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88 Propuesta de un modelo para el análisis de los géneros televisivos. El caso de...

Por otra parte, dentro del análisis del género hay dos preocupaciones que

orientan la investigación sobre programas de concurso. En primer lugar, su relación

con otras manifestaciones culturales, como el deporte, la cultura popular y la propia

educación. En segundo lugar, como parte del objetivo a mediano plazo, su ubicación

en el actual contexto de mundialización de las comunicaciones, en términos de

innovar y adherirse a la oferta globalizadora -si es que se puede -o en términos

de ser un género esencialmente regional, destinado a públicos específicos.

Para lograr estos objetivos, el trabajo está dividido en cinco partes. En la primera

se presenta una discusión teórica sobre las aportaciones de la semiótica textual al

análisis de los géneros televisivos; cabe aclarar que únicamente se incluyen los

supuestos básicos para la construcción del modelo, así como los puntos de conver-

gencia que hay entre diversas disciplinas que convergen en la semiótica textual; las

diferencias serían tema de otro artículo. La segunda parte, también de carácter

teórico, resume las principales aportaciones de la teoría de la Enunciación,

mostrando sus relaciones con la semiótica textual y la pertinencia de incorporar

estos elementos al modelo de análisis.

La tercera parte es una caracterización de los programas de concurso, que

incluye tanto algunas reflexiones sobre el género como un recorrido por la progra-

mación de la televisión mexicana. El supuesto que guía la construcción de este

capítulo es que, previo al modelo de análisis, es necesario tomar en cuenta algunas

características del sistema televisivo nacional -a sugerencia de Jesús Martín

Barbero -y presentar una reflexión sobre el género en cuestión. La cuarta parte

es la propuesta del modelo de análisis, acompañada de los supuestos que ayudan

a la construcción del mismo. Finalmente, en la última parte se presentan las

conclusiones y posibilidades de conti~uar con el trabajo.

El hecho de que este artículo se haya estructurado en esta forma tienen también

una razón de ser: mostrar un camino a seguir para aquellos que se interesen en el

análisis de géneros televisivos y contribuir a la discusión de algunos aspectos t~óricos

que se presentan en los dos primeros capítulos, sobre todo en términos de ,su

inclusión en un modelo de análisis.

No quisiera finalizar esta presentación sin añadir que esta investigación forma

parte de una línea del Programa Institucional en Comunicación y Prácticas Sociales

de la Universidad Iberoamericana. Por ello, quiero agradecer a Luis Núñez,

director del Departamento de Comunicación, y a Guillermo Orozco, coo~dinador

del Proiicom, sus apoyos para la realización de este trabajo.~
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90 I Propuesta de un modelo para el análisis de 'o, .'ooro, re'"",,", EJ ~OO do

c) Los destinatarios no reciben nunca un único mensaje; reciben muchos, tanto
en el sentido diacrónico como en el sincrónico. Esto resulta particularmente
importante, en la medida en que refuta las propuestas analíticas centradas
en la recepción de un mensaje en particular, sin tomar en cuenta que dicha
recepción se lleva a cabo en el contexto de un conjunto de mensajes.

Al respecto, Mauro W olf señala que la relación comunicativa se construye en torno
a conjuntos de prácticas textuales. Se trata de un desplazamiento conceptual que
permite considerar, en términos comunicativos, la asimetría entre los papeles de
emisor y receptor. "De esta asimetría que caracteriza históricamente la organiza-
ción de las comunicaciones, se deriva la diversa cualidad de las competencias
comunicativas de emisores y receptores -saber hacer frente a saber reconocer-
y la articulación diferenciada -entre emisores y receptores -de los criterios de
pertinencia y de significatividad de los textos de los mass media". Martín Barbero

(1986:143-144).2
Esto presupone considerar, junto con Lotman y Upenski, la diferencia entre

cultura gramaticalizada, en la que la intelección y fruición de la obra remiten a las
reglas explícitas de la gramática de su producción -es decir ,es propia de la cultura
culta -y cultura textualizada, propia de las comunicaciones de masas, en donde
se imponen las prácticas textuales como modelos géneros y en la que el sentido y
el goce de un texto remite a otro texto. Por ello la con;tunicación de masas supone
una cultura textualizada, con sus consecuencias en las modalidades de fruición de
los medios.

En este sentido, Mauro Wolf afirma que posiblemente la competencia interpre-
tativa de los destinatarios se basa y articula en acumulaciones de textos ya recibidos.
Dela misma forma, en el caso de los emisores es probable que,junto al conocimiento
del código, opere una competencia basada en las fórmulas establecidas o recetas
cuyo éxito ya ha sido probado. "En la comunicación de masas la orientación hacia

, í;' :1) t::¡

2 La asimetría se refiere a que emisor y receptor ocupan una posición distinta y no equilibrada en el
proceso de comunicación. Este de ninguna manera ubica a los dos componentes en posición similar,
aunque el modelo estructuralista semiótico adoleció de esta falla. Al hablar de la simetría en los
papeles comunicativos, Jacques destaca que "el emisor anticipa la comprensión del receptor. Elige
la forma del mensaje que sea aceptable paraeldestinatarioyal hacerlo( ...) resulta que la codificación
se ve influenciada por las condiciones de la decodificación. La misma información se transforma
por el hecho de ser intercambiada" (citado por Wolf, 1987:145).
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92) Propuesta de un modelo para el análisis de los 9'""'"' te"""'"' El ~OO de

nicativo. En este punto es importante señalar, junto con Martín Barbero (1986:
239-240), que el sentido del proceso de comunicación no puede aprehenderse
desde el centro del texto y debe remitirse a lógicas de formato industrial -de
producción, pensadas en función de costos- ya la dinámica de reconocimiento,
es decir, la puesta en generación de matrices culturales. En suma, se trata de ver
cómo en el discurso se articulan las demandas de la producción industrial y la
producción cultural.

Las funciones del lenguaje en la
caracterización del discurso televisivo

Como punto de partida, es importante tomar en cuenta el papel de las funciones
del lenguaje en el análisis de los géneros televisivos. Según Román Jakobson, "el
destinador manda un mensaje al destinatario. Para que sea operante, el mensaje
requiere un contexto de referencia (...), que el destinatario puede captar...; un
código del todo, o en parte cuando menos, común a destinador y destinatario (o,
en otras palabras, al codificador y al decodificador del mensaje); y, por fin, un
contacto, un canal físico y una conexión psicológica entre el destinador y el
destinatario, que permite tanto al uno como al otro establecer y mantener la
comunicación". Citado por González Requena (1988: 84).

Retornando el esquema tradicional de Jakobson,3 Jesús González Requena
(1988: 85yss) traslada el estudio de las funciones del lenguaje al discursotelevisivo.
Su aportación puede resumirse de la siguiente manera:

". ..

3 Recordemosque RomanJakobson habla de seis funciones del lenguaje, mismas que Jesús González
Requena (1988:85) sintetiza de la siguiente manera: referencial, denotativa o cognocitiva, orientada
hacia el referente yel contexto; es decir, hacia la realidad extradiscursiva significada por el discurso;
expresiva, o emotiva, centrada en el destinador, apunta a una expresión directa de la actitud del
hablal)te ante aquello de lo que está hablando, por lo que tiende a producir una impresión de una
cierta emoción, verdadera o fingida; conativa, orientada hacia el destinatario u objeto de la
interpelación, cualquiera que sea su mensaje siempre será imperativa; fática, orientada hacia el
contacto para establecer, prolongar o interrumpir la comunicación, con el fin de cerciorarse de que
el canal de comunicación funciona; metalingüística, orientada hacia el código, aparece cuando el
destinador y/o destinatario quieren confirmar que están usando el mismo código, y poética,
orientada hacia el mensaje, es el mensaje por el mensaje. Esta última función, al promover la
patentización de los signos, profundiza la dicotomía fundamental de signos y objetos.
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Los géneros televisivos

Como punto de partida para el análisis semiótico textual, es importante considerar
la distinción entre obra y género (Eco, 1984; Martín Barbero, 1986), misma que
parte de la distinción entre cultura gramaticalizada y cultura textualizada, señalada

!en el apartado anterior. La obra implica mucha información y poca redundancia;
por ello, es la unidad de análisis de la cultura culta. El género, por el contrario, es I

la unidad de análisis de la cultura de masas; dicha cultura,como señala Umberto ¡

Eco (1984: 299), no conoce reglas precisas de producción de los textos, pero emplea i

textos-modelo para pensar, producir o comprender otros textos. La cultura de !
masas también posee unidades de articulación y reglas, que funcionan a nivel I
macrosc6pico con respecto a las reglas y unidades de la cultura culta.

Por su parte, Martín Barbero afirma que a través del género se establece una
estratagema de complicidad entre emisor y receptor, que aparece como estrategia

Ide comunicabilidad presente del lado de la producción: el éxito de la comunicación '

1está en el disfrute, en reconocer las leyes del género. Por lo tanto, el análisis del

género supone analizar los usos sociales del medio; la articulación entre modo de
relación con el medio -televisión y vida cotidiana -yel análisis del género -¿qué
le pide el público a la televisión? En suma, de acuerdo con el mismo autor, los
géneros median entre la lógica del sistema productivo y las lógicas de los usos.
"Cualquier telespectador sabe cuándo un texto-relato hasido interrumpido, conoce
las formas posibles de completarlo, es capaz de resumir lo, de ponerle un título, de
comparar y de clasificar unos relatos. Hablantes del 'idioma' de los géneros, los
telespectadores (...) de una cultura textualizada, 'desconocen' su gramática, pero
son capaces de hablar lo" (Martín Barbero, 1986: 241-242). I

No obstante, el 'propio Martín Barbero señala que, en tanto producto de una i

negociación, los géneros no son abordables desde la perspectiva de una semántica
o de una sintaxis; "exigen ~a ~onstrucción de una. pragmática, que.es!a que puede I
dar cuenta de su reconocimiento en una comunidad cultural. Asimismo, el texto i
del género es un stock de sentido que presenta una organización más compleja que
molecular y que por lo tanto no es analizable siguiendo una lista de presencias,
sino buscando la arquitectura que vincula los diferentes contenidos semánticos de
las diversas materias significantes" (1986: 242). En este sentido, existe cierta
concordancia entre lo que afirma Martín Barbero y el apartado anterior referente
al discurso televisivo y su caracterización a partir de las funciones del lenguaje: se

I
\
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delzapping en lo específico referido a la conversión de éste en puro juego rítmico" I
(Vacchieri, 1992: 60; Eco, 1986: 201). En suma, redundancia, modulación y frag- I
mentación narrativa como características inherentes a la televisión misma, se
cristalizan como tales a través de sus géneros. Estos, a su vez, se convierten en el
enlace entre emisor y audiencia: otros dos componentes del modelo que, como se
verá, no deben pasarse por alto en el análisis de los géneros televisivos. Recordemos
con Martín Barbero, ya citado en el apartado anterior, que el éxito de la comuni-
cación reside en la posibilidad de reconocer las leyes del género: un factor que sin
duda toman en cuenta los productores de géneros televisivos.

Relaciones entre signo y texto :
i

De acuerdo con Lorenzo Vilches, la semiótica estructuralista ha estudiado los
componentes del signo, así como la relación entre diferentes signos. "Con Hjelms-
lev, el signo ha encontrado su definitiva complejidad, bajo el concepto de relación,
ampliando así su propio campo teórico: el plano del significante se convierte en
plano de la expresión; y el plano del significado se convierte enplano del contenido.
Con esto el signo (asume) la significación como un acto -un proceso que relacio-
na -que pone en movimiento, que une dos términos: significante y significado"

(Vilches,1986:29-30).
El mismo Vilches proporciona una explicación sobre estos cambios y sus

consecuencias en el estudio de la comunicación, misma que concuerda con el punto
de vista de Martín Barbero sobre el papel de la pragmática en la realización del
texto, considerando que el campo de la semiótica estructuralista del signo se vuelve
insuficiente para dar cuenta del fenómeno comunicativo del signo. "El valor del
signo está determínado por su entorno y este valor -que no es otra cosa que su
significación -está colocado dentro de un contexto. Este valor es el significado
del signo en un texto (...) El texto debe ser considerado como el medio privilegiado
de las intenciones comunicativas. Es a través de la textualidad donde es realizada
no sólo la función pragmática de la comunicación -la producción del mensaje-
sino también donde es reconocida por la sociedad. Se trata, por tanto, de un discurso
coherente por medio del cual se llevan a cabo estrategias de comunicación. De ahí
su carácter de proceso comunicativo, capaz de aceptar -como constituyentes de
igual grado- tanto los signos lingüísticos como los no lingüísticos (...) La teoría
del texto tiene como punto de partida el acto propio de comunicación (...) Si se
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c) Fonna del contenido. En función de lo anterior, es el sistema semántico a
través del cual, aislando objetos y abstracciones -lo que podríamos llamar
individualización de los significados-- se da forma pertinente a la sustancia
del contenido. Es decir, se identifica-con la manera en que, en un marco
cultural dado, se organiza en categorías, dotando de pertinencia al tejido
semántico -a través de un juego de oposiciones y diferencias.

d) Fonna de la expresión. Confiere pertinencia a la sustancia de la expresión,
separando en el continuo de la materia física los elementos que van a
constituir el sistema de los significantes. Ello implica que la forma del
contenido deberá ser transcrita en una materia expresiva dada, cuya perti-
nentización dará lugar precisamente a la forma de la expresión.

Elementos de la teoría de la Enunciación r

Caracterización

A grandes rasgos, la Enunciación es un acto del lenguaje a través del cual una

estructura referencial produce un discurso. Presupone, por lo tanto, la existencia
de un enunciado "en el que aparecen de manera más o menos explícita, una serie
de marcas que producen una ilusión enunciativa, capaz de remitir al enunciador
-en el caso de los denominados textos de no ficción- o una mera instancia
simulada, en el caso de la ficción" (Zunzunegui, 1985: 81). Es decir, el lugar en el
que se ejerce la competencia semiótica. El autor citado añade que desde sus inicios
la teoría de la Enunciación ha sentido la necesidad de distinguir entre el acto de
producción efectiva de cualquier discurso y ese efecto de sentido, consustancial a
todo texto a través del cual el enunciado se convierte en el lugar de instauración
del denominado enunciador implfcito. De aquí que pueda distinguirse la dicotomía
enunciador-enunciatario, como sujetos textuales, diferenciables de los empíricos.
En los textos visuales, las actividades del enunciador y del enunciatario confluyen
a través de la mediación proporcionada por el observador:

..,)r¡~¡:_"lr..'ia"~UT~,\J

i ';, ENUNCIADOR OBSERVADOR ENUNCIATARIO ~

, ,; (hacer-ver) (ver-hacer) I: 
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visuales continúa más allá de los límites del encuadre" (1985: 84). Zunzunegui
destaca que el encuadre es un momento privilegiado por el que el enunciador
diseña las condiciones de acceso al significado del texto visual; es decir, las
constricciones a las que debe someterse el destinatario ysu recorrido interpretativo.

Por otra parte, en el plano del contenido el texto visual exhibe un tema: puesta
en juego de una serie de programas que permiten convertir valores abstractos en
espacio y tiempo, llevando a cabo una "tematización visual". En el caso de las I
imágenes se concreta en una serie de programas y recorridos narrativos que dan I
lugar a la aparición de figuras temáticas. Desde el punto de vista del enunciatario,
el tópico se considera como resultado de la aplicación de un esquema inferencial
que permite establecer aquello de lo que se está hablando; es decir, la realización
de una operación abductiva cuyo objeto es la fijación de los límites del texto. "A
través del tópico se procede a seleccionar la información pertinente para dotar de
coherencia a un texto potencialmente multisignificante. Como señala Eco, la
institución del tópico ayuda a decidir de qué manera un texto genera las interpre-
taciones previstas en su estrategia discursiva" (1985: 85). Es decir, el tópico es una
hipótesis interpretativa del lector producida a través de las señales concretas
diseminadas -implícita o explícitamente -a lo largo del texto por el enunciador.

Enunciación y discurso televisivo

Al estudiar el discurso televisivo, Jesús González Requena señala que, desde la
perspectiva semiótica, los sujetos del proceso de comunicación televisiva deberán
definirse "como figuras discursivas, patentes en el interior del propio tejido del
discurso y analizables en términos de estrategias textuales de cuya actualización
dependerá la suerte del proceso comunicativo. Para que el contrato comunicativo
se cumpla, es decir, para que el proceso comunicativo sea eficaz, será necesario
que sus destinatarios se sometan al patrón propuesto por t&l estrategia textual,
asumiend.o el rol dictado por el enunciatario" (González Requena, 1988: 44): '1
"J"~' ";'""'I,"~H oc..""" " ..,¡"'~ ",.vi"..
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Por otra parte, el carácter polifónico de la enunciación en los discursos televisivos
obliga, según González Requena, "a tratar de establecer las formas de estructura-
ción de estas enunciaciones polifónicas a partir de las cuales se construyen las
imágenes textuales de la institución destinadora y del destinatario de su emisión.
Por lo que respecta al campo del enunciador, este análisis debe resolverse en
términos de la determinación de la jerarquía de voces que toman la palabra en el
conjunto de la programación. Evidentemente no todas estas voces poseen el mismo I
nivel: en el interior de cada uno de los segmentos que constituyen la emisión. ,
Accedemos así al reconocimiento de una voz última -independientemente de sus I

formas de articulación figurativa- que ordena el ejercicio mismo de la enuncia-
ción" (1988: 47).

Con esto se construye la imagen de una figura enunciadora de cuya neutralidad
invita a participar y que ofrece el acceso al mundo: auténtico tópico del discurso
televisivo recortado sistemáticamente por cada uno de los géneros que configuran
el proceso programático. "La instancia enunciadora se presenta entonces como
una instancia neutral (...) que media en la relación con el enunciatario con el mundo
y que ordena el uso de la palabra que concede a unos enunciadores de segundo
grado que encarnan, ellos sí, una polifoníade voces que se pretenden representantes
del todo social" (1988: 48).

Ejemplo de la aplicación del modelo: ,
los programas de concurso i

Caracterización del género concursos

Por principio cabe señalar que es muy poca la información disponible sobre los
programas de concurso. Esto tiene la ventaja de que el terreno de análisis e
investigación está prácticamente virgen. Sin embargo, tiene la limitación de la falta
de referentes sobre el tema y la necesidad deconstruirlos uno mismo. Luis Alberto
Queve,does de los pocos autores que abordan el tema, señalando que los programas
de concurso "son emisiones estructuradas sobre la base de entretenimientos que
exigen de los participantes una serie de saberes o habilidades y destrezas que son
premiados ~~ acu~rdo con el desempeño relativo frente a otros jugadores. Esto
supone entonces un aspecto de competencia entre los participantes, pero también
una dimensión cognitiva, aunque el tipo de saberes que se exige sea muy variado tI

i

t¡I
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característicos del show televisivo; música, luces, colorido, humor, publicidad,
etcétera; todo al servicio de un imaginario televidente que debe ser retenido frente
a su pantalla. Así es posible reconocer un cierto sometimiento del juego a las reglas
generales del espectáculo televisivo" (Vacchieri, 1992: 76).

Breve recorrido por los programas de concurso

El objetivo de este apartado es proporcionar algunos lineamientos sobre los
orígenes de los programas de concurso, como paso previo para la construcción del
modelo de análisis del género. El supuesto que guía esta decisión es la importancia
de tener presentes algunas características del sistema televisivo mexicano pues,
como afIrma Jesús Martín Barbero, el género se define tanto por la arquitectura
interna como por su lugar en la programación yen el horario de transmisión. "De
ahí la necesidad de construir un sistema en cada país. Pues en cada país ese sistema
responde a una configuración cultural, a una estructurajurídica del funcionamiento
de la televisión, a un grado de desarrollo de la industria televisiva nacional y a un
modo de articulación de lo transnacional" (Martín Barbero, 1986: 242).

Como ya se indicó, la estructura básica de los programas de concurso estuvo
durante mucho tiempo en deuda con la radio. Probablemente fueron muchas las
razones que condujeron a transferir los programas de un medio a otro. Sin embargo,
desde sus inicios el nuevo medio concibió formatos y contenidos que pudiesen
aprovechar el potencial audiovisual, aunque la estructura de los programas de
concurso permaneció prácticamente intacta. Por ejemplo, a finales de 1950 se
publicó un anuncio en los periódicos para el programa Buscando estrellas, en el
que se invitaba al público a participar activamente en la programación radiofónica
y en las perspectivas abiertas por la televisión (Mejía Prieto, 1972:161):

OPORTUNIDAD PARA AFICIONADOS EN XHTV CANAL 4

XHTV, la primera estación de TELEVISiÓN en el mundo de habla hispana, se complace en

invitar a todos los aficionados CANTANTES, COMEDIANTES, MÚSICOS, ACRÓBATAS,

etcétera; a participar en su programa Buscando estrellas. Los ganadores recibirán grandes

premios y contactos para trabajar en XHTV y en radio. Acudir al Edificio de la Lotería
Nacional, piso 14, los jueves a las 7:00. Buscar a la señora AJexander. i
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c) Conforme los programas de concurso se fueron desarrollando y adaptando
alos hábitos del público, también se fueron diversificando de manera gradual.
Así, por lo menos dos de los primeros programas se hicieron famosos porque
eran conducidos por intelectuales. En ¿Quién soyyo? el público enviaba una
biografía en clave que debía descubrirse por el jurado formado por Pita
Amor, Gutierre Tibón y Ceferino Valencia. Adivine mi chamba era condu-
cido por Luis Spota y Tomás Perrín (González, 1986: 96).

d) La diversificación trajo consigo los concursos que mezclaban el entreteni-
miento con la información sobre diversos temas. Por ejemplo, El gran premio
de los 64,000 pesos invitaba a expertos en diversos tópicos quienes, además
de mostrar sus conocimientos, tenían la oportunidad de ganar la cantidad
de dinero indicada en el título del programa -había un programa con título
similar en la televisión norteamericana. Atravesó por diversas etapas hasta
que llegó a la televisión estatal en donde, debido a la inflación, el monto en
pesos que incluía el nombre del programa se cambió de miles a millones.
En marzo de 1994 finalizó su ciclo bajo el nombre del El gran premio de los
64,000 nuevos pesos, acorde con la política salinista de quitar tres ceros al
peso mexicano.

e) Los intereses del mercado y la necesidad de dirigirse a diversos tipos de
audiencias ocasionaron que a la diversificación siguiera la producción de
concursos de carácter altruista. Por ejemplo, Reina por un día, conducido
por Carlos AmadoryTomás Perrín, se dirigía a mujeres de todas las edades,
aunque de preferencia de clase social baja: tres concursantes exponían a un
jurado su problemática cotidiana, misma que normalmente implicaba diver-
sos conflictos familiares o de salud y carencias económicas. D~ués de la
deliberación, el jurado seleccionaba a la ganadora que, además de ser
coronada como reina, recibía diversos premios, la mayoría de las veces
tendientes a aminorar sus problemas.

Es importante señalar que a partir de 1955 todos los programas de concurso
producidos en México son supervisados por un interventor de la Secretaría de
Gobernación, presente en el estudio, quien tiene una especie de voto de calidad
cuando la decisión no es claramente favorable a un ganador, además de supervisar
que los premios ofrecidos sean realmente entregados a quienes se vieron favore-
cidos con ellos. Sin embargo, su papel varía de un programa a otro.

\



\
\

I

-~u~j¡ SOl ~ SOp~j¡J010 so!m~Jd ~p P~P~!J~A ~I Jod ~nJ P~P!J~lndod <)zU~;)I~

oÁ~I~d ~nb ~I Jod U<)Z~J ~J10 'sopouop!Jo SOl ~P OS~;) I~ amo;) 'OJ~U9j¡ I~P

s~;)od9 ~J~m!Jd s~1 u~ op!j¡Jns U~!q~t{ SOJ10 S~J1U~!m 'O;)!lql)d I~P ~1Jcd con

~J~d SOSOp~AOU OZ!t{ SOl ~nb Ot{;)~t{ ~opoq"su" 01od 1" amo;) 'U<)!S!A~I~1 CI c

sop~pCIS~J1 s~J~lndod S~!J~J scI ~P s01u~m~l~ uc!nl;)u! sounj¡IY 'cqCZ!U~j¡JO
~nb SOSJn;)uo;) ~P od!1 I~ amo;) O!pmS~ I~ u~ Á ~1U~P!A~I~1 0;)!lq9d I~ UD;)

~SJ~UO!;)CI~J ~p ~mJoJ ~I ~ 01u~1 Op!q~p S~1u~P!A~1~1 sol ~J1U~ P~P!J~lndod

<)u~j¡ ~1u~m~P!dYJ u~!nb 'oÁ~I~d I~nu~w s!n'l Jod op!;)npuo;) 'OJal11.J!J uon¡ (p

'SOSJn;)uo;) sol ~p I~UO!;)!P~J1

01~WJOJ I~ J~U~1U~W ~1u~1Jodm! ~J~ ~nbun~ s01u~m~l~ sounj¡l~ J~AOUU!

~!pod ~!;)u~1~dmo;) ~I ~nb <)J1S0m "'sozuopuo so'] 'JOI°;) u~ 9!1!WSU~J1 ~S

~nb s~m~Jj¡oJd soJ~m!Jd sol ~p aun J~S ~p syw~PY 'u9!1S~n;) u~ P~P!Jq~I~;)

~I UD;) I~U~;) I~ Jod ~p~~~d ~U~;) ~un u~ ~!1S!SUO;) JOpCUC~ I~ CJ~d o!m~Jd 13

'~U!U~w~J P~P!Jq~I~;) con Jod s~p~lnmJoJ s~1un~~Jd s~1 u~qc1s~1UO;) SOU!I

-n;)s~w S~1U~SJn;)uo;) S~JJ. 'OU~;)!X~w cm~1s!s~I~J. ~p ~!;)u~1~dmo;) '0;)!X9W

~p ~1U~!pu~d~puI U9!S!A~I~J. ~ OPCUO!S~;)UO;) ~qc1s~ opu~n;) 8 l~u~J Jod

°p!1!mSu~J1 Á op!;)npoJd ~J~ ~nbJod ~1U~1JodW! 'op!dn:J ap sozuopuo so'] (;)

'O!pmS~

I~ u~ S~1U~d!;)!1Jcd sol Jod J~AIOS~J ~ s~1un~~Jd Á SCZUCU!A!PC ~p c!uodwo;)

~S ~1u~m~;)!syq 'O!P~J ~I ~p S9ACJ1 ~ °p!1!mSu~J1 ~1u~ml~u!~!JO ,,()'[ JOl.JOa (q

'(6L1
:9861 'z~lyzUOD) s!~d I~P s~1J~d S~1U~J~J!P C S~f~!A UC!q!;)~J S~JOp~U~~ sol Á

S~J~I°;)S~ g~m~1 u~ ~qcs~q ~S ~m~J~oJd 13 'scI~n;)s~ S~1U~J~J!P ~p SOJ1S~~m

Á soumnl~ u~qcd!;)!1J~d ~nb I~ u~ '~!1~d~J. ~Jos!A~I~J. Jod op!;)npoJd 'Jaqos (~

:uos opo!J~d ~1S~ ~p S~w~J~oJd

sounj¡IY '~S~;) ns ~p J!I~S ~p PCp!S~;)~U u!S01~mJoJ I~P S~~!1S!J~1;)~J~;) S~U!1nJs~un~l~

~ ~1u~P!A~1~1 I~ ~q~JodJo;)u! ~S ~nb ~Á 'OJ~U9~ I~ Ug ~1u~1Jodm! U9!;)~AOUU! ~un

<);)IJ!~!S Á O!P~J ~I ~p 9P~J~q ~S u9!qm~1 01~mJoJ ~1s3 'S~JOp~U~~ Jc1lns~J ~p OS~;)

u~ so!w~Jd OPU~!q!;)~J '~S~;) ns ~ps~p ~1U~W~;)!U9JgI~1 J~d!;)!1J~d ~p P~P!I!q!sod

~I J~U~1 ~ UOJ~ZU~WO;) S~1U~P!A~I~1 sol SCJ1u~!m 'OPU~!1S!S~ 9nu!1uO;) o!pms~

I~ u~ ~!;)u~!pn~ ~I ~1~UO!~!P~J1 ~Jm;)nJ1S~ ns OAmUcm SOSJn;)uo;) sol ~p ~!JoÁ~w

~l 'O~J~qw~ U!S 'OA!A u~ ~SJ!1!mSuCJ1 ~p U~J~f~p sot{;)nm ~nb O~!SUO;) Of~J1 s~w~i3

-oJd sol J~q~i3 ~P P~P!I!q!sod ~1u~n;)~SUO;) ~I UD;) adOl0ap!t1 I~P u9!;);)npOJ1u! ~'l

'S01~mJoJ Á SOJ~U9~ u~ SO!qw~;) ~ ofnpuo;) U9!s!A~1~1 ~I ~P u<)!;)nIOA~ ~!dOJd ~'l

LO ~ I xn~:3 INISS~N38 ~lanVl:)



108 J Propuesta de un modelo p'" o, ,"";,,, do ,., .'oom, "lo,..., El '"'" do

del género, como el caso de los aficionados. Otra razón por la que Pelayo

alcanzó popularidad fue por la variedad de premios otorgados a los gana-

dores. A pesar de las críticas que recibió, el programa se mantuvo al aire

durante cerca de seis años. Finalizado su ciclo el conductor prácticamente

se retiró de la televisión; sus apariciones se limitaron a comerciales y a breves

segmentos en programas semanales.

e) Para concluir el recorrido por esta época, merece especial atención Sábados

de lafortuna. Esencialmente era un programa de variedades que se transmitía

los sábados con una duración de seis horas y que tenía dos segmentos de

concursos que ganaron el interés de los aficionados al género: "Predicciones

para el futuro" y "Le ayudamos a casarse". Su importancia radica en que

fue uno de los primeros programas de la televisión que alternó diversos

géneros.

Durante la década de 1970 se diversificaron las temáticas de los programas de

concurso. Sin embargo, las características básicas del género no se modificaron

sustancialmente. De esta etapa cabe señalar una barra semanal con duración de

media hora diaria, en la que los concursantes donaban sus premios a instituciones

de beneficencia. Ejemplos de esta barra son Caras y gestos y Baje una estrella. En

este caso, la novedad consistía en el carácter altruista de los participantes, conocidos

representantes de la farándula nacional.

En esta década -en la que se constituye Televisa como empresa, eliminando a

la virtual competencia por la vía de la fusión -se inician las transmisiones de En

familia, decano de los programas de concurso de la televisión mexicana. Conducido

por "Chabelo", quien se hizo famoso por sus apariciones en programas cómicos,

En familia se caracterizó por innovador en varios sentidos. En primer lugar por su

duración de tres horas, algo hasta ese momento insólito en el género. En segundo

lugar por el horario matutino dominical, un espacio en el que se aprovecha a los

niños como televidentes cautivos. Finalmente porque los concursos que organiza

son patrocinados por distintas firmas comerciales; algo que ya se había visto en los

inicios de la televisión aunque con "Chabelo" adquirió una nueva dimensión, ya

que estos productos cobran vida y en algunos casos se convierten en los actores

principales de ciertas rutinas.

Sin embargo, el público televidente cautivo de "Chabelo" -y virtual participante

de los programas desde su casa -es mexicano, ya que no ha podido, o no ha1
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Miami. Aparentemente el proyecto no se materializó y KippyCasado, su conductora
y esposa de Sergio Peña, tuvo un programa homónimo a través de la radio.
Recientemente se incorporó como productora a un nuevo programa que conducen
sus hijos yse transmite por Televisión Azteca: A todo dar, mismo que debe mucho
a sus antecesores Juan Pirnlero y La hora del gane.

La estructura de La hora del gane fue muy importante, ya que hasta ahora es el
único programa mexicano que ha buscado la participación de los televidentes
hispanoparlantes que viven en Estados Unidos. Aunque han habido intentos de
programas similares, a lo más que han llegado es simplemente a la transmisión sin
espacios abiertos para los concursantes que viven fuera del país. Esto puede indicar
que los programas de concurso, más que otros géneros, no sólo tienen elementos
populares sino también nacionales que los hacen poco interés para otros grupos
que pueden verlos, ya sea en vivo o grabados. Aunque este punto es parte de la
investigación sobre el tema, cabe señalar que los programas ~elevisivos de concurso
crean una relación con el televidente que hace ,necesaria su participación no sólo
a nivel contemplativo, ya sea en el estudio o en casa, en un evento que ofrezca la
expectativa de la cercanía con los temas, con los participantes y con la posibilidad
de obtener algún tipo de recompensa.

Por lo que se refiere a la televisión estatal, el género de concurso ocupó
eventualmente al menos parte del menú. Salvo casos excepcionales, la estructura
y el formato estaban en deuda con la televisión privada y la diferencia importante,
si es que puede haber la, estaba en el monto y características de los premios para
los ganadores. Sin embargo cabe hacer tres excepciones: el ya mencionado Gran
premio de los 64,000 nuevos pesos, cuyo ciclo concluyó en marzo de 1994, en el que
se premiaban los conocimientos y la erudición de los participantes. El programa
de Kolitas, que se transmitió con diversas variantes entre 1987 y 1990, Y cuyo

productor original, Miguel Angel Tenorio, aceptó el reto de incluir los concursos
como parte de su estructura narrativa,4 constituyéndose como una alternativa frente
a Enfamiliaj yA la cachi cachi polTa, que actualmente se transmite los sábados en
la tarde por Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional y que ha innovado en lo
que se refiere a los concursos de conocimientos y erudición.

4 A partir de la salida de Miguel Angel Tenorio el proyecto original de Kolilos comenzó a desvirtuarse
hasta transformarse en una burda copia de los programas del género transmitidos por la televisión
comercial; su horario también se modificó, ya que cuando finalizó su ciclo formaba parte de una
barra infantil diaria.
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b) Depoltivísimo, transmitido en cobertura nacional los martes en la noche.
Duró aproximadamente un año y era conducido por Gerardo Liceaga, un
comentarista deportivo que participaba en varios noticieros de Televisa.
Los concursos se basaban en deportes, por lo que se esperaba que los
participantes estuviesen informados al respecto. Los televidentes que en-
viaban sus cartas podían participar tanto en el estudio como desde su casa;
si sus cartas eran seleccionadas tenían oportunidad de ganar una suma de
dinero, acumulable de un programa a otro. Aproximadamente en 1993 este
programa tuvo su émulo en Televisión Azteca cuando todavía estaba en
manos del Estado: Marcador final, con la misma estructura aunque se
desconocían los criterios para seleccionar a los participantes.

c) Rockoto"eo, transmitido en cobertura nacional los miércoles por la noche.
Duró lo mismo que el anterior y era conducido por Jorge Levy, actor y
cantante incipiente, y Nuri, cuya carrera se inició en la radio para posterior-
mente pasar a las telenovelas. Los concursos se basaban en conocimientos
sobre música, especialmente moderna y en inglés. La manera de participar
era similar a la de Depolti~'ísimo, ya que ambos programas eran producidos
por el mismo equipo comandado por Talina Fernández, madre de Jorge

Levy.
d) Baile sabroso, transmitido por Canal 13 todavía en manos del Estado y en

colaboración con el Sindicato Unico de Trabajadores de la Música, desde
cuyo local se hacían las grabaciones. Dicho brevemente, se presentaba un
reportaje previo sobre el ritmo que se iba a bailar durante una o varias
sesiones, dependiendo del mismo. Los concursantes eran eliminados si-
guiendo la estructura piramidal, de tal manera que el ritmo se agotaba una
vez que había ganadores, que recibían premios simbólicos por su participa-
ción en el programa.

e) TVO, transmitido las tardes de toda la semana con media hora de duración.
Se trata de los programas recientes que buscaron una innovación en el
género, tanto por el tipo de concursos, dirigidos a niños entre los 8 y los 12
años, como por la escenografía y las coreografías. Tuvo una duración
aproximada de un año y el mismo equipo de producción se encarga de
Llévatelo, actualmente al aire, en el que se siguen experimentando recursos
innovadores.
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Los premios consisten en bicicletas, radiograbadoras y un paquete de los
patrocinadores, mismo que puede variar en función de los productos que
participan en el programa.

i) El club de Gaby comenzó los sábados en la mañana por Canal 2, a partir de
junio de 1993. Es conducido por Gaby Rivero, aprovechando el éxito que
tuvo con dos telenovelas infantiles: Canusel y Canusel de las Américas. Con
una duración de dos horas, el programa se dirige sobre todo a niños pequeños
-de aproximadamente seis años en promedio -para los que organizan
concursos de carácter didáctico. Busca la participación de los televidentes
sobre todo a través del correo.

j) En 1991 se inicióA todo dar por Canal 13 todavía en manos del Estado,6 con
el mismo equipo de producción de La hora del gane, sólo que ahora Kippy
Casado ha pasado a formar parte del equipo de producción junto con su
marido Sergio Peña y sus hijos se encargan de la conducción del programa.
Como ya se indicó, A todo dar debe mucho a sus antecesores Juan Pirnlero
y La hora del gane puesto que, como en otros casos, se ha dedicado a repetir
fórmulas cuyo éxito ya se ha comprobado por el género. Con esta experiencia
probada es un programa que, a través de distintos mecanismos, propone la
participación del público televidente.

k) Hace casi tres años comenzóA la cachi, cachi po"a por Canal 11 del Instituto
Politécnico Nacional y uno de los espacios todavía destinados a la televisiónI 
pública. Aprovechando el formato tradicional de los programas de concurso,I 
en este caso se pone a prueba con finalidades educativas, ya que los

concursantes son alumnos de los bachilleratos y vocacionales incorporados
al Instituto Politécnico Nacional. No cuenta con la participación del público
televidente, ya que toda la actividad se lleva a cabo en el estudio.

1) Como ya se mencionó, en marzo de 1994 finalizó El gran premio a'e los 64,000
nuevos pesos, un espacio que se había vinculado al reconocimiento a la
erudición de sus concursantes. Cabe añadir que de unos años a la fecha el
formato se había modificado, de tal suerte que el público prácticamente

6 En este sentido, cabe recordar que en julio de 1993 Televisión Azteca, último reducto de lo que en
elsexenio de Miguel de umadrid (1982-1988) fuera el Instituto Mexicano de1'elevisión (Imevisión),
fue vendido a Ricardo Salinas Rocha y Moisés Saba, Los cambios de prop'tetario de Televisión
Azteca prácticamente no alteraron la programación que ya se venía transmitiendo, a pesar del
supuesto cambio de televisión pública a televisión privada.
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b) El género concurso posee una dinámica que lo hace reconocible como tal
que, a grandes rasgos, puede resumirse en la presencia de un conductor y
un grupo de concursantes seleccionados bajo distintos criterios, que buscan
mostrar sus habilidades para resultar triunfadores y obtener un premio.
Además, esta dinámica se materializa en distintas formas de organización
que, sin perder de vista las características de la estructura básica del género,
se manifiestan en diversas individualizaciones de significados: temáticas,
organización de los concursos, participación del público televidente etc.
Asimismo la organización de esta dinámica permite el establecimiento del
tópico central, formado por las dicotomías concursar/no concursar, ga-
nar/perder, mismas que permiten el cumplimiento del contrato comunicativo
para evitar la decodificación aberrante.

c) Los concursos televisivos forman parte de la programación de la televisión
privada, y excepcionalmente de la pública; a través de diversas lógicas de
producción se han modernizado los componentes tradicionales del género,
sobre todo en lo referente a las temáticas innovadas y a la actualización de
la dinámica tradicional anteriormente descrita. Sin embargo, este trabajo
de actualización del género tiene presente la necesidad de privilegiar los
significados preferidos por el televidente, así como la repetición de las
fórmulas cuyo éxito ya ha sido comprobado por el formato industrial.

d) Como ya se indicó en el apartado anterior, todos los programas de concurso
son supervisados por un interventor de la Secretaría de Gobernaciqn. Este
representa una suerte de autoridad, una figura enunciataria cuya participa-
ción puede modificarse de un programa a otro; sin embargo,es necesario
tener presente que se trata de un actor del concurso.

e) Tradicionalmente los concursos se transmitían en vivo. En este momento
encontramos que Llévatelo,A todo dar y A la cachi, cachi polTa mantienen
esta modalidad y la grabación se guarda para algunas eventualidades. En
familia, El club de Gaby y Vamos a jugar jugando son grabados, igual que,
por obvias razones, los que provienen de otros países como Sábado gigante,
Nubeluz yXlaa park. El hecho de que el televidente vea un producto grabado
o en vivo tiene repercusiones en la forma en que el observador-productos
organiza el mundo posible de los concursos: oportunidades de repetición
en caso de errores cometidos durante la grabación, eliminación de tomas y
encuadres que tienen poca información visual, edición alternada de público
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las maneras en que se ha organizado el mundo posible para el observador
y, en términos de la teoría de la enunciación, el análisis de las figuras
temáticas.

., c) Fonnade la expresión. Un componente importante en este punto es la edición,
no sólo como trabajo de postproducción, sino como actividad propia del
director de cámaras. Este acercamiento proporciona indicadores para
aproximarse a la estructura del programa, en términos de m.s secciones que
lo componen. asimismo, este nivel permite un acercamiento a la manera en
que es construido el texto visual por parte del enunciador, en función de un
enunciatario, para producir el juego conversacional.

d) Fonna del contenido. Finalmente, en términos de la individualización de los
significados, se incluyen indicadores como descripción de conductores y
participantes, papel desempeñado por el público en el transcurso del
programa, expectativas de los concursantes, temáticas abordadas, premios
otorgados a los ganadores, papel de la publicidad como patrocinador del
programa etc. Asimismo, este componente está relacionado con la consti-
tución de la figura enunciadora, en términos de la teoría de la enunciación..

Vistos de manera esquemática en un eje de coordenadas, estos elementos estarían
organizados de la siguiente manera:

,1'

l.:) ltiiJ)x:,)¡ "",!6\'",;,,;?, '.~)J~':iv.:~I~ tl¡tJ12,~e1 ; ; ot"',11I::mot

SUSTANCIA DE LA EXPRESiÓN FORMA DE'i.A EXPRESiÓN' pm
)

(lenguaje televisivo):
a) Encuadres a) Edición

)

b) Movimientos de cámara , 1
c) Lenguaje verbal ;1 i

SUSTANCIA DEL CONTENIDO FORMA DEL CONTENIDO

(figuras temáticas dentro de la (Conductores y participantes) )
teoría de la enunciación): .-

.,
a) Tópico central del programa a) Lenguaje

;1
b) Secciones que lo componen b) Expectativas y recompensas

c) Aspectos de producción c) Temáticas abordadas
¡¡,..,,) ( d) Papel de la publicidad J:>f;J 104'

raul
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e) El análisis de los génerostelevisivos a nivel nacional debe considerarse como

un punto de partida para estudios comparativos susceptibles de llevarse a

cabo mediante intercambios entre países. Este tipo de trabajos arrojará luz

sobre el proceso que está viviendo la televisión en América Latina. Es decir,

si se trata de una vía hacia la globalización o si es otra estrategia de la industria

de la latinoamericanización, en la que participan primordialmente las tele-

visoras comerciales de la región. De aquí la importancia de trabajos en los

que participen representantes de diversos países de la región.

f) En un proceso globalizador por el que se atraviesa actualmente, el género

de concursos tiene ante sí varios retos. Si es que quiere incorporarse almundo

de las comunicaciones. Se trata, en suma, de necesarios intentos de innovación

en el género sin perder su especificidad. La otra posibilidad, ya considerada

anteriormente, sería que, por sus características, el género permaneciera

más bien dentro de ciertos límites geográficos y culturales. Como programa

de entretenimiento y de espectáculo, el concurso puede apreciarse más allá

de cualquier frontera nacional, aunque ciertamente el reto seguirá siendo

involucrar al televidente en la dinámica de los concursos que se organizan

en el estudio.

g) Por otra parte, la dinámica que hace reconocibles a los programas de

concurso se basa en gran medida en la estructuración modular de la que

hablaba Zunzunegui: la existencia de elementos narrativos independientes

y reproducibles, capaces de estructurar el flujo narrativo. ¿Qué mejor

ejemplo que la des<:ripción de un segmento de cualquier programa de

concurso?: presentación de participantes que incluye algunos datos perso-

nales, descripción y realización de la rutina, resultados finales y premiación

conforman un módulo, un elemento particular de un relato global.

h) En este momento asistimos a un resurgimiento del programa de concurso

que se evidencia en la repentina aparición de varios programas con diversa

temática y dirigidos a diversos públicos, aunque predomina el infantil. Al

mismo tiempo, el género comienza a invadir otros como el deporte, la

telenovela, la música, o más ampliamente, lo que se conoce bajo el rubro de

variedades; además de la educación, campo indirectamente privilegiado por

los concursos radiofónicos y televisivos. Esta peculiaridad conducirá, tarde

o temprano, a unaredefinición del género, que contemple estas posibilidades,

..
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para estos trabajos, hace necesaria la búsqueda de estrategias y mecanismos que
nos permitan efectuar investigaciones con objetivos y metas comunes.

Finalmente, es evidente que estamos enfrentando un nuevo panorama televisivo.
En este sentido, es necesario enfrentar creativamente el problema, buscando tanto
marcos teóricos que nos acompañen en nuestro trayecto como nuevas metodologías
que nos permitan la explicación cabal de este nuevo panorama que todavía es muy
complejó, pero que se abre a múltiples intereses por parte de los investigadores.
Este nuevo panorama nos pone frente a retos y no frente a opciones excluyentes;
hay que aceptarlos y poner manos a la obra.
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