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N T R o o u e e O N 

Desde su aparición. la telev1s1ón ha sido el medio de comunicac1ón de 
mayor penetración y atracción para la sociedad mexicana. La pantalla chica ha 
resultado ser la favorita de la gente porque desarrolla una programación 
multifacética por medio de la cual se puede informar. opinar. entretener y 
manipular a sus receptores, quienes con sólo prender su aparato electrón1co, 
encuentran diversión para todos los gustos y edades sin tener que pagar excesos 

La televisión actualmente forma parte de las fnm1has mexicanas. su 
expansión y penetración han llegado a tales niveles que contados son los hogares 
que no tienen un televisor que les proporcione. de manera inmediata. varias horas 
de distracción y entretenimiento 

De esta manera. la TV logra colocarse en cada uno de los hogares 
impartiendo información. educación. cultura y entretenimiento a través de una 
amplia gama de géneros como los not1cianos. las caricaturas. los programas 
deportivos, las películas nacionales y extran1eras, las telenovelas y una gran 
cantidad de series y programas musicales y de entretenimiento 

No obstante. el género que ha traspasado fronteras y que desde su 
surgimiento ha logrado colocarse en el gusto del pUbllco es la telenovela, 
programa que se ha proyectado ininterrumpidamente desde 1958 

Con casi 40 anos al aire. las telenovelas en si ya no pueden tratarse como 
cualquier programa de televisión. ya que a través de sus historias se establecen 
los lineamientos, tradiciones y modos de vida a seguir. La telenovela con el poder 
de identificación que ejerce en la sociedad tiene la posibilidad de: reforzar una 
1deologla dominante establecida por los propios medios de comunicación 

Por tanto, considerando la alta popularidad que t1enen estos melodramas· y 
la relación tan estrecha que existe entre el público y ellos, es la principal 
preocupación y objetivo de la presente investigación analizar la telenovela 
mexicana como un fenómeno de comunicación social que debe ser estudiado y al 
cual se le debe dar el interés que merece. sobre todo por la vinculación con las 
relaciones que la sociedad tiene con el aparato televisivo y en concreto con las 
telenovelas. 

Aunque el 1erm1no melodram• no es exclus1\ilo de tas lelenovelas. en el presente lraba¡o de 1nvesttgao6n 
se ut1hzara 1nd1s11ntamente para evocar a este genero lelev1s1vo tal y corno actualmente se conoce 
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Saber que la telenovela, es un género que sigue vigente en el gusto de la 
población. despertó el interés por su estudio, además de que incitó a formularse 
interrogantes tales como: ¿cómo surge la telenovela?; ¿Por qué es la telenovela 
un programa que ha permanecido por tantos anos en el gusto del público?; 
¿cuáles son las causas por las que la gente se identifica tanto con estas series?; 
t.qué tipos de mensajes son los que transmiten?; ¿aportan o manejan contenidos 
educativos. culturales o sólo proporcionan entretenimiento? 

Las telenovelas se han convertido en una serie forjadora de suenos. 
reforzadora de estereotipos y difusora de modelos burguéses que dJa con dJa son 
transmitidos a millones de personas. La intención de esta investigación es 
presentar un análisis de los tipos de melodramas que se proyectan, asl como los 
contenidos o temas que se manejan en ellas, además de analizar la posibilidad de 
que con su gran audiencia los melodramas funcionen como educadores no 
formales a través de los cuales se puedan llevar a cabo telenovelas de corte 
cultural y educativo, sin olvidar el entretenimiento. 

Esta investigación surge no sólo con la intención de analizar la telenovela, 
sino también para dar una propuesta que comprenda su estructura actual, lo cual 
la ha hecho acreedora de un éxito trascendental, asi como el utilizar situaciones y 
lemas más reales que diviertan y entretengan al público seguidor del género. pero 
a la vez que funcionen como medio educativo. recreativo y cultural. 

El presente trabajo consta de cuatro capitules: el primero aborda el 
surgimiento y desarrollo de la televisión mexicana (Televisa, Televisión Azteca, 
Canal 11, Canal 22, además de que se abordan Cablevisión y Multivisi6n como 
televisión alternativa); esto con la finalidad de apreciar las distintas modificaciones 
y el avance que han tenido todas y cada una de las televisaras. 

En el segundo capitulo se realiza una descripción cronológica del origen de 
la telenovela y su desarrollo en México. De igual forma, se mencionan las 
primeras producciones que se transmitieron en nuestro pais y las caracteristicas 
que éstas tenian. Finalmente, se hace un análisis de los tipos de telenovelas que 
se proyectan actualmente y las características propias de cada una de ellas. 

Dentro del tercer capitulo se analiza la influencia de la telenovela en 
México, describiendo de manera general la situación por fa que atraviesa la 
sociedad de nuestro país y compararla con la que retoman los teledramas en sus 
contenidos. De igual forma, se aborda el estancamiento temático que desde hace 
varios años presentan estos programas, asi como los efectos y repercusiones 
posibles entre los telespectadores. Para finalizar este capitulo, se establecen los 
parámetros educativos en México y se analiza su participación en los medios -
específicamente en la telenovela-. 
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En el cuarto y ühimo capitulo se realiza un anélisis comparativo de dos 
telenovelas. una de tipo convencional y otra de tipo histórico con la finalidad de 
contextualizar los dos teledramas. Se establece el esquema de la telenovela 
mexicana y se comparan en base a cinco puntos que simplifican la narrativa de 
las historias, ademés que se establece el objetivo principal de cada una de ellas. 

Esta investigación, con base a todos los elementos estudiados. responde al 
hecho de plantear una propuesta cuyo objetivo sea analizar los lineamientos para 
hacer una telenovela cuyo tema no pierda su función principal de entretener, pero 
que al mismo tiempo responda a la necesidad de funcionar como medio educativo 
y cuttural de gran beneficio para los televidentes, gracias al éxito que éstas han 
acumulado por mas de tres décadas y lo cual demuestra que pueden ser 
utilizadas como educadoras no formales a través de teméticas bien orientadas. 
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CAPITULO 1 

Inicios de la televisión 
en México 



CAPITULO! 
INICIOS DE LA TELEVISION EN MEXICO 

1.1 Antecedentes 

Desde su aparición en México. la tefev1s1ón ha sido un medio de 
comunicación que se ha convertido en un elemento fundamental de difusión y 
penetración 1deológ1ca en nuestra sociedad 

Los grandes diarios y revistas. la radio y el crne dieron inicio a la era de la 
comunicación de masas; con la llegada de Ja televisión se lograron proporciones 
espectaculares. ya que ésta constituye el medio rnformat1vo de mayor impacto 
además de tener una gran penP.tración'"(BS 43 por crento de las viviendas del país 
cuentan con televisorr 1 entre el público mexicano 

Los antecedentes h1stóncos de la telev1s1ón en México parten de una serie 
de experimentos realizados por el ingeniero Guillermo Gonzalez Camarena 2 

durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas 

"González Camarena realizó experimentos de televisión en México apoyado 
por las actrices radiofónicas Emma Talmo y Rita Rey. En los ar'\os siguientes. 
Camarena continuó con éxito los experimentos en su laboratorio denomrnado Gon
Cam, logrando desarrollar en 1939 un sistema de telev1s16n a colores llamado 
tricromálico que se basaba en los colores verde. ro10 y azul; srn embargo. no es 
sino hasta 1940 cuando patenta en México y en Estados Unidos su sistema de 
color. invento que serviria como base para Jos posteriores sistemas de televisión a 
color". 3 

Los planes para incorporar la televisión a la explotación comercial no se 
limitaban a los experimentos técnicos; los gobiernos de los presidentes Avila 
Camacho y Miguel Alemán rec1b1eron varias solicitudes por parte de diversos 
empresarios extran1eros y nacionales. entre los que se encontraban: Emilio 
Azcárraga, Guillermo González Camarena y Rómulo o·Farnl. 

En 1946. González Camarena establece la estación experimental de 
televisión XHGC que operaba a través de un circuito que iba desde su domicilio 
(Havre 74) hasta la estación radiofónica XEW. 
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Durante 1947, a petición del presidente Miguel Alemán Valdés. el director 
del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), Carlos Chávez. nombra una 
comisión para que se encargue de analizar la forma de operar de los dos 
principales sistemas de televisión en ese momento. el estadounidense (comerc1al
pnvado) y el británico (monopo/10-estatal). Para tal efecto. Ja com1s1ón designada 
por el INBA e integrada por el escritor Salvador Novo y por el mgenrero Gutflermo 
González Camarena. debería realrzar un v1a1e por los Estados Unidos y Europa. y 
entregar al ténnino del mismo. un informe al presidente Alemán con la fmalrdad de 
que el gobierno de México contara con elernentos para determinar cuál de las dos 
formas de operar la telev1s1ón convenia más implantar en nuestro pafs 

La corn1s1ón enviada por el INBA un ano más tarde entrega su informe, el 
cual consta de dos partes. la pnmera escnta por Novo, referente a los aspectos 
admin1strat1vos. de organización y financiamiento. así como del contenido de los 
sistemas analizados. pero en éste no apareen ninaunri recomendación acerca de 
con cuál sistema debe operar México. La parte redactada por Camarena es muy 
clara al señalar que por razones técnicas y económicas la televisión 
estadounidense es la más apropiada para el pais Después de que el gobierno 
evalúa ambos sistemas. se conviene ut1llZéH el formato amencano. ya que para 
éste no es necesana ninguna mod1ficac1ón, además de que el equipo y matenal 
serian de más fácil adquisición 

De esta manera. se dio paso a la influencia norteamericana en Méxrco. ya 
que la industria electrónica y radiofónica estadounidense sobre la naciente 
televisión mexicana no se limitaría únicarnente a la venta de equipo. -en realidad. 
establecer contratos para importar aparatos receptores implicaba -directa o 
1nd1rectamente- importar equipo para las estaciones de telev1s1ón, ímportar 
programas. basarse en sus formas de programacrón, etc ...... 

Correspondió al gobierno de Miguel Alemán Valdés desarrollar los actos 
políticos y jurldicos que facilitaron el control de la televisión. Fue en efecto. este 
régimen el que otorgó las pnmeras concesiones para operar comercialmente 
estaciones de televisión en México 

La primera concesión fue otorgada en 1949 a la empresa Televisión de 
México. S.A., propiedad de Rómulo o·Farnl a Ja cual se le otorgaron las siglas 
XHTV y le fue asignado el Canal 4 

Este canal empezó a funcionar, aún sin ser inaugurado oficialmente. el 26 
de Julio de 1950; sin embargo, fue hasta el 1 o. de septiembre cuando iniciaron las 
transmisiones regulares de dicho canal con la emisión del informe presidencial de 
Miguel Alemán. 
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En octubre de 1950 se cn1pezélron a realizar transm1s1ones de prueba para 
una nueva estación propiedad del rnagnnte rad1ofón1co Emrllo Azcárraga 
V1daurreta. se trataba de la estélc1on XEWTV a la cual le fue asignado el canal 2. 
iniciando sus transmisiones regulares el 21 de mayo de 1951 

El 18 de agosto de 1952 crnpczó a func1on.nr el tercer canal. conces1onado a 
Gwllermo Gonzalez Cam;irúna proporc1onandole las siglas XHGC y el canal 5 

En 1055, los cilna/es ~x1stentes detectaron que las tJfJ11dades perc1b1das 
eran casi a la par. por lo que con el fin de con1ugar elementos y experiencia, 
ademas de crear un<J estructura con rnayores pos1brltdades de serv1c10 y expansión 
en la industria de Ja telev1s1ón mexicana, el 26 de marzo de ese año se fusionan los 
canales 2. 4 y S creando Tcles1sten1a Mexicano S A 

Con esta asoc1ac1ón. los canales existentes continuaron trabajando 
armoniosamente logrando obtener cada uno de ellos una personahdad propia y 
muy especifica. lo cual s1grnf1có un.;i importante extensión de esta programación al 
interior de la Repl1bllca 

Teles1stema Mexicano S A . quedó a cargo de Em1l10 Azcárraga, Rómulo 
O'Farnl y Guillermo Gonzéllez C;irnarena quienes ocupaban puestos estratégicos 
con Ja finalidad de preservar dicho consorcio Asi funcionó esta empresa de 1955 a 
1973. 

El 10. de septiembre de 1968. otorgándole las srgJas XHTM. nace el canal 8 
Esta concesión se otorga n la empresa Fomento de Televisión S.A. de C V. filial 
de Televisión Independiente de Mexrco. empresa adscrita al grupo industrial Alfa 
de la Ciudad de Monterrey Esta estac1on rn1cia sus transm1s1ones con Ja 
producción de programas en vivo. da Ja rnvers1ón y cobertura del canal. así como la 
tecnificación de que se valían para sus transmisiones. que eran de las más 
actualizadas y competentes: lo cual s1gnrf1caba para Telesrstema Mexicano una 
seria competencia 

La década de los so·s fue una época en la que la electrónica intervino de 
manera decisiva. lo fue también para las transm1s1ones via satélite y para el 
perfeccionamiento de la telev1s1ón a color; además fue la época en la que se 
consolidó la industria de las telenovelas mexicanas 

A finales de 1968 el gobierno de la República em1t1ó un comunicado entre 
los dlas 30 y 31 de drc1embre donde se establecía una serie de disposiciones 
relacionadas con la radio y la telev1s1ón para imponer un impuesto del 25 por ciento 
"al importe total de los pagos que se efecttien por los serv1c1os prestados por 
empresas que funcionen al amparo de concesiones federales para el uso de 
bienes de dom1n10 directo de la nación cuando la actividad del concesionario esté 
declarada expresamente de interés ptibl1co por la ley". s 
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No obstante. los empresilr1os de radio y telev1s16n consideraron estas 
medidas lesivas para sus intereses e 1n1c1aron negoc1ac1ones con funcionarios del 
gobierno para tratar de clud1rl<ts 

En JUho de 1969. dcspues de seis meses de negociaciones entre 
representantes de la C:'Jrnar<1 Nac1onill de la Industria de la Rad1od1fus16n y del 
gobierno federal. el presaden1c 01;1z Orda7 emite un decreto que ar"tade una opción 
para cubrir el impuesto mencmnado el Gobierno de la República considerarla 
cubierto dicho impuesto sr las r.stilC•ones de radio y telev1s1ón ponen a d1spos1ción 
del estado 12 5 por ciento del tiempo d1ar10 de su programación para que lo utilice 
de la manera que Juzgue pcrtmente 

De acuerdo con el Regléunento de la Ley Federal de Radio y Televisión, éste 
sefiala que .. es obligación de las estaciones de radio y televisión incluir 
gratuitamente en su programación diaria 30 minutos continuos o discontinuos. 
sobre acontec1m1entos de carácter educativo. cultural. social. polit1co. deportivo y 
otros asuntos de interés general. nacionales e 111ternac1onales. del material 
proporcionado por la Secretaria de Gobernación El tiempo mínimo en que podrá 
dividirse la media hora no será menor de 5 minutos .. 

Asimismo. en el decreto se hace la observación de que este tiempo de 
transmisión .. no sera acun1ulable, ni su uso podrá d1fertrse aun cuando no sea 
utilizado. pues se entiende que el conces1onano cumple con su obligación con sólo 
poner dicho tiempo a d1spos1c1ón del Estado S1 el E1ecut1vo no utilizase. total o 
parcialmente ese tiempo. debera hacerlo el consec1onano para sus propios fines a 
fin de no interrumpir el serv1c10 de rad1od1fus1ón .. 7 

En virtud del auge de las telecomurncac1ones y de la expansión de las 
transmisiones a distancia en los años subsecuentes. las empresas televisivas de 
mayor poder deciden reestructurar su sistema operativo y fundirse en uno solo. 
Asl. en d1c1embrc de 1972. los canales 2. 4 y 5 de Telesistema Mexicano y XHTM 
canal 8 de Telev1s1ón Independiente de México se fusionan para dar lugar al nuevo 
consorcio denominado Telev1s1on Vía Satélite S A . conocido -comúnmente- como 
Televisa. 

El propósito de esta nueva organización seria el de ofrecer una 
programación variada. profesional y de calidad para ser transmitida a otros paises. 
A partir de este momento se creó una programación que abordaba la cultura, el 
entretenimiento y las not1c1as más relevantes de aquel tiempo. 
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Con el nacimiento de Televisa. en muy pocos anos la televisión fue una 
industna altamente rentable y con una influencia fundamental en la vida económica 
y politica fiel pais. Actualmente. es la cadena telev1s1va de mayor importancia en 
América Latina. ya que exporta sus programas a Estados Unidos. paises de Centro 
y Sudamérica. el Caribe. los paises Arabes e incluso recientemente con las 
telenovelas se ha ab1er10 el terreno de algunos paises europeos como: Italia, 
España y Francia, ademas de China y Rusia, todo esto gracias a su set"lal libre vla 
satélite 

Con el gran poder adquirido. Televisa inició un cambio en la televisión 
mexicana. ya que esta empresa poco a poco fue consohdando su imagen y 
extendiendo su poder hacia diversas ramas de la comunicación. hasta llegar a ser 
lo que conocemos actualmente 
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1.2 Tolovisa 

Estructurada esta organización y declarando un capital inicial de un millón 
de pesos. Televisa fue expélnd1endo su consorcio tanto en medios de 
comunicac1on como en otro tipo de: empresas entre las que destacan radio. 
televrs1ón. cine. pub/1cac1ones flSpectaculos. discos. cultura. así como empresas 
de exportación 1nmob1llanils at~reas y turisticas. entre otras 

Televisa 1n1c1n sus transn11s1ones de rnanera of1c1al el 8 de enero de 1973. 
declar¿indo que sus acciones pcrtenecian en 75 por ciento a Teles1stema Mexicano 
y 25 a Telev1s1ón Independiente dt? Me.1C1co Seis meses después. el consorcio 
aumentó cons1dt'!rablemente .:;u cop1tal al pZtsar de un millón de pesos a 203 
millones 500 rn1/ pesos Televisa cornenzo desde un pnnc1p10 a tener un desarrollo 
acelerado tanto en el ;is.pecio cconornrco como tccnolog1co. aden1<1s dP- que logró 
rélp1damcntc la accptac1on del 1t.:luaud1tor10. debido n que d1:sdt:..! sus u11c1os abarcó 
drversos géneros con,o el rnforn1ilf1vo (not1c1;ir1os). musical. deportivo y de 
entreten1m1ento. entre otros 

Desde sus m1c1os Televisa se hi1 destacado en el ámbito 1nforn,at1vo. prueba 
de ello es el not1c1ar10 "2.J Hor.is .. que cuenta con una tr;iyectona ininterrumpida 
de más de 20 años 

Con el propósito de masificar y lograr un m<Jyor dom1n10 de otras latitudes. el 
consorcio crea trcives de lo agencia de not1c1as ECO (Empresa de 
Comun1cac1ones Orbrtales), lél prunera agencia de not1c1as en México que irnc1a sus 
oper-ac1ones en español a Estados Unidos y Lalrnoamenca por medio de 
Galav1s1ón Asi. el canal 2 y su not1c1;u10 transmiten 111forrnac1ón nacional e 
internacional las 24 horas del diil desde octubre de 1988 

Para abril de 1989 '"Miguel Alernan presenta en Paris el nLJevo canal via 
satélite. informando que la mtenc1on de Televisa es situar a ECO en el cuarto lugar 
de audiencia en el continente europeo .. a 

Con la oportunidad de tener vanos canales. Televisa ha tratado de que cada 
uno de elfos tenga una imagen propia y que esto sirva para que la gente pueda 
ident1f1carlos por su programación determinada La empresa constantemente 
refuerza dicha imagen a tr~vf:s de llan,¿:it1vos slogans. cort1n11/as y promoc1onales 
con actores y cantantes del momento 

Actualmente. la cornpetenc1a con Telev1s1ón Azteca se ha vrsto más reñida. 
por tanto. Televisa se ha visto obligada a presentar me1ores y mas variadas 
producciones para segurr en el gusto del pUblico mexicano 
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'"Televisa. hoy por hoy es considerada como la empresa de comunicación 
lideren el mundo de habla h1sp;:ina. constituida actualmente por cuatro cadenas de 
telev1s16n. 280 estaciones de telev1s1ón en la República, 16 estaciones de radio. el 
sistema lider de telev1s1on por cable en el pais. la editorial de revistas mas 
importante de habla hispana que edita más de 40 títulos, producción y distribución 
de peliculas. doblajes. discos. teatro. así como intereses en Univisión, en Estados 
Unidos y en el sistema de telev1s1on.(tirecta SKY ·cabe destacar que fue pionera en 
la ut1hzac1ón de satélites-. la d1stnbuc1on de programas doblados a 23 1d1omas en 
más de cien paises y la producción y transmisión de ECO. primer sistema de 
noticias en espanol operando lilS 24 horas del dia en América Latina. Europa y el 
norte de Afnca·· 1t 

Con todo este aniplio curriculurn Televisa puede caminar con pasos firmes 
dentro del campo de las comumcac1ones. no obstante. la competenc1a, las 
producciones de calidad y sobre todo una temat1ca fresca y renovada, últimamente 
han comenzado a d1strcier la atención y a acaparar la preferencia del público 
mexicano por otros canales 
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1.3 Surgimiento do los canales 13. 7 Y 22 

El canal 13 empezo sus operaciones el 12 de octubre de 1 968. quedando al 
frente de este canal el empresario radiofónico Francisco Agu1rre J1ménez A pesar 
de no contar con los recursos económ1cos de los canales pertenecientes a 
Televisa. el canal 13 elaboro su programac1on con producciones extranjeras, las 
cuales pertenecian pr1nc1palrnente a Eurov1s1ón 

En 1972 surgió el rumor de que el canal seria adquindo por el Estado debido 
a los problemas de tipo econon11co y de programación por los que atravesaba, sin 
embargo, el entonces director general Francisco Agu1rre hlJO. niega esta noticia. 
asegurando que era un simple rumor 

No obstante en marzo de ese mismo ano. el periódico Novedades publica la 
not1c1a· "El canal 13 de telev1s1án quedó en manos del Gobierno Federal. al 
haberse adqumdo el 28 por ciento de las acciones que aún quedaban en manos de 
particulares" 10 

Al reiniciar sus tronsm1s1ones. ahora en mnnos del Estado. canal 13 
disminuyó su porcentaje en la progran1<1c1ón de fd1acrones extranjeras. llegando a 
4 7. 5 por ciento después de haber tenido 97 5 por ciento 

A fines de 1972. con el fin de tener una programación de contenido cultural, 
se pidió la part1c1pac1on a reconocidos intelectuales de aquel tiempo. los cuales. de 
manera entusiasta colaboraron y conform.aron una programación con el 60 por 
ciento en vivo y el resto lo ocupaban tres series extran¡eras. sin embargo. 
surgieron vanos conflictos que afectaron al canal. siendo uno de los principales el 
que esta televisara tuviera algunas lim1tac1ones en el rnaneJO de la 1nforrnac1ón, 
puesto que no obtuvo autonzacrón para mantener contacto directo con las 
agencias nottc1osas 1nternac1onilles 

Debido al deceso de su dnector general Antorno Méndez en 1974. queda al 
mando el senador Enrique Gonza!ez Pedrero. quien manifiesta que el canal 13 se 
dirigiria al mejoramiento y no al deterioro de las formas de conv1venc1a humana, 
por lo que 1mc1a nuevamente lil producción de programas de corte cultural y 
educativo 

En 1976. las act1v1dades de esta televisara aumentan al grado de que los 
estudios con los que contaba resultan ya 1nsuf1c1entes para satisfacer las 
necesidades de operación lo cu.ni originó la planeación y construcción de las 
nuevas 1nstalac1ones que fueron inauguradas por el entonces presidente de la 
República. Luis Echeverria Alvnrez. el 14 de JUiio de 1976 
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González Pedrero. corno director de este canal, logró un periodo de 
estabilización y se dedicó a proyectar esa misma imagen hacia el exterior; sin 
embargo, inesperadamente. a finales de 1976 con el arribo de José López Portillo 
a la presidencia, es nombrado al conocido dibujante Abel Ouezada, nuevo director 
general del canal. gracias a su amistad con el mandatario. 

A partir de este momento. el canal 13 m1c1a una etapa muy dificil tanto 
interna como externa. atravesando por un penado de desestabilización en la 
estructura del canal. lo cual lo lleva a constantes cambios de personal, incluyendo 
a los más altos directivos 

En 1985. el Instituto Mexicano de Telev1s16n origina al Sistema Estatal de 
Televisión. asumiendo el nombre de IMEVISIÓN. el cual constarla de dos canales 
nacionales. el 7 y el 13. cuatro canales locales. canal 22 del Distrito Federal; canal 
8 de Monterrey. canal 11 de Cd Juárez y el canal 2 de Chihuahua. 

El canal 7 empezó sus transmisiones el 18 de mayo de 1985. éste estaba 
integrado a lmev1s1ón y se conocía como Red Nacional 7 con 99 repetidoras que 
conformaban la mayor cobertura geográfica del pais . 

.. Este canal seria la Red Nacional Mexicana por excelencia. dirigida al sector 
popular; seria educativo en sus barras matutina y mend1ana. de esparc1m1ento en 
las barras vespertina y nocturna. 1nformat1va debido a sus eones cada media hora 
y a sus not1c1arios: ademas de que contribuiria a fortalecer la identidad nacional por 
medio de sus programas culturales" 11 

No obstante. esta televisara con el tiempo sufriria algunas transformaciones 
que mas adelante serán abordadas 

Por su parte, el Canal 22 aparece el 15 de abnl de 1982 con el objetivo de 
contribuir al desarrollo de México en materia cultural. Su programación seria 
transmitida únicamente en el Distrito Federal. ya que éste const1tuirfa la entidad 
federativa del pais. 

Los lineamientos fundamentales con los que contaria en Canal 22 serian: 

.. Educar 
·Capacitar 
• Onentar 
• Entretener a su auditorio 
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XHTRM Cannl 22 se enfrnntó n In llm1tac1ón de no poder usar la banda VHF 
(Very H1gh Frecuency} por t_mcontrarse saturada y por ocupar Ja red TRM el Ultimo 
lugar dentro de las pnor1di1dt!S en el uso <:u~reo de la capital del pais A pesar de las 
ltm1tantes. acepto operar en la bi1nda UHF (Ultra H1gh Frccuency). conv1rt1éndose 
en el primer can<"ll n1e)(1CilnO ,.n oper.nr en esa frecuencia. Jo cual indudablemente 
iba en contra de sus ObJettvo!; 1rnc1ales de contribuir al desarrollo de la nación o por 
Jo menos en una abierta contr<1d1cc1on por parte del gobierno 

Este y otros f;1ctores prop1craron la desaparrc1on del canal. sin embargo, no 
fue sino hasta 1991 que lilS teJ(~vr5oras de mayor audiencia hasta la fecha. vieron 
surgir en ese ;ino el proyecto de Telev1s1on Publica que tenia como propósito 
pnnc1pal proporcionar. ofr1.?ce1 y t_•ns•:-nar al televidente fa cultura de una manera 
ágil y amena 

De esta maneril en octubre de 1992 (fecha prce-;tnblcc1da desde el 20 de 
mayo del m1sn10 ano). r111c1il ~us transrnrs1ones el nuevo canal 22 con una 
cobertura que llegaría desde el 01stnto Federal parte del Estado de México. 
Morelos e Hidalgo 

Este canal es un proyecto que surg10 de unil pet1c1on hecha al Presidente de 
la República. Carlos Si"lllnas de Gortari. por parto de intelectuales. rnst1tuc1ones 
culturales y c1entif1c;is 1nex1can;1s pilra crear un nuevo canal cultural 

Por otro lado. la entonces ll;::unada trnvv1s1on se vio en la necesidad de 
reducir la producción de su!'. progran1as ;il 70 por ciento debido a un vacío 
financiero por más de 200 mt!Jones de nuevos pesos. teniendo que liquidar a mas 
de 667 trabajadores Ante esto. surgieron rumores en los canales del Ajusco de 
que el canal 7 ser1n vendrdo a empresarios privados. asi como que Joaquin López 
Oóriga regresaria a d1ngff el canal 13 

El director de lmev1s1on de esa época. Antonio Alvi"Jrez Lima. reconoce la 
existencia de esos rumores y <Je/ara que no tiene conoc1m1ento alguno de que el 
Gobierno Federal venda las frecuencias que mane1a trnev1s1ón. no obstante. ar"'ios 
más tarde. los canales 7 y 13 son vendidos a travós de una subasta al empresano 
Ricardo Salinas Pliego. quien funge actualmente corno presidente del canal. 

El domingo 18 de ¡ullo de 1 993. la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 
informó que de los 6 grupos rnteresados en adqwnr los canales 7 y 13. Francisco 
Agu1rre Gómez -h1¡0 del empresario rad1ofórnco Francisco Agwrre Jiménez, primer 
director de canal 13- y Ricardo f3en¡amin Salmas Pliego -destacado empresario-. 
titulares de la empresa Radio Televisara del Centro Cayos. habian ganado la 
subasta 
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El propósito de privatización serla incentivar la competencia en el sector y 
evitar la formación de practicas monopólicas, fomentando un compromiso de largo 
plazo con el pals, es decir, al venderse los canales a la iniciativa privada se 
crearla una nueva alternativa para los televidentes. que ahora tendrlan la 
oportunidad de ver nuevas producciones y crear una '"sana competencia" entre la 
ahora llamada Televisión Azteca y Televisa. 

Dentro de los objetivos principales de este nuevo consorcio esta insertado 
el proyecto de tener una televisión que se incline por buscar segmentos del 
mercado que no son atendidos por su competencia Televisa. al igual que producir 
programas unitarios y telenovelas que se consoliden como preferidos del público. 

Televisión Azteca actualmente se ha dado a la tarea de producir programas 
propios y de productores independientes, ha aumentado el número de noticiarios 
y ha cubierto espacios matutinos con telenovelas latinoamericanas, además de 
conformar su programación con peliculas y series nacionales e internacionales. 
Actualmente el canal 13 utiliza los s/ogans: "Canal 13, Televisión Azteca"; y "TV 
7 ... este último de corte juvenil. 
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1.4 Surgimionto dol Canal 11 

Cuando ya hablan m1c1ado labores los tres canales pnvados (2. 4 y 5), 
aparece el 11 de d1c1embre de 1959 el Canal 11 con las s~glas XEIPN. el cual rmció 
sus transmisiones en esa m1sn1a fecha 

Al comprobarse la enornie fuerza de penerrac1on. que hnsta ese momento 
era exclusrva de la 1rnc1at1va privada, surge el Canal 11 con el ob1et1vo principal de 
buscar una part1c1pac1on n1as .-ict1va del Gobierno Federal en este medio 
electrónico Con Ja 1n1cratrva y esfuerzos del entonces secretario de 
Comun1cac1ones y Transportes. Waltcr C Buchanan. este canal comienza a 
transmitir su señal 

A pesar de ser el prirncr canal con el que el Estado respondia al enorme 
avance de la te/ev1s1ón comercial. Canal 11 nace con un equipo técnico simple. con 
una señal débil que llegaba a un número l1m1tado de hogares. pues operaba de 
forma elemental. comparada con el enorme equipo técnico y humano de las 
empresas pnvadas 

El 2 de agosto de 19G9. se informa que el Canal 11 se usaria para transm1t1r 
programas educativos y de or1ent.:ic1ón. adenias de que la operación técnica 
estaría a cargo de la Secretaria de Cornun1cac1ones y Transportes y /a 
programación seria cannflzada por la Secretaria de Educación Pública. de igual 
forma. la 01recc1ón de Radio Telev1s1ón y Cinematografía (RTC}. a través de vanos 
organismos colabora estrechamente en el func1onam1ento de este canal estatal. 

Es importante n1enc1onar que Canéll 1 1 no comerc1a/rza y obtiene ingresos 
de la com1s1ón de oper;ic1ón y frnnento de act1v1dades académicas del Instituto 
Politécnico Nacional y de la SEP 

Dentro de los ObJCf1vos pnnc1pales con los cuales surgió el Canal 11 se 
destacan cinco generales que son 

.. Soporto y as1s/ench"1 para la educación 

.. lnformac1on 

.. D1fus1ón Cul/11ra/ 
• Serv1c1os 
• Entreton1rr11ento 

Gracias a la rmportancra que tienen algunas em1s1ones en el periodo de 
1976 a 1982, Canal 11 logra que su sen al se reciba en el Distrito Federal, la zona 
metropolitana y varios estados del norte del país. 
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Al cumplir -en 1985- 26 anos. su cobertura aumentó considerablemente 
debido a la calidad de sus diferentes programas, los cuales están plenamente 
reconocidos, a pesar de que el número de televidentes no pueda compararse con 
el de los canales comerciales o de entretenimiento 

En cuanto al aspecto publicitario, sobresale el de forma promociona! e 
intercambio; estos últimos se haclan con periódicos y cons1stian en que mientras 
la televisara anunciaba al diario, éste por su parte drfundla en sus páginas los 
horarios de la programación del canal cultural. 

A pesar de que este canal cuenta con importantes objetivos como el educar 
y transmitir cultura a la población, ésta cada vez se ha alejado de estos conceptos 
y le ha dado preferencia a los programas de entretenimiento, lo cual ha causado 
un desarrollo lento y dificil. tanto en el aspecto técnico como económico. 

Su potencia modesta. actualmente sigue siendo captada por un número 
estrecho de receptores; sin embargo. hoy en dla " el canal 11 pasó del número 
uno al cinco por ciento de teleaudiencia" 12 

Este incremento sin duda se debe a un fideicomiso de apoyo que se creó 
para Canal 11, del cual las funciones principales consisten en conseguir anuncios 
publicitarios de la iniciativa privada. De esta manera, en 1992 contaban con 17 
patrocinadores, en 1993 con 18 y últimamente cuentan con 20. logrando así. 
conciliar las demandas comerciales y los intereses culturales con resultados 
satisfactorios para ambas partes. 

Flor de Maria Hurtado, quien fue directora de este canal a finales de 1994, 
informó "las mejores técnicas y la mezcla equilibrada de programas de producción 
propia y programas extranjeros provenientes de 30 paises. han permitido el 
aumento del público, marcando el nivel comparable al que obtienen otras 
emisoras culturales en diversas partes del mundo". u 

A pesar de que Canal 11 ha atravesado por serios problemas financieros, 
éste no ha cesado en su lucha por seguCr difundiendo cultura. ya que continúa 
cumpliendo con sus objetivos iniciales. ahora respaldados por nuevas y mejores 
producciones para seguir manteniendo a su auditorio. el cual crece dla con dla. 
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1.5 Televisión altornativa: Cablevisión y Multivisión 

Como una alternativa dentro de la telev1s1ón en México surge lo que se 
conoce como "telev1s1ón por cable" la pionera de este sistema fue la empresa 
Cablevisión. 

Esta empresa. perteneciente al consorcio Televisa. 1nic1a sus operaciones 
en 1970 aunque desde 1966 empezaba a gestionarse dicho proyecto 
Actualmente. transmite 32 Cólnales a 280 rn1I serv1c1os instalados en el o'F y Area 
Metropohtana. de los cuales. cinco canales llegan a un millón 100 televisores a 
nivel mundial 

Esta senal llega a los televidentes a través del satélite Westar y su 
programación se basa pr1nc1paln1ente en la transm1s1ón de telenovelas tanto 
nacionales como 1nternac1onnles películas subtituladas y mexicanas. deportes, 
música (videos). aden1ás de repetir senes y programas que también se ven o se 
veian por los canales de Te!ev1sa 

Por otra parte l.?1 otr<t en1presa alternativa con que cuenta la sociedad 
mexicana es Mult1vrsmn que ernpezo a gestarse en 1980. pero no es sino hasta el 
lo. de septiembre de 1989 cuando 1rnc1a sus operaciones. contando en un prrnc1p10 
con siete canales En 1990 el presidente de la República solicitó a esta televisara 
que disminuyera el costo del serv1c10 pues éste. debido a su precio tan elevado, 
d1ficilmente podia ser accesible a todos los niveles soc1oeconórn1cos En 1991. 
Mulllv1s1ón agrega cuatro can;iles n1as a su sistema de telev1s1ón. lo cual disminuye 
los precios y hace más accesible la adqurs1c1ón de un equipo para la población 

En la actualidad. Mult1v1s1on llega a 971 mil 240 hogares del D.F. y Area 
Metropolitana. además cJe llegar al interior de la República Mexicana Su 
programación aborda géneros como el cine. senes. deportes. notic1anos. infantiles. 
musicales. culturales y especiales. todo esto de producción nacional y extranjera. 
básicamente de Estados Unidos 

Son 107 los sistemas de cable a nivel nacional los que han llevado a esta 
empresa a tener una cobertura mas amplia. su crecimiento por cable ha sido de 
alrededor de un 5 por ciento anual. estimando un aumento de hasta el 25 por 
ciento respaldados con una nueva progran1ac1on y serv1c1os 
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Estos dos s1stcrnas de tclev1s1ón por cable han incrementado su 
teleaud1enc1a debido a la programación tan vanada con la que cuentan. además de 
permitir tener acceso a una programación extran1era. con atractivas producciones 
que le permiten al telespectador contar con alternativas de canales en un idioma 
diferente 

Cabe ser"lalar que actualmente la telev1s16n mexicana cuenta con dos 
sistemas de canales. los con1ercrales o locales (2. 4. 5. 7. 9. 11. 13. 22) y los 
privados (Mult1v1srón y Cablcv1s1ón). aunque también existe la antena parabólica, 
sin embargo. los más "accesibles .. son los de felev1s1on por cable. Lo anterior 
permite satisfacer las dem01ndas del público en cuanto a programación. pues el 
televidente cuenta con varias opciones que le permiten seleccionar. de acuerdo a 
gustos particulares. los programas que cubran sus necesidades de entretenimiento 
o cultura. 

Actualmente. los costos por tener una "telev1s1ón por cable" son cada vez 
más excesivos. sobre todo para la gente -que es gran parte de la población- que no 
cuenta con los suf1c1entes recursos necesarios como para darse estos-lujos"; por 
tanto. este tipo de programac1on esta d1r191do a pequeños grupos de la población. 

21 



1.6 Tofovisa como principal productora do tolonovolas 

El crecimiento de Televisa se debe principalmente a que este consorcio 
desde sus m1c1os ha sabido rnane1ar e 1nvert1r en un.:-t d1versif1cada gama de 
negocios. la mayoría de estos. re/;Jc1onados con las co1nun1cac1ones 

Sin lugar a dudas. Televisa es la n1ayor mdustria de televisión en nuestro 
1d1oma y una de las mils grancft~s A influyentes en el mundo, actualmente para 
nadie es un secreto la i1Cc1on monopólica de Televisa. asi como su caré'lcter de 
empresa transnacronal que busca fundar en el pasado su derecho a ocupar un sitio 
entre las fuentes de cultura popular 

Para el público en general. Televisa s1gn1f1ca espectáculos, comedia, 
cantantes. musicales. locutores. telenovelas y not1c1ar1os. los cuales son 
transn11trdos a toda la República. de ahi. su gran penetración y aceptación 

El éxito de este consorc10 televisivo radica en su programación; el secreto 
de su poder está en la capac1d<1d que estos tengan para seducir y atraer, pero 
sobre todo para aumentar su teleaud1tono, es por ello que la principal estrategia de 
Televisa reside en su programación. d1vid1da en tres géneros informativo. 
entretenimiento y cultura. de los cuales el que t1erie m<Jyor cantidad de programas 
es el de entretenimiento y en el cual Televisa es productor de buena parte de ellos 

Entre la producción nacional lo que mas abunda son las producciones 
melodramáticas. hun1orist1cas y rnus1cales. sin embargo, el género que ha tenido 
mayor aceptación y en ~• cual el consorcio se ha apoyado para su 
internac1onalizac1ón. es el rubro telenove/ero. pues éste se ha convertido en el 
consentido de la población mexicana. ya que las telenovelas no han sido pnvativas 
-en cuanto a aud1enc1a- de un solo sexo. pues tanto hombres como mu1eres gustan 
de verlas. razón por la cual Televisa ha puesto especial mteres en su producción, 
comerc1ahzac1ón y difusión 

Ha sido tan grande la aceptac1on de las telenovelas que el consorcio, 
además de transmitir sus mas recientes producciones de este género por el canal 
2. en un tiempo también utilizaba el canal 9 para proyectar teledramas exitosos 
que estuvieron al aire hace aproximadamente cinco anos 

Como consecuencia de las radionovelas y los teleteatros. en 1958 surge la 
primera telenovela en México tnu/ada Senda Prohibida, original de Fernanda Villeli, 
constó de 50 capitulas que fueron transm1t1dos de lunes a viernes por canal 4 
dentro de Ja serie Su telenovela Caiga/e. en un horano que era considerado idóneo 
para captar una mayor aud1enc1a. en especial fa del sexo femenino 
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Esta producción canto con las actuaciones de Silvia Derbéz. Maria Idalia, 
Augusto Bened1co y Lws Beristélln. or191nalmente Senda Prohibida fue un cuento 
corto. luego radionovela y mas tarde libro debido al éxito que ésta alcanzó dentro 
del teleaud1torio 

A Senda Prol11IJ1cla le s1gu1eron tres producciones mas. Gutlerritos, 
adaptación de una radionovela rnuy exitosa que fue transrn1t1da por la XEQ, 
Teresa. de M1m1 Bechalamy. y Un paso al ab1srno de Canseco Nor1ega. Cabe 
sel"lalar que los temas. los contenidos y el tratamiento de las telenovelas fueron en 
esencia los mismos de la radionovela. no obstante. se realrzaron las adaptaciones 
necesarias para llevarlas a lél telev1s1ón. ademas de adaptarse a las condiciones 
técnicas de producción 

Con el éxito y aceptación de la primer telenovela transmitida por Televisa, el 
consorcio vio en este género un medio red1tuable. por lo que apoyó a escritores 
para que adaptaran sus historias para la telev1s1ón Ba10 el patrocimo de Forhans y 
Herdez se realizaron telenovelas con capítulos de 15 minutos que eran 
transmitidas a las siete de la noche. horario intermedio que no era el vespertino de 
las otras telenovelas m el nocturno de los teleteatros Eltsa la provinciana. de 
Canseco Noriega; M1 amor fronte al pasado y Sombras de almendros de Kenia 
Perea fueron algunas de las prodlJCctones que se intentaron introducir en este 
nuevo horario: sin embargo. estas historias no tuvieron el éxito esperado y salieron 
del aire. pues no contaban con su televidente especial ··tas arnas de casa", que 
eran a quienes estos programas les hacian compañia durante sus quehaceres 
matutinos o en sus horas de descanso por las tardes. 

A finales de los arios so·s. se produ1eron cambios técmcos y organizativos 
que fueron decisivos para la evolución de la telenovela Con la aparición del 
cinescopio. del videotape y del apuntador electron1co. la mecámca de producción 
se vio favorecida. ya que con estos avances se contó con la posibilidad de corregir 
equivocaciones; pero lo más importante. es que en un dia de trabajo se podian 
grabar capítulos adelantados y guardarlos. lo cual también favoreció al 
aprovechamiento de la escenografia instalada 

Al poderse guardar los programas. se abrieron enormes posibilidades 
comerciales en el campo de la exportación de producciones. aspecto que pronto 
fue explotado por Televisa, prueba de ello fue Teleprogramas Acapulco, creado en 
1962 y filial de Telesistema Mexicano. cuyo objetivo principal era la producción de 
telenovelas. las cuales no sólo se comenzaron a realizar en gran escala para 
satisfacer la demanda interna. sino también para la exportación. 
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A partir de este año Televisa industnahza el género de la telenovela, 
convrertiéndolo en el producto cultural más importante de consumo en América 
Latina, ya que actualmente México. Argentina y Venezuela son los pnncipates 
productores de telenovelas. las cuales son exportadas a todos Jos paises de habla 
hispana. asi como a Estados Unidos. Europa y Asia En México la primera 
telenovela que se exportó fue G11t1c_orn/os. la cual abnó el mercado a la producción 
nacional. 

No cabe duda. que Televisa con este género se ha consolidado como Ja 
principal productora de telenovelas en nuestro pais ya que desde su surg1m1ento 
hasta nuestros dias. estas han sido producidas 1ninrerrump1damente ganando un 
número importante de televidentes A pesar de que en la actualidad ya no cuentan 
con los impactos ternáticos que lograban en sus in1c1os. ahora son apoyadas por 
otros factores como los temas rnus1calcs que 1dentif1can a cada una de ellas. los 
cuales normalmente son interpretados por cantantes del momento o por los propios 
protagonistas de las hrstorras las Jocac1ones. son otro factor que ha incursionado 
en Ja telenovela, ahora no sólo son grabadas en lugares dentro nuestro país. sino 
también en el exlran1ero. prop1c1ando así una producc1on mas espectacular y 
llamativa para su teleaud1tono 

Televisa dentro de su estructura programática designa un gran porcenta¡e a 
las telenovelas. ya que el publico las ha hecho sus favoritas debido a que éstas 
son una reproducción de Ja vida. de los conflictos fam1hares y de los problemas del 
corazón con los cuales el televidente se ve 1denl1f1cado. por tanto. es importante 
profundizar en su programac1on ya que prácticamente de ésta depende el éxito y la 
aceptación del consorc10 
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1.7 Horarios y programación 

La programación telEÍvis1va constituye una estructura premeditada 
compuesta por una serie de programas relacionados. aunque dichos programas. 
aparentemente no tengan relación alguna los unos con los otros de manera 
explicita. NLa articulación que existe entre los programas y que se materializa en la 
programación responde a una lógica impuesta por el aparato telev1s1vo 
comercial ... 1• 

Uno de los rasgos caracterlst1cos de la televisión comercial es la de ser una 
empresa del espectáculo El concepto de espectáculo no nació con la televisión, 
es muy anterior. pero la influencia de la publicidad en este modo de tipificar la 
empresa ha sido determinante. 

La penetración de la publ1c1dad por medio del espectáculo ha sido 
fundamental en esta concepción de la estructura de las ideas y contenido de los 
programas y, en general, de su programación con enfoque comercial. 

La norma publicitaria se apoderó de la televisión comercial desde su 
nacimiento Las técnicas de mercadeo determinaron en gran parte la gama de 
programas. sus formas y contenidos. asi como su estructuración Este modo de 
irrupción de la publicidad en los primeros anos de la telev1s1ón implica la 
implantación autorncltica de una conct?pción determinada tanto de las diferentes 
técnicas empleadas en la producción como en el montaje. las tomas. la linea 
dramática, la estructura de la programación, etc. 

La inserción publicitaria determina la estructura de la línea dramática de los 
programas. ya que ésta es manipulada de acuerdo con los imperativos de la 
efectividad del mensaje publicitario. YTodo programa. en cuanto unidad, es 
concebido como una serie de intervalos articulados por los anuncios publicitarios. 
La función de la linea dramática pasa a ser la de mantener al telespectador atento 
y concentrado para recibir el mensaje publicitario ... 1s 

Así, a partir de estos imperativos mercantílistas se han inventado técnicas 
de montaje y edición de Jos programas, tales como el gancho o el cierre. puntos 
de clímax de toda linea dramática en los programas concebidos para la televisión 
comercial. 
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La periodicidad de las series (al igual que en otros géneros) es un elemento 
eficaz para la inserción publlc1tana. "Cada episodio de aproximadamente media 
hora es. por lo general. un ensamble de .mm1actos articulados por los anuncios 
publicitarios que constituyen una linea'' 'dramática en donde el suspenso es 
calculado para obligar al telespectador a concentrar su atención y recibir en cada 
instante el climax del anuncio pubhc1tano Estas reglas dramáticas se mane1an 
como indispensables en toda producción telev1s1va" 111 

El melodrama en pequcnas dosis es un género enraizado en las tradiciones 
culturales mexicanas. ya sea por medro de la literatura. de la canción popular. de 
las producciones del eme nacional. de las telenovelas y de la radio. La telenovela 
indudablemente se colocó como un género prometedor para obtener un buen nivel 
de auditorio. 

La linea dramática de la telenovela se su1eta. por supuesto. a los 
imperativos de la inserción publicitaria. La intriga. el azar. el suspenso. tienden a 
excitar la atención del telespectador para recibir la publicidad con mayor impacto. 
pero también son utilizados para 1ust1ficar todo aquello a lo que no se quiere dar 
solución. Las telenovelas se producen poco a poco, capítulo a capitulo. de modo 
que el mismo eScntor y creador muchas veces no sabe la duración que tendrá su 
obra. ya que las encuestas y los patrocinadores son los que determinan hasta 
cuándo se debe finalizar 

Como se puede ver. la publrcrdad es el sustento de la televisión. La 
infraestructura de las empresas se basa en ella y está destinada a vender 
espacios. volviéndolos atractivos con programas de toda indole, desde los 
noticiarios hasta las em1s1ones de entretenimiento. pasando por las telenovelas. 

Por supuesto. al anuncrante lo primero que le interesa es la seguridad de 
que su producto se vera d1fund1do ampliamente. Es decir. que el mayor número de 
público, comprador en potencia. recibirá el mensaje. Su garantía primordial es el 
prestigio del medio que contrata. su inst1tucronalidad. Y luego, su radio verdadero 
de cobertura. 

En tercer lugar. y siendo el de mayor 1mportanc1a. se encuentra el horano y 
el espectaculo en el que serán insertados sus avisos. La expenencia ha hecho 
evidente que la mayor presencia de público se da en unas horas determinadas, en 
tanto que en otras -de la medianoche hasta las primeras horas de la tarde-. su 
concurrencia es menor. En esto se basa principalmente la escalada de las tarifas 
de publicidad 
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Es decir, en la medida en que sea mayor la anuencia de espectadores 
frente al aparato de televisión, aumentará el porcentaje de compradores probables 
de la mercancla que se propone. No es igual el efecto vendedor hrpotético de una 
propuesta que se hace a Ja una de Ja mariana o a las cuatro de la tarde. que el 
que se consigue en Jos horarios estelares de la noche. 

Son dos las empresas que acaparan Jos mayores presupuestos anuales 
Televisa y Televisión Azteca. obviamente. con venta1a comprensible para la 
pnmera, no sólo por razones de su antigüedad. sino también por la calidad y 
variedad de su catálogo de programas 

Las tarifas de publicidad (Ver Anexo A) muestran una división de tiempo y 
estructura típica en lo referente a anuncios comerciales. Cada uno de los canales 
varía sus tarifas dependiendo la hora y la audiencia del programa en el cual se 
pretenda insertar el anuncio 

En Televisa se mane1an diferentes precios para ros canales 2. 4, 5 y 9, en 
razón de su cobertura de público. además de que divide sus horarios en Estelar. 
de ras siete a las doce de la noche; Tarde. de fas dos a /as cinco de fa tarde; 
MarJana. de las siete de la mariana a las dos de la tarde. y Madn1gada, de las 
doce de la noche a fas seis de la mariana 

El horario AAA que abarca de las 19 a ras 24 horas. tiene un mayor costo 
debido a que en éste se concentra un público general, los nif'los en las primeras 
horas y los Jóvenes y adultos postenormente. además dentro de este horario se 
transmiten los programas de mayor audiencia como son Jos noticiarios. algunas 
telenovelas y diversas senes de entretenimiento; de ahí que los publicistas al 
patrocinar un programa con un alto ratmg·. transmitan el prestigio tanto al 
consumidor como al anuncrante. 

La venta de anuncios se hace por minutos repartidos en segundos: 10, 15, 
20. 30. 40 y 60. pero es evidente que se concertan -paquetes- y convenios 
especiales con algunas firmas que pueden aparecer como principales 
patrocinadoras de series como las telenovelas y algunos programas unitarios. 

R•tlng: Es el porcenta1e do televisores s1nloruzados en un delerm1nado programa sobre el rotal de apar-atos 
e•1stentes Esle tipo de rned1c10n se emplea como indicador 1nd1recto y aprolll"1mado del grado de aceptac10n 
lle un programa por parte de la aud1enc1a, asi como del grado de penetración toral del programa en la 
poblac.ón total 

27 



Asimismo. se conceden descuentos cuando se trata de volúmenes grandes 
de publicidad a través de las agencias que manejan al cliente. o directamente con 
éste; del mismo modo se procede en los casos de .. pago adelantado ... práctica 
común en este campo. Existe además los intercambios que consisten en que los 
anunciantes pagan una parte en efectivo y la otra en mercancla o espacio en los 
periódicos 

Con frecuencia el programa y sus actores pueden utilizarse como productos 
comunicacionales que refuerzan la venta y compra de un producto. Un ejemplo de 
este uso de la publicidad se mostró en la repetición de la telenovela Rosa 
Salvaje, transm1t1da inicialmente por el Canal 2 en el horario vespertino de las 
17:30 a 18:30 horas -posteriormente se transrn1t16 por el Canal 9-. dentro del cual 
se proyectaron comerciales de articulas de limpieza en los que la propia actriz 
anunciaba el producto. para reforzar su imagen y darle mayor énfasis a la 
telenovela 

Los publicistas como los propios duer"'los de los medios electrónicos. en 
este caso la televisión, crean una estrategia de manipulación y consumo para el 
televidente, porque ut1hzan la imagen de las actrices. actores y cantantes de 
mayor popularidad para garantizar el consumo de sus productos o serv1c1os 

La publicidad. como se ha hecho mención. es parte estructural de la 
programación telev1s1va. La TV como medio de comunicación masiva tiene el 
poder de influir y. en su caso. manipular al receptor a través de los mensa1es que 
de ella emanan; no obstante, Televisa ha centrado su atención en los programas 
de entretenimiento. descuidando el fomento a la educación y a la cultura. 

A continuación se mostrará un panorama general de la programación con 
que cuenta cada uno de los canales de Televisa tomando como referencia una 
semana de su programación -24 al 30 de octubre de 1995- (Ver Anexo A) 

CANAL 2 

Inicia su programación a las 7:00 A.M. con un noticiario que se encarga de 
transmitir al televidente las noticias más relevantes tanto nacionales como 
internacionales, además de combinar temas de espectáculos. deportes. eme y 
cultura en general; a éste le sigue un programa que sigue la misma linea del 
anterior -pero que no transmite noticias- se basa principalmente en 
presentaciones de actores y cantantes del momento. asl como temas de interés 
general: a continuación aparece en pantalla una pelicula mexicana. más tarde se 
transmite el noticiario 24 Horas de la Tarde conducido por Abraham Zabludovsky. 
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A partir de las cuatro de la tarde se desprende la barra vespertina y 
nocturna de telenovelas -cinco de una hora cada una y dos de media hora·, 
después entra 24 Horas encabezado por Jacobo Zabludovsky. al terminar 
aparece el programa musical titulado Hoy con Dame/a Para finahzar, -por decirlo 
de alguna manera- se transmite ECO lnterr1ac1onal. not1c1ano que cubre el horario 
de madrugada en bloques de una hora. hasta las 7 00 A M 

Como su slogan lo 1dent1fica· El canal de las estrellas. dedica la mayor parte 
de sus programas a la promoc,ón y d1fus16n de los cantantes y actores de Ja 
propia empresa 

CANAL 4 

Este canal ha sufrido modificaciones últ1mamente, su programación actual 
inicia a las 7;00 A_M con ECO lntornac1ona/, el cual permanece durante siete 
horas continuas, en periodos de una hora y con diferentes conductores: a las dos 
de la tarde empieza la primera de las siete senes norteamericanas. las cuales 
abordan temas melodramáticos y policiacos de una hora cad~ una No obstante. 
se abre un espacio a las cuatro de la tarde para una película norteamericana y se 
continúa con un bloque de senes americanas que duran hasta la media noche 
Determinados días de la semana se transmite -dentro del tiempo oficial- un 
especial de Radio Televisión y Cinematografía (RTC) 

El Canal 4 se destaca por la transmisión de noticias y v1e1as senes 
norteamericanas. El tiempo que se ocupa para transmrttr los programas 
especiales de RTC. los cuales son de corte cultural. educativo o político. son en 
cumplimiento de Ja dispos1c1ón que en 1969 exp1d1era el E1ecut1vo Federal 

CANAL 5 

Inicia su transmisión a las 7:00 A M. con una barra de caricaturas que dan 
paso a tres series norteamericanas Juveniles de una hora cada una Al terminar 
éstas se proyecta un largo bloque -nueve horas dianas- de dibujos animados: este 
espacio para ninos termina con ras series de gran popularidad· Power Rangers y 
Oinosaunos. Al concluir. el televidente disfruta de dos series policiacas o una 
pelicula extranjera A las 11 de la noche inicia El Calabozo. producción mexicana 
que se basa en la 1rnprov1sac1ón de los conductores Enseguida se proyecta el 
noticiario Punto por Punto y finalmente se transmite una pelicula hollywoodense. 

El Canal 5 se destaca por su programación dmgida a los nif'los y por las 
producciones norteamericanas que reflejan la forma de vida de ese pals. 
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CANAL 9 

Inicia sus transm1srones il las 8 00 A M con Tclesecundaria. una de las 
pocas áreas educativas con que cuenta la programación de Televisa A las dos de 
la tarde se proyect;i un proqrnm.-. de mforrnac1ón de la farandula. a éste le srgue un 
programa musical que dil pilSO " una pelicula mexicana. al terminar ésta. in1c1a 
Cnst1na. conducido por Cr1stui01 SaralegU1 y cuyo ob1etivo. por un lado es el de 
desarrollar tem.,s pole:n11co-=. qta~ afectan a la población launa, y por otro entrevistar 
a reconoc1dos c.:-tntantes actrices y :lCtorcs del n1omento. éste da paso a otro 
programa de Umv1s1ón el cual abord.:i tc_•n1as como Ja med1c1na, los deportes. Jos 
espectáculos y temas rnsol1tos Al 1mc1;ir Ja noche se proyecta un programa cómico 
y después uno de concurso. a cont1nuac1ón se tr<1nsn11te el único not1c1ano Muchas 
Not1c1as con Lohta Ayaltt este dtt paso a otro programa de entretenimiento. al cual 
le sigue una película rnex1can.a Antes de concluir la programación. se transmite un 
especial de RTC y rinalmente se proyecta una película extranjera 

Tomando como muestra represenrativ~ la prograrnac1on que se transmrt16 
en Televisa durante el periodo del 24 al 30 de octubre de 1995. podemos señalar el 
hecho de que en ella se encuentre un notable desequilibrio dentro de los 
contenidos. ya que se dedica un tiempo considerable al entretenimiento dejando 
con porcentajes ml1y b;l¡os los rubros de la 1nforrn:lc1on. la educación y la cultura 

Es preciso recordar que J¿¡ legr~lac1ón en matena de Radio y Televisión 
estipula los propósitos que deben nvalar /¿:¡ acf/v1dad de estos medios. En términos 
gene,.ales establece que las pnirs1ones de telev1s1ón deben cumplir con los 
siguientes ob1et1vos 

a) El fortalec1n11ento de la sobcuania y la 1drH1!1d<Jd nacionales 
b) La d1vulgac1on do la cultura 
e) La difusión efe una 1nforrnac1ón veraz y oportuna 
d) El fornen/o a la part1c1pac1ón ciudadana 

No obstante. los propas1tos comerciales y las afinidades politicas de Ja 
tefev1s1ón privada resultan difícilmente compatibles con /a función social que la 
Legislación establece Na es raro. por ello. que en diversos ámbitos los 
concesionarias se alejen de estos preceptos 

Analizando de manera aeneraJ la programación de televisa, encontramos 
que el Canal 2 a excepción de dos progr~mas (Sábado Gigante y Operaf1a 11). es 
de origen nac1on;-¡/ po,. su parte el Canal 4 durante este pe,-1odo de evaluación (24 
al 30 de octubre de 1995). dedico G2 83 por ciento de su tiempo a la transmisión de 
producción extranjera -senes norteamericanas y pe/iculas. principalmente-. 
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El Canal 5 se d1st1ngue corno er principal difusor de producción extranjera, 
ya que poco más del 90 por ciento es ocupado por d1bu1os animados. senes 
norteamericanas y pelicu/as Por ultimo el Canal 9 concentra casr el 80 por ciento a 
emisiones nacionales y el resto a programas de entretenimiento -vía Un1v1s1ón- y 
peliculas extran1eras 

ORIGEN "· ORIGEN .,,, 
NACIONA~- - EXTRANJERO 

'º' '::ll!Jll 2 2 02 
4¿ 37 17' " 62 H:J 

R !)() '14 "' 10 
,,~ 42 ¿1 zo '58 

Canal 5 muestra un;i gran desproporción entre su programación dedicada al 
esparc1m1ento (90 por c1entol y la orientada a otros fines Del mismo modo. Canal 2 
dedica aprox1madamentr~ el 70 por ciento de sus em1s1ones a este rubro, mientras 
que tan sólo el 22 3 por crenro lo ocupa la 1nformac1ón 4 9 los temas educativos y 
culturales -que comúnmente 5on transmitidos en los espacios estatales a través de 
RTC -. 2 9 a deportes y 1 9 por ciento a tenias econom1cos y sociales 

Las senes norteamericanas ubicadas dentro del entreten1m1ento. ocupan en 
el Canal 4 el 44 por ciento de su t1en1po de transm1smn. del m1srno modo, los 
deportes y las pel1cu/as extran1eras representan el 14 2 y el 6 7 por crento. 
respectivamente Los programas de corte educativo y cultura/ (RTC). part1c1pan 
únicamente con el 6.2 por ciento El Canal 9 se caracteriza también porque cuenta 
con una apm/1a producc1on nacional. el entretet11m1ento se destaca por la 
proyección de mas del 80 por ciento d1stribwdos en programas unitarios -en su 
mayoria de producción nnc1onnl· con un 56 9 por ciento. deportes con 7 8 y 
películas mexicanas y extranjeras con 1 7 6 por ciento 

CANAL 2 
TOTAL DE PROGRAMAS 103 

GENERO 

lnformae>on 

Edui:;alrvo v c;ullural 

Depones 
Tema"> ~cc.norT11c;o.soc1are .. , 

NUMERO DE 
PROGRAMAS 

22.) 

'9 

CANAL4 
TOTAL DE PROGRAMAS 113 

GENERO NUMERO DE % 
PROGRAMAS 

Cr>fu-.ft~nrr111F>nl0 50 44 2 
fo;~''l? .. ,1rnr••c.1nas) 
lnlorn1;1c10'l 35 310 
f>eJ1c1Jlas ~••lr."fn¡r•rac;. 7 62 
Educ.1!1vo v culturar 5 44 
()cpOr1t':•<;. '" 14 2 

De esta manera se violan las d1spos1c1ones de los titulas de concesión 
referentes a guardar un eqU1Jibno adecuado entre fas actividades culturales, 
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informativas, de fomento económico y de esparcimiento Los dirigentes de 
Televisa han se,,alado que en conjunto sus canafes cumplen con estos ob¡etrvos. 
ya que "el Canal 5 representa .. ,a ventana al mundo" -aunque ésta únicamente 
esté orientada a la transmisión de series y películas norteamericanas-; el Canal 2. 
gracias a su amplia cobertura, se define como el de la comunicación nacional, 
aunque en programas como las telenovelas se transmitan estereotipos y modelos 
de vida americanizados. El Canal 4 sería el de la comunicación urbana -que al 
igual que el 5 dedica la mayor parte de su espacio a la proyección de senes 
americanas que en ningún momento refle1an la ciudad o el pais en el cual v1v1mos. 
Por último. el canal 9 es la visión cultural -de la cual se muestra muy poco. aunque 
de Jos demás canales es el único que cuenta con Telasecundan·a. programa 
educativo. cuyo objetivo es el reforzamiento o enser"lanza de materras y temas de 
secundaria; es importante destacar que a este programa se le dedican seis horas 
diarias de lunes a viernes .. 

CANAL 5 
TOTAL DE PROGRAMAS 191 

GENERO 

lnlanf!I 
Senes amencanas 
Pellculas extran¡e1as 

Educativo V cullural 
lnformauvo 
Temas econ6m•co-soc1aJcs 

NUMERO DE 
PROGRAMAS 

129 

1B 

5 

16 7 
94 

25 
25 
1 o 

CANAL 9 
TOTAL DE PROGRAMAS "102 

GENERO NUMERO OE .,, 
PROGRAMAS 

En1retenirn1ento 58 56 9 

lnformac1on 49 
PeJ1cu1as nacronaJes 13 12 7 

1 v extran eras 5 49 
Educahvo v cultural 13 12 7 
DePOrt~s 8 78 

La gran cantidad de programas extranjeros que constituyen la 
programación de los canales 4 y 5 (62.83 y 91 10 por ciento. respectrvamente). 
hacen muy diflcil que Televisa pueda cumplir, por ejemplo. con el objetivo de 
··promover los valores de nuestra cultura nacional" u 

Otro punto significativo. es la transmisión del 24. 16 por ciento del total de 
la programación de Televisa a programas infantiles. caracterizados en su mayoria 
por las grandes dosis de v1olenc1a que proyectan, Jo cual contradice la parte del 
Reglamento de Radio y Televisión que hace mención a que .. los programas 
infantiles deben fomentar la solidaridad humana. la comprensión de los valores 
nacionales. el conocimiento de la comunidad internacional y el interés cientifico y 
social de Ja niñez mexicana" 19 
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Los program;1s de e11treten1rrncnto son los que abarcan el mayor porcentaje 
de transm1s1ón en todos y cada uno cte los canales. ya que en su conjunto el 80 74 
por ciento esta dedicado d los progr.-1mas 1nfant1les. las senes norteamericanas. las 
películas nacionales y extr;:1n1cra~ los progr.;:irnas unitarios (senes cómicas. 
polémicos y de deb;ire entrP otro•_;) In~ deportes y las telenovelas 

El sector 1nforrnat1vo p;-1r11r:1pa con G8 not1C1<:lnos semanales en los cuatro 
canales. equivalentes iJ/ 13 3.5 por co:onto Cabe señal.:ir que el not1c1ano ECO 
Jnten1ac1onal se transmite por C<1n.-11 2 de forma 1n1nferrump1da durante la 
madrugada en bloql1cs d~ una hora no obstante par¡¡ este anal1s1s se tomó sólo 
una em1s16n para rt!pres~nt;ir/o. considerando que se transmite en un horario de 
muy baja aud1enc1a 

Los programas culturales y educativos apenas representan el 5 61 por 
ciento de /a programacrón total <t tri1vés de em1s1ones como Telesccundana, el 
Tesoro del Saber. Ochsua BtJff.JllJ<1S Plaza Sesan10 y las producciones estatales de 
RTC. transmitidas en el tiempo ofrci;i/, sin embargo. estos prooramas normalmente 
son transmitidos en horarios con ba1d i1Ud1cnc1d po!enc1al 

Las em1s1ones de contenido pol1t1co son de los rnas prec.:ir1os. puesto que 
durante el periodo de :111a/1s1s. un1can1ente se transm1t1eron 2 por Canal 5 -en 
tiempo of1c1al-. lo cual es 1nsuf1c1cnte para fortalecer las conv1ccroncs democráticas 
y proporcionar onentac1on civ1ca i1 l.l población 

Analizar fa programac1on cJ1:~ Tt~levrsa e:; rarea d1fic1f debido a Ja gran 
diversidad de em1sones y conrcn1cJos que de ella se desprenden. no obstante. en 
este senc1//o ancil1s1s se pu<1o observar la baJi1 existencia de programas que 
fomenten e inculquen la educación y In cultura a la sociedad rnex1cana. asi como el 
elevado porcentaJe que reg1srran los programas de esparc1rn1en10 dentro de los 
cuales se encuentran la~ telenovelas 

Este género al cual corresponde el 6 9 por ciento de la programación total 
de Televisa (7 telenovelas con 35 hor;is a la sem;ina). se ha caractenzado por ser 
uno de los preferidos del pub/reo. ya que a través de s1tuac1ones de fa vida 
cotidiana que intentan reflejar una 1deologia generalizada en la que se resaltan los 
valores mas arraigados dentro de nuestra sociedad para establecer una fácil 
ident1f1cac1ón con los personn¡es l:is telenovelas han prop1c1ado que el te/evidente 
siga el desarrollo de la h1storra dra tras d1a. pues -gracias a sus características de 
cotrd1an1dad y problen1.;is de la v1rfa cornún- el te/evidente se ve refle1ado e 
1dent1f1cado 
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Debido al é•1to que tienen las telenovelas. es importante analizar con mayor 
detemm1ento este "fenón1eno de cornun1cac1ón social" que sin duda ha acaparado 
el gusto de m1llones de televidentes Los medios masivos de comunicación. en 
especial la televisión. se han encargado de crear un puente inquebrantable entre el 
público y la telenovela. pues a traves de las diversas situaciones que viven los 
personaJeS los telespectadores ven realizados sus suef'¡os 
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CAPITULO 11 

La telenovela 



CAPITULOll 
LA TELENOVELA 

2. 't Antecedentes históricos 

Desde los 1n1c1os de la telev1s1ón en Mex1co en los at'los 50's. ésta vio nacer 
vanos géneros que poco a poco fueron llenando su programación. sin embargo. 
uno de los que desde su surg1m1ento captó la atención del teleaud1tono fue el de Ja 
telenovela. la cual por su caracter ep1sód1co se conv1rt16 en la preferida de las 
amas de casa 

La telenovela en México of1c1almente nace en 1958 Con casi cuatro 
décadas al aire, "la telev1s1ón mexicana no ha cesado de transmitir teledramas. los 
cuales no sólo han tenido un alto impacto en nuestro pais, sino QUE!- de manera 
creciente han conquistado públicos en prácticamente todo el mundo (desde China 
hasta el resto de Amertca Latina)" , 

La telenovela hil logrado captar la atenc1on y aceptación de la sociedad 
mexicana gracias a su gr;in poder de penetración e 1dent1f1cac1ón con los 
persona1es y s1tuac1ones que de ella se desprenden. logrando que los 
telespectadores vean reflejados y reahzados sus más deseados sueños y fantasias 
a través de sus persona1es y/o artistas favoritos 

A pesar de que la telenovela CLJenta con mas de 35 arios de exrstenc1a. poco 
se sabe de su surg1m1ento. sobre· todo debido al escaso material b1bl!ográfico que 
de ella se tiene. no obstante. se puede decir que este genero encuentra sus 
antecedentes en el folletin rnelodramat1co que insertaba Eugenio Sué en los 
periódicos del siglo XVIII 

La h1stona publicada en esos folletines era inconclusa y mantenia el 
suspenso para que el lector s1gu1era el hrlo de fa trama. su carácter episódico 
atrapaba al público para que éste no pudiera ··separarse·· de la lectura. la cual se 
estructuraba con caracterist1cas propias del melodrama 

Puede entenderse que el melodrama nace como una obra n1efodramática 
pensada para ser presentada con música y el cual era const1tu1do como un 
espectáculo poético. literario y musical basado en la expresión de sentimrentos 
1nd1v1duales. a d1ferenc1a de los dramas f1túrg1cos que también eran contados. pero 
de indole rellg1oso. 
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En aquel tiempo el equ1llbrro entre texto y música era notorio, pues el texto 
no estaba sometido a la partitura Ambos gozaban de igual 1mportanc1a. los actores 
decian sus parlamentos cantando y haciendo énfasis en la emot1v1dad de las 
palabras y los sent1m1entos 

"El melodrama (literalmente y según la et1mologia griega, significa drama 
cantado) es un género que surge en el siglo XVIII y el cual consiste en una obra 
donde la música 1nterv1ene en los momentos dramat1cos para expresar la emoción 
de un persona¡e s1lenc1oso Se tratil de ·un tipo de drama en el cual las palabras y 
la música, en vez de caminar ¡tintos. se presentan sucesivamente. y donde la frase 
hablada es de cierta rnanera <1nunc1ada y preparada para Ja frase mus1car 2 

Hacia fines del siglo XVIII. e/ 1nelodran1a se transforma en un género nuevo. 
en una obra popular que. al mostrar a buenos y malos en s1tuac1ones horribles o 
tiernas. apunta a conmover <il público sin un gran esfuerzo textual, sino 
recurriendo a efectos escenograf1cos Surge al final de la revolución (hacia 1797) y 
experimenta su fase rnas brillante h<lsta comienzos de 1820 Se trata. pues. de un 
género nuevo y de un tipo de estructura dramática que tiene sus raices en la 
tragedia familiar y en el dran1a burgues 

"El drama burgués es la culrnmac1on. y. sin saberlo. la forma paródica de la 
tragedia cléls1ca. la cual se cir.icter1z.:1 particularmente por su <:ispecto heró1co. 
sentimental y trágico. murt1pl1cando los efectos teatrilles. reconocimientos y 
comentanos trágicos de los heroes La cstructurn narrativa es inmutable. amor. 
desgracia causada por el traidor, triunfo de la virtud. cas1rgo y recompensa Esta 
forma se desarrolliJ en el rnon1ento en que la puesta en escena comienza a 
imponer sus efectos visuales y espectacLJfares. a sust1twr el texto elegante por 
Mgolpes de efecto"" 1mpres1onantes"" 3 

Los persona¡cs. cl<iramente d1v1d1dos en buenos y malos. no tienen la mas 
rninima e/ecc1on trágica. estan n1odelados por buenos o rnalos sent1m1entos. por 
certezas y ev1denc1as que no sufren contrad1cc1ón alguna Sus sen!1m1entos y sus 
discursos se exageran hasta el lirrnte de la parodia y pro11ocan con facilidad la 
ident1ficac1ón del espectador ¡unto a una catarsis barata Las situaciones son 
inverosim1les. pero claramente trazadas desgracia absoluta o felicidad 
inexplicable; destino cruel que termma por arreglarse (en el melodrama optimista) o 
que acaba sombrío y tenso. como en Ja novela negra. in1ust1c1as o recompensas 
realizadas en nombre de la virtud o del c1v1smo 
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El melodrama, a menudo situado en lugares totalmente irreales y 
fantásticos (castillos, paisajes. naturaleza salvaje) es un vehículo de abstracciones 
sociales. oculta los conflictos sociales de su época. reduce las contradicciones a 
una atmósfera de miedo ancestral o de felicidad utópica Género traidor a la clase 
a la cual parecia dirigirse· el pueblo. el melodrama sella el orden burgués. 
recientemente establecido. al umversaltzar sus conflictos y sus valores y al 
intentar producir en el espectador una "catarsis social'' que desalienta toda 
reflexión o contestación 

·e1 melodrama sobrevive y prospera en la actualldad en el teatro ligero o de 
boulevard, en los folletines rosa impresos. filmados o televisados. En los 
melodramas puramente domésticos. se presentan historias de la vida corriente en 
las que los espectadores pueden verse a si mismos. por lo que basados en las 
emociones más elementales de la humanidad. el melodrama nunca morirá" 4 

Como se puede observar las telenovelas cuentan con fas características 
esenciales del melodrama. es decir, utilizan tanto fas s1tuac1ones amorosas dentro 
de sus argumentos, como los papeles de héroes y vrllanos que son 
imprescindibles en Ja configuración de este género 

No obstante. "Jos antecedentes más le1anos de Ja telenovela se remontan a 
las novelas sentimentales inglesa del siglo XVIII en donde prevalecían el 
refinamiento y el elevado sentido sentimental en obras tales como Pan1ela (1740). 
La Nueva Eloisa (1761) de Rousseau y Pablo y V1rg1nm (1788) de Bernardino de 
Saint-Pierre" s Todas estas novelas abordaban temas de amor y tragedia. así 
como los problemas fam1J1ares y de pareja 

-La moda de Ja novela sentimental formó parte del movimiento romántico y 
su forma se mantuvo dentro de Jo dignamente aceptable a pesar de los excesos 
emocionales que involucraba. Tanto en los siglos XIX y XX, la novela sentimental 
se caracterizó por su emocionalismo y su deliberada atracción por producir el 
llanto en los lectores ... e 

"Otro antecedente ligado a la telenovela fueron Jos "film-chapter-play", 
obras que al igual que /as novelas sentimentales se centraban en mostrar a la 
mujer en el papel de heroína y los cuales solian mezclar romance. acción, drama 
y suspenso además de terminar en una escena de intriga que dejaba al lector en 
duda sobre el desenlace" 7 

Más tarde, estas historias abrieron el camino a las radionovelas 
estadounidenses, que estaban basadas en hechos reales y que incluían aspectos 
importantes del acontecer familiar norteamericano. 
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Gracias al desarrollo que registró la industria de la radio en la unión 
americana. las grandes firmas de comerciantes y anunciantes se interesaron en !a 
posibilidad de que millones de personas se conv1rt1eran en r¡id1oescuchas de 
programas definidos con horarios específicos y en forma regular para poder 
1ntroduc1r sus productos con la segundad de un auditorio Las agencias de 
publicidad vinculadas a esta tarea, se dedicaron a desarrollar programas contando 
con el apoyo incond1c1onal de las emisoras radiales 

De esta forma. la radio poco a poco fue conv1rt1éndose en un negocio cada 
vez mas lucrativo. ya que las productoras motivaban a que sus programas fueran 
patrocinados. Algunos programas se valieron de la popularidad de estrellas 
surgidas del cine para que sus programas tuvieran más aceptación entre el 
público; otra estrategia fue la de interesar mas a los radioescuchas en los 
persona1es y en la historia que en la popularidad de los actores 

"'El programa Amos and Andy resultó muy importante para que los 
.:lnunciantes se convencieran de que esta ultima estrategia era buena par-a 
traba1arse Este programa fue desarrollado en 1926 con la part1c1pac1ón de dos 
actores blancos que se hacían pasar por negros. lo que conv1rt1ó al programa en 
un fenómeno de la programación radial Arnos and Andy mostró el interés de la 
audiencia por los programas de tipo sena! donde se va siguiendo la historia en 
capítulos sin embargo. a pesar de tener una continuidad. todavia no 
desarrollaba una anécdota completa. ya que siempre eran los mismos persona1es 
los que se presentaban diariamente durante 15 rninutos en la estación de radio" a 

Para Miguel Sabido. esta serie propició la creación de nuevos programas. 
que a pesar de utilizar la mtsma mec3nica. la historia ya era más articulada, como 
el caso de Molly Goldenberg en Una rnadre judia_ Esta mujer era una madre JUd ía 
que tenía tres hijas que se querían casar: los productores crearon a este 
personaje con la intención de hacer reír al auditorio por la deformación linguistica. 
caracterist1ca singular de Molly, se suponía que era una sene sumamente 
graciosa que divertía a los radioescuchas por lo mal que hablaba esta señora. 
pero se presentó un fenómeno que vemos hasta la fecha en todos estos c1rcu1tos 
de comunicación: y fue el hecho de que parte del público que la escuchó, entendió 
la serie radiofónica como Jo que era· una farsa·. sin embargo. una gran parte de 
los radioescuchas, especialmente mujeres nortearnencanas, inclusive las que no 
eran judias, perc1b1eron esta historia corno una rnec3nica de ident1ficac1ón de tipo 
n1elodrarnático 

Fars• S1gn1f1c..a generalmente una ba¡a comedia compuesta con el un1co propósito de provoc.nr l~"l r1s..-. por 
1ncd10 de gestos. bufoner1a. mucha acc1on y s1h1ac1ones d1vert1das d!.I como opuesta J la comedia de 
r:.ar<'lcter o costumbres y situada es!Chc.a e •ntelcctua1n1enle en un plano superior Con frecuencm se USd c!.e 
termino en un sentido peyorativo. como una variedad mlenor de espectaculo Sin embargo. la farsa puede ser 
cons1def"ada como la cuahdad fundiJmenlal del drama com1co 
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De esta forrnil. los riroductores se dieron cuenta que el género de la 
radionovela podia susc1tilr dos interpretaciones la de 1dent1ficac16n y la de 
d1vers1ón, tal como h<l sucedido en lil telenovela 

"Debido ~I 1ncren1ento de los proaramas patrocinados. y a que los anuncios 
mas recurrentes eron de 1abon el tern1rno de "Soap operas .. (obras de Jabón). fue 
acut'\ado para /;¡s series que se fr¡¡nsn11tían dentro de esa forma de publicidad""·• 
Cabe senalar que p¡ira ese tJntonces. el sector femenino ya se habia caracterrzado 
como el publico blanco de los ¿tn1ir1c1<1ntes debido a su creciente número y por su 
fidelidad a este tipo de progr.Hnils 

Torres Agutlera senab que mas tarde surgieron radionovelas de gran 
popularidad como Rornance of Holvn Tren/. Botty <lncl Bob. P~nntod Drean1s. Tho 
Gwd1r1g L1gth y Whvn a Glfl M.JffH-:!.<> de las cuales vanas de ellas se adaptaron al 
surgir la telev1s1on .. adernas de que se respeto la formula dada por la radio 

En Mex1co la rndustna de la rad1od1fus1ón surg10 al amparo de la americana. 
por lo que con apoyo dP c;ip1t~1I extran1ero y a travcs de las fF11ales norteamericanas 
ésta se creó y se exp¿u1d10 por todo el territorio. incorporando las características 
comerciales y de proqrarTios propios c1e Estc:tdos Unidos 

En cuanto las r¡id1onovelas se intentó tutsladar los programas 
estadounidenses a la producc10n nacional. sin embargo. al no obtener la me1or 
respuesta del público n1cx1cano estos tuvieron que adaptarse a la realidad y gusto 
del aud1tono mexicano 

La presencia de las grandes firmas y sus filiales. se extendian a la compra 
de tiempo en las cadenas radiales y a la producc1on y patrocinio de programas 
Asl surgieron diversos prograrnas de distinta indole que intentaban atraer la 
atención del público como fueron "El coleg10 del amor. patrocinado por la 
brillantina Glostora. La doctora corazon desde su clinrca de aln1as. patrocinada por 
V1ck VapoRub. Revista Montv Cario y M1 Albon1 Mus1cül. ambos de la empresa 
Cigarrera El Agu1la. programas que eran transm1t1dos por la XEW Otros programas 
como los radioteatros también estaban al aire Entre ellos se nombraban Arnba el 
Telón y Suspenso Colgate. ambos de la estación XEO" 10 

Se puede señal<ir que de esta manera se sentaron las bases del éxito de las 
radionovelas y la rncursrón de la telenovela en nuestro pa1s. ya que las estaciones 
de radio se percataron de la aceptación. interés y lealtad por este tipo de seriales, 
sobre todo cuando estos se referian a s1tuac1ones de la vida real 
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Al percatarse de la gran aceptación que tenian las radionovelas. "'las 
agencias de publicrdad organizaron equipos de trabaJO para capacitar al personal 
involucrado en esos programas. De esta manera. los escrrtores más talentoso 
fueron enviados por las mismas firmas a diversas ciudades norteamerrcan;is para 
su adiestramiento y capacitación de la técnica y el formato que se empleaba en 
esos paises Fue de esta manera como surgieron las grandes escritoras del 
género. no sólo para la radio. sino también para la telev1s1ón, ellas fueron. Candad 
Bravo Adams. Delra F1allo. Fernanda V11/el1 e Inés Rodena" " 

Carlos Chacón Jr. escrrb1ó en 1934, la que se considera la primera 
radionovela hecha en Mé>oco, El proceso de Mary Ougan. la cual constó de 20 
capítulos de 15 minutos cada uno. Esta radionovela dio pauta a nuevas 
escenificaciones radiofónicas que como ya se mencionó. eran del agrado del 
pUbhco. Asl. dla tras dla se escuchaban con atención: Secreto de confesión. Un 
Angel en el Fango. Amfa de Monfen1ar, Ave s10 Nido. El Derecho de Nacer y 
Chucho el Roto, entre otras. 

Las radionovelas tuvieron su mayor aceptación en la década de los 40-s. 
sin embargo, con el adven1m1ento de la telev1s1ón en los a1'os so·s. sobrevino una 
cnsis en Ja radio, pues ahora el público preferia ver lo que antes sólo escuchaba. 
Esto trajo corno consecuencia que se utilizara el concepto de los radioteatros y las 
radionovelas para el nuevo medio de comun1cac1ón. dando lugar a los teleteatros 
que a pesar del gran éxito. posteriormente también se verían remplazados por las 
telenovelas. 

De esta forma. basado en las características propias del melodrama y 
teniendo corno antecedente directo tanto a las radionovelas como a los 
teleteatros. surge el género de Ja telenovela. la cual reúne elementos tales como: 
a) Está poblado de un continuo manejo maniquelsta de valores; b) Tiende a 
despertar la autocompasión en el individuo; c) Recurre al empleo constante de la 
coincidencia abusiva de factores adversos; d) Exagera la expresión de los 
sentimientos y magnificación de estos; e) Emplea además, como rasgo muy 
peculiar una frecuente grandilocuencia en el uso del lenguaje". 12 

Estas características, ya empleadas en sus antecesores. permitieron captar 
la atención del público. quien rápidamente se identificó con este serial, pues en 
éstas se utilizan valores muy arraigados en Ja sociedad. además de que motivan y 
sensibilizan a su teleaud1torio a través de diferentes s1tuac1ones sentimentales que 
presentan. 
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2.2 Los tolotoatros 

Con el surg1n11ento de la tclev1s1on. los prograrnas hechos en radio como lo 
eran prmc1paln1ente lils rad1onovclas y los radioteatros. tuvieron un cambio 
importante. ya que los productores de estos programas rad1ofón1cos p1d1eron a sus 
escritores -de cabecera- 11ue huscaran la manera de adaptar este genero 
dramat1co a la .. pantnlla chic:-1 

El m1c1;¡dor de esta nueva rncurs1on par;i la telev1s1on fue el director Enrique 
Ruelas. que dmgia una obra de carácter pol1c1élco Un MtuHtO nn su Tumba. 
ademéis de crear el progran1a To.J/10 Rolarnpago Otra persona interesada en 
apoyar este tipo de seriales fue la productora Brig1da Alex:ander con su programa 
Se levanta el Tolón. el cual ofrec1a a los telespectadores adaptaciones de obras 
clásicas para la telev1s1ón 

De esta n1anera. a partir de 1951 la telev1s1ón contaba con un nuevo 
programa los teleteatros que gracias a su gran aceptación fueron apoyados y 
d1fund1dos hasta llegar a convertirse en una de las primeras fórmulas para 
conformar una programación. ya que pr;ict1camente cada dia de la semana habia 
por lo menos un tcletealro. "los lunes se transrrntia el de Manolo Fábregas y 
además el de Bonos del Ahorro Nacional o el teZltro de Nad1a Haro Oliva. los 
martes Puerta al suspenso el mrércoles Teatro Farnt/fíJr con Carrnen f\..1olina, el 
jueves El rnll carns con Luis Manuel Pclayo y Luis Benstam. Jos viernes Teatro 
lnternac1onal y Cita con A/do Mont1 finalmente los domingos se transm1tia teatro 
Fantástico de Enrique Alonso" 13 

Tal como lo señala Carrand1 y José Luis Gutierréz en las Redes de Televisa. 
otros teleteatros m1portantes fueron el de Angel Garasa. qwen siempre tuvo uno 
semanalmente. Fernando Soler y sus Cor11cd1anles se llamaba otro de sus 
programas. Teatro Caiga/e y Teatro Bon So1r eran estelares de Canal 2. Teatro 
Cucurucho para nrr"los era otro De igual forma. Teatro de la Telev1s1ó11 se 
transmitia por Canal 4 a fmales de 1950 y más tarde pasó a ser Telecomedia. De 
esos años también son famosos Teatro Anaconda Nacional. Teatro Ford del Aire, 
En Escena y Teletealro Gafe Oro 
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Los teleteatros se caracterizaron por contar una historia de principio a fin en 
una sola emisión adaptando obras de la mejor calidad donde se inclulan a los 
clásicos del teatro. Estos programas tenlan una hora de duración, además de que 
a la par de éstos se transmitlan algunos seriales que también tuvieron gran 
popularidad, tal fue el caso de .. Angolos de la Calle, historia original de Felix B. 
Caignet con una adaptación de Brlgida Alexander Esta sene se transmitia 
semanalmente los sábados y era patrocinada por la Loterla Nacional, estuvo al 
aire desde 1952 hasta 1955. Tomada de una radionovela. la historia trataba de un 
grupo de ninos que con .. amor. companerismo y voluntad"', pretendlan salir de la 
mtseria. La Revista TV y Novelas (1982) la considera como la primera telenovela 
en México. Otros programas exitoso fueron; El juego de la vida y Tu mujer me 
engaf'la ... ,.. 

Los anos so·s significaron el auge y consolidación de los teleteatros, los 
cuales eran adaptaciones de obras literarias de escritores famosos. escenificadas 
principalmente por actores de teatro y cine, tales como los hermanos Soler, 
Manolo Fábregas. Angélica Maria, Silvia Pinal, Silvia Derbez. Marga López. Maria 
Teresa Rivas. etc; quienes debido a su experiencia actoral. lograron que estos 
programas fueran de excelente calidad. 

A pesar de la gran aceptación, la producción de teleteatros fue cada día 
menor, pues la adaptación de obras de teatro para televisión se disminuyó debido 
al naciente auge de la telenovela que logró captar la atención del público, de los 
actores por participar en ellas. pero principalmente de los patrocinadores, quienes 
se dieron cuenta de que este género era cada vez más versátil y rentable. lo cual 
terminó por definir el pertil b3s1co de la naciente industria de la televisión privada. 

A pesar de que la telenovela surgió poco tiempo después que los 
teleteatros. ésta empezó a acaparar la atención del público. antes fiel seguidor de 
los teleteatros; la razón fue que la telenovela permitla a los televidentes 
identificarse y muchas veces reflejarse en los personajes y en las situaciones que 
la trama abordaba, cosa que no le sucedla con los teleteatros, que presentaban 
temas más cultos y profundos escritos por reconocidos autores del género teatral. 

Conscientes de la aceptación que tenlan las telenovelas, los actores de 
teatro y cine comenzaron a participar en este nuevo género televisivo que les 
daba una mayor proyección. ademas de que les permitla trabajar por más tiempo. 
Poco a poco las telenovelas fueron acaparando a los pilares de la actuación tales 
como Maria Rivas, Guillermo Murray, Luis Beristain y Amparo Rivelles. entre 
otros. para formar sus repartos lo cual provocó el desinterés del público por los 
teleteatros y la aceptación por las telenovelas 

Recientemente -1994-. se intentó la producción de obras de teatro y 
literarias adaptadas para la televisión a las que se denominó Televiteatros y 
Videoteatros, los cuales se transmiten los fines de semana en horario nocturno. 
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"Desafortunadamente han sido un fracaso. pues en primer lugar tienen una 
duración de una hora y media. y en segundo. carecen de creatividad, además de 
que los actores no son los adecuados para este tipo de programas. ya que en los 
primeros teleteatros par11c1paban actores que se··tormaban·· en teatro a diferencia 
de las producciones actuales. en donde muchos de los actores son egresados de 
la .. escuehta de Televisa (Centro de Capac1tac1ón Artist1ca)"', lo que se refleja en el 
rating que a penas alcanza el 12 por ciento o menos'" ts 

Asi lo ser"lala Alfredo Gudinni penod1sta dedicado a la critica e investigación 
de las telenovelas quien aflfma que "desde que volvieron a intentar hacer 
teleteatros. estos son un fracaso. asi estén dmgidos por Téllez, por el mejor 
director o por el mas creativo. son un fracaso por que el teatro se ve en el teatro y 
no en la telev1s1ón Este fue un proyecto del consorc10 Televisa de 200 
teleteatros, los cuales ahora no saben dónde colocarlos El error fue que no los 
adaptaron para televisión. es muy aburrido estar viendo la mrsma escenografia 
todo el tiempo y con un mrsmo grupo de gente platicando sobre lo mismo; no le 
dieron "arre" al teleteatro" u. 

Si bien, el teleteatro no es considerado como un antecedente directo de la 
telenovela, éste si ayudó con su estructura para que al llegar la telenovela. la gente 
acostumbrada a los programas tipo serial. se viera atraída por este nuevo género 
el cual además les proyectaba historias cotidianas que podían disfrutar 
dianamente. 
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2.3 Inicios do la tolonovola en Móxico 

A finales de f;i década de los so·s. surge en Méxrco un nuevo género: la 
telenovela Este prograrn" que acaparó la atención de los televidentes con sus 
caracterist1cas de crear expectación y remover los mas profundos sentimientos del 
telespectador; se conv1rt1ó en la f,,vorita del público. quien ya estaba acostumbrado 
a escuchar historias senumcntales por la radio y posteriormente a ver obras 
teatrales por telev1s1ón La telenovela ahora les daba la oportunidad de ver actuar a 
sus actores y actrrces del mon1ento. lo cual anteriormente sólo podía hacer en el 
eme o a través de la radio 

La primera telenovela que abriría un largo, y al parecer. rntermmable camino 
dentro del género melodrarn:lt1r:o fue Sanda Proh1b1da. que se transmitia dentro del 
programa Su Telenovela Culqate de lunes a viernes en capítulos de media hora a 
las 1a·30 horas y que estuvo al aue del 9 de 1un10 al 15 de agosto de 1958 -según 
datos de la propia .:lutora- lo cual Ja consolidó como la primera serie en 
transmitirse diarramente 

Según Miguel Sabido "a d1ferenc1a de la telenovela norteamericana que sólo 
fluia y fluia. en Mex1co se busco una telenovela que tuviera un pnnc1p10, un medio 
y un frn. puesto que no obstante de haber existido Angeles de la Calle. de Brígida 
Alexander. sene semanal que tenia In continuidad en los persona¡es. yo afirmo que 
Senda P1ol11bida es la primera telenovela. porque es la pnmera que tiene una doble 
lectura. los problemas de una familia y la superación personal de una ¡oven -la 
amante- y esto era rnuy 1rnportante" 11 

Fernanda V1llell autora de Senda Prohibida senalo •·esta telenovela fue un 
melodrama de tipo social. "un adulterio". la h1stona de la -casa ch1can en México. 
Es la h1stona de un adu/tcno pero enfocado al darlo que se le hace a Jos hlJOS y a la 
familia En m1 h1stona todos er;tn seres humanos. no habia culpables ni inocentes. 
La esposa era muy buena. seg1Jra de su mando y de su pos1crón aunque no Je 
hacia caso a su mando pues sus h11os ocupaban todo su tiempo 

Por otra parte. aparece una ¡oven herrnosis1ma que llega de su pueblo 
porque qwere ser actriz y modelo. pero corno no tiene ninguna preparacrón. 
termrna vendiendo cigarros en una tabaquería. lugar donde conoce a un hombre 
cuarentón y con las caracteristrcas necesarias que ella buscaba· rico. descuidado 
por su mujer y carente de amor. es decrr. apto para el engaño" u 

Corno se puede observar. en el comentario que hace la autora, la temática 
abordada en esta h1storra resultó de gran aceptación entre el público. pues contaba 
con lo que en mercadotecnia se conoce corno teleaud1enc1a blanco; es decir, las 
amas de casa se admiraban por fa actitud de Nora. la protagonista, interpretada 
por Silvia Derbez. 
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º'M1 papel de Nor.--. v1olt•nlo a rnuch.-1s amas de casa quienes reclamaban la 
conduct;i de esta n1uchact1a Se trató el tema del adulterio pero siempre con Jos 
princ1p1os rnorales h<td1c1onetles la condenn del amor fuera del hogar Era una 
villana rnuy humanil era · l.'.l 01r:1·· no una v1Jl<n1a de capa y bigote. que al final se 
regresnb.:i a su pueblo 1.}n buscil de la pureza perdida" ,o¡ 

lndudablen1ento esta te>lenovela rnarco la estructurn temática que impera 
hasta nuestros di.:ls es decir rlesd(~ el prmc1p10 se utilizó lél figura femenina como 
medio de expres1on e 1dent1f1cnc1on p.1ra lao; mtles de rTiuJeres. que se convirtieron 
en el sector 1doneo de este ntJevo genero 

Las escritoras que realr.zdron las prirneras telenovelas y que incluso 
actualmente siguen colabor.tndo con Televisa. co1nc1dcn P.n que una h1stor1a es 
más aceptada sr tiene con10 CJ<~ c:P.ntral ;i la n1u1er 

Así lo af1rrna la escr1tor.1 d~ radionovelas y telenovelas Manssa Garrido ... yo 
trato de e1empllf1car la figura fen10mn<1. sobre todo porque se ha comprobado que 
si en una telenovela el papel principal es un hombre. ésta cnusa menos interés 
sobre el público que cuando ps una rnu1er Yo trato de transrn1t1r por medio de la 
protagonista. el mterés de lil qente por salir adelante. de impulsarla a tener una 
vida mejor. él una prep.:Hncron y deseo personal de superación·· 20 

Sin embargo. a pesar dP q1w las escritoras en sus historias logran que sus 
protagonistas obtengan ex1to tilnto en lo ernoc1onal como en lo profesional. la 
realidad es completomente r11fr~ren!P i1 lo que se proyecta en las telenovelas, 
puesto que es dificil que un<1 mu¡er de provincia y sin recursos económicos pueda 
salir adelante en unn c1ud.::id en la que muchas veces n1 las propias personas 
nacidas en la capital. que conocen yil el amb1ente. logran superarse 

La temática ulllizada en las telenovel<=1s resulta siempre la misma. se crea 
una realidad tclevisrva que engcina y crea falsas expectativas a su teleaud1tono. 
pues se desarrollan historias en las que la única cond1c1ón o caractenst1ca que se 
necesita para alcanzar el ex1to et nmor y el dinero es ser una mujer 1oven y bella 

De acuerdo a las entrev1~~tns realizadas. las propias escritoras aceptaron 
que las historias estan fueril de l:-t rcalrdad y asi lo sen.ala Fernanda V1lleli "La 
telenovela esta fuera de la realidad porque los neos genera/mente se casan con los 
ricos; sin embargo. el sueno de la gente es que un pobre se pueda llegar a casar 
con un rico " 21 

En las h1stonas de las telenovelas se recurre comúnmente a los argumentos 
y situaciones de antano los r>rop1os escritores afirman que continúan con la misma 
linea porque "es lo que vende y lo que a la gente le gusta ver·: ademas de que es 
un género que así se ha aceptado desde su surgimiento en nuestro pais 
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El éxito que tuvo Senda Prohibida propició que los patrocinadores como 
Colgate Palmolive y la Procter and Gamble. decidieran 1nvert1r más en este 
género, además de que esto les aseguraba el aumento en el consumo de sus 
productos. Gracras a este antecedente. del 18 de agosto al 24 de octubre de 
1958. se proyectó Gutiorntos, original de Estela Calderón. segunda telenovela Que 
acaparó notoriamente la atención del público. 

Esta telenovela también constó de 50 capitules y contó con la part1c1pacrón 
actoral de Maria Teresa R1vas. Mauncro Garcés. Evita Mur"ioz. Josefina Escobedo. 
Guillermo R1vas. Miguel Córcega y Rafael Banquells. quien además era el director 
de la historia. 

Debido a la temática que abordaba este melodrama los televidentes 
nuevamente se vieron atraidos por la historia de Gutierntos, un empleado 
burócrata, buen padre y esposo que era subestimado y maltratado por su esposa. 
lo cual era un tema que conmovia profundamente al público. puesto que no era. ni 

es común, que una mujer trate asi a su marido. 

Los temas de estas primeras telenovelas fueron el elemento fundamental 
para el éxito y la aceptación del género. Con esto. los patrocinadores hablan 
logrado que el público estuviera a fa expectativa del siguiente melodrama 

En ese mismo ano de 1958 hubo otras dos producciones que lograron una 
aceptación considerable· Un paso al abismo de Manuel Canseco Nonega y Mas 
allá de la angustia, ambas bajo fa firma de Co/gate Palmohve 

Es importante destacar que a pesar de que no se contaba con una 
producción de gran nivel. fue relevante el hecho de que en menos de un ano se 
realizaran cuatro telenovelas. que sin pensarlo. llegaron a tener bastante éxito. 

Asi lo confirma Fernanda Villeli: "No pensábamos que este nuevo género 
tuviera éxito; pero para nuestra sorpresa. esta h1stona de 50 capítulos gustó 
mucho y entonces se empezó a escribir más. Asi. la telenovela se convirtió en la 
fuente de trabajo más importante de los actores mexicanos" 22 

Como se puede observar, ni los propios escritores estaban seguros de la 
aceptación que tendria el melodrama en la pantalla chica, ya que por ser 
programas en vivo se requería que los actores ensayaran todo el dla y 
memorizaran sus diálogos. pues eran programas que se transmitian directamente 
desde los estudios de televisión, lo que les ex1jla una gran capacidad actoral para 
poder improvisar las situaciones que se llegaran a presentar durante la grabación 
del capitulo. 

·Dalos proporcionados en fa oficma de Fernanda V1/leh en Telt1v1sa San Angel 
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La realización de una telenovela en vivo no era nada fácil, rmplicaba 
aspectos como el que no so tenia Ja oportunrdad de repetir o corregrr errores. pero 
por otra parte. el hecho de que los actores tuvieran que memorrzar sus papeles 
los obligaba a compenetrarse con sus personajes. lo cual guardaba cierta s1rr11litud 
con el trabajo teatral 

No obstante. ""a finales de los ª"'ºs cincuenta habrían de producirse 
cambios técnicos y organizativos que serían decisivos para Ja posterior evolución 
de la telenovela y que de alguna manera eran análogos a los regrstrados una 
década antes en el amb1to de la radionovela"' 2> 

Los cambios más importantes fueron el videotape y el apuntador 
electrónico, los cuales aparecieron en 1959, y que serian los que mod1fícarian fas 
mecánicas de producción de los equrpos técnicos y humanos 

"Con la inclusión del v1deotapo ya podfan guardarse capitulas adelantados 
y producirse dos o más episodios. además de grabar tan continuamente como 
fuera posible, pues se podfa aprovechar más la escenografia instalada. sin 
esperar al dla o Ja semana s1gwente para segwr con la producción de la h1storra 
suspendida". 2.c 

Estos avances tecnológicos significaron mucho en la producción de 
p,.ogramas. ya que con Ja aparición del v1deotapo se ofrecieron mejores 
condiciones técnicas para la producción de telenovelas. pero esto implicó que dia 
con dia se fuera perdiendo la espontaneidad y el trabajo escénico de los acro,.es 

Con la ventaja de poder grabar y enlatar los programas. se abneron 
enormes posibilidades comerciales en el campo de la exportación de telenovelas. 
para lo cual Telesistema Mexicano creó en 1962 la fillal Teleprogramas Acapulco, 
dedicada pnncipafmente a la producción de este género 

Esta empresa que tenia como drrector al licenciado Miguel Alemán Velasco. 
se encargó de producir programas de televisión. principalmente tel~novelas para 
ef consumo nacional y para su exportación a Estados Unidos y Aménca Latina. 
MEste organismo adquirió gran importancia en Ja década de Jos sesenta y se logró 
que tas televisaras de Centro y Sudamérica estructurarán su programación con un 
alto porcentaje de series de Teleprogramas Acapulco'". 25 

Con la aparición de esta filial, era evidente el interés que Televisa tenía en 
la producción del género melodramático, el cual estaba captando la atención 
nacional y despertando el interés y aceptación en América Latina 

México comenzó a exportar telenovelas tan pronto como el videotape le 
dio la posibilidad de hacerlo, lo cual convirtió al género en el producto cultural más 
importante desde el punto de vista del consumo. 
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Fue tan sorprendente el desarrollo productivo de las telenovelas que desde 
que éstas aparecieron en 1958. hubo una producción de cuatro telenovelas en un 
sólo ar"lo; no obstante. para 1960. ya adaptadas las nuevas técnicas de producción, 
se lograron hacer 21 telenovelas 

Este número de telenovelas aumentó en gran medida por la demanda que 
presentaban, ademas de que la compania Forhans y Herdez. representada por 
Publicidad Salas. dec1d1ó experimentar un nuevo horario nocturno para estos 
programas. el cual era intermedio porque no era el vespertino de Jos otros 
melodramas. ni el nocturno de los teleteatros Las tres pnncipales fueron:Elisa la 
Provinciana. M1 An1or Fronte al Pasado y Sombras do Almendros; todas ellas 
estelarizadas por Silvra Derbez Estas telenovelas de tan sólo 15 minutos tuvieron 
éxito pero no lograron mantenerse 

También en 1960 se realizó la primera telenovela grabada que constó de 60 
capitulas. Esta fue Murallas Blancas ong1nal del doctor Gabriel Guerrero, y la cual 
contaba con las actuaciones de Tony Carba1al, Alicia Gutrérrez. Carmen Malina, 
Miguel Manzano y María Teresa Montoya A ésta Je siguió La leona de Marissa 
Garrido. estelanzada por Amparo Rrvelles. Arturo Benavides. e,.nesto Alonso y 
.Jaquellne Andere. 

Para 1963. la telenovela ya era considerada como uno de los programas de 
arraigo popular entre el público mexicano. la cual a pesar de haber sido sometida a 
constantes movm11entos dentro de la programación, finalmente logró identificar su 
ho,.ano exacto de transm1s1ón que es dranamente y en horano vespertino siendo La 
Mesera de Fernanda V1lleli la que marcó la pauta del cambio Esta historia obtuvo 
el reconocimiento de los críticos por sus acertados diálogos y exacta ambientación, 
además de que dejaba de lado los rebuscamientos de las otras producciones. 

Esta fórmula que dio grandes resultados. se ha seguido aplicando hasta 
nuestros dlas; incluso en la década de los ao·s. se abrió un horario nocturno en el 
que se pueden abordar temas más fuertes como los semidesnudos o escenas de 
alcoba que antes eran muy d1fic1les de mostrar. 
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2.4 Tipos do tolonovolas 

Actualmente. lo telenovela se ha convertido en un fenómeno de 
comunicación social, ya que desde su aparición en México poco a poco logró 
destacarse como un programa altamente red1tuble tanto para productores como 
para los patrocinadores. lo clJal le vahó para que se le otorgara todo el apoyo 
necesario para su producc1on y d1fus1ón masiva tanto a nivel nacional como 
internacional 

Por tal motivo. Televisa. como se conoce actualmente. ha ido aumentando 
paulatinamente el número de horas de transmisión de sus telenovelas. ademas de 
que éstas tienen la satisfacción de ser el único programa que desde que apareció 
en nuestros televisores en 1958. ha continuado su proyección 
ininterrumpidamente. lo que demuestra la gran aceptación por parte de las amas 
de casa -principalmente-. y del público mexicano 

Desde que se llevó el melodrama a la -pantalla chica-. tanto patrocinadores 
como productores vieron la rentabilidad de este programa y se abocaron a la 
producción de telenovelas. cuyo Objetivo fundamental fuera. como hasta ese 
entonces. el de entretener y d1vert1r a la población. sin embargo. Televisa 
posteriormente mcurs1onó con un nuevo concepto que ademas no sólo divirtiera 
sino que además transm1t1er;i educación y cultura. creando las telenovelas 
históricas y las d1délct1cas o de contenido social. de las cu~les se hablara más 
adelante 

Antes de anahzar los d1ferenles tipos de telenovelas. es importante definir a 
este género telev1s1vo. ya que en las entrevistas realizadas tanto a productores. 
escritores y actores. éstos no tienen una def1n1ción clara de lo que son las 
telenovelas y mucho menos de como fue su surgimiento en México. a pesar de que 
ellos se encuentren de una u otra forma involucrados en el género 

Por lo anterior, se tomó la defin1c1ón que Miguel Sabido da acerca de la 
telenovela por ser ésta la mas apegada a la realidad y a la estructura del presente 
trabajo. 

'"La telenovela es un relato dramatizado que enfrenta los universos del bien 
y el mal a través de personajes y situaciones que conforman una historia. tsta se 
presenta d1v1d1da en varios capitulos que siguen la secuencia de una historia que 
se reitera. En la historia. los buenos son compensados y los malos castigados. Al 
final se transmite que el bien debe triunfar" 2& 
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Esta definición muestra de una manera sencilla la estructura básica de la 
telenovela que se ve tanto en México como en Améríca Latina, es decir, que 
dentro del contenido de un telenovela siempre se presentan los elementos 
senalados; un enfrentamiento de valores, que no siempre resultan ser 
heterogéneos. pues se utiliza la dualidad presente en todos Jos individuos. el bien/ 
el mal. la riqueza/ la pobreza. el amor/ el odio, etc 

Todos estos elementos se encuentran presentes de una u otra manera en 
los seres humanos. aunque en unos se manifiestan con más intensidad que en 
otros. lo cual no es presentado dentro de las telenovelas. ya que el personaje que 
representa el bien siempre será abnegado y de buenos sent1m1entos. que soporta 
los difíciles momentos provocados por su contraparte. el personaje de valores 
negativos. caracterizado por su maldad. siempre presentará esta faceta de su 
carácter. 

Estas caracteristicas demuestran que en las telenovelas se fomentan Jos 
estereotipos-. ya que en el afán de querer inducir a la gente a actuar de manera 
positiva. es decir. a través de la 1m1tac1ón de los persona1es "buenos"'. la gente. 
por el contrario. incurra, retome o 1m1te de igual manera actitudes violentas y 
enajenantes que perciben dentro de la historia de estos programas 

Tomando como referencia el análisis ps1cológ1co de las telenovelas de 
Espino Gómez, tenemos que todo melodrama cuenta con las s1gu1entes 
características· 

1 YLa anécdota está d1v1dida en capítulos cuya duración generalmente es de 30 ó 
60 minutos presentados secuencialmente de lunes a viernes 

2. Al final de cada secuencia o de cada capítulo. la tensión dramática se 
intensifica con el propósito de crear expectativas entre el teleaudrtorio. 

3 La intensidad dramática se enfatiza por medio de la música y los encuadres 

4 El ritmo de narración de la telenovela es lento en relación con otros géneros 
televisivos. puesto que se dosifica en capítulos esenciales. Por su parte. el ntmo 
del capitulo debe ser ágil. ser"'lalado por la actuación y por los suspensos. 

5 La música es bastante enfatizada para dar intensidad dramática a la historia. 

6. Los acercamientos profundos son usados para crear en la historia una 
atmósfera personal e Intima" 27 

Est•,eot1po: Imagen global. no fundamontada crcnt1f1c:arnenle. mas pasional que racional. con que SI!' 

pretende definir. tipificar y c:arac1er1zar a la generahdad de los 1nd1111duos de una raza. un pueblo o un grupo 
soaal. 
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;>' 
Las caracterist1cas ant~r1ores c°:mplementan la estructura básica de la 

telenovela mexicana. de la eu.'ll ademas se han realizado de corte histórico y 
didáctico -tamb1en llamado de 'refuerzo de valores sociales- Estas caracterist1cas 
son niuy importantes porque prop1c1an en la gente el interés. el suspenso y la 
expectación en este tipo de programas. ademas de que han convertido a los 
actores y a las pr-op1as telenovelas en productos cornunicac1onales que son 
utilizados para el consumo del teleaud1tor10 corno un proceso de identíficación con 
su programa y personaie favoritos 

Segun Miguel Sabido citado en la invest1gac1ón de Blanca Espino. menciona 
que existen diversos géneros o tipos de telenovelas los cuales se definen de la 
siguiente manera 

1) La telenovela lrad1c1onal 
En ella se atacan y defienden 1nd1scnmmadamante valores 
frecuentemente contrad1ctonos. provocando confusión moral en el 
público. En este tipo de telenovelas la experiencia vicaria, 
introyecc1on de lo que sucede en la pantalla por parte del púbhco. se 
an_ula y se mega por falta de congruencia moral 

2) La telenovela trad1c1onaf con mtcrós social 
Que apoya un valor de manera consciente aunque sin contar con un 
marco ax1ológ1co y teórico conforme a los cuales se estructura la 
telenovela Aquí la experiencia vicaria si se acepta aún cuando no se 
utiliza intencionalmente 

3) La telenovela do roflJerzo de valores nac1onalos 
Que refuerza un valor o una trama de valores tendientes a motivar la 
solidaridad e integridad nacional Proporciona 1nformac1ón concreta a 
través de la expos1c1ón de una realidad histórica y promueve la 
experiencia vicaria mediante una línea anecdótica de I¿¡ realidad 
cot1d1ana Las telenovelas h1stóncas establecen el fundamento para 
un marco teonco y uno moral 

4) La telenovela de contemdo socwl estructurado 
Que refuerza un valor o una trama de valores sociales. proporciona 
información concret<'I sobre la infraestructura que permite a la 
audiencia el eJerc1c10 de conducta; sintetiza diariamente las 
conclusiones morales y comprueba c1entificamente el marco teórico y 
el moral establecidos por las telenovelas históricas Aqul la 
experiencia vicaria se utiliza intencionalmente por medio de los 
personajes de 1dent1f1cac1ón para reforzar los valores propuestos. za 
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Tomando como base estos conceptos, el esquema tradicional se basa en 
las características fundamentales del melodrama que implican un continuo 
maniqueísmo de valores para que en el televidente surja una identificación con Jos 
personajes. ya sean éstos buenos o malos; además de que proyectan valores 
morales muy arraigados dentro de nuestra sociedad con Jo que se facilita la 
1dentificac1ón. No obstante, lo que se transmite en las telenovelas muchas veces 
llega a provocar confusión entre el público pues se le exponen valores como el 
odio, la venganza y sobre todo la violencia que provocan confusión en los valores 
presentados y Jos establecidos por la sociedad. Por otro lado, las s1tuac1ones 
presentadas dentro de las h1storras sirven como aprendizaje vicarro para los 
televidentes que aprenden a través de lo que les sucede a los persona1es 

La telenovela tradicional se ha convertido en la favorita del público y para 
satisfacer esta demanda. Televisa las produce en gran escala La telenovela 
tradicional puede dividirse en vanos tipos. de los cuales se mencionarán los más 
representativos. 

TELENOVELA TRADICIONAL 

Dentro de estas telenovelas siempre habrá -un malo integral que debe ser 
odiado por el público y un héroe, encarnación de todas las virtudes y de todos los 
atractivos que ha de ser aplaudido por el televidente~ 29; ademéis de esto la 
historia se basa en las emociones más elementales de Ja humanidad para 
provocar el llanto y la compasión por los personajes 

Como en la comedia sentimental, la telenovela tradicional "'se consagra a 
la realidad cot1d1ana y prosaica de la gente simple. de ahi su facultad de 
adaptación e identificación con todas las sociedades. En cuanto al desenlace. no 
sólo debe dejar desfortuna, cadáveres y victimas. sino que casi siempre 
desemboca en una conclusión optimista; es decir. en el final feliz. ya sea éste 
matrimonio, reconciliación o reconocimiento-. 30 

La mayor parte de las producciones de Televisa se centran en estas 
características; sin embargo. a algunas se les agregan características de vestuario 
y se les sitúa en determinada época para involucrar el mismo tipo de situaciones, 
pero de acuerdo al contexto social de ese tiempo. 

a) Telenovela tradicional de época 

La historia de amor es la estructura básica de todas las telenovelas, en este 
caso. la historia es llevada a una época especifica que pueden ser los ai'tos 30. 40 
ó 50; e inclusive hasta el siglo pasado. Aqui se pueden incluir algunas telenovelas 
recientes como es el caso Juan del Diablo (en su nueva versión) o Alondra, que 
retoman alguna época del pafs con toques de fantasia que pueden ir desde el 
vestuario, la escenografia o la propia caracterización de los personajes. 
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No obstante. de que estas historias manejan muchas s1tuac1ones 
inverosim1les reton1adns de cuentos de t1ndas. estas son muy aceptadas por el 
público porque la trarna se refUerza con el vestuario. la escenografía y la 
ambientación. así como por In adaptación de costumbres y situaciones de la 
época. El público se 1dent1f1ca coñ los personajes pues se resaltan mucho los 
valores morales y sociales de la epoca. lo cual ha caracterizado siempre a la 
sociedad mexicana 

b) Telenovela tradicional do comedia 

En la Ultima décélda se ha recurrido mucho a este tipo de telenovela que se 
basan pnnc1palmente en lil comedia. aunque no de¡an de presentar las 
caracteristtcas del melodrama en cuanto al man1queismo de valores (buenos y 
malos) y la historia de amor con f1nnl feliz 

En los argumentos de est;is historias prevalecen las s1tuac1ones de comedia 
cuyo ob¡etrvo principal es provocar la risa del público "Con una clara opos1ción a 
la tragedia y al drama. fa con1ed1a muestra persona1es de un medio no anstotéllco 
en s1tuac1ones cot1d1anas que siempre terminan saliendo del paso .. 31 

MEn este. tipo de historias se presenta una v1s1ón contrastada. incluso 
contradictoria del rnundo. un mundo normal. generalmente reOeJO del público 
espectador. qwen Juzga y se mofa del mundo normal de personajes diferentes. 
originales ndiculos y. por lo tanto cómicos .. l2 

Emilio Larrosa y Luis De Llano Macedo son los pnnc1pales productores de 
estas telenovelas entre las que destacan Agu¡etas cJe color de rosa y El Premio 
Mayor. en esta última se presentó al persona¡e Hwc/10 Don11nguez que gracias a 
su gran com1c1dad se colocó como el actor principal de la telenovela 

e) Telenovela tradicional de corte musical 

Las telenovelas musicales corno Alcanzar una Estrella I y JI. Bal/a Conmigo, 
Volver a Empezar y Mui1ecos r:Je Papel. entre otras. se han caracterizado por 
integrar dentro de las h1stonas elencos JUvenil -pnnc1palmente de cantantes o 
grupos del momento-. para person1f1car a futuros cantantes. actores o actrices. 

Estas hrstonas que se apegan a las caracterist1cas de la telenovela 
tradicional (problemas amorosos. personajes buenos y malos. sensibilizar al 
telespectador y en ocasiones causar el llanto con situaciones dramáticas que 
terminan en final feliz). cuentan además con v1deocl1ps y números musicales de los 
cantantes y actores del momento 

A través de estas telenovelas se logra una 1dent1ficacrón con el teleauditorio, 
pues se presenta a los cantantes como personas comúnes y corrientes en 
situaciones de su vida cot1d1ana que luchan por alcanzar ideales. 
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Con esta carilcterist1ca rnus1cal nd1c1onal, la telenovela ha resultado de gran 
aceptación. pues el público -prmc1paln1ente rnr'los y ¡avenes. ahora pueden ver 
actuar diariamente a sus c.'.lntantes favoritos dentro de su programa preferido. 

d) Telenovela tradicional de pensamiento mágico 

Este tipo de te1enovel,--¡ no es producida con frecuencia. sin embargo, es 
necesario mcnc1onnrl:l ya flllC en su rnomento causó gran aceptación entre el 
público televidente 

El Malt:!f1c10. fue una h1~~tor1a que sin olvidar las características del 
melodrarna. abordo tenias de c:1enc1as ocultas con una buena dosis de suspenso y 
terror No obstante, para la µrop1a ;1utora Fernanda V11leh ... esta telenovela no 
puede clas1f1carse ni corno suspenso rn de terror. sino de "pensamiento mag1co··. 
puesto que retoma asppctos rle bru1eria y n1ag1a negra, asi como la 1nvocac1ón de 
fuerzas malevolas. pero sin llegar n despertar el miedo entre el público'" 33 

Otro melodrnni<1 que tnn1b1en entr<1 en esta categoria es El oxtrar1o retorno 
de Dtanil Sa/azar. tHstor1a que además de utilizar las características anteriores. 
también tocó temas corno 1<1 reencarnélc1ón y los poderes ocultos. sin olvidar la 
clásica historia de élrnor y el final feliz. que en este caso. pudo traspasar las 
barreras del taernpo 

Tomando como base las C:lrc:tcterist1cas de la comedia de magia El 
Maleficio y El Extrailo "-·torno clt:! Olilna Salazar. "se basan en efectos m.tlgicos 
maravillosos y espectaculares haciendo intervenir a personajes unag1narios 
dotados de poderes sobr<:!naturélles (hadas, demonios. elementos naturales, 
criaturas rn1tológ1cas. etc ) La corned1a de magia solo existe con la creación de un 
efecto maravilloso o fantast1co riue opone al mundo real y .. verosim1f". un universo 
de referencia regido por otr;is leyes fis1cas 

El placer del espectador maravillado es como el de un niño ante un inmenso 
juguete escénico que no conlprende y que lo subyuga por su funcionamiento 
inesperado Lo maravilloso le e)(1ge creer en los efectos visuales de la maquinaria 
escénica -telev1s1ón-. poderes sobrenaturales de los héroes mitológicos (vuelo, 
fuerza. ad1v111ac1ón). lius10111smo total del decor<:1do. susceptible de todas las 
manipulaciones ex1g1endo la creencia pasa1era en fenómenos que bien sabemos 
son únicamente efectos fnbrtcndos·· 34 

Estas telenovelas debieron su ex1to a los efectos especiales presentados en 
los momentos en los que se utll•z~ban los poderes sobrenatur;:1les para invocar al 
mal Todas estas s1tuac1ones y tcnins nuevos para el televidente causaron gran 
impacto 
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TELENOVELA HISTORICA 

Las telenovelas históricas normalmente han llevado una historia ficticia 
paralelamente a la narrnc1ón de los hechos históricos con la finalidad de despertar 
el interés en el teleaud1tono Estas historias caracterizadas por narrar aspectos 
históricos de la vida de nuestro pais. también se apegan a las caracterlst1cas del 
melodrama trad1c1onal -en el cnso de la historia f1ct1cia-

Estas telenovelas nacen con la finalidad de promover el esparcimiento y 
proporc1onar al rn1srno tiempo_ elementos que contribuyan al conoc1m1ento y 
examen de los diferentes periodos de la h1stona nacional, llevando además un 
mensaje civ1co y social A tr<ivés de ellas se pretenden reforzar los valores 
nacionales. tales corno la solldandad y la integridad nacional por medio de pasa1es 
históricos. así corno con los héroes nacionales 

La primera telenovela h1stonca aparece en los 60 ·s. ésta fue México 1900 
de Fernanda Vsllell. y abordo ICt h1slor1a de Pancho Villa narrada a través de la vida 
de una JOven que daba clases de piano A este personaje se le dio un cambio 
radical. ya que durante el 1nov11rnento de la decena trágica, ella se ve en la 
necesidad de cantar en un cnfe concierto y se convierte en una actriz y cantante 
famosa 

Fernanda Vdleli. autora de esta historia sef'laló que '"este tipo de dramas 
para que despierten el interés del público necesitan, paralelamente a la trama 
histórica. el desarrollo de una h1stor1a de amor donde se ut1l1cen personajes 
ficticios" 35 

Según V1llel1. s1 se narran únicamente los acontec1m1entos históricos. el 
melodrama provoca tedio entre el público y propicia el desinterés en la telenovela. 
por tanto. es necesario que se amolden bien las s1tuac1ones para que estas tramas 
tengan. sino la aceptación de las trad1c1onales. si un interés considerable 

Según seriala Mansa Garndo. "en 1965 se realizó Maxin11/iano y Carlota. 
estelanzada por Guillermo Murray y Maria R1vas, esta historia tuvo una gran 
acogida entre el público. ya que Pita Duer"las. encargada de la historia. convirtió a 
Carlota en la victima y a Juarez en el gran villano con lo que se logró un éxito 
considerablen 36 

Por la buena aceptación que tuvo Max1mi/lano y Cc"lr/ota. se dio paso a la 
creación de nuevas producciones h1stóncas baJo la superv1s1ón de Miguel Alemán 
Velasco y su equipo conformado por Ernesto Alonso y Miguel Sabido. 
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Este ciclo do producc1or1es h1stor1C.'.1S se 1n1c16 con 'La Torrnonta en 1907. 
cuyo libreto rue escrito por M1n1H~l S.,b1do y Edunrdo L1Zéllde. su finalidad era 
ofrecer un mens.:i¡e quo hurn.-in1zara lzi f19ur;J de los héroes mexicanos. 
particularmente Benito Jti;lfPZ y brlfld.,r la oportunidad de comprender la historia 
de México A ésta le srguio Los Ca11dlllos transn11t1dn en 1968 y cscnta por los 
mismos libretistas. en e/lél se cubrio t~I penado desde f;-t Independencia de México 
hasta poco antes de 1 BGO l..t tercer¡¡ f1ie El Cornhato o La Cunst1tuc1ón que se 
empezó a transm1t1r el 5 de febr1Ho de 1970 y que narrélbil precisamente esa etapa 
del pais. y In Ult1n1a telL'nove/a que cerró ose crclo fue El Ca1tt1<1¡e. proyectada en 
1972 y en la cual se narro 1.-i 1Lict1a f?nc;1bezad;1 por Ju.:lrez contra el Imperio de 
Max1m1hana· n 

"Todas estas h1storr¿1$ r..onf;Hon r.on la part1c1pac1on de los actores de 
telev1s1ón rnás renonltHildos de .--iqucl/a f'!poca Estil~> producciones fueron 
grabadas en diversos estados de /<1 Republ1ca y reqwncron estudios de las 
drversas etapas h1stof!Cils sot.Jre las que trataban y nsi determinar aspectos 
relativos a los libretos corno a l<i P.5Cenografia. vestuario. etc·· J8 

Cabe serlalar que estos telenovelas contaron con asesoría, co/aborac1ón y 
patrocinio de diversas dependenc1;is públicas y gubernan1entales que s1rv1eron 
para dar mayor exactitud y veracidad a los acontecrm1entos históricos abordndos 
en estas senes 

A pesar de que todas P.Slas telenovelas constrtuyeron grandes éxitos entre 
el teleaud1tor10 y que incltJSO llcg;1ron a convertrrsc en material de exportación. 
éstas dejaron de ser producidas rapentinamente en 1972 

Miguel Sabido. irnpulsor dt~ est'3' tipo de historias serialó que ··por decisión de 
Televisa ya no escnbo U~lenovelas históricas. s1 no continué fue por 1mpos1ción de 
lél empresa. no mia Yo me fltJCde a la mitad con una telenovela que se llamaba 
Los Insurgentes. sin ernbargo Televisa no quiso que escnb1era mas telenovelas 
históricas Owero que quede bren claro que Miguel Sabido no abandonó el 
proyecto. sino que fue decrs1on del consorcio" H 

Al ser excluido SZ1l>1do de los rnelodran1as h1stórrcos. éste comenzó a 
escribir otras hrstorras en las que se pudiera d1fund1r y conc1ent1zar a la población 
de la 1mportanc1a de Jos valores rnorales y sociales De esta n1anera surgen las 
telenovelas didácticas o de refuerzo de valores sociales 

Por lo anterior. no fue sino hasta 1987 que se reanudó el melodrama 
histórico con la real1znc1on de Sendn de Glona, que narró las v1c1situdes del pals en 
el penado de 1917 a 1938 Sin embargo. a pesar de la aceptación que tuvo, no se 
continuó con estas producciones sino hasta siete anos después con El vuelo del 
Agu1/a (1994) y La Antorcha Encend1<:Ja (1996). las cuales también requirieron de 
una intensa 1nvest1gac1on -dos ilnos- para su realización, además de una costosa 
producción. 
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En El Vuolo e/o/ Ag11tla se <1bordó la vida de Porfirio Diaz desde su ninez 
hasta lo que fue su ex1J10 del pa1s. se narró además sus v1venc1as amorosas y 
familiares. sus preferencias pol1t1cas y m1htares·. asi como sus aspiraciones. siendo 
ésta la pnme,.a de las telenovelas históricas que no requinó de una tf"ama pa,-alela 
para reforza la historia como hab1a sucedido en las antenores 

Dos anos rn.:ls tarde y con caracte1ísticas seme1antes en cuanto a su 
realización. se prodUJO La Antorclla Encendida que abarcó la etapa Insurgente y el 
México Independiente 

Todas estas telenovelas hrstoncas han demostrado que no sólo son una 
forma de ent,.etenim1ento con éxito comercial. sino también una de las fo,-mas 
idóneas para pt"oporcionar educación no formal al público televidente. 

No obstante, a traves de ellas se deben de presentar a los personajes o 
héroes nacionales con caracterist1cas más apegadas a la realidad, ya que Ja 
población tiene una imagen definida. que desde pequenos se nos inculca -sobre 
todo en la escuela-, lo que nos lleva a encasillarlos e 1dentrficarlos con una imagen 
o estereotipo determinado 

TELENOVELA OIDACTICA O DE REFUERZO DE VALORES SOCIALES 

En estas telenovelas a pesar de reforzar valores sociales fuertemente 
arratgados en nuestra sociedad. no dejan de lado las caracterlst1cas del 
melodrama tradicional que 1mpl1ca personajes buenos y malos con una notoria 
tendencia a reforzar los valores sociales y morales. y a los que para establecer una 
conducta se aphca un premio o castigo 

El surg1m1ento de éstas se remonta a 1972 y 1973 tiempo en el que se 
presentaron constantes criticas por parte de los circulas intelectuales manifestando 
su inconformidad por los contenidos de los programas que tt"ansmi•ia la televisión 
privada sobre todo por los valores extranJerizantes que difundian: Televisa para 
frenar los constantes ataques decidió reforzar su programación con fas 
Telenovelas Didácticas que gracias al refuerzo de los valores sociales. reivindicó a 
uno de los géneros mas atacados por la pobreza de sus contenidos. 

De esta manera. después de una preparación de dos anos junto con la 
Secretarla de Educación Pública (SEP). Televisa comenzó a transmitir la 
telenovela Ven conmigo. cuyo objetivo principal era impulsar y difundir el Plan 
Nacional de Educación para Adultos a cargo de la SEP y en la cual se estimuló a la 
población analfabeta para que se inscribieran y se les motivó a la superación 
personal. 
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Esta telenovela pasó al aire entre d1c1embre de 1975 y diciembre de 1976 
por Canal 2. Durante ese lapso se registraron 939 mil 765 inscripciones al sistema 
abierto. lo que representó un aumento de 63 por ciento respecto al ano 
inmediatamente anterior Por otra parte. una vez que la telenovela dejó de 
transmitirse ( 1977). el aumento de la matricula fue de sólo 2 5 por ciento 40 

Posteriormente se realizo Aco111páilame, cuyo objetivo fue persuadir a los 
televidentes para que ut1l1zaran antlconcept1vos y acudieran a los servicios 
especializados de control natal L;:i tercera telenovela de este corte fue Vamos 
.Juntos, la cual giraba alrededor del desarrollo integral del nirto a través de la 
paternidad responsable y tenia como objetivo primordial motivar a los padres de 
familia a que dieran una educación adecuada a sus h11os Cam1nernos, cerró el 
ciclo de las telenovelas d1dilct1cas y estuvo orientada a promover los valores de la 
educación sexual en los adolescentes y la planif1cac1ón familiar. 

Al igual que las telenovelas históricas. las d1dáct1cas fueron interrumpidas 
sin tomarse en cuenta los logros que todas y cada una de ellas habian alcanzado 
tanto en México como en el extranJero. incluso .. por la transrn1s16n de la telenovela 
Cammemos a Televisa se le concedió, en la ciudad de Nueva York, el Premio 
Anual do la Excelencia en la categoria de mejor programa internacional" 41 

No se sabe cual fue el motivo por el que se suspendió la producción de 
estas telenovelas que tuvieron un contenido educativo y cultural para transrn11tr a 
los televidentes. ademas es importante señalar que registraron altos puntos de 
rat1ng. 

Ven Comnigo, Aco1npár1ame y Vamos Juntos tuvieron 32 7, 29 y 15 puntos 
de ratmg. que comparado con las telenovelas contemporáneas de más popularidad 
tales como "La Ouei1a (1995) con 35 2 de ratmg promedio. Maria la del Bam·o 
(1995) con 31 6 y Alondrn (1995) con 31 4" 42, obtuvieron una aceptación 
importante (Ver Anexo A. IBOPE·Méx1co) 

Miguel Sabido. creador y percusor de este !!µO de telenovelas ser'\aló que 
"existen datos estadísticos con una considerable aceptación y concientización en la 
población: lo cual d1fic1lmente podremos ver en las telenovelas tradicionales 
actuales, cuyos contenidos están muy leJanos a lo que realmente se vive en 
nuestro pais .. 43 

La telev1s1ón a través de programas como las telenovelas, cumplen 
sat1sfactonamente con su ob1ettvo de entretener. pero olvidan la importancia de 
transmitir mensa1es positivos a la población para ubicarla y, en cierto sentido, 
concienhzarla de la s1tuac1ón que se vive en México 
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Se ha publicado en d1arros de Brasil que las telenovelas mexicanas han 
invadido su mercado. stn embargo senalan que son demasiado conservadoras 
para competir con las brasrlenas puesto que ellos incursionan en temas polémicos 
de actualidad, por e1emplo como la problemática agraria que vrve ese pais y Ja cual 
retoman en El rey del ganado •• 

Situaciones como éstas están todavia muy lejanas de verse en las pantallas 
mexicanas, las cuales se han centrado en proyectar telenovelas conservadoras 
que narran historias de .. príncipes azules .. con fas cuales pretenden que la 
población continúe 1dent1f1cándose 

La televisión tienen una ampha cobertura. de ahi que pueda cambiar la 
manera de pensar de sus receptores de acuerdo a los intereses de cada consorcio 
televisivo. esto. en parte, es consecuencia del bajo nivel educativo que existe en 
nuestro pais. ya que desafortunadamente no se cuenta con una educación crítica 
de los medios que oriente a la población acerca de lo que es bueno y Jo que es 
malo dentro del contenido de los programas. 
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CAPITULO 111 
INFLUENCIA DE LA TELENOVELA EN MEXICO 

3.1 La realidad mexicana 

La socredad mexicana actual se encuentra inmersa en una etapa de 
estabilización económica. política y social debido a la crisis sufnda a finales de 
1994. Esta d1fic1I s1tuac1on tra¡o como consecuencia considerables desequilibrios 
que indudablemente han repercutido en todos los estratos sociales; no obstante. 
con el paso del tiempo. la economia del pais ha comenzado a mostrar senales de 
recuperación que paulatinamente empiezan a verse reflejados en fas familias 
mexicanas 

Como sabemos. la telev1s1ón es un medro de comunicación que posee un 
extraordinario poder de penetración, pues no solamente influye en la creación y 
reforzamiento de valores sociales. sino además en la transmisión de patrones de 
conducta que constituyen también una especie de escuela para los adolescentes, 
los ninos y la población en general. además de que este medio puede ser utilizado 
como instrumento de control y de cambro social. 

Los medios de comunicación. en este caso la televisión, tienen la capacidad 
de transmitir mensa1es posrt1vos o negativos sobre la sociedad de nuestro tiempo; 
de ahi la inconformidad de que de ellos se desprendan generalmente programas 
con escaso caritcter cul!ural y educativo siendo que nuestro país cuenta con 
grandes nquezas culturales. llámense trad1c1ones, gastronomia. costumbres. 
recursos naturales y un origen h1stonco admirables. 

Bajo este marco. México es visto desde el exterior como un paJs con 
grandes oportunidades; sin embargo. la reahdad es que la probleméitica nacional 
va más allá de lo que los medios transmiten. puesto que factores como el bajo 
poder adqu1s1tivo, el encarec1m1ento de los productos básicos. el desempleo. la 
baja calidad de vida de la mayor parte de los mexicanos, el rezago educativo y la 
alta demografía. son algunos de los problemas que se han elevado en los últimos 
anos y Jos cuales dificilmente son abordados en programas de gran popularidad e 
impacto entre la sociedad como Jo son las telenovelas. 
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Estas senes proycctnn rnodelos con caracterist1cas muy apegadas a la 
realidad; sin embargo. la resolución de problemas comúnmente se realiza de una 
manera fantasiosa que llega 41 lo 1nverosim11. Dentro de la mayoría de las historias 
se transmite que los protagonistas -prmc1palmente el sector femenino- dejan sus 
lugares de origen con la fmalldnd de conseguir una vida mejor en la capital. cuando 
la realidad es que en el caso del 01stnto Federal y de las grandes ciudades del 
pais. éstas se han sobresaturado 

Los datos que a cont1nur1c1on se rnane1an rnuestran claramente la situación 
que vive el país en cuanto a sobrepoblac1ón. así corno en los factores económico y 
educativo que abarcan el empico. desempleo y el nivel de educación que 
prevalece en México y de In c..ual lils telenovelas abordan muy poco, pues 
únicamente retoman trozos de la realidad social y omrten otros aspectos 
fundamentales de la misma. que h<1cen de la resolus1on de los problemas algo 
idlhco y fuera de lo común 

Según datos del Instituto Nacional de Estadistica. Geografia e Informática 
(INEGI) ... nuestro país esta conformado por 91 millones 120 mil 433 habitantes de 
los cuales el 46°/o reside en ciudades de más de 100 mil personas (Edo. de 
México. D.F .. Veracruz. Jalisco. Puebla y Guana1uato); no obstante. los principales 
puntos de residencia se ubican en la zona metropolitana de las ciudades de México 
(D.F. y 27 municipios conurbados) con 16.4 millones; Guadalajara con 3.3 millones 
y Monterrey con 2.9 millones de habitantes. En con1unto. estas tres ciudades 
abarcan el 2°/o del terntono nacional y equivalen en su conjunto al 25°/o del total dS;? 
la población del pais-.1 

PorcontallJO do habitante• por Ciud•d 

oCd de ..._•ic:o y Are• 
Conurbada fi,'lonterrey y 
Guada&a1ara 

• C.Udades de mas de 100 mil hilb 

o C.Udades de n-enos de 100 mi 
nab 
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Los anteriores resultados ponen de manifiesto que Hla población mantine Ja 
tendencia a residir en loc.al1dades de mayor tamano. ya que en el 2°/o del territo,.,o 
nacional se establece 1 de cada 4 n1ex1canos" 2, lo cual contnbuye a que en estas 
ciudades se agudice la escases de fuentes de traba10 y a que cada vez se 
encuentran más sobrepobladas y con mayores drf1cultades de sobrevrvencia. 

El desempleo es otro factor que se ha visto incrementado a raiz de la 
reciente crisis económica que v1v1ó el pais, ya que muchos de los negocios. 
grandes. medianos y peQuenos se han visto en la necesidad de cerrar sus 
empresas o reducir srgmf1cat1vamente su planta laboral. lo cual ha contribuido ha 
elevar aún más los indices de desernpleo 

Durante 1996. según datos del INEGI. ··1a tasa de desempleo abierto (TOA), 
siguiendo con los entenas de la Organrzac1ón Internacional del Trabajo (OIT), la 
cual toma como referencia que la persona no trabajó nr una hora a la semana. a 
pesar de haber realizado acciones de búsqueda de un empleo asalariado o 
intentaron ejercer una act1v1dad por su cuenta. fue de 5.5º/o de la Población 
Económicamente Activa (PEA) ·mayores de 12 al'\os·. no tuvieron oportunidad de 
trabajar ni una hora y mucho menos un solo dia durante este año- 3 

Por su parte. de .. las personas que mantuvieron su empleo en 1996, el 14º/o 
recibió menos de un salano minrmo y trabaJó mas de 48 horas; 34.2% ganó hasta 
dos salarios minimos y el 11 .3o/o perc1b1ó mas de cinco salarios minimos, 
tratándose en su mayoria de fam1l1as de mas de cuatro personas- •. que con este 
bajo nivel de ingresos no logran otorgar una buena educación a sus hijos. 

Lo anterior nos muestra que la realidad es muy diferente a lo que proyectan 
las telenovelas; es decir. la gente de provincia cree encontrar en las grandes 
ciudades la reahzac1ón de sus sueños. un buen trabajo. casa y comida seguros. 
diversión. etc; no obstante, se llevan una gran des1/us1ón al comprobar que fo 
transmitido por la "pantalla chica" no es lo que esperaban. Escases de empleo, 
competitividad laboral. falta de Jugares para vrvir y en general una ciudad 
sobrepoblada. violenta. contamrnada e insegura es lo que la gente de provincia 
encuentra al arribar principalmente al D1strrto Federal o a cualquiera de las grandes 
urbes de nuestro pais 

No obstante. el baJo nrvel de ingresos y los altos indices de desempleo, es 
importante señalar el hecho de que de las 19 millones 22 mil 366 viviendas que 
existen en el pais, un 85.43o/o cuenta por lo menos con una televisión en su hogar; 
es decir. 16 millones 251 mil 824 vrviendas tienen TV y de éstas, 353 mil 128 
además cuentan con antena parabólica, segUn datos vertidos en Ja Encuesta 
Nacional de Ingresos y Gasto en los Hogares 1994 del JNEGI. 
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Como podemos observ¡ir. parte considerable de la población mexicana 
recibe entretenimiento a trnves de lil TV. ofrec1endoles una gama de programas 
diversos en los cuales el tt~leaud1torio puede obtener cultura información y 
entreten1m1ento con sólo encender su aparto receptor. al grado de que hasta en los 
hogares de rnas escnsos rer.ursos no falt:i un televisor que ya es considerado 
como parte de lii fan11J1;;:1 

Siendo la telev1s1on uno dP los medios de d1fus1on méls importantes y de 
más fácil acceso para fa pohJ;icton n1ex1cana. est.:i ha logrado colocarse gracias a 
su programac1on dentro del t1r.rnno de t."?sparc1rn1ento de nuestra sociedad. la cual 
se ha caracterizado por preft=>rtr progr.zim.:is de entreten1rn1ento como los musicales. 
cómicos. de concurso y serres norte.:irnencanas. entre otros Sin embargo. el que 
ha logrado colocarse como uno de los favoritos del teleaud1tono son las 
telenovelas. series que d1<1 con d1tt acumulan seguidores 

La telenovela en Mex1co ha obtenido su éxito debido a los contenidos que 
maneja Sus historias niuestriH1 una representac1on y dramatización de Ja vida 
cot1d1ana a través de problemas nmorosos, conflictos familiares. casos. cosas y 
personajes de la vida cornun El genero suele tomar elementos presentes en la 
cotid1anrdad de la gente que funcionan como puntos de •dent1f1cac1ón entre el 
pUbflco y la telenovel.:i lo cual h<Jce que el televidente vea reflejados sus 
expectativas. problemas y suenos en estas historias 

No obstante. s1 todo fuer.1 corno en las telenovelas rosas de Televisa. nadie 
estaria preocupado por la cns1s o el desempleo. srtuac1ones que nunca son 
mec1onadas dentro de las historias. pues en ellas sólo se narra el clas1co tema de 
Ja muchacha pobre que por <lZéHes del ··destino" se enamora de un JOVen apuesto y 
m1Jlonar10 Este tipo de historias proyectan aspectos de la realidad. pero los 
caminos cara resolver los probtcrn;is surgen como milagros· estas srtuaciones 
son las que confunden al televidente. pues creen que al retomar las telenovelas 
vivencias cot1d1anas. a ellos les sucedera lo mrsmo que a la protagonista de Ja 
telenovela del momento 
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El grado de enaJen;ic1on que tienen las telenovelas sobre su teleaud1torio, es 
innegable, pero es d1fic11 aceptar que Ja gente se crea todas las s1tuac1ones que se 
mane1an dentro de esos progrnrnas. incluso algunos actores que se entrevistaron 
para el presente traba¡o de rnveshgac1on. confirman el hecho de que la gente 
acepte los teledramas como h1stor1as reales. llegando al punto de agredirlos verbal 
y físicamente por su 1nterpretac1on en la historia que aparece en pantalla 

La telenovela es un elemento dec1s1vo en la vida cot1d1ana de aquellos que 
pertenecen a los sectores soc1oeconóm1cos medio y medio ba1os en menor 
medida. pues al poseer escasos estudios y carecer tanto de pos1b1l1dades 
económicas y culturales el públrco se involucra demasiado en las h1stonas. 
rebasando los limites para poder determinar el mensa¡e real de la emrsrón y 
tomarlo únicamente corno medio de esparc1m1ento sin llegar a adaptarlo a su vida 
como modelo a seguir. es decir. las telenovelas dentro de sus historias manejan 
persona¡es con caracterist1cas especificas. en el caso de los hombres JOVen, 
guapo. neo. afortunado en el amor. etc y en la muJer bella. atractiva. buena. noble 
y, dependiendo de fa trama. est., puede ser pobre o nea. pero siempre respetando 
las cualidades anteriores Con todas estas caracterist1cas. que siempre cumplen 
todos los protagonistas de un.a historia. sólo se propicia la d1fus1ón de estereotipos 
que muy d1fic1lmente pueden encontrarse en una persona común 

Los personajes func1on;.1n como modelos ideales de vida para que muchas 
jovencitas se 1den11f1quen y suenen con tener la ··suerte·· y las cualidades de su 
actriz y ser como ellas. incluso muchas de estas seguidoras se visten y actúan 
como la protagonista Esta srtuac1ón tamb1en se da en menor medida dentro del 
sexo masculino 

La estructura temátrca de la telenovela ha permanecido igual desde su 
sugimiento, los productores e h1stonadores se han apoyado del éxito que ha 
acumulado a través de los anos la fórmula comercial de Nla cenicienta 
contemporánea·· y no han querido abandonarla -por obvias razones económicas-; 
sin embargo, las telenovelas han caído en un estancamiento temático. pues a 
pesar de estrenarse un gran número de melodramas al año. se observa que salvo 
pequel"'las mod1f1cac1ones tecnolog1cas y de vestuario. actnces del momento. 
escenarios o costosas locac1ones. la h1stona sigue siendo la misma de la nil"'la 
pobre que se enamora del neo 
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3.2 Estancamiento tcmiltico 

Desde que surgieron las pruncras telenovelas. en éstas se empezaron a 
tratar tenias conservadores y nlqunos m<ls intensos que causaron admiración entre 
el público. sin emba1no. Sunda Proh1/J1da abrió el ciclo del género dramáihco con 
doble éxito. ya que adeni~1s de s·~r ta primera novela en transmitirse. también fue la 
primera en abordar el ternn dt! l.tl .. cnsa chica". situación que para esa época 
resultó bastante conlrovcrs1;1I y d1f1c1l de mane1ar. puesto que en ese tiempo la 
sociedad tenia aun nias nrrau1~dos los valores morales 

A pesar del impacto que causó abordar este tema. la telenovela tuvo gran 
éxito. prop1c1ando el desarrollo r1e las siguientes producciones que también 
tuvieron bastante aceptación pues se retomaron ternas cot1d1anos que abarcaban 
los problemas fam11tares. el amor la madre abnegada. etc No obstante. el tema 
que llegó a ser de los favontos y c-1 cual incluso actualmente sigue manejándose el 
de "In cenicienta" -corno cornunniente se 1dent1f1ca a la muchacha pobre que se 
enamora del neo-. que ~1de1n¡is resulto ser el más recurrido tanto por los 
productores. como por los escritores de este nuevo género 

De esta manera. las telenovelas consecuentes presentaron la misma trama. 
pero en diferentes s1t1uac1oncs es decir. si en algunas In protagonista era sirvienta. 
en otras era costurera o ta inocente p1ovinc1ana que llega a la capital con la 1lus1ón 
de traba¡ar y sahr adelante Estas h1stor1as tuvieron tanto éxito que incluso anos 
después de haberse tr~nsm1t1do eran repetidas en pantalla corno fueron los casos 
de La Leona y Gut1erntos entre rnuchas otras 

Estos tenias rlesde t!ntonces tlan sido muy explotados. ya que los 
productores conscientes de la aceptación y de la ganancia económ1ca que 
representaba la producc1on de este tipo de telenovelas han seguido repitiendo la 
misma historia. salvo pequcn.cis mod1f1cac1ones Parte de este estancamiento se 
debe a que los escritores Que se encargan de elaborarlas son los mismos de hace 
30 anos. además de que entre ellos mismos se "fusilan" las historias 
argumentando que se "guian"" en una historia pero que "no es igual~ 

Este problema del estancamiento temático dentro de las telenovelas 
mexicanas se debe en gran nied1da a la poca oportunidad que se ha dado a 
escritores Jóvenes para aport;n ideas frescas. novedosas y mas apegadas a la 
realidad que vive nuestro p;i1s. ya que no es posible que se siga engañando a la 
gente con resoluciones tan 1rrre3les corno las que se transmiten. ya que no es 
necesario deshgar por completo el entreternm1ento que caracteriza a este tipo de 
programas. sino al contrario. además de proporcionar a su teleaud1tono un rato de 
esparc1m1ento. logren involucrarlo de una manera sutil en los problemas sociales 
de nuestra sociedad 
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Las telenovelas pueden abordar temas cotidianos que vayan más allá de los 
asesinatos. el su1c1d10. la menttra. las trampas o la corrupción; sin descuidar la 
historia de enredos amorosos de siempre. que además de todo cuenta con el final 
feliz y la reconc1flac1ón de la pare1a 

A pesar de mtentar abordar s1tuac1ones más realistas. muchas veces éstas 
no son verazmente tratadas Dentro de las h1stonas no debe resaltarse en exceso 
la imagen del villano. quien se caractenza por ser un persona1e astuto. sanguinario 
y hábil para lograr engañar a todos los que lo rodean. mientras que por otro lado al 
personaje "buena·· se Je encasille en el mgenuo e inocente 

Este maniqueísmo de valores es otro factor que debe evitarse en fas 
telenovelas. lo ideal seria romper con el molde de los persona1es buenos; muy 
buenos. y de los malos; perversos. y en cambio tratar de transm1tír personajes 
cotidianos y por ende existentes para que sus protagonistas sean más reales, 
menos ficticios y con más poder de identificación con la sociedad. Se debe 
comprender que el ser humano tiene la capacidad de cambiar de ánimo y carácter. 
por lo que deben tomarse a las personas como seres flexibles y no encasillarlos 
con determinad.¡:1s características de personahdad 

Los personajes protagón1cos son los que sufren mas este encasillamiento 
de personalidades. ya que no es posible que en las h1stonas que se transmiten 
actualmente. se proyecte a la misma muchacha mgenua de los arios sesenta 
siendo que estamos cercanos al nuevo milenio y las cosas han cambiado 
significativamente 

Las telenovelas con el gran poder de penetración que tienen en la sociedad. 
deberian aprovechar para transmitir actitudes y modelos a seguir que contengan 
mayor realismo en sus actitudes y situaciones para resolver las problemáticas 
trazadas; estos programas tienen en sus manos la pos1b1lldad de propiciar entre la 
población alternativas de superación. principalmente para las mu1eres. quienes en 
fa actualidad no sólo centran sus actividades en el hogar. sino que además 
trabajan. estudian y realizan a la vez otras actividades para salir adelante y 
contribuir a satisfacer las necesidades de ellas y sus fam1has. 

La imagen de la mu1er comtemporánea está muy ale1ada de la que se 
transmite en las telenovelas. ya que en las Ultimas décadas este sector ha ganado 
terreno tanto en el ámbito profesional. como en el intelectual; lo que contrapone el 
hecho de que en las historias se muestre a las protagonistas como tontas. que 
todo se les facilita por ser mu¡eres y que no tienen que buscar trabajo pues 
comúnmente resultan ser herederas de una gran fortuna o un hombre acaudalado 
se enamora de ellas y fas mantiene. 

69 



.. 

'· 

EMPl,EO FEMENINO EN MEXICO 
Distr/btición do la población ocupada 

Distribución de la población ocupada on MOxlco 

Distribución del omploo por aoctor económico 

13.8 
----~-~~------

60 70 80 90 

f>or(.<'tnl•J• 

Pnmano Agncuttu1a qanadeua s•tv•cu1rur,1 c.•~·• v P'!'sca 
S&eundlJno M•neria l!'•ttacc1on el~ Pf!'T•o• .. o ...,.,n,,f,"1Clu•a!I. elf'!ctr•C•'.laCI agua v eonstrucc•o" 
Teroano Comercoo, tran~pon.,. l"JOtH~rno v º'"'" 
Fu•nr•: INEGI 

Estas s1tuac1ones confunden al televidente. pues le transmiten una idea 
errónea de la manera en que hnv que salir adelante. la cual debe implicar trabajar y 
tener una vida digna a base de un qran esfuerzo 
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Para e1empltf1car el estnncammeto temátrco que se presenta en Televisa 
podemos señalar que recientemente se transmrtró por el canal 2 de Televisa la 
telenovela Si Dios rno Oulfa la V1</a (1995). hrstona que ongrnalmente se llamó La 
Leona (1961) y ar"los después se proyectó bajo el nombre de Una Mujor marcada 
(1980). como una segunda versión 

Para poder tener una opinión más profesional del tema se recurrió a la 
propra empresa Televisa. especif1camente a la oficina de Ja escritora Fernanda 
Villeli, donde se nos mostró un listado de algunas de las telenovelas que ha 
producrdo el consorcio y en el cual se pudo observar las telenovelas que tenlan 
segundas y hasta tereceras versiones de éxitos ongmales, asi como el número de 
repeticiones que se han hecho en el pais 

Los primeros temas que se abordaron en las telenovelas fueron de gran 
impacto para Ja soc1edild. temas como el adulterio, el hombre reprimido y 
rechazado por su esposa (Gut1erntos). las mu1eres abnegadas (M¡js allá de la 
angustia). la hrJa amb1c1osa e interesada capaz de negar a sus padres por ser 
pobres (Teresa) y muchos mas en torno al amor. eran las h1stonas que empezaron 
a ser de las favoritas del público. al grado de repetirse hasta cuatro veces debido al 
éxrto que tenían: de ahi que los productores encontraran la fórmula ideal para 
captar teleaud1tono. a pesar de que se hicieron novelas de corte humoristico. 
cómicas y hasta de terror 

"El tema predominante era el romántico. fa telenovela pocas veces se 
atrevia a incursronar en otros terrenos Por eso. historí~s co1no M1 mujer y yo, con 
Lucy Gallardo y Ennque Ramball. resultaban ser un respiro para el telespectador, 
quien salía del valle de lágrimas para encontrarse con una trama ligera y cómica. 
pronóstico que resultó fallido'" s 

A pesar de que se h1c1eron intentos para dar a los telenoveloadictos un 
mayor número de opciones. en cuanto a temas. éstos se inclinaron definitivamente 
por las h1storras románticas en las que se presentaba a Ja mujer abnegada, bella y 
pobre. 
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De esta 1nanera. a pesar de haber 1ncurs1onado en nuevos contenidos 
temáticos, Televisa encontró en las h1stonas de ··ccn1c1enta". su fórmula perefecta 
e inagotable, puesto que desde entonces es "Ja misma gata. pero revolcada", 
ejemplos de esto bastan y sobran. pues en la gran cantidad de producciones que 
ha hecho el consorcio sólo se cambian los titulas corno el caso de las 
adaptaciones. tarnb1en conocidas corno "refritos" las cuales pretenden conservar 
la historia original. pero con lt1 d1frP.renc1.:i de que éstas se desarrollan. ya sea en la 
época contemporanet1 o en tJna decada derermmada (30·s. 40.s). caso especifico 
de esto fue la telenovela L.1 Luo11a rear1z<Jda en 1961. de la cual ar"tos má:s tarde 
se hizo. la segunda versión llélmada Una rnu;er marcada (1980). y no conformes 
con hacer un<J segunda: vers1on. ;:J pr1nc1p1os de 1995 fue transm1t1da la tercera 
versión. que llevó el nombre de S1 Dios n1u Otuta la V1Cíc1 ( 1995). producción que no 
tuvo la misma aceptación que sus dos antecesoras. debido a que en ésta no se 
respetó la historia or1g1nal de M;-tf!SSa Gilrrido. pues "La Loona hecha en blanco y 
negro. resultaba ser una tramól en la que el suspenso y el dramatismo eran 
manejados en dosis exactas para acrecentar el interés un día y otro" e; 

Otro ejemplo de readaptación fue Teresa. transm1t1da por primera vez en 
1959. con las actuaciones de r..1zu1cruz Ol1v1er. la segunda la protagonizó Salma 
Hayet. actnz pnnc1p1ante que no tuvo la fuerza h1stoncil de su antecesora, 
resultando un fracaso compnrada con la ong1nal, ade-mits de que a ésta se le 
cambió el final parél agradar ni publico. caso s1mrlar se presentó en La sonnsa del 
Diablo. también protagornzaci.Ll por r,,..,ancruz Ollv1er en 1970, y otorgando a 
Rebecca Janes el papel principal en 1992. part=1 la segunda versión Otras 
telenovelas de las que se han hect10 adaptaciones son Mad1us Egoistas en 1963 
y 1991. A11wlia Batista en 1984 y P11s1on<Ha de Arnor(se le can1b10 el nombre) en 
1994: Muclwcl1a lta/Jana Vw11p a Casarsnen 1973 y V1ctona en 1986. Un Rostro 
en mi Pasado en 1960 y 1 990. Ye suma en l 970 y 1987. Corazón Salva;e en 1966. 
1977 y 1990. El Dorocho cíe Nace1 en 1 966 y 198 l. Des/Jno en 1 963 y 1990. y La 
Dueña en 1966. posteriormcnto se llamo OornrJrnca Monte10 1978 y nuevamente 
La Duer1a en 1995. entre muchas otras 

Los ejemplos anteriores solo son una muestra del explotado y muy gastado 
estilo de producción que tiene Televisa. pues le gusta retomar las mismas 
historias. camb1.é:ndoles únicamente el nombre. también les llaman segundas y 
terceras versiones. ademas de que se dan el luJO de estrenar una historia que 
resulta ser muy parecida a la rnayorin de las que se transmiten Es decir. s1 un dia 
presentan la historia de la muchcha capitalina. bella y pobre ba10 el nombre de 
María Mercedes (1992). que logrn escalélr los más ~Iros niveles de la sociedad 
gracias a su fis1co y al amor ciuc le brinda un neo y guapo JOVen. otro dla esta 
historia Ja trasladan a la costa con una muchacha s1m1lar. pobre y mugrosa. pero 
ahora como Mann1ar (1994) 
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La más reciente aventura de Televisa fue María la del Barrio (1995). 
muchacha pepenadora. que para no variar. se enamora de un rico que la saca de 
la misena; ésta se basó en la historia de gran éxito Los Ricos también Lloran 
(1978) que protagonizaron Verónica Castro y Gurllermo Capet1Jlo. 

Los productores y escritores para poder distinguir una telenovela de otra se 
apoyan en elementos como la 1lummac1ón, el vestuario y las locaciones, además 
de los actores que interpretan a los persona,es princrpales. ya que son ellos los 
que realmente dan la popularidad y aceptación a una telenovela. En cuanto a las 
protagonistas, éstas cambian únicamente en el oficio o actividad que desempenan. 
ya que van cambiando de s1rv1entas. después costureras, vendedoras de chicles o 
como en la última versión de Thalia. pepenadora 

El televidente -al parecer-. tendrá que seguir disfrutando de estas 
"originales" telenovelas porque realmente no se vislumbra un cambio a corto plazo 
o que se piense utilizar nuevos temas; la fórmula idónea ya está dada, los amantes 
de fa pantalla chica y, particularmente. los seguidores de este género, continuarán 
viendo en estos programas los mrsmos temas trillados que han visto hasta ahora, 
pues al parecer la sociedad mexicana seguirá aceptando estos argumentos y 
rechazando aq~ellos que son más interesantes y de mayor aporte. 

El éxito que han alcanzado telenovelas como Los ricos también lloran. 
Simplemente Maria. Rosa Salva1e. Mt1rla José y Mi pequeña Soledad, han 
provocado que Televisa siga produciendo el mismo tipo de historias. pues está 
consciente de la aceptación que tienen entre el plibhco nacional y extranjero; y 
mientras no se demanden lemas onginales. de interés general y con mensajes 
positivos, no habril cambios en la programación y se seguirán viendo estas 
historias que proyectan srtuac1ones idílicas. además de que están cargadas de 
estereotipos que sólo crean en el espectador modelos ideales de vida que sólo se 
encuentran en el mundo de las telenovelas. 

Algunos toques de ··modernidad .. y tecnologia avanzada hacen parecer que 
la industria de la telenovela ha evolucionado; sin embargo. en el fondo las 
caracterfsticas y los temas en general continúan siendo los mismos a pesar de que 
nuestra sociedad ha cambiado en todos los aspectos (social. económico. pofitico. 
educativo y cultural), no se vislumbra aún la posibilidad de que en Televisa se 
pueda abordar o modificar su eterna fórmula de entretenimiento telenovelero. 
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3.3 Efecto• y repercusiones de I• telenovel• mexic•n• 

Abordar la telenovela mexicana implica hablar de este serial como un 
elemento persuasivo que ha sido utilizado por mucho tiempo, con el fin de inducir 
a su teleauditorio a una absoluta enajenación; es una realidad que éstas, además 
de mediatizar, manipulan a los receptores de manera determinante. 

A pesar de que los productof"es de este tipo de programas, afinnan que el 
objetivo fundamental es el de entretener e.:clusivamente; la telecornedia causa 
efectos y repercusiones entre sus seguidores, ya que éste previamente 
condicionado, es envuelto en una nube de ideales, suenos, fonnas de vida, 
hipermotividad y amor por medio de los teledf"amaa. 

En las telenovelas nada es nuevo; sin embargo, los intereaados en producir 
este tipo de historias utilizan un tema trillado que se apoya desde el inicio hasta el 
final en elementos emotivos y dramáticos con la intención de causar entre los 
seguidores el interés por la trama. ademas se emplea un lenguaje sencillo y 
adaptado a su nivel, con el propósito de que éste se sienta atraldo e identificado 
con alguno de los personajes de la historia al grado de hacertos sentir .. en carne 
propia". los problemas y sufrimientos de los protagonistas. 

La telenovela entonces, es el medio por el cual se proyectan pautas de 
conducta a través de una historia dramatizada en la que "los personajes 
representan a hombres y mujeres que tratan de parecerse al telespectador medio, 
copiando expresiones y conductas de uso común". 7 

Esto comprueba que las telenovelas retoman actitudes y modismos de la 
vida diaria para después proyectarlas a un público que se encarga de aceptar las 
situaciones que se le presentan como las más fidedignas y adecuadas a su forma 
de vida. 

La telenovela es aceptada porque tiene la posibilidad de proporcionar al 
telespectador un reflejo de su vida diaria: sin embargo, ésta es representada de 
acuerdo a sus intereses, es decir, la representación de la realidad es ficticia y el 
reflejo es deformado para ser aprovechado. 

Por tal motivo, todo lo que se proyecta en este tipo de programa 
necesariamente expresará su visión de la realidad, ese mundo que para la clase 
dominante es el ideal; por ello, la telenovela es respaldada por anuncios 
publicitarios para que ambos interactuen armónicamente fonnando una sola 
estructura y representar asl, los intereses del sector polltico y económicamente 
dominante. 
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_.'1. 

Por n1ed10 de los mcloclramas. ~/ público ve reffc¡ados sus mas anhelados 
deseos. no importa que tan /fnos eslén de su alcance. él estará esperanzado y 
motivado. creyendo que en una "racha de buena suerte" consegurrá satisfacer 
esos deseos. ademas s• el prot;1f1on1sta lo logró. por que él no 

Los comcrc1ales por su p;ute también ¡uegan un papel importante al 1nv1tar a 
la gente -a travcs de <ttr.,ct1vos productos-. a formar parte del consumismo 
comprando articulas que aunque no s~an de primera necesidad. le dan al que /os 
compra y usa. prest1g10 y respetabllrdad social. conv1rt1endo a los telespectadores 
en seres 1nútrlmente esperanzzidos y consurn1dores potenciales 

Precisamente esto es lo que hacen los productores de estos programas, 
ul1hzan un alto nivel persuasivo en el contenido teméit1co de estas historias y lo 
refuerzan con los mensa1es cornr.-rc1ales para obtener mayores ganancias 
económicas 

Como la telenovela esta hecha para el consumidor "la producción es pensada 
de antemano para servir a la publicidad comercial primordialmente y no al revés, es 
por esto que se obtiene una secuenc1,;i de anuncios y algunas escenas del capitulo 
del programa·· a 

La programación est;i estructurada para ser contratada e 1nterrump1da por 
los anL1nc1os. cond1c1onando lent;imentc al espectador La telenovela y Jos 
comerciales son empleados para persuadrr al telc;1ud1tor10 con el propósito de 
""hacerle creer a la gente algo que no es cierto. o h1en. lo hace sobrevalorar lo 
existente. valiéndose de vanos elementos retóricos. desde tópicos y lugares 
comUnes. hasta redundancia y via de e1emplo .. g 

El éxito que tienen las telenovelas depende de /a rnanera en que su creador 
ha sabido proyectar aquello que genera v1s1ones 1lusonas en el telespectador, sin 
que éste se percate de que están lejos de su alcance. para ello se vale de los 
persona¡es porque "el espectador al momento de presenciar un melodrama no 
solamente se siente 1dent1f1cado con el protagonista. ya que en el sufnm1ento del 
persona¡e es posible que interprete un ref/e¡o del suyo propio El espectador suele 
adentarse en un proceso de 1dent1frcac1on con los persona1es. se pone .. en su 
lugar· El melodrama televisivo nn s1gn1f1ca únicamente la capacidad de sentir 
miedo y autocompas1ón. pF!rrmte adernás que ~e 1dent1f1quen fas aspiraciones 
propias con las de los protagomsras. generalmente enfocadas a la obtención del 
amor y el poder " 10 

Televisa a través de J;"ts telenovelas sigue dando vida al "cuento de hadas" 
que repercute d¡recrarnentr__. P.n 1~/ públrco. pues le proyecta una mezcla de ficción 
con hechos de Ja vida cof/d1anr1 a trZlves de los sufnm1entos y d1f1cultades que viven 
Jos persona1es Este elemento hil provocado que er género telenove/ero sea tan 
convincente. que logra que el reo~ptor tome como real lo que Je proyectan 
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El tiempo de ocio y el pretexto de ale1arse de los problemas cotidianos. han 
hecho que el telespectador no soro se convierta en un"ad1cto·· de los melodramas. 
por ser programas de entre!An1tn1e11to gra1u1tos y caseros. sino principalmente por 
la forma de vida que proponen y difunden por los sueños (tal vez 1mpos1bles) 
televisados y porque s1rven ademas como conse¡eros sentimentales en los 
problemas del amor Es en csrc momento cuando la gente se integra al proceso de 
ident1f1cac1ón. pues se pone t~n el lugilr de los persona1es y descubre que sus 
aspiraciones son iguales a lilS del protilgonrsfil. aunque fundamentalmente están 
dirigrdas al éxito en el ilmor y la obfcncron del poder 

la televrs•ón como rned10 de comumcacion masiva. e1erce gran innuenc1a 
sobre la población causándole efectos deter-minanates en su conducta. ya sean 
éstos pos1t1vos o negativos que pueden ir desde una 1dent1ficacrón con lo 
presentado en las telenovelas asi como con los propios persona1es de la serie. 
una im1tac1ón de conductas de los modelos o persona1es/profagonistas 
(generalmente muy le1anos ;1 nuestra ideologia). así como un cierto aprendizaje 
informal a través de las telenovelas 

Segt.in Bandura. lil 1dentlf1c.:ic1on es un "proceso por el cual una persona 
.. confronta" sus pensamientos sent1m1entos y acciones con los de otra persona 
que actúa comci modelo" " 

Así. un evento 1denfif1catono es def1n1do corno "'La ocurrencia de s1m1/itud 
entre la conducta del modelo y de otra persona. ba10 condiciones en las que la 
conducta del modelo ha servido como clave determinante de la pandad de 
conductas" 12 

Se dice pues que hay 1dent1f1cac1ón cuando se aseme1an las conductas del 
modelo y del observador. y cunndo ral un1f1cac1ón se da en función de la exposición 
a sel"aales modeladoras Un evento ident1f1catono. involucra un proceso de 
aprendiza¡e en la medida que el observador adopta las conductas. sentimientos. 
ideas. etc . del modelo 

El por que una persona se 1dent1f1ca con tal o cual persona. Bandura trata de 
explicarlo retomando aspectos de fas teorias ps1coanalit1ca. del aprendrzaje. de la 
1mitacrón. asi como de otras posturas de la psicología socral. para lo cual se,,ala 
que "una teoría del aprend1za1e observacional no está confinada a la 1m1tación de 
modelos hacia los cuales el observador tiene una adhesión inmediata. sino que 
está diseñada para abarcar 11na d1vers1dad de sucesos modeladores. basados en 
experiencias directas o v1canas con modelos actuales simbólicos"' il 
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A contmuac1on. se explican los filctorcs que en la Tí~oria del Aprend1za1e 
Social de Bandur<l eslr~ o:;en;ila corno los determinantes principales de la ü¡ccuc1ón 
de conductíls modcl<:1dél!:> 

a) Control de 1cforza1111cntn:; <if' la conducta 1clont1f1catoru1 
Las consecuenc1éls rt~forL.,ntes y lils snnc1ones sociales asociadas con las 

conductas que el observ:<ldor 11111til del modelo. son determinantes básicas de la 
ocurrencra. retención y e¡ecución de estas conductas Expltc1tando Jo antenor, en 
general, la ern1s1ón de una conducta trile apareiada determinadas consecuencias y 
el tipo de consecuencias detL•r11t111a la probabd1dad de ocurrencia de la conducta en 
el futuro 

Es decir. s1 el observ<i<Jor. en este caso las personas que gustan de ver las 
telenovelas. 1m1tan la conducta del n1odelo (personaJeS) y como consecuencia de 
tal in11tac1ón reciben un pren1m. o se res otorga una forrnil de aprobación social 
(fel1c1tac1on verbnl. sonrisa. palmada etc). es probable que tal conducta 1m1tada se 
repita en el futuro Por el contrano s1 el observador que rn11ta una conducta es 
castigado por en11tirla (golpe. 1m.1 rnal~ p.:ilabra. una rnueca de desaprobación o 
rechazo social). la prob;-1b1/idad de ocurr.,~ncra df? lil n11srna d1srn1nuye 

Por atril parte. en deterrn1nadils cond1c1ones de reror¿.uniento sucede que 
una conduct;i puede acncr<1ltzar~~c de tal suerte que ocurr<t. 1ndcpend1enten1ente 
de que este presentp o no el n1od1~lo que la generó 

Las cond1c1oncs de reforzilrrnento probadas corno determinantes de la 
general1zac1án o 1nternill1zac1on do conducta. son las de reforzamiento constante y 
las de reforzarn1ento 1ntcrrn1tentc Se dice que es un pnlron de reforzamiento 
constante cuélndo Cild;i vez que ocurre. se le otorga un trpo pos1t1vo o negativo de 
reforzamiento 

El reforzamiento es 1nterrnrtente cuando en ocasiones se da y en otras no 
Este tipo de reforzarrnento tlil demostrado ser el mñs efectivo para producir 
generalización e mternal1zac1on de conductas aprendidas. por lo que éstas tardan 
más tiempo en implantarse 

Más aún, el patron intermitente ha demostrado ser el que promueve la 
adquis1c1án de conductas a l;irao plazo. aunque el refuerzo pí!mano desaparezca 
Además, este es el tipo de pntron de reforzamiento al que se está sometido en 
cond1crones reales. por e1empln el nmo que emrte una conducta que es aprobada 
o castigada por sus padres no srcmpre recibe tal refuerzo por más que los padres 
sean perfectamente consistentes. ya que muchas veces los padres no están 
presentes cuando tal conducta ocurre 

77 



b) lnfluencm del refo1ZD1111onto v1car10 on o/ nJodelam1ento 
El concepto de modelam1entowv1cano. es quizá. el concepto más importante 

desarrollado dentro de las teorias de'.I aprendizaje socral. y la propos1c16n a la que 
da luga,. es la siguiente la obs'crvac1ón de las consecuencias gratificantes o 
cast1gantes de la conducta de un n1odelo. puede afectar substancialmente el grado 
en que el observador se comprometa en conductas 1dcnflficatonas 

Es decir. el observador puede aprender en forma vicaria de las e•periencias 
del modelo -en este caso el televidente aprende de las s1tuac1ones que viven los 
protagonistas o persona¡cs de las telenovelas- Esta propos1c16n ha sido 
confirmada por diferentes estudios y ademas. se ha desprendido de ellos que el 
reforzamiento vicario pueder ser hasta mas efectivo que el directo. 

Una conducta 1m1tat1va se adquiere mas rápidamente con un patrón de 
reforzamientos vicarios constantes. y una conducta 1m1tat1va se extingue más 
d1fic1lmente cuando es implantada con un patrón de reforzamiento intermitente. En 
este caso. al ser las telenovelas senes de transm1s1ón diana. éstas refuerzan 
constantemente las conductas adquiridas por los televidentes a través de las 
v1venc1as de los personajes 

e) Influencia del status r:Jel modelo sobro los sucesos refo1Zadores 
El modelam1ento de conductas esta mfluenc1ado por slmbofos distintivos de 

status que se fe confieren al modelo y por los atributos del mismo. Variables tales 
como: prestrgro. poder. aptitud. nivel soc1oeconóm1co y experiencia que el 
observador percibe del modelo, influyen en las conductas identrficatorias que el 
primero puede presentar 

En general. las mvest1gac1ones realizadas. que han estudiado la influencia 
de cada una de estas variables por separado, indican que en la medida que el 
observador prec1be al modelo como investido de un status alto. se facilita más el 
modelamrento de conductas que cuando el modelo es perc1b1do con status bajo. 

En este caso. es muy notorio el status que se maneja dentro de las 
telenovelas. las cuales siempre presentan fam1has adineradas y con grandes 
ambrcrones de poder Aqui se cumple claramente la caracterist1ca anterior, puesto 
que se manejan modelos de status alto para que los televidentes intenten alcanzar 
los mismos objetivos que les presentan 

De lo anterrormente analizado acerca de la identrficac1ón y el papel que 
juega en la Teoría del Aprend1za1e Social, se pueden ser'"lalar algunos principios 
que han s•do probados como fac1litadores del aprendizaje y Jos cuales se pueden 
aplicar a la telenovela 
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CONCEPTO DE BANDURA 

1 La 1m1tac10n es un proceso de aprend1zaJe 
v1cano, donde es probable que el observador 
emule la conducta de un modelo, s1 fa conducta de 
este es gratificada 

ESTA 
SM.111 

na nm 
SIUUOTECA 

APLICACION A LA TELENOVELA 

Usando modelos dentro de la telenovela, 
se puede lograr que los observadores 1m1ten 
una conducta. es decir. s1 el personaje es 
gratificado cuando emite una conducta el 
televidente tendera a realizar la misma acción 
para obtener la misma compensación 

2 Se puede evitar la 1m1tac10n de una conducta Se pueden 1nh1bir conductas soc1alniente 
indeseable s1 se castiga la conducta del modelo indeseables usando modelos dentro de la 

telenovela que emitan dichas conductas y que 
éstas ~ sean castigadas. para que el 
televidente d1ferenc~ entre lo bueno y lo malo 

3 La presentac10n de un modelo en una acc10n La presentac10n de modelos en la telenovela 
real proporciona sel"lales más relevantes y claras deben tener caracterlst1cas lo mas reahstas 

posible. a fin de proporcionar sel"lales mas 
relevantes 

4 Los modelos que transmiten por descr1pc10n La presentac10n de 1magenes de los modelos 
verbal. proporcionan nlenos 1nftuenc1a y senales e1erc1endo determinadas conductas. son 
menos relevantes necesarias para que el observador emita 

dichas conductas 

5 La presentación tanto de modelos en una El presentar los modelos de la telenovela 1unto 
acc10n real. como por descr1pc10n verbal, darán con los epllogos en los que se verbaliza el 
mayores resultados en términos de influencia al mensa1e del programa. tendra mucho mayor 
observador impacto en el público 

6 Los efectos de la observación de modelos Los modelos que se mane1an en la telenovela 
pueden ser pueden 1nftu1r de la siguiente manera 

aJ En términos de la adquis1c10n de respuestas a) Por e1emplo, la nueva información que se 
nuevas que no ex1stfan en el repertorio del pueda dar sobre lo que el n1no es capaz de 
1nd1v1duo entender. 

b) Fortalec1m1ento o deb1htam1ento de las b) El caso de conductas proh1b1das por la 
r~spuestas 1nh1b1tonas. es decrr, que no son sociedad; por e1emplo. los adulterios. los h•JOS 
nuevas en el 1nd1v1duo pero que están 1nh1b1das malagradecidos o los asesinatos que son tan 
por castigos maneJadOs en las telenovelas, son actos no 

recomendados y por lo tanto. recaben castigo 

e) Provocac10n de respuestas que ya existen en el Este es el caso de los persona1es femeninos 
repertorio del individuo que se utlhzan como amantes y, que por lo 

tanto, no actúan de acuerdo a lo establecido 
por la sociedad. ya que no concuerdan con la 
imagen de la protagonista. la cual es una mu1er 
decente y noble que al final recibir& una 
gratificac10n. ya sea ésta económica. 
sentimental o ambas 
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7 Son 1mport:intes l.<lCJ. r;,onsccuf•n>.1a'!> de la 
respuesta del modelo En· ocas•on~o; (.•stc c:s 
reforzado en presencia ciel obsP.rvadri1 P<"'º otr.-is 
éste 1nhere las consecuencias p;ic;.adric;. 

8 Los observadores qur se con..,••1•~r;-in parecidos 
a los modelos en algunos .l!r•nuto~ tienden a 
copiar otras clases de respuesta-:. c!e estos en 
mayor grado que los que Sf~ cons1de• an d1lerentt:?s 

Es aconse¡able que dentro de las telenovelas 
siempre que se mues.tre una conducta deseable 
se refuerce en el momento para que lo entienda 
el televidente y por otro lado que se castiguen 
de igual forma las conductas indeseables o 
negativas 

Para mayor 1nfluenc1a de la telenovela, los 
p~rsona¡es deben ser lo mas parecido posible 
al tele\11den1e comun que ve estos programas 
El publico tiende a 1dent1f1carse con los 
protagon1stas aunque éstos tengan 
caracter 1sticas muy diferentes a las de ellos 

9 El ap1end1za1e se ve 
modelos tienen un status 
mas alto que el obser,,ador 

tac1h1itdo cuando los Los persona1es de la leleno\lela deben superar 
s11n1Lar o 11gipramente al televidente por e1emp10. en beUeza. sin que 

esta sea e•ces1vamente diferente. lo Que 
coadyuva a la transm1s10n de estereotipos 

Asimismo, Miguel Sabido en sus Apuntes del Uso Social de la Telenovela. 
citado en Espíni:> ( 1989). señala los posibles efectos que causa la telenovela entre 
sus seguidores y los cuales se an::thzan y eJemphfican a continuación: 

• "'Se produce una atmósfera de int1m1dad con los actores de la historia. 
• Se logra en ta audiencia un gran sentimiento de afinidad y lealtad. 
• Una vez interesado en la historia. el espectador ve mas frecuentemente los 

episodios 
·La aud1enc1a tiende a 1m1tar. en situaciones de la vida real. la conducta de 

los actores principales. quienes le sirven como modelos 
• La audiencia tiende a identificarse con los actores presentados como 

'"buenos .. y no con los que se muestran como "'matos". 
• El curso de ta hastona y el cúmulo del estratagema revelado, produce y 

mantiene en suspenso a la aud1enc1a 
"' La audiencia se encuentra en un estado constante de exc1tac16n, a partir 

de la tensión producida por la confrontación de persona1es "'buenos"" 
y "'malos" 

• La excitación producida por ta telenovela y la 1dent1ficac16n con los 
modelos presentados fac1hta el cambio o reforzamiento de ciertos 
valores sociales. 

• Por medio de las telenovelas es posible modif"1car o reforzar la identidad y 
homogeneidad de un grupo social para llevar a cabo un cambio o 
reforzamiento de los valores sociales"'. ,. 
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A continuación se analizan estos efectos tomando como base las 
telenovelas comerciales y con las cuales además se tratará de e¡empl1ficarlos: 

1. Se produce una atn1ósfera d<.~ mt11111dad con los actores de la l>istona 
En este punto se puede dec1r que el teleaud1tono se adjudica los problemas o 

las situaciones que viven los persona1es de la htstorra, es tanta Ja 1dent1ficación de 
las telenovelas con los televidentes que se provoca que se sientan parte de la 
trama. En cierta forma. el publico sufre. goza. rie y disfruta con elfos Entre el 
público y los actores surge una especie de 1nt1m1dad que los hace sentirse como de 
la familia. 

En las telenovelas de mayor éxito (que no precisamente son las que tienen 
una buena hrstona). la protagonista con su actuación y las circunstancias que la 
rodean. transmite su sufr1n11ento a los televidentes. Manmar. (por mencionar 
alguna). es una costenrta que se enamora de un 1oven adinerado, hace que Ja 
gente sufra con ella las advers1dr1des y obstáculos que enfrentará, para finalmente 
lograr la felicidad 

Situaciones corno ésta se viven a d1ano en todas las telenovelas que 
presenta Televisa. todas estructuradas de tal manera que logren ser del agrado de 
los televidentes. 

2. Se logra en la aud1enc1.."1 uo gran sent1n1iento de af11J1dad y lealtad. 
En el público. al sentir y apoyar a su personaje o actor favorito, crece cierto 

grado de afinidad con los protagonistas. logrando que la gente 1m1te su forma de 
vestir, de caminar. de expresarse e incluso en la forma de pensar pueden influir 
este tipo de programas los reJedramas han logrado desarrollar en sus seguidores, 
los sentimientos de lealt;id y fidelidad, al grado de que no quieren perderse ni un 
solo capitulo de la trama 

3. Una vez interesado en la l11stona. el telespectador ve rnás frecuenternente los 
episodios. 

Este punto esta muy relacionado con el anterior. puesto que estos programas 
están estructurados de un manera que Jos ep1sod1os quedan comúnmente en 
puntos de éxtasis de la historia para provocar e incrementar el interés en la gente 
para continuar viendo Ja historia. Muchas veces, al ver que un melodrama tiene 
éxito. se alargan las hrstonas insertando más persona¡es para provocar más 
enredos y nuevas srtuac1ones que giran sobre un mismo e¡e 
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La telenovela Mundo do Juguete y El Maleficio son ejemplo de esto. La 
autora Fernanda Villeli declaró. "Los televidentes se quedan un tanto frustrados 
con historias breves, querian ver más acción, más trama. pues sr éstas terminan 
demasiado rápido. el público naturalmente se queda insatisfecho Lo ideal en 
extensión son alrededor de 120 capítulos. unos cuatro meses al aire; sin embargo. 
hay casos como Mundo de Juguete de 600 capitulas. pero lo que sucede es que 
"hacemos chicle .. -como decimos en la 1erga del medio-. nos alargamos muchísimo 
y solamente repetimos y repetimos" 1s 

4. En situaciones de la vida real, la audiencia tiende a imitar la conducta de los 
actores princ1pales. quienes son como modelos a seguir. 

Las telenovelas llegan a tener tanta rnfluencia sobre su público que la gente 
imita lo que su actor o actriz del momento hace o dice; éstos les sirven como 
modelos a seguir. aunque en muchas de las situaciones son ejemplos negativos 
para sus seguidores. No es posible que la gente siga creyendo que una pobre 
muchacha puede casarse con un hombre rico o que robando, matando o haciendo 
algún mal a otras personas. no les va a pasar nada. ni recibirán ningún castigo 
como sucede en algunas historias. 

Que las telenovelas transmiten mensajes positivos y negativos no hay 
duda; sin embargo, como ser'lala Bandura. estas malas ac11tudes deben ser 
castigadas o en su caso gratificadas en el momento que son realizadas, puesto 
que si no se hace, no dejan ante el público si Jos mensajes y acciones 
transmitidas son buenas o malas, principalmente para Jos nir"los y jóvenes que aún 
no tienen una total conciencia. Todos los persona1es tienen caracterist1cas que 
sus telespectadores pueden imitar y llevarlos por el camino equivocado. pues la 
gente piensa que si en la telenovela se pudo. por qué en la vida real no va a 
suceder lo mismo 

Si no en todas, si en Ja gran mayoría de las telenovelas existen los 
personajes malos. perversos y egolstas que hacen todo lo posible e imposible por 
sacar de su camino a quienes Je estorban para conseguir sus objetivos, como fue 
el caso de "'Catalina Creer~ en Cuna de Lobos. 

5 La audiencia tiende a identificarse con los actores presentados como -buenos"' 
y no con los que muestran caracterlsticas de "'maldad"'. 

Los valores morales son muy importantes en nuestra sociedad. y las 
telenovelas en sus contenidos temáticos se han encargado de transmitirlos, 
dejando la moraleja de que el bien siempre triunfará sobre el mal. 
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Dentro de Ja estructura del melodrama -en el cual se basan las telenovelas
s1empre existe el villano (a) como contraparte del protagonista. El vrllano por sus 
actos se hace acreedor del odio de Jos personajes de Ja historia. e incluso de Jos 
televidentes, que lógicamente se identifican con Jos .. buenos". pues en ellos se 
representan la bondad, la justicia. el amor, la esperanza. la ternura. fa ilusión. la 
nobleza, etc., mientras que los personajes "malos" se hacen odiar por sus 
mentiras, art1marias y trampas para hacerle la vida imposible a los protagonistas. 

El villano es muy importante en las telenovelas. si éste no existiera no se 
podría dar el melodrama porque posee un peso específico dentro del argumento; 
es el enemigo número uno de los protagonistas y de los televidentes. pues sufren 
igualmente por las fecharlas del villano. Este personaje es bien explotado por los 
escritores, mientras que el persona1e '"bueno" se caracteriza por ser siempre igual 
(ingenuo y noble), el malo. por su parte, será un peligroso cr-iminal disfrazado que 
del capitulo 1 al 199 le hará la vida imposible al protagonista y que en el último 
capitulo recibirá su castigo por las faltas cometidas durante toda la historia 

6 El curso de la histona y el cumulo del estratagema revelado produce y rn;.1nfl()ne 
en suspenso a la audiencia. 

La telenovela al ser un producto etiquetado por la TV comercia/, frene por 
fuerza que acoplar el argumento y la trama a las exigencias formales que el medio 
le impone, y que por su carácter de serial tiene que seguir a como dé lugar 

La estructura discontinua de las telenovelas. con sus numerosas pausas 
comerciales. permite la Meternizac1ón" de la trama. Estas 1nterrupc1ones. como lo 
hace notar Gubern "se considera conveniente que correspondan al final o unión 
de las escenas; lo que impone a los escritores de telenovelas. dar un estilo rítmico 
cadensioso a sus obras. Así. Jos bloques que integran cada capitulo pueden ser 
grabados sin pasar por alto los momentos de tensión emocional. que dan lugar a 
los anuncios comerciales ... 1a 

La telenovela debe mantener desde el inicio el interés en el público, por tal 
motivo. los escritores estructuran cada capítulo con elementos clfmax que al final 
de la emisión dejan en expectativa al receptor. El propósito es que el teleauditorio 
se quede con esa inquietud durante el desarrollo de la trama y provoque que éste 
no quiera perder la continuidad de la misma. 

También durante el desarrollo del melodrama se induce al telespectador a 
que haga conjeturas respecto al curso que tomará la historia; el público presa en 
su emisión favorita, especulará si en el próximo episodio por fin se descubrirá Ja 
verdad e incluso se regocijará al comprobar que su predicción se hizo realidad, o 
bien. se desilusionará cuando ocurra lo contrario. 
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"Asi como los ninos son rnuy afectos a escuchar cuentos que ya conocen y 
ver en la telev1s1ón car1cilttHe:1s repetidas. asi los adultos son afectos a ver 
telenovelas en las que puedou1 nd1vmar el final Pero si el desenlace fuera 
contradictorio a lo que estipulan las normas del género. la frustración llegaria a los 
telespectadores .. t7 

7 La aud1enc1a se (,•nc11e11tr<1 011 un eslaclo constante de exclfac1ón a partir de la 
tensión producida por la r.onfrontnc1on do persona¡cs -rnalos y buenos .. 

Como se mencmnó lil telenovela esta estructurada para mantener la 
expectación entre sus segu1dorps existe otro elemento que causa controversia 
entre Ja gente que es el poder presenci;:H una afrenta entre el bueno y el malo de la 
historia 

El efecto que se produce ante tal s1tuac1on, es que el público se 1dent1fique y 
sienta como propios los momentos de tensión de la protagonista, haciéndolo presa 
de la compasión y el temor 

Dentro de las telenovelas se mane1an las actitudes de los villanos con toques 
fantasiosos con la fmalldad de 1ust1f1car que todos los hechos transmitidos no 
deben llevarse a In re;illdnd. sin embargo, esta acción reiterativa dentro las 
historias no hace mas que inducir al televidente a este acto 

A través del desilrroflo de la telenovela mexicana se ha provocado el 
cond1c1onam1ento del espectador. quien acepta que el persona¡e .. bueno" y noble 
tiene que padecer y sufrir las nmenazas de su enemigo Los productores se han 
encargado de crear una 1mi1gen en la que se acepte y crea todo. mientras que el 
··malo .. no sera descubierto sino hilsta el final de la historia 

Los escritores y productores del género, saben que todo ser humano al ver 
amenazada su vida sienten temor y preocupación por su integridad fis1ca, por lo 
tanto. estas situaciones son llevadas a través de los personajes con la finalidad de 
que el televidente. se sienta en la misma s1tuac1ón que el protagoousta y sufra al 
igual que él. ya que s1 los receptores se 1dent1fican con alguno de los personajes 
positivos. lógicamente sentiré'in compas1on por él o ella y también autocompas1ón al 
imaginar o temer ser involucr,::¡dos en una s1tuac1ón de ese tipo 

Los sentimientos negativos no son exclusivos de una clase social y tampoco 
de los l"asgos fis1cos de una persona como muchas veces se cree Televisa se ha 
encargado de proyectar otro tipo de villano que incluso a últimas fechas. ya se ha 
encasillado Actualmente. los persona1es ··malos- son hombres y mujeres de 
belleza física y personalidad que amb1c1onan el dmel"o y el podel". Sin embargo. al 
televidente. no parecen importarle mucho estas ca1"acterist1cas. sino que la trama 
se desarrolle como estan acostumbrados. que los pl"otagonistas llegan a un final 
feliz, pues de esta manera también ellos se sentirán conformes 
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B. La exc1tac1ó11 produc1tla por 1,-, telenovola y la 1dont1ficDc1ón con los modelos 
presentados. fac11tta o/ c<.11nb10 o rcforzarmonto do c1ortos valores socwlos 

El punto anterior senala que la telenovf~la puede llegar a modificar o reforzar 
ciertos valores socrafes n1cd1;-,ntc sus argumentos y persona1es Debido a la amplia 
cobertura que trene este tipo de progran1as. no cabe duda que si tienen la 
posibilidad de mod1ficnr y reforzar valores socrales. sin embargo, estos valores 
están siempre encaminados hacia el bien. el mal. el amor. la fidelidad o la traición; 
es decir. la telenovela siempre ut1f1.za estos elementos en sus h1stor1as hacrendo a 
un lado. aquellos que de alguna manera. esran afectando gravemente a nuestra 
sociedad 

Los melodramas. indudablemente pretenden cambiar mediante visiones 
iJusonas la realidad. y s1 no cambiarla, al menos disfrazarla. ya que tanto 
productores como dlfectores. califican a estos senales como programas de 
esparcrmrento que únicamente tienen el ob1et1vo de entretener a su teleauditorio y 
hacerlo olvidar por algunos m1nuros sus problemas. que muchas veces son peores 
que los de sus protagonistas. lo cual s19n1r1ca que los productores de telenovelas 
prefieren distraer a la gente. en lugar de prevenirlos y conc1ent1zarlos sobre Jos 
problemas que en realidad podrian llegCJr a afectarlos 

Algunas telenovelas han abordado temas como el Sida en Amor de Nadie, 
o la violación en Alcanzar una vstrella. Qu111ceailera y Los panentes pobres. sin 
embargo. éstos no han sido desarrollados amplia y verazmente por la censura y 
los pre1uicios a los que son sometidos 

"Todavia se observan restncc1ones y pre1wc1os senos. por ejemplo, en la 
telenovela Qu1nceanera. se abordaban ten1as corno el aborto. la drogadiccrón y la 
violación. sin embargo. nunca se nombraron con estos términos; se utilizaron. en 
lugar de v10/ac1ón "abusó de una mu1er". para hablar de la drogadicción se hablaba 
de ychavos banda" y para refenrse al aborto se mane1aban frases como .. tú 
decides si quieres tener o no al bebé" 1e 

Cabe sef'ialar que en las telenovelas no se promueve la superación personal 
o el conoc1m1ento. se sabe que tal persona1e estudia, pero nunca se le ve en 
clases o preparándose para un examen. al contrano siempre se le ve platicando, 
ya sea en un salón. en la cafeteria o en los alrededores de la escuela. 
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También es 1mportnnte rnenc1onar que estos programas a partir de sus 
modelos de 1dent1f1cac1ón. pueden 1nnu1r en las acciones posteriores de sus 
seguidores. ya que al St-!r los personnJeS los componentes fundamentales del 
melodrama, logran integrarse conio prototipos a la vida cot1d1ana de la gente. Las 
caracterist1cas e 1ntenc1ones vari;1n de una historia a otra. exceptuando a los 
héroes y a los villanos. por ejemplo. los niños en la telenovela casi siempre 
resultan ser precoces o ser111genios. que además de servir corno Nvehiculos de 
ternura-. son elernentos bas1Cos en la búsqueda de la reconcd1ac1ón de otros 
personajes. y. que pesar de no per1enecer al mundo de los adultos. entienden 
perfectamente lo que sucedt? ¡¡ su alrededor 

Por otra parte. tanto los sacerdotes. maestros y servidumbre. desemper"lan 
con regulandad el papel de consejeros espmtuales. ademas de ser amigos 
incond1c1onales. de estar enterndos de todos los problemas. aunque no inmersos 
directamente en ellos. si t1cnc-n rl conoc1rn1cnto y la autoridad suficiente para 
apoyar y proponer soluciones al H"~specto 

El caso de la serv1durnbre es muy especral. los personajes pueden tener 
como confidentes -sin que resulte extraño para el televidente- a las sirvientas, 
amas de llaves. nanas. Jardineros y choferes. que además de todo Juegan papeles 
protagórncos dentro de la historia 

Los galanes de las telenovelas generalmente son neos y guapos. pero 
inseguros en el amor. pueden tener algún desliz. pero nunca olvidan al amor de su 
vida; creen todo aquello que VZI a pt::rjud1car su relación amorosa. son celosos y 
hasta obsesivos. generalmente representan a un profes1on1sta que trabaja en la 
empresa de la fam1l1a El pi1dre del o la protagonista es muy variable. en algunas 
ocasiones son hombres bondadosos que apoyan y ayudan a sus h•JOS, y en otras 
son temibles y amb1c1osos de poder 

No cabe duda que el sector que se siente mas identificado con los 
personajes de la h1stona es el sexo femenino. puesto que desde que surgió el 
género se notó claramente la nceptacrón que tuvo. gracias a que en ésta siempre 
se han enmarcado s1tuac1ones y problemas de la mujer. la cual obviamente 
aparece en el rol principal Así. las telenovelas han ido desarrollando únicamente 
nuevas caracterist1cas fis1cas en sus protagonistas. ya que el concepto de la mujer 
se encuentra encasillado desde hace mucho tiempo en los teledramas. La 
identificación que nace entre la protagonista y sus receptoras es porque las Ultimas 
descubren que Jas cond1c1ones de su heroina son s1rn1Jares a las de ellas. además 
de que ambas estan sometidas a presiones. problemas. y act1v1dades que por su 
sexo les corresponde desempenar. 

Sin embargo. seria importante analizar lo que opinó en su tiempo Miguel 
Alemán Velasco de la mujer. y lo que realmente proyecta la empresa Televisa 
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"Para rn1 es lo mas be/tu do la creación La mu¡er en Móxrco está preparada 
para competir con el hombre en todos /os niveles. mlelectuales o de creat1v1dad. Es 
una gran comuntc.ador.a y tiene mas pantalones para decir y hacer. ya no es la 
mu1er abnegada y se h., g;iníldo una gran independencia " 19 

Contranamenle a lo anlerior en las telenovelas de esta empresa. la imagen 
de la mu¡er está muy le1an<1 al r.oncepto que tienen los directivos de drcho 
consorcio. ya que en cualqwera de las h1storras. la mu1er ocupa un lugar 1nfenor. 
juega un papel de acuerdo il la in1ílgen de América Latina. es decir, se le coloca 
regularmente en un persona1c subordinado, dependiente. pasivo sumiso. 
abnegado y obediente No obstante. ocurre algo muy particular en el caso de la 
madre melodramática. y es que ésta será campanera. conse¡era y servidora 
incond1c1onal. además de que podra ser. en su cahdad de villana o suegra. 
intngante. mentirosa. sobreprotectora y chantajista No obstante. en todos los 
casos es un persona¡e vital en l<J toma de dec1s10nes de otros Es muy d1fic1J que 
las madres sean victimas de la n1uerte. ya que s1 cometen algún error. su castigo 
será siempre más su;ive que el de cualquier otro persona1e 

En estos programas se mane¡a mucho el término "decente", y la decencra es 
un concepto clave en cualqwer descripción del comportamiento femenino 
deseable, además de que es una palabra que se oye frecuentemente no sólo al 
habfar de las mu1eres. sino sobre cualquier cosa que puede ser aceptada por el 
público. ya que la decencia refle¡a honradez y precisamente eso es Jo que nos 
transmiten las telenovelas patrones a seguir. estereotipos de vida 

La mujer en este tipo de programas es clasificada de decente o indecente. no 
hay lugar para otra cosa. la mu1er decente siempre será buena. abnegada. buena 
madre y esposa fiel. en la contraparte estará la mu¡er lrberal. descarada. vulgar. 
amante. mala h1¡a. esposa infiel y madre perversa. no obstante. a pesar de que la 
empresa clasifica de esta manera al sector femenino. es cfr:tro que éste no está 
conformado por sólo esos dos tipos. pues hoy en día es muy común verlas 
traba¡ar y estudiar al mismo t1ernpo. ademas de dividir su tiempo con sus labores 
domésticas que. sin embargo. Tel~v1sa se ha empeñado en seguir transmitiendo 
una imagen errónea de la niu1er contemporánea mexicana y del mundo en generat 
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El problema no termina en la simple proyección de estos modelos. la gente 
trata de parecerse a su persona1e favorito. tanto en su forma de ser. como en su 
forma de pensar y de actuar. por eso es común ver a miles de nil"'ias con ropa 
como la que usa su actriz o cantante. tratan de hablar y caminar como ellas; es 
decir, en cierta forma. les guían su vida desde el primer minuto del día hasta el 
Ultimo de la noche No se debe olvidar que a todas estas influencms se le agrega 
el de la comercialización a través de los anuncios publicitarios. que hacen del 
público un comprador compulsivo 

La telenovela es un espectáculo de la realidad que intenta representar o 
hacer parecer como real, lo imaginario. Televisa "sólo invierte en lo que ya ha 
demostrado rentabilidad. por tanto. la telenovela es sin duda la distractora de los 
problemas y la realidad cotidiana". 20 

Esta empresa a través de sus emisiones. trata de imponer sus valores que 
son en realidad antivalores. pues contrarro a lo que se entiende por componentes 
valiosos de los hechos humanos. en ellos se proyectan exageradamente el 
indiv1duahsmo. el racismo. el egoismo, la soberbia, la vanidad. la hipocresia. etc, 
lo cual se antepone a los valores morales admitidos a lo largo de los anos como 
serian la solidaridad. la amistad. la lealtad, la honradez, la justicia, la valentia. etc. 

Los valores que proyecta el consorcio son antivalores porque representan 
un modelo que refleja una falsa felicidad. ya que para ser fehz. según la empresa, 
se necesita entre otras cosas la seguridad económica, es decir. el hombre 
necesita poseer bienes materiales y hbertad personal, resumiéndose que el 
individuo no vale por lo que es. sino por lo que tiene. 

Dentro de las telenovelas. la clase dominante emite sus juicios falsos de 
valor. aspirando a generalizar esta ideologla; por un lado. apelan a los viejos 
valores como la honradez. la justicia. la felicidad y la liber1ad; y, por otro lado, 
inculcan en el receptor una moral mas destacada en sus emisiones. las cuales 
son una verdadera mezcla de deseos malsanos. odios. cólera. pasión y egoismo 
que solamente confunden al püblíco de los verdaderos y auténticos valores de la 
raza humana. 

Es importante determinar que la telenovela ejerce una influencia muy 
marcada en el grueso de Ja población; esta cuestión, en ningún momento es un 
factor improvisado, sino más bien tiene detrás de si todo un aparato que respalda 
su existencia. 
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La telenovela e1erce urcin 1nfluenc1a en la población. este factor en ningün 
momento es algo 1mprov1si1do los contenidos temáticos abordan siempre Jos 
mismos temas porque le convrene al consorcio. pues para éste es más fclcrl que los 
receptores se hagan falsas 1lus1ones. en lugar de percatarse de aquello que afecta 
al pais y por consecuencia. tarnb1en a ellos 

Es claro que Ja telenovela es un programa de entreten1m1ento. pero por qué 
mejor no aprovechar su 9ran releaud1enc1a y mod1f1car sus temáticas. desarrollando 
en los teledramas elementos educativos y culturales que desafortunadamente han 
pasado a un segundo plano 

Por el meJoram1ento del pais y por el progreso de las familias mexicanas, 
Televrsa deberia ut1hzar en sus h1stonas estos dos factores que debido a la gran 
penetración con que cuentan estos programas. propiciarían. srn duda. eJ deseo de 
superación en aquellas personas que son seguidores del género telenovelero 
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3.4 Educación y cultura dentro do las tolonovolaa 

Hacia el final del siglo y con 75 arios de educación pública, México todavía 
presenta un importante rezago en su sistema educarrvo. A pesar de los grandes 
esfuerzos que se han realizado por disminuir este problema. existe todavia el 
hecho de que una parte de Ja población es analfabeta 

Actualmente, "'la educación en México pasa por un periodo de crisis. Esta 
situación motiva a volver la atención hacja fenómenos que antes parecfan no 
relacionarse directamente con el proceso educativo; ya que factores como el 
creciente desempleo de los egresados universitarios, Ja baja calidad de los 
resultados académicos, así como el problema del evidente fracaso de la 
expansión educativa para generar el desarrollo socioecon6m1co esperado. Frente 
a esta crisis surgen cuestionamrentos sobre el impacto de la educación básica. su 
relevancia y su eficacia"' 21 

Bajo este marco. es importante serialar que dentro del Sistema Educativo 
en México se han presentado avances considerables en el número de alumnos 
inscritos, ya que por ejemplo .. en el ciclo escolar 1994/1995 se tenian registrados 
26 millones 352 mil 116 alumnos, cifra que comparada con lo obtenido en 1970. 
ésta únicamente estaba conformaba por la mitad de alumnos En lo que va de la 
década de los 90"s, el promedio anual de crec1m1ento en la cantidad de alumnos 
atendidos al inicio de cada af'lo escolar es de 0.9o/on 22, lo cual indica que cada 
vez son más las personas que cuentan con una instrucción escolar 

De esta manera. ..durante el ciclo 1994/1995 la matricula nacional se 
distribuyó porcentualmente de la siguiente manera: pnmana 53.3. Secundaria 
17.0. preescolar 11. 7; bachillerato 7.3, educación superior 4.9. profesional medio 
1.5. capacitación para el trabajo 1.6 y educación normal 0.5. Los más altos 
porcenta1es se concentraron en tan sólo cuatro estados; México 12.0. Distrito 
Federal 9.4, Veracruz 7.1, .Jalisco 6.6 y el restante 64.8 por ciento corresponde a 
tas otras 28 ciudades". 2.:1 
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AJun1nos 1nscr1tos durante ol ciclo 94.95 

----~' 

Carne sn pueo·· :iL'">t~r,_ .-1· Jr- ~ ,T.1¡tr1cc·~. Srstemn Educativo son 
considerables ~-1 qoo1.,--·rn · i-. 1 rF·,111~ziac-, flr<in~e_-, L·sfut~rzo:;:-.., pcr comoat•r ei 

analfaoet1sn1c sin t:~P1D¿ircv) ~H·11.in o;i:o:o. cJt··f INEC1i ,~1 p;-115 esta conformado por 6 
millones de rnd1acn;ic; CJ•' :'" •'rn1i-1!:', lnUc;s elrc_) , c...-.. , d1s!1ntos tenguaie::. y en 
poblaciones nlll\ .lP<H1ilCJ.t~- rnj•· rJ1t1cutt:1n 1ff'.O,'lrt1c10~' eauca11va pues 
únicamente esr,-, Jlc:-;;1 il l·" Ot:- !,-,.,., :iDroxirnauan~-::·n"· 10~J rT1:í comunidades 
1nd19enas aue tiene r_,1r---.1,:( 

No oosranr~ .~s 1n1nor:,-17-i• •. c,f:'nill<l• nu•-" lz1 ~<;cue:a o Pn su caso el Sistema 
Educativo Nac1onC11 no t:~ 1,1 tir1:.-.• 1 torn1;1 ae aaournr ccnocrrnrentcs. puesto que 
exJ-Sten otros rnea1os :iut- n'~-~ ,-1 ;\1·i.-1n '-",, r•1 cLir11011n11cn!o Ci:.!1 ni1~.;,m::; 0DJet1vc 

Pélr<t entPrv::F'' nH~1:Jr 1,1-:-~ 'l''-'r•·n.::1.-::1<. '- rorn10~ n•: ;1:JO<i1s1c1c::n cultural con que 

cuenta cad<i 1nd1vrau0 orrn1Pr,-in1,.nt•· t-!~ nect:-s.--u1::-, f:>~tan1ec.:o:r e· conceoto de 
educac1or: 

Para ~1 [>C\'-'". 1.1 -'"·flu -:<t -,~.1 ,.- 1.1 ·:-.1,rna roidl n·· r·:---·:¡ci_':::-,:: 0 -. oor mea10 de los 
cuales una cornun•c:.:-1:: ,, ,;i, ·:•,i¡~c 1 ~0:::.1.1: n~~qu~no ~ ~:rancie tr;insmrle su poder 
adquirido v su•"' propn~.1~0:, 

existencia ·.: su oes,'lrrol' 

Se9un esto t.t eauc.-::1c1c-i SP 1tnn<'lrtt--' ·• se rec1n·.· rvl so1:::> en Jas escuelas y 
de los niaesrros s1P'.'."l t.---.rnD1•·•~ -i~· Jo:::, nndres o-::~ los c-:-:n-i:;;--1neros en Ja calle. en 
nuestra comun1azio zi tr;ivt:~; :-i·-- 1c·~, rn.~01os ae cornun1c:1·.:,.:in e:::-_ 

se realiza ta trélns~~11s1-1ri c:r11:u~ 1 • 

constante oero ~~:r-> s1~.,r•·:·1··1 

r~rooucen T·-~nan1•:~oc, educativos de moac 
, •• ,.-.ri ,, oest€•1t_•r1 ~<• :::.ic1:-J':> 1us contactos n1as e 
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De esta manern. podernos entonder que la educación es un proceso por el 
que se transmite a las nuev."ls ucncrilc1ones los bienes culturales creados por la 
sociedad. asi corno las aportaciones que prop1c1an el desarrollo de las c1enc1as 

La educación es un proceso permanente que ayuda al eqwllbno intelectual 
del ind1v1duo. por lo cual no debemos olvidar los tres tipos de educación que 
comprenden nuestra forn1a de adqu1s1c1on cultural. como son la educación formal, 
Ja no forrnal y la 1t1forrnal <lLJC se diferencian de la siguiente manera la formal es la 
inst1tuc1onallzada basada en •. ¡ S•sterna Educativo Nacional. la no formal es la 
educac1on s1stemat1zad;i qw~ !:>e encuentra fuera de todo sistema 1nstifuc1onal y la 
informal. que es la educac1on flUC se aprende desde el 1nic10 hasta el final de la 
Vida 

Estos tres trpos de educac1on se insertan en la educación mexicana por lo 
que es importante determinar tanto sus caracterist1cas corno los alcances de éstas 
dentro de nuestra soc1dad 

Thomas .J La Selle senala que "/a educación informal es el proceso que 
dura toda Ja vida. por el cual cada persona adquiere y acumula conoc1m1entos 
capacidades. actitudes y comprensión a través de las expenenc1as diarias y del 
contacto con su medio. In educación no formal es toda actividad educativa 
organizada y sistemática realizada fuera de la estructura del sistema formal para 
impartir ciertos tipos de ~prend1za1e a ciertos subgrupos de la población. La 
d1ferenc1a principal entre estos dos procesos. consiste en que el deliberado énfasis 
en la instrucción y en el programa que existe en la educación no formal. no esta 
presente en la informal Lo formal. es definido como el sistema educativo 
1nst1tuc1onalizado. que abarca desde la escuela prrmana hasta la universidad" 2& 

De igual forma profesores univers1fanos de la Facultad de Pedagogía de la 
UNAM ser"lalan que .. La o<iucac1ón formal es un sistema educativo 
inst1tucional1zado. cronológicamente graduado y 1erárqu1camente estructurado, que 
abarca desde la escuela pnmana hasta la universidad. la educación no formal es 
toda actividad organizada y s1stemat1ca que se realiza fuera de la estructura del 
sistema formal para impartir ciertos tipos de aprendiza1e a ciertos grupos de la 
población. ya sean adultos. Jóvenes o mnos Por úftrmo. la educación informal es el 
proceso que dura toda la vida y por el cual cada persona adqwere y acumula 
conoc1m1entos. capacidades. actitudes y comprensión a través de las experiencias 
diarias y del contacto con su medio .. 27 

Para entender me1or estos tres tipos de educación. diremos que la 
educación formal es la que está insertada en el Sistema Educativo Nacional. es 
decir. toda la educación que es reconocida of1c1almente a través de una 
constancia. certificado o diploma y que es reconocida y valida para trabajar. 
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Esta educación se 1mp¿1rte en las escuelas a cargo de profesores, está 
sujeta a planes y progran1ils de estudio, horanos de labores y actividades y tiene 
como propósito transformar pos1t1vamente al 1nd1v1duo. despertándole mquieludes y 
sent1m1entos. le crea hnb1tos y actitudes además de que le encauza sus 
habilidades y destrezas 

La escuela ademas de ser un centro de cultura. es una poderosa agencia de 
transformación tanto 1nd•v1dual como soc1af En lo social. transforma el trato entre 
los ind1v1duos. en Jo econornrco cambia los sistemas de produccrón e introduce 
nuevas técnrcas. en lo cultural educa y en lo material modifica la presentación 
general de la sociedad 

Por su parte. la educación no formc:"JI es toda aquella que está fuera de la 
estructura formal El educando podra t1prender muchas cosas. incluyendo oficios, 
idiomas. computación y un sin fm de cursos. más esto no está considerado dentro 
de una educación formal porque no se encuentra dentro de la estructura "formal'' 
de la educación que abarca desde ef kmder. la pnmana. la secundarla y Ja 
universidad Esta demás se constituye pnnc1palmente por toda la serie de 
actividades tanto culturales como recreativas. transcurre. como su nombre lo 
indica. srn tanto formalismo. pero con resultados más inmedratos y remunerativos, 
ya que es más rápido que la genre aprenda a realizar cualquier tipo de artesania u 
oficio a que logre un titulo n nivel licenciatura No obstante, este tipo de 
aprendizaje es el que predomina entre fas mexicanos. puesto que muchos no 
terminan sus estudios y se dedican a cualquier otra act1v1dad u oficio que 
indirectamente es me1or. ya que es de retnbuc1ón rápida. tanto en lo educativo 
como en lo económico. 

Este tipo de educación se realiza sin que se tenga el propósito de aprender 
y las personas de quienes se ;iprende no tienen fa mtenctón de enseñar: no se 
sujeta a planes n1 a programas de estudio. en muchas ocasiones su innuencia 
resulta negativa. Esta forma de educar se inicia en el seno familiar, a medida que 
el niño crece y desarrolla su intelecto. entra en contacto con otro~ nu'"los, amplia 
sus conocrmientos y expenenc1as. aumenta sus hcib1tos y actitudes. así como 
sentimientos de respeto. solldandad, ayuda mutua. etc 

Aqui, además se inserta todo lo que un ser humano puede realizar. como 
puede ser una plática, leer un periódico o ver una telenovela. Desgraciadamente la 
sociedad mexicana está cond1c1onada a consumir, entendiéndose esto, como 
aprender y realizar las actividades que son sugeridas por los medios de 
comunicación. -en este caso la telev1s1ón-. pues estos tienen la venta1a de 
transmitir a sus pübflcos mensa1es digeridos con un minimo de esfuerzo por parte 
del receptor, quien se ha acostumbrado a este tipo de aprendizaje. 
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En conclusión. la odt1ct1c1on 111forn1al es la que se aprende desde el principio 
hasta ef final de nuestras vidas. son todas las cosas que vemos. olmos. etc. y que 
se van adquiriendo como el(periencras propias de cada persona. Esta es una 
educación que se da tanto en nuestros hogares como en el trabajo. al igual que en 
fa escuela. la calle y sobre todo a través de los medios de comunicación que 
abarcan televisión. radio, eme prensa y en general todo lo que informe o 
comunique de forma masiva. y·.:i que de ellas se desprenden además determinadas 
formas de pensar y determinados intereses 

En la actualidad. la mfluenc1a mas poderosa que rec1b1mos como parte de 
nuestra educación informal es. sin duda alguna. Ja que e1ercen los medios. los 
cuales introducen entre nosotros nuevas formas de expresión, no siempre 
correctas y adecuadas. y que muchas veces cambian nuestra mentalidad y 
conducta. 

Esta circunstancia impone la necesidad de que exista control oficial sobre 
los medios masivos de comunicación para que cumplan las finalidades que tienen 
asignadas: educar y d1fund1r la cultura a través de su programación. 

No obStante. en este caso la telev1s1ón. ha hecho caso omiso de este 
fundamento por el que. de alguna manera. fue creada En la actualidad, es cada 
vez más dificil encontrar programas que propicien la superación personal e 
intelectual de los ind1v1duos. a pesar de que en cierta forma los medios tienen la 
obligación de proyectarlos 

La televrsrón se ha aprovechado de su poder de penetración para manipular 
las ideas. la cultura. las costumbres y sobre todo la educación de los mexicanos. 
Cabe serialar que este último factor. en nuestro pais es un problema prioritario, 
pero difícil de resolver. Los medios son importantes vehiculos que pueden propiciar 
fa educación. sus características de educadores informales deberian ser 
aprovechadas para que los ind1v1duos pudieran aprender de los rnedios, de sus 
experiencias propias. así como de la escuela. 

Desafortunadamente estamos acostumbrados a creer todo lo que nos dicen 
los medios. de ahí que se tenga una imagen de la realidad muy diferente a la que 
es. Un claro ejemplo son las telenovelas en las que se nos implantan patrones de 
conducta y estilos de vida que dific1fmente cualquier persona común y corriente 
puede alcanzar. 

94 



Debido a su elevado rating. la telenovela es considerada como un 
programa reforzador de la educación y la cultura en México: sin embargo, es 
preciso analizar también el concepto de cultura. entendiendo a ésta como "la 
evolución que guarda una civilización en determinado momento histórico, como de 
igual forma lo hace a la posesión del conocimiento en general y a la adecuada 
man1festac1ón de las formas estéticas''. z• 

El concepto anterior obliga a determinar que Ja telenovela es una 
manifestación cultural. pero de masas, es decir. que conviene a Ja clase 
dominante, remite al grueso de la población a la gestación y expresión de fines y 
valores de grandes conglomerados, preferiblemente urbanos; no obstante, la 
cultura se divide en cultura popular y cultura de rnasas. 

"La cultura popular es entendida en el mejor de los casos, como aquellas 
rafees y tradiciones de los pueblos que tienen por objeto la salvaguarda, difusión y 
conservación de nuestras costumbres, folklore y otras manifestaciones cotidianas 
propias de los grupos étnicos, como pueden ser también su forma de vestir y 
cocinar 

La cultura de masas, por su parte, está estrechamente vinculada con los 
medios de comunicación y los resultados que arroja su capacidad tecnológica, 
tales como la rapidez y la ampha cobertura en la emisión de mensajes. los cuales 
siempre son dirigidos hacia un público heterogéneo, por lo que resulta casi 
imposible que ante tal uniformidad del mensaje, algUn grupo social en especial se 
sienta identificado con éste ... n 

Las telenovelas se incrustan en un plano de cultura de masas, ya que éstas 
se apoyan en los rnasa rnedia para transmitir mensajes heterogéneos que igual 
pueden ser recibidos por amas de casa que por esposas de altos ejecutivos; estos 
mensajes se proyectan con la finalidad de que cualquier clase social logre 
fácilmente identificarse con ellos. 

Estos programas demuestran que la percepción de sus mensajes crea una 
singular especie de ··homogeneidad" en la población basada en la avidez de 
encontrar en los personajes lo último en el vestir, consejos en su vida amorosa y 
familiar; todo esto a manera de modernos cuentos de hadas. 
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No obstante. cons1de1;11 .-. la TV como parte de la mdustna cultural. por lo 
que toca a las telenoveléls y .-. otro~ programas. es contrad1ctor10 de acuerdo con la 
v1s1ón de los propios prornolores de la lelev1s1on mexicana quienes d1ferenc1an el 
entretenimiento de los prooran1as culturales. ellos avalan que la cultura equivale a 
aburrun1ento. tedio o d1f1cultild Esto se reaf1ma con el comentario de Ernesto 
Alonso. creador de telcnovelils comerciales pero principalmente destacado por 
sus producciones h1storicas la te1Pnovela no puede considerarse corno género 
cultural desde el momento en que se define como d1vers1on .. 

Asi. este desafortunado fenomeno provocado por el impacto de la telenovela 
en el aud1tor10. se debe en grnn rncd1da ;:11 escaso y en algunas ocasiones, nulo 
acceso del pueblo a la cultura y el arte. ya que s1 bien muchos eventos culturales 
son gratuitos. a las masas no les interesa acudir a ellos Este fenómeno de 
comumcac1ón social ha prev.-ilec1do porque la sociedad no tiene interés en la 
cultura artist1ca debido -en c1ert.-i forma- al bajo nivel educativo e intelectual que no 
permite entender las diversas n1amfestac1ones culturales como la literatura. la 
música. la opera. la danza. la pmtura. etc. lo cual conlleva a que su '"no 
entend1m1ento·· se convierta en aburrimiento 

Es importante hacer h1ncap1e en este punto. dado que para una ama de casa 
resulta mas barato. de tac1I acceso practico. cómodo y atractivo aprender de una 
telenovela. que leer un llbro. as1st1r a un concierto de música ctéls1ca o ir con su 
familia a conocer los museos 

Es preocupante darnos cuenta que la gente en lugar de ampliar sus 
canoc1m1entos e interesarse por las diversas manifestaciones artist1cas y estet1cas. 
prefiera seguir apoyando programas que no le proporcionan ningún beneficio. 

La telev1s1ón ha resultado ser un elemento de entreten1m1ento que se ha 
convertido en un fuerte medio de mampulac16n y enaJenac1ón. Televisa ha logrado 
ganarse la atenc1on de las masas. pnnc1palmente por medio de lo:1s telenovelas, 
que si bien han sido los programas con mayor auditorio. éstos no fomentan en sus 
telespectadores el interés por la literatura. el eme. etc. 

El uso de la telev1s1ón como reforzador de educación y cultura presenta 
grandes venta1as como son el llegar a amplios sectores de la población que de otra 
manera quedarlan al margen de los diversos niveles educativos locales; as1m1smo. 
constituye un instrumento Que contribuye a las diversas modalidades de 
adquisición cultural. En términos generales. los responsables del funcionamiento 
del Sistema Educativo del pais hacen caso omiso de esta relación. ya que parten 
del supuesto de que la escuela es el espacio del aprend1za1e. mientras que la 
televisión es el espacio del entretenimiento 
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Una de las formas en que se puede instrumentar el aprovechamiento de la 
telev1s1ón en el salón de clases. consiste en la ut1llzac1ón de determinados 
contenidos provenientes de la TV. como núcleos generadores de nuevos 
aprend1zaJes De esta manera. una caricatura. un programa de aventuras. una 
telenovela o una noticia en particular. 11enen el potencial propio para const1tu1rse 
en un punto de partida para la 1nvest1gación. para la profund1zac16n de temas y 
para la promoción de diversas actividades educativas y culturales 

Utilizar el material proveniente de la telev1s16n (principalmente la comercial) 
como núcleo generador de aprend1za1es. rmphca aprovechar algunos programas 
que sean de la preferencia del teleaud1tono. como punto de arranque para 
generarlo. en toda su variedad y forma. 

Es importante mencionar que a través de la televisión. caso particular los 
teledramas. muchas personas han conocido el mar. las montanas. zonas 
turísticas. ciudades y paises que Jamás sonaron ver. es decir. en su teledrama 
favorito. el telespectador se transporta a una parad1s1aca playa, disfruta bellos 
pa1sa1es y goza del lujo y riqueza de otras personas Este detalle hace que el 
género telenove/ero resulte ser el agente realizador. -por llamarlo de alguna 
manera-. de suenos imposibles. creador de ilusiones y deformador de conductas 

La telenovela bien puede convertirse en un espacio promotor de la cultura y 
del cambio. Hay productores y escritores que argumentan que la cultura se opone 
al entretenimiento y que si algo es divertido entonces no es cultura. Mencionar el 
hecho de los intentos de telenovelas educativas como las de refuerzo de valores o 
las históricas han sido aburridas les da argumentos para seguir produciendo 
solamente telenovelas comerciales con el tema de la .. cenicrenta". 

Introducir elementos culturales o tratar de contribuir a la toma de conc1enc1a 
sobre algunas problemáticas como el Sida. la contaminación ambiental, la 
drogadicción. la violencia hacia las mujeres. etc., puede resultar igualmente 
interesante y emocionante si se combina con las tácticas y técnicas que se utilrzan 
en el teledrama comercial; e incluso pudieran mezclar realidad con fantasia, 
tocando las esferas del deseo y la afectividad. Los intentos hechos en Brasil han 
contribuido a reforzar cambios en la sociedad 

Para algunos escritores como Fernanda Villeli. las telenovelas no deben 
cambiar porque son lo que le gusta a la gente y con ellas se pretende distraerlos 
de su mundo cotidiano. Asimismo, senala que como la audiencia no ha cambiado 
sustancialmente en los últimos 25 ar"los. el género tampoco necesita hacerlo. 

No obstante, como se señaló, la sociedad ha cambiado notoriamente en todos los 
niveles y no puede seguirse tratando como algo homogéneo. pues se trata de 
una d1vers1dad de públicos o audiencias que han rebasado la antigua 
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concepción de que las releno;;,as solo eran vistas exclusivamente por tas amas 
de casa de baJOS niveles ~con.om1cos 

Estudros real1zados_por Pacuah y Esternou. citado en Bustos (1993). se,,alan 
que Mla receptora o el recc!pror es un su1eto activo y capaz. no sólo de recibir, srno 
también de seleccionar. procesar transformar y acomodar la 1nformac1ón e incluso 
desecharlaM_ lo 

No obstanle. en México. como en la mayoría de los paises. falta educación 
para la recepción critica de los rned1os f"nas1vos de comun1cac1ón Por eso. urgen 
programas de este tipo en escuelas y otras mstanc1as 

En fin. se trata de una doble propuesta por un lado ir introduciendo cambios 
progresivos en las telenovelas. darles un carácter educativo-cultural y, por otro 
fado, diseriar programas de recepción crítica de los medios. para que sean los 
propios públicos que consumen las telenovelas quienes reclamen los cambios que 
deben darse en ras mismas 
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Análisis de una telenovela 
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CAPITULO IV 
ANALISIS DE UNA TELENOVELA 
CONVENCIONAL Y UNA HISTORICA 

4.1 Eaquema de la telenovela mexicana 

El siguiente análisis pretende efectuar una revisión de los elementos y 
situaciones reforzadas, partiendo de los sucesos que ocurren en los personajes 
de telenovela, tos cuales intentan dar un reflejo de la vida real y el mundo que les 
rodea. 

Las emisiones diarias de Ja telenovela -muy parecidas tOdas ellas entre si
logran concentrar un auditorio habitual y el que, supone estar confonnado 
exclusivamente por el sector femenino; no obstante, se ha mencionado que 
durante los últimos anos el número de hombres y ninos se ha incrementado 
gracias a la gran d1vers1dad de temas que abordan los tefedramas. 

No obstante lo anterior, en fas telenovelas mexicanas Jos personajes son 
generalmente mujeres, por lo que este sector es primordialmente el que tiende a 
1m1tar el comportamiento de la protagonista, además de que se crea una influencia 
e identificación con los personajes de la serie. 

En el fenómeno de fa telenovela se refuerza la historia con figuras que van 
adquiriendo popularidad en el medio y que aparecen en las pantallas como 
protagonistas de los melodramas. Estas figuras también son un producto de Ja 
industria de los medios de comunicación de masas y por lo tanto, servirán para los 
fines de apoyo al status y a la ideología dominante propuesta por el programa. 

El supuesto prestigio de estas figuras .. estelares"' no hacen más que cumplir 
su misión de representar en la telenovela lo que el individuo es capaz de hacer 
con un "poco de voluntad y suerte"'. Su comportamiento tiene carácter normativo 
dentro de la sociedad por lo que el televidente podrá .. aspirar a algo en peque,,o 
de lo que ellos hacen en grande". 

En estas emisiones se otorgan y refuerzan los papeles tradicionales de 
protector. sustento y jefe de familia para el hombre y de esposa. ama de casa y 
madre, para la mujer. 

La dependencia femenina significa la subordinación de la mujer al hombre. 
Esta dependencia ocurre en muchos aspectos y tiene sus causas principalmente 
en el tipo de relación existente entre el hombre y la mujer, pero sobre todo en la 
manera en que los medios en la actualidad se han encargado de reforzar e 
implantar como la necesaria y más adecuada. 
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El marco rererencral previo mtenra dar una v1srón general acerca de fa 
postura de los medios de cornurncac1ón que confluyen en la formación de la moral 
social y los cuales se presentan en este 9énero telcv1s1vo 

Se analizarán. con base a un esquema general. dos telenovelas 
representantes. una de la historia trad1c1onal y fa otra de carácter histónco. que 
cuenta con las caracterist1cas de los melodramas convencionales. pero con el 
objetivo pnnc1pal de educar y culturizar al televidente 

Este esquema consta fundamenta/rnente de 

~Planteamiento del problcrna que por lo general se refiere a s1tuac1ones 
sentimentales 

~Desarrollo. donde aparecen los conceptos morales del bren y el mal 

=> Cahricac1ón del porsona;e en donde se establecen la 1dent1ficac1ón y las 
pruebas que demuestran su bondad o maldad. según sea el caso 

=:>Desenlace y f11ral. donde el bien triunfante se rmpone finalmente y de una vez 
por todas. concluyendo en un fmal reconoc1do consensualmente como "'feliz-

Este esquema dramático. indudablemente interfiere en la act1v1dad crítica 
del espectador, ya que esta acosturnbrado a los mismos esquemas y el estar en 
contacto con formas de expresión conocidas. aumenta su sensación de seguridad 
y disminuye su atención al '"frétbaJar frente a algo conocido. sin la tensión y 
angustia de enfrentarse a desconoc1dos finales 
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4.2 Anáus;s comparativo de Maria la del Barrio y El Vuo/o do/ Aguila 

Con la finalidad de establecer las d1ferenc1as. s1m1htudes. asi como 
destacar los aspectos pos1r1vos con que cuenta cada uno de estos melodrarnas. 
se fonio como muestra rcrHL·scnf;Jt1va de la teh~nove/a trad1c1onal Maria la da/ 
Barno y como representantn del tipo tus.tonca El Vuolo dL~I Agu1/a 

Para llevar a cabo f"?stc ¡¡nal1s1s se estableció una clasif1cac1on elemental de 
la narrativa de las h1ston.1s a traves de una secuencia de cinco momentos que 
sintetizan el relato de la triltnil 

1. Oescnpc1ón e/o/ arnbu!O/f"~ f151co 

Aquí. en la primera etapa. los persona1es son presentados. al igual que el 
medio ambiente en el que habitan y se desenvuelven 

En el c<.1so -pnnc1paln1ente- de la lefenovefa trad1c1onal. las protagonistas 
por lo general son pobres. viven en sencdlas v1v1endas de alglin lugar de Ja 
provincia o en colonias pro/etar1é1s Su vestuario, lenguaje y usos sociales fas 
srtúan también dentro de la poblar.ion de escasos recursos económicos 

Los antagonistas. por ~/ confr;irio. pertenecen comúnmente a famihas 
adineradas -según el criterio convencional-. bien parecidas. visten elegantemente 
y siempre poseen una pos1c1ón social mas alta que la de Ja protagonista. Ellos 
viven en lujosas y grandes residencias. son dueños o herederos de bíenes y 
además tienen una profes1on 

En la telenove/<J Mí.l(Íí..l_!~LS.Íf.lLtli.urJQ estas caracteristicas se ajustan 
perfectamente. Maria vive en unil c1udi1d perdida·· del Distrito Federal, su hogar 
es una choza de carton que h;ib1la con su madrina Ambas pasan penalidades 
para conseguir su <,flmento d1.:-tr10 pues se desenvuelven como pepenadoras EHa 
usa vestidos v1e1os y gaslados. asi como sus zapatos 

El medio ambiente donde se desenvuelve no le exige una preparación, 
Maria no requiere de grandr~s necesidades de consumo. n1 culturales n1 sociales. 
La protagonista no h;i fen1do fil oportunidad de 1r a la escuela y se ha dedicado a 
ayudar a su madrina en la rcr:olecc1on de basura y en JUgar con sus amigos del 
barrio 

Luis Fernando ec;. el h110 de Don Fernando. hombre que ayuda a Maria a 
superarse Este JOVen es t1n¡ur11or. no ha tenido nunca problemas económrcos. ha 
viajado mucho y es el cons~nt1cJo de sus padres 
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En el caso de la toleno·.1f~J.i h1stor1ca ELJL.LLC:/JJ~dc.~LA!Jt.llli.l. las características 
son s1mtl~res Porfirio y -;.11 farnrl1a viven t~n un r>cqueno pueblo de Oaxaca. 
carecen de comodidades ti.1b1lan en una pequena casa de adobe 

Esta historia se 1mc1<1 ill1edcdor del ano 1850 cuando nace Porfirio. por Jo 
que las caractcnst1cas del anibrente se adecuan a ,., época en que vive el 
protagonista incluyendo l<ls carP.nr.1as educ:ntrv;1--;-¡ culftn<tles del t1erTipo 

Porfrno es unpulsado por su 1TI;1dre para que asrsta ;i/ Sem1nano de Oaxaca 
y asi él pueda tener una Póuc::ac1on 

Durante la 1nfanc1a y adolescencia de Porfmo. el pa1s se encuentra en un 
debate entre elegir la forma de gobierno federal o una ceontral. ademas de que en 
esa época se hace frente a la 1nvas1on norteamericana 

Poñino estuvo 1ntrunnc1.1do por un 1ncd10 de tens1on guerra y lucha por el 
poder 

Continúa después de la prcsent<1c1ón del ambiente físico Aquí, se reflejan 
Jos rasgos caractcr1ológ1cos de los persona1cs. asr como también sus aspiraciones 
y todo tipo de presiones a l<ls que están su1etos 

En ~Ldel..E.D1!10 la protagonista es una JOven huertana que se queda 
desprotegida y sola cuando su madrina muere 

Maria es una JOVen de carácter emotivo. lleno de sueños e ilusiones. Se 
enamora de Lws Fern.:indo. hombre que sólo pretende ¡ugar con ella 

Su comportan11ento. Z1cc1ont~s y formas de expresión la ubican como 
ingenua. c<ind1da y antriada éldem.is de sexualmente ignorante y por supuesto 
virgen. aunque esto nunca f?c; menc1onéldo ab1P.!rtarnente. sino que sólo se da a 
entender. La virginidad es un ;isunto sobreentendido par..-1 la protagonista. ya que 
desde los primeros momentos de 1;1 historia se de¡a claro que ella es inocente y 
.. pura"' 

Maria al conocer a LUI!'". Ff-~rnando. queda enilmorada de él y se menciona 
el hecho de querer ser algun dia su esposa En P-!;te tipo de historias, por lo 
general nunca se menciona el deseo de lograr metas en otros terrenos como el 
profesional o cultural El t"m1c:.o ob1et1vo de la protagonista es el de conquistar el 
amor 

Dentro de estas h1ston<1s no falta un persona¡e amb1c1oso y sinescrúpulos 
como Soraya. a quien se creed<~ la famll•a de Don Fernando y la cual luchará por 
conseguir todo lo que se proponga. aunque también generalmente en el ámbito 
amoroso 
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Por su parte, Luis Fernando es un hombre de quien se dice ha "recorrido 
rnundo" y conocido muchas mujeres. Aunque aparentemente tiene estudios. no 
trabaja y no tiene metas ni objetivos definidos 

En El Vuelo del Aqulfa la mayorla de los personajes tienen aspiraciones y 
metas bien definidas Por su parte, Porfirio desde su ninez se preparó en el 
Seminario aunque se da cuenta de su verdadera vocación clvica y militar. 

Porfirio se prepara constantemente en Institutos y Academias para lograr la 
educación y preparación necesarias para cumplir sus metas 

El es un hombre de carácter fuerte. protagonista de acciones heróicas o 
como realizador de intrigas Se muestra el lado humano, político y militar del 
personaje. Porfirio Diaz aprende, combate. conspira. gobierna, mata. pacifica. 
nma, sufre. llora y rle por su objetivo. 

Porfirio. además es un hombre mu1eriego. coqueto y machista que lucha a 
toda costa por conseguir el amor de la mujer que él elija. 

Dentro de la historia se manejan personajes como Petrona Mari, madre de 
Portino, quien lo impulsa y apoya siempre en sus aspiraciones y logros. A su 
hermano Félix. también lo apoya y acampana en el cumplimiento de sus metas. 
aunque con el paso del tiempo no está de acuerdo del todo con la ideología de 
Porfirio. 

3. Presentación del problema 

Dentro de la telenovela convencional, el problema surge cuando los 
intereses económicos de la familia del protagonista (que por lo general es 
adinerada), son afectados inconscientemente por la protagonista Es usualmente 
un pariente quien frustra la intriga, intentando desprestigiarla en muchos terrenos. 
pero en especial en el "honor" y la decencia de su conducta sexual, en la que si 
existe transgresión, no hay perdón posible, sin la correspondiente devaluación de 
la causante. 

En Maria la del Barrio, Luis Fernando al pretender una relación con Maria, 
trastorna los planes de Soraya. quien pretende casarse con él. Para poder cumplir 
sus objetivos. Soraya hace victima a Maria de constantes burlas y humillaciones 
por su nivel económico. incluso llega a preparar situaciones para que la 
protagonista sea encontrada en el cuarto del hermano de Luis Fernando, justo en 
el momento en el que éste pasa por el lugar. 
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A pesar de que en este célso. la opos1c1ón no es por parte de ninguno de 
fos padres. sino por una sup11csta prima recogida ... Maria tendrá que pasar 
grandes penurias por el amor de luis Fernando qwen después de tantos 
momentos desagradables se casa con ella. aunque los 1mped1mentos. por parte 
de Soraya aumenf'1n 011 griH1o d•~ d1f~""lm<lrla en su ·honor .. y la protagonista decide 
finalmente regres~tr ;t su barno ;111nque sabe que esta esperando un h110 

Con sus problemas sent1n1entales a cuestas Mana sufre por no contar con 
el amor de Lurs Fernando por lo que ya con su h110 entre brazos sale 
desesperada y deambula por las calles · enloquecid.'.l por tanro sufnm1ento·· Maria. 
debido a todas las dificultades con su esposo /;is cuales fueron ocasionadas por 
Soraya regala su h1¡0 en un rnorn~nto de locur:i y desesperación a la pnmera 
mu1er que encuentra a su paso 

En el caso de ECYuc.fo_(!{,~~A!JLl!kl. la presentac1on del problema se mane¡a 
de una n1anera diferente ya quL~ dentro de esta narrac1on se establecen los 
problemas y s1tuac1ones que pasa el protagonista a fo largo de su vida por 
conseguir la met;:) f11ada 

El protagonista esta en una constante lucha. pnmeran1ente por dar una 
mejor s1ruac1ón económica y social a su familia. y posteriormente. en lograr sus 
ob¡etivos de política y poder 

Por11r10 participa en levantarn1cntos de armas. revoluciones y batallas que le 
ayudan a consolidarse en el bando al que pertenece 

En el ámbito amoroso. Port1no pasa por momentos d1fic1les al enamorarse 
de Delfina. la h11a de su hermana Manuela. pues tienen que ocultar esa s1tuac1ón. 
que no es correcta No obstante. Delfina y Porf1r10 se casan cuando él ya es 
general y es reconocido como una figura cpica militar durante la5 guerras contra /a 
intervención y el 1mper10. y cuyo presf1g10 personal se encuenrr;i en la cima 

Delfina no seria su i"lnu:<J esposa a lo largo del cumpl1m1ento de sus metas. 
ya que como hombre rnach1stC1 mu1errego y reconocido m1/1tar. Por11r10 tuvo 
muchos amorios por los drferentes lugares en donde llegaba a estar Con /a 
muerte de su prrmera esposa. Por11no. ya can un nivel polit1co-m1/1tar reconocido. 
se casa con Carmf?n Romero Rubio de qwen se d110 fue un enlace pofit1co y de 
oportuno ascenso en la escala soc1i1I 

Con una amplia trayecrona m1htar Porf1no se dedica de lleno a la política 
Llevado por la ambición el protagonista recorre el pais, son a,..,os de 
persecuciones y de aventuras mcreib/cs aríos de aprend1za1e politico, de 
conocim1cnto de los hombros y de las regiones de Mé)('1Co que le ayudarán 
finalmente a conseguir su meta deseada el poder 
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4. Dosonlaco 

Constituye esta parte del relato. todos los pequer"ios incrdentes y 
padec1m1entos de la protagonista de la telenovefa trad1c1onaf En este momento 
supera las barreras culturales. económicas y de usos sociales (que según la 
telenovela indican la pertenencia a una determinada clase social) que fe 1mpedian 
ser amada por el protagonista 

El sufrimiento y la miltern1dad son partes de la renuncia y sacnficro que 
tienen que mostrarse para poder ll~gar al premio del ··final ter1z·· 

En MiJd.iL.....li.l_!ÍQ}_[!J_¡Jn-.!SJ, María tendrá que padecer por arios el haber 
regalado a su hiJo. sin embrago, ella se ha preparado y educado todos estos a,,os 
y se ha convertrdo en una esposa abnegada, fiel, comprensrva y de clase social 

La belleza de Maria se r~saltara con el paso de los artos. además de la 
buena educación y vida que ahora lleva Sus buenas acciones y generosidad le 
traen el afecto de Jos que la rodean Tendrá mlJchos admiradores que alaban su 
belleza y una supuesta personalidad (aunque ésta se enfoque a cosas materiales 
y no a su capacidad de traba10 e intelectual) 

En esta etapa de la hrstona los caráctues masculinos. generalmente serán 
calificados como buenos. edt1cados. sensibles. desinteresados y protectores Luis 
Fernando tratará a toda costa de enmendar el error de haber humillado a Maria y 
lo cual tuera la causa de la perdida de su h110 Será comprensivo con ella y nunca 
le reclamara su actitud smo .::ti contrario le ayudara y apoyará en todo lo 
relacionado a encontrar a su h110 

Dentro de la trama df! EL_V(lr;:/o..J1J;:LA!lu1á.l.. el desenlace se perfila con el 
triunfo y ascenso de Por11r10 al poder pres1denc1a/ Pacifica al pais. unas veces 
convencido. otras corrompiendo y otras más a sangre y fuego Es reconocida su 
forma de gobierno en otras naciones 

El pos1t1v1smo es la 1deologia del régimen A través de sus 30 anos de 
poder. Porfirio no sólo cambia el país. su apanenc1a personal se transforma. refina 
sus modales. adquiere el semblante de una esfinge Logra rodearse de un grupo 
de mte/ectua/es y políticos que le ayudan a consolldar el róg1men y a quienes se 
conoce como Jos científicos 

Desde arios atrás. ante la 1nm1nencra natural de su retiro. Porfirio Oíaz 
había alentado las aspiraciones de algunos de sus colaboradores. dando lugar a 
la creación de bandos. para despues resurgir como frgura única. 

Diaz se propone que México e1erza una figura tutelar sobre Centro y 
Sudamérica. al grado de llegar ;i tener fnccrones con Estados Unrdos. Durante su 
poder. reahza la pnmera v1s1ta de estado al país del norte y recibe también al 
presidente de Estados Unidos 
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La s1tuac16n del país se agudiza debido al régimen implantado por Porfirio; 
se aplazan JUst1c1a y democracia eswllan mov1m1entos sociales y se llevan a cabo 
varios levantamientos armildos 

Con la nueva rcelecc1on de Diaz el pueblo se levanta en armas 
encabezados por Francisco 1 Madero hombre que cree en la democracia. 
Durante el centenario de la Independencia. se comienzan a escuchar los fuegos 
de la rebelión La Revoluc1on /\/lcx1cana. estalla en un acto unánime y defin1t1vo, 
como consecuencia del gobierno de Diaz 

5 Solución del problorna y 1111 do la hrstona 

Es quizá la parte mas importante de la h1storra trad1c1onal. Es aqui donde el 
mal se castiga a si mismo donde el protagonista rectifica sus errores y se 
enamora def1nit1vamente de quien con su sufrun1ento lo ha merecido También se 
integra la fam11ta trad1c1onéll. ;11 igual que se reafirman los roles trad1c1onales para 
cada sexo. aunados a promesas de felicidad eterna. 

En Maria la del Bar.f1Sl. lit malvada Soraya paga por todo el da~o que le ha 
ocasionado a Maria y Luis Fernando. primeramente. es arrojada por una ventana 
y es recluida en un hospital. sin embargo regresa para continuar causándoles 
daf'lo, incluso perv1rt1endo al h1JO de Mana 

Finalmente. Maria y Luis Fernando logran recuperar al h110 que estuvo 
perdido durante tantos anos el cual es un hombre bueno y de nobles 
sentimientos. gracias a que la mu1er que lo recogió lo supo educar bien 

Después. la mano de la 1ust1c1a y de Dios (segun la historia. siempre 
presente). se encargaran de dar su castigo a Soraya por todo el mal que ha 
causado La verdad será aclarada y el sufrimiento de Maria sera compensado con 
su hijo. 

Dentro de esta historia -que es el común en las telenovelas tradicionales de 
Televisa-, las pruebas a las que el destino somete a la protagonrsta. son sólo 
momentos previos a este lindo frnal prometido. ya que cualquier renuncia o 
sacrificio vale la pena para alcanzarlo 

El desenlace de El Vuelo del Agwta sin duda no fue como el de las 
telenovelas tradicionales a las que se tiene acostumbrado al público: no obstante, 
por las caracterist1cas del personaJe ésta tuvo un final diferente y real 

Las caracterist1cas del reg1men porfmsta no convencian al pueblo. éste se 
levantó en armas y dec1d1ó luchar también por un ideal que tal vez. aún no tenla 
bien definido; sm embargo algo claro era que no deseaban continuar con Porfirio 
Oiaz en el poder. 
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Después de más de treinta anos en el poder. Porfirio fue removido del 
poder por el propio pueblo quen pretendla ser d;rigido por un hombre percusor de 
la democracia. Francisco 1. Madero; sin embargo. posteriormente éste es 
asesinado y con él muchas de las esperanzas de un pafs mejor. 

Porfirio huye con su familia hacia Europa, donde lo reciben con grandes 
consideraciones. A Porfirio lo ;nvade la nostalgia de haber dejado su país en un 
conflicto de guerra y no haber hecho nada al respecto. Espera en vano el llamado 
de sus compatriotas para regresar al pala. Ya exiliado de México, Porfirio 
envejece. pierde fuerza su imagen y muere en Parls en junio de 1915. 
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4.3 Conclusión del análisis 

Estas dos telenovelas cumplen con su obJetivo pnnc1pal de entretener y con 
el esquema general del melodrama me:iocano. sin embargo, la histórica se 
caractenza por presentar pasajes de la h1storra de México. con la finalidad de que 
el pübhco tenga una reprl'?sentac1ón vrsual más palpable de los hechos 
acontecidos; por otra parte la convencional se basa fundamentalmente en la 
proyección de temas y s1tuac1anes de la vrda cot1d1ana 

El esquema general de la tcfenov9a concentra los factores principales de la 
narrativa de fa hrstoria; por tanto. el problema fundamental generalmente se 
enfoca a los enredos amorosos y a srtuac1ones comúnes 

En el caso de Maria la del BnmQ se presenta a una Joven pobre que se 
dedica a la recolección de basura y a quien el "destino" lleva a conocer al hijo de 
un hombre adinerado, con el que finalmente se casa No obstante. antes del 
esperado "final feliz'" la protagonista tendrá que sufrir mucho para hacerse 
merecedora a ese "premro" 

En este tipo de telenovelas. regularmente se solucionan los problemas por 
"coincidencias y casuahdades". se resuelven de una manera fantasiosa. se 
alargan los problemas. el sufrimiento y el dolor para los personajes y. por 
consiguiente. para los televidentes. pues éstos se rdent1fican con ellos 

Se utilizan actores o actrices reconocidos y de gran popularidad para que 
éstos sirvan de modelos de 1dentrf1cac1ón. En estos programas se refuerza la 
ideologla dominante. en este caso a través de valores morales y sociales 
polarizados como el bien y el mal. tales como la honestidad. la sincendad, la 
decencia. el amor. la familia. etc. así como el egoismo. la rn¡ust1c1a. el odio. la 
ambición, etc. 

Se refuerzan los roles sexuales de cada mdrv1duo a través de actividades 
especificas de Ja mujer y el hombre En este caso. la muJer siempre es reprimida. 
está condicionada al hombre. además de que se le Juzga severamente sino 
cumple con su rol de buena madre. esposa, hi1a. etc. 

Por su parte. al hombre se le siguen reforzando Jos valores de macho, 
mujeriego, dominante. jefe de famiha y a éste no le es mal visto la bigamia o la 
inf"tdelidad, como se presenta en el caso de la mujer. qU1en tiene que ser "pura· 
y casta hasta el matrimonio 
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Las act1vuJ.1rJes r:1r: f,1 1111111:1 f.•n J.1 telenovela rrad1c1onil/. norrTlal1nc.·nte esran 
enfocadas al ho9:u al .ittHH .-.1 r11;ifr1rnor110 etc y nunca se le da el enfoque de 
sup1~rilc1ón fh-·rsonal r¡ L1bor.11 r 11:1ndo se lfefJ.tn .-1 1nane¡ilr estos valores <>e 
rnuestra qtu:.~ sc'.>lo it tr;1ve~'> di>I r,ca!rpo y rle la c:ira bonita una n1u1er. puede 
superarse y alcanz;ir su'."'. ,,11_•r:1:~ v fJf.•seos 

En el r.aso cfr: la fplt·nn•.11~/:i hrstonr.a E:.L VCIJ:fa_Jlo! A!JU!kt adernás de 
n1ane1arse rodas estos v.;ilor1··-, rnnr;1IP.s y socia/ns los c11a/e~ se encontraban m:ls 
nrra1gados en la c;or.1<>dad de :1q11e//a epoca se presentan snu.:-1c1ones de la vida 
comun con sus resnect1v,"J', rt~strrcr.rnnes. temporales <Hinque en éstos no de1an de 
~úlu...__1011.Jt...>C lo:~ µroblen1:1:... d·· 111.111ur.1 fantasiosa o Jlefl;:.JS de co1c1denc1a 

Esta""' f1d<:nov1!l<1'.; 11.1rr;H1 pasc:1¡1..!'S de tHJe:-;rra h1sfara. por ranto. son más 
apnnad;ts a la r~.,/1dad pn1 e¡Prnp/n se n1an<~1-<1n los amorios de Potf1no con 
v;irias tTHJJf~rcs lél rtd<1c1on ir1r.1_.sr11osa con su sobr1n;t Demna asi como la de 
1ntert~<, -,; .-1111b1c1u11 r:on r::.-u1111:11 Rornero Rubio Se rnuc~tra .., un Porfirio Oiaz m.:'ts 
hurn~no con <tnfccfn"> y virr1irlt"• .111nq11r..!' esto no quiere dec!f que reaJrnente haya 
s1dn ;1s1 y,, q1JP ,, pP':'>Clt •1· · qt1n '.>P- hr.l'o 11nFt 111tcnsa 1nvest1g.ac1ón el aspecto 
~--,.·ntir111_•ntal y h1unano t:s 1Jn.1 •'.11••<c.fron rnuy delicada para llevar a la pantalla 

T1PrH.:' puntos ru11y re~ • .-:atahles pues a lraves de ella SP pueden conocer 
aspcr.tos de nuestro n•11~ .i11nque f:s muy d1f1c1/ can1brar la irnagen qt1P- la 
c;oc1edacJ 11cnc de 1u1 !"JOtH.~rn:1nre Y<I que desde peQ1u:-nos se no~ inculca una 
imagen en las escuel;1s y 1~s 11111·,: d1f1c.1f n1ud1f1caila 

La telenovela fran~n11r~: llH~nSaJeS culturales. sociales y educativos sin 
cmL.:.irgo t:5fos de/len :.<!' tH1~n orif~nf.:1dos Estas representan un espacio en 
potencia p¡ira scnsrtnlr?ar ,1 l.1 riohlacron y transn11fir menSilJCS ~ 1magenes -sean 
estas <Je la vida col1d1.:in~1 o de pa!>a1es de nue!:.fr.:t historia-. orientados a 
transforrnar las relaciones ~ntre fas Qf~ncros En otras pillr1bras el espacio que es 
r1ed1c<1do a las telenovelas ,- telenovelas dianas con 3G horris semanales- es 
v.--illoso fo que hay que r..an1h1<1r son los mensa¡cs y fas 1magenes que se 
transmiten dentro de ella~ claro que esto es un gran reto e indudablemente se 
trata de una rarea d1f1c1/ 

El genero melodran1aru:o puede llegar a utrhzarse como lo opuesto a lo que 
en Ja acrualidad gencralmenft""! promuevA como son los roles drferenciados de 
género. que conllevan a lln.:l relac1on asimétrica entre mu¡eres y hombres. La 
telenovela pueda llegar " u11/1z;¡r~o como un espacio miis de aprendrza1e y toma 
de conc1enc1a respecto a s1?tr;JC:1onns h1s1ór1cas de conoc1m1entos generales o de 
otras cuestiones srn que en rnn~11n momento se lleven sus tomc:it1cas al tedio y al 
aburrimiento 
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e o N e L .u s 1 o N E s 

La telev1s1on rep1P.st•n1,, ,_•n la .. 1ctuahdad uno de los 1ned1os masivos de 
comunicac1ón de niayor illc;1nu• e unracto en la sociedad independientemente 
del grupo o estrato social ill r¡uc- pc-tL•neLc.-1 e u1cluso la edad ya que se trata de 
un medio que esta en los t1oq.11es 111c1c11•:ndo t~·n los n11e1nbros de la ramilla. desde 
la mas 11erna mfanc1a 

La progran1i1C1on telev1s1va se ha enciirgado de reforzar 1deologias. 
d1stors1onar 1magcncs y cwponer los valores y trad1c1ones mas ana19ados de 
nuestra cultura En este senwio ,., telenovela a través de su larga historia -casi 
40 arios- ha logrado convertirse en el genero ideal para cubrir estos lineamientos 

Basada en s1luac1ones y persona1es de la vida cotidiana que funcionan 
como modelos de 1dent1f1cac1on ~ntre sus seguidores la telenovela utiliza trozos 
de la realidad social aunque orn1te c:Jractensl1cas fundamentales de la misma 
llevando a cabo plantea1111entos y re50Juc1oncs que conHJnmente son most1adas 
bajo "el largo brazo de lé1 co1nc1c1enc1a .. y que resultan ser falsas. fantasiosas e 
idihcas. 

En termines generales. Id ~structura de la telenovela sigue un '"formato" que 
incluye -1nvanablemcnre- l.:ls rP.lac1ones amorosas y una tendencia hacia la 
estab1hdad fam11tar lo~ cuales estan pl<1gados de periodos de tensión y angustia 
(s1m1lares a las de la v1dn cnt1r11;1r1a' par., llegar casi siempre a un final feliz en el 
que todo se soluciona {plano de tanrasraJ para sat1sfacc1on del televidente Sin 
embargo. a pesar de que la reilllrtad que se vive en ellas es diferente a la vida 
cot1d1ana. las telenovel;lS tienen una alta cred1b1lidad y un alto grado de 
1dent1f1cac1ón entre la gente 

A traves de esta estructura -rnane1ada por muchos anos- Id audiencia ve 
refle1ados sus suenos y asp1racrones niás anhelados Los persona1es proyectados 
trazan la linea a la r::ual P.I nubl1co debe aspirar -normalmente la burgesia 
representa el modelo ideal dt! vida- Los persona1es resumen modos de ser 
valores y conductas de nuestr,, sociedad las cuales son destacadas por la 
telev1s1ón 

El éxito de la telenovclil se debe principalmente a estas caracterist1cas de 
mezclar la fantasia con la realld.:id qut~ d1a a dia se proyectan a traves de 35 horas 
semanales de teledrarnas S1 h1t-?n t..:Stos abordan la vida cot1d1ana. también tocan 
aspectos del deseo. fa afect1v1dild y el sent1mentahsmo humanos. dando Jugar a 
una crectenle ident1f1co:tc1ón con los persona1es 
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Gencralmentf• •·Sto~ 1»·1··,•H1.1p:~ o rnodelos -1nterpr~·tado~ por actores y 
actrices famosos (il'.~J cfr~ 111(1d.1 v i·ori una acentac1on ~~or.1al pr1v1leg1ada- se 
a1ustan al estereotipo dlf1p1d1do por el medio rcJcv•!ilVO (belleza y cuerpo 
estructural). lo cu•1I ll.1u • r11.1··, ! . 1r.d la ernpat1a e 1d•.!nftf1cac1ón entre t-.!I público. 
pu~!S los consideran corno líJ 1d~·;1! y tPéll 

Debido a la .'.lCef)t.1c1on •· 1rJt~nt1f1cac1ón del plJbhco con las telenovelas, 
éslas pueden ser el •nf'!d1n 1dP.al para transm1t1r s1tuac1ones de la vrda cohd1ana 
que se ap("~quen n1as ., la rP.;1hrl;id íJf:!ro con un aporte educativo y cultura sin 
descuirJar el entrctcnrn1w·nto Ei 1Jf1/rzar temas de uso con1Un. no s1gn1f1ca resolver 
las prohlt-:?n1at1ca5 pof ... tr?•: rnaq1a· •;¡,rno llegar ii una solución creible y que 
f(.'dln1cnlt.: vay.i de .ictJt!tdu con l.i fl1stor1a y con el tema que se está tratando. 

Al ser 1111 genc1n r.on t.:1nt;1 penetrac1on e unpacto éstas no deben centrar 
sus h1storras en "n11crosoc1ed<1des" burguesas. ya que son la min1ma parte de la 
poblac1on 1ne)(1c.ana y lo qu~ ocasionan es crear falsos valores. modelos 
bur~1uv~~e~ y fal~.as expectativas entre sus seguidores 

Desde el punto de v1st:i dr1 la cornunicac1on de rnasas. este género ha 
logrado concentrar 1u1 ~Jr<1n aud1tono diverso que se 1dent1f1ca con ellas. las 
telenovelas no resultan tan pernic1os~s si cst;is se ven desde el punto de vista 
1dcnttf1cator10 Los n1odclns lp~rsonilJes) presentados son guias para la gente, las 
actitudes present;idas lle~1an a ser polnn?adas. por lo que no es d1fic1I encontrar a 
personas que adoptan P.I lnn~J1l<lJO el vestuario y l.::i forma de actuar del 
protaqonista. sea este de tJarno o de alta ¡erarqu1a social Igualmente se pueden 
destacar acritud1~s ·aunque no tan marcadas- de personas que luchan por saltr 
adt:ldnte como Jo har.e f.t protagonista de su telenovela favorita 

"Eso fe pasil a esil t1r>n por and;ir con hombres casados"' Son otro tipo de 
experiencias que el p1.ibl1co telc11ovclero puede adqumr a través de estos 
programas Tal vez no sean f P.stas s11uac1ones) el me1or medio para adquirir 
conocm11cntos. sin ctnbargo lil te:lev1s1ón y en el caso particular de la telenovela, 
ésta cutnpln- con la func1on de erlur:ador no formal. que como se mencionaba. 
s1gnif1ca adqu111r 1nfonn;:Jc1on educac1on y conoc1m1cntos generales a través de los 
famd1arcs. la calle o los rned•os de comun1cac1ón 

La telenovela corno f")roducto de Ja cultura de masas. refuerza 
pnnc1paln1<'."!nte valores o aspectos (Je la vida sentimental y de1a a un lado los de la 
superacron personal o laboral lo cual ha contnbwdo a que la telenovela 
d1stors1one la v1s1on real y oh1nt1va del mundo. pues suprime arbitrariamente la 
lucha por el conoc1m1ento y sf"'!' conr.entra en las relaciones interpersonales 
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El cx1to. aceptac10P e 1rf1~nt1frcac:1on del pUbhco con las telenovelas no se ha 
ganado gratuitamente <"I rlP.filllt..' '?s orientar la ten1at1ca de este producto cultural 
hacia tas rn.:isas pero rJt.~ 11n.1 'rirnia r,¡ue no la ti:iga perder sus caracter1st1cas 
esenciales (s1tL1:ic1ones cot1cl 1.1n,,c; proble1-nat1cas fam1/1arcs 1ntr1gas y relaciones 
amorosa pnnc1palr-nente1 ~1110 pr>t .-1 contrario la consolide como un programa de 
entreten1m1ento pero r.on qr,,n .1port1! cultura! 

El c;lso de fils Tt--~lcnovt> 1 .ls t11s•o1rc;:1s ha sido un bt1en e1emplo de que el 
genero puede spr ut1f17.1du ,·011i'1 t¡n educador no formal por medio del cual se 
pueden transmrtir educ.1c1ori ;·u~t1ir.'l ·y Pnfrcten1rn1ento al mismo tiempo 

Las pos1b1flr1;:1des r1e las telenovelas históricas. son considerables en cuanto 
a la adqu1s1c1on de c:onoc1n11Pntos en la aud1enc1a así corno también en lo 
referente a 1Jeva1 n1ens.:w¡,:!s que 01yuden a entender como se gestaron los 
mov1m1enlos que confortnan mH;-stra h1stona Lo anterior indudablemente conlleva 
al televidente a extcrnar op1n1onc5 ilccrca de lo transm1t1rfo a11nquc es preciso 
hacer h1ncap1e que esto puede 0CilS1onar tamb1en ya sea un cambio o un 
reforzamiento de la rmagen de los t'leroes nac1onrtles 

Debe considerarse que PI rnipacto del nit?nsé1Je transn1rt1do en la audiencia. 
en este caso. a traves de un forrnato esPt!Cif1co la ltd<_·nuvel.:l h1s.tór1ca no es 
Unrco n1 un1d,,.-ecc1onal yil que se debe tomar en cuenr.1 el perfil y el nivel del 
televidente en cuilnto a sus r..,r<1cte11st1cas person.::ifcs '.~H:1ocultura/es y aún 
srtuac1onales dentro del conoc1mu"?ntu nacional 

El aprend1za1e de contenidos h1stoncos reqwere de profundos 
cuest1onam1entos. por lo QuP nn se reduce a la meomonzac1on de fechas o al 
reconoc1mrento de las frgu1;is h1storicas sino por el contrarro la e!aborac1on de 
programas telev1s1vos con fines educativos debe orientarse h;ic1a la 1nducc1on de 
pensamiento activo y refle:iovo por parte dt..•I televidente 

La adqu1s1c1on de fc.cfores edUCilt1vos y culturales a •raves de las 
telenovelas histoncas no scran aburridos o tediosos s1 estos programas abordan 
los paSaJeS de nuestra h1stonil de una manera agll v se mezclan con los 
elementos fundamentales del nidodrarna para darle atractivo 

En fin. la telenovela en ~1 sea ésta trad1c1onal o h1storica transmite cultura 
trad1c1ones y costumbres de nuestra sociedad Oue transmite efectos pos1t1vos y 
negativos es innegable. no obstante no puede omitirse el hecho de que la gente 
aprenda v1canan1enre de las s1t11ac1ones cot1d1anas que aparecen en sus pantallas 
a través de las telenovelcts rrad1cmnales -aún y cuando estas parezcan tan 
vanales y negativas- o ;idqumr conoc1m1entos educac1on y cultura como 
consecuencia de una educ:ac1on no fonnal por medio del melodrama h1stónco 
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L•cenc1atuf'a Esc:ur.ra N.1cmndl 111'? E't>tl1d10!. Profesionales Aragon UNAM. Mexico 1986 

Ton-e• Agu•lera Francisco Javier Te1,_.nov~!iJS_tt::!ev_15.!.Qn._y__i;,QIDulllldJIC10o Ediciones Coyoacan. 
Me:w1co 1994 

T,..¡o Oelart>re Raul (Como1Jador ¡ Lasiedes...ge __ !e!eyisa Ed Claves Lat1noamencanas. 
Me.xtco 1988 

Tntjo Defarbre Raul 1Comp1l.-idor1 Te 1f!visa e:Lgu1nto..QD..d.eI Ed Claves Lalmoarnencanas. 
Me•tCO 1!191 

Vtlc .... Lorenzo J...i11..Ic.!<:V•5•1')n __ Los_e!*!Cto.s_dJtl.b..t~-~! Ed1c Pa1dOs Espal'\a 1993 

~Reyes V1rg1n1a Ed•th la.1e_1erti¿_vc1a_.1actoL.QariL!a.._aWnx:!gn_g~a Tesis de 
L1cenc1atura Fac C1enc1ac; Po!Jt1r:us y Sociales de la UNAM Méll'1co 1989 
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HEMEROGRAFIA 

B•••A•z Omcrah Es~·Cr: a· El .,,.. -
3 de ¡uho de 19~·J 

1g. a •.• ••• :o D F Ref0!"'1iJ Secc Cu:tura 

Becerra Acosta Marn1e1 C.n,, .. -.: .. •.1 •.1 F~. ·1 "'.l.'lc '~"a1 -.~a •i..·~c.:;n,a• e·- ~ai::a 'ª Repuoi.ca 
U.!l.Qroasuno 3 de ma ,,o el<> 1 '.185 n .20 

Feo.-e. Bertha Alrc1~ No me ..,n,v. •fi,1cc•on;tr•a "Ornas me enamore d~ Don Porfiroo· Meiiuco 
O F 0.YaC!O!Ul~ Sccc Es,Jec!.1cu1os 28 de enero de 19~5 

Fueyo Sanchez Magcta!rna C• vL1P 10 oe1 .tgurlai Hego a su f1n pero la ti.stor.a sigue·· México 
O F El u_'1.'ver~al $(?e• E -.pPr:!,"l<:LJ•O~ ~ - de enero oe 1995 

Gar•y. Adt1ana ··st- debaff!n la can!.;-1•·.t r.11!•1co D r Bf:..~Q!!!Ja Sccc Genh.· 29 de d1c1t::mbre dt! 
1995 

G•rc'• Hernandcz Art1••0 C.1na1 • 1 ~~'"º ;:Jt_• ·:ut:>••r de' 1 al 5'!/, de :e1eaud•encra·· ..L...a....J.Q!.r!a.c:ta 
24 de nov1emr:ire oe 19~ • .i :· i ·_. 

••Grupo Televisa Informa C! (;i;r;norno! .. •a 17 de ab111 de ir,9:- p 38 

Meraz Carlos . El s~r'\or te!enc>1f-:l.1 • •·.•f! <>m drarn<=1s McJr.·CO D F Re:tcrr?"'~ S~:cc GPnle 
2 de sep11embre de 1 ~)~··~ 

Monaiv•i•. Carlos E.ri_con~Pl>:"'.iO Me•ur:o •9RB e 151 

NotJme•. Las 1e1enovf~1as rne•1Cana5 caut•-.an a1 p~ibl•co bras1!er"lo t.aJ;_rQ"~<=a de_.tiQ.¡{. 
11 de M.·uzo de 1997' 

Novedadea Secc1on Tere-V•sron 1publ -::ac1on sernana!J 29 de ¡uho al 4 de ¡¡gos!o de 1996 

Nov9dad- Secc1on Tcle-V•S•On 'ouo·•-:.::ic•on semanal) 5 al 1 1 de agoS!O de ! 996 

Moved_.,. Secc1on Teh:·-\/,•; r,•1 ,~- .r:' ~.1-:: on '>eP1an.:i11 '='al 18 de agosto de 1996 

NowedMe9 Seceoon Tele·Vrs1on <r•1fJ!1crlC1on semanal\ 2 al B de sep¡,~rnbre oe 1996 

flloweda.des Seccron Tele-V1s1on !r.1ibt.-:ac1on semanal) 7 al 13 ce octutirf> de 1S96 

tt ,..._ Secc1on Tele-V•s11')n <l"l<Jt'l•c::1t::·"n semana11 21 al 27 de octubre oe 1~96 
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Nov•d•d••. Sección Tele-V1s16n (pubt1cac1on semanal). 11 a1 17 de noviembre de 1996 

Noved•d-. Sección Telc-V1s1on (pubhC.:""IC10n semanal). 23 al 29 de de diciembre de 1996 

-Pat. de contrastes··. Meioco D F Re.fQUDa Secc A. p<ig e 25 de Jumo de 1996 

Pefta, Maunc10 "Cartos Olmos Necesario encaminar rneJor al pubhco de telenovela~ México. O F 
EU:ier.a.l~. Secc Espectaculos 3 de 1un10 de 1996 

P•rez Verduzco. Héctor ''Chisme Grueso·· Me1oco. D F OY.a~. S~c Espectaculos. 27 de 
enero de 1995 

P6NZ Verduzco. Héctor Historia de la tcleno.,~la T-.eleg.ula. Cap 55. p 61 

8.tldala...EJulil~D Febrero 26 1997 Vol XXIX No 710. Al'\o XXIX 

TV Adk:to. "Ad10s a la ª"ªlancha tele-no.,elera" México. O F Re.fo.una. Secc Genle. 29 de 
dteiembre de 1995 

V•zquez Cruz. Ale¡andro .. La maldad e'i su of1c10 Las villanas más echadas del teledrarna 
me•ucano- Taquilla (pubhcac1on del penód1co La Prensa). MéxtCO, D F LAE.a:n:ül. 
6 de d1ctembre de 1995 
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ENTREVISTAS 

Luis de Llano Palrni.?r 
.Juan Osort0 Ort1z 
Món.ca Miguel 
Ana Ma Alvarado 
Martha Carrillo 
Verónica Gallardo 
Alfredo Gudinm 

Productor 
Productor 
Actriz y Directora de Escena 
Con-ientanMa ae e-:spectaculos 
ComumcOfoga 
Comentarista de e!'peCJáculos 
Cocnentarrsta y cr111ca de 

.Jos.e Maria Fernandez Un!la1n 
Manssa Garnao 

te'ertovclas 
Escnror .
Escritora 

Mlg!uel Sabido 
Femanda V1/lell 
José Luis Avenda1'1o 
Chnsttan Bach 
F"em<'indo Balsarem 
ltatl Canroral 
Kate del Cashllo 
Ale1andra Espeto 
lsaura Esptnoza 
Jose Antonio Ferras 
.Javter Gomez 
Sergio Goyn 
Lucero Hogaza 
Jorge Mart1nez de Hoyos 
Carlos Miguel 
Ana Luisa Pel1.JHO 
Ale1andra Pen1che 
.Jaime Puga 

Productor v escntor 
E'sentora 
Actor 
Actnz 
Ac::ror 
Actnz 
Actnz 
Actnz 
Actriz 
Actor 
Acror 
Actor 
Actnz y cantante 
Actor T 

Aclot 
Actnz 
Actriz 
Actor 
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SIGUS IOENTIFIC.ACIOI; Fli!~ 

T.V.S. 

~~ U.BLE -'i l0<0/ 

. 
r. 1'0<10nal 

T.V. 
XIW únal2-> 

"Jf": 

XHIV Ccnol 4 

;.·. 
, .. ··-
::.:,:·; 

~ t•> i~. 

TARIFAS DE PUBLICIDAD 

PIOGIUMA.(fOt, 

~
-,~,·nn-· -· .. ..,.·1:..':!~_,,.-H._ ............ "' 

'~"W"lt:OO A H:OD Hn.. 
'•AJ.• 17:00 A 19:00 HrL 

! ·1.•24:00.l 17:00Hn. 
·w· 19:00 A 24:00 Hn 
•AJ.• 17:00 A 19:00 Hn.. 
·1.· 24:00 A 17:00 Hn. 

·w· 17:00 A 24.00 Hn 
En (ar11 

Dentro del hogramo 
•A."24.00A. ll:OOHn 

En Con1 
Dentro del Proqromc 
Ho11c1e10 "'74 hor:::~· 

.AAJ."1900 .A240011r. 
En Cont 

Oenlro del Proora,.,:: 
·:..!· 1100A19 C'. 

fn(on 
úentro def hoarcm' 

"!" 14 00 A IJ Ou r~··, 

in (OrTt 

fJen1ro de! hoarc~~· 

JA, 111 f J.. s s 
r· e·· ., 

MEXICO D F fConr) 

S.400 00 
J 200 O.'.J 
1100 C.·J 
9900 c.: 
6100 oc 
3800 oc 

190 400 00 

223 ººº 00 

95.900 DO 
109,400 00 
266,000.00 

J.t,U0.00 
17,600 00 

11.500.()(1 
IJ.500.0t 

li.íiilÍoó 
1~~~~ 

fr.:n' moa: 
t J,150.00 
• 14850.00 
} 9150.DO 
~ 5700.00 

i ,. ~ 
785.600.00 
334,500.0(i 

143.UO 00 
164 roo o:; 
J99 ooo o:-i 

22 275 o:. 
26 400 OJ 

17 250 o: 
20 25C e· 

11 ISO o:· 
14 :?50 (, ~ 

10800üC 
6 400 e 
.i ioo o~ 
19800 (.y 

11700 O:i 

7600 ºº 
380 800 oc 
446,000.00 

191,800 00 
21880000 
537,000 oc 
29.700 oc 
35,200.0C 

. 2Úoo.oo 
; 27.000.0C· 
~ .... :(o.:.,~ 

~
799.00 

ooº·oc 
-"-

571.200 0(, 

669.000.0D 

787,700 00 
328 200 o~ 
798 000 O·"• 

H S500c"> 

52 ªººo:. 
34 sao oc 
.;o soo e: 

24 300 DIJ 
ie sao G:· 

RCP 

turvrs:. 

TELEVISA 

TEUVISA 



SIGU.J IDEllTIFJ(A[W· 

MfJCICO O F iCont J 

T.Y. ~s f: .. r--··· ~,....,. ~ ....... 
XHGC -.u.A· 19 00A'l4DO11 .. .~,t¡!;f,· ~--. ,. ~ 

f . ·'. - En Cort~ .. '2.300.llO 198 45000 264,600.1){) 396 900 [)~ 

D•ntro dttl f'rootam::: SS,300.00 131950 DO 310,60000 465900(,} 

·1.1.- llDO A /900N·1 ' 1 .... ' fn (011t 94.500 ºº 141 750 CiO 189 ooo o~ 183 5:)1) Ci: 

Denrro OtJI Progroma J 14.800 00 ll'l 200 00 129.6000 . JH 400C~ 

• A. 14 DO A. 11.0D Hr~ 

En Cont 64.800 oc 91 zoo oc 179.600 e: 194 "ºªo:. 
O•ntro del hoprom;:. ]8 300 o: ¡¡¡ 4500~ 156.60G o: 134 900 C~ 

P•rmon.naa ~01un1oric 166.000 DO 399.000 0(· 5310000" 198 000 {i~ 

IHIMT Canal 1 brefor: T. AZTlCA 
Lun. a Y,.,-. 19.00 a UOO lm 

Sab. a 0om. 18.00 a 14:00 hn 11450 DO l•,P•OOD 18 160 oc '1.f.90000 36 510 e· 54,780 00 

¡ - h2.~·IODO 
l 

lun. aY111t. Jl:OOa 19:00hn. ¡ 
t;~,~~o;.oo i 5ab. a Dom.. U:OO a 18-00 hl1 11105 C'.1 ! 13 44600 16 434 r· 3'JB68C 

[ · .. ~·, 
'---~ -----· '---- ~ ~ 

1 AR lf AS 
SIGUS IDfHT1f/CACID'• PROGRAMACJO'. lf';" ll' ic 3C ,. l: REP 

MEXICO O.F (Cont.J 

T.V. r.:.- f .. r-"- r=-- t .. ~~ .... , 
XHIMr [Gt1C117 icrw r 

···· .. .:..m& 
CCon1.J lun o ~•t't 14 Wo 17 OOn-:. 

f .. 
J 

Scti o úom 11DOo 16 úu .in 8.347.00 10 010 o~ 12.234 ºº 16 683 (V· 14,-468.QC 36703C 

Moncr:c 

lun.0~1er 07Nal400ri·: 

Sca.aOom 0800al100hr~ 5.603 0(' 6.713 (1() 8 717 Oú 11.20s o:, 16.-434 oc 14 651 o:: 

.._..,,..,. 
lun. a v-.. r. 14.00 o 07.00 im 

Saa. a Dorn. 24 00 a 08 00 nr. 3 113 co 3.135 Q(j 4.565 DD 6.725.DG 9.130 o: 13.695.00 

Hechos. ~TV. Esoecxileo: n 900 r: 29.880 e:- 36 520 oa 49.800.0C n 040 e· 109.S60.0.'.1 -., 11450 ¡1~ 14 940 O·~ IB 260 C.J 14. 900 00 36 5ZO ¡-;- 54.180.00 

*'"' H 563 r.·~ 18.615.0: '1'l 875 GJ Jl.125 Q[ 45650'.., 68.415.DO 
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T.V. 
X!O 

XEIPH Canal 11 

SIGUS IDEHTIFl(ACIOtl PROGUMA(fOI, 

PROGRAMAC1or: 

"AM" 19,00 A74,00 
fn«<f• 

! .... ~~tJo~= 
, . (nlOf"t• 
¡ : · Owrtro d.I Progirurno 
. "A" ZUJO A 11.00 
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"A..U"J900o1400 
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IJ JO o 19 00 
OOOOoOIOC 
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11JOa19 D~· 
00000013:1 
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r .,,~ 
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39 IDO 00 !58,650.00 18 IDO DO 111.JOO.O<I 

1 
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ll 600 O:J 26 400 oc 35.'20000 52.800 00 
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66 000 00 CAHA.L 11 

L~~-
r-~~ 
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33 000 00 
' ~- ... 

• "}] ººª (10 

1AR1 FAS S 
J':J 4::r 60- IEP 

""" MEXICO D F ICool J 

T.V. fa>··· ,~~;,., 

~ ~ ~-XHDf C-' hreic• 
-···. 

l3 f.un a \oler 19 00 o 24 00 hr~ r 
. . . . 

Soba Dom 18000 24 ºª"''' J2,.f50 00 14 940 OJ '18,160 DO 74 900 CD ! 36,510.00 54 780 00 
luxne t •••• 

f.un oVier 17000190úhr; 
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Toral 
f.un aVie1. l.fOOo 17-00hn 

Sob.aDom.12.00o 1600hrs. 8.3..f1.00 10.DJO 00 17.734.00 16 683 00 24,.f68 00 36.103.0D 
Mañana· 

lun.aVier 07:00aJ.f:OOhr; 
Sob. o Dom. 08.00 o 12:00 hn S.6DJ 00 6.713 00 s 217.00 11,205 00 16 . .fJ.f.DO 2.f.651.00 ...._, 
lun. aYiet. 24:00001:00 hn 

5ab. a Dom. 2.f 00 a OB·OO h11. J 113 00 3.135.DD 4 565 DD 6,225.00 9.130 00 13.695.0D 

H,.¡,.,_íJer>o<TV.-.. 2.f 900 ºº 29,880.00 36 510 ºº ..f9,800.DD 73 040 00 109.560 OIJ -.. 12'.f50 OIJ l.f,940 00 18 260 ºº 2..f,900.00 Jó 5'20 Q·;j : 5..f.78~-~~ 
s.xn.- 15 563 OJ /'U15.00 22 8'25 ºº rl.125.DO 45 650 o:: l u,moo 

' ···--"""'· i j :Hodmsdola-:· 8 342 C8 10.010.00 12 234 00 16,613.00 24 468 OLI 36,703.00 
' l... •••. ---··----...... -
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i 

SIGlAS ID(NllflCACIO!. fY.::: 
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1 IlIPE PRIMEROS POR llATIJIC 
DEL 01 AL 31 DE ACOSTO DE 1995 

\ MEXICO D& 07:00 A 24:00 llOW 

NUM PROCllAMA CEHERO DIA HORARIO CANAL IBOPE 
1 IA WIJA 11 Ull A VII ltll-20.31 2 352 
1 lWUA IA 111. lllllll 11 WI A ll Zl:l-12.fO 2 ~1.1 s Atail\ 11 WIOI zto0-22:30 2 31.4 
t lWIJ CAD 11.UIJUfJ.L ,.. MllJl'ldS 211J0·21:11 2 28.3 
~~ m. UIN UI 17:1-JI:~ 2 tl.1 

' llAIO 111 -- 'ID. UI A ll 11:1-lt.30 2 tl.7 
? A11A11rl.111l IMC ma llto-ZZ:OO 9 2U 
1 UCl.KllUfllQ rol llAllD ZlfJ-21:30 2 22.1 
9 IA RIDUCIUWllJM 

COI! W• A WI U-21f.I 2 22.1 
10 Olt9IRll'O 

1111 WM1 11-.21:1 2 21.? 

"ª mi - 11•21:1 2 21.1 
12 CW&t INfU1 MAC - llJl-20:30 2 21.0 
13 1A PAUIA m. wu "' 11:30-17:30 2 2U 



ANEXO "'B" 



', 
y 

ERNESTO ALONSO 
PRESENTAN: 

INICIO: 4 DE JULIO DE 1994. 
HORARIO: LUNES A VIERNES 

A LAS 22:00 HORAS POR CANAL 2. 
PRODUCTOR: CARLOS SOTOMAYOR. 

SUSTITUYE A: "DOS MUJERES, UN CAMINO". 



HUMBERTO ZURITA 

PATRICIA REYES SPINDOLA 

ERNESTO GOMEZ CRUZ 

OSCAR MORELLI 

GUILLERMO RIVAS 

ROBERTO BALLESTEROS 

FABIAN ROBLES 

ROBERTO ANTUNEZ 

REPARTO 

ETAf\4 l.· El. OlflGEN 

PORFIRIO DIAZ 

PETRONA MOR/ 

BENITO JUAREZ 

MARTINEZ PINILLOS 

ARZOBISPO /..AZARO DE LA 
GARZA 

VICENTE GUERRERO 

PORFIRIO DIAZ (JOVEN) 

CENOBIO MARQUEZ 

ETAPA U· LA GUERICA 

HUMBERTO ZURITA 

PATRICIA REYES SPINDOLA 

ERNESTO GOMEZ CRUZ 

ALMA DELFINA 

OSCAR MORELLI 

GUfLLEJlMO RJV AS 

LUIS GJMENO 

MARIO JVAN MARTINEZ 

LAURA FLORES 

PORFIRIO DIAZ 

PETRONA MOR/ 

BENITO JUAREZ 

DELFINA ORTEGA 

MARTINEZ PINILLOS 

ARZOBISPO l..AZARO DE LA 
GARZA 

NAPOLEON 111 

MAXIMILIANO 

DfRLOTA 



SALMA HAYEK 

SALVADOR SANCHEZ 

GASTON TUSET 

EDUARDO Lr"'AN 

RAUL BUENFIL 

ESTEBAN FRANCO 

MANUEL OJEDA 

ALMA DELFINA 

ERNESTO GOMEZ CRUZ 

CLAUDIO BROOK 

IRAN EORY 

BEATRIZ AGUIRRE 

MARIANA LEVY 

ROBERTO D'AMICO 

GASTON TUSET 

SOCORRO BONILLA 

CESAR CASTRO 

MARIO CASILLAS 

CONSTANTINO COSTAS 

MARTHA MARIANA 

ISABEL ANDRADE 

JUANA CATA 

IGNACIO RAMIREZ 
(NIGROMANTE) 

MARIANO ESCOBEDO 

BAZA/NE 

/GNACIO ZARAGOZA 

FELIXDIAZ 

El"<tr.1 U/· LA A/!flllC!ON 

PORFIRIO DIAZ 

DELFINA ORTEGA 

BENITO JUAREZ 

MANUEL ROMERO RUBIO . 

AGUSTINA DE ROMERO R. (/) 

AGUSTINA DE ROMERO R. (2) 

CARMELITA ROMERO RUBIO 
(/) 

MANUEL GONZALEZ 

MARIANO ESCOBEDO 

MARGARITA MAZA 

SEIJASTIAN LERDO DE TEJADA 

CARLOS PACHECO 

ESPINOZA Y GOROSTIZA 

RAFAELA QU/J90NES 

DESIDERIA DIAZ 



MANUEL OJEDA 

JACQUELINE ANDERE 

CLAUDIO BROOK 

JULIETA EGURROLA 

AARON HERNAN 

JAIME GARZA 

BEATRIZ AGUIRRE 

MARIO CASILLAS 

ROBERTO D'AMICO 

FRANK MORO 

MEL HERRERA 

ANTONIO MEDELLIN 

LUZ MARIA JEREZ 

MONTSERRAT ONTIVEROS 

HECTOR SAENZ 

LUMI CA V AZOS 

PORFIRIO DIAZ 

CARMELITA ROMERO R. (2) 

MANUEL ROMERO RUBIO 

LUISA ROMERO RUBIO 

BERNARDO REYES 

RICARDO FLORES NAGON 

AGUSTINA DE ROMERO (2) 

CARLOS PACHECO 

MANUEL GONZALEZ 

LORENZO EL/ZAGA 

PORFIRIO DIAZ ORTEGA 
(19A!VOS) 

FELIPE BERRIOZAIJAL 

DOlVA INES 

SOFIA ROMERO RUBIO 

RICARDO RAMIREZ 

AMADA DIAZ 

ETAM V· EL QEllRUHlfE 

MANUEL OJEDA 

JACQUELINE ANDERE 

JULIETA EGURROLA 

PORFIRIO DIAZ 

CARMELITA ROMERO R. 

LUISA ROMERO R. 



AARON HERNAN 

DIANA BRACHO 

LUIS BAYARDO 

JAIME GARZA 

BEATRIZ AGUIRRE 

RAMON MENENDEZ 

MEL HERRERA 

ARMANDO ARAIZA 

OSCAR BONFIGLIO 

EUGENIO COBO 

MONTSERRAT ONTIVEROS 

SERGIO SANCHEZ 

LUMI CAVAZOS 

BERNARDO REYES 

SARA MADERO 

FRANCISCO l. MADERO 

RICARDO FLORES MAGON 

AGUSTINA DE ROMERO R. 

GONZALEZ. DE COSSIO 

PORFIRIO DIAZ ORTEGA 

BOLERO 

GUSTAVO MADERO 

VENUSTIANO CARRANZA 

SOFIA ROMERO R. 

JOSE l. LIMANTOUR 

AMADA DIAZ 

ETAPA VI• EL DE5TfERRO 

MANUEL OJEDA 

JACQUELINE ANDERE 

JULIETA EGURROLA 

AARON HERNAN 

DIANA BRACHO 

LUIS BAYARDO 

HUMBERTO ELIZONDO 

RAMON MENENDEZ 

MEL HERRERA 

BRUNO REY 

PORFIRIO DIAZ 

CARMELITA ROMERO R. 

LUISA ROMERO R. 

BERNARDO REYES 

SARA MADERO 

FRANCISCO l. MADERO 

MANUEL MONDRAGON 

GONZALEZ DE COSSIO 

PORFIRIO DIAZ ORTEGA 

VICTORIANO HUERTA 



OSCAR BONFIGLIO 

EUGENIO COBO 

MONTSERRAT ONTIVEROS 

PEDRO DAMIAN 

RAUL MERAZ 

LUMI CA V AZOS 

GUSTAVO MADERO 

VENUSTIANO CARRANZA 

SOFIA ROMERO R. 

JOSE MARIA PINO SUAREZ 

LE0/11 DE LA BARRA 

AMADA DIAZ 



•Jli:L "'1Bl.O ~ AGVIZ.A • 
FICHA TECNICA 

VICEPRESIDENTE DE 
TELENOVELAS HISTORICAS 

PRODUCTOR 

DIRECTOR 

PRODUCTOR ASOCIADO 

ORIGINAL DE 

ADAPTACION 

DIRECTOR ADJUNTO 

DIRECCION DE CAMARAS 

GERENTE DE PRODUCCION 

COORDINACION ARTISTICA 

MUSICA ORIGINAL 

ESCENOQRAFIA 

ERNESTO ALONSO 

CARLOS SOTOMA YOR 

GONZALO MARTINEZ 
JORGE FONS 

RAFAEL URIOSTEGUI SOTO 

ENRIQUE KRAUZE 
FAUSTO ZERON-MEDINA 

LILIANA ABUD 
EDUARDO GALLEGOS 
ANTONIO MONSELL 

CLAUDIO REYES 

JESUS ACUÑA LEE 
CARLOS GUERRA V. 

LUIS MIGUEL BARONA 

GUADALUPE CUEVAS 

DANIEL CATAN 

ISABEL CHAZARO 
JAVIER TERRAZAS 



AMBIENTACION 

DISEÑO DE VESTUARIO 

EDICION 

JOSE LUIS GARD.UÑO 
RAFAEL BRIZUELA 
PATRICIA DE VICENZO 
ANTONIO MARTINEZ 

CRJSTINA SAUZA 
JOELLE LAUNAY 

MARCELINO GOMEZ 
EBENEZER REYNA 



•EL VUELO DEL AGUILA .. 
LA PRODUCCION 

"El vuelo del águila" abarca ochenta y cinco años de la vida de un 

hombre y de la vida de México. Recrear este largo periodo para Ja televisión 

representa un esfuerzo giganrcsco de hombres y recursos. encaminado a que el 

telespectador reciba Ja imagen más fiel posible del personaje. de su entorno y 

del ambiente del México de aquel entonce!'.. 

A partir del proyecto original. el primer reto fue convertir esta parte de 

Ja Historia de México, fundada en documentos y testimonios. en un guión. 

Largas jornadas de trabajo entre historiadores, escritores y guionistas fueron 

necesarias para plasmar en escenas y diálogos Ja problemática histórica del 

personaje y sus circunstancias. 

Terminado el guión. correspondió a un equipo de producción llevarlo a 

cabo. transformando los libretos en acción. El primer paso fue conciJjar el rigor 

histórico con Jos recursos efectivos. es decir. contar con aquello que permite 

reproducir Ja época. ya en locaciones. ya en foro. de tal suerte que el resultado 

permita al telespectador ver a los actores en un ambiente apegado a la época 

representada. 

Diseñadores de vestuario. escenógrafos y ambientadores crearon Jo 

necesario para dar vida plástica al entorno en que el actor representa su papel. 

Maquillistas, peinadores y caracterizadores transformaron a Jos actores en 

personajes históricos. 



Los actores. por su parre. prepararon y estudiaron a conciencia sus 

libretos. y se acercaron a Jos historiad~rcs para escuchar y para Jeer sobre las 

vidas de sus personajes. Su magnífico trabajo. al asumir con convicción eJ papel 

que Jes fue asignado. ha logrado que Ja teJchisroria transmita Ja sensación y eJ 

sabor del Mé><ico de 1830 a 1915. 

La producción de "El "'uelo dc.•I da;:uila" resultó imponente. Unas cuantas 

cifras bastarán para dar cuenta de Ja magnitud del esfuerzo rcali7..ado: 

Dentro de Jas instalaciones de Televisa San Angel. se construyeron 461 

sets diferentes. Casi 150 locaciones. situadas en Ja ciudad de f\féxico y en 

varios estados de la República. 

En las grabaciones participaron cerca de 900 actores y casi 5 mil extras. 

además de 250 soldados de infantería y 150 de caballería pertenecientes al 

Ejército Me.Jticano. 1 SO personas .integraron cJ personal técnico asignado a Ja 

producción de esta teJehistoria. 

Para vestir a Jos actores y a los extras. se llevó a cabo una extensa 

investigación de Ja que se obtuvo el vestuario más apegado a Ja época: ropa de 

lujo. uniformes y ropa de calle. También se diseñaron o consiguieron otros 

objetos, como armas de fuego. espadas. adornos. joyas. sombreros. capas. 

chales. joroneos. zapatos. condecoraciones. etcétera. 

Fue amplia la cantidad de objeros de urilcria empleados para la 

ambientación: muebles de sala. de comedor y de recámaras. mantas. sarapes. 

cuadros. planras. lámparas. arbotantes. candiles. vajillas. relojes. tibores. 

erci!rera. 



•m. VUELO DEL AGUILA • 
SINOPSIS 

Luces y sombras en la vida dt! 
un hombre que recorre ochen1a y 
cinco anos de la vida de Mt!xico. 

"El vuelo del áRuila" muestra a Porfirio Díaz como ser humano. con 

cualidades y errores. como protagonista de acciones heroicas o como realizador 

de intri&as. Díaz aparece en et clímax de su vida pública y en el curso cotidiano 

de su vida privada. Porfirio Díaz aprende. combate, conspira. gobierna. mata. 

pacifica. ama. sufre. llora. se entrega a su obra y no la abandona hasta que un 

pueblo sublevado lo expulsa. 

"El vuelo del águila" es una idea original de Enrique Krauze y Fausto 

Zcrón-Medina, quienes con un grupo de historiadores, realizaron una exhaustiva 

investigación en bibliotecas. en archivos públicos y privados, nacionales y 

extranjeros. y en todos los acervos donde existen documentos inéditos sobre 

este periodo de nuestra historia. que permitió recrear la vida y la época de 

Porfirio Díaz. Su trabajo directo con los guionistas contribuyó a que las 

dramatizaciones planteadas estuvieran fielmente apegadas a la información 

histórica disponible -la más avanzada y completa que sobre Porfirio Díaz se ha 

hecho en nuestro país-. 

Hl!roe militar en la guerra de Reforma, Porfirio Díaz fue también uno de los 

artífices de la victoria republicana contra el imperio. Varias veces intentó 

hacerse del poder por la vía del cuartelazo. pero fue derrotado. Por fin. en 

1876, una última revuelta lo llevó a la Presidencia de la República. Salvo por 

un breve periodo de cuatro años. gobernó hasta 1911. cuando el movimiento 

encabezado por Francisco l. Madero lo obligó a abandonar la presidencia y el 

país. 



Ya en el dc:stierro. ruvo aún vida suficicnlc para ver cómo la nación que 

c!l había pacificado y el Estado que conlribuyó a consolidar. se conmovían 

profundamente. pero no para aceprar su respons&ibilidad en Ja Revolución que 

desató su larga permanencia en el poder. Lo claro y Jo oscuro de Ja vida de 

Porfirio Dfaz. son Ja urdimbre que Je permile este encuentro con la historia de 

México. 

"El vuelo del ~guila.. es una obra concebida en seis periodos 

correspondientes. cada uno de ellos. a un tramo de Ja vida de Porfirio Dfaz. 

Estos son: 

1.- El origen ( 1830-1855) 

11.- La guerra (1855-1867) 

111.- La ambici6n ( 1867-1876¡ 

IV.- El poder (1876-1900) 

V.- El derrumbe (1900-1911) 

VI.- El destierro (1911-1915) 

Su contenido es el siguiente: 

1.- llL OltJGEN (IU0-1~ 

El 15 de septiembre de 1830 nace en el Mesón de la Soledad, en la ciudad de 

Oaxaca. el niño José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. Huérfano de padre a los 

tres años. su madre. Perrona Mari Cortés, se hará cargo de Ja familia. formada 

por Porfirio. su hermano menor FéJi:lt y sus hermanas mayores Manuela. 

Nicolasa y Desideria. Durante la infancia y Ja adolescencia de Porfirio, el país 

esü: dominado por una figura central. Ja de Antonio L6pez de Santa Anna. 

mientras la nación se debate entre una forma de gobierno federal o una central, 

y hace frente a la invasión norteamericana. Porfirio asiste al Seminario de 



Oaxaca. pero su vocación no es s.accrdotal. sino cívica y militar: por eso 

ingresa al Instituto de Ciencias y Artes del mismo estado. donde conoce a 

Benito Juá:rez y a otros personajes que serán sus mentores ideológicos y 

políticos. Se decide por Ja carrera de abogado pero no logra titularse: es 

entonces cuando el país se rebela contra la dictadura de Santa Anna. y llega 

para Porfirio el momento de tomar las arma~. convirtiéndose= en un rebelde. Se 

une a la revolución de Ayutla, encabc7..ada por Juan Alvarcz. y recibe su 

bautismo de fuego como guerrillero. 

D.- LA OumtRA 08SS-116'7) 

Su participación en Ja Revolución de Ayutla lo encauza a la carrera mililar que 

Porfirio Díaz combina con puestos públicos; es jefe político y diputado. Los 

liberales juran una nueva Constitución ( 1857) que encona mds los odios 

políticos. Estalla Ja guerra de Reforma. Porfirio decide ton1ar partido por los 

liberales. a diferencia de Félix, su hermano. quien en un primer momento, 

combate en el bando conservador. Desde Veracruz. Juárcz promulga las Leyes 

de Reforma y triunfa c:=I partido liberal. Porfirio asciende rápidamente dentro de 

Ja jerarquía militar: es general a los JO años. Los conservadores no se rinden 

y propician una intervención extranjera. La figura militar de Porfirio se hace 

épica durante las guerras contra la intervención y el imperio. Está presente en 

la batalla del 5 de Mayo; en el sitio de Puebla; se fuga dos veces de manos de 

los franceses. organiza al cuerpo del Ejército de Oriente: vence en las batallas 

de MiahuatJán y Ja Carbonera,. victoria~ que constituyen Jos cimientos de su 

gloria militar. toma la ciudad de Oaxaca; asalta Puebla en aquel célebre 2 de 

abril y finalmente sitia y obtiene Ja rendición de Ja ciudad de México en J 867. 

La república ha triunfado. Recién casado con Delfina Ortega, hija de su 

hermana Manuela. Porfirio es un general victorioso. cuyo prestigio personal 

crece. Es un héroe de Ja República. 



m.- LA AMBICION (1867-1876) 

Cuando se consolida cJ Estado mexicano y se restaura la República. Porfirio 

deja de ser militar para convenirse en político. Llevado por Ja ambición. 

Porfirio recorre el país, son años de pel'"secuciones y de aventuras increíbles; 

años de aprendizaje político. de conocimiento de- Jos hombres de las regiones 

de México. De los fracasos, Porfirio Díaz obtiene provechosas lecciones que 

le permiten fraguar su triunfo definilivo: pero entre: ellas. sobre todo una. que 

Jo lleva a hacer de Ja política un arte magistral, un doble JUcgo engañoso con 

el que envuelve a todos para ponerse por encima de todo. En 1867 Benito 

Juárez lleva diez años en Ja presidencia. Díaz se cree merecedor de ella. Juárez 

convoca a elecciones y como su figura aún pesa. Porfirio rcsulla vencido. Se 

levanta en armas con el PJan de Ja Noria, pero fracasa. Juárcz muere y el 

caudillo oaxaqueño se acoge a una amnistía. para establecerse en TlacotaJpan. 

Nuevamente hay elecciones: Porfirio vuclv~ a perder. esta vez frente a 

Sebastián Lerdo de Tejada. Decide levantarse de nuevo c:n arma:-., conforme el 

Plan de Tuxtepec, donde pide "sufragio cfccfrvo y no rcdección". 

IV.- EL PODBlt (1876-1900> 

A Jos 46 años. Porfirio triunfa y asume el poder. Pacifica al país. unas veces 

convenciendo, otras corrompiendo y otras más. a sangre y fuego. corno cuando 

ordena sofocar una posible revuelta: .. l\.1átalos en caliente". Obtiene el 

reconocimiento de otras naciones para su gobierno. Su compadre Manuel 

González lo sucede en Ja presidencia y continúa su labor. l\1uena su primera 

esposa Delfina Ortega. contrae matrimonio con Carmen Romero Rubio. enlace 

que algunos calificarán de político y otros de oportuno ascenso en Ja escala 

social. Porfirio es nombrado gobernador de Oaxaca y lo cje!rce con acierto. 

1884 es el momento de volver a Ja presidencia de l\.-1éxico. Con ello. Porfirio 

Díaz consolida su poder. Inicia Ja era de "paz. orden y progreso". de "poca 

poHtica y mucha administración". Crecen J;:is obras públicas: ferrocarriles. 



... 

teJégrafos, teléfono. alumbrado; se injcin el uso de la energía eléctrica; recibe 

aJ capital extranjero; el desarrollo económico es firmemente impulsado. Su 

gobierno corta de tajo las Jcgftimas demandas de Jos pueblos yaqui y maya y es 

responsable de Ja mas.acre de Tom6chic. Ampara la formilción de grandes 

latifundios. y el establecimiento de instituciones de crédito con capital nacional 

y extranjero. El positivismo es Ja ideología del régimen. No sólo cambia et 

país. ta aparícncja personal de Partido se transforma. refina sus modales. 

adquiere el semblanle de una esfinge. Logra rodearse de un grupo de 

intelectuales y políticos que le ayudarán .a consoJidar el r-égimen y a quienes se 

conoce como los cientlficos. 

v.- m. OlllUtUMJlll (19'»-1911) 

Inicia et nuevo siglo con buenos augurios. EJ país ha progresado materialmente; 

ha recuperado su crédito internacional. Crece la inversión extranjera. atraída 

entre otras cosas. por fo exploración y Ja explotación petrolera. Diaz se propone 

que México ejerza una figura tutelar sobre Centro y Sudamérica. al grado de 

llegar a tener fricciones con Jos Estados Unidos~ cuya influencia hegemónica. 

intenta astutamente contrarrestar acercándose a las potencias europeas y aún al 

Japón. Al mismo tiempo. realiza la primera visita de Estado a Jos Estados 

Unidos y recibe a su presidente. WiJJiam H. Tafr. Pero Jas contradicciones 

sociales siguen sin resolverse .. se agudizan. Se aplazan justicia y democracia. 

Nuevas y viejas corrientes polítjcas recocren el pafs; anarquismo .. liberalismo .. 

democracia. Estallan movimientos sociales. hay huelgas en Cananea y Río 

Blanco y vados levantamientos armados que el gobierno de Dfaz logra sofocar. 

Porfirio declara a la prensa norteamericana en fa célebre entrevista Dfaz

Creelman, que eslá dispuesro a dejar el poder. porque el país ya eslá apio para 

la democracia. Desde años atrás, ante Ja inminencia natural de su retiro, 

Porfirio Dfaz había alentado fas aspiraciones de algunos de sus colaboradores, 

dando lugar a la creación de bandos. para después resurgir como única figura. 



Sin embargo. aparece un hombre que cree en la democracia. ·Francisco (. 

Madero. Inicia varias giras fundando clubes antireclcccionistas. Porfirio cambia 

de opinión. Mediante un engañoso doble juego. decide reelegirse. En 1910 se 

celebra estruendosamente el centenario de la Independencia.; aún no se han 

acallado los fuegos de artificio de la grandiosa celebración. cuando se escuchan 

otros fuegos. que esta vez. son de rebelión. Estalla. en un a.eta unánime y 

definitivo. la Revolución ~1exicana: en unos meses, triunfan Jos ciudadanos en 

armas. 

VI. BL DBS'TIERRO (1911-1915) 

Después de más de treinta años en el poder y diciendo que esperaba el juicio 

de la conciencia nacional. Porfirio renunció y partió hacia Europa con su 

familia. Lo recibieron en Francia. Alemania. España y Suiza con grandes 

consideraciones. Viajó por Egipto e Italia. Mientras. en México, Madero es 

asesinado. y las brasas de la revolución todavía candentes. vuelven a propagar 

su fuego con más furia. A Porfirio Jo invadió Ja nostalgia. se arrepintió de 

haber dejado el poder, no entendió los motivos de Ja Revolución y lamentó no 

haberla sofocado; guardó silencio de esfinge y esperó en vano el desagravio por 

lo que él creyó ingratitud de sus compatriotas. Estalla la primera guerra 

mundial. Porfirio envejece. pierde fuerza. Es 1915. En junio cae en cama. sus 

pensamientos se remontan a Oaxaca. a su infancia. al ~1esón de Ja Soledad. Le 

gustaría descansar para siempre en Oaxaca. pero ya no es posible. Fallece el 2 

de julio. Su cadáver. embalsamado, reposa en París. 
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PSICOLOGIA DE PERSONAJES 

MARIA (THALIA) 

Joven humilde y simpática; que no se deja humillar por nadie. Estudia y se 

refina sin perder nunca su ingenuidad y frescura de muchacha sencilla. Se 

enamora de Luis Femando. 

LUIS FERNANDO (FERNANDO COLUNGA) 

Muchacho inmaduro. desprecia el trabajo y la escuela; siempre ha sido 

mimado por su madre. Su carácter es violento y dominante. Al inicio pretende 

entretenerse con Maria, y se enamora de ella. su forma de ser lo impacta, pero 

Soraya Se interpone en su camino. 

VICTORIA (IRAN EORY) 

Esposa de Don Femando. Es toda una dama. Al principio es dura con 

Maria, la rechaza constantemente. Se hace cómplice de Soraya para apartarla del 

camino de Luis Fernando. 

DON FERNANDO (RICARDO BLUME) 

Señor elegante y correcto, posee buenos sentimientos A pesar de su gran 

fortuna, es noble y duro a la vez con su hiJO Luis Fernando, debido a su 

irresponsabilidad. Protege a Maria desde que el Padre Honor10 la deja en sus 

manos. 



SORA YA (ITATI CANTORAL) 
Muchacha hipócrita y vanidosa; grosera y altanera. Quiere arrapar a 

Luis Femando por medio de engaños y no cesa en su empeño. Se cree h¡ja 

de un matrimonio de abolengo, cuando en realidad lo es de una sirvienta. Odia 
la pobreza y fa gente sin recursos. Es mentirosa y Je hace la vida imposible 

a Maria. 

VLADIMIR (HECTOR SOBERON) 
Hennano menor de Luis Femando con quien tendr6 numerosos pleitos por 

al amor de Marfa. es bueno y tiamo. El ea figura clave en la vida de Marra y 

su hannano. 

PENELOPE (ANA PATRICIA ROJO) 
Es ahijada de Lupe. Intrigante y calculadora, provocará discusiones 

entre Maria y Luis Femando. Será una de las rivales más peligrosas de Ja 
protagonista. UtJlizar6 toda clase de artimañas para conquistarlo. 

LUPE (MECHE BARBA) 
Es el ama de llaves de Ja familia. Apoya y defiende incondicionalmente 

a Maria. Buena y de nobles sentimientos. se convierte en la confidente de la 
protagonista. 



,SINOPSIS 

Maria es una muchacha humil¡:te que creció en la pobreza Su hogar carece 

de los medios necesarios para subsistir, por lo que se dedica a pepenar en los 

basureros de la ciudad. Aún cuando su realidad social es baJa, Ja joven conserva 

simpatla, optimismo y además es bella Su madrina Casi/da la ha cuidado desde 

pequefaa, le inculca valores morales y una precaria educación. 

AJ morir Casi/da, Maria queda sola. su único apoyo es el Padre Honorio 

quien le consigue un hogar para vivir: el del millonario Don Fernando Una vez 

instalada, Maria es despreciada por V1ctona. su esposa y por su h1JO mayor Luis 

Fernando. 

Este último es un JOven irresponsable que al no poder dominar a Maria. 

decide cortejarla para burlarse de ella sin imaginar las consecuencias de esta 

relación. 

Soraya es un rival muy poderoso para Maria. y capaz de cualquier treta 

para casarse con Luis Fernando A través de mentiras y calumnias. Soraya. 

alentada por Victona, intenta comprometer al rico muchacho 

La vida de Maria y Luis Fernando intenta ser feliz. sin embargo, ambos 

sortearán por pruebas d1ficiles y tendrán que superar los obstáculos que hay en 

su camino. 



HUMBLE MARIA 

Original story by: lnes Rodena 

Adaptation: Carlos R~ 

Mari. Is • humble gir1 from - slums who goes to WOf1< to Don F~ de la 

F..,,..'s ....,.ion....._, l9ft alone in - wand. She is -re despised by Oolla VIClarim .,., 

LuiS F-a.. Don F--.ao's-..,., san, rmspeai-ly. 

Sont)la. ~ Luis Fwnw>do's cousin, -.ts to marTY him. 'Tlwr9fore • .,. 

.. ., _ Mmrla's ~ mnd aids Luis FerT\Wldo and his mo-r. Mmría decisively.,., 

we10UI - canfranls tt.m. 

Luis Fernw>do is nal - to dominate Maria mnd decides to court her in arder to 

- her, """'-" im9gining -1 -Y would bolh fall 1n !ove. Soray• ,...lizas lhe wt>Dle 

~ mnd lhinks - is loosing Luis F__,.,., To mvoid 11, - pret- to bm ~ 

8'1d pula.,,.-.. on him until they get mamed. 

As lima - by, Luis F-.do disco_,. Soraya's lie and they gel divon::ed. 

R-..1. Sor.y• steals money from Don Femando's safe bo>< and -· dying in mn 

~·----
Luis F~ and Maria gel msnec:I bUI, due to a m1sunderstand1ng, he t>elieves 

María has been unfaithful to him. He deeldes to abanc:son her, wilhOut knawing ~ She is 

pregnw>t. 

Maria, hurt by - has holppened, falls ill. Mentally unbalanced at - time, -

gi- btr1h to • c:t'lild. She gives him -Y in • par1< to Agnpina, • poor ancl ignoran! car1Qy 

-ller, who accep!S him as her san. 



Shortly afterwards, Luis Femando regretfully retums to Me>cico ~ reconci'8a Wlth 

Mari•. She overcornes her illness, bul t1relessly repeats she gave birth to • child. Luis 

F~ believes it is only an obsession and they adopt a gir1 they c.all Rosario. 

Ttw years go by. Quique, the son Maria gave ll'W'ay, laves in extreme poverty 9id 

~. desperwte fCK saving Agripina's hfe, he steals rn Maria slCI Luis Fenwndo"a 

residenc9. Mmri• soon linds out lhm - bur¡;¡lar is her aon 9nd helpa l"lirn .....cly, 

provoking bad lhoughts 8r1CI misundersi.ndongs llbolJt her. Full af .,_., Luis F~ 

~ IO kili Quique, but Mllri• intervenes revealong lhat he is lheir llOn. nius. ~ 

ODrT9S to •11. 
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