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Jesús Galindo

desconocido, del orden ignorado y determinante de lo
macrosocial e histórico.

¿En dónde se b'ama el devenir? ¿cómo se traba lo
simple y lo complejo? La historia es una r{;d extensa
de múltiples relaciones, la vida social también. Aproxi-
marse a esta malla tan cerrada es una tarea necesaria y,
urgente todo el tiempo, y más cuando los acontecimien-
tos nos desbordan por inexplicables y sorpresivos. El
mundo contemporáneo nos mantiene al filo de la na-
vaja, no permite descuido ni respiros largos, exige aten-
ción y ocupación. El acontecer cotidiano se mueve a una
velocidad mayor que nunca, la vida social está cubierta
de estallidos y brotes de novedades extrañas. Todo es-
fue~o por desenmarañar lo confuso y obscuro está justi-
ficado. 10 más asombroso de nuestro mundo es que se
mueve, en todas direcciones, en más unas que otras,
en orden y desorden. La pregunta primaria por 10 que
sucede bien puede ser dirigida al movimiento.

La vida cambia porque aparecen y desaparecen ob-
jetos, personas, situaciones, deseos, dolores. La Antro-
pología nos ha enseñado suficiel1,.te sobre este hecho.
Complementaria al aparecer y desaparecer está la fuer-
za de la unión y la desunión. En este doble péndulo
puede visuali7.arse el movimiento, la fragua del aconte-
cer, el impulso poderoso de la repetición y su vencedor
inconstante, el cambio. El primer inventario del movi-
miento es esta serie de apariciones y desapariciones, así
como las uniones y desuniones relacionadas. La pregun-
ta inmediata es entonces ¿por qué sucede así y no de
otra manera? ¿cór.lo es que se compone todo el asun-
to?

La b'ama del mundo social está formada por las
uniones y las desuniones, motivadaS por la aparición
y desaparición de objetos de acción o de imaginación.
El trabajo de investigación sobre el movimiento social
contemporáneo puede enfocarse en la definición, dis-
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Jesús GaIindo

Todos los objetos están cargados de la referencia a
la unión o desunión, por los objetos se unen las perso-
nas o se desuneo, por ellos se compone la sociedad y se
descompone. La visión de la unión y la desunión mues-
tra el perfil del cambio, del movimiento. Se unen los
liovios en parejas, se unen padres e hijos, en familias, se
unen familias en redes, las redes constituyen el tejido
social. También se unen gobernantes y gobernados, clero
y feligreses, fans en un estadio; toda la vida social está
ordenanda en uniones y las consecuentes y precedentes
desuniones. Sólo se une lo separado y ante cualquier
unión hay una desunión complementa.'ia.

Los procesos involucrados en este asunto son
complejos, su análisis requiere de la identificación de
elementos de diversa composición. Uno de ellos es el
discursivo. Suceda lo que suceda, la relación con los
objetos en su tránsito por las uniones y desuniones que-
da organizada según un sentido, en un discurso. Al dis-
curso llegan los efectos de las acciones de búsqueda y
encuentro; desde el discurso se compone la vocación, el
oficio, la intención. En las formaciones discursivas se
ordena subjetivamente la relación con los objetos, des-
de las formaciones subjetivas discursivas se objetiva el
interés, la necesidad, el vínculo, el rechazo y la indife-
rencia.

La sociología contemporánea tiene algunos años es-
tudiando los mecanismos y combinaciones operativas
que conforman a las formaciones discursivas (sobre todo
los franceses y su escuela de análisis del discurso), los
medios de comunicación colectiva ocupan un lugar privi-
legiado en esta labor. Nunca como en nuestro mundo
contemporáneo llegó tanta información a tanta gente en
tan poco tiempo, la potencialidad y la acción de los me-
dios de comunicación es impresionante. Sin lugar a du-
das pueden ser considerados como los campeones de la
composición discursiva de nuestro tiempo, por lo menos

98

yarenny
Rectangle




66

o¡unfuo~ un ap uaua!A°Jd anb 'So¡uam~p ap ap';)S uun
U9!~!sodmo~ ap gafa SO¡.la!~ aJqos u¡uom 'oA9~aps 'os
-Jn~s!p opo:a. OU10~ 'sa UmAnTlaTa1UT ap osm~ rn 'UI~UaJ

-~I{O~ Á U9!~uiJa¡U! ap so¡~dS1J sol aJqos opua!U!'U;}¡U!

~~UI{ 01 '¡e~J ¡u!~OS U9!~!8°dmo~ ap salaA!U sol SOPO¡ ua

BpUZ!U"e~JO ¡u!~OS 1rp!A u¡ u u¡uasaJd U¡~Aouala¡ U1

'Dlaaouala:¡ DI ap s,!ndsap ¡( sa:¡UD Dp]a rY] (8

'opunm la OPo¡ ua saJopu¡~adsa
-ala¡ ~p sauoffim ap 1J!J'IJW u9!~da~ap UI Á u9!S1Jd UI 'B{
-aAoual~¡ UI sa oA!B~la¡ 01 ap uaJJ u¡sa ap zv~ya syw o¡

-uuuoJ m 'o~!¡,ureJpOlam oA!8!Aala¡ OSJn;)Sw o!dOJd I;}P
U9!~!8odmo~ BI Japua¡ua Jod mzadma 'ouam9uaJ a¡sa ua
apa~ns anb 01 m~aAU PBP!SO~O uun sa °N TB!~os BP!A

UI ap u~9,ureJPOlam U9!:>u¡u';)SaJdaJ B{ ap la sa sa¡u~!~ya
sym SOSJn~aJ sns ap aun 'u9!unsap Á u9!Un ap S1JJ~ 1.

so¡afqo o1AanmoJd Á auodoJd oA!S!Aala¡ osJn~s!p m

'usoJqmose
J!:>ap ou Jod 'a¡uap!Aa sa opu¡u';)SaJdaJ 01 Á ¡uaJ 01 a.q
-ua U9!~u:>!ffluap! u¡ ap u9!:>uam u¡ 'a¡uaure~9'ureJP op
-u¡u';)SaJd Á OPuuo!:>:>aps sa u!J8W uP!A u¡ 1m apa:>ns anb
01 'Js ua {lf!:>Os BP!A uI aJJn:>o omo~ B a¡tmfamas Ánw
¡e!~dsa uuuoJ ua upumdaJd 1rn~~sa ua u¡sand uun U;}
M:>oS uP!A u¡ U u¡uasaJdaJ anb O¡tm¡ ua 'uureJPolam I;}P
uI vas a¡tmU!:>S1JJ sym u9!8llJW ap uaIY la u9!S!Aala¡ u¡ ;}P
o.Quap Á 'u9!s!Aala¡ uI U';)S SOtmW90~ Á sa¡e!:>os SO¡!qwy
sol ua o¡:>udUl! a u!:>UaBaJd ns Jod SOPO¡ ap oA9uuren
sym la yz!no 'u~!¡9!m';)S Á U~~910!~OS u9!SUaJdmo~ ns

ua S1J:¡.sne!~adsa B °pu{YJad uI{ o!pam BpU~ 'mJ:}Som anb
uA!SJn~ Á ¡eUO!~uz!Uu~JO U9!:>!Sodmo~ ap odure~ o!d
-oJd ns aua9 m¡n:>9J8d ua °wam BpU:) 'B1rJP so.Qsanu ap
UJn:¡.¡n~ u¡ ap SOSO!plllsa soq'JnUlu 'S!B!IYtm ap o¡afqo ow

-o:> 'tmdn:>o BA!S1JUl U9!~U~!unUlO:> ap sowaUl s01

's1JA!Bm:>s!p
sauo!:>uuuoJ S"B{ ap osua¡xa Á ¡e!~yJadns laA!U o¡.la!:> ua

...01 Á OUg!P!~O:> 07



Jesús Galindo

de combinaciones y selecciones posibles. ¿En qué se
parece este discurso al discurso de la audiencia! ¿cómo
se relaciona "este discurso con el discurso de la audien-
cia? ¿cómo está compuesto este discurso? La t~leno-
vela es parte de la vida social y de la vida cotidiana, es
afectada y afecta, forma parte de movimientos de como
posición social más globales, tiene su especificidad y
lugar en la escena de la trama y la urdimbre de las rela-
ciones sociales.

Un texto discursivo como el de la telenovela se pre-
senta privilegiadamente tod08 los días en miles de uni-
dades domésticas, este es el asunto central. Al presen-
tarse propone objetos y guías de acción, este es el asun-
to concreto.. Averiguar lo que dice la telenovela más
allá de la evidencia del sentido común, o de la reflexión
inmediata, esa es la propuesta de este texto.

FJ mundo social se mueve por fuera de la teleno-
vela en ciertas partes de su composición, las que son
representadas dentro. Existe una distancia entre lo que
sucede por fuera y lo que eucede dentro, la narración,
la versión de los acontecimientos. Además de que los
acontecimientos que suceden dentro son creación dis-
cursiva, sólo en algunos momentos pretenden ser explí-
citamente versiones de lo real. FJ mundo social que se
muestra en la telenovela no es el mundo real por fuera
de ella, es otro mundo y el mismo; mundo represen-
tado, mundo imitado, que aporta elementos tan reales
como 108 del mundo real, porque tanto el mundo por
fuera como el de dentro adquieren sentido en el mundo
imagin~o. FJ sujeto compone el sentido de la vida a
partir de las guías que recibe de afuera, de los mundos
reales, para ordenar lo percibido en forma unitaria. FJ
mundo de la no-telenovela y el mundo de la telenovela
se componen imaginariamente en un solo registro. Es-
ta es la importancia del análisis de los elementos que
aporta la telenovela, esa forma discursiva particular que
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Jesús Galindo

en ellas son socializados los actores, en ellas son puestos
a prueba, en ellas fracasan, en ellas triunfan. Los actores
sociales se preparan para mejor actuar en las situaciones
doil'de les toca representar ciertos roles y patrones de
comportamiento, es en situación donde el actor lucha
por obtener los objetos que desea y necesita para vivir,
es en situación cuando se le presentan otras situaciones
posibles al actor en movimiento.

La situación compone a la vida cotidiana, mundo
de lo cercano y necesario, y a la vida social, mundo de
lo lejano y ajeno. Un estudio de la vida en escena, en
movimiento, requiere de la identificación del catálogo
de situaciones posibles donde los actores intervienen,
así como una radiografía de las redes de situaciones que
componen en extensión y simultáneamente al mundo
social y su horizonte. Las situaciones definen el perfil
de acción de los actores sociales, son la puesta en esce.
na de los valores, normas, anhelos, imágenes, recuerdos,
búsquedas, en fin, de todo aquello que puede ser defini.
do como humano puesto en acción.

En las situaciones de la vida social y de la vida coti.
diana se repiten los patrones básicos del movimiento
social de la reproducción, también son el horno donde
se cocinan y se verifican los cambios. El devenir social
se ordena en las cadenas de situaciones simultáneas y
de antecedentes y consecuentes. Los objetos que
guían a la vida se conocen y reconocen en situación,
las uniones y desuniones que mueven al mundo se lle-
van a cabo en situación.

2) Audiencia y representación de situaciones.
El sintagma y el paradigma de la telenovela.

La telenovela es una presentación selectiva de una
combinación de situaciones. Como toda forma discursi-
va la telenovela tiene elementos que pueden ser nom.
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Jesús Galindo

situaciones límite, donde la ~da cotidiana apenas aso-
ma como una frase narrativa de tránsito entre situacio-
nes dI'. altísima inversión de' energía emocional.

En la vida cotidiana se presentan dos tipos de si-
tuaciones, las situaciones vitales y las situaciones necesa-
rias. Las primeras tienen la cualidad de poder transfor-
mar la vida, las segundas son el contenido ordinario de
la vida. Toda situación, sea vital o necesaria, tiene cier-
tos límites donde se mueve. Lavarse los dientes es una
situación necesaria, difícilmente llevará a una tragedia,
pero como posibilidad puede llegar a concluir en una,
es decir rebasar el límite de lo manejable por la norma
social y sus condiciones de cumplimiento y desarrollarse
como situación hasta lo inimaginable, en un crimen,
por ejemplo. Una situación vital, como el enamoramien-
to, también se mueve dentro de ciertos límites y tam-
bién puede rebasarlos y llevar a lo inesperado e imprevi-
sible. La mayor parte de la tradición literaria y dramáti-
ca ha desarrollado su impulso creativo por la vena de las
situaciones límite de las situaciones vitales.

En la telenovela se combinan situaciones vitales
con situaciones necesarias, pero ambas siempre sobre el '

borde de los límites. El sentido en que esto ocurre es
emocional, la intención de los actores se desborda en la
pasión, el odio, la generosidad, en la solidaridad, en
todas aquellas cualidades humanas que, puestas en si-
tuación, intensifican el acontecer cuando son aumenta-
das, cuando la energía invertida es más de la común. Sin
embargo la exageración en sí no tiene buen efecto dra-
mático, requiere ser creíble, por tanto, la puesta en esce-
na se cuida para no ser chocante y la secuencia de esce-
nas se ordena para no aparecer como inverosímil. ¿Qué
es lo que permite a la telenovela salir airosa de esta com-
posición frágil de casi el ridículo Y casi lo sublime?

Lo que sucede es que la telenovela se ordena den-
tro de un campo de organización de las relaciones huma-
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Jesús Galindo

someten a ella. El mundo está en orden, el acue.rdo
se establece, su ruptura trae ~onsecuencias costosas,
vivimos siempre al borde de la ruptura y de la inaugura-
ción ,de un nuevo orden; mientras tanto el orden esta-
blecido opera en nosotros y nos permite movemos,
actuar.

El orden social ocupa todo el espacio y el tiempo,
es la puesta en forma del acto y de la idea, también del
sentimiento. Pero no es evidente del todo, no forma par-
te de la conciencia individual y colectiva en todos sus
componentes. El orden es necesario a la composición
social, la conciencia sólo percibe lo pertinente para su
organización integral del mundo vivido.

Los actores sociales perciben su mundo en cierto
orden, lo ponen en forma en la conciencia y en la ac-
ción. La fuente de esta relación básica entre individuo
y medio es la experiencia, pero no sólo la propia sino
la de otros, la de los cercanos, de los elocuentes, de
los confiables. La estrategia de vida se ordena según este
orden percibido, nuevas experiencias traen reordena-
mientos, erl la conciencia y en la acción. El curso de la
concienc\a del orden social es el curso de la orga~ación
de experiencias propias y extrañas por el actor social.

Dentro de un modelo de análisis de la composi-
ción de la conciencia y la acciólll en relación al mundo,
un primer elemento sería la identificación de los mar-
cos de experiencia de los actores sociales. Estos marcos
se ordenarían ~egún las situaciones con las qu~ tienen
contacto los actores de manera directa e indirecta. Las
situaciones directas son las que viven personalmente, el
catálogo se organizaría según su curso de vida. Las si-
tuaciones indirectas son más difíciles de obtener, pero
en principio se ordenan según la red de información y
comunicación de la que los actores forman parte. Es1

1 aquí donde se ubican los medios de comunicación co-
, lectiva, la televisión y la telenovela.
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Jesús Galindo

vida representada en la telenovela, lo cual le otorga
una competencia cada vez mayor para continuar siendn
audiencia.

Faltaría averiguar el marco de condiciones previo al
proceso señalado, la identidad a priori entre espectador
y mundo representado en la telenovela. y por otra parte
indagar sobre los cambios en los patrones culturales que
acompañan tanto a los procesos sociales en general co-
mo a las textualizaciones televisivas en particular. En
el primer caso parece ser que hay comunidad de orden
entre el discurso de la telenovela y el curso de la vida
social, se asemejan el orden real concreto y el orden
imaginario discursivo, o cuando menos el discurso tele-
visivo sobre la vida y el discurso común sobre la vida.
A esto se le ha calificado como forma general de vida
melodramática. En el segundo caso, parece que los
cambios se dan en forma paralela e independiente, y en
algunos puntos en forma de simbiosis. El asunto es que
la televisión y la telenovela en particular forman parte
de la vida social y cotidiana hace muchos años, y que
son ya. varias las generaciones que han vi\ido con esta
situación o cuerpo de situaciones como algo común
y ordinario.

ll. INVESTIGAR P ARA REALIZAR. HACIA UN
PROGRAMA DE TRABAJO.

1. La telenovela, una ventana abierta y finita a los
otros.

1) La galería de personajes, roles y rutas dramá-
ticas de vida.

En la telenovela se vive la vida representada dentro
de un marco visual, como una ventana. Dentro del mar.
co, del otro lado de la ventana, personajes de diversos
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perQ el número de elementos es finito. El otro que la
telenovela presenta es tipificable y por tanto cognosci-
ble.

2) El espacio y el tiempo; los caminos, las ruti-
nas y las rutas de vida.

El espectador aprende guías de vida en las situa-
ciones que la telenovela presenta. Todas esas situaciones
tienen una ubicación en el tiempo y en el espacio, suce.
den en algún momento y en algún lugar. El espectador
aprende porque esos momentos y lugares son posibles
dentro de su orden cotidiano de vida, o por lo menos
comparables. Si esto no sucediera así, el fenómeno de
identificación no se produciría, y la telenovela sería
débil pragmáticamente, su efecto sería equivalente al de
un documental sobre una cultura completamente ex-
traña.

En la vida cotidiana se realizan ciertas rutinas to-
dos los días. Estas rutinas se verifican regularmente en
los mismos lugares y en moment9s y duraciones simila-
res. En cierto sentido toda la vida diaria está compuesta
de ellas. La rutina permite consistencia práctica, domi-
nio del espacio y del tiempo, control sobre los elemen-
tos inmediatos de la acción y el orden convencionales.

Por otra parte la vida diaria está cQmpuesta de trán-
sitos, de cambios de escenario, ya sean éstos cortos o lar.
gos, como pasar del baño a la recámara, o moverse de la
casa al trabajo, o de la propia ciudad a otro país. Estos
tránsitos también son regulares, conectan los ciclos de
rutinas entre sí. Estos caminos relacionan a los actores
sociales con su entorno mediato e inmediato de manera
distinta que las rutinas, en los caminos el actor está en
movimiento, en tránsito, se mueve de un escenario a
otro, en las rutinas se encuentra propiamente en un esce-
nario.
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Jesús Galindo

torea sociales que buscan quizá los mismos objetos,
lucha o colabora con ellos. Las uniones y desuniones
que en su vida padec.e el actor social se deben en buena
parte a los objetos que él valora, los que busca obtener
y conservar, y en ocasiones recuperar. La vida no es
fácil, existe una variedad de obstáculos y circunstancias
que pueden impedir o demorar que los objetos se un-an
con el actor. El actor tiene que hacer uso de todos sus
recursos para no desanimarse y tener éxito. Buena parte
de la vida del actor como sujeto de acción es la relación
~entre el proyecto de vida dependiente de los objetos,
y los conflictos que esto acarrea.

Los objetos son cenuales, entendidos como objeti-
vos o como cosas, están en el origen del ord~n particu-
lar y general. El origen de los objetos es un asunto tamo
bién complejo, quizá el más complejo de todos y el que
arroja más luz sobre el comportamiento humano. Pre.
guntarse por los objetos que persigue hoy nuestro
mundo, por los que promueve nuestra cultura como más
valiosos, los que están motivando los grandes cambios,

'es apenas una parte de la pregunta general sobre lo que
somos, es apenas una parte de la pregunta sobre lo que
queremos ser, es apenas una parte, pero una parte sus-
tantiva.

Los objetoE forman la retícula de lo que es y de lo
que puede ser. Esta red comunica regionahnente a
grupos de actores sociales, e incluso se podría hablar de
ciertos objetos compartidos por grandes grupos, y en
este sentido de ciertos objetos compartidos por peque-
fios grupos. Estas redes conforman el horizonte utópi-
co y la ideología, el marco de lo deseable aún no exis-
tente y el marco de lo posible actual.

En las formaciones culturales además de las redes
de objetos aparecen las relaciones entre medios y fines
que los definen como parte de la composición social.
El actor social se mueve en ciertas...estrategias para obte-
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112

yarenny
Rectangle




1
f:ll

-ouap:J. g¡ uo';) ap'J';)ns ~nb xe~aAU1 sa auodoJd as Jnbu
anb 01 'so:J.u!:J.9!P 'samIJ SYw 'SOSJaAW syw 's°9!;)'JJd
9Jw 'soya9!P saJofaw .I!';)npoJd 'n;J!wJad una UO;) °P!P
-a';)ns uq anb 01 Ja';)ouo:) 'sarent';)u sol u soA!:J.uwa:J.re SOA
-!:J.afqo uxed upu:J.uawnJ:J.9U! Jas apand anbJod °puo,J 1J 111
-Ja';)ouo';) soW!JanbaJ U~!qwu:J. 'osa °19s ou oJad '0;)~91
-O!';)os o:J.un91J owo';) una aJqos U!';)ueJO~ ueia uun sow
-aua:J. 'upuZ!I'Buu Jas u:J.!sa';)au Á apand ulaAouala:J. u1

'u9!.1.1npoJd ap
osa.1oJd la J!Jaju! 'tl9!:>!sodUlO.1 DI JD1uOUlsaa (r

'ut}!.1.1npo,ld-uf}!.1oE!Jsaau! ap osa.1o"q 1:fI 'Z'

'91JJ:J.o aÁnup anb odw'J!:J. lB '91JJdo:J.n 91J:J.J'J!;)
ap U9!';)uWJ°,Juo';) g¡ ua oSanf ua uJ:J.ua Á u';)~9Ioap! u9~
-uWJo,J uI ap a:J.Ied sa ulaAou'Jla:J. u1 'saloJ o saJ°:J.';)as SO:):
-Ja!;) uo';) uzueyuo';) Á puP!IePHoS JauodoJd apand Á 1JSOJ
-OW1l u9!';)ulaJ ap 91JWJo,J 91Jpa!';) aAanwoJd anb odwa!:J. re
'sauo!';)fi:J.!:J.SU! owo';) opu:J.s3 ¡e o uffiwuJ g¡ u xeZJo¡aJ umd
'J:J.ue:¡JodW! sa g¡aAouala:J. u1 'so:J.afqo s°:J.Ja!';) U!;)uq O:):
-ua!W!A°w ap sau04ud uZJan¡aJ Á aA~nwoJd U9!';)';)u 'Jp
uJnS owo';) uI'JAouala:J. uI 'u9!nbsad uisa ua S~:J.ueA'JPJ
uos g¡aAouala:J. uI 'Jp I'J owo';) so:J.UWJO¡ anb aSJuWJgu
;)pand o!d!';)U!Jd 'JO 's'J:J.uepodw! uos opuia ?nb u:J.91Jq Á
U'J';)uq 01 OW9';) xefiS!JáAU sa o:J.und 13 'so:J.afqo sol ap U;)!J
-9:J.9!q a re!';)os U9!';)uWJ°,JU°';) 'Jp os'J';)oJd 'J:J.sa ua uaua!A
-Ja:J.U1 U9!';)u';)!t1nwo';) ap sowaw sol anb sa 091J';) rn

'sopaua¡qo
ap uA!:J.U:J.';)adxa UI OWO;) a:J.uepodW! UU:J. sa so:J.afqo sol
Jaua:J.qo ap UJaUUW U1 'oZUld oSxel o ouuwaw p u'J o
opo';) I'J u'J uas uÁ 'una u U9!';)g¡'JJ ua sauo!"J';)u sns ueaue¡d
saJ°:J.';)u sol 'sauy-sow'JW u9!;)ulaJ u:J.Sa Jod °pu!p'JW
nsa re!';)os odwa!:J. 13 'OAJa';)u ow9!w lap a:):JUd xeWJO¡ u
uusud 91Jfi'J ua sauo!';)u;)yWow suI Á ¡UJn'.J.ln';) OAJa;)u ns ap
a:):JUd uos 91J~a:J.u4sa 91J:J.Sa 'aJa!nooJ anb so:J.afqo sol Jau

'..°1 Á ou'e!P!!J°:> o']



Jesús GaJindo

vela para hacer más y mejores telenovelas.
Ante el fenómeno telenovela lo primero que apare-

ce es un texto, ur¡a narración en capítulos, con un prin-
cipio, un desarrollo y un final. Este será nuestro cuerpo
de análisis privilegiado, sin texto no hay fenómeno tele-
novela, en el texto se expresa, por el texto tiene efecto
social. Pero la textualidad en sí misma no lo es todo en
este proceso de investigación, existen además las condi-
ciones que lo hicieron posible y, por supuesto, su rela-
ción con la audiencia, con el público que mantiene a la
industria cultural que la produce.

El primer movimiento fuera del análisis del texto
es desmontar el proceso de su producción. Conociendo
las partes que componen a la textualidad, el paso inme-
diato es conocer el origen de esas partes como compo-
nentes materiales e ideológicos. Detrás de una teleno-
vela particular existe una empresa, un grupo de especia-
listas, actores, productores. escritores, camarógrafos.
iluminadores, somdistas y otros. Todos ellos organizados
en ciertos patrones de acción y relación, todos ellos con
actividades ordenadas que culminan en el texto.

La telenovela como empresa es el origen material
de la textualidad, de la vida representada en el video.
Conocer su funcionamiento es conocer el proceso de
composición material de la textualidad. Sin empresa
televisiva no hay telenovela, el curso de las decisiones
y las operaciones que la ordenan permiten conocer có-
mo se hace una telenovela y, por tanto, aprender el
oficio.

2) La audiencia, ese mundo obscuro del otro
lado del escenario.

En el fenómeno telenovela la audiencia está presen-
te desde la idea, desde el inicio de la operación del apa-
rato productivo. La audiencia es público, patrones de
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Jesús Galindo

se nos presenta como un texto con una composición
peculiar en un contexto particular de producción y de
relaciones socio-culttuales, pero es ante todo un signo,
un indicador de la composición de la cultura contem-
poránea. Conociendo a fondo el fenómeno telenovela
aparecerán con claridad componentes centrales de la
composición subjetiva del mundo de hoy, los que re-
fieren a las expectativas y condiciones de la esperanza
y acción de los actores sociales de nuestro medio.

La meta es conocer qué es y cómo es la telenovela,
para con ello tener condiciones de producir alternativas
discursivas dentro de este formato. Es mucho lo que
queda por ensayar, por experimentar y proponer. El
proceso de producción puede ser modificado y ajustado
a necesidades de participación social dispuestas en for-
ma distinta a la actual. Los contenidos, las guías narra-
tivas pueden moverse dentro de necesidades discursivas
no desarrolladas hasta ahora. El contacto entre empresa
y público, el acto mismo de comunicación, puede mejo-
rar; el orden social espera mucho d~ los medios de co-
municación colectiva. Ap11cándose el análisis se perfec-
ciona e] oficio, con un ejercicio aplicado del oficio se
desarrolla la destreza, con el dominio del oficio se libera
la creatividad. Empecemos entonces, en el centro de las
tareas por cubrir está el análisis de la composición del
texto.

IIL HACIA UN MODELO DE ANALISIS nE LA
TEXTUALIDAD DE LA TELENOVELA.

1. Ensayo de un modelo de análisis.

1) El modelo. Análisis multidimensional del tex-
to.

El texto de la telenovela se puede ordenar en su
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tros sentidos lo registi'en. La primera materia-
lidad que aparece -es la que el encuadre per-
mite, todo lo que sucede dentro depende
de la decisión sobre su registro y montaje. El
texto puede ser analizado estilísticamente
partiendo de 1& gramática cinematográfi-
ca que permitió tomar esas decisiones.

30. Si bien se cuenta una historia, se cuenta se-
gún ciertas normas del lenguaje audiovisual
en movimiento, sucede que la telenovela pre-
senta situaciones e interacciones. Las esce-
nas corresponden a un parámetro situacio-
nal, la situación tal cual, la puesta en escena
dramáticamente, puede ser analizada en sí
mIsma.

40. El contar una historia no es un acto ingenuo,
trae consigo una serie de implícitos valorati-
vos, una selección de lo que sí y lo que no
vale, una jerarquía de principios de acción. La
telenovela es parte de formaciones discursivas
que dependen a su vez de formaciones ideoló-

gicas.

La propuesta del modelo intenta ordenar informa-
ción sobre la composición textual en las cuatro dimen-
siones; las preguntas que están detrás de la decisión tie-
nen el siguiente perfil:

lo. La telenovela presenta situaciones, el marco
etnográfico general permite identificar esce-
narios, actores, acciones, objetos y duración
y localización del momento de la situación.
Se trata de averiguar qué representa de la vida
social y cotidiana.

20. Esta representación de la vida es selectiva, el
texto dice unas cosas y otras no. Es necesario
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Jesús Galindo

sición textual, la telenovela como representación de la
vida. Y finalmente, el análisis argumentativo intenta
organizar los decires del texto en un esquema de rela-
ciones valorativas, busca explicitar la ideología que está
en el texto, la que da forma al texto en última instan-
cia.

La propuesta busca conocer el texto en sus dos
niveles de composición elemental, el decir y lo dicho.
Lingüísticamente hablando se podría afirmar, .por ana-
logía, que aquí se trabaja el nivel sintáctico y el nivel
semántico del discurso telenovela, faltaría sólo el prag-
mático, el que relaciona a la telenovela con e! mundo
social. Como sea, este último se estudiará y compren-
derá mejor si se indaga con rigor en los dos primeros.

2) Las cuatro dimensiones de análisis.
Primera dimensión. El análisis narrativo.

La telenovela es, antes que cualquier otra cosa, una
narración, cuenta una historia. Aparecen ciertos perso-
najes como principales, entre ellos sobresale uno, el
central. Existen otros personajes que aparecen y desapa-
recen como complemento a la línea fundamental del
acontecer, lo que le sucede al personaje central y a los
otros personajes principales. En general es la historia
del personaje principal la que ordena la narración, su
acción y relaciones con otros personajes. Esto sucede
en una secuencia de acontecimientos, el personaje prin-
cipal se desenvuelve entre un marco de situaciones e in-
ter acciones. La historia es entonces una cadena de si-
tuaciones e interacciones, tiene un principio bien mar-
cado. un desarrollo y un desenlace. En todo eRte acon-
tecer aparecen y desaparecen objetos, uno de ellos es el
centro de la acción dramática y narrativa. I

La secuencia narrativa implica cambios, e~sten
eslabones narrativos, partes del todo, etapas de la ac-
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Jesús GaJindo

eslabones narrativos para delinear la cadena total de
acontecimientos. Esto incluye la definición de persona-
jes, de sus cualidades y acciones, de las situaciones en
que participan, de las relaciones que establecen dentro
de los eslabones entre sí y con el sujeto principal y su
participación en la obtención de objetos.

Hay que aclarar que el objeto puede ser una perso.
na, una cualidad, una cosa, un estado, un status, en fin,
.cualquier entidad susceptible de ser deseada por un su-
jeto. El objeto constituye el centro de la narración y
puede presentarse como único y final o como una suce-
sión de antecedentes y consecuentes, como sería el caso,
por ejemplo, de una cualidad o un status.

Segunda dimensión. El análisis estilística.

En este punto el análisis se enfrenta a la materia-
lidad más evidente de la narración. Una cosa es lo que
se contó y otra las palabras con las que se contó. Aquí
sucede algo similar: una dimensión de composición es lo
contado y otra la composición plástica cuadro porcua-
dro, escena por escena, secuencia por secuencia. El me-
dio tiene su propia gramática, sus propias reglas de selec-
ción y de combinación de elementos, de imágenes. La
presencia de la cámara hace la diferencia. No es lo mis-
mo iniciar la secuencia con un acercamiento al rostro
que con un plano general, o pasar del acercamiento a un
plano general o detenerse en otro acercamiento.

La guía del análisis estilístico es la gramática tradi-
cional del oficio cinematográfico. Empezar el análisis
es definir las partes en que se divide el producto televi-
sivo según los cortes. Hay que recordar que en cine el
montaje es la base del texto producido, y que esta acti-
vidad se desarrolla por completo posteriormente a la
realización del filme. En televisión parte importante del
montaje se verifica en el momento de la filmación-gra-
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Jesús Galindo

En cine hace tiempo que los escenarios naturales
son explotados al máximo, en la televisión, y en la te-
lenovela en particular, el escenario es generalmente un
estudio. Esta condición unida a otras, como el tamaño
de la pantalla de un aparato receptor y el tamaño de una
pantalla de sala cinematográfica, hace que el número de
planos en cine sea mayor que en televisión. En televisión
no se utilizan los grandes acercamientos ni los grandes
planos generales. Los interiores son el común denomina-
dor en televisión, las escenografías domésticas, puesto
que los temas familiares son los preferidos.

En la telenovela se presenta el mismo efecto que en
el cine en referencia a lo que queda dentro y lo que está
afuera del cuadro, pero la dependencia del dentro es
mayor. Las escenas televisivas se desarrollan teatralmen-
te, no existe un uso de lo que está por fuera del cuadro
en cada toma.

La relación entre registro visual y banda sonora es
peculiar en televisión, se graba simultáneamente, no hay
doblaje. El control sobre la puesta en escena es mayor,
aunque ésta no es mejor necesariamente que en cine,
debido básicamente a que la velocidad de producción
televisiva es mucho mayor. Hay que señalar que en la .
televisión se habla más que en el cine; la puesta en esce-
na es más semejante al teatro, toda la acción recae en
los parlamentos.

Encontrar las diferencias y las peculiaridades del
lenguaje de la televisión en las telenovelas es una de las
metas del análisis. Lo que se tiene hasta ahora para ana-
lizarlas es un instrumental que viene del lenguaje cine-
matográfico y que usualmente se asimila al televisivo,
pero sin embargo, son lenguajes distintos. Está por
explicitarse la gramática televisiva, por lo menos la uti.
lizada hasta hoy, porque existe la tendencia a hacer
más ágil el reiterativo lenguaje de la televisión.
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Jesús Galindo

Siguiendo sobre la guía estilística se compone un
cuadro de secuencia de situaciones y otro de composi-
ción de acciones básicas y microacciones, es decir, las
que definen el tipo de situación y las que componen a la
situación. Con esta información se arman los mapas
situacionales, es decir, los retratos de la vida diaria pre-
sentados por el texto. Esto implica definir rutinas y ca-
minos.

Con los mapas situacionales y con ayuda de la guía
narrativa, se ordenan los eslabones de' las rutas de vida,
es decir, la representación que del ciclo vital se hace en
la telenovela. El modelo casi está completo en este pun-
to, se lía interrelacionado a los dos análisis previos en
éste, que es el principal.

Con los mapas y los eslabones se tiene una gráfica
de la vida representada, sólo resta vincular este esquema
a aquel otro que describe la relación medios-fines, con
la vinculación entre acción y objeto. Este punto es el
de la explicitación de las estrategias de vida, se trata de
averiguar cómo enseña a vivir la telenovela, cómo dice
que se obtienen las cosas.

El análisis se sitúa entonces a un nivel de mayor
profundidad, el propiamente pragmalingüístico. Las si.
tuaciones de la telenovela son casi siempre interacciones,
se trata de registrar su composición. Las interaccione~
son mixtas, tienen un nivel semiótico verbal y otro no
verbal, ambos se conjugan en los sentidos de comuni-
cación que se realizan. Este es el corazón del aconteci.
miento dramático y puede ser visto al detalle.

La interacción se desarrolla por turnos, supone
patrones de relación verbal y no verbal en situaciones
de comunicación interpersonal. La guía de acción más
evidente de la telenovela se ordena en estos patrones
de interacción que a su vez constituyen una propuesta
de normas de comportamiento ante ciertas situaciones.
El análisis de las interacciones se completa con el análi.
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Jesús Galindo

la guía de la narración y la guía etnográfico-pragmalin-
güística. Existen algunos ebjetos y premisas (objeto y
predicado unidos) centrales en el texto, esos son los
pjvotes o ejes del .discurso explícito, a partir de ellos
se ordenan esquemas de relacio~es, esquemas que re.
presentan al mundo de elementos y relaciones que el
texto sustenta valorativamente.

Los esquemas argumentativos pueden hacerse por
personaje, considerando a los principales, o por líneas
de acción o roles, lo que incluiría a varios personajes. El
trabajo analítico puede ser variado, llegando incluso a
un nivel global, todo el texto telenovela puede ser leído
como conjunto, armando un solo esquema que muestre
el perfil de la ideología televisiva,

Sobre la guía de la narración puede ubicarse la
progresión de la argumentación, es probable que el dis-
curso haya sido presentado secuencialmente, aparecien-
do de una manera en un principio y cambiando a lo
largo del tiempo, o apareciendo parcialmente en un prin-
cipio y completándose después. Esto se define como
estrategia discursiva, que como tal no depende de los
perspnajes, sino de la conciencia que narra, del autor en
un sentido general, de la institución televisiva en cierta
forma. Conocer la estrategia discursiva permite c()nocer
la intención del texto en un sentido ideológico, es decir,
en tanto valoración de cierta composición del mundo
social.

El análisis ideológico se completa en el cruce del
análisis argumentativo y del análisis etnográfico-prag-
malingiiístico. En la fase etnográfica se conocen las
situaciones y objetos vitales presentados por el texto,
esto es una visión de la vida, una representación de lo
que se entiende por la vida, explícitamente una muestra
de lo que es la \/ida. En el punto pragmalingüístico, se
marcan comportamientos y usos verbales y no verba-
les, este es otro nivel de organización ideológica com-
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Jesús Galindo

pone el patrón narrativo general y se identi.
fican los eslabones de la cadena narrativa.

20. Sobre la guía narrativa se uabaja la secuen.
cia de situaciones del análisis etnográfico y
sobre ésta los patrones de interacción del
análisis pragmalingü ístico.

30. Sobre la guía narrativa y la secuen~ia de si.
tuaciones se identifica el montaje televisivo,
el cuadro, los movimientos de cámara, la re-
lación de escena-secuencia. Se busca la sincro-
nía entre situación y secuencia narrativa con
escenas y cortes.

40. A partir del nivel de análisis narrativo y el
etnográfico-pragmalingiiístico, sobre todo es-
te último, se arman los inventario s de objetos
y predicados. para conformar los esquemas
ideológicos.

. -
~~~:

-
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Jesús Galindo !

2) El objeto de trabajo. Puntos de partida, pun-
tos de .llegada.

La telenovela es un texto de nuestro tiempo, su
lectura nos conduce 9. las venas de la creación y la ima-
ginación contemporáneas. La telenovela es un produc-
to de nuestra cultura, suma y expresión ejemplar de
nuestra sociedad. Ella nos retrata, nos reinventa, nos
imita, nos refleja. Caricatura o ícono acabado y casi
perfecto, la creatura se asemeja a su creador; siguien-
do sus pasos también nos modela, nos alecciona, nos
violenta. No hace falta mayor justificación, la teleno-
vela es forllia de nuestro tiempo, al observarla, al com-
prenderla, nos miramos y entendemos a nosotros mis-
mos, sus artífices y sus marionetas.

Quizá sea excesivo hablar en este tono de un pro-
ducto de la cultura industrial, compuesto en un haz
de intenciones mercantiles alejadas de los sentidos de
la promoción de lo más noble. Quizá sea injusto e im-
propio este último comentario, el asunto es que la te-
lenovela está ahí, es el programa de televisión más ob-
servado en el orbe, millones de seres vivos se aproxi-
man a ella todos los días. Hablar de la telenovela no pue-
de ser un tema trivial y secundario. Intentar encargarse
de descifrar su presencia mucho menos.

La telenovela es entonces también el pretexto para
mirar de nuevo al mundo para buscar enterarse de lo que
está sucediendo. Fálta tanto por reflexionar, existe tan
poco tiempo, todos tenemos tanta prisa, estamos tan
fatigados, que el entusiasmo por algo es en sí un gran
acontecimiento. Bueno, respiremos profundo de esta
inyección de vitalidad que trae un nuevo objeto de tra.
bajo para seguir pensando sobre lo mismo, nuestro mun-
do y su composición y destino. Estamos a tiempo, siem-
pre se está a tiempo para empezar o continuar. Sigamos
pues.

-
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