miguel Angel. Pero además. nadie se asustaba con el lenguaje. 

nunca tm·imos problemas con Gobernación, ni nada. Resultara una "pula". un "cabrón" 

o según se requiriera, no era de ninguna manera gratuito; no fue como el cinc que 

empezó a abusar de esta libertad, entonces si no se decían cincuenta groserías corridas. 

la película no valía la pena. Libertad incluso políticu. ~·o recuerdo que en programas de 

la serie "México insólito", dos o tres veces critiqué a Echcl'erria. Fue también en 76. la 

época en que se celebró el Bicentenario de la Independencia de Estados Unidos l 
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entonces hice diez programas analizando la historia de ese país. con la Nue1·a España 

primero y después con México, basándome mucho en García Cantú y hablando de las 

cuatrocientas y pico de inrnsiones annadas que ha sufrido México. de la 

transculturación y. aunque los diplomáticos de la embajada de E.U. en México 

protestaron enérgicamente, ni las autoridades del canal ni Gobernación hicieron caso. 

Asl. durante 18 añ~s esture haciendo alrededor de un programa a la semana y. a reces. 

tres o cuatro a la semana. 

La libertad que tu\imos con Echererria se 1io muy mennada en el siguiente sexenio; no 

por el sexenio mismo, no por las autoridades mismas de Gobernación, sino por los 

cambios de Canal 11. Pero también podemos decir que. en ese momento hubo mucho 

dinero. mucha proyección (cuando estaba como directora Margarita López Portillo). en 

ese momento hubo dinero, pero con menos libertad, incluso no solamente libertad para 

decir las cosas, libertad para presentar ideas. Fue la época de Marentes. Hizo crecer 

mucho al canal pero también le quitó la idea de educatirn. Siguió siendo cultural. pero 

ya no educativo. 

Marentes acabó con todo lo que eran las Clases de idiomas. de ciencias o de artes que 

tenla el Canal 11, es decir, en cierta fonna quiso competir un poco con la televisión 

comercial. cosa casi imposible de lograr. Pero si metió el color. amplió el radio de 

1isión del canal. mejoró los equipos, en fin. hizo una serie de cosas así. presentó algunos 

proyectos bastante interesantes. En aquella época. realizamos teleteatros durante cuatro 

años. Nos llevamos también un premio internacional con un teleteatro en Bulgaria, (al 

mejor teleteatro de difusión politica), con un guión mio llamado "Tania la Guerrillera". 

Fue el único premio que obtuvo México en aquella ocasión. Televisa no participó, pero 

Canal 13 sí asistió y no sacó nada. 

Los demás directores, Hector Parker y el doctor Velasco, entraron con sueños que no 

cuajaron. como que la gente no entendía que aunque el presupuesto era mucho más alto. 
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no era como para competir, ); se soñó con competir, se soñó con mejorar la transmisión. 

pero poco se dieron cuenta de la mística y de las carencias de Canal 11. Cabe señalar 

que, un área muy apoyada en el período de Marentes fue la de noticiarios. con un 

equipo muy profesional por cierto, pero que no podia competir con el equipo de 

Televisa. 

Después, ya en el sexenio de Miguel de la Madrid y principalmente en el de Carlos 

Salinas de Gortari, aquella libertad se vio más coartada. Por ejemplo, si estamos en el 

sexenio del TLC no se puede hablar mal de los Estados Unidos. No nos invadieron. nos. 

vinieron a hacer el favor y las relaciones con el Vaticano también, ¿no?, en los tei.tos ya 

no se puede hablar mal de la iglesia, del clero; después todo fue rnamilloso. si Juárez 

¿para qué?. y la Refonna ¿para qué? y todo eso ¿para qué? y el rompimiento de las 

relaciones con el Vaticano ¿para qué? ¡,no?. 

• ¿Existe alguna diferencia en cuanto al tratamiento de la telenm•ela educatÍl'a 

respecto a las otras telenovelas? 

Básicamente es lo mismo. la aplicación de la teoría dramática. Lo aue difiere es el tema 

y el mensaje. oor lo demás. la estructura ''ª a ser la misma. Existe una investigación 

previa de locaciones. comportamientos y mercadeo. 

La telcnol'ela ha cambiado muchlsimo desde sus inicios. es decir. los problemas que se 

abordaban eran los familiares: esposas engañadas. hijos secuestrados o rebeldes. cosas 

de esas. Y de repente algo de critica social ya se l'islumbró con Gutierritos. Pero 

actualmente estamos viendo que tiene que haber crímenes. narcotráfico. gangsterismo. 

en fin. si ha cambiado muchísimo y siempre enmarcando los ternas del hijo perdido 

encontrado, de la cenicienta que ahora es Maria. Alguna telenO\·ela educatirn 

interesante se hizo, muy mal realizada. por cierto. la del SIDA . con Lucia Ménde1. y 
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Fernando Allende que se quedó en una buena intención. La teleno\·ela educatirn puede 

ampliarse mucho más. 

La telenorela tradicional trata de llegarle, más que nada, a las señoras, aunque a partir 

de "Cuna de lobos" se cautiró al público masculino. 

Tele\isa le tiene miedo a lanzarse a algo nuevo y además que está triunfando con un 

cierto lenguaje, con una cierta estructura, incluso muchos de los guiones son revisados y 

re\isados hasta que tiene el lenguaje "Tele\ isa". 
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V. RELACION DE TELENOVELAS EDUCATIVAS 

TELENOVELA MENSAJE TRANSMISION HORARIO CAPITULOS 

l. "Ven conmigo" Alfabetización Noviembre-1975 Lunes-viernes 
para adultos diciembre- 1976 5:30-6:00 pm 

2. "Acompáñame Planificación Agosto - 1977 Lunes-viernes 
familiar abril - 1978 6:30-7:00 pro 

3. "Vamosjuntos" Educación Julio- 1979 Lunes-viernes 
sexual marLo-1980 5:00-5:30 pm 

4. "El combate" Educación abril - 1980 Lunes-\icmes 
para adultos septiembre-1980 5:00-5:30 pm 

5."Camincmos" Educación septiembre- 1980 Lunes-viernes 
se:omal para abril - 1981 4:30-5:00 pm 
adolescentes 

6. "Nosotras las mujeres" Libeación abril - 1981 Lunes-viernes 
femenina octubre - 1981 4:30-5:00 pm 

En esta relación p•ede apreciarse a las telenovelas en su conjunto, en la sec•encia de 
transmisión, mensajes, capilulos y ratings. Puede verse claramente como u medida q•e 
pasu el tiempo vu disminuyendo el mímno de capílulos y el rating. 
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180 

120 

160 

140 

RATING 

32.6 

29.0 

15.1 

13.4 

15.0 

11.6 



~ 
<. 

VI. RELACION DE TELENOVELAS EDUCATIVAS EXPORTADAS AL CONTINENTE AMERICANO 

ºVen conmigo" "Acompáilame" "Vamos juntos" 

Ecuador Ecuador Ecuador 
Perú Perú Perú 
Costa Rica Costa Rica Costa Rica 
Honduras Honduras Honduras 

Nicaragua Nicaragua Nicaragua 
Pan:1má Panamá Panam:l 
Estados U nidos Estados Unidos 
Puerto Rico Puerto Rico 
El Salvador El Salvador 
Colombia Colombia 
Gu.~tcmala Guatemala 
Santo Domingo Santo Domingo 
VcnCLuela 
Bolivia 
Parugua)· 

Aquí puede apreciurse """los paises cen1N>lllltt!ricmtos son los 
prindpules <YJnSJ1midores de estas tt!lenovt!las. 

"El combate" "Caminemos" "Nosotra.• 
las mujeres" 

Ecuador Ecuador Ecuador 
Perú Perú Panamá 

Costa Rica Honduras E.U. 
Nicaragua Panamá Puerto Rico 

Puerto Rico 
El Salvador 
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Para Mayor Información Acuda a sus 
Clínicas y Centros del Sector Salud. 

La Orientación y Servicio son Gratuitos. 
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TELEVISION 

CD. JUARE2, CHIH. LT ... o-.tl 
&11fg1v,Abtt,1im 
CUSE'AAA'6'17mt24.00hotu 

PARRAL, CHIH. 
(Canal 5) 

XEJ·iV 

""""" -20~ ............. 13-4.o:I 
:ia~ •••••••••••• 1,201.CIQ 
«t~ ••• ,,,,,,,,NI t,Gllll.00 

""""" ~~··•·•••••••NS~ 
:ia~ ••••••••••• N& l,1;a.ctl 

«I~···········"" l,S3..0Q 
~.;..·~2¡0,·;,i.Qi!.. ~ 
20~ ••• ,,,,,,,,NS 1147.QQ 
30~ ••• ,,,,,,,,NI &loS.03 
«11"9'...SO. , , , , •• , , , , • HI 1,11:100 
OO~··•••••••••HI 1.17\UQ 
Tldl.dt!'trOótNr;illclw01,~dl~ ... ,.....,.,.... 
C:...4tl\ktf)(JIJ,Ir4..a..Trumlw~ 
~C.oftUr'IPQC:OIN.ldel'OlOp::I00..:110. ---10.~•i.r~ 
T_.ótl.OClaOl.CXllll:itM 

(Canal 58) 

(Canal 3) 

XHJMA·iV 

eo~ •••..••..•. Nl2,50l.00 XHJUB·TV 
~AldlayT~~ffo&-..o.LA.diC.V. , ....... 

HI 1•.co 
Q.J3f.'M' 1&.0la tll.CO~tu5C'A'UQ)a llJX1 -M~ •••• ,,,,,,,HI 
30~ •••••••• ~· •• HI 
..,~ ........... ... 
t:J~ ••••••••••• HI 

..,,,.....,~ 

Ttunllofl591o,t.O:l...rta.AIAtlldtl~ 
~~r...u11,..oo.aa.. 

(Canal 12) 

XHMH·1V 
t~"'"*°..__Hof.:it 

°""'*'·'~,..... -~au.n-No.mo..~.1111:aaixoot .uhr.O...Ttl.~ ._ 
r--.a.A.GilC.V, LT.,._.,_.., 

Chlot.~~l.6pti 

~.Aadclo~ 

Al,11111.lnMIMBM~h:l.J.nonlioJ, 
~3'14700d."'*t1.,Ct.rl..T•111.-, 
UH!,ITM7Fu111.W. -T ...... U..lhC.V, 

&T .. ._.. 
En•Aldl,llllil3 
Q.ASE'MA'0.19.03a24.o:tl\alM 

°"""" -Zl~ •••••• ,,.,,HS ~.o:t 
:io~ ••••••••••• tc 1.::u.00 
..,~···········"' 1,1111.00 
llQ~ •••••••••• ,HS ~DO 
a.ME'M' lll.Q)al9.00yru.SE.'A'24.C:Oa 111.0) ..... 
Zl~ •••• ,,,,,,,HS 
»~ ........... m 

20~ ••••••••••• Nl 
30~ ••••••••••• Hl 
.,~ ..• , •• ,,,,,NI 
ICl~ ••••• ,,.,,,t-. 

"' =s.&.00 .. "'""" ,. "'""' .. ..... ,. ,...., 
H1 UW.03 

"' "'"' °"*" ... 
~ 

"""' _., ,,,.... 

Ernlq:1rAMlt,1.n 

a.ASE 'AM' lk lt.m a 2UIO horfll 
°"""" - .,8'igl.r'doil • • • '• •' ••••NS 

IO~ •••• ,,,,,,,HI 

..,,. ..... 
1,154.QJ 
1,740-00 MEXICO, D.F. 

IClllglnt:a ,,,,,,,,,,,NI 
30~, •• ,,,.,,,,NI 
ACl~ ••• ,,,,,,,,NI 

-~···········* QMit 'M'$ ta.coa 18.IXlhcww 
20..,,.._,,,,,, .,,,,NI 
a ................. ,,. 
c~, •• ,, •• ,,,,NI ..................... 
QAIE'A'dt2.f.OO&ULCICll'llll-. 
•"'9Jndol ........... .. 
:3G~ ••••••••••• tt& 

..,---············ 
•"'9,ndail ••••••• ····•. 

..... ... ., ...., 
t,ll:l.OQ 

...... 
"""" ...... ,,.., 
..... 
= .,.., ... .. 

CHIHUAHUA, CHIH. 
(Canal 9) 

XHAUC.TV 

TELEVISA, S.A. DE C.V. 

A.qui puederr apreclllf'Se las tarifas vigentes para anuncios pu6licilarios 
pDr t<levisién vlg<J!tes dzsde abril de 1993. 
Si se considera que para una telauwela de 30 minutos se utili:an de 8 a 
JO minutos para la venta de pubUcidad; entonces podrd observarse la 
ganando o/JtQtlJa por parle de la anprtsa de televisión durante la 
tran:mtisión de dldio programa. 

xxlx 
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(Canal2) 

X'EYl·TV 
~:u.ito11,lt51 ,,,._... 
~•dtVeniu,IWu!O.H&tol. 
~a.r..tal~Vt111&1,Etvfq1H1Rq11ff 
OflW.or .. ~.F~O'f\¡gtll'l6,r .. 

""""' ~~t..,4-Vtn!U.t.k..loMW. 

"""" Ow11111Nd1Y1f\llil,Adolo\.l.p.r,Aoá"90 LMnln, 
"-toO. 111'\WU, ~ O.uw ......... 
T...._IAd•C.V.h.~..p.c Ho.28,COT.14 

~~AS·~M.OE 
c.V.Att,Qlqiul~Ho.2f.:ZO.f'-cl0012411lhlcc~, 
D.F.CoMllAsSot~ 
~o.v.,qa~ 
C.tcd6rlO.V•~709-41.(115,7~Me,to0-374 
O~dtYMIU70Cl-3&-(l1,7c»-714: 
tfnocd6tl~~·.e!.M-3"1-41..~ 

c:MOO.CWl.Z 
~ ... Ag ........ »teO• 
c.Mla.l<ft.··········~ 2 
~e.e. , ....... XHEBC 117 
lle:lcal,0.C. •••..••••. »Gol 14 
~a.c:. ........... X>v.a 33 
Cd.~8.C.S. •.•. »'C8011 
OuMMl~B.C.S. •••• lOllW'I' 2 
LIPu,B.C.S. •• ' ••• •, • »tJ'T :1 
Sln.lf:Md41C.W.8.C.S. .• !OtSJT 2 
~.Clll\. •.••.••• ~ ,, 
Cd.dllC«mfn,Call\., ••• ,»<XIO 11 
~ .. Cl.n\. •••••••• »tEFT 11 
~Co.11,.,., •• , •• »f!M)T .ca 
C4."4h.Coeh. ...•. .. »«Me :w 
Monckl'tl,COll\. •••••••• »1MOT ~ 
~~eo.11. •••••• »'RlC z:¡ ,.,.,eowi. .......... »iPA 1 • 
f'Wrl.l~Coah. ••••. ))ll't« .ca 
Sdllo,.~ .•....•... ~ 11 
TGITtdtl,~ ••• ,,,,,,,»IO 11 
Mierfi&,Oat. •••••••••• mTtC 1 • 
Cc*!W.Cal. ••.•••••••• »'SZ 7 
W.Soc:crra.Col. •.•••.•• lOtO 10. 
"'4nDrollo,Cot. •.•.••••• »e: 1 
Mltoafon.M.Ctilt. •..•. J:ffNf 7 
~aw. ........ ~ •• 
CorNU.'\~z.O!it.,.Jl'CZC 3 
Hi.blli,CNf,, •• ••••• ,,lQtf.JC •• 
~.a.. ........ iatX:C. 
l.QWtlblldtlllC:U...Qllt. m3CC 13 
T~CNL.,,,,,,,,»!AA 1 
Tllllllt.~Olll. •••• ,,»fTX 1 
~~Qlll.,. »NAC t:I • 
....... a. ........ »f.1'0 1 
Ue.w;o,Oill. . , , , . , »oG 1 
Cd.~~ •••• »COC a 
Cd.Olldll,c:tf\. ••.•.•. lO(:IE>f • 
Cri~Oilh. ••••••• »BJ • 
Cd.~CI"'- ,,,,,,,,XEPU a 
Q:L~Ctlll. ••••••• ~ 1 
CNl'lultlu&,Qll\., ••••••• lOtFI a 
Hdllpdlll'wt.i,(NI.. ••• »Wf 1 
Jlalil'llOC...Ch'ldel,Ct'll'l..»'HCG • 
Cfnlol.a.\.,, ••.•.•. JO<Ctl ,, 
&n~~ ••. »t!Vf ., 
a.lllNttWl.D'lll\.,, ••• ~ a 
~Dgo. •••••••••• »O ' 
~~ ......... E :S 
l.Jl6n.Olo. .•••••••••• l0f.01' 1 
lllnt.19*de..,.,.,aio. ••• ,)U :1 • 
~Otat. •••••••••• iow 2 
~Oto, ••••••• »OC.11 
.,..~ •••••••••• »flQll • 
W.0.-~0tv. ••.• »t.ZG • 
~Onl. •••••••. lOt:llill z 
T~de<WMNr,Oio . ••. lOfl'QQ Z 
~T~HQo. ••••• )OflM 10 
fllctlLa.H;p. •••••••••• lOfTW 10-
~.Hgo. ••••••• »iT#H 10 
~.W.,,,,,,,.,»V\TJ 1 
...,..,.,~.w. ...... »W« 11 
c:d.OUZ1Mt\,.W. ••••••.• )Qfll 1 
~ ............ )(['NO¡ 
i..~.w. ......... »W a• 
Pt.-~.1111. •.•• -•• »t'lt 11 
~ .............. JOflU, 10 
T~,,.._,,,,., •••• ~ 10 
~ ........... IO<N 14 
Toiuc., "'*"'- , , , , , , , • , , JXtQ. 10 
..,.dea.-.o,loltic. ......•. ):12 :1 
~WL.,,,,,,»wt Z 
Cd.tto.Jgo.Ydl, •••••• ,»Ofr,I u 

• Post-Producción Electrónica 
Computarizada 

• Efectos Digitales de Vi.deo 

TELEVISION 

• Corrección de color y transfer digital 
de Cine-Video !XJI" Computadora. 

• Sistema de Arte y Pintado digital 
~ Edición Electrónica en 1" y 3/4" 
• Producción de Comerciales y 

Programas en Vi.deo 
• Estudios Profesionales de 

Televisión 
-. Unidades Móviles Equipadas 
• Equipos Portátiles 
• Grabación de Audio 
• Transfer 2", 1", 3/4" BETA y VHS 
• Copiado Múltiple 
• Subtltulaje en 1" y 3/4" 

\llvd. Puerto Aéreo 486 Col. Moctezuma México. D.F. 
15500 

Tels. 762•96861762•9030 Telex 1 •762128 TEREME 
Tele!ox 762 • 0607 
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TELEVlSION 
IJUrni~Mlch.., ••• »l.Br 

=~Wlch.~.:::::::.~ 
f'llNltdlt1t,!Ad\, •••••• ,»f"Jl,.t 

"""""°·"""'········»dALI Ur\o&p&tl.Mld'\..,,, •• , •• ~ 
lMnarl,Mld'I. ••••••••• »tZllT 
~1t,Mlc:t1. ••••••• »U11.1 
DkuWo,l,lk:h., ••••••• )OtZ).11,i 
~Mar ••••••••• ))fll.I 
~1'f1y •••• , ••• ~ 
W...Uul4.a.lity ••••••••• IG4!.U4 
SrillglCl~H&j ••••• lOiW4 
TfCllC."lq' ••••• , ••••• ~ 
~H.L.' • •,, •. »Q4. 
Mc1<1e1ny,ltl. •, • • • • •• •. »« 
Hll~clllaón.,0... •• »HO 
Mllll!JeC!An.Cla..,., •••• lOiUIO 
ou.-.0... ..•.....•. ~ 
PallftUd .. Ov-,,, ••••••• Xl111 
~IWlcw.l',OU. • • • l!W'NO 
PufflO~.~ •••• »m 
f'!.t111~"'1gtl,Ou. ••••.• ,»lf'AT 
at11Mull\T~l"\/1 •• »<TM 
~1'119 •••••••••• )QiZAP 
o,.wMw,OrG. •••••••••• m 
l.UncnrlQ,Oro. •••••••••• XEl 
ClticUn.Q.~ ••••.••• »t:IRl 
~Q.Rod ••••••• )Q.4CICO 
OlmlllNl,Q.l\)Q,,,,,,,»iCQI\ 
CbWIVllll..,a.t.P ••• , ••• )IHllST 
Mltll'M.Wa.4.l..P •••••••• »iMTS 
s.nWSPdOll,S.l.P •• , • , , XH31.T 
T~.s.LP., •• ,,.»<TAT 
OJtt.rJi\Sln. •••••••••• »m 
l,Qll~Stl\. •••••••• »18.S 
~lilrl. •••••••••• »o.Y 
~~$:w\. •••••••• ~ 
~$on.., •••••••• )O~ 
~lla\. •••••••• )OiCNS 
Od.~Son. ••••••• ~ 
~.b. •••••••• JO"«l!T 
~&otl. ••••••• Xtdif5 
~ISot\. ••••••• »tUST 
~Son. •••••••••• »181' 
HogiÑlll,Scln. ••••••••• Mm 
PUMoP..-.UCO,SM. ••••• »ii'OT 
lenW.ltoCobtwSo,Son. , .»ft,.T 
F'°""'9,Ttli.,,,,,,,,,,)01F1J 
bV.U. TAi!.. •• ,,.,,., »«.JQ'f 
T~.r.ii.. •• ,.,,,,,»fTET 
~r1JJ. ...•.•. »tU. 
Cd.M&ntt,Ti.m. , , •••• , X>iMBT 
Cd.\l'idml&.T1J11..,,,,,,,, »<TI< 
L-.fblll.&'4.Tfllll,,,, •• , .))';t..UT 
~a...oo.r~ ....... »iOA 
~flil!\.,,, •••••• ~ 
l!#l~Tano.,,,,,,,»tSFT 
loúlll.U.W., T11n. •••• , ,)QiS?l' 
T~T&111,.,,., •••• ,»4C 
~n... ••.....•.. ICHl'M 
C.,.ORIJ,Vtt ••• , , ,, , • »«::RT 
~Vw,,,,,,,,)l1CV 

u.~ ................... »Wi 
DIDDa.V•. '' •' • • • ••• JO'Wi 
.... Andfhflll<llc,V4C,,,,, ,)IOi,\ty 
M.Mdm.Yllt. ••••••••••• »fTP 
VlllldoAd,Yuc..,,,,.,. ,}(tMT 
C::inolpcidr\Gt10ro,?1e.. •• , J01aD 
JUpt,Za;. ••• • ••••••• »urr 
~Z..c. ••• ,,,,,lO'ltfOZ 
Scnlbl....,,z.:.., .. ,,, »WZ 
1"1!trllnfi10,ZK.,, •. • • •• H'I'? 
v-s~ra.:. •.•..... -,;wn 
la::c.c.u,tac. ••••••••• »IDO 

i~W'llNWldórl 

&Tdto.n.n& 
&r•Atwtt,1W::S. 
cust'MA'll•l7.00d.t.03tw:wa. 

" " " 1' .. 
• 
' '" ' ,,. 
1' '. ... 
" .. 
" • 
' 1 . 
" ' " ,,. 
' '. 
' ' ' 

. 
" " . .. . 
• 
" ,. 
• 
" ' .. .. . . .. 
" " " . 
" . 
" " . . 
" ' 1 . 
' • . 
" ' ,. 
" • 1 • 

"'""'" 
20~ •• N$12',t:010:I 
.'3~ •• NS1M~ 
i.o~ •• NJ240,eoo.oo 
l!D~ ,,NllOlll,o».to 
CIJ&'.\'692(00•'1.tOhoru 

°"""'" ""'~ k$1.U,tto.l)l 
HS21•,!IOO.I» 
m 2&0,oa::u:o 
NIA2'!,000.W 

20~ •• NSl2,00!l.CO Nl7t,OOJ..00 
:to~ •• HI 93,tcO.OO Hl10l!l,!IClO.o:I 
.io~ •• Nfm,ooo.co Mitot2.o;:o.oo 
flOl"lllllldoil ..... rio.o::o,a, lil2l:S.0::U.O) 
T&tN~NOTJ:IE00'24>tOAAs" 
20~ ••••• ,,,,,,NS UIQl,000.0l 
lll~ •••••••• ,,.HS ~ 
tO~ •••• ,,,,,,,HS :tOl.000.00 
9:1~, ••• ,,,,,,,HS llOT,OCO.Ofl 

HOTAM'Om'Mfra 
Lapublk:idedqu.tMt\IQl.P#'l~,td.lopw41 
~·~it.Ju:H.OOhofP. 
l.»b.bodtl~t:on~~<s.~O-l. 
º"""'61opodrin~•i;.tJllfOtlat22..00 ..... 

t.lr-WyP~ 
Ptt'"'112'1<1boilW.ln-d•4~ 
PaWnctl .. ~~100~. 
FlttQjltlcia~!St\lld_.:.d.2!UHL 
F~l'oNdor8.deh:d<of.e.7SUHI. 
Ñllll'loldl~~'~ 
.&ltln.i.dt.3pn&ndu.Pot....c:lt.tl~ta:l'6df.IS -~~llQ(jytciftM,ChapulltJ*Na.U 

(Canal 4) 

XH!V-TV 
fJUOltdcSQ:&t~mt:ltl,!llOO 

1.p__..i 
~~d•V-.n!U.FWUl'.OIKwol. 
~or~d1V1tU.1.,[Nlqt.¡1ftqul( 
Dt1C1or"~.Ftc*IOCIO'f\i¡VN,F1n1>9 

"""" ~~OIV..it.u.Ue."*'lu!I 

-~ 0-1!"óeVentar.,Mofol.ópu,~l..wnvt, 
»NOO. •PvMr•. ~a.u., 

:Z.Dll~ 
T~SAOfC.V,A•.~·pecNo.::o,oen• 
l.Wodr::io,O.F.Ttl.~ 
lt'Q;..flf'ESlOENOA OEve<tAS •'TUEVlsA. S.A. oe 
C.\l.A~.~Ho.2&-iv.Pt.o:OOmMhli;.o, 
DF.~~ 
~Mc:t&óeV..-ll&I~ 
Chodóncl•Vtl:Ud~l-~Mtl,70Q.3T~ 
~cr.v.-,~1.~13«!: 
~CcmllWl10Q-.t(«,Jto-l7"'4,.7~ 

l'lf:Pmr>OfV.S: 
~B.C.,,,,,,,,,.XHS 

~e,c. .......... JCHBC 
Me.lded,B.C. ••••••••• xw.IEX 
~e.c .....•..... )':S"tv 
~B.C •• , •••• ,.,,'lri'IT 
l'4"""'8..C.. •••••• , •• »«J>J. 
L&Pu,B.C.a ••••••••••• )1)11( 
P*llJ.l~.eo.n. ••••• »G"H 
IS&!lb,Cc.ah, •••••••••• llE'D 
s..mo,c.»h. ••••••••• »ASAO 
~dtOomlnqu1t,O\h. , »Jll( 
8"'Cñll6"ltrw.11&.c:tlla. ••• »un' 
~~t,Ollh. ••••••• xi:.> 
Cd. JuAttt, O'M\. , , , , , , , »u.re 
~dllPNTal,Chlh ••••• »®t 
~.D;a •••••••••• »1Nll 
!Aditt,aio. •••••••••• ,.,)01!. 
~Jll. ••••••••• »U 
~Jll .•••••••• lCECf< 
\.lluilpM.Mld\.. ••••••••• )l8l 
T._Hl'f ••••••• , •••• »t«l 
1.ton..,.,.,H.t.. ••••••••• ma 
Uottt~,N,l. ····~····»IAW 
OMacll,Oait. •••••••••• ):lel 
~ru. ..•••.•••.•.. »11> 

=~:~~'.::::: .. ~ 
\.o.~Slt\. •••••••••• m 
Oudld~b. •••••• l01 
~.Son. •••••••• 10-\.lK 
T~,Tah,.,,,,,,.»na:'. 
'YlliVlwmol&.T&b. •• ,, ••• ~ 
~111111. •••••••• »UB 
Niw.o~T&tll ••••••• WE 
TW!\PlcO,Tam. , •• , , •••• ::o«J0 
w~.v11: •••••••••••• 1C>W 
Oitu.bt.Vw, •••• , ••• , , .»W 
V..-.:ruz,V..-••••• , ••••• ffW 
MW .. Yut.,,,.,,,,,.,. )Of'f 

"""" 

... 
' . 
" . 
12' 

" ,,. .. 
' . 
" ,,. .. .. .. ,,. 
'" 10. . 
o • 

'" ,. 
' . 
" '. .. ,,. 
'. ' . ,. ,,. 
" • 1 • ,. 
'. .. .. . ' . ,. 

Cd. ~Colh. •• , ••• , »Gl.W M 
TOITl6n,~ •••.•••••• <OU 2 
Cct.~.Ollh. ••••••••• )0-lj .... 
Hgo.dlf,..,.,,ct\D\..;,.,JXU,14 :) 
LQll~.si.r.. ••••••••• »CQ 12 
~Tllll\. •••••••• »NTV ~ 
~T-. ••• »iRO 2 

1.Tllir•O.-. 
EnVigaAMf,t91D 
aA.SE'IJ.A'i» ltl0•2.t.03Hcru: 

"'"""' 
=~ ...... eol.Qf 
:J0~ .... 1•,4'Xl.(l) 
40~ ,,H$ lt,20l.OO 
CICl~ •• Ma,toa..CO 
a.ASEºM'll<I t?,0Ch11.tQl'bst 
.ai~ •• N:ll,403.00 
:IO~ •• HS11,lt0.00 
..,~ •• Mt.._.llCO.o::i 
00~ •• NI 22.4?0).Q0 
CU!E'A.'0.:4.Q)•H.OO!bN 
20~ •• t4 ui:o.oo 
~~ •• NS 1AOJ.00 
40~ •• NllO."tlO.CO 

'°~··"""~ HJTA IW'ORfAXt"E 

* uoo.oo 
M112,7:.o.OO 
NS u,ooa.oo "',,,,.,,. 
.. e,xuoa .. ,.,,.. 
Ns. 12,.C:O.OO 
M lt,903.00 

1.Jipttbliddld~N~~dglMf"Oll,'61op.M<H• 
~•p&llildtlU21.00f\&:q.1. 
l.Jl.fblbldU~CQ'l~\ad6t'ldl~Q.l. 
omU~poi:t"n.Mill"d&rM•p.utllcl•i..2:2.co ....... 

t..t~wrot.idt. 
Pcc•odl.2S~~lk•;wwmu 
Pc: .. ndll.tec:tk~lOOIObM!tf 
F~~d•'Mlol1.25M>tz. 
f~lal'oMoind•Al.dlo?l.75~ 
T/Ull'lllald•~~ -·Anl1~de3~pit:~~,.a!ad·IS -ri.nt...~ylomh.~~No.2:11 
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XEO·lV 

TELEVISION 

MVS Multivislón, SA de C.V. RFC. MMU·90:l119-TK7 

1.PERSONAL 

GERENTE DE VEllTAS: SR. ENRIQUE BAAANOA BOv.fiOS 
SUPERVISOR DE VENTAS: SR. CARLOS CALLEJAS CHAZAR/ 
EJECUTIVOS DE VEH>AS: ROSA ALMA CAMBEROS, ALEJANDRA CAMBEROS, 

GABRIELA CHAVEZ. REGINA HOWAAO, JESUS AGU1RRE. 
AllTONIO DlAZ, EDUARDO Y/Jifa., JOSE VELEZ 

~~~~~~~~~~-

2.0IRECCION 

HERSCHEL No. 18 
COL ANZURES, MEXICO, D.F. CP 11090 
TELEFONOS: 2.54-8378 / 254-a379 / 
254-a'J00/785-2062 
FAX: 25+8328 

3.SEAVICIOS 

COBERTURA LOCA!: 141l,IXXJ 
COBERTURA NACIONAL 
(TOTAL) 947,000 
COBERTURA POR CONVENIOS 
CON T.V. ABIERTA 51l<0.213 

TARIFAS DE PUBLICIDAD {PRECIOS NETOS) 
NOVIEMBRE/ 1992 

ANUNCIOS
1EN PROGIWMS 

(TARJFAS NETAS) 
ANUNCIOS EN CORTE CE ESTACION 
(TARJFAS NETAS) 

DURAC/ON NACIONAL LOCAL DURAC/ON NACIONAL LOCAL 

AAA 18.00A02.00 AAA1B.OOA02.00 

60" N$ 36,000.00 N$ 9,000.00 60" NS 30,000.00 NS 7,500.00 

40" N$ 24,000.00 N$ 6,000.00 40' NS 20,000.00 N$ 5,000.00 
30" N$ 18,000.00 NS 4,500.00 30" N$ 15,000.00 NS 3,750.00 

20' N$ 12,000.00 N$. 3,000.00 20' N$ ·10,000.00 N$ 2,500.00 

AA 10.00A 18.00 AA 18.00 A 18.00 

60" NS 16,000.00 N$ 4,500.00 60" N$ 15,000.00 N$ 3,750.00 
. 40" NS 12,000.00 N$ 3,000.00 40" N$ 10,000.00 N$ 2,500.00 

30" N$ 9,000.00 N$ 2,250.00 30' NS 7,500.00 N$ 1,675.00 

20" NS 6,000.00 N$ 1,500.00 20" N$ 5,000.00 N$ 1,250.00 

AD2.00A 16.00 A02.00A 11.00 

60" NS 9,000.00 N$ 2,250.00 60' N$ 7,500.00 N$ 1,675.00 
40' NS 6,000.00 N$ 1,500.00 40" N$ 5,000.00 N$ 1,250.00 
30" N$ 4,500.00 NS 1,125.00 30' NS 3,750.00 N$ 937.50 
20' N$ 3.000.00 NS 750.00 20' N$ 2,500.00 N$ 625.00 

ANUNCIOS EN NOTICIEf\OS Y ESPECIALES 
(TARIFAS NETAS) 

{F\ITBO~ BEIS BOL Y TElllS) 

60' N$ 45,000.00 30" N$ 22,500.00 

40' N$ 30,000.00 20' N$ 15,000.00 
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