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INTRODUCCION 

La. tel.evisi6n mexicana a l.o l.argo de su historia ha 
present~do a l.os espectadores, en su oferta de programación, 
un conJunto de programas que supuestamente 11.enan loa 
requerimientos de información y entretenimiento de aquél.l.os. 
De igual. forma., ha contribuido para l.a evol.uci6n de 1a 
cul.tura audiovisual. {l.a manera en que se capta l.as imágenes, 
l.a vel.ocidad por l.a cual. transcurren y l.a forma en que el.l.as 
se integran para permitir l.a tranamiai6n del. mensaje al. 
públ.ic:o. 

Desde hace 25 a~cs, el. género y formato de l.as 
telenovel.as se ha conformado como l.a parte medul.ar en l.a 
programación del. principal. consorcio tel.evisivo, Tel.evisa; 
sus antecedentes se remontan hasta 1957. Sin embargo, en los 
primeros años del. medio se real.izó el. experimento de 
presentar obras teatral.es por este conducto. 

Llamados en aqué1 entonces tel.eteatros, estos programas 
tuvieron ~n enorme éxito tanto en audiencia como en e1 ámbito 
de 1a pub1icidad pagada; por causas de presupuesto y 
rentabil.idad este forma.to dejó de producirse hasta mediados 
de 1a década de 1os 70' s. Ahora vuelve a · retomarse la idea 
bajo el. nombre de videoteatros, más acorde con el. formato 
audiovisual de esta época. 

El medio tel.evisivo ha sido siempre motivo de diversas 
discusiones en el. nivel cient~fico e intel.ectual., tanto por 
l.os contenidos de 1os mensajes emitidos como por su 
penet:.raci6n e infl.uencia en l.as sociedades modernas 
contemporáneas. El. caso de México es más particul.ar aún. por 
la exist:.encia de una gigantesca empresa que control.a 
al.rededor del. 70% de l.a audiencia y el. mercado publicitario; 
si bien tiene cierta competencia con los recientes canal.es 
privatizados, no deja de tener plena influencia en los 
tel.evidentes mexicanos y es el.aro que con l.os videoteatros 
busca mantener1a. 

Con 1a presente investigación, y a l.a 1uz de 1as ciencias 
de l.a comunicación, real.izamos un análisis de seis 
videoteatros, a partir de l.as instancias que conforman y 
desarro11an e1 confl.icto dentro de cada una de 1as tramas. 
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De igual. forma, el.l.os nos permitirán dil.ucidar ciertos 
parámetros en l.o referente a l.oa aspectos que hemos 
considerado como l.a esencia de l.os nudos: el. amor, l.a 
aexual.idad, l.a venganza, l.a neurosis y l.a psicosis como 
aspectos psicol.6gicos impl.i:citos. 

Fundamental.mente se defini6 cuál.es son l.as instancias 
pai:quicas, cul.tural.es y social.ea que provocan el. confl.icto 
dentro de l.as tramas de l.as seis historias sel.eccionadas, con 
el. correspondiente manejo de personajes, situaciones, 
l.enguaje y el.ementos cul.cural.es. Se presenta un anál.isis que 
cubra todos l.os rubros posibl.es para un contenido de l.os 
medios (en l.o externo y l.o interno) ; existe l.a pretensión que 
este estudio sirva de model.o, sus carencias y sus posibl.ea 
virtudes, a subsecüentes investigadores. 

El. criterio para se1eccionar 1as seis historias comenzó 
tras revisar 25 de el.1os; de inicio, y superficial.mente, se 
percibió en cada una de e11as e1 predominio de una instancia 
en particu1ar fuera el. amor, e1 sexo, etc. Asimismo, por que 
correspondían a casi todos 1os productores promocionados como 
participantes en esta experiencia te1evisiva. 

Se e1igieron sol.amente historias de corte dramático, pues 
1a comedia impl.ica otra serie de mecanismos y resortes, por 
1o cua1 no es posibl.e·-equipara:::-1a en este anál.isis, y bajo 
1ae instancias sel.eccionadas, a géneros como el. drama, l.a 
tragedia o el. mel.odrama. De igual. manera, en e1 recuento 
histórico de 1os formatos, sol.amente se hace hincapié en 1os 
que narren una anécdota ficticia y mantengan una serie de 
confl.ictos que deriven hacia un desenl.ace para así. mantener 
ateneo al. espectador. 

Por úl.timo, por ser original.es de autores de renombre, 
unos más conocidos que otros, y era sumamente interesante 
conocer qué tratamiento 1e habí.an otorgado en el. proceso de 
l.a adaptaci6n. Más aún, por mostrar o intentar l.a recreaci6n 
de ''real.idadeau y entornos sociocu1tura1es l.ejanos y/o 
cercanos (tanto en tiempo como en espacios especí.ficos). 
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E.ato permite realizar un análisis estructural de cada 
videoteatro para vislumbrar el propósito individual de cada 
historia; por provenir de textos originales escritos sin la 
más m.!nima intención de ser llevadas a la pantalla 
televisiva, se hace necesario del.imitar los géneros 
dramáticos que se manejan en el.los y diferenciar su esquema 
con respecto a otras producciones del consorcio. 

Las seis historias, cada una de un autor original, que se 
consideran pertinentesanalizar en esta investigación son las 
siguientes: 

•1mpaciencia del coraz6n de Stephen Zweig. 
•Cuento de Jean Genet. 
•Antonia de Rafael Bernal. 
•Dofta Perfecta de Benito Pérez Gald6s. 
•Incidente de Jean Genet. 
•Los desarraigados de Humberto Robles Arenas. 

Originalmente, serran sólo cinco historias las abordadas 
pero la última se eligió a causa de las referencias 
explrcitaa y tácitas al ser mexicano, a lo que representa ser 
oriundo de este territorio asL como el conflicto de identidad 
al enfrent:arse con una cultura esencialmente hostil a todos 
aquéllos que no guardan los requisitos básicos de pertenencia 
del grupo social. 

La investigación se inicia con un apartado llamado 
"Historia y Definición"; es el recuento de un aspecto poco 
explorado en la tel.evisi6n: el de l.a evolución, avance o 
re=roceso de los formatos televisivos. Si bien se carecen de 
fuentes de primera mano, que en este caso constituir~an 
videos o programas grabados de hasta hace 40 años, se acudirá 
a fuentes hemerográficas (1aa cartas de programaci6n) y a la 
propia "memoria te.levisiva". 

De igua.l forma, al 
videoteatros sustentadas 
necesario entender primero, 

estar .las historias de 
en obras dramáticas, se 
qué es un género .literario y 

l.os 
hace 



posteriormente qué obras representan a1 género dramático; 
igua1mente, 1as rel.acionea existentes y el.. surgimiento de 
a1gunos géneros considerados como ""híbridos'' l.os que también 
pueden ser considerados para e1aborar piezas teatral.es. 

A1 revisar 1as partes que conforman 1a estructura de 1a 
obra dramática, l. legaremos a observar el motivo o 
motivaciones del. o l.os personajes dentro de l.a trama. Aquí se 
encuentran las cinco instancias a considerar como 1as 
detonadoras de 1os confl.ictos, cada una debe ser igual.mente 
del.imitada. desg1osada, a fin de reconocer1a tanto en 1a vida 
rea.l como en 1a. verosimil.itud pretendida 1as historias 
ficticias de 1os videoteatros. 

Tras este sustento teórico e histórico, en el.. segundo 
apartado rea1izamos e1 "Desg1ose de seis historias••; aquí se 
desarro11amos en conjunto la trama, e1 análisis de 1os 
personajes respectivos y de los elementos de producción 
(escenografía, vestuario, luces, decorados y efectos 
especiales) en cada uno de los videoteatros. Así integramos 
el prime= nive1 de 1a investigación referido a los e1ementos 
externos. 

Asimismo, se inc1uirá una ficha biográfica y 
bibliográfica de cada uno de los autores de los respectivos 
videotea·tros, pues se considera pertinente tener en cuenta el 
contexto sociohistórico donde creció e1 escritor y salió a la 
luz pública su obra. De 1a historia que nos interesa se hará 
también un recuento histórico: su recorrido literario, sus 
adaptaciones a otros medios (teatral y/o cinematográfico) . 

Precisamente de eso se encarga el segundo nivel de 
análisis: "Manejo de 1os géneros dramáticos, de los elementos 
culturales y la visión de realidad", pues además de demostrar 
l.a capacidad de adaptación de 1as historias, expondrá cómo 
aparecen 1as diversas o una misma cultura (entendida en una 
primera instancia como e1 modo y 1a forma de vida de un 
determinado grupo social) en la concepción de1 consorcio 
te1evisivo. 
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Por e.l contexto actua.l de la sociedad mexicana a fines 
de.l sig.lo XX es fundamenta.l tener presente a la cu.ltura, uno 
de .los aspectos poco revisados en investigaciones sobre 
medios, y más específicamente, en e.l contenido de e.llos. 

En e.l apartado fina.l, se ana.lizarán "Cinco instancias en 
.los videoteatros# se verá cómo se asume e.l amor, c6mo se 
vive y enfrenta .la sexua.lidad; dónde y porqué puede 
encontrarse .la neurosis y .la psicosis en .los personajes y ser 
e.l hi.lo conductor de .los acontecimientos. Para este momento, 
quedará so.lamente l~ esencia tendiendo a descubrir las 
similitudes y diferencias entre .las seis producciones. 

Se acude a .los autores clásicos, .loa más reconocidos en 
cada área que abarcamos; si bien en a.lguna no aparecen textos 
recientes que renueven o complementen ciertas afirmaciones, 
se buscaron las ediciones más frecuentes, de forma que e.l 
enfoque fuera fresco, más completo, acorde a la =ealidad y 
e.l enfoque dado por los propios medios de comunicaci6n, en 
particular, la te.levisión mexicana. 

Al investigar. parece que obtuv.imos su .. a.1.ma. su esencia, 
.los hilos fundamentales" que la rigen; esc:a metodología 
seleccionada nos pareció la más correcta para sentar un 
criterio común y continuo seguido por .la empresa. A.lgo 
similar debería hacerse ccn el formato que ha redituado más 
dividendos econ6micos y de audiencia a Televisa: .las 
telenove.las; seleccionar dos o tres que se transmitan durante 
el mismo lapso de tiempo para definir similitudes y 
diferencias (si bien .la tarea cuantitativamente es ardua) . 

En suma, .la presente investi.gaci6n sobre los confl.i.ctos 
en los videoteat~os pretende abrir un nuevo camino para 
realizar y abordar trabajos scbre uno de los factores 
decisivos en las sociedades modernas del. sig1o XX: ei med~o 
televisivo. 

" 



CAPITULO l. HISTORIA Y EVOLUCION DE LOS FORMATOS 
TELEVISIVOS 

Tradicionglmente, siempre que se ha referido a 1a 
historia de la te1evisi6n mexicana, se habla de las acciones 
tomadas por los dueños (o el dueño) del consorcio, ea decir, 
de las uniones, ventas, incorporaciones de concesionarios con 
su respectiva frecuencia, así como de la interacción medios 
e1ectr6nicos/gobierno en turno: el.. 12. 5% de la programación 
como único impuesto a pagar por los concesionarios al 
gobierno, los saté~ites, reglamentaciones, etc. 

Pero hasta el momento no se ha hecho una relación del 
desarrollo y evolución de los formatos televisivos 
presentados a travé3 de este medio masivo de comunicaci6n. 

Por medio de investigadores tales como Fernando Mejía 
Barquera encontramos e1 término "formato te1evisivon: aqué11a 
estructura y organización que siguen cada uno de 1os 
segmentos de tiempo presentado al. aire, producido por l.os 
concesionarios de 1a frecuencia, y en el cual se transmite 
una información. 

La te1evisi6n mexicana ha hecho siempre l.a distinción 
entre 1os programas informativos y los de entretenimiento. 
Los primeros son considerados como noticiarios: aqué11os 
donde un periodista l.ee notas, reportes o informaciones que 
refieran a cuestiones real.es de l.as sociedades existentes en 
ese preciso momento (el. el.emento de act:.ual.idad) y se guien 
por criterios de veracidad, objetividad e imparcial.idad. 

En el. caso de los programas de entretenimiento, 
comúnmente no son considerados fuentes de información, pues 
el.la aa1dría de l.os noticiarios para as~ guiar al. púb1ico en 
sus acciones cotidianas y en su entendimiento del. mundo 
ex=erior a1ejado de su entorno cercano. 

Sin embargo, hay que hacer una precisión cuantitativa: 
más del 70% de 1a programación de Tel.evisa se refiere al 
rubro de entretenimiento. "A nosotros nos interesa brindar, 
más que nada, entretenimiento al. público para su sano 
esparcimientonmencionan en varias ocasiones vicepresideneea y 
gente que 1abora en el. consorcio. 
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Contrario a 1os programas informativos, 1os de 
entretenimiento pueden el.aborarse bajo un criterio más 
subjetivo,, más acorde a 1as preferencias de1 rea1izador 
tel.evisivo (sea personal. o institucional.) Como 
característica primordial.. deben recrear una real.idad 
espec.!.fica, o en dado caso, la fantasía debe ser l.o 
suficientemente verosímil. para ser creída. 

Así entonces, el. público receptor ea susceptible de 
util.izar el. contenido de l.os programas de espectácul.o, 
diversión y ficción para comprenderse a sí mismas, a su mundo 
o a l.os distintos mundos que están más al.l.á de su entorno 
cercano, o para orientar sus propias acciones e interacciones 
con l.os demás. 

La concepci6n general. del. espectador común de l.os medios 
(en particul.ar el. tel.evidente) es conside!:"ar al. 
entretenimiento como una dimensión carente de importancia en 
l.as motivaciones humanas. Esto es erróneo, pues precisamente 
por su propia existencia, y por su importancia cuantitativa 
en l.a cul.tura contemporánea, hay que tomar a l.os programas de 
entretenimiento como al.go muy "serioff. 

Existen varios ejempl.os para corroborar lo anterior: en 
el. crecimiento del. niño, los juegos col.aborarán a 1.a 
adquisici6n de· l.enguaje y en 1.a formación de personalidad. En 
el. ámbito urbano, es tema recurrente de discusión cuántas 
horas deben pasar l.os infantes frente al. televisor, 1.o cual. 
pone de rel.ieve (cuando menos vel.adamente) l.a importancia de 
atribuirl.e al. medio l.a calidad de referente único y con 
val.idez (pues no tienen otro para confrontar criterios) 
suficiente para confiar pl.enamente en él.. 

Centremos l.a atención en el. campo que nos ocupa. Dice 
Treja Del.arbre: "Querámosl.o o no, l.o que Televisa ha hecho y 
dejado de hacer forma parte de 1.a cultura mexicana 
contemporánea. de sus contenidos e insuficiencias. 

· Chespiritos, pel.ayos, ve1ascos y ma1eficios están inclu~dos, 
más por méritos de l.a difusión masiva que por vi.::-=.udes 
propias. en e1 anecdotario y 1a historia de nuestra cul.tura 
reciente, entendida en el. más ampl.io sentido( ... ) Es preciso 
conocerl.os, estudiarl.os, diseccionarlos, aprehender su enorme 
al.canee e infl.uencia". 1 

1 Raúl TreJO Delarbre Telcyi3a ~1 5• pgdcr, p. 186 
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Por último, remitámonos a 1a propia historia del. 
consorcio. cuando l.a tel.evisi6n privada naci6, la sociedad 
mexicana estaba ausente, ajena a la expectativa y fungió 
so1amente como destinataria de 1os mensajes e1aborados desde 
1a propia (y única) visi6n del. mundo de sus dueños. El. 
formato de cada segmento así como 1a estructura de la barra 
programática seguían el modelo implantado en loa Est.ados 
Unidos, que tenía como objetivo la ganacia rápida y el 
entretenimiento más simple y atraíble para el mayor pabl.ico 
posibl.e. 

Al menos dura~te dos décadas, Televisa (en aquél entonces 
Telesistema Mexic~no) pareció conformarse con esas metas, muy 
pobres en términos de c:::-eatividad e ideas dentro de l.os 
mensajes, pero que aportaron grandes ganancias para su 
sostenimiento y expansión posterior. 

ªTelesistema Mexicano ... fue creada el. 1º de mayo de 
1955 ... El. capital social. de 1a empresa era de 10 millones de 
pesos, en una sociedad anónima con duración de 99 añoa ... Para 
el año de 1969 la empresa suscribió un nuevo aumento en su 
::apical social. para quedar con un total de 90 mil.lenes de 
~esosr que habr~a de conservar hasta el año de 1973n 2

• 

Es aquí donde ya tenemos que hablar 
formatos televisivos. referidos a 
entretenimiento y con historias ficticias, 
principios de 1a década de los so•s. 

Teleteatros 

de los primero-a· 
programas de 

que aparecieron a 

Según el. investigador Fernando Mejía Barquera. no es 
ta=ea fácil. saber a ciencia cierta quién fue e1 iniciador de 
1os teleteatros en México. Son varios los personajes que se 
adjudican ese hecho, pero al. menos se tienen" idea de los 
precursores, tí tul.os de l.as series televis,ivas que se 
presentan con esa denominación y las características de 
producción a que estaban sujetas. 

~ Efraín Pérez Espino •E1 monopolio de la ce1evisi6n comercial en México~ en 
Rey•sca Mcx1CªD? de Soc1glggío, # 41. pp. 1~47-14~S 

l.2 



Todo indica que fue Sal.vador Novo quien inició estos 
programas. Según el. propio escritor. los directivos del. canal. 
4 (recién inaugurado) se acercaron en 1os úl.timos meses de 
1950 al. Instituto Nacional. de Bellas Artes. en el. cual. Novo 
era jefe del. Departamento de Teatro y Literatura. para 
sol.icitar al Instituto que produjera programas de t.v. 

La Comisión del. Instituto, a través de Novo, determinó 
que el. teatro era l.a manifestación artística que mejor podía 
adaptarse a l.a te1evisi6n, y rápidamente convocó a actores 
vincul.ados con el INBA y estudiantes de teatro para 
producir lor pri~crcs experimentos teatrales en l.a 
t:el.evisi6n. 

Si bien no se es<:::>ecifica más sobre l.o real.izado por el. 
escritor en este rubro, se tiene el dato que el actor y 
empresario Manolo Fábregas produjo, dirigió y actuó en el año 
de 1952 la serie •Telecomedia", que el canal 4 difundía 1os 
domingos a 1as 8 de la noche, desde una bodega ubicada en 1a 
calle de Bucareli adaptada como estudio televisivo. 

Al. igua1 que Novo, Manolo Fábregas también reclama 
como iniciador de1 Te1eteatro: "Fue e1 primer tel.eteatro, se 
presentaban obras unitarias con un principio y un final, y 
con repartos diferentes. Fuí e1 primero que se 1anz6 a 
esto ( ... ) Hice una temporada ininterrumpida de tres años y 
medio con una obra por semana C _ •• ) La primera obra que se 
presentó fue Con~igo pan y cebo11a de Manuel Hernández 
Gorostiza ... 1 

La revista Tele-Guía reconoce que a pesar de no ser l.a 
iniciadora de los teleteatros. 1a serie de Fábregas sí fue la 
primera en abrir las puertas de los "ratings", pues su 
público era numeroso, aún cuando la cantidad de aparatos 
receptores fuera limitado. El1o era posible porque quienes 
tenían televisor, permitían que sus vecinos lo vieran, previo 
pago de una cuota. 

La incipiente competencia televisiva en 1953 =espondi6 
con sus respectivos teleteacros (encabezados por actores como 
Fernando Soler y Angel Garaza) . Después siguieron una gran 
cantidad de teleteatros que hicieron a1 género marcar toda 
una época en la historia de la televisión mexicana. 

J Mejía Barquera, -La dramaeurgia reeorna a la panealla• en 
gl Naciopnl. s de marzo de 1994. 
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A partir de 1955, y dada l.a fusión de 1os canales 2, 4 y 
5, la producción de teleteatros cubría todos los d.íae de la 
semana y simultáneamente en dos frecuencias casi en el. mismo 
horario.. As.! entonces,, tenemos t.í tul.os como: Teatro 
Fantástico (con Enrique Al.onao, el. de mayor duración 1955-
1971), Lo que piensa una mujer. Diario de una mujer,, Teatro 
de l.oa Bonos, Puerta al. Suspenso, Joyas L.íricas,, Comedia 
Jockey Club, Gran Teatro de los martes, Teatro Famil.iar y 
Dcmigos Herdez. 

Para 1975, ya ningún programa tiene l.a denominaci6n de 
•teatro- en su títul.o o en indicaci6n adjunta. S6l.o quedaba 
el. de Enrique Alonso, •Teatro Fantástico-, espacio 
institucional. para l.a niiiez donde se pod.ía acercar a l.os 
cuentos tradicional.ea. 

Las caracter~sticas básicas de los teleteatros fueron las 
siguientes: 

1. Representación en televisión. en una sol.a emisión, de un 
=exeo escrito original.mente para teatro. 

2.Acci6n desarro1lada en sets constru~dos dentro de1 estudio: 
uno para interiores decorado con muebles. cuadros, 1ámparas, 
¿te., según las exigencias de la obra, y otro para exteriores 
construido con murales dibujados con gis -por lo que se les 
11.amaba giaeros a quienes los hacían- en los cual.ea se 
representaban lagos. montañas, bosques, jard!nes y que eran 
ambientados con objec.oa de utiler:ía (piedras, ramas, 
árbol.es). 

3.Duraci6n aproximada de una hora. 
4.Ensayos durante toda la semana antes de representar.• 

Como podemos darnos cuenta, el teleteatro constituyó el. 
programa este1ar en el mejor horario, con actores 
consagrados. La variedad en l.a temática de l.as obras eran el 
suspenso, el misterio, la comedia y con mayor frecuencia, el 
romance o ·ei melodrama. sobre todo en aqu.é11as historias 
donde la mu.jer era protagonista. 

Fernando MejLa Barquera. ~ 
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sin embargo, est:.e formato nunca desapareci6 del. todo, 
pues a l..o l.argo de l.as décadas han existido programas de 
entretenimiento muy semejantes a el.l.oa. Lo que también se 
pone de manifiesto es l.a fal.ta de creatividad de l.oa 
productores para buscar nuevas formas de entretener. 

"La pl.ural.idad no es ni l.a meta ni l.a característica de 
l..a programación del. consorcio; cada uno de l.oa rubros está 
compuesto por programas que son más o menos semejantes. Las 
diferencias cuando l.aa hay, se dan en el. argumento, los 
personajes y l.as historias, y no en 1.aa concepciones del. 
mundo, l.aa búsquedas formal.es o estéticas. las variaciones en 
l.os temas y sus tratamientos ... n 5

• 

Si bien mediante l.os programas de corte c6mico. con 
personajes fijos en una situación específica, recuerda 1os 
te1eteat:.ros que abarcaban est:e mismo género, pocos son l.os 
programas que siguieron l.os géneros dramáticos en sus 
historias. 

En 1986. aparece "Mujer, casos de 1a vida rea1w 
producidos por 1a actriz Si1via Pinal.. Como su nombre 1o 
indica, el. programa presenta diversas situaciones rea1es 
contadas por mujeres. quienes protagonizan 1as historias al. 
sufrir o hacer sufir determinado prob1ema. 

Posteriormente, entre 1989 y 1993 se presentó l.a serie de 
programas unitarios •La Tel.araña..... Real.izada total.mente en 
exteriores, pero con el. punto en común de ser en el. mismo 
edificio y departamentos donde se efectuaban 1as tramas. La 
tónica del. programa era confrontar dos puntos de vista, uno 
tradicional. y otro supuestamente innovador. 

Por aitimo,en 1991-1992 se produjo el. programa •Hora 
marcada .... , e1 cual. retomaba 1os tel.eteatroa de misterio, 
terror y suspenso del.os so•s. Aqu~ se ap1icaba el. video como 
formato técnico y 1a serie ten~a como punto de referencia 1a 
aparición de una mujer vestida de negro cuando argui.en moría 
o su destino era inape1able. 

Con distintas variaciones, el. te1eteatro persistió hasta 
nuestra época reciente, aunque no con esta denominaci6n. 

~ Toussaint. F1orence Telgy19a el 5• pgdo;. pp. 44-45 
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Telenovela 

Por razones básicamente econ6micas, .las te1enove.las 
fueron desplazando poco a poco a los te1eteatroa. 

"El te1eteatro (dice Manolo Fábregas} tuvo una gran 
fuerza en otra época, ahora no tiene ninguna porque es caro y 
es mejor hacer una telenovela que repite lo mismo semana tras 
semana, construyendo cuatro sets, y se graban seis meses. 
Mientras que con el teleteatro se tiene que construir una 
escenograf~a precisa cada semana y destruir.la después y 
levantar una nueva para .la siguiente y requiere .la 
contratación de un e.lenco totalmente diferente para cada 
obra••. 6 

Más a.l.lá de.l ahorro de creatividad que esto implica, .la 
te.lenove.la comenzó con éxito debido a au frescura y a 
representar historias de probado éxito comercial. tanto en el. 
cine como en la radio. 

A estas alturas. considera Mejía Barquera. un tel.eteatro 
como los producidos en los so•s y los 60's serra muy estático 
y aburrido para el telespectador cuya concepción y cultura 
visual se basa en el ritmo vertiginoso de la t.v. actual, que 
incluye cambios de toma muy frecuentes. emplazamientos de 
cámara variadísimos. una edición muy ágil. y la combinación de 
escenas realizadas dentro del estudio con otras efectuadas en 
locación. en exteriores. 

¿Cómo inició el 
televisión mexicana?. El 
escritor Luis Reyes de 1.a 
con José Tamez: 

formato de la telenovela en la 
antecedente remoto nos lo da e1 
Maza. a través de una entrevista 

usi realmente queremos llegar al origen de la tel.enovela. 
debemos remontarnos al siglo XVIII, poco antes de la 
Revolución Francesa. cuando los principal.es periódicos de· 
París empiezan a lanzar la novela por entregas. Cada sábado 
se publicaba un capítulo de historias que tenían todos los· 
ingredientes del. melodrama. 

• Mej~a Barquera ~ 
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La gente se apasionaba y esperaba el. caprtu1o con ansia. 
Los autores eran grandes escritores como Dumas, Dickena o 
Pérez Gal.d6s. y ya se interesaban por terminar su caprtu1o en 
un punto c1ave para que l.a gente se mantuviera en suspenso. 
E1 género f1orece durante todo e1 sig1o XIX. 

De ahí debemos hacer un sal.to a este sig1o, en 1os años 
30, y es en 1a is1a de Cuba donde se crea 1a radionove1a. La 
primera historia que para1iz6 a La Habana fue 'Anita de 
Montemar" y más tarde 'E1 derecho de nacer•. Estas 
radionovelas J.l.egaron a México y obtuvieron un gran éxito, 
también por lo cual. al señor Emil. io Azcár::-aga V. l.e 
ocurrió l.a idea de hacerlas en t.v.". 7 

Se presume también de que fue retomada l.a idea de l.as 
"soap-operas•• norteamericanas y que una compañía de jabones, 
1a cua1 patrocinaba e1 proyecto, impul.s6 la primer 
tel.enove1a. De cua1quier =orma, desde el origen se plantea la 
repetición de fórmulas con éxito comprobado, sin arriesgar en 
búsquedas artísticas o estéticas. 

En 1as telenovelas se ha intentado abordar las historias 
desde diferentes perspectivas de género: la comedia, e1 
terror, la farsa, la ciencia-ficción, la telenovela 
histórica; pero ha predominad.o en sus tramas e1 romance, el. 
triángul.o pasional., en suma... el. melodrama. 

Basta ver los títul.os de las telenovel.as consideradas 
"exitosas"' para percatarse de su tendencia: Los ricos tambi..én 
lloran, Cuna de lobos, Rosa sa1vaje, El maleficio, Rina, 
Teresa, Simplemente Mar~a. Gutierritos, Quinceañera, El 
derecho de nacer, Mundo de juguete, Corazón Salvaje. 

La referencia a mujeres, a sus funciones biológicas, a 
sus edades más apreciadas de la juventud son Ieic-mociv en el 
formato. Sólo algunas, que en su momento refrescaron al 
género, rompen el esquema y se atreven a abordar otras 
temáticas. 

" 

, Revista !lgmgj¡¡, i• de septiembre de 1992, #57 
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"El. mundo femenino mezquinamente comprimido al. amor, l.os 
hijos, , l.as l.abores domést:.icas. l.as competencias con suegras. 
vecinas y amigas. se reproducen en las tel.enovel.as. Y con 
éste coda l.a estruct:ura de poder que mantiene atada l.a 
mujer y al. hombre cerno su opresor. 

La tel.enovel.a ne s6lo representa l.a reafirmaci6n de un 
papel. social. determinado por el. sexo, también incl.uye en sus 
historias todas l.as aspiraciones que deben manifestarse para 
concordar con discriminaciones de el.ase, con 
incencionalidades pol.i~icas, con arregl.os social.es. 

La burguesía ::.-~p:;-~senta el model.o de vida ideal., sus 
val.ores y símbo2cs se~ l3 meta hacia l.a cuai hay que tender. 
El. éxito o fracaso de u:-.a vi.da se. mide en relación directa 
con .la distancia entre el. personaje y su mode.lo burgués".ª 

En .lo que se refiere a recursos técnicos, si bien e.l 70% 
o un poco menes de las telenovelas se realizan en decorados 
de los estudios, estos se limitan a escenografías de catálogo 
de mueble=ía, predominanceme~te que refleje nivel 
sccioeconómico medi.o o alto, pero dependienc.e de las modas 
del extranjero. En los últimos años se han rea~izado más en 
exteriores, pero las .locaciones siguen siendo muy limitadas 
en su manejo, emplazamientos y tomas. 

Muchos de los c.~~ulo de las ~elenovelas se han vuelto a 
realizar, actualizando las mod~s, .los ambientes, ~ier~cs 
recursos tecnológicos, per:: la estructura, motivacione.s y 
personajes esencia.les no cambien o sól.o se i:!t:ercambian el 
pape.1 de los personajes mascu~ino y femenino. 

"Plato fuerte de :3. tele!visión mexicana", l.a telenovela y 
su formato de produc=ión han invadido o marcado a otras 
producciones c.elevisi· .. ras ::ales como: la serie, el. programa 
unitario y. probabl.em'=!nC.e, el videoteatro, ~l cual veremos a 
conc.inuaci6n. 

~ F1orence Toussaint. op e~-
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Videoteatros 

Desde finales de 1991 y principios de 1992. se informó 
que Televisa retomaría la idea original de 1os teleteatroa, 
1.o cuales para adecuarse a los tiempos, se llamarían ahora 
Videoteatros. El proyecto en su conjunto se denominó .. La 
noche de codos# y estar~a integrado por 300 historias 
real.izadas en noventa minutos de duración (no se especificaba 
que con comerciales) con productores. di.rectores y repartos 
diferentes en cada una. 

Serían exhibidos de lunes a viernes, a las 21 horas por 
el canal 9, que en ese entonces recién se le concesionaron 69 
estaciones retransmisoras para constituirlo en red nacional; 
consideraron les ejecucivoa y creativos de la empresa que 
es:e proy~~to !e da~~a ~uerza e interés. 

Con l.a intención de dar una .imagen de pluralidad y 
abarcar todos los géneros dramáticos, los videoteatros se 
repartirían así: los lunes dedicados al amor, el martes al 
drama, el miércoles al humor, el jueves a la "Cosa juzgada" y 
el viernes a la comedia. 

La pareja Humberto Zurita-Christian Bach, el actor Sergio 
:iménez, Roberto Gómez Bol.años --chespirito~. Miguel Sabido y 
Jorge Ortiz de Pineda, al mando de Luis de Llano Palmer 
direccor del proyecto, son algunos de :es productores 
encargados de cada uno de los rubros. Se irían sumando otros, 
tal.es como direct:.ores de cine, de teatro, cuaiquiera con una 
propuesta acorde a sus intereses. 

''N'os abriremos a codas 1as corrientes; no habrá ningún 
límite ... Si encontramos a un buen director o a un buen actor 
de cualquier centro o sala teatral. cuyo talento se desconoce, 
estaremos complacido de incorporarlo al teatro"'. 9 

Era el año de 1994 y no había fecha segura de salida para 
el primero de los videoteatros. El prob1ema que se aducía 
eran 2os diversos precios (en algunos muy altos) de los 
derechos de autor de los diversos textos teatrales; sin 
embargo. se sabía que ya estaban grabados una buena parte de 
las hist:.orias programadas. 

saia:ar H. Alejandro •Televisa coproducirA videoteatros# en 
~~ t{acipna~. =7 de abril de 1993, p. 17 



Fue hasta el. s de marzo de 1994 que aal.i6 al. aire el. 
primer videoteatro, pero fue en el. canal. 2, un a:lbado a l.aa 
22 hora•; al. d~a siguiente tambi~n se present6 otro bajo el. 
rubro de •Tel.eviteatro• pero esto no impl.ica mayor 
diferencia. Y as~ ha sido hasta entonces, aun cuando se l.es 
ha rel.egado hasta l.a medianoche. 

Se iniciaron con el. cicl.o •cosa juzgada• producido por 
Miguel. Sabido, continuaron con l.aa comedias de Jorge Ortiz de 
Pineda, han presentado historias de amor de l.oa Zurita-Bach. 
de Sergio Jiménez, de Antul.io Jiménez Pons y otros de manera 
esporádica. 

Según Mej~a Barquera, "l.o que se ve el. sábado y domingo 
es prácticamente un video-home, es decir, l.a narración de una 
historia uti1izando la técnica del. video para grabarl.a y el. 
l.enguaje cinematográfico para contar1a. La Gnica re1aci6n que 
estos productos tendrán con el. teatro es que 1as historias 
narradas serán en su mayor.!.a. según ha declarado Luis de 
Llano Palmer. obras originaies escritas para ser 
representadas en un escenario teatra1•. 10 

A1rededor de 1956. l.a empresa norteamericana Ampex 
desarroll.6 la VTR (Video Tape Recorder>. máquina que permit~a 
grabar en una cinta de dos pul.gadas de ancho. programas de 
televisión para ser retransmi.tidos cuando l.a televisara :.o 
considerara conveniente. 

A México el. video-tape. como se l.e l.l.am6. 11eg6 dos aaos 
después y permitió que l.os programas se grabaran sin error 
a1guno; en el. Mundia1 de futbol. en Chil.e 1962. se grabaron 
l.os partidos. se enviaban por avión y al. d.!.a siguiente eran 
transmitidos por Tel.esist:.ema. 

En el. inicio de 1os 7Q•s se comenzaron l.os trabajos para 
reducir l.a cinta. col.ocarl.a en una caja, y darl.e al usuario 
l.a oportunidad de apretar dos botones y grabar o reproducir. 
LOa japoneses inventaron el formato •aetamax• que conocemos 

1.o Mej:ta Barquera, gp cit; 
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y 1a venta para uso dom~stico se incrementó en tan s61o unos 
af\os; para mediados de :Loa so• s babi.a casi invadido el. 
mercado tras g~nar muchos juicios y demandas sobre patentes y 
derechos de autor. 

Por otra parte. el. gigante Matsushita Corporation 
introdujo 1o que se l.1am6 Video Home Syetem (VHS) que 
permití.a l.a grabación de hasta un total. de seis horas (frente 
a l.as tres de •Beta") en una cinta senci.11.a. Matsushita 
concedió :Licencias a otras empresas, incl.uidas l.as americanas 
y su rival. Sony para producir sus propias cintas VHS. 

La inundac:ión de videos en este formato apl.ast.6 

!~~a y:u:rap~~~oi"!:~. ~?{' Estados Unidos y Europa el. 
de tal. 
formato 

Asimismo, se cre6 un género hí.brido en esa década, el. 
video-home, con el. cual. se pretendí.a contar historias 
aprovechando, por un l.ado, l.os bajos costos que en 
comparación con el. cine tiene l.a producci6n en video, y por 
otra l.a eficacia narrativa que el. l.enguaje cinematográfico ha 
~esarrol.l.ado durante ioo años. 

Los impul.sores del. video-home tenian l.a intención de 
crear productos que serian distribuidos en videocl.ubes. Sin 
embargo, en l.a mente de muchos productores preval.eci6 l.a idea 
de que este formato era sinónimo de ~pel.icul.a baratau por l.o 
que el. género cayó en e:l descrédito a:l empezar a real.izar 
producciones de pésima cal.idad. La propia Tel.evisa ha caido 
en esto, a través de su fil.ial. Tel.evicine al. producir cintas 
que se encuentran en sus Videocentros, pocos l.os rentan y 
recuperan l.a inversión al. exhibirl.as por el. canal. 9. 

Mej ia Barquera compara al. video-home con el. 
los videoteatros, y hace l.a observación de 
interesantes y novedosos siempre y cuando se 
sentido original. de 1.os textos, así como una 
acorde a el.l.os. 

formato de 
que serian 
respete el. 
producción 

:u 

:.i. Hi.aecria condensada de De F1.eu.:r, M. Tegriog da Ja egmunj_casiOp de mpspn, pp. 
153-l..6<l 



La te1evisión como medio de comunicaci6n masiva, es 
susceptib1e de presentar al. tel.espectador, en l.os géneros de 
entretenimiento y ficción, •un contenido capaz, en desigual. 
medida de: estimul.ar l.a agresividad individual. o col.ectiva; 
desmotivar a l.a gente o apartarl.a de l.as tareas serias; 
difundir formas cu1tural.es degradadas o debil.itadas; socavar 
l.os esfuerzos por desarrol.l.ar o mantener l.a cul.tura nacional., 
autóctona o minoritaria". 12 

En diversos estudios se ha presentado que l.os mensajes de 
l.os medios masivos incul.carán rol.es, papel.es, formas de vida 
y comportamientos diferentes a l.os niños y jóvenes. Asimismo, 
establecen una tendencia al. individual.ismo y a l.os val.ores 
material.es, un desapego hacia l.a sociedad y su interacci6n 
más inmediata a través de el.l.a. 

Sin embargo, al. existir l.os medios en sociedades de 
masas, al.tamente industrial.izadas y urbanizadas, surgen las 
siguientes preguntas: ¿cómo se refl.eja l.a estructura social. 
existente en l.os productos cu1tu~a1es, incl.uidos 1os medios?, 
¿de qué manera se rel.aciona l.a cultura popular defendida por 
l.os medios con el arte o l.a cul.tura de "al.ce nivel."?, y ¿en 
qué medida las diferencias de clase, educación y posición 
social. influyen en el uso de ambos tipos de cul.tura?. 

Aquí el. término cuI~ura aparece restringido a las 
manifestaciones artísticas de determinado grupo, instancia o 
matriz que l.os produce. Para 1os fines de esta investigación, 
tomaremos de l.a amplia gama de acepciones, el concepto 
cu1tura como el. estilo, forma y modos de vida de grupos 
humanos específicos, l.os cual.es contengan en sí y por sí 
valores, concepciones y visiones del mundo y de 1a real.idad 
que l.os dirijan y encaminen hacia fines determinados por 
el.l.os mismos para su bienestar. 

12 Denni.s Mc:Quai.l., Tnt;gd11cs16n • la t;.eor"'• do lgp f119dfg•~ p. 277 
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Al. respecto McQuail. expl.ica que "e1 concepto de cul.tura 
de masas se refiere a toda una serie de actividades y 
objetos, tal.es como l.os entretenimientos, l.os espeetácul.os, 
l.a müsica, l.os l.ibroa, el. cine; sin embargo, se l.e ha 
identificado con el. contenido t~pico de l.oa medios masivos y 
en especial. con el. material. espectacul.ar de entretenimiento y 
ficción que proporcionan. 

La cul.tura de masas se distingue por dos caracter~sticas 
fundamental.ea: ampl.ia popularidad y un especial. atractivo 
para l.as el.ases crabajadoras en las sociedades industrial.es y 
1.a producci6n y difusión masivas". 13 

Asimismo, se l.e critica que todos sus productos son 
est:.andarizados y homol.ogados a un mismo esquema, no rompen 
con tradiciones estil.~sticas. A1 difundir productos de 
cult:.ura superior, son nivel.ados y "condensados" para no 
provocar ningún esfuerzo por parte de quien l.o consuma_ Por 
que precisamente eso ea otro aspecto negativo, pues l.a 
producción al. ser control.ada por gente que busca el. beneficio 
económico, hace que el. bien cu1tura1 sea objeto de consumo y 
no apreciado por su funcional.idad o su eateticidad. 

Como 1a investigación gira en torno a un contenido 
espec~fico de 1os medios, es importante destacar que siempre 
se ha considerado a éste como un dato sobre J.a vida social., 
l.a posición de el.ase o l.a ideol.og~a de l.os emisores de l.a 
comunicación masiva. Por su facil.idad de retención (en este 
caso queda grabado en video) se considera ventaja frente a 
otros objetos de estudio. 

Según J.a teor~a centrada en el. mensaje, no sól.o es 
importante e1 significado manifiesto, sino sobre todo el. 
l.atente, el connot.ativo, ... que tanto puede ser intencionado 
como no serl.o". De igu.a1 forma, el planteamiento no sel.imita 
al. l.enguaje escrito o l.as frases dichas por l.os personajes, 
sino también a las imágenes, l.os sonidos, l.oa gestos y 
cual.quier medio consciente usado para transmitir el. mensaje. 

:.J Denni.s McQuai.1, 5g91Qlpqf• do 1Q• mcd~gp. p. 37 
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Sin embargo, •e1 estructura1iemo no admite e1 supuesto de 
que el. mundo de l.a reaiidad social. y cul.tural., e1 mensaje y 
el. receptor participen del. mismo sistema básico de 
signi~icaciones. La real.idad social. consta de numerosos 
universos de significación más o menos discretos, cada uno de 
l.os cual.es precisa ser el.ucidado con independencia".u 

Este es otro el.emento a considerar en el. estudio, ¿hasta 
dónde se empatan l.as real.:i..dades de l.oa medios y l.a de l.os 
espectadores quienes sufren diversas inclemencias desde que 
se l.evantan?. Se ha hecho notar que en general. J.os medios 
tienden a sobrerepresencar l.os atributos de l.a el.ase social. 
•encuml::lrada'', l.03 de mayores ingresos, status y poder. 

Por otro l.ado, se estereotipan a diversos grupos humanos, 
a su cul.tura ( l.as minorías, l.os grupos étnicos, los 
marginados, l.oa inmigrantes). Consi.derando a l.os estereotipos 
como "ti.pos ideal.es que no corresponden en su totalidad a l.a 
real.idad''. 

Todo esto tiende hacia un objetivo: mantener siempre una 
imagen ideal. para alcanzar la cumbre social., reforzar 1os 
valores dominantes, 1a estructura social. y de producción 
existente. Porque si presentaran confl.ictos, una refl.exi6n 
constante de l.a situaci6n, habrí.a movil.izaci6n social. 
contestataria: en cuanto más se desv~e o se esté alejado de 
ia real.idad, más estabil.idad existirá. 

~oran parte del.. contenido de l.os medios de comunicación 
es una reel.aboraci6n de temas e imágenes procedentes del. 
pasado cul.tura1 y muchas veces perpetúa el.ementos del. pasado 
predemocrático que l.l.evan incrustados l.os val.ores de l.a raza, 
de l.a nación y del. orden jerárqu:ico de l.a sociedad .. _,,:u 

Como medio de comunicación masiva, l.a tel.evisi6n 
presenta l.a mayor de l.as veces una única perspectiva, se 
sel.ecciona a l.as escenas y se util.izan l.os ángulos de 1a 
cámara para maximizar l.a emoci6n de l.oa te1espectadorea. 

Dennia McQuai1. xpergdussiOp 
~. p. 169 

• p. l.62 
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En el. caso de México., l.a situación se recrudece pues 
durante cuarenta años al. públ.ico se ha formado una visión a 
partir de un s61o enfoque. 

Además, l.a te1evisi6n mexicana ha 11.enado más l.a 
necesidad de escape, de evasi6n, de búsqueda de valores 
ideales y objetivos a al.canzar en l.a clase dominante; ha 
contribuido a l.a formación de mitos en el. amor y l.a 
sexual.idad, a reforzar l.as condiciones imperantes de 
autoritarismo en la famil.ia y l.a pol.rtica. 

Al espectador se le enajena., en razón del. uso y 
gratificación que adquiere del. medio de difusión. El. enfoque 
basado en l.os Usos supone que l.os val.ores de las personas, 
sus intereses.. sus asociaciones, sus funciones social.es son 
predominantes y que l.a gente "adapta" lo que ve y escucha 
pa=a seleccionar loa materiales de acuerdo con tales 
intereses. 

En cuanto a las GraeiEicaciones, veamos el caso de 
México. se ha tratado por medio de la programación 
celevisiva, básicamente de entretenimiento, proporcionar una 
descarga de la ansiedad, de la soledad, de la tensión a causa 
de los problemas personales. Gracias a la creaci6n de un 
mundo de fantasía se le da al espectador tal catarsis, por 
medio de mecanismos de identificación con los persC1riaj'es-~ 

¿De dónde proviene esa ansiedad, esa tensión?. Gabriel 
Careaga ha señalado que la clase media (la predominante· en la 
audiencia de la t.v.) tiene una "mentalidad burocrática,., una 
existencia agresiva, frustrada, apática, producto de un 
trabajo rutinario y mecánico, en ocasiones sin posibilidad de 
superación16

• 

Por esto, 
no buscan una 
escabul.l.irse, 
quiénes son, 
vicioso. 

cuando acuden a los medios (cine, radio y t.v.) 
superación o encuentro con el arte; simplemente 
no reflexionar, no tene_r tiempo de pensar 
a dónde van, cómo romper con ese c~rculo 

;' Compárese Ga.brie1 Ca.reaga, Mi,t:ga y f"nt:••j'•& de 1 a. cl••c med:f.a 
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A. LOS GJ;NJ:BOS l)BAMATJCQS 

En 1a antigua preceptiva o retórica, 1os géneros 
literarios ten.tan una función c1aaificatoria. Ahora es con 1a 
expresión con 1a que crean normas; e1 prob1ema de 1os géneros 
nos ha 11egado desde P1at6n, Arist6te1ea, pasa e1 Medievo, e1 
Renacimiento, e1 Clasicismo, e1 Romanticismo y arriv6 hasta 
nuestros d.tas. 

Al respecto dice José Ortega y Gasset: "'Ent:.iendo por 
géneros literarios a la inversa que la poética antigua, 
ciertos temas radica1es, irreductibles entre s;í, verdaderas 
categorías estéticas. La epopeya, por ejemplo, no es e1 
nombre de una forma poética, sino de un fondo poético 
sustantivo que en el progreso de su expansión o manifestaci6n 
llega a la plenitud. La 1.trica no es un idioma convencional 
a1 que puede traducirse l.o ya dicho en idioma dramático o 
novel.esca. sino a l.a vez una cierta cosa a decir y l.a manera 
única de decirlo pl.enamente•. 17 

Por su parte. Federico Sainz de Robl.es en su Diccionario 
de l.a Literatura l.os define, ''como cada una de l.as grandes 
divisiones que abarcan los conceptos y los procedimientos 
l.iterarios••, y l.uego más ampliamente, "cada una de 1as 
manifestaciones en que se ha producido e1 arte de l.a 
l.iterat:ura". 

En sí, el. género involucra, en su esencia, l.a definición 
de l.a obra literaria en sí, como resultado de una cuidadosa 
precisión de sus elementos componentes. Así podemos definir 
l.a importancia y l.imitaci6n que denota todo estudio con l.a 
intención clasificatoria. 

Para nuestro estudio. es necesario hacer uso de l.a teoría 
de l.os géneros literarios, 1a cual. es un principio de orden: 
no cl.asifica l.a literatura y l.a historia de l.a literatura por 
e1 tiempo o el. l.ugar (época o lengua), sino por tipos de 
organización o estructura específicamente literarias. Todo 
estudio crítico (d~ferente de1 histórico), implica de alguna 
manera l.a referencia a esas estructuras. 

n DicGigqar1p r i.tcrprjo tTniycrrral, p. 402 
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La teor~a ha evo1ucionado. Hasta antes de1 sig1o XIX se 
reconoce 1a eeor~a ci&sica, pero posteriormente y gracias a1 
incremento de 1a prensa, su mayor difusión y una mayor 
faci1idad para 1oa nuevos escritores aparece 1a eeor~a 
moderna. A continuación veremos en qué consiste cada una: 

•La teor~a c1'•J.ca es normativa y preceptiva, aunque sus 
"'::-egl.as" no sou el. simp1e autoritarismo que muchos creen; no 
sol.o considera que un género difiere de otro, tanto por su 
natural.eza como en jerarqu.!a, sino también en mantenerl.os 
separados sir: mezclar. Tradicionalmente estab.l.ece l.os 
siguientes géneros: 

a)L~r1.co, en que .l.a materia es tratada desde el ángulo de 
10 personal., de 1o subjetivo. 

b) Epico o narratJ.vo, en que e1 autor se col.oca 
objetivamente ante una materia exterior a él., y ubicada 
cempora1emnte en e1 pasado. 

c)Dram.&t1.co, en que se presenta a1 lector un acontecer 
presente, que transcurre en el. acto mismo de ser escrito, 
l.eído o representado. 

d) Bn•ayí•t1.co, en que se exponen o tratan ideas, 
conceptos abstractos. 

La teoría cl.ásica también tenra su diferenciación socia1 
de los géneros. La épica y la tragedia trataban asuntos de 
reyes y nobles; 1a comedia sobre l.a c1aae media Cl.a ciudad, 
la burgues~a}; .l.a sátira, 1a farsa, de 1a genee común. Esto 
también se traduc~a en 1os personajes aparecidos, en 1os 
va1orea a perseguir, en 1a separación de esti1os, el tipo de 
1enguaje "al.to, medio y bajo•. 1

• 

Generalmente se inc1uye un escrito por su forma dentro de 
a1guno de estos géneros, los cuales en este sentido son casi 
inamovibles. En cambio, por su sentido interno, por su 
lenguaje, por .l.oa elementos puede ser un escrito .l..írico, 
épico o dramático. 

u Todo sobre g~neroa en We11ek. R. Toar$• Litorarjp, p. 278-282 
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*La teorJ::a mod.9rna ea manifiestamente descriptiva. no 
1imita e1 namero de 1os posib1es géneros. ni dicta reg1aa a 
1oa autores. Supone que 1os géneros tradiciona1es pued~n 
mezc1arse y producir un nuevo género (como por ejemplo 1a 
tragicomedia) . 

Observa que 1os géneros pueden construirse sobre 1a base 
de 1a inc1usividad, de 1a comp1ejidad o •riquezaw, 1o mismo 
sobre 1a "pureza• (e1 género se produce por una acumulación 
1o mismo que por la reducción) . 

En lugar de remarcar 1a distinción entre un género y otro 
1e interesa, posterior ai hincapié de la única e indisoluble 
identidad de1 genio y la obra de arte, encontrar el común 
denominador de los géneros, sus habilidades y propósitos 
literarios que comparten. 

Específicamente, nos interesa el género dramático que, 
además de lo ya mencionado en la teoría clásica, debemos 
agregar que es "el género 1i:erario al cual pertenecen las 
obras representadas (dra~a. tragedia, comedia, sainete, etc.) 
en un escenario, median:e, acci6n y diálogo, siendo 
excepcionales 1os casos·en que no ocurra as~ ... 

La acci6n dramática necesita dinamismo y verosimi1"itud. 
En ella se distinguen la exposición, el nudo y e1 desenlace. 
Se divide en actos. jalonados por breves interrupciones ~ntre 
las partes de la acci6r.. Cada acto o jornada puede 
subdividirse en uno o varios cuadros, porciones continuas de 
acci6n, desarro1ladas en un mismo lugar. Las escenas son 
fragmentos determinados por 1as entradas y sa1idas de 
personajes". 19 

Habría que hacer una diferenciación de la acción 
dramática con 1a narrativa. 1a cual también se ubica con la 
épica y en e11a se inc1uirían tres tipos qe obra: ia novela. 
el cuento y e1 re1ato. Las tres narran historias de diversa 
extensión, centrando su atención en un hecqo, en varios, pero 
con desenlaces precedidos de gran tensión e interés. 



Toda novel.a es, en mayor o menor medida, una aventura, un 
hecho hi.st6rico, sent.imental., un drama de costumbres; toda 
acción en el.1.a es un fenómeno de l.a conciencia., que se 
extiende en el. convivio humano. Los el.ementos del. rel.ato 
Cpuneos cul.minantes de l.a trama) se presentan como hechos 
c=nducentes al. desenl.ace del. sujeto l.iterari.o, al.canzando sus 
fines estéticos, en cuanto representaciones del. sentir y del. 
pensar de una época. 

Se consideran como atributos da l.a novel.a l.os siguientes: 
l.. Una h:i..sto--::-ia (parcial.mente) ficticia; se entremezcl.an 

historias verdaderas. 
2. Es un tipo de creación, donde 1.as ideas no aparecen en 

estado puro, sino entremezcl.adas con l.os sentimientos y 
pasiones de l.os personajes. 

3. Es un tipo de creaci6n no ci.ent.í:fica: l.a nove1a no 
demuestra, muestra. 

4 . Es una historia donde aparecen seres humanos, seres 
que se 11.aman "personajes"; según 1a época, el. gusto y l.a 
ment.al.idad, el.l.os son seres s6l.idos y real.es, o transparentes 
~~d~viduos que portan ideas o estados psicol.6gi.cos 
:5.~terminados. 

S. Es, en fin, una descripción, una indagación, un examen 
del. drama del. hombre, de su condici6n, de su existencia. 

De igual. forma, l.a novel.a puede dividirse según sus 
el.ementos estructural.es: 

•En 1.a novel.a de personajes, l.as secuencias, l.as 
compl.icaciones psicol.6gicas, l.os enl.aces y l.os desenl.aces 
provienen de l.as acciones del. personaje; son fuerzas 
determinantes de ios sucesos internos y externos. 

•En l.a novel.a de acontecimientos, todas 1as instancias 
arriba mencionadas, provienen de un suceso previsto o 
ir.s61.ito, determinantes de l.a acci6n de l.os personajes. El. 
acontecimiento decide el. destino de l.os caracteres. 

29 

•En l.a novel.a de circunstancias, l.as instancias provienen 
de condiciones específicas de una forma de vida, en un 1apso 
de :;;u proceso histórico, determinantes de 1.a acción de l.os 
personajes y de su destino entregado al. azar de1 desorden 
social.. 



Si bien su extensión puede diferir considerablemente, una 
novela es susceptible de ser representada teatralmente; en 
ambos aspectos podemos encontrar los géneros ya revisados, 
así como la posibilidad de mezclarse. 

"El cuento es una narración o relato de acción 
ficticia. de mayor brevedad que la novela y de muy variadas 
tendencias .•• ::o Por tanto, los hechos están interre1acionados 
l.ógica y tempora1mente y e1 estado en que inicia1mente 
aparecen los protagonistas sufre una transformación. Ha 
evolucionado de 1os cradiciona:J.es (transmitidos ora1mente) 
los cJ..ásicos {del. siglo XIV con temas verosímil.es y 
personajes más humanos) h3sta el. moderno (en el. siglo x:rx. 
cuyo re1ato insólito te~mina un final sorprendente e 
inesperado) . 

Así entonces, "el relato cuenta o refiere un suceso, esto 
es, una continuidad de acciones que se encadenan en un 
momento determinado hasta llegar a un resultado necesario. 
Como la narración, el. rel.ato debe ser claro, veraz. vivo, 
interesante"::l.. 

De regreso a 1o dramático, el. e1emento comoositivo 
fundamental de 1a obra teatral. es el diálogo, donde n; existe 
l.a ~ntervenci6n directa del narrador; éste es sustituido 
cuando el. autor, - s61.o a través de sus anotaciones 
complementarias. Indican más claramente l.a puesta en escena: 
sobre el. ambiente, l.a vestimenta de 1os personajes; l.os 
gestos y otros recursos mímicos. 

"El. arte escénico es una promoción de la realidad social; 
un tribunal .en donde se debaten. con pruebas visibles y 
tangibles, los conflictos de l.a existencia humana. Las 
categorías escénicas constituyen rasgos permanentes de 1a 
naturaleza del. hombre"*. 22 

.lo Q1ccigparjp Ijternr1g ppjyersal; p. 264 
:1~4 p. 783 
:: Ve1a; Arque1es ñgaljeje de lp exnres16g 11ter•r1n; ·p. l..95 
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Se estab1ece 1a diferencia entre e1 teatro de personajes, 
donde e11os en su interacción, en su convivencia dentro de 1a 
trama provocan 1os conf1ictos. Por otra parte, está e1 teatro 
de situaciones, donde 1os conf1ictos de cua1quier ~ndo1e 
sentimenta1, re1igioso, mora1, po1!tico, etc., sobrepasan a 
los propios personajes. 

Drama 

.. Etimo16gicamente significa acción, y posee el sentido 
genérico de obra teatral cualquiera que sea su carácter. En 
acepción concreta significa un género -próximo a la tragedia
, un conflicto efectivo y doloroso, situado en la realidad, 
con personajes menos grandiosos que los héroes clásicos y mas 
cercanos a la humanidad corriente. En su acepción más amplia 
es cualquier obra escrita para ser representadas por 
actores ... " 23 

Comúnmente, en l.os medios y en l.os formatos 
se entiende el. drama en su acepción concreta., 
aquél.las historias en 1as cuales el públ.ico sea 
de vivir e1 11.anto, l.a tristeza, l.a compasión. 

t~l.evisivos 
sobre todo 
susceptible 

El. propio Alfonso Reyes hace l.a referencia a l.a pal.abra 
Drama cuando habla de todos loa géneros y obras teatral.es 
existentes, los desapercibidos o l.os posibl.es. No l.e parece 
la pal.abra Tea~ro pues se ubica más en la nota genérica que 
en la funcional., así como remitir a quien 1a observa en la 
escenografía, el. vestuario, el. maquillaje, etc. 

Por su parte, los anglosajones, sí usan esta pal.abra para 
referirse al arte teatral.. sin embargo, son loa propios 
griegos quienes usan este término para designar un hecho, un 
suceso (Draoó quiere decir algo hecho o ejecutado) . Ambas 
sílabas concentran las formas artísticas en las cual.es un 
autor presenta una histor~a, un acontecimiento real. o 
imaginario, por medio de personajes que se expresan a través 
de l.a acción y el. d!.ál.ogo de taJ.. forma que tenga todas las 
posibilidades de se::- representado por medio de actores y 
frente a un públ.ico. 
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Se ha hecho 1a división de1 drama en 1a siguiente 
tipo1ogí.a24 : 

•Dr--.. de acontec:t.mi.ento•, donde 1os personajes están 
permanentemente ordenados hacia e1 ••otro" y 1a tensión 
depende de 1o que suceda. Es de importancia también e1 
escenario donde ocurra la acción, pues no ea necesariamente 
~neutral# y ah~ se interactúa. 

•Drama de personaje•, aquí 1a acción pasa a segundo 
plano, ea en alguien o a1gunos donde acontece el principio, 
el medio y el final. Sobre ellos debe formarse la estructura 
dramática, no limitarse al transcurso de la vida. 

•Drama de espac.i.o, también considerado como histórico. 
Ahí abundan los personajes y los escenarios, 1os fragmentos 
son independientes, hay un gusto por los discursos retóricos, 
la riqueza lingüística en 1as formas de expresión. En 
ocasiones a1canza 1os nive1es de 1a épica. Es decir, se 1e 
ubica en un ámbito geohist6rico-po1ítico-sociai, cultura1 en 
suma. 

Tragedia 

E1 drama y la tragedia se conectan cuando aquél tiene 
como el..emento fundamental.. un suceso que determina, a fortiori 
o a post:eriori, a los personajes quitándol.es vida propia y 
determinación. No existen acci..ones secundarias. pues aparece 
1..a 1ucha del ser huamano contra una adversidad más poderosa 
que él., provocando en l.os demás P-1 horror o 1a compasión, y a 
1a vez una catarsis con 1a tragedia. 

"Es el.. más antiguo y e1evado de 1..os géneros dramáticos, 
caracterizado por el patetismo de 1a acción, en 1a que se 
desencadenan 1..as más agitadas de 1as pasiones ... Se originó en 
Grecia -en el.. Atica- de 1..os ritos del.. cul..to al dios Dionisia 
(Saco) y al..canz6 su p1enitud en l.os siglos V al.. XV a.c., con 
Esquilo, Sofocl.es y Eurípides. Olvidada en 1..a Edad Media, 
adoptó nuevas formas en el. Renacimiento: en Inglaterra con 
Shakespeare; en Francia con Racine y Cornei11e; y en España 
con Virues y el pro¡¡:>io Cervantes (t.a numapc;ia) , etc.". 25 

.14 Kayaer, W. Xnt.nrnrct•s:iOn y 'D'il 1 ;pip de Jo ghra 

fflpi~~~:a!,~;Q Lit;crilria. p. ~15 

32 



La tragedia hel.4!:nica concenJ:a l.o• siguientes el.ementos 
interrel.acionados: 1) l.os héroes, quienes 11.evaban el. sino y 
l.a encarnaci6n del. suceso; 2) Los mensajeros, quienes 
informaban de hechos no acontecidos en el. escenario o hechos 
pasados; 3)E1 coro, el. cual. ten~a una funci6n l.írica y 
catártica en l.os hechos terribl.es. 

La tragedia siempre impl.ica l.a necesidad, pero también 1a 
ruina inevitabl.e en un acontecimiento predeterminado. El. 
resul.tado es l.a aniquil.aci6n de un ser quien empeñó toda su 
vida en l.a ejecución cie un propósito, de un p1an, de una 
idea; por esto tambien se dice que el. héroe busca, a veces a 
su pesar, su destino trágico. 

Para esto se requiere que l.a empresa por realizar sea 
grandiosa, épica, así el. espectador tendrá una predisposición 
a apoyar al héroe, pues de io contrario la considerará una 
simpleza o una ridiculez. se enciende de alguna manera '"el 
héroe que todos llevamos dentro~. 

"Górner ha demostrado que son típicos de .la tragedia 
fatalista cinco grupos de motivos: incesto, profec.:ía de una 
desgracia, maldici6n de una familia, asesinato de parientes o 
un retorno. Todos loa motivos se agrupan en torno a una 
familia y se funden en una cadena ini~terrumpida al servicio 
de un sino imperante, que conduce a la destrucción de la 
familia. El tiempo y el espacio están absolutamente llenos de 
fatalidades, es decir, son ominosos. Cuchillos, puñales, 
cuadros, son los t.:ípicoa :-equisitos fatales de la tragedia 
fata.lista•. 2 ' 

Comedia 

Se entiende por comedia a "la obra dramática, opuesta a 
la tragedia, ya que supone un argumento de feliz desenlace. 
como la tragedia, es probablemente, de origen religioso. su 
nombre parece procede~ de la canción que se entonaba en los 
festivales de Comos, en la antigua Gracia, en honor a 
Dionisios, el dios de .la fertilidad. Eran fiestas fálicas que 
constitu~an verdaderas procesiones carnavalescas ... 

=• w. Kayaer. op c1r • P- sos 
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Luego habrá un considerab1e avance con Cratino y 
Arist6fanes ( 'comedia antigua') y con Menand:ro ('comedia 
nueva').. De 1a comedia griega deriva 1a ].atina.. De esta 
a.itima deriva a su vez 1a comedia del.l. 'arce italiana, en 
tant:.o 1a comedia moderna. arranca de Mol.if!re y otros autores 
de1 a. XVI: al. XVII:, basándose más que en 1a acción en e1 
diá1ogo, en 1as situaciones y en 1a e1ocución o manera de 
decir o expr.esar de 1os actoresn . 27 

Observábamos c:ue 1a tragedia enciende la parte heroica 
de1 espectador, un "querer ser", en tanto que en 1a comedia 
se sabe "1o que uno ean; se va de 1o sub1ime a la 
ridicu1ez .... Aquí aparece precisamente 1o cómico: 1a burl.a, 1a 
risa, 1a carcajada, el. re~r de uno y de 1os otros gracias al. 
sentido del. humor y e1 ingenio manifiesto en 1a comedia. 

Esto se produce como resul.tado de una fa1sa 
interpretación de pa1abraa o situaciones, despertando el. 
regocijo de quien l.o presencia, l.ee o escucha. Es c6mica l.a 
sorprendente sol.uci6n de un estado que, en un cambio 
~~esperado, se real.iza en otra área de1 ser, tiene un 
carácter exp1osivo. 

El. resul.tado será una risa expl.osiva, l.iberadora, siendo 
necesario que l.a parte afect:.ada por e1 cambio soporte su 
suspensión; "cuanto más percept:.ib1e sea una tendencia 
intencionada y hostil. que busque l.a supresión total., canto 
más se pondrá 1o cómico al. servicio de l.a sátira" . :u 

Para que el. mundo se vue1va cómico o exista un mundo de 
comicidad, es necesario retomar sus el.ementos estructura1es 
dominantes: 1a comedia de acontecimientos, l.a de caract:.eres y 
1a de espacio, l.a cual. históricamente se ha manifestado sobre 
todo como comedia de sociedad, o más bien comedia de 
costumbres. 

Si bien :iinguna de 1as historias sel.eccionadas es una 
comedia, o l.a trama se presenta a 1a manera de una, 
consideramos pertinente mencionar este género para establ.ecer 
una diferenciación. Lo que bien podr~a constituir un tema de 
otra investigación: La comedia en l.os videoteatros. 

picq~an•r~e titer•r~e. pp. 238-239 
W. Ka.yser gp cts ,p. 511 



Meladram•. 

•En su origen,. era una simp1e recitaci6n poética 
acompaftada de música instrumental.. Luego se convirtió en una 
obra dramática, de carácter popul.ar y efectista, escrita para 
música ••. Durante un aíg1o, el. mel.odrama fue sinónimo de l.a 
ópera, y a1canzaron gran ~xito l.os mel.odramas Ce Metaatasio 
(a. XVIII), que ejercieron indudabl.e infl.ujo sobre l.oa 
l.ibretoa de 1~ ópera. Eran,. sin embargo, de escaso val.or 
l.iterario. En general.,. e:l l.a formación del. mel.odrama 
intervinieron muchas infl.uencias, sobre todo del. teatro 
al.emánH .. 29 

En l.o referente al. uso dado al. mel.odrama por parte de l.os 
medios de comunicación, éste se ha vuel.to una representación 
de las situaciones dramáticas en exceso, perdiendo l.aa 
dimensiones de lo real, puesto que 1os personajes viven 
situaciones extremas. 

Asimismo, se ha hecho un abuso de.1 sentimenta1ismo a1 
punto de lo irrea1; tambien se encuentra e1 recurso reiterado 
de las peripecias para mantener el interés en la trama, y por 
ú1t~mo, e1 co1of6n a todo esto es e1 incambiab1e Happy-end: 
1os buenos 1ogran la felicidad comp1eta y 1os malos reciben 
su castigo. 

Veamos '.J.na historia que contenga estas característi.cas: 
una familia sufre la pérdida del padre, la cua1 representa un 
gran dolor para todos; la madre se entrega "total y 
abnegadamente• a sacar adelante a sus hijos. El mayor de 
e1.1os cae en las garras del a1coho1, 1a hija es seducida por 
un hombre mayor y el más joven batalla para sacar 
econ6micamente a todos. 

Cuando más recrudecida se encuentra esta situación. el 
menor sufre un gol.pe de suerte: gana un gran premio en 
dinero. Su hermano deja el alcohol por el amor de una mujer, 
la hija logra casarse "para darle un padre a mi hijo"'. La 
escena final ea una reuni6n familiar (sea Navidad, Afio Nuevo 
o 10 de mayo) , donde .1a madre exclama: "La felicidad ha 
llegado por fin a esta casa•. 

u pi GCi gger1 Q X i.t:crer;f,g. p. 628 
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Otros géneros dramáticos de importancia son l.a 
tragicomedia (del.a cual. La Cel.estina ea su mejor exponente), 
1a farsa muy cercana a l.a comedia burl.eaca, y el. sainete de 
corta duración. En general., hemos expuesto l.os más util.izadoa 
com1lnmente y en particul.ar, para loa fines de l.a presente 
investigación pues las historias se centran más en l.o 
dramático, en l.o trágico y en l.o mel.odramático. 

A l.a literatura y su producción se l.e ha considerado 
siempre como una parte importante de l.a sociedad en cuanto 
crisol de una serie de tradiciones, de convenciones, de 
normas y géneros, creadora de s.!mbol.os y mi.toa. De igual. 
forma, el autor de una obra debe ser l.o suficientemente 
representativo y pl.eno de su momento histórico para poder 
dotar de un val.or a su trabajo. 

Ono de estos val.ores de 1a l.iteratura debe ser también el. 
de registrar fiel.mente l.as caracter.!aticas de l.oa tiempos y 
conservar l.a representación más pintoresca y expresiva de las 
costumbres; es fundamentalmente un tesoro de trajes y 
costumbres, una fuente de información para J.a historia de l.a 
civil.izacién. 

Dentro de J.a civi1izaci6n, un tema recurr~nte para l.a 
1iteratura (un J.eit-motiv), es 1a famil.ia, y como veremos más 

·ade1ante, e1l.a desempefta un papel. básico en l.a educaci6n de 
J.os conceptos sobre sexual.idad, el. amor, J.as convenciones y 
cradicionea de1 sentimiento humano, de su psicoJ.og.!a. 

El. anál.isis de un rel.ato se facil.ita si seguimos, en 
al.gunoa momentos el.ave, su intriga, ea decir, aquéllo que nos 
permite identificarl.o en concreto, como tal. distinguiéndolo 
de otros relatos símil.ares. El. resumen que comprende, según 
Greimas, sus principal.es funciones y sus actantes o el.ases de 
personajes. Particul.ar rel.evancia tiene para nosotros definir 
el. o l.os motivos de cada uno. 

A continuación, presentaremos una anál.isis y descripción 
de l.os diversos el.ementos que componen un texto dramático: el. 
argumento, l.os personajes y el motivo para e1 desarrollo de 
l.a historia. Esto nos servira para desg1osar cada uno de 1os 
seis videoteatros que servirán de muestra. 
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Se considera a éste como e1 conjunto de hechos y 
peripecias que se narran en una obra. La estructura narrativa 
de 1a obra dramática, de1 cuenco o de 1a nove1a se han 
11amado tradiciona1mente "'asunten o argumento, y se 
recomienda mantener e1 término en su sentido más amplio para 
referirse a ciertos autores que hablan de "'tipos de asuntos", 
.. asuntos librea~' y "aaune.os compl.icados 11

• 

Por su parte. como hemos mencionado la palabra Trama la 
analizamos y observamos que es: "La distribuci6n en 
construcción est~tica de los acontecimientos en la obra 
llamada t:.rama••. Al estudiarla, se debe analizar la manera 
peculiar en que el autor distribuye en el texto su materia, y 
.los procedimientos técnicos empleados para darle esa 
particular disposición y perspectiva para presentar los 
aconteceres internos o externos. 

La historia es lo que llaman los formalistas rusos 
"Fábula o trama"": ''lo que efectivamente ocurrió"" (o lo que 
pudo haber ocurrido o podr~a ocurrir) Al. discurso 1o 
llamaron argumento,es decir, la "forma en que el lector toma 
conciencia de la historia#. 

Wellek establece que la fábula es la suma· de· todos los 
motivos, mientras que el ••sujetH es la presentaci6n 
artísticamente dispuesta de los motivos (a menudo 
completamente distintos) . Este es el argumento en cuanto se 
le interpone el '"'punta de vista•, el foco o centro de la 
narración; la fábula es, por as! decirla, una abstracción de 
la materia prima de la ficción. 

Existen cuatro tipos de elementos contenidos en la 
estructura del relato. Los núcleos o nudos, las catálisis, 
los indicias y los informes; todos contribuyen a armar el 
entramado que constituye el tex~o. 
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El. conjunto de 1oa nudos constituye e1 resumen del. 
desarrol.l.o de l.a acción y resul.ta un simul.acro de l.a obra 
porque manifiesta su organización interna: ea el. armazón o 
esquel.eto del. rel.ato. Suprimiendo loa de menor importancia 
(l.o cual. impl.ica cierto criterio propio del. investigador), la 
sucesión de l.os principal.es integra un resumen de 1a 
historia. 

Considerado necesario por todos l.oa analistas, el. 
desarrol.l.o del. argumento permite del.imitar l.as funciones del. 
texto l.iterario. "Prcpp, fundador de l.a metodol.ogra de 
anál.isis del. relato, al estudiar el. concepto de Función, l.o 
consideró el. elementc fundamental y el. m~nimo de la 
estructura de la narr2ci6n desde el. punto de vista 
morfol.6gico, y la entendió como •acción de un personaje, 
definida por su situación en ei curso dei reia~o' y desde el 
punto de vista de su 's.i.gniEicac.i.ón en ei desarroi.lo ·de .Za 
intriga'" . 30 

Esta es la forma de realizar las sinopsis: resumiendo, 
cuando sea necesario 1 el. significado de una serie de 
proposiciones referidas a acciones nucl.eares 1 en una 
formul.aci6n parafrástica, denominada "macroproposici6n". Debe 
ser atendida la coherencia, l.oa términos y l.os verbos 
precisos, el. modo 1 el. tiempo y l.os predicados en tal. resumen. 

Personaje 

"Ente de ficción o protagonista de un poema, obra de 
teatro 1 etc., creado por la imaginaci6n del. escritor. A 
veces, aunque parezca paradójico, en las grandes creaciones 
literar~as, el. personaje tiene tal fuerza, tal. veracidad, tal 
signíf icaci6n simbólica o tanto poder de humanidad que parece 
independizarse del. autor que lo ha creado: el Quijote de 
Cervantes, el Fausto de Goethe1 el Haml.et de 
Shakespeare ... • 3

i. 

Jg aeiena Berisca~n aa~p46~J~i~n~i~a.._.,e~•~c~;:µ,..;s~t~u~c~a~1_,,d~•~l._.¡;c~n~1~a~t~a.__,,1~•~t~n~c~·~r~i.g.o, 

1Pin~!1on•r1o 1;!,-=r•¡"ig, p. 740 

38 



81 concepto de per•onaje abarca comdnmente do• a•pecto•: 
de•igna a l.o• individuo• quiene• aparecen en una obra, y se 
refiere tambi6n a l.a mezc1.a de intere•e•. de•eoa, emocione• y 
principio• moral.e• propio• de cada uno de e•oe individuos. 

Do• •on l.oe e1ementoe que caracterizan a un personaje 
l.iterario: 

a) Loa atributos, todoa 1.oa raegos que distinguen a un 
determinado individuo, sean est&ticos (raagos, objetos de 
descripcionea, tal.ea como aon 1oa fraicoa, 1oe espiritual.es, 
etc.) o dinámicos. 

b)Las motivaciones, l.os movimientos interiores del. al.ma 
del. protagonista (deseca, vol.iciones,, represiones,, etc.) y 
que dan a expl.icar su conducta. 

¿C6mo obtener todo esto?. Se van configurando a 1o l.argo 
de todo el. texto,, mediante l.a acumul.aci6n de una serie de 
datos, proporcionados por 1a descripción o caracterización 
hecha por e1 autor, sus propios diá1ogos y sus acciones. 

Vayamos a1 nive1 connotativo de1 texto, en cuanto a 1oa 
personajes. La 1iteratura contemporánea eat& uti1izando de 
nuevo e1 eímbo1o y e1 emb1ema, y 1a est~tica se da cuenta de 
que si e1 personaje narrativo (en su sentido tradiciona1) 
debe ha11arse en una •persona•, es no obstante poaib1e e1 
1ogro est~t~co de una narración rea1izada por medio de 
s~mbo1oa, esti1izaciones y hasta metáforas. 

•cuando e1 personaje es :logrado, es un producto estético, 
y ea inúti1 definir1o a través de u1teriores categor~as de 1o 
t:.~pico• .>2 

.Se estab1ece que 1a tipicidad es resu1tado de una 
re14ci6n de goce entre e1 personaje y el. 1ector, y es un 
reconocimiento (o una proyección) de1 personaje efectuado por 
e1 1ector. Entonces, debe definirse qué aspectos de1 o~jeto 
estético·representados por e1 personaje estimu1an a1 1ector a 
considerar1o como ejemp1o a seguir. 

12 Umberto •c:o •once119rtsg• e 1pregradg•. p. 1.97 
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CU.ando menci.onAbamo• 1.o• e1.emento• que conform.an a un 
personaje, nos referimos a l.a• motivacione• como l.a cauaa o 
prop6aito de una a.cci6n, en este caao l.iteraria, o 
combinación de l.aa circunatancia• para eaa acción. 

•En el. an41.iaia de una obra puede eatab1ecerse 1a 
diferenciación entre motivos centra1e• y motivos 
suborUinados. Con bastante frecuencia, estos pueder. dividirse 
al1n en motivos vincu1adoe a1 motivo centra1 y en otros no 
pasan de ser motivos expl.etivos (que son armónicos siempre 
desde el. punto de vista de 1a acci6n)•. 33 

Loa motivos central.ea del. o 1os personajes son aquél.l.os 
sentimientos eje. que rigen su vida. su existencia y 
encaminan l.a mayor.!a de sus actos dentro de 1a trama. Por 
ejempl.o l.oa cel.os en Otel.o. l.a defensa de l.os deavá1idos en 
Quijote. l.a venganza y el. regreso a su hogar en Ul.ises se 
constituyen en aqu~l.l.as instancias fundamentales para el. 
proceder de l.os individuos. 

Hay motivos que surgen en determinadas épocas con tanta 
frecuencia que se convierten en .!ndices del. esp.!ritu de este 
tiempo; es el. 11amado Leit-motiv (motivo dominante). Son 1os 
motivos centra1ee que se repiten en una obra· o en 1a 
tota1idad de determinado escritor; asimismo, es conocido que 
en un cümu1o de novelas y cuentos de distintas autor.!as, l.a 
repetida aparición de un objeto determinado o de cua1quier 
rasgo significativo. 

Debemos aqu.! tomar en cuenta 1a aparici6n de "T6picoaw, 
1os c1ichés fijo• o esquemas de pensamiento y de la expresión 
que proc~den de 1a l.iteratura antigua, han sobrevivido a las 
distintas ~pocas y a su vez son alimentados por cada una. Es 
necesario su estudio o su ubicaci6n para investigar de dónde 
provienen cierta• im&genea fija~, motivos o también 
pensamientos eetereotipados. as.! como l.oa modos t6cnicoa de 
l.a expresión. 

u K.ayaer, W. QP sis , p. 79 



On tema puede ser comp1icado, mediano o muy aimp1e seg~n 
los cont:.enidos parciales que invol.ucre. Estas parcial.idades 
irán agrupándose y anudándose (según la estructura argumental. 
ya revisada) de tal. forma que da como resultado la 
comunicación de la idea pretendida por el autor; esto es en 
última instancia 1a finalidad de toda obra, sin importar los 
recursos de que se valga. 

El término literario "asunto" sólo lo tendr~an las obras 
en que se pre2enten acontecimientos y aparezcan figura~: los 
dramas, las epopeyas~ las novelas, las narraciones, etc., por 
lo tanto una poesía lírica no tendría asunto. 

Así. pues. la palabra ''motivo" pertenece al. vocabul.ario de 
uso cotidiano y tiene l.oa más variados significativos; por 
motivo de una acci6n se entiende el impulso para rea1izar1a. 
Para encontrar1o, se recomienda no prestar atención en 1as 
instancias individuales, con ta1 de encontrar su firme 
estructura. 

"Todorov dis-.:ingue dos tipos principales de organización 
en el texto: los elementos temáticos pueden obedecer a1 
principio de causalidad inscribiéndose entonces en el. orden 
cronológico o bien se sitúa fuera de una sucesi6n 
temporal. ... La causalidad puede ser de dos clases: si las 
unidades mínimas se relacionan por medio de una J.ey general, 
de l.a cual constituyen ejemplos, entonces se tratará de un 
relato ideológico".h 

Para encontrar el motivo se recomienda reducir a una 
serie de proposiciones elemental.es en e1 sentido lógico del 
término: X es una muchacha/ Y es el. padre de X/ Z es un 
dragón/ Z rapta a X. En este caso, se nos proporciona el. 
sentimiento eje, la pasión, el el.emento clave de la historia 
para comprenderla; 1.legamoa a la parte fundamental. que se 
pretende obtener de esta investigación. 

H PUig, Luisa gp c;e , p. 39-40 
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B. ELEMENTOS CLAVE DE TODA HISTORIA 

Si cua1quiera de nosotros se nos preguntara qué 
buscamos cuando miramos la televisión. nuestra respuesta 
f1uctuarl:a entre buscar información y divertirnos. Pero se ha 
demostrado que el público siempre busca algo más que 
diversión. "'el medio de la televisión tiene las fuentes de 
informaci6n que los individuos necesitan para la obtención 
del conocimiento y la orientación, as.! como de objetivos 
lúdicos" . 35 

Lo anterior se ejempl.ifica cuando cada uno de nosotros 
como telespectador espera encontrar algo distinto del 
programa previamente elegido, basado en los objetivos de 
información/diversión. El mismo programa visto por dos 
personas le dará algo difere~te a cada quLen. 

¿Porqué acontece esto?. Porque existe una apropiación de 
estos medios por grupos de poder quienes, en el poco tiempo 
de existencia de los medios masivos (apenas 150 años) han 
adquirido status y autoridad, la cual ha sido ejercida sobre 
:.as fuentes de información a manera de control. pol.ít:.ico, 
también ejercido sobre los espec~adores y la opinión pública 
generada por ella. 

Su influen·cia es considerabl.e sobre la conducta colectiva 
en lo que respecta al entretenimiento, el ocio y el consumo 
personal: legitiman, autorizan, quitan y otorgan prestigio a 
cada una de las instancias, imágenes, conceptos que aparecen 
en los medios. Las propias instancias institucionales (la 
política, la religión, la familia) tienen que amoldarse a 
ellos y mancener un contac~o directo con los mensajes 
enviados a través cie los medios de la industria cultural. 

Asimismo, los dueños de l.os medios proponen una gran 
cantidad de elementos informativos en los cuales no es 
posible dist:!.nguir el dato válido de la pura curiosidad o 
entretenimiento; ~sí entonces, el telespectador no puede 
reelaborar todo ese cúmulo de dat:.os e .imágenes, asurr:iendo 
cr:::;-.an variedad de i.::stancias como ciertas o fa1sas, según l.o 
que estab1ezcan los medios. 

n Me1v1n De Fl.eur op c~e , p. 394 
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Es obvia 1a réplica de que el sentido común, l.aa 
experiencias propias, otras referencias de significado, puede 
desmitificar o verificar l.o presentado en 1os medios. Sin 
embargo, en el caso de las historias de ficción, nunca se 
establece esta caracterí.stica, ni se asumen como ciertas o 
fal.sas l.as referencias a instancias tales como el. amor, l.a 
sexualidad, pasiones como l.a venganza, el. odio, l.os celos, 
etc. 

Por esto, sin un i...fán de definici6n tajante, cerrada e 
inflexible, c~nsideramos necesario delimitar, a nuestro 
juicio, J..os .=: .!mentos clave (a manera de motivaci6n o 
ieiCmociv)a los cuales recurre para las historias de 
ficción en Televisa: amor, sexo, venganza, la neurosis y la 
ps~cosis. En muchas ocasiones, cada una de el.las se presentan 
bajo una pasión, un sentimiento intenso. 

~'La pasión jamás tranquil.iza, ni l.lega a la unidad 
consigo misma, porque vive de sus contradicciones, de su 
perpetuo desgarramiento, ni puede constituirse en acción, al 
no sa:li.r de sí misma ... 36 

Se considera que para sentir una pasión, hay que vivirl.a, 
cualg:uiera que sea, siempre y cuaudo sea una sola, sin 
mezc1ar, aunque esto puede ser difícil. pues no hay 
sen=im~entos unitarios. Somos víctimas de e11as, por nuestras 
propias necesidades que obligan a salir de nuestra inercia y 
buscar objetivos más al.tos: aquí radica su naturaleza 
fundamental de impulso. 

Se l. lama pasión también, al. interés en el cual la 
ind.i.vidualidad entera se entrega, olvidando todos los 
intereses variados que se tengan. se fija en el objetivo a 
encontrar, encaminando las fuerzas y la mente; nada grande se 
ha realizado en el mundo sin pasión, pues se vuelve la fuente 
de energía más poderosa para ope~ar cambios sustanciales en 
la propia persona o en e1 mundo. 

H Carl.os Gurménde:o: Traradg de las pasiones, p. l.9 
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Amor 

En toda l.a creación humana se ha intentado refl.ejar los 
sentimientos y sensaciones experimentadas; 1a manera en que 
los hombres y l.as mujeres se han relacionado a través de las 
diversas épocas de l.a histori.a también ha quedado plasmada. 
La concepción de eso que ahora l.l.amamos "amorn ha sido muy 
diferente pero de fundamental importancia. 

La necesidad de vincu1arae con otros seres vivos, de 
relacionarse con ellos, "es imperiosa y de su satisfacción 
depende l.a salud ment.::il. del hombre". se establ.ece que detrás 
de todos l.os fenómenos que constituyen la gama de relaciones 
humanas íntimas, de todas l.as pasiones, se encuentra aquél.lo 
que dice l.l.amarse amor e~ u~ sent~do ampl.io. 

Erich Fromm establece: '"SóJ.o hay una pasión que satisface 
la necesidad que siente el hombre de unirse con el mundo y de 
tener al mismo tiempo una sensaci6n de integridad e 
individualidad, y esa pasi6n es el amor. El amor es unión con 
alguien o con algo exterior a uno mismo, a condición de 
retener la i::i.dependencia e integridad de sí misma". 37 

Las bellas artes, l.a creación artística en general. ha 
tenido como una de sus principal.es fuentes de inspiraci6n la 
rel.aci6n amorosa entre hombre y mujer (el. amor sexual), l.a 
expresión de sentimientos entre padres hijos (el amor 
fil.ia.l). 

En nombre del. amor se han hecho proezas históricas, se 
han llegado a las más infames tragedias, vilezas, 
cursil.erías, simplezas; pero también han aparecido los dramas 
y sacrificios más subl.imes, las creaciones poéticas y 
musical.es más excelsas. 

En 1.a constante búsqueda de felicidad (sea cual sea 1.a 
concepción de ésta), el ser humano crea y busca aquel.lo que 
le indique cómo conseguirlo, vivirlo, mantenerlo. La 
consecución de un ideal amoroso, en cualquiera de sus 
verti¿~tes, es lo que ha hecho que esta instancia sea 
sumamente importante en todo género de vida. 

n Er:ich Fromm psicqap¡Uis-'a de li'I agcigdad cootempQr,:inea, p. 34 
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Hay amor en e1 sentimiento humano de so1idaridad con 
nuestros prójimos; en el. amor "erótico ... de hombre y mujer; en 
e1 amor de madre e hijo; también en e1 amor de sí mismo como 
ser humano y en el. sentimiento místico de unión . 

... Cuando amo, siento que 'yo soy tú', tú. l.a persona 
amada, ta, e1 desconocido, tú, todo l.o que vi .. ;e. En el. 
sentimiento de~ amor reside l.a única respuesta a l.a 
natural.eza humana, reside l.a sal.ud .... 38 

Para l.os est:udiosos de l.a mente y del. comportamiento 
humano, y para '.:odos ser humano ajeno al. fenómeno (cuando 
menos en cierta etapa), 11.ama poderosamente l.a atención el. 
aspecto de "Superestimaci6n sexual.", esto es, el hecho de que 
el. objeto amado queda sustraído en cierta manera l.a 
crítica, al. pensamiento racional., siendo estimadas en muy 
al.ta val.fa todas sus cual.idades. 

Según los especeadores, l.o que fal.sea todo juicio es l.a 
te~dencia a la ideal.izaci6n: se ama al. objeto a causa de l.as 
perfecciones a las que hemos aspirado durante buena parte de 
~uestra existencia, y que quisieramos procurarnos a través de 
él.. En esta situaci6n, el. "yo" reduce sus exigencias de 
satisfacci6n, pues l.as triangul.a con l.as del. objeto amado 
quien ocupa todos sus pensami_entos y acciones. 

Se presenta la "fascinación" y "servidumbre amorosa"; en 
el primer caso, eJ.. "yo" se eonriquece con 1.as cual.idades del. 
objeto, se l.o "introyecta". En el segundo se empobrece, 
dándose por entero al objeto y sustituyendo por él su más 
importante componente. 

Debemos prestar mucha atenci6n de c6mo se presenta todo 
l.o anterior en .!.a ficción que aparece en l.os medios. La 
:nayor.:ía de l.as veces, son frases muy trilladas las que 
demuestran la entrega, l.a sumisión, l.a servidumbre; por otra 
parce, si el sacrificio aparece en acciones concretas y l.a 
pasión aparece justificada, entonces se tiene mayor va1idez. 

JI~• p. 35 
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Para Gabriel. Careaga vivir el. amor, el. erotismo en l.os 
términos de l.a el.ase media. es afirmar todo l.o contrario y 
l.l.egar a l.a fatal.idad, al. sufrimiento. Para este tipo de 
ideas, el. amor es al.go predestinado, al.go que toma de 
imprevisto a todos l.os seres; pensar as~ impl.ica l.a fal.ta de 
l.ibertad y responsabil.idad para encontrar este sentimiento. 

El. amor para l.a el.ase media. continua el. autor, es un 
invento para justificar su cursil.erLa. su sentimental.ismo, su 
manipul.aci6n y agresión frente a 1.as mujeres y hombres que 
l.o util.izan {"en noml:" r'C!' de: este amor") para agredir una y 
otra vez, para just.i.f:...=arse porque "nadie merece el. amor que 
doyu. 

Otro aspecto a subrayar, l.a situación de que "el. 
verdadero amor nunca l.l.egará", la. búsqueda, l.a ideal..izaci6n 
del. amor imposibl.e que sirve como pretexto para negar un real. 
y profundo compromiso con l.as personas concretas que están a 
nuestro al.rededor. Los medios mitifican y sostienen de 
continuo l.a imagen del. ''hombre y l.a mujer ideal" (evol.uci6n 
mediocre del príncipe y l.a pri.ncesa de los cuentos in=antil.es 
medievales) . 

Asi.mismo, aparece en muchas pe:-sonas una personalidad 
esquizoide. es decir, una dualidad enfrentada: son 
intel.igentes. tienen éxito en su trabajo, son eficientes 
hasta l.a perfección, pero Cy es una objeción muy profunda) no 
tienen la capacidad de tener una relación erótica. autén~ica, 
l.l.evándo'l.os a l.a constitución de un individuo vacío, dividido 
y fragmentado. 

Y esto se traduce en rel.aciones rápidas, objeta1es, sin 
compromisos ni profur.dizaci.én alguna; l.os pretextos son la 
carrera, el tiempo di.sponibl.e, el. ej empl.o del. matrimonio de 
sus padres. conocer más gente. en suma, el. signo de nuestros 
tie:npos y los venideros es una falta de humanización. de 
capacidad de inter:-elación entre individuos a un nivel. que 
antes parecía más simple: l.a pareja heterosexual.. 
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Simp1emente veamos 1a situación de un matrimonio: e1 
hombre pasa mucho tiempo fuera de casa, viaja continuamente y 
no tiene una re1aci6n erótica, profunda y satisfactoria con 
su esposa. Por su 1ado, e11a vive entre la antigua tradición 
de ser educada "'para e1 matrimonio, para ser esposa" y l.as 
motivaciones que trae consigo el. estudiar una carrera. 

En 1oa ú1tirr.os cincuenta a.i'ios, dentro del proceso de 
integración pleno de 1a mujer en e1 mercado 1abora1, J.o cual. 
implica un mayor acceso a la educación ha provocado también 
que se empate en ese rubro con el. hombre (si bien ahí. se 
traducen las mismas restricciones de género) , que se 
descubran J.as mismas posibilidades de desarrol.J.o, de 
capacidad afectiva y de interrelación humana. 

Por parte de1 género mascu1ino también ha habido cambios 
sustancia1es. aunque se mantienen segmentos de pob1aci6n 
determinados socioecon6micamente que consideran a 1as mujeres 
como seres creados para que se 1es domine. se 1es pague sus 
caprichos. se 1es "adorne" como objeto de presunción, como 
objeto sexua1. Sin embargo, nuevamente injiere e1 factor de 
educación para cambiar esta concepción aunque sea en 1os 
n1ve1es mínimos de tol.erancia, comprensión y entendimiento 
mutuo. 

"Amar es enajenarse, vivir de1 otro y para e1 otro, una 
a1ienaci6n positiva. y a 1a vez negativa: nos condiciona a 
una dependencia vo1untaria" 39

• Esto de principio, pues en 
ocasiones e1 amor pesa, quita el. sueño, distrae; pero no cabe 
duda que puede ser 1a experiencia más maravil.l.osa, pl.acentera 
y transformadora en todo individuo. 

Para esto, 1a entrega, l.a búsqueda de l.a posesión y el. 
deseo de ser poseído, tanto hombre como mujer, debe ser 
total., abrumadora, uno s6l.o el. individuo en el. cual querer 
desembocar esa pasi6n única e indivisibl.e 11.amada aanor. 

Gurméndez, c. op cit , p. 231 
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Seso 

Llegamos a una de 1as instancias igua1mente dif~ciles de. 
tratar, tanto por su complejidad, su riqueza, la fascinación 
que produce, pero de todas la que más atemoriza, la que más 
se esconde quizás por ser, desafortunadamente, la más 
desconocida para la mayor~a de los individuos, pues se 
constituye como uno de los princir::ia1ea ejes rectores de la 
existencia: la sexualidad. 

Ella abarca todo aquello desligado de la supervivencia y 
que produce un placer: chupar, defecar, besar, copular, 
~cariciar, besar, abrazar, relacionarnos con gente de nuestro 
mismo sexo, del contrario y las profundidades de este 
accionar. Sigmund Freud fue uno de los primeros en discernir 
abiertamente sobre este aspecto y darle su justa dimensión en 
una sociedad occidental que desde hace dos mil años niega el. 
cuerpo como rector y dador de placer. 

Aquél. investigador definió el. concepto de Libido, como 
una fuerza cuantitativamente variable, que permitía medir los 
procesos y las transformaciones de la excitación sexual. Es 
una "l.ibido de objeto" cuando se concentra en objetos, se 
fija er. el1os o los abandona, transl.adándoae de unos a otros 
para dirigir su actividad sexual. 

cuando no aparece objeto alguno susceptible de se~ 
depositario, aparecen est.ados de tensión con duración 
indefinida, 1o que hace posibJ.e 1a "l.ibido del yo", opuesta a 
1a del. objet.o pues es una 1i.bido "narcisistau. En l.a dermis 
se ubican zonas específicas perfect:ibl.es de recibir impul.sos 
que estimul.arán l.a l.ibido; estas son denominadas "zonas 
erógenas", l.as cual.es maduran hasta l.a pubertad fal.tando en 
l.a infancia. 

Precisamente, Freud obtiene enunciaciones el.ave para 
comprender este fenómeno: la vida sexual. inicia prácticamente 
desde el nacimiento y no en la pubertad; l.o "sexual." es mucho 
más ampl.io que l.o "genital.", y esto no sólo concierne a l.os 
órganos reproductpres; la vida sexual ne s61o se remite a la 
procreación sino también a la obt:.enci6n de placer, ambos 
objetivos chocan,. se empa1man y muy pocas veces concil.ian 
para llegar a un equil.ibrio. 
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Se hac!.a una el.ara diferenciación con el. instinto de 
destrucción, de muerte, puesto que e.oda agresividad, 
destructividad, sadismo, afán de mandar y de dominar, a pesar 
de sus diferencias cual.itativas estaban comprendidas en aquél. 
instinto. A su vez, se tendría que evol.ucionar del. nivel. anal. 
al. genital. para no acentuar esas instancias pues 
corresponderían al. sadismo y a l.a necrofil.ia. 

T!no de l.os aspectos más estudiados, con mayor al.canee 
dentro de toda estructura psíquica del. individuo es el. 
referido a 1.a identificación, una de l.as manifestaciones más 
tempranas de un enl.ace afectivo a otra persona, y desempeña 
un importante papel. en l.a prehistoria del. l.l.amado Comp1ejo de 
Edipo. 

El. infnate manifiesta un especial. interés hacia el. padre, 
quisiera ser como él. y sustituirl.o en todas sus funciones: 
hace del. progenitor su ideal. a al.canzar. Sin embargo, ese 
ideal. se enfrentará l.enta e inexorabl.emente con el. deseo 
sexual. y de posesi6n/protecci6n por l.a madre; de esta 
confl.uencia nace el. compl.ejo de Edipo normal.: el. niao 
advierte que el. padre l.e cierra el. camino hacia l.a madre y su 
identificación con él. adquiere un matiz de hostil.idad, 
rechazo y agresión. 

Es entonces cuando ocurre un mecanismo de inversión que 
definirá al. infante para el. resto de su vida; adoptando una 
actitud femenina, se dirigen hacia el. padre l.os mayores 
afectos, un vol.ver a identificarse (puesto que a él. l.a madre 
sí l.e hace caso) con l.o cual. obtiene l.o que más desea. Este 
mismo proceso preside l.a actitud de l.a hija con respecto a l.a 
madre; en el. primer caso el. padre es l.o que se quisiera ser, 
y ahora l.o que se quisiera tener. 

Decíamos que l.o marcará para siempre, pues 
transcurrir pueden suceder múl.tipl.es accioces que 
trastoquen, al.teren significativamente este proceso, 
paso a patol.og~as, 

en este 
cambien, 
para dar 
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derivaciones con respecto a1 objeto, estancamientos de1 
desarro11o u1terior, etc. que aparecerán en etapas 
cronol.6gicas posteriores de 1a vida d~l. sujeto y que 
dependerán de su situación actual. si l.o acontecido durante el. 
anterior proceso fue beneficioso o negativo para el. propio 
sujeto (aquí. =eal.mente no importa l.o "buenoff o l.o ••mal.o'"', 
pues esas son atribuciones social.es) . 

Por ejemplo,. el. primero y más acabado de l.oa instintos 
sexual.es coartados en su fin corresponden a l.a evol.uci6n de 
l.a l.ibido el niño. Todos l.oa sentimientos que él. 
experimenta por sus padres y cuidadores perduran sin 
1imitaci6n al.guna, en l.os deseos que exteriorizan sus 
tendencias sexual.es. 

En l.a mente infantil. se cruzan imágenes e ideas como 1a 
de besar, amar, tocar sin 1.!:mites; abriga 1a curiosidad de 
conocer sus genita1es; promete o menciona casarse con 1a 
madre o cuidadora, etc. De aquí se desprende 1a existencia de 
restos infantil.es, de sentimientos tiernos y cel.osos, de 
intenciones sexual.es, 1.os cual.es demuestran hasta qué punto 
e1 niño hace de 1a persona amada el. objeto de todas sus 
tendencias sexual.es, aún las consideradas .. desviadas". 

"El. examen psicoanal.ítico de 1.as psiconeurosis nos ha 
enseñado que sus síntomas se derivan de tendencias sexuales 
reprimidas, pero que permanecen en actitud. Podemos completar 
esta f6rmu1a añadiendo: estos síntomas pueden también 
derivarse de tendencias sexual.es coartadas en su fin, pero 
coartadas de un modo incomp:ieto o que se hace posi.ble un 
retorno a1 fi:'l. sexual reprimidon. "º 

Precisamente, el. aspecto de encerrar 1.a sexualidad como 
mero trámite para la reproducción humana ha traído consigo 
múl.tiples neurosis, confl.ictos y crisis en el. nivel. 
individual., famil.iar y colectivo. Pl.acer y procreación se han 
enfrentado, se han matizado sus propias contradicciones pero 
resu1ta c1aro que l.o segund~ trae consigo mayores prob1emas. 
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E1 razonamiento es muy c1aro y senci11o. La reproducción 
se des1iga cada vez más de l.a sexual.idad pues ya son más 
comunes ].as fecundaciones in vitro, l.os famosos niños de 
probeta. Asimismo, es el.aro que la especie humana no pel.igra 
por una fal.ta de actividad sexual. para l.a procreación, sino 
por el exceso de ésta, pues devienen múl.tipl.e probl.emaa por 
la aobrepobl.aci6n, considerada el. factor medul.ar de l.os retos 
a superar en el. próximo aigl.o XXI. 

"Es decir, que l.a sexualidad aparece dobl.emente desl.ig~da 
co~o interés de l.a especie: como cumpl.imiento de una función 
de protección y conservación de l.a especie aparece desl.igada 
de una función reproductora ... Lo que tiene pregnancia, lo que 
tiene un privilegio exorbitante, ea el. model.o del. goce sexual. 
maacul.ino que tiende a tratar de hacerse universal. y vál.ido 
como model.o de goce sexual.••. 4 1. 

Esto úl.timo es más notorio cuando nos referimos a l.a 
sexual.idad del. hombre cl.asemediero. Si bien el. factor de una 
enfermedad como el. SIDA ha impactado de manera esencial., por 
falta de información y difusión de l.as medidas de protección, 
su estil.o de rel.aci6n se convierte en una especie de 
"donjuanismo••: de amar y dejar a l.as mujeres. conquistadores 
innatos pero incapaces de seducir y profundizar con al.guien. 

No se encuentra en l.a persona sene.ido· al.guno más que 
satisfacerse sexual.mente, en una ausencia total. del. eros. 
Esto también ocurre porque "en l.a tradici.Sn de l.a cul.tura 
represiva de l.a el.ase media. l.a l.ibertad y el. erotismo no 
existen. S61.o hay pornografía y mojigatería". 42 

¿Qué es el. erotismo?. Más al.l.á de subjetividades, ser~a 
'"l.a aprobación de l.a vida hasta l.a muerte. Es una forma de 
encontrar el. cuerpo para convertir1o en instrumento de pl.acer 
y pl.enitud. Toda rea1izaci6n erótica tiene como meta al.canzar 
el. ser en 1.o 

N. Braunstein Beyisra mexicana de ciepcjaa pglfticas y agcialea, # 143 p. 43 
Gabrie1 Careaga Mjtpa y f§Dhaafa3 de Ja cla5e media, p. 99 
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más í.ntimo, ahí donde el. corazc5n fal.1a'"' 43
• Ea decir, el. 

erotismo siempre trae consigo l.a perturbación, l.a agitación, 
l.a extrafteza, el. asombro de encontrarse con el. cuerpo; es por 
esto que en l.as sociedades se tiende a suprimir al. eros, 
porque esto impl.ica una sociedad 1ibre. 

La sociedad contemporánea ha 1!.egado al. nivel. de 
trivial.izar y hacer cosa común el. sexo y el. amor, hacer de l.a 
rel.aci6n sexual. una herramienta para huir, una forma de 
escape y de enajer.aci6n; si bien l.a pornografía tiene más 
ventajas para una 1iberal.izaci6n (para esto consul.tar l.os 
artícul.os de Nayef Yeha en El. Nacional. l.oa viernes), también 
el.l.a ha contribuido. · 

Las formas y maneras en l.a re1aci6n erótica de l.a el.ase 
media es impuesta por l.a el.ase en e1 poder, por 1a tradición 
y por 1os prejuicios; son una forma de odiar, de agredir, de 
autojustificarse, en una comedia continua de simu1aci6n sobre 
1os sentimientos y la interre1aci6n mujer/hombre. 

Venganza 

El panorama anterior es propicio para la aparición de un 
sentimiento, de una pasión que ha servido también para 
inspirar grandes obras 1i~erarias, as~ como marcar per~odos 
enteros de historia en un pueblo o una raza: 1a Venganza. 

Todos somos susceptib1es de sentir, percibir en nuestro 
interior que a1go aparece tras una situación, frase o acción 
ejercida por e1 mundo externo sobre nosotros, de ta1 forma 
que e1 deseo de destrucción, de muerte, de devastación nos 
hace presa y es 1o único pensado dentro de 1a situación 
enajenada y enajenante 

As~ es 1a venganza, dentro de 1os seres humanos desde 
pequef'ios comienzan a genera:r.-se 1os resentimientos y 1os 
rencores, los cuales necesariamente deben de tener un escape, 
directo o indirecto. En esto también se cree que ha fa11ado 
la sociedad actual, pues no hay una v~a culturalmente 
aceptada para un rápido deschogo de energ~as destructivas. 

·U George Bataille El ergt1amo, pp. 23-24 
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~Es hasta natura1 castigar a1 que nos ha hecho daño pero 
cuando se ha dejado pasar tiempo, para entender y razonar la 
venganza, ésta ya no es justa ..• Pero una vez ejecutada, l.a 
venganza se transmuta en odio. En este sentido, es una pasión 
destructora, vengativa#. 44 

Hasta e1 momento, podr~a considerarse a la venganza como 
una pasión dinámica pues se transforma en l.a motivadora de 
real.izaciones individua1es y sociales; también. aunque en 
menor medida, enciende y multiplica 1a discordia, reaviva la 
envidia, l.a rival.idad, l.a competencia y perpetúa la lucha 
entre los humanos, pues l.a.nza a unos contra otros. 

Es posible renunciar a l.a venganza al. coartar una pulsi6n 
destructora que requiere un escape, y se da l.a negación de 
uno mismo. El verdadero fin de l.a venganza es ejecutar una 
sentencia pronunciada secreta e interiormente. l.o cual 
s~gnifica una real.izaci6n personal.; esto es. 1a unidad entre 
i:'ltenci6n y acción concreta. lograr el. ser para uno mismo 
~ras 1a eliminación de1 otro o de una parte del. otro. 

La venganza se puede sublimar mediante el. perdón, como 
acto vol.-:..:.ntario y asumido, aparentemente significa l.a 
negación del. •yo•. de l.a dignidad, del. orgul.l.o. Se trasciende 
1a venganza al. perdonar. pues se manifiesta un val.or mucho 
mayor. un desprecio por el. agresor puesto que es l.a más sutil. 
y perfecta de l.as venganzas posibl.es; l.a diferencia entre 
ol.vidar y perdonar radica en que el el.vide es involuntario. 
mie:'ltras el. perdón es deliberado. 

Los motivos por l.os cuales puede aparecer 1a venganza son 
varios. La primera condición sería que el. agravio, la 
3gr~si6n haya penetrado hasta la parte medular del individuo. 
en su sentimiento eje de vida. Pueden ser por pal.abras. por 
hechos, por actos que provoquen (o creamos que han provocado) 
~l. fracaso de su vida. Luego entonces, l.a venganza debe 
afectar al otro también en su tota1idad persona1 . 

.... c. Gurménde: ap q1& , p. 149 
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También puede aparecer por envidia, pues para e1. 
envidioso ver l.a dicha de oc.ros, sus éxitos y bril.l.antes 
cua1.idades suscita su espíric.u de venganza que provoca un 
resquemor concentrado. La venganza es una pasión que 11.ena el. 
orgul.l.o, cal.ma 1os cel.os, satisface l.a envidia, col.ma l.a 
codicia, real.iza l.as ambiciones frustradas; es una revancha 
de l.os deseos insatisfechos, ma1ogradoa y de l.as heridas 
sufridas-

~El. goce que proporciona la venganza consiste en volver a 
recobrar l.a tensión 

4 
l.a energía propias, experimentar 

al.egría ... Para comp~obar l.a autenticidad del.a venganza, hay 
que averiguar si se es capaz de l.1evar1a a cabo o se queda en 
mera intenci6n"' 45

• Llevar a cabo una venganza requiere do::! 
intel.igencia, precisión y creatividad, así como de individuos 
con diversos temperamentos. 

Por ejemp1o, quien quiere vengarse analiza, madura lenta 
y seguramente su proyecto y ar..ces de ponerlo en práct.ica, 
conspira, conjetura~ se precipita jamás. Su ve~ganza 
estaría motivada por l.os cel.os, 1.a codicia, 1..a mencionada 
envidia; el amor también puede ser 1.a causa, pues es difícil 
no sentir deseos de vengarse al amar y ser despreciados 
heridos muy profundamente. 

Otro t~po vengativo es aquél quien se consume en la 
espera sin adoptar ninguna decisién; imagina, fragua, inventa 
mil. situaciones, confabula, pero se detiene antes de actuar 
por 1.o cual. responde a una naturaleza nerviosa con reacciones 
l.entas. Por último tenemos el vengativo apasionado, cp._!e igual. 
piensa su venganza, pero el. mismo pensamiento intenso le 
impulsa a l.a acción y no se detiene; son sus pensami=ntos 1.os 
cul.pabl.es del. crimen, pues aqu:!: el. pensar repl.·esenta todo 
según sus intenciones. 

La venganza no perdona ni el.vida, antes bien al. vengarse 
se afirma al. otro, se le rescata de 2a noche del ser. lo hace 
e"xistir con plenitud para e.!. vengador. Vengarse no es sólo 
destruir. es también comprender y aceptar su existencia. aún 
cuando ya no exista . 

. •s~.p. l.47 
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Como vemos, una instancia como 1a anterior contiene una 
situación ps~quica no correspondiente a un ser humano con 
cierta •norma1idad•. Vivir en razón de otro, de su 
existencia, de sus •dejar hacer o deshacer- es l.o que se 
conoce como neurosis, instancia que corresponde a un 
individuo enfermo y cuando esto cunde en una sociedad, 1a 
consideramos enferma. 

•ona sociedad sana es 1a que corresponde a l.as 
!'l.ecesidades del hombre, no precisamente a l.o que él. cree que 
son sus necesidades. porque hasta l.os objetivos patol.6gicos 
pueden ser sentidos subjetivamente como l.o que más necesita 
el. individuo; sino a l.o que objetivamente son sus 
~ecesidades, tal. como pueden descubrirse mediante el. estudio 
del. hombre .... .u: 

Los modos como pueden ser satisfechas las necesidades 
psíquicas son muchas, y l.aa diferencias entre loa diversos 
~cdos de satisfacción equivale a ioa diversos grados de salud 
~eneal. Si una de l.aa necesidades básicas no ha sido 
sacisfecha. l.a consecuencia casi a Eoreiori es la enfermedad 
mene.al; si es sac.isfecha de manera incompleta (y la 
exisc.encia humana ayuda mucho a esto) la consecuencia es la 
neurosis, ya manifiesta. en forma de un defecto socialmente 
modelado. 

La salud mental. del individuo, y en suma de la sociedad. 
se caracteriza por la capacidad de amar y de crear, por la 
l.i.beracion de los víncul.os incestuosos con el clan y el 
guelo. por un sentimiento de idenc.idad basado en el 
senc.~miénto de sí mismo como sujeto y agence de las propias 
capacidades, por !.a captaci6n de la r~ali.dad inc.erior y 
ex=erior a nosotros, esto es. por el desarrollo de la 
orjeti7idad y la raz6n. y desde luego. la realización de cada 
uno de l.os sujetos integrantes de tal sociedad. 

,.. Eric:h Frormn op c:ít • p. ::s 
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¿La sociedad contemporánea es y/o ha dado 1os el.ementoa 
necesarios para provocar esta sa1ud?. Existen muchas pruebas 
para responder negativamente. 

Para Freud, l.a vida social. y 1a c.ivil.izaci6n están en 
oposición esencial. con l.as necesidades de 1a natural.eza 
humana tal. y como él. J.a ve y nosotros compartimos: el. ser 
humano se ha11a ante l.a trágica al.ternativa entre l.a 
fel.icidad basada en l.a satisfacci6n il.imitada de sus 
instintos, o l.a seauridad y l.as real.izaciones cultural.es 
basadas en 1a frust;_..ación de l.os instintos. Por tanr.:o, se 
conduce a l.a neurosis y todos l.as otras formas de 
enfermedad mental.. 

Las culturas más refinadas, l.o mismo que l.as más barbaras 
tienen l.a misma responsabil.idad para con sus individuos: l.a 
única diferencia está en 1a ~espuesta que sea mejor o peor. 
En este sentido, todas 1.as :ul.~uras son rel.igiosas y teda 
neurosis es una forma de rei~gión1 si ia entendemos como el. 
intento de resolver el. prob~ema de l.a exis~encia humana. 

"Sabemos que el. hombre no puede cumpl.ir su e•J'oluci6n 
hasta J.a cul.tura sin pasar por una fase más o menos definida 
de neurosis, fenómeno debido a que para el. niño es impcsible 
yugul.ar por medio de una l.a:Oor menta.!. racional. 1.as !lH • .r,.chas 
exigencias inatintual.es que han de ser.!.es inútil.es en su vida 
ul.terior y tiene que domir.arlas mediante actos de represión, 
detrás de J.os cual.es se oc~ica, por lo general, un motivo de 
angustias ..... 7 

Esto ha sucedido tanto dentro del. ind~v~duo, como en l.a 
evol.uci6n del. ser humano pues en etapas primitivas se deL~6 
anu1ar J.as pul.sienes que amer.azaban l.a continuidad del gr~po 
y transferirl.as a otras regiones psíquicas; esta anal.og!a no 
agota desde l.uego J.a esenc:..a de 1.as :?:"el.igiones, l.as cual.es 
~ncegran restricciones obsesivas como so1o pueden ~mponerias 
la neurcsis obsesiva individual. . 

.. .,. sigmund Freud E"l aorven1 r dtt 110ª • ~ •1!i!idn. p. :?984 
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Las neurosis present:an, por un lado, sorprendentes y 
profundas similitudes con las grandes producciones del arte y 
la filosof~a y por otro, se nos muestran como deformaciones 
de dichas producciones. Estas se explican por el hecho de que 
las neurosis son formaciones asociales que intentan realizar 
con medios particulares lo que la sociedad realiza por medio 
del esfuerzo colectivo. 

Otras tendencias constituyentes de la neurosis serían las 
de cipo sexual que desempeñan un papel decisivo; en tanto, 
formaciones sociales tal.es como son las obras de arte, las 
r12ligiones y los sistemas filosóficos se constituyen sobre 
tendencias nacidas de factores egoístas y factores eróticos. 

La naturaleza socia2 de la ~eurosis se deriva de su base 
origina·l. de huir de la real.idad, que no ofrece 
sacisfacciones, y su refugio en un mundo imaginario l.l.eno de 
acracti vas promesas. En el mundo ex-:=.erno, real., domina l.a 
sociedad humana con todas sus instituciones creadas por l.a 
colectividad, y al. rehuir de esta real.idad, se excl.uye el. 
~~dividuo neurótico, un acto perjudicial para l.os otros. 

No se tienen causas especificas para l.as neurosis. 
-:'ransiciones gradual.es l.l.evan de ellas a l.a l..lamada 
no::-malidad, y por otra parte, no existe un estado 
completamente "sano" en el que no aparezcan indicios 
neur6ticos. Loa individuos todos, tenemos .las mismas 
experiencias, e.l mismo eEquema de desarro.ll.o a seguir, l.os 
mismos probl.emas a resol.ver, matizados por l.a cultura en que 
se esté inmerso; son "disarmonías cuantitativas" l.as 
responsabl.es de l.as inadecuaciones y l.os sufrimientos de l.os 
neu~ót:icos. 

Parece que l.a neurosis s6l.o puede originarse en la 
primera infancia Chasta l.os seis años) : ése.a puede 
exteriorizarse durante breve tiempo o pasar inadvertida. Son 
afecciones d~l '"Yo 11 (el. que se enfrenta a la real.idad ext:.erna 
y :ransige con el. interior), y mientras es débil., inmaduro e 
in=apaz de ~esistencia, fracasa en tareas que más carde 
pcdría re3ol.ver con facilidad. Se defiende mediante 
tentativas de represiones, que posteriormente demostrarán ser 
ir..eficaces. 

57 



Se tiene además dos aspectos a considerar y resul.tan muy 
notorios: l.a •necesidad de estar enfermo•" o "l.a necesidad de 
sufrimient:.o"". Existe un sentimiento de cul.pa exacerbado.. que 
el. neurótico no aprecia. pues contribuye J.a resistencia de '.J.n 
'•super-yo•• ( l.a instancia psíquica conformada por 1.os padres. 
y da pie al.a conciencia, l.a moral.. l.a cul.pa, el. deber-ser), 
que se ha tornado cruel. y severo. Asimismo, l.as personas 
parecen desear constantemente el. daño para s~. l.a 
autodestrucci6n. el. sentirse deval.uadas sin razón aparente. 

Otra arista de esc3 ~nstancia l.a constituyen l.os temores 
surgidos por el. temor al. incesto, pueseo que .:a primera 
el.ecci6n sexual.-amorosa recae en el. padre o l.a madre y de ahí 
debe trabajarse para eJ...:.rni.:"lar esce deseo. De .igual :forma, 
sujecos adu1cos que temen :e1aciones de tipo sexua1 entre 
hermanos, pri.mos. tíos y sobrinos, por situaciones real.es o 
figuradas, norman su vi.da y temores a partir de este 
conf1icco. 

También son consideradas como represencaciones ~euróti.cas 
las prohibici.ones y rest:ri:=ci.ones con o sin fur.da~e!'l.-::.o que 
a1gu...~os individuos se imponen, manera de expiac~6n o 
arrepentimiento. Objetos, :"lcmbres. animal.es ( "Tocems") son 
mocivo de prohibiciones y di!!.cil.mente pueden ser referidos 
pues provocan temores y angus~i.as. 

E1 aspecto sexual. apa:::-ece como una de l.as tendencias y 
motivaciones más profundas para ejercer l.a neu:-os~s .en el. 
individuo. Su coartación en 1a familia, institución 
mantenedora de 1as inscancias cu1tura1es. es causa de 
neurosis por l.o cua1 provocan satisfacciones susti"::.ut:..vas de 
al.gún impulso sexual. o medidas dirigidas a ixpedir su 
consecución. 

Preci.sament.e, en l.a relación amorosa y sexual. aciul.ea es 
cuando más se manifiestan ~os excesos y carencias derivadas 
de 1.a neurosis; la trar.sgresi6n de 1.a proh~bic~ón, su 
posterior cul.pa, son l.a suma de represiones y cransmucaciones 
fa11.idas del impulso. 

A esto se l.e agregan l.as t=:-adiciones, l.os prejuicios y 
una re1igi6n que exacerba l.as angustias de 1.os individuos 
impidiendo su más plena realización en aras de una fal.lida 
moral. y una sociedad mojigata e hipócrita. 
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Psicosis 

Nuestra constitución psíquica guarda dentro de sí 
diversas instancias que interactaan, se empal.man, domina una 
sobre 1aa demás al.ternativamente o una sol.a reina en el. mundo 
interior, en 1a •real.idad" del. individuo. 

El. núcl.eo de esta esencia está formado por el. oscuro 
•El.l.o", donde aparecen l.os instintos orgánicos, formados a su 
vez por l.a conjunci6n en número variabl.e de l.as dos fuerzas 
primordial.es: el Eros y el. de Destrucción (Thanatos). El. 
único fin de ambos es al.canzar su satisfacci6n, mediante 
determinadas modificaciones del. individuo con respecto al. 
mundo exterior; pero esto l.l.evaría a pel.igrosos confl.ictos 
con éste y a l.a destrucción del. individuo. 

Otra instancia, l.a cual. ya hemos mencionado en otras 
ocasiones, es el. ''Yo" que se encuentra en contacto directo 
con el. mundo exterior y es quien decide si l.a tentativa de 
satisfacción de l.os instintos debe ser real.izada o postergada 
{o de pl.ano el.iminada) según su pel.igroaidad. Aqu.!. el. 
sentimiento predominante es l.a seguridad, l.a autoconservaci6n 
que el. "El.l.o" no apetece en su total.idad. 

El. "Yo,.. es susceptibl.e de ser dañado considerabl.emente, 
en razón de excesivas demandas instintual.es y/o estímul.os 
exorbitantes del. excerior; es su organización dinámica l.a que 
puede vol.ver a quedar adherida al. "El.l.o" . Es entonces cuando 
vuel.ve a aparecer l.a continua l.ucha entre l.as exigencias del. 
mundo interior y l.o que el. mundo exterior requiere del. 
individuo. 

Ocurre más frecuenter.tente, que el. "El.l.o'' se retrae en sus 
exigencias debido a l.a rel.aci6n que guarda el. "Yo" con el. 
excerior, de donde obtiene sus principal.es caracter.!.sticas. 
Así entonces, l.os estados patol.6gicos, l.as psicosis, se 
suceden cuando el. "Yo" vuel.ve a aproximarse más al. "El.l.o,.., y 
esto se funda en l.a anul.aci6n o rel.ajaci6n de esa 
correspondencia con el. mundo exterior. 
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Cada una de 1as diferenciaciones ps.í.quicas mostradas 
representa una dif icu1tad más para 1a función an~mica 
correcta, de ta1 forma que aumenta su inestabi1idad y puede 
constituir e1 punto de partida de un fa11o de 1a misma: un 
enfermedad menta1. Veámoslo cuando nos referimos a 1a tensión 
entre e1 •yo• y e1 idea1 del "Yo'"', éste eng1oba 1a suma de 
todas 1as restricciones a las que el primero debe plegarse, y 
de este modo el. retorno del. ideal al "Yo'"' constituye una 
fortuna. 

La coincidencia del. "Yo" con el. ideal produce siempre una 
sensación de triunfo, pues de alguna manera es lo que siempre 
se hab.í.a esperado del individuo por parte del "Super-Yo". De 
no suceder esto, el. sentimiento de culpabilidad o 
inferioridad aparece en grados de tensión muy diversos, y en 
1.as patolog~as son realmente expl.osivoa. 

La condición básica de 1.os estudios patológicos, de las 
psicosis que estamos considerando consiste entonces, en un 
debilitamiento rel.ativo o absoluto del. "Yo" que 1.e impida 
cumplir sus funciones. La exigencia más dif~cil que se 1.e 
plantea, según especialistas, son 1.a dominación de 1.as 
exigencias instintivas del "Ello•, función para la cual. debe 
mantener activas grandes cantidades de represión/sublimación. 

Otra exigencia cons~der.ablemente fuerte, la cual en 
ocasiones constituye el eje de vida de gran número de 
individuos, constituye las del. ... Super-Yo"; pueden ser tan 
fuertes e inexorabl.es que el "Yo•se encuentra paralizado en 
sus restantes funciones. Existe un ejemplo muy claro de esta 
situación en la pel~cul.a "Psicosis.... del director británico 
Alfred Hitchcock. 

Norman Bates, dueño de un motel y habitante de una 
misteriosa casona ubicada en una loma, relaciona con 
extraños asesinatos que aparentemente, comete su anciana 
madre la cual. custodia celosamente la vida de su hijo. Al 
final, se desc"ubre que la madre muerta, vive en Norman a 
causa de una disociación de 1a personalidad. 
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~oe acuerdo con esto, 1a experiencia c1J:.nica nos 
demuestra que 1a causa desencadenante de una psicosis radica 
en que, o bien 1a rea1idad se ha tornado into1erab1e, 
dolorosa, o bien los instintos han adquirido extraordinaria 
exacerbación, cambios que deben sufrir idéntico efecto, 
teniendo en cuenta las exigencias contrarias p1anteadas a1 
'Yo' por el •E11o' y por e1 mundo exterior. 

El problema de las psicosis sería simple e inteligible si 
e1 desprendimiento del. 'Yo' con respecto a la realidad 
pudiese efectua:=se íntegramente. Pero esto sucede, al 
parecer, sólo en raros casos o quizás nunca. Aún en estados 
que se han apartado de la rea.lidad de1 mundo exterior en 
medida tal como loa de confusión alucinatoria (amnesia), nos 
enteramos (por los enfermos) que aún entonces se mantuvo 
oculta en un rincón de su mente una persona normal que dejaba 
pasar ante sí la fantasmagórica patol.ogía ... " 48 

AquJ:. también debemos considerar el elemento del 
narcisismo como parte fundamenta.l de las psicosis; es 1a 
experiencia en la cua1 s6l.o su persona, su cuerpo, sus 
necesidades, sus sentimientos, sus pensamientos, su 
propiedad, todo cuanto .le pertenezca, son sentidos como 
plenamente rea1es, mientras que todo 1o que salga de este 
campo. no es "rea.l", no tienen peso y color ni 1e provocan 
afectos. La persona narcisista deja ver graves defectos de 
juicio, 1e falta capacidad de juicio. 

Hacemos referencia 1a persona esquizofrénica total. 
Como vemos. se caracteriza por e1 hecho de haber cortado 1as 
re.laciones con el mundo que 1a rodea, se ha retirado a su 
mundo privado y 1a razón de que se 1e considere enfermo es de 
corte social. pues no funciona estructura1mente. no puede 
cuidarse y de un modo u otro necesita de 1os demás. 

•• Sigmund Freud cpmpepdjp del p;i1cgnp¡:jljai5, p. 3415 



Hasta e1 momento hemos visto cómo e1 sufrimiento no 
resue1to, o 1a exacerbación del mismo pueden 11evar a estados 
psic6ticoa. Precisamente en 1os dramas se presentan todas 1as 
variedades poaib1es de sufrimiento. pero el espectador debe 
obtener de é1 un placer, sacar a relucir la piedad que existe 
en cada uno de nosotros para de ah~ otorgar satisfacciones. 

Sabemos que l.a presentación de un conf1icto, 1a aparición 
de un desequi1ibrio en el acontecer cotidiano 11evarán 
consigo el esfuerzo de 1a voluntad y una situación adversa. 
Como revisamos en los géneros dramáticos, la primera l.ucha 
del héroe es contra la comunidad humana, social, en busca de 
la consecución de un ideal (].a tragedia, la épica incluso); 
de igual forma aparece la 1ucha entre dos seres 
sobresalientes quienes no son inhibidos por 1as 
instituciones. 

Por último, existe el drama psicológico e1 cual. puede 
ejemplificarse con "la sofocación del amor por la cul.tura 
social, por instituciones humanas, o por el conflicto entre 
el. 'amor" y 'deber•" constituyen el punto de arranque de 
situaciones conflictivas susceptibles de variación infinita. 
Tan infinita como la de los sueños diurnos eróticos de los 
seres humanos ... " 49 

Aquí se hace referencia a dos mociones perfectamente 
conscientes, que se reconocen en el o los individuos de forma 
clara; pero el drama se convierte en psicopatológico cuando 
la fuente de sufrimiento se da entre una moción consciente y 
una reprimida. Es la condición neurótica que comparten 
personaje y espectador; al igual. que el enfermo,. hasta que el. 
protagonista no se dé cuenta de su confl.icto no podrá 
resolverse la trama de la h~storia, y el nudo será resuelto 
para dar por completo con la liberación. 

Así entonces, visto ya todo el sustento que permitirá 
discernir los elementos, las instancias y los modos de 
apreciar la real.idad en los Videoteatros de Tel.evisa, pasemos 
a su descripción y a su desgl·:>eamiento en las seis 
producciones seleccionadas. 

4' Sigmund Freud Per2onaiea p31cocic92 ep el eagep5rip, p. 280 
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CAPITULO 11. ANALISIS DE SEIS VIDEOTEATROS 

Nuestro objetivo en este cap.ítulo es anal.izar l.as seis 
historias, sujeto de nuestro trabajo de invest.igaci6n, l.as 
cual.es han sido presentadas en televisión. Dichas historias 
parten de un.::1. novel.a o de una obra teatral. por l.o cual se 
observa l.a versión propia del autor original. sobre un 
determinado asunto, sin dejar de estar atentos a las 
modificaciones real.izadas por el. adaptador quien puede 
haberlo hecho por iniciativa propia por órdenes de l.a 
empresa televisiva. 

En este capítulo presentaremos la sinopsis de cada uno de 
los videoteatros seleccionados, aunque esperamos que el 
lector tenga alguna vez la oportunidad de ver el contenido 
expuesto en la pantalla, pues existen determinados aspectos 
que s61o a1 ser observados pueden ser comprendidos. 

Presentamos también 1a ficha biográfica y bib1iográfica 
de1 autor de cada historia, con 1o cua1 se nos permite 
estab1ece= 1os criterios y e1 contexto histórico., socia1 y 
po1ítico en 1os cua1es se gestó e1 escrito origina1; de igua1 
forma. seña1aremos si hubo con anterioridad, una versión 
cintUTtatográf ica así como 1os comentarios vertidos en torno a 
t.a1 versión. 

En seguida. hacemos una caracterización de 1os personajes 
que intervienen en 1as historias manifestados en razón de su 
1enguaje, sus va1ores. sus sentimient.os; est.ab1ecer si 1a 
apariencia física ha sido determinantes en su interacci6n con 
1os demás individuos de 1a trama. Pretendimos también 
construir 1a recrospectiva de 1os mom~ntos decisivos que 
tuvieran una cierta inf1uencia en 1os sucesos posteriores, a 
partir de ciertos indicios e informaciones dados en 1a propia 
historia. 

Las fichas técnicas de cada videoteatro se co1ocan 
un apéndice a1 fina1 de 1a investigación. Las historias 
:Impaciencia en e1 corazón., Cuento, Antonia, 
deaarraigado•, Xncidente y Los desarraigados. 

como 
son: 

Loa 

63 



Por otra parte, toda producción tel.evisiva tendrá mayor o 
menor mérito en función de l.a cal.idad visua1 que se presente 
en la pantal.l.a. La historia en el. gui6n podrá ser muy 
interesante, l.os personajes bien caraccerizados y con 
múl.tipl.es matices para as~ dejar un mensaje en el. espectador. 
Pero si al. momento de l.a real.izaci6n se tienen l.imitados l.os 
recursos material.es y no permite el. total. despl.iegue de l.o 
descrito en el. argumento, puede quedar incompl.eta l.a 
intención. 

En el. l.ado contrario, y esto sucede más a menudo, puede 
ser una producción fastuosa, una sobrecarga de decorados, 
muebl.es, l.uces, vestuario, extras, etcét~ra y no decir o 
dejar en el. espectador algo sustancial. rncl.uso en el. medio 
cinematográfico se dice que cuando una pel~cul.a a6l.o es 
recordada por l.a bel.l.a fotograf~a y es l.o más destacabl.e, l.a 
historia es un bodrio y una serie de estampas bonitas. 

Así entonces, anal.izar y describir críticamente l.os 
el.ementoa de producción que componen l.os videoteatroa resul.ta 
un factor determinante dentro de la total.idad de l.a 
investigación; más aún, si este ea uno de l.os rubros de que 
se vanagl.oria Televisa en las tel.enovelas (para conformar l.a 
verosimilitud del.a trama), es digno de tomarse en cuenta. 

Mediante un primer vistazo; queda c1aro que 1os 
videoteatros cont:.inuan el esquema de producci6n seguido en 
l.as telenovelas, con la salvedad de que aquí son s6.l.o dos o 
r:.res decorados explotados al. máximo para que l.a historia 
(original.mente una pieza teatral) se suceda tal. y como se 
planteó. 

Los rubros a cubrir para esr:.e aspec-=o son: l.as 
escenografías, 1os decorados; ciertos der:.al.l.es de util.ería 
que guardan c1ara relación con l.a trama; r:.ambién el vestuario 
de los personajes, que posiblemente guarde una conexión 
direcr:.a con la clase social y l.a psicol.ogía de aquél.los. 
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lmpaciellcia del corazón de Stef'aa Zwei¡¡: 
Productores: Christian Bach-Humberto Zurita 
Adapcaci6n: Fernanda Vi11e1i 

El. oficial. de cabal.ler.!a del Ejército Alemán, Anton es 
invitado por su mejor amigo Kurt a un bail.e en la casa del. 
señor Von Kaufer .. La reunión social. se desarrol.l.a con gran 
lujo y cortes.!a, l.os valses vieneses ambientan e incitan a 
las parejas bail.ar; una bel.la y rubia mujer, sentada 
discretamente en •.ina esquina del sa16n 11.ama la atención del. 
oficial.. 

Es Edith, la única hija del. señor Von Kaufer; Anton se 
acerca y con cabal.l.erosidad l.a invita a bailar pero comete un 
error: l.J.orosa, la joven arroja unas muletas y se perciben 
las miradas y comentarios secretos de la gente ante el. hecho. 

Asl: se .!.nicia la relación entre ambos. unas f1ores de 
disculpa, 1a excesiva compasión de Anton por 1a situación de 
invalidez de Edith, 1os encuentros tensos y 11enos de 
recriminaciones en e1 marco de terraza que da a un 
profundo barranco. 

Quienes rodean a 1a pareja no mejoran 1a re1aci6n que en 
un principio se muestra. Von Kaufer, cansado y anciano padre 
de l.a joven se mueve entre 1a sobreprotecci6n y 1a 
subestimación; 1a prima I1ona, 1a parierit"e pobre, es una dama 
de compañía; Kurt se vue1ve poco a poco 1a conciencia de 
Anton y por esto 1e narra una cruenta f J..bu1a hindú sobre 1os 
t:errib1es efectos a perpetuidad a 1os que puede 11.evar 1a 
continua compasi6n que aqué1 percibe por los Von Kaufer. 

Ant:on se muestra ensimismado al inicio, se desconcierta, 
tra~a de enmendar su ~rror y sólo cae en una espi.ral. de 
compromisos que no pueC- eludir y de 1os que aparentemente no 
tiene control; 1os r·?roches de abandono de Edith, e1 
al.ejamiento percibido por su amante en turno, 1os confl.ictos 
entre sus camaradas por l.a.acogida dada en 1a rica residencia 
de los Ven Kaufer y l.a pet:ici6n de este último para que 
obtenga una respuesta más sincera del doctor que aeiende a 1a 
joven. 
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Como presagio de acontecimientos trágicos, Anton se 
entrevista con el. doctor Kondor bajo el. marco de una 
tormenta, quien 1e informa que si bien Edith tendrra ciertas 
posibil.idades con un tratamiento en Viena ya probado con 
éxito, ea e1 propio Von Kaufer objeto de mayores 
preocupaciones. Advertido de tener discreción con l.o 
anterior, el. oficial. no puede contársel.o al. propio anciano 
minutos después al. ver que l.o espera bajo l.a pertinaz l.l.uvia 
en el. cuartel._ 

Lo demás se sucede bajo el. marco de una pesadil.l.a 
premonitaria que remite a la fábul.a hindú (Edith montada en 
Anton, lo fustiga con dolor entre gritos y demonios) . Edith 
se encuentra desencantada ante 1os engaños y promesas poco 
s6l.idaa por parte de su padre y Anton; pero un pequeño 
accidente en una de J.as tantas discusiones provoca el. beso 
concil.iatorio y J.iberador de sus sentimientos. 

Inseguro y temeroso, Anton trata de al.ejarse pero una 
carta de 1.a joven, donde J.e expresa que la impaciencia del. 
corazón es grande y por tanto ya no puede contener su amor. 
La última entrevista de ambos se da con 1.a advertencia de Von 
Kaufer al oficial de que haga todo 1.o posibl.e por no 
l.astimarla. 

Es el momento más sincero de ambos. sus dudas y temores 
aparecen pero el amor que ha nacido entre ambos se hace 
presente con un beso que es felizmente presenciado por 1.os 
famil.iares de ell.a. Al ir por una pitillera de regal.o, Edith 
escucha el agradecimiento que su padre da a Anton por 
compadecerse de ell.a, revel.a su presencia pero controla su 
decepción; no escucha que él. la ama de verdad pues se re~ira. 

El. grito de Il.ona continúa e~ l.lanto de agradecimiento de 
Von Kaufer: Edith se ha tirado al. barranco de 1.a terraza. 
Poco se puede hacer, Anton trata de convencer a l.a moribunda 
joven de su sinceridad, pero- su desencanto es grande pues J.a 
muerte es inevitable en los brazos de él.. 
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Ste~an Zwe:ig (1.881-1.942) nace en Viena e1 28 de 
noviembre, siendo hijo de ricos padres judl:os quienes se 
esmeran en su educaci6n. Antes de acabar su carrera 
universitaria ya Zweig publ.ica su primer vo1umen de versos 
denominado "Corona.Temprana". Después viaja por toda Francia, 
Bél.gica, A1emania, Ingl.aterra y España, embarcándose para 
China y recorriendo Africa y América. Escribe sobre sus 
viajes y l.a gente que conoce, haciendo l.a biografía de al.gún 
escritor como l.a que publ.ica con el. títul.o de "Recuerdos de 
ErQ.il.io Verhaeren" . 

La Primera Guerra Mundial. l.e reúne en Zurich con Romain 
Rol.l.and y de 3U il.usi6n pacifista es producto un poem.:i. 
dramático que más tarde se representara y lanzara su nombre a 
l.oa cuatro vientos. Publ.ica sus narraciones ''Las cadenas", 
"Primera Experiencia", "''Amok", "Confusión de sentimientos" y 
l.as al.terna con sus cél.ebres biografías de "Fouché", 
"Constructores del. mundo", "Tres poetas de 1.a vida .. , "Tres 
maestros", "María .A.ntonieta", "Erasmo", e-=.c. 

En su úl.tima época l.a novel.a l.e vuel.ve a tentar Cy de 
aquí es ''Impaciencia del. coraz6nn), aunque siempre l..e 
interesa l.a biografía y compone l..a de Dostoyevski y 1.a de 
Magal.l.anes; publ.ica interesantes rel.atos en l.os que penetra 
en l.a profundidad de l.as al.mas. Huyendo de l.a Segunda Guerra 
Mundial., fija su residencia en América y recorre Argentina y 
Uruguay donde ofrece conferencias. Se establ.ece en el. Brasil. 
donde escribe su cél.ebre "Brasil., país del. futuro"; víctima 
de una extra:i1.a y misteriosa crisis, se suicida junto a su 
mujer el. 23 de febrero. 

En 1958 se fil.ma en nuestro país ''Impaciencia del. 
Corazón" bajo 1.a dirección de Tito Davidson; con l.as 
actuaciones de Marc.ha Mijares, Christiane Martel.l., Armando 
Sil.vestre, Andrés Sol.er, Miguel. Manzano y Jul.io Al.emán. 
Situada en 1866 durante 1.a guerra franco-mexicana, el. capitán 
resul.ta heridj y curado por Consuel.o; ésta tiene un tío y una 
prima, Eva quien se encuentra paral.izada de l.as piernas. Se 
sucede e1 eriángul.o amoroso y el. mi1itar opta por Consue1o, 
pero su amor es imposibl.e debido a1 suicidio de Eva: se 
sienten cul.pab1es por el.l.o al. pasar e1 tiempo. 
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Lo• per•onaj••· Sin duda a1guna, el primer personaje a 
anal.izar ea Anton Hoffmiller. Oficia1 de caba1l.ería, sufri6 
una infancia difícil carente de amor y atención; su entrada 
al. Ejército se debió a carencias econ6micas. Con estos 
antecedentes es posib1e entender su carácter taciturno, fácil. 
de embe1esarse en sus pensamientos, el. no comprometerse en 
sus rel.aciones personal.es {y esto es recurrente al. menos en 
intención} . 

Sin embargo, vive para l.os demás y es sumamente vol.ubl.e y 
manejabl.e: se esmera ser atento y de util.idad. 
Inmediatamente cae en el. juego de reproches enfermizo de 
Edith, a quien prefiere ver más con compasión que con amor; 
no sabe poner un al.to a las responsabil.idades que se le 
encomiendan. Dos sentimientos lo condenan: la inseguridad y 
la compasión ante los demás. 

Edith Kaufer. de rostro angelical y atrayente belleza, 
ocul.ta una terrible frustración y menosprecio propio debido a 
su parál.isis; su actitud es autodestructiva y se encarga de 
arrastrar a quienes la rodean en esa espira.l de reproches. 
recriminaciones y resentimientos que ella lanza en cualquier 
oportunidad. 

Según ella, no quiere compasión para sí. pero sus 
actitudes· no permiten otra opción. Menciona que de niña hacía 
equilibrios en 1a baranda que da al barranco, 10 cual indica 
una predisposición a la muerte (subrayado con su intento 
previo de suicidio). Manipuladora de los sentimientos ajenos, 
chantajea a Anton con la carta y se vengará tanto de él como 
de su padre, al arrojarse a.l precipicio. 

Ante este panorama de ambos personajes, es clara la 
motivaci6n encontrada oue sigue esa relación amorosa: 
confl.ictiva, de incomunicici6n, de falsas expectativas. En el 
momento que se anal.ice el tema de la neurosis neurosis 
volveremos a retomar este aspecto. 
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El. padre, Von Kaufer, anciano de aspecto agradabl.e y 
enternece..:or, es quien real.mente provoca l.a compasi6n y l.a 
actitud caritativa de quienes rodean a su famil.ia y saben su 
historia. Indirectamente, el.aborará con sus acciones el. 
desenl.ace pues a1. igual. que su hija manipul.a a A.nton, al. 
doctor y con su propia impaciencia; sus comentarios al. 
mil.itar (que en otro tono serían de reproche), descubren su 
verdadera conC"'epci6n sobre el. oficial. y el. trato dado 
Edith. 

Un personaje secundario serí.a Kurt, el. amigo de Anton; 
sencil.l.o, tranquil.o, de aspecto amabl.e, parece ser quien 
conduce a su amigo a esa tel.araña de reproches y misiones no 
deseadas. Tal. parece que deseaba que todo sucediera, pues no 
interviene directamente, s6l.o aconseja y "cal.ienta l.a cabezau 
con l.a fábul.a hindú; es hasta que sucede al.ge como l.a pel.ea 
con l.os d~más oficial.es cuando se decide a actuar. 

De igual. forma, Il.ona l.a prima, "l.a pariente pobre de l.os 
Kaufer". tiene más l.a apariencia de una dama de compañí.a o 
doncel.l.a; su carácter es sumiso y apacibl.e. También se 
compadece y hace mover a este sentimiento por Edith al. pedir 
que no l.a hagan sufrir. Otros personajes incidental.es serí.an 
l.a 3mante de Anton (quien puede caracterizarse como una mujer 
"fácil. ... aunque no vul.gar) y l.os demás oficial.es quienes son 
rudos en su trato y ambiciosos. 

Mención especial tiene el doctor Kondor, hombre serio, 
seguro de sí. mismo y de sus ideas. Trata de ser regido por l.a 
sensatez, se percata de sus l.imitaciones con respecto a 
Edith, empero toma este caso como un reto y por esto medirá 
sus pasos a seguir. También contribuye a engarzar a Anton en 
la trampa de recriminaciones al. encomendarl.e primero 
discreción y después l.a responsabil.idad de mantener con vida 
a Edith. 
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La producc~6n. La Alemania de principios de este siglo se 
intenta recrear en Impaciencia ... ; ubicada en dos principal.es 
ámbitos: la lujosa casa de Von Kaufer y 1oe cuartel.es del. 
Regimiento de Caba11eria. Centrada en contar una historia de 
amor, el. ambiente y J.os decorados refieren a J.as historias 
del. período romántico entre gente de alcurnia y poder 
econ6mico. 

El. salón donde se desarro11a el baile es sobrio, 
el.egante, con detalles en madera, destaca el gran candelaCro 
de cristal en el t:echo, las luces bril.lantes pero matizadas, 
la escalera central que refl.eja cierta ostentosidad. 
Posteriormente, l.a sala, l.os corredores y la terraza de la 
casa reflejan un gusto más francés las sillas, los 
quadros, las alfombras y tapetes. 

Sin embargo, 1a secci6n que da a1 barranco es sumamente 
simple, s61o ~os sillas buen número de plantas y e1 
encuadre de la cámara nunca da en 1a baranda donde 
supuestamente Edith hacía equi1~brios; tampoco se ve e1 
precipicio al que cae. 

Cabe resaltar la habitación de Edith. Aquí hay poca 
i1uminaci6n, es muy oscura, sombría, que junto con el papel. 
tapiz en 1as paredes y los gruesos cortinajes dan esa 
sensaci6n de encierro, de tristeza, de frustraci6n por parte 
del propio personaje. 

De igua1 forma. las caballerizas del cuartel con todos 
1.os implementos de un lugar así, vaya, hasta dos o tres 
equinos aparecen ahí y 1e imprimen cierto dramatismo a la 
pe1ea ahí suscitada; l.a paja en el piso. cierta idea de 
excremento de animales, las sil.las C:e montar. etc. Empero, 
las otras habitaciones del cuartel. semejan más un c1ub de 
élite donde se conversa y juega ajedrez. 

Otro aspecto a resaltar es una continuidad de efecto de 
tormenta en varias escenas de la trama (que remarcan cierta 
tempestac! en el interior de Ant:.on) : sonido ambiental, juego 
de luces que semejan relámpagos, incluso 1.1.uvia rea1 a la 
entrada de 1.as caballerizas donde Anean 1e reve1a a ven 
Kaufer del. tratamiento de cuatro meses. 
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E1 vestuario de 1os personajes está correctamente 
diseñado tanto en hombres como en mujeres. E11os, de uniforme 
mil.itar reflejo de su jerarqu~a en tono azul. y fi1os rojos o 
trajes de saco 1argo, corbatas abul.tadas en e1 pecho, 
mancuernil.l.as y cuel.l.o de pal.orna, capas y sombreros de copa. 

E11as presentan vestidos l.argos, encajes, brocados, 
sedas, bordados, pocas joyas sal.en a rel.ucir, peinados 
el.aborados y a1tos; l.a amante de Anton util.iza corsé, medias 
y l.igueros muy de acuerdo a l.o que se usaba a final.es del. 
sigl.o XIX. 

Las l.uces se oscurecen para resal.tar al. personaje en 
ciertos momentos, como por ejempl.o presenta a Anton al. l.eer 
l.a carta de Edith, o en l.a habitación de el.l.a ya moribunda. 
El. sueño del. mil.itar que refiere a la fábula hindú es la 
escena menos 1ograda de toda 1a trama, pues son muy notorios 
1os materiales usad~s en esta escenografía: plástico, madera 
rea1zada y una te1a de1gada para permitir que 1a 1uz 
traspase. No puede fa1tar e1 tradicional efecto de hie1o 
seco. 

En suma, 1a producción y 1os recursos de este videoteatro 
apenas fueron importantes dentro de 1a trama; 1a credibi1idad 
de 1a época, e1 1ugar, ei contexto sociocu1tura1 fueron 
apenas conseguidos. Se ga-st6 más en otros recursos y 
cuestiones tan nodales (como pudo haber sido e1 ba1c6n y e1 
barranco) quedaron s61o en J..a referencia verba1 y dramática 
de los personajes. Se preocuparon más en mostrar 1a riqueza 
en que vivían 1os Kaufer. 
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Cuento de Jnan Carlos Gene 
Producción y Adaptación: Miguel. Sabido 

En una vecindad deteriorada de 1a ciudad de México 
observamos una agria discusión entre Magdal.ena, mujer madura 
de carácter cambiante e histérico, y sus hijas María, casada 
y de un fuerte carácter, y Martha, joven e ingenua. Una 
bofetada rompe 1a tensión, la cual se diluye ante la llegada 
de Ricardo, esposo y padre que parece no importarle mucho la 
hostilidad en su casa, sobre todo al. traer al joven y 
sonriente Justo. 

Desde el. momento mismo de ser presentados, el. recién 
llegado mostrará su actitud y comportamiento ante cada 
miembro de l.a familia. A Ricardo le será grata su compañ.!a,, 
festejará cada una de sus bromas y comentarios supuestamente 
chuscos; con Magda1ena será ga1ante, elogioso, le harA sentir 
una mujer joven y deseada; para Martha será su primer 
escarceo erótico incluso puede deducirse que con é1 sostendrá 
sus primeras relaciones sexua1es. 

Sin embargo es con María donde se aprecia un fuerte 
rechazo, un deseo de exclusión por parte de ella de1 entorno 
fami1iar que hasta antes de su 11egada mantenía controlado, 
dentro del cual sabía todos y cada uno de los desen1aces en 
cada conflicto suscitado. Pero con Justo, amén de percibir 
una serie de insinuaciones sobre la falta de felicidad en su 
vida sexual con Antonio su marido, le parecerá cínico, vago, 
tramposo y con el propósito de robarse todos para su 
provecho. 

La situación expl.ota cuando, además de percatarse que 
Martha estuvo en secre~o con el joven, Magdalena revela 
orgullosa y envanecida que Justo es su amante y se irá de 1a 
casa con él. El golpe es duro para todos: Martha se aferra a 
su casa y no habla con nadie; Ricardo está decepcionado y con 
un profundo sentimiento de traición, no por su espoa~, sino 
por el. hombre en qui.en con::i6, a quien ofreció su casa y 
consideraba el hijo varón que nunca pudo tener. 
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Pasan 1os d.í.aa y María 1lega a una sucia vecindad de 
cuartos unitarios, encuentra el de su madre pero l.a situación 
se ha comp1icado: se ha vuelto escl.ava de Justo y l.a supuesta 
pasi6n que sentían se ha esfumado. El hombre descubre toda su 
estrategia para conseguir sexualmente a la joven. 

Mari.a, con todo el. odio y l.a frustración de sentirse 
sobrepasada y subestimada por su sola condición de mujer, 
toma una pistola y dispara sin herir a Justo quien no puede 
creer que una "vieja" no le haga caso. La acusa de intento de 
asesinato pero el juez al conocer la situación más 
ampliamente, la libera. Magdalena se encuentra bajo 
tratamieuto psiquiátrico. 

Ac1araci6n Pertinente: Quien realiza esta investigación, 
buscó afanosamente en las diversas fuentes bibliotecarias 
(Bi1ioteca Central de 1a UNAM, Bi1ioteca Nacional y 
Biblioteca de la Facul.tad de Fil.osof~a y Letras) y nunca 
encontró al. autor mencionado como el. originial. de este 
videoteatro. Onicamente se ha116 a Jean Genet, quien resul.ta 
ser el. más similar tanto en nombre como en t.ítul.os; por 
tanto, se presenta aquí: su ficha biográfica y bibliográfica 
que debe servir para efectos de contexto e historia. 

Jea.n Gen.et (1910-1986) nace en Par.is. Francia el. 19 de 
diciembre; de padre desconocido, abandonado por su madre, es 
entregado a l.a Asistencia Públ.ica y l.wego a l.os ocho años, es 
criado por unos campesinos. En 1920 acusado de robo, es 
enviado al. reformatorio de Mettray; después de su 
alistamiento en 1a Legi6n Extranjera que l.e conduce a Siria, 
deserta y comienza un l.argo per.íodo errante por l.a Europa de 
1os puertos. los bajos fondos y l.as prisiones: Barcel.ona, 
Tánger, Nápol.es, Roma, Marsel.l.a, Brest, Amberes y se 
estaciona en J.o que era Yugosl.avia y Al.emania. 
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En 1942, en 1a prisión de Fresnes escribe (ya publicado 
en castellano) "Santa Mar.!a de las Flores#. Al año siguiente 
en las prisiones De la Santé y Des Tourelles escribe "Milagro 
de la rosaH pero se publica hasta 1944 y este mismo año crea 
su célebre "Severa Vigilancia" (Haute surveil.lance) la cual 
se ha llegado a poner en escena en nuestr~ país. 

Pa~a 1947 se publican las primeras versiones de esta 
pieza, así como "Las sirvientas" (Les boii.nes) y sin pie de 
editor: "Pompas fúnebres"' y "Querella de Breste''. Llega 1949 
y aparecen "Los niños criminales" seguido de "'Adame Miroir" 
y sin pi.e de editorial. "El diario de un 1adr6n .. {Le journal 
du voleur), és~a última al parecer sirvió para el videoteatro 
'"El ladrón,. igual.menee adapcado y producido por Sabido. 

La década de los so•s iniciará para Genet con 1a 
dirección de su primer fi1me, .. Un chant d'amour"; en 1951 
aparecen los dos primeros ternos de sus "Obras Comp1etas" de 
donde probab1emence se desprendieron piezas teatra1es y se 
ac:laptaron 1as dos historias de este autor que consideramos 
p-er::inent:.es. Asimismo, en 1953 aparece el tomo III de sus 
""Ob:-asN. 

~954 es el año en que es procesado por la 17• Cámara del 
Tribunal. correccional de Pari:s por "atentados a las 
costumbres y pornografi:aH; dos anos después aparece la 
p:::-imera versión de '"'El balcón" y una nueva condena a ocho 
meses de prisión y 100 mil francos de multa por ultraje al 
pudor (por las obras publicadas en 1948). 

"Le funambu1eN, ''Les negrea" y la versión definitiva de 
"Las sirvientas" aparecen en 1958; al inicio de 1os 60' a 
publica •Les paravents• la cual es presentada en 1966 en el 
Teatro Odeón de Francia y como complemento Genet publica sus 
'"'Cartas a Roger Blin. El año puntal del 68 verá la 
publicaci6n de1 tomo IV de "Obras u y al siguiente, su 
estancia en Estados Unidos y gira de conferencias sobre 1os 
•:siack PanthersH, grupo pol~tico. 

(paaar a 1a p&g~na 95) 
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Loa per•onaj••· Para el análisis debemos coiocar en 
primer término a Magdalena, la madre y esposa, quien de 
principio aparece como una mujer madura, próxima a entrar a 
la vejez pero que trata de aparentar aún juventud (en e1 
corte y tono rubio teñido de pelo así como el deta1le de las 
flores). 

Su personalidad se desdobla: es histérica, estalla rápido 
en cólera, expresa fanatismo y demencia sobre la salvación 
del alma y la perdición en el infierno (sin embargo, este 
aspecto no se vuelve a presentar a lo largo de la trama) . En 
determinados momer.~os, expresa una frustración y hastío por 
los quehaceres pesados y continuos de la casa. 

Por otra parte, de repente puede ser amable, buscar 
protección, presentarse débil y desamparada. Para ella Justo, 
con sus características representará el hombre que le presta 
atención. que le da su lugar, quien responde a sus 
necesidades de mujer y persona. Se hará su amante con sumo 
orguJ.J.o, pensando en recuperar su juventud; pero al final 
descubrirá con gran culpa. que se ha vuelto su esclava. 

La hija mayor, María, tiene quizás un carácter y 
problemas iguales a los de su madre pues reacciona como ella 
e incluso tiene el poder de abofetearla (revela cierta 
maduraci6n pues se percata de las carencias de sus padres y 
se atreve a preguntar sobre su vida sexual). En cierta forma, 
es la conciencia rroral de la familia, asume ciertos roles 
masculinos de autoridad y disciplina y su temperamento es más 
fuerte que el de su padre. 

Desde el principio expresa un rechazo a Justo, pues ~e 
parece negativo y despreciable pero quizás también le revela 
deseos, sentimientos escondidos así colT'o mostrar las 
carencias que sufre sexual y afectivamente. 

Ella siente perdido y socavado el control que mantenía 
sobre los miembros de su familia y por su desconfianza ante 
los actos de su hermana Martha. Concibe a los hombres como un 
~•cuento,.•, como una serie de mentiras y engaños, ocultos en la 
fuerza f~sica y la presunción en sus aventuras sexuales 
(incluso 1e pregunta a su marido si le queda algo "de 
hombre") . Recibe decepcionada 1a confesión de su padre sobre 
su deaencato ante ~ener hijas y venga esto en el ataque fina1 
a Justo, donde se percibe 1a satisfacción de dominio. 
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E1 personaje de 1a discordia y el. rompimiento de la 
dinámica famil.iar establ.ecida es Justo. Hombre joven de 
aspecto agradab1e, sonrisa amp1ia y actitud segura, despliega 
cinismo y l.iaonjas en sus comentarios. Sabe ganarse a l.a 
fami1ia con sus anécdotas, sus chistes pero sobre todo por 
sus actos y respuestas libres de cual.quier responsabilidad y 
ob1igaci6n de tipo social.. 

Sabe que "todas caen••, se cree un conc;uistador y seductor 
pl.eno (de hecho lo reafirma con Magda1ena y Martha} : no tiene 
empacho en exhibir sus logros sexuales. Descubre que si 
sedujo a ambas fue por obtener a María y demostrar "que a mí. 
ninguna vieja me hace el feo". Grande es su incredulidad y 
sorpresa al saberse rechazado y amenazado de muerte por la 
mujer que no aceptó sus deseos. 

Ricardo el padre, es quien trae a este ser que rompe con 
la fastidiosa rutina de su casa; hombre ya entrado en años, 
mantiene más bien una actitud complaciente, apasible y 
risueña. Prefiere eludir los problemas y las carencias que se 
sufre; demuestra falta de autoridad y fuerza (al parecer 
inherentes a su rol masculino) así como temor a profundizar 
la relación con sus hijas. Considera estéril a su esposa por 
dar1e sólo hijas y debido a esto fue una infide1idad pasada y 
la búsqueda en Jus~o del hijo varón. 

Martha la hija adolescente, se encierra en sí misma y es 
testigo y i.~íctima silenciosa de la enfermiza dinámica 
familiar; pocas veces muestra rebeldía, la cual es más bien 
un intento por escapar de esa hostil realidad. En Justo 
encontrará el desoertar a la sexualidad, pero de forma oculta 
y subrepticia. -

El ser más gris y apartado de la trama es Antonio, el 
esposo de María. Solo demuestra apatía, indiferencia y hastío 
ante los acontecimientos; pretexta motivos económicos para no 
salir de la. casa de sus suegros, muestra nula ambición Y 
prefiere esa mínima estabilidad y seguridad. No quiere que lo 
considere menos hombre y sólo intentará expresar1o mediante 
1a cópula con María. 
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La producción.. La historia se desarrolla en la época 
actual. en un espacio social proletario con aspiraciones 
clasemedieras, lo cual tendr~a relación directa con las 
obsesiones y los problemas del respectivo estrato 
socioecon6mico en que se desenvuelve. 

Cuento es una suceso ocurrido en una vecindad, de clase 
media proletarizada o de obreros con intenciones de ascender; 
por los decorados utilizados este videoteatro es susceptible 
de ser montado en escena. Vemos un interior de vivie~da con 
paredes grises, manchadas de mugre y humedad, cor. una 
escalera de madera al fondo que revela la simpleza de su 
estructura y que sube s3gundo piso de habitaciones 
sencillas. 

Los muebles son simples y de un gusto humilde pero con 
pretensiones: la sala en color amarillo forrada de plástico, 
una vitrina con adornos y carpetas tejidas. Parte central del 
entorno es el altar colmado de imágenes y figuras religiosas 
(sobresale el. cuadro de Cristo R.ay y San Judas Tadeo) pero 
s61o es partícipe en la primera escena durante las 
imprecaciones de salvaci6r. y perdición de Magdalena. 

La cocina y la sotehuela no expresan diferencia con lo 
anterior. La estufa de gas, el fregadero, la alacena y el 
desayunador reflejan ya antigüedad y necesidad de 
mantenimiento Cy sirve para que Justo quede bien ante 
Magdalena a1 pi~tarle el mueble); la otra sección de la casa 
sirve para amontonar cosas viejas y ~ender la ropa, lo cual 
está correctamente mostrado con utilería y detalles de 
ambie:ntaci6n. 

Hay otros dos lugares de la casa a considerar: el baño y 
la recámara de María y su esposo. El primero es la única 
parte blanca y de luz ::::lara presentada pero se identifica 
solamente por su ubicación y una cortina; la segunda sigue la 
misma tendencia del resto: una cama sencilla, sin colcha, 
cuadros, burós, una lámpara sin pantalla, una cómoda con 
pocos artículos de arreglo personal. 
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La escenografl:a falla en credibilidad: la farmacia a la 
cual acuden las hermanas y se ene.eran de la compra de un 
fuerte tranquil.izante por parte de su madre acompaf'lada de 
~use.o. Es muy simple en sus anaqueles, tiene pocos art~culos 
y s61o por el letre~o. el color blanco y la bata del 
dependien::e se sabe de quºé lugar se trata. 

Por otra parte, cabe resaltar que la vecindad donde Mar~a 
busca a su madre despuéR de irse con Justo es precisa en su 
int:.enci6n de resaltar el ambiente más pobre, sucio y 
miserable al q~e cayó la señora: paredes sencillas de color 
mostaza. niñcs sucios jugando y viviendas de una sola 
habitación con :os muebles indispensables. 

El vestuario está í.ntimamente l.igado con la situación 
económica y la intencionalidad del personaje. Magdalena de 
negro y ropa muy larga pero con exceso de maquillaje. tinte 
en el pelo y flores para verse "bella y joven-. Ricardo su 
marido, de pantalón de vestir y suéter cerrado con camisa de 
manga larga (con lo cual no es muy verosímil dado su trabajo 
de obre::::-o) . 

Los demás personajes tambien tienen lo suyo. Justo tiene 
cierta pinta de conquistador, de "gigolo.. remarcada con la 
gorra de marinero y todo el mito que gira alrededor de ellos. 
Martha de jeans. playera y tenis. como toda adolescente 
aunque con sencillez; y Antonio también de pantalón de 
mezclilla. con camisa desgastada. un poc~ sucia y descuidada 
su apa=iencia (aquí sí ea más verosímil su labor de obrero. 
estereotipos aparte). 

Si bien la producción raya en la sencillez, es efectiva 
al enmarcar el ambiente opresivo y desgastante en que se 
desarrollan loa personajes; su atractivo se sustenta más en 
la trama y en la propia psicología y conflictos que maneja. 
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Antonia de Rafael Bernal 

Tt~lS
llt. LA 

Producción: Fides Ve1asco Ibarra-Javier Labrada 
Adaptación: Luis Arag6n-Gui11ermina Rivas 

En una pobl.aci6n del norte de México corre el año de 
1916, en pl.ena Revol.uci6n; en l.a cantina-prostrbul.o uEl 
Ator6n" les llega la noticia de la entrada de las tropas de 
Ambrosio López. Para Antonia, 1.a preferida de los clientes y 
el cantinero Ramón, representa la tan ansiada y temida 
oportunidad de vengarse de quien hace cinco años, entró a su 
rancho con su gente. abusó de ella, le hizo abortar el fruto 
de su amor con Rito Salgado, el. marido que dejó todo por los 
sagrados principios de 1.a causa. 

El encuentro de los esposos separados se da en un trpico 
escándalo de cantina: la prostituta se niega a bai~ar con uno 
de los sucios soldados de Rito. Este no reconcce a 1a mujer, 
pero le dice que le =ecuerda a Antonia su mujer~ en un 
idílico y ensoñado recuerdo en los campos, en los arroyos, 
como "mujer limpia y puraff. 

Antonia se percata de la i1usi6n que tiene Rito de volver 
a1 lugar donde ella supuestamente lo espera, sin cambio 
alguno, como un universo intocab1e pero que fue roto y 
ensuciado por Ambrosio L6pez, el corrupto y disipado caudi1lo 
qt.'e busca pactar con el recto, decente y abc;temio Salgado 
p3ra no provocar deserción en las tropas y 'le pierdan los 
sagrados principios de la causa. 

La conversación entre los dos generales da entre 
reclamaciones veladas de Rito a los desmanes que desde la 
cabeza se dan entre laF- tropas de Ambrosio y éste, 
hipocritamente, se desentiende de cualquier acusación; 
Antonia escucha oculta y con el rencor en la sangre, planea 
la venganza y el puñal de su marido aguarda en su escote. 
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E1 acuerdo a1canzado por 1os hombres, le permite a Rito 
definir su inmediato regreso a su rancho; con la premura 
encima, Antonia soporta nuevas referencias a la alegrí.a que 
será reencontrarse con su mujer. A so1as con e1 borracho de 
Ambrosio, 1a mujer se descubre y aprovecha "las ganas" del 
hombre para enterrarle con saña su puñal y así. lavar la honra 
de Rito salgado. 

Sin embargo, no todo está resuelto. El propio Rito en su 
afán de justicia y verdad regresa tras enterarse de la muerte 
de L6pez; todos los indicios están en su contra y el 
testimonio de Antonia será decisivo. La última reunión entre 
ellos le revela a la mujer que su marido tiene antes que nadá 
a la causa y sus principios, eso es lo importante: nada ni 
nadie puede interponerse para lograr la consecuci6n de ellos. 
El despecho de ella es tan grande, su rencor renace, por lo 
cual termina por acusar al hombre de ser el asesino de 
Ambrosio. 

su llanto debconsolado es detenido por los disparos del 
fusilamiento de Rito Salgado, cuya mujer, Antonia es "limpia 
y pura" nuevamente. 

Ra~aa1 Berna1 (1915-19¿?) naci6 en la ciudad de México el 
28 d~ junio. Estudi6 el bachillerato en Filosofía y letras en 
el Loyola College de Montreal, Canadá; en el Colegio Francés 
de San Borja y en el Instituto de Cienci.as y letras de 
México, D.F .. De 1930 a 1938 viajó a Europa, Estados Unidos y 
Canadá; de 1956 a 1960 por Venezuela, Colombia y Cuba; en 
1960 por Centro América y desde ~961 recorrió el Oriente. A 
finales de los setenta se desempeñaba como embajador de 
México en Filipinas. 

como poeta obtuvo dos "Flores na curales"; trabaj6 en 
radio y televisión, con su obra "La carta" es uno de los 
inciadores de los teleteatros en 1951. Colaborador de 
periódicos y revistas de la capital, la provincia y el 
extranjero tales como Novedades, La Prensa, Gráfica, Orden, 
Revista de américa, Excélsior, Comment y Unita de Filipinas y 
varias revistas históricas y literarias de Centro y 
Sudamérica. 
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Es autor de poes~as, cuentos, obras teatrales, cuentos, 
re1atos y nove1as de carácter diverso. "Federico Reyes e1 
cristeroH (1941) y '"Memorias de Santiago Oxtoti1panH (1945) 
son obras de carácter social. "Un muerto en J.a tumba"' (1946), 
nsu nombre era muerte" (1947), la novela corta '"E1 extraño 
caso de Alysus Hands,.. (1946), su .l.ibro de cuentos "Trópico"· 
(1946) y sus "3 novel.as policiacas" (1946) son de género 
pol.ic~aco y fantástico. 

En ellos el autor ha creado al detective Te6filo Batanes, 
personaje que encarna el tipo dei padre Brown de Chesterton, 
"el. infalible instrumento con que la divina providencia 
castiga a los delincuentes". Su última novela publicada, 
"Tierra de Gracia" (1963), destaca por ser una v.ívida 
descripción de 1a geografía y vida de 1os hombres del r.ío 
Orinoco en venezue1a. 

Con respecto a sus obras teatrales. se dio a conocer con 
"Antonia# en 1950, ganadora del concurso de_. Fiestas de 
Primavera; otras han sido representadas profesionalmence y 
por grupos experimenta1es, tales como: .. E1 agua y el mar•, 
"El asi1oH, "El .ídolo .. , nEl ma..íz en la casa" und de 1as más 
exitosas y recordadas, "La cárcel del tiempo. '"La paz 
contigo .. y "Soledad". 

•'Movido por 1a tragedia de 1a Revolució:-i", Rafael Bernal 
escribe "Antonia.. es representada en los teatros Latino y 
Caracol bajo la dirección de Fernando 7orres Lapham, con 1as 
actuaciones de Aurora Izquierdo y Lupe Llaca; e1 pintor 
Eduardo Cataño realizó una de 1as mejores escenograf..íaa al 
grado que e1 autor le dedicó la obra entera. 

De esta pieza se ha dicho: "La obra muestra un sucP.so 
posible durante 1a Revo1uci6n Mexicana y puede decirse que 
tiene como tema el castigo de1 malo y el. sacrificio del 
bueno, con objeto de no destruirlo espiritual.mente .. 50 • 

• 0 Teatro mexicano de1 sig1o XX 1900-1986. CatA1ogo de obras teatra1es, tomo r p. 
"2 
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Loa per•onajes, Precisamente con l.a protagonista 
iniciaremos e1 análisis. Antonia es una be11a mujer con 
cierto porte y distinción en su andar pero que se vu1gariza 
con el. excesivo maqui1laje y el. vestuario propio de 1as 
prostituta!l; guarda una honda tristeza y amargura a ca\::.sa de 
su historia ·pasada, considera haber caído en esa vida por 
circunstancias accidentales y por necesidad. Espera consumar 
su venganza pero su temor y ansiedad crecen al. saber cercano 
el. momento. 

El. reencuentro con su marido Rito será decepcionante y 
revelador, pues l.a ve y l.a recuerda de doble forma (se 
establece la dicotomía puta-mujer sucia/madresposa-mujer 
limpia). Para no ser dcscubierca, recal.ca que es igual a 
todas estas mujeres y rechaza defender a su marido; presiona 
a éste para que regrese al rancho con su añorada esposa, le 
hace ver que es valiente por preferir vivir a su lado. Sin 
embargo, se da cuenta que a él le importa más la "causa" y 
expresa rencor y amargura por las luchas sociales: esto hará 

·que sea la cu1pab1e de su fusilamiento. 

Rito Salgado, hombre de facciones finas y rubias, es la 
figura del líder revol.ucionario idealista, con gran sentido 
de la justicia y la honestidad pero que (desafortunadamente 
para él y la lucha social) es absorbido y sobrepasado por la 
corrupción, el ansía de poder y ganancin material que permea 
a la mayoría de los líderes. En el fondo se siente triste y 
decepcionado por que los revolucionarios dejan a las esposas. 
los hijos y no trabajan la tierra para ir a matar y 
violentar, pero "los sagrados principios de la causa" están 
por encima de todo. 

No toma alcohol, sus modales finos y correctos no 1e 
sirven para "tratar con mujeres de éstas", buf:lca ante todo la 
verdad y su exacerbado sentido de la honestidad lo llevará a 
la muerte. Guarda recuerdos idealizados de su esposa, imagina 
idí1icamente su encuentro en medio de una impoluta cosecha de 
trigo (cree firmemente, no de manera explícita, que el 
torbe11ino revolucionario nunca pas6 por ese sitio de 
ensueño). Exige 1a verdad a Antonia, en nombre de 1a 
libertad, de las madres y los hijos quienes confían en el 
buen triunfo de la causa. 
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Ambrosio L6pez es 1a antítesis de Rito. De aspecto rudo y 
hosco; considera haberse lanzado a la aventura y apenas puede 
ocultar sus metas de poder y ganancia material a través de la 
lucha. Es alcoh61ico, prepotente. sustenta su autoridad en la 
fuerza, considera objetos a las mujeres y como un medio para 
conc~etar sus planes; hace insinuaciones de carácter sexual a 
Antonia y le recuerda que ambos son seres sucios y por lo 
mismo se siente con derecho a utilizarla. 

El dueño de "El Atorón". Ramón, tiene autoridad sobre las 
mujeres, trata de guardar la disciplina del lugar. Aún cuando 
les tiene cie.._·t.as consideraciones. no l.e importan sólo en 
función del. d.:.nero que le aportan; si pierden clientes se 
enfurece y amenaza con go1pear1as. Guarda nostálgicos 
recuerdos del apacible pero miserable pueblo donde nació y 
creció. 

Las dos prostitutas que más intervienen guardan 
semejanzas y diferencias. Rosaura, la amiga de Antonia, es de 
carácter nervioso, aparenta seguridad pero guarda dentro de 
s~ muchos temores los que expresa al tratar de proteger a la 
protagonista; expresa cierta obsesión por beber. Por su 
parte, Hortensia es 1a más vieja y vulgar del lugar, es 
burlona, hiriente, egoísta y rebelde; tiene mucha envidia de 
1a preferencia por Antonia y trata de averiguar los secretos 
que ocu1ta pero recibe maltrato de Ramón por entrometerse. 

Jovito, el pianista de la cantina, es un hombre que 
estudió en el Conservatorio, tiene una hija y su esposa al. 
parecer lo abandonó por otro; no quiere que su hija se 
prostituya y Antonia representa protección y esperanza para 
mejorar.Es de carácter débil y cobarde. 

Cada uno de los líderes revolucionarios tiene sus 
subordinados. De Ambrosio tenemos al coronel Perea y al mayor 
Tena: el primero es hipócrita y ambicioso, no le gusta perder 
a Mla brava"; el. segundo ha provocado muchos desmanes y 
sacado partido material., prefiere esperar órdenes. Del. 1ado 
de Rito están Pablo y Cosme, ambos leales e incondicional.es a 
su líder: el. primero es sucio y J.e gusta divertirse, así como 
actuar impu1sivamente; el segundo es más temeroso de J.as 
órdenes dadas y s6l.o con un arma en la mano tiene va1or. Aün 
as~ guardan un alto sentido de lealtad a aquél. 
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La producc~6n. Esta es una de 1as obras teatral.es que se 
mencionan en el. Catál.ogo de obras teatral.es mexicanas en el. 
sigl.o XX. y de l.as cua1es tenemos una referencia sobre su 
primera puesta en escena. De Anton~a se dice: 

"Escen~graf~a: Interior de una cantina de puebl.o. Música 
de escena .. Mobil.iario o util.ería especial.es: piano. barra de 
cantina con estcül.tes, mesas con sus .sillas tradicionales de 
hierro y madera, escuadras y carabinas. EZectos especiales: 
amanecer, descarga de fusilamiento. caballería que se 
acerca•. 

En el videoteatro acudimos a la más cercana recreación de 
lo arriba mencionado.. pero además, por las propias 
necesidades de la televisión moderna y de la cultura visual 
que tiene la mayor~a de los televidentes (formada o 
~deformada~ por la propia Televisa), se presentan loa 
exteriores de la cantina: la parte que da a la call.e y la 
parte posterior donde se encuentran los cuartos de las 
mujeres que· ahí l.aboran. 

Con una cámara que sigue a unos niños que corren .. podemos 
observar el. interior de l.a cantina y l.a .parte posterior: 
gall.inas, mal.ezas alrededor de l.os sucios y estrechos 
cuartos, dos o tres lavaderos debajo de un improvisado techo. 
Algunas paredes de adobe a medio . derruir se observan; en 
suma. cierto estado de desol.aci6n y pobreza. 

La cantina, e1 1ugar donde se desarroll.an e1 80~ de loa 
acontecimientos de la trama, se comunica con un corredor que 
pretende ocul.tarse con l.a clásica cortina de cuentas de 
madera en colorea (para hacernos recordar que esto es lo 
t~pico en un ambiente de burdel\. La baria. los anaqueles con 
l.as bote11as. copas y vasos, el espejo donde está el nombre 
del J.ugar; sil.las y mesas de madera y fierro, as~ como las 
clásicas medias puertas de dos hojas en los dos accesos a la 
calle. 



La parte de enfrente del. 1ugar que da a l.a ca11e apenas 
es mostrada. Las l.uces dan 1a intenci6n de l.aa horas de 
madrugada, oscurecen más el. decorado. En este aspecto, cabe 
resal.tar el. buen efecto de bruma l.ogrado para el. amanecer 
después del.a muerte de Ambrosio L6pez: l.a aena~ción de fr~o, 
desol.aci6n e incertidumbre está bien marcada. 

La habitación de Antonia es oscura, en el.l.a hay una cama 
con el. diseño de la época en l.a cabecera, hecha de barrotes 
de al.uminio pintada en negro, rematada con una col.cha 
desgastada col.or caf~. Un pequeño al.car con l.a imagen de l.a 
Divina Providencia, una cómoda de madera de aspecto viejo y 
un pequeño tocador con al.gunos afeites com~letan el. cuadro. 

El :vestuario y l.a caracterización de cada uno de l.os 
personaJeS está en términos genera.lea correctamente hecho 
pero en ocasiones se cae en el. estereotipo. Las mujeres, en 
l.a mañana o en l.a madrugada, visten con batas de dormir, con 
camisones desgastados y de colores; por l.a noche, vestidos de 
tonos chil.l.antes y 11.amativos QUe se continúan con el. 
exagerado maquil.l.aje y l.os múl.tipl.es col.lares y accesorios 
que usan (en Antonia, el uso de los lunares postizos y l.a 
vulgar manera de masticar el. chicl.e tratan de remarcar su 
condición de prostituta o mujer fácil) . 

En los hombrea hay diferencias más marcadas. Ram6n viste 
como eapafio1 o lo que ser~a un ••gachupín" pero sin el. acento: 
panta16n negro, camisa bl.anca y chal.eco negro de traje. 
Jovito e1 pianista representa esa c1ase ilustrada y acomodada 
venida a menos por e1 traje de "catr~n·• y l.a capa negra que 
usa. 

A Rito Sal.gado se l.e ve sucio en su aspecto; pantal.6n de 
charro, carri1l.eras, sombrero, en suma, recuerda a 1os 
revol.ucionarios zapatiatas. Lo mismo sucede con Cosme y Pab1o 
sus ayudantes. Ambrobio L6pez y su gente refieren más a.l 
Norte del pa~s; tonos café y caquí, chaparreras y botas 
largas, sacos de cuero, 1a pistola en el. cinto, sus sombreros 
son de ala más corta. 
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Doña Peñecta de Benito Pérez Galdós 
Producci6n: Sergio Jiménez 
Adaptación: Adriana Reyes Rubio 

En la ciudad de Zacatecas, en ios años fina1es del siglo 
XIX, encontramos el oscuro y sobrio comedor de 1a casona de 
Doña Perfect:.a, adusta y rancia señora de sociedad, a cuya 
mesa se reúnen el sombr~o Padre Inocencio con toda la 
autoridad que su investidura otor~a; el t~o Tomás. hermana 
de aquél.:ta, cuyo carácter y semblante débil. es -:>pacada aún 
más por l.a autoritaria voz de la respetada mujer; Rosario, la 
joven y call.ada hija, quien se encuentra siempre en una. 
"cárcel" bajo la r~gida mirada de su madre; y por último 
Manuel., el sobrino recién l.l.egado de l.a capital., hijo del 
hermano más querido y apreciado, debido a la protección 
otorgada. 

Sin embargo, se percibe c1aramente e1 ambiente hostil en 
1a p1ática de sobremesa hacia e1 joven pues sus ideas, 
basadas en 1a ciencia y el positivismo, son contrarias a la 
cerrada mentalidad dogmática del padre Inocencio (cuyos 
razonamientos colocan en el ateísmo a1 recién l.1egado) y a 1a 
ari.stocrát:.ica y jerárquica de su tía Perfecta, cuya actitud 
fa1samente humilde e ignorante manif iest:.a ofensa por la 
opinión que su sobrino vierte acerca de la pobreza y atraso 
de la gente circunvecina. 

Dos presencias negativas para Manuel pero favocab1es a 
doña Perfecta visitan la casona: Remedios, la intrigante 
señora que sólo vive para promocionar a su hijo Jacinto (el 
cual nunca aparece) para 11egar a ser e1 marido de Rosario; y 
Licurgo, el. campesino acusado de invadir las tierras de su 
padre y quien l.1eno de rP-ncor l.e bmenaza con vengarse. 

La historia de amor entre Rosario y Manuel es el eje de 
los acontecimientos. Descubiertos por Remedios en el comedor 
al besarse después de prometerse matrimonio, serán separados 
bajo pretexto de 1a enfermedad de l.a joven; Perfecta jugará 
a1 chantaje y al ejempl.o con su sobrino quien tendrá una 
oportunidad de verse con su prometida pero esto da pie para 
ser expulsado de la "santaff casona. 
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Perfecta se protege a1 atraerse a sus a1iados, Remedios, 
el padre Inocencio y Licurgo quienes tienen sus propias 
razones para detestar a1 demonio que ha entrado en su casa. 
Sin embargo, Manuel se escabulle y ante el temeroso tío Tomás 
,revela sus planes de lleva:t.se a Rosario; la fatalidad se 
cierne pues su t~a escucha todo oculta. 

La apacible tr~nquilidad y regocijo· de una plática 
nocturna entre el séquito de doña Perfecta, pero con el 
nerviosismo de Tomás ante la cercanía de la llegada de 
Manuel. acaba en una agria discusión entre la madre y su hija 
Rosario por su :felicidad, la cual debe ser cambiada por la 
salvación eterna y no l.a oscuridad que traerá a su vida la 
relación con Manuel. 

El joven llega apurado, un coche lo espera con Rosario y 
hasta con el. tío Tomás si es necesario; Manuel. l.o apuesta 
todo ante el obstácul.o que representa su tía Perfecta. Ambos 
!"crcejean y es l.a orden dada. a Licurgo quien acaba con l.a 
vida de él. en un disparo; Rosario ll.ega y a6l.o al.canza a 
l.lorar desconaol.adamente ante el cuerpo de su amado. 

Doña Perfecta reza por el. al.ma y la salvación de su 
sobrino Manuel sin el menor atisbo de remordimiento. 

Benito Pérez Ga1d6a (1834-1920) nace el. 10 ~e mayo en Las 
Pal.mas de Gran Canaria, España; estudia Artes y Derecho 
además de trabajar como per~odista en el periódico "La 
nación". Desde 1861 inicia su carrera de eacricor con dramas; 
sus primeras novelas aparecen en 1870 y para 1873 l.os 
primeros volúmenes de sus Episodios Nacional.es de donde se 
desprenden múl.tipl.es obras :¡ue serán puescas en escena. En 
total produce S series cuyo último episodios C "Cá.novaa") 
quedó inacabado. 
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Comprometido con su tiempo, Pérez Ga1d6s ocupará un 
importante 1ugar en 1a vida po1~tica y cu1tura1 de España y 
sus colonias anexas: diputado 1ibera1, miembro de 1a Academia 
de 1a Lengua, diputado republicano de 1aa Cortes por Madrid 
y, cosa inexp1icab1e, 11ega a sufrir la negativa de voto por 
parte de 1a Academia para el premio N6be1 de 1912. 

En sus últimos 
algunos estrenos de 
muere e1 4 de enero 

prol~fica obra: 

años, con la vista perdida, acude 
sus obras y a11~ es presentado al Rey; 
en Madrid. A continuación un listado de 

•Sus primeras obras teatral.es son "Quien mal hace, bien 
no espere•• y "Un viaje redondo por el bachiller Sansón 
Carrasco", ambas de 1861. 

•sus novelas y relatos son los siguientes: La fontana de 
oro (1870), La sombra (1871), E1 audaz C1871), G1oria (1876), 
Mariane1a (1878), La fami1ia de León Roch (1878), La 
desheredada (1881), E1 amigo Manso (1882), E1 doctor Centeno 
(1883), Tormento (1884), La de Bringas (1884), Lo prohibido 
(1884-1885), Fortunata y Jacinta (1886), Miau (1888), La 
incógnita (1888), Torquemada en 1a Hoguera (1889), Rea1idad 
(1889). Ange1 Guerra {1890), Torquemada en 1a Cruz (1894), 

Torquemada en e1 purgatorio y Torquemada y San Pedro (1895), 
Nazar~n (1895), Ha1ma (1895), Misericordia (1897), E1 abue1o 
(1897), Casandra (1905), E1 caba11ero encantado {1909), La 
razón de 1a sinrazón (1915) . 

*De sus "Episodios naciona1esn (pub1icados en 1873, 1875, 
1898, 1902 y 1908} se estrenaren en diversos años 1as 
siguientes piezas: Gerona, La fiera, Voluntad, E1ectra, A1ma 
y vida, Mariucha, Bárbara, Amor y ciencia, Pedro Minio, Ce1ia 
en 1os infiernos, A1ceste, Sor Simona, E1 tacaño Sa1om6n y 
Santa Juana de Casti11a. 
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La nove1a '"Doña Perfecta"" es publ.icada en 1876 y el. 
estreno de su adaptación teatral. se sucede en 1896. En el. 
cine mexicano se han l.l.evado a l.a pantal.l.a otras de sus obras 
como la cél.el:>re '""Nazarín" del. director Luis Buñuel., así como 
"Misericordia" ...:::on Sara García en otro de sus 1acrim6genos 
papel.es. 

En ~l. caso de "Perfecta"", en 1950 se produjo su versión 
cinematográfica b~jo la dirección de Alejandro Gal.indo; en el. 
reparto se encuentran Dolores del. Río como l.a protagonista, 
Esther Fernández (Rosario), Carl.os Navarro (Pepe Rey), Jul.io 
Vil.l.areal. (don I~ocencio). José El.ías Moreno (como Crist6ba1, 
el. que 11.eva a cabo el crimen de su ama), Natal.ia Ortiz \doña 
Remedios), Ignacio Retes (Jacintito) y otros que compl.ementan 
todos y cada uno de l.os personajes que l.a integran. 

La versión de Ga1indo es considerada por 1os estudiosos 
de1 cine como 1a más apegada en sus aspectos externos a1 
origina1 (y esto es notorio no s61o en l.os personajes) sino. 
en e1 espí.ritu que defiende Pérez Ga1d6s, 1iberal. y 
progresista, crítico de 1as anqui1osadas c1ases conservadoras 
tanto de España como de México. 

"E1 caso de la pe1í.cul.a de Ga1indo se produce 
específicamente, no en e1 contexto de un México 1ibera1, sino 
en e1 de un cine atrozmente conservador, reaccionario hasta 
1a médul.a( ... ) Esto es importa~te porque doña Perfecta 
aparece entonces como l.a obra Ce un rea1izador val.iente, 
mucho más sol.itario de 1o que cabría suponer, y no como e1 
producto 16gico de un cine 1iberal. en un país l.iberal. ... Dicho 
1o anterior se comprenderá que 1a pe1ícu1a resu1t6 muchísimo 
más una crítica ridicul.izadora de l.a reacción que una 
apo1ogía del. l.i beral.ismo". u 

"Doña Perfecta relata cómo un joven 1iberal. se enfrenta a 
l.aa fuerzas caducas de todo un puebl.o para sal.var a l.a mujer 
amada de la muerte moral. y el. encl.austramiento ... Es una de 
1as historias más bel.las y subl.imes de amor jamás contadas en 
el. cine mexicano" . 52 
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Loa personajes... Ahora bien, en esta adaptación de la 
nove1a de Pérez Gald6s son sol.amente ocho J.os personajes que 
aparecen e interactúan dentro de la trama; esta vez 
colocaremos a1 personaje principal al final del análisis por 
su importancia y para entender mejor las acciones de los 
demás. 

Manuel, e1 sobrino ingeniero venido de la capital, tiene 
que enfrentar de inicio J.a falsa actitud de humildad e 
ignorancia que su t.ia Perfecta expresa, así como eJ. debate 
que el Padre Inocencia hace sobre la negación que la ciencia 
presenta de Dios y la rel.igión; él trata de ser cortés, de no 
quedar mal, de defenderse y defender los precepto~ liberales 
y progresistas en los que cree. Sin embargo es acallado por 
Perfecta y no se le permite expresarse: da la apariencia de 
ser un ateo, alguien que niega 1a religión y considera 
inferiores a los habitantes de Zacatecas. 

su actitud e ideas progresistas quedan aún más diluidas 
al limitéÍ.:i:-Se su actuar a tratar de mantener su relación 
amorosa con Rosario, a quien jura amor delante del crucifijo. 
Enfrenta a Licurgo con sarcasmo por las tierras y vuelve a 
mostrar mofa ante sus ideas religiosas. Expresa su odio y 
rechazo a las actitudes y concepciones fanáticas de su t~a y 
no se amedrenta ante sus amenazas; hará cualquier cosa con 
tal de liberar ñ Rosario, incluso se presenta como salvador 
de su t~o Tomás. Se atreve a forcejear con Perfecta y después 
morirá de un balazo por parte de Licurgo. 

Rosario, de car~cter sumiso, taciturno y dominado por su 
madre, pocas veces se atreverá a expresar su opinión y 
contadas veces la contradecirá. Crédula respecto a lo que se 
dice sobre Manuel, pero ante todo enamorada de él, superará 
sus temores, el miedo y el respeto a su madre con tal de ser 
feliz con su galán. Le hace jurar su amor ante el Cristo; a 
Perfecta, le echa en cara su hipocres~a y falsedad para 
manipular a los demás, as~ como impedir su felicidad. Empero, 
el1a queda como una hija rebelde, desobediente e ingrata en 
el contexto de la sociedad zacatecana. 
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E1 padre Inocencia representa toda la autoridad de la 
Iglesia y 1a religión cat6lica; sus conocimientos 
escolásticos teológicos y una tramposa interpretación de loa 
descubrimientos cient~ficos serán el arma con que ayudará a 
Perfecta a tipificar a su sobrino como ateo. Incurre en la 
misma falsa modestia pero con más sutileza; aparentemente no 
acepta la violencia corno medida de castigo pero se 
interpone cu~~do se presenta. 

Otros dos aliados de Perfecta son Remedios y Licurgo. La 
señora, tambié~ de alcurnia y abolengo, se la vive alabando a 
su hijo Ja=~~to (personaje multicitado pero que nunca 
aparece} para así comprometerlo con Rosar.io; apenas puede 
ocu.ltar su odio a Manuel por lo que ayuda a intrigar en su 
contra y es quien propone ejercer .la violencia en su contra. 

Licurgo es el mencionado campesino, cerrado en sus ideas, 
violento pero su agre~ividad es más para ocultar su temor de 
verse rebasado en inteligencia y haber sido descubierto en la 
invasión de tierras; considera una "santa" a doña Perfecta y 
se pondrá incondicionalmente a sus 6rdenes siendo el. brazo 
ejecutor de su venganza. 

Por su parte. Manuel. tendrá dos personajes a su favor 
pero el.los son débil.es y se empequeñecen ante J.a fuerza de 
quienes rcdean a Perfecta - Tomás. el. tío, es de carácter 
débil, temeroso y cob~rde, actúa de repente como niño y su 
sobrino l.e representará cier~o escudo y protecci6n, as~ como 
la esperanza de sal.ir de1 yugo de su hermana. Y Librada, l.a 
sirvienta que por su propia actividad y rol. en 1a casa, no 
puede hacer mucho, sal.ve ayudar a que l.os jóvenes se 
encuentren en la noche. 

Doña Perfecta aparece como una rancia dama de al.curnia 
provinciana. orgullosa de seguir a:.. pie de 1a letra .los 
preceptos cristianos, sobre todo la modestia y l.a humildad; 
pero todo es una máscara para o=u1tar su odio e into.lerancia 
a todo aquel.lo que represente progreso. Sin embargo, aquí 
está más en función de los deseos "malsanos" de su sobrino 
por su hija: chantajea mediante rezos exculpatorios ~ ambos y 
hace ver a Rosario su desobediencia. Al percatarse que todo 
sale de su contro.l ordena J.a muerte de su sobrino y con esto 
sabe que obtiene una victoria, encubierea por sus rezos que 
piden por el alma de aquél sin arrepentimiento alguno. 



La prod.ucc:l.6n. La recreación de l.a sociedad zacatecana 
de1 al.timo tercio del. sigl.o XIX es pretendida en 1a 
adaptación de Dofta P•r:f'ecta; en 1os múl.tip1es y continuos 
detal.l.es que aparecen en l.a escenografía y decoración de l.a 
casona donde se desarrol.l.a se respira un ambiente rel.igioao, 
exacerbado en l.a cantidad de crucifijos, imágenes de santas y 
santos, incl.uso recl.inatorios con 1o cual. por un momento se 
nos hace cree= que estamos en un templ.o cat61ico. 

Sumamente sombría, l.a il.uminaci6n parece sustentarse en 
l.as múl.tipl.es ve1as que se col.ocan en candel.abros 
aparentemen~e de pl.ata; si doña Perfecta presume su humil.dad 
y sencil.l.ez, por todos l.os detal.l.es antes mencionados, así 
como sus cubiertos de pl.ata, podemos ver que se 1e ubica como 
una de 1as mujeres más ricas de 1a ciudad. 

De tono profundamente conservador y co1onia1, 1a casa 
tiene un predominio de1 co1or café; es en 1a bib1ioteca donde 
se hace-más notorio este tono y es 1a habitación más oscura y 
deso1ada de 1a casa. Un enorme y pesado 1ibrero con 
ejemp1ares desacomodados que parecen dob1arse ante otro 
crucifijo ahora hecho de piedra; ta1 parece que quiere darse 
1a intención de que e1 conocimiento no puede enfrentar a 1a 
re1igi6n y tiene que subordinarse. 

Aquí habría una mayor posibi1idad de sacar partido a1 uso 
de sombras y c1aroscuros, sobre todo cuando Perfecta eacuc~a 
ocu1ta 1os p1anes de Manue1 y Rosario para huir y 
posteriormente de1 joven con su tío. 

La discusión entre 1a tía y e1 sobrino tiene como 
e1emento intermedio a resa1tar 1a chimenea; sin embargo, en 
1a versión cinematográfica, e1 crucifijc donde 1a pareja jura 
su amor y Perfecta 11ora por su derrota ten.!.a un profundo 
efecto d~ encierro y do1or matizado por 1os barrotes c¡ue 1o 
rodeaban. Aqu~ no hay esa intención ni por asomo y s61o es un 
e1emento más de 1a recargada decoración de corte re1igioso. 
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Ta1 vez aqu~ vemos más notoriamente l.a psicol.og~a de 1os 
personajes ref1ejados en su vestuario. Manuel. recuerda a 1os 
jóvenes que iban a l.as universidades e institutos 
cient~ficos: de saco 1argo en gris c1aro. corbata abombada, 
c~..iel.1o de pal.orna; el. t.i:o es más sobrio en qu arregl.o. El. 
padre Inocencia es un oscuro sacerdote de sotana y ampl.ia· 
capa negra de fil.os rojos que acentúan cierta perversidad en 
su presencia y en su rostro. 

Remedios es una persignada señora de sociedad, de l.argos 
y recatados vestid~s negros. peinado de chongo también 
discreto. Es entre Perfecta y Rosario donde más se ve una 
confrontación; l.a madre es una enorme n.ujer de negro, de 
pesados vestidos que se pierden debajo de capas y batas del. 
mismo color: la viva encarnación de1 autoritarismo y el 
oscurantismo. 

Su joven hija es 1a representación del bien, de1 candor, 
de la virtud, de 1a juventud: vestidos b1ancos, claros, de 
encaje ligero, trenzas de gajos; en suma, ia· "princesa que 
intenta sa1ir de 1as garras dei drag6n y ser sa1vada por e1 
pr~ncipe. 

E1 prob1ema con esta producción fue en verdad 1imitarse a 
que toda 1a trama se desarro11ara en una misma casa. De igual 
forma, que 1a actriz quien encarnara a 1a protagoniat~ (Mar~a 
Rubio), no pudiera dejar de recordarnos a la villana por 
antonomasia de 1as te1enovelas de Televisa: Cata1ina Cree1 en 
•cuna de lobos'' . 
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Incidente de .Juan Carlos Gene 
Producci6n y adaptación: Migue1 Sabido 

Ade1a varela es una periodista que escribe artículos y 
reportajes para una revista. En una noche 11uvioaa trata de 
terminar una entrevista que se refiere a la igualdad entre la 
mujer y el "hombre. Sin embargo, su caracter nervioso y un 
miedo ocul.to se percibe en el momento en que l.a energía 
eléctrica se interrumpe; presurosa, entra en la recámara de 
su pequeño hijo Sebastián y al escuchar que llama a su padre 
entre sueños su sobresal.to se agudiza. 

La situación legal y emocional. que vive es complicada lo 
cual. la ha llevado a una tensión e histeria notoria; está en 
pleno proceso de divorcio de Rubén, hombre de modos hoscos, 
actitudes vul.gares quien la considera una mantenida, 
re1acionada con múl.tipl.es amantes, uno de 1os cual.es sería el. 
doctor Gui11ermo. Este quiere a Ade1a pero e1l.a tiene e1 
temor de enrolarse en una nueva relación, así ha ap1azado el 
aceptarl.o. 

La extraña presencia de un sujeto desconocido que ronda 
su apartamento y se ha percatado de l.as visitas de Gui1l.ermo 
ponen en a1erta a Adela. Nerviosa, acude a 1a escue1a de 
Sebastián donde el. nif'io l.a tranquiliza pero recibe informes 
de J.a directora sobre 1as continuas visitas de Rubén quien 
2anza duras acusaciones al. gritar sobre el supuesto amasiato 
de el.l.a y el. doctor. La directora comenta: ""Qué puedo pensar 
cuando el niño demuestra cariño por el. doctor aquí presente y 
viene con usted"', es decir, l.a maestra le hace ver a l.a 
periodista sus dudas respecto a l.as acusaciones del. ex
marido. 

A raíz de l.o anterior y por cierta ayuda casual de una 
dependienta en una boutique, la relación de Adela y Guillermo 
mejora un poco, el.l.a vence ciertas resistencias y abre un 
poco más su actitud hacia él.. El. doctor recibe l.a 
desagradabl.e visita de Rubén, a quien no conoce pero se 
percata de su identidad a1 recibir l.as acusaciones de 
"'revo1carse con mi mujer". 
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EJ. sábado, d.ía permitido por el. juez para que Rubén 
vis~te y se l.J.eve a Sebastián, además de sostener una agria 
discusión sobre l.as situaciones de inf ideJ.idad, engaño y 
ocu1tar J.os ingresos para l.a pensión al.imenticia, Adel.a cae 
en una trampa: sus amenazas de muerte quedan grabadas Cy J.a 
grabadora ea mostrada por aquél al. propio niño) . Sol.icita l.a 
ayuda y consuelv de GuiJ.J.ermo. pero son sorprendidos y 
detenidos en el. justo momento de besarse para despedirse por 
el extraño sujeto, quien resuJ.ta ser Carbone, un detective 
pagado por el. propio marido. 

GuiJ.J.ermo es chantajeado con un escándal.o si no decJ.ara 
ser amante de Adel.a y "mantenerJ.a•• para así quitarle l.a 
custodia del. niño; pero ya en el. juzgado, él. cambia su 
actitud en favor de el.la. Un código secreto manejado por 
Adela y su abogado l.e proporciona por medio del tel.éfono a la 
periodista la .llegada del profesional. 

En medio de las cruentas recl.amaciones mutuas entre 1a 
pareja. Guillermo decide retirarse discretamente; declina J.a 
petición del abogado de quedarse, aduce que él. es un mero 
instrumento, un incidente en l.a vida de Adel.a para mantener 
.la enfermiza relación con Rubén. 

Al final.. pasados siete años, Adela gana la custodia de 
Sebastián, pero el. daño ya está hecho: el. niño resulta ser .la 
verdadera v~ctima. 

El. principio de los 70' a encuentra a Jea..n Genet en el. 
L~bano con los palestinos donde radica varios meses. En 1977 
completa e.l guión de "La nuit venue" fil.mado J.uego por él 
mismo; prologa Textos de Prisioneros de J.a Fracci6n Armada 
roja. En el. 79 aparece el. V y úl.timo tomo de sus "Obras ... ; al. 
inicio de los a o' s verá a la "Comédie Fran9aise" renunciar a 
inscribir a Genet en su repertorio. 

En 1982 se da la publicación en la Revista de Estudios 
Palestinos de un texto relativo a las masacres de Sabra y 
chatila ("Cuatro héroes de Chatila"). Muere el. 15 de abril en 
un hotel de Par~s. dejando en l.a cabecera de su cama las 
pruebas de su úJ.timo manuscrito en el que trabajaba; ese 
mismo afio se pub1ica su obra póstuma, "Un cautivo enamorado", 
dedicada a l.a J.ucha del.. puebJ.o pa1estino. 
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Lo• per•onajes. Ade1a Varel.a es una mujer arriba de J.os 
treinta años, de profesión periodista; ea notorio e1 descuido 
por su pe~sona pues casi no usa maquillaje, hay cierto 
desa1iño. su cara y expresión denotan cansancio y exceso de 
trabajo; inicial.mente 1a vemos temerosa, nerviosa, con cierto 
desampa'ro envuel.ta en un ambiente que J.e es hostil.. 

Con" respecto a Guil.J.ermo 1e es muy difícil. expresar sus 
sentimien~os, sus indecisiones y rechazos revel.an un carácter 
histérico; se considera poco eficiente en el. trabajo y con 
tendencia autodestructiva. Se sobrepreocupa por Sebastián y 
ac~úa irracionalmente; no se percata o inconscientemente 
col.abara en el juego enfermizo de recriminaciones que le 
plantea Rubén, al grado de amenazarlo de muerte. 

E!. doctor Guillermo tiene un aspecto agradable y 
simpático; trata de romper con la agobiante rutina de Ade1a, 
de abrir su corazón pero 1e molesta su indiferencia y su 
rechazo. Se sorprende ante sus arranques y le hace ver sus 
prob1emas y carencias. Aprovecha J.a entrada a la boutique 
para expresar1e su amor mediante 1a compra de los vestidos y 
exhibe su enamoramiento; en cier'".:.a forma 1a presiona para 
aceptar1o. Su profesionalismo será puesto a prueba por Rubén, 
así como su lealtad a ella por defenderla; tarde será para 
darse cuenta que también Adela lo utiliz6 para reso1ver su 
divorcio. 

Quien de a1guna manera controla y guía J.a trama de J.a 
historia es Rubén; profesor de economía política es rudo, 
prepotente, sarcástico. Califica a Adela de .. mantenida# y le 
obsesiona que tenga varios amantes; su concepción y trato 
hacia las mujeres es devaluatoria y hostil., de seres enemigos 
pero necesarios. Sabe manipular, ser irónico l.o que denota 
gran inte1igencia. Una excesiva actitud machista que 
atemoriza a su hijo y le muestra su carácter traicionero al 
presentar1e la grabadora. No niega su necesidad de seguir 
junto a e11a ante el hecho de continuar atados por e1 largo y 
conf1ictivo proceso de divorcio. 
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Son 1os tres personajes principa1es, los demás pueden 
considerarse secundarios o incidentales. Por ejemp1o, la 
directora de la escuela quien es de complexión obesa, de 
correctos modales y trato amable al hablar pero denota una 
actitud de autoridad; procura no sobresaltar a Sebaatián, 
informa a Adela y Guillermo de las calumnias·de Rubén y las 
hostiles menciones que hace sobre los supuestos amantes de la 
muJer. 

Si bien no quiere comprometerse y busca el beneficio del 
niño, les hace ver a ambos que Rubén tiene raz6n ante el 
hecho de que el doctor se encuentra presente y el infante le 
demostró mucha simpat.í.a y afecto. Se indigna ante el trato 
grosero de aquél pero no hace mayores esfuerzos por 
contestarle o defenderse. 

Sebastián, objeto de la discordia entre sus padres, es un 
niño de siete años; revela vivacidad y desparpajo al cometer 
indiscreciones con respecto a 1a capacidad económica de 1a 
madre. Asimismo, expresa con ··c-iaridad afecto, simpatía y 
confianza hacia Guil.1ermo (a quien considera su verdadero 
padre); por 10 contrario, no es muy expresivo con Rubén, se 
nota que le teme y que no le es posible entablar mayor 
comunicación con su padre. 

dependienta de l.a boutique donde entran primero para 
por tel.éfono y después para comprarl.e vestidos a 

La 
11amar 
Adel.a, una mujer madura, de aspecto fino y elegante. Sabe 
atraer a l.a gente mediante su conversación para de ahí 
ofrecerle mercancía; elogia 1a capacidad de compra de 
Guillermo y l.o dadivoso que es con Adel.a. 

Hay dos personajes que rayan en el. estereotipo. El 
primero es Carbone, el. extraPo hombre de gabardina oscura y 
sombrero quien sigue l.os pasos de Adela. Personaje misterioso 
contratado por Rubén; se le ve como un hombre ambicioso, sin 
ética profesional. para 1levar a cabo l.as misiones 
detestivescas que se 1e encomiendan. 
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E:!. segundo es e1 abogado de Ade1a. Vestido con traje 
oscuro. de anteojos, portafo1io y grueso bigote; se nota su 
agi1idad e inte1igencia para manejar 1os aspectos 1ega1es a 
favor de su c1iente. Sin embargo, tambien puede intepretarse 
como maña y actitud 1ega1oide. Le hace ver a Gui11ermo su 
uti1idad para e1 caso y no es capaz de responder1e ante su 
acusación de que 1a pareja "ha caído en una _trampa de odio". 

La produec.:f..6n. Se da en un ámbico p1enamente 
contemporáneo. La trama se inicia en e1 departamento de una 
mujer prcfesior..ista, con un doctor en p1eno ascenso de su 
carrera y con cie::-ea solvencia económica. yernos 1a cocina con 
todos 1os mueb1es apropiados <estufa, antecomedor, 
refrigerador) y varios e1ectrodomésticos; sin 1ujo pero 
tampoco con carencias. La sa1a es de estil.o modernista, 1a 
mesa y si1las de madera, mayor cantidad de cuadros, figuras 
ornamentales, mesicas, esquine~os, lámparas, etc. 

Las recámaras del lugar también merecen comentario. La de 
Sebaat:.ián peca de senc:i.11a y sólo ciene un juguetero con 
muñecos, 1a cama y 1a cómoda para la ropa; en tanto, 1.a de 
Ade1.a es un poco más comfortable, en tonos ocre, cuadros de 
f1ores, tocador con suficientes afeites y perfumes. 

El corredor y 1as escaleras de1 edificio no tienen 
deta11e aJ.guno a reaa1tar, salvo el f'::-ío tono amari11o que 
denota cierta sencillez en e1 ma-:.s::-.ial uti1izado para la 
escenograf~a (tablaroca o made::-a). Po::- su parte, 1a oficina 
de 1a directora de 1a escue:.a remite a aqué11as donde se 
tienen juguetes y mui'i.ecos en anaque1es, 1o cual. permite en 
determinado momento conocer si e1 niño tiene a1gún tipo de 
problemas en función de 1a atenci6n que preste a esos 
objetos. 

Otras escenografías a comentar. La entrada de la boucique 
que pretende simular 1a ca1le sólo está b1anca sin ninguna 
indicación y s61o se 1e ubica como tal. por el sonido 
ambiental; asimismo, 1a tienda es simp1e con 1os vestidos 
co1gados, el. mostrador donde está la caja y unos sil.l.ones 
circulares a manera de sala de espera. 



E1 restaurant donde Ade1a confiesa a Guil1ermo que lo 
quiere, es s61o una leve variación del multiusado recurso de 
las telenovelas para situar un diálogo: mesas, plantas. 
algunos extras, una flor como centro de mesa. Por último, el 
consultorio del doctor está mínimamente ambientado y 
decorado: la recepci6n con el ventanal simulado con cortinas, 
el escritorio, un pequeño archivero; adentro. la camilla para 
auscultar, un librero, otro escritorio, sin embargo, el 
espacio se ve muy reducido. 

El vestuario de J.os personajes no refleja carácter o 
intencionalidad, sólo c~erto status econ6mico. Adela primero 
se presenta como una mujer descuidada y con cierto desaliño, 
y posterior a la compra de los vestidos se arregla un poco 
mejor. Gui11ermo presentado como un pulcro y elegante 
médico con ciertos toques de esti1o "casua1 y sport••. En 
cuanto a Rubén, se le 1imita a jeans a1 parecer nuevos, botas 
vaqueras, camisa y chamarra de cuero, aunque sin el. menor 
descuido en su persona. 

Los personajes secundarios tiene l.o suyo. La directora de 
J.a escuel.a expresa seriedad pero con tono infantil. al. 
tener un traje sastre rosa el.aro con bl.usa bl.anca. Por su 
parte, Carbone. el. estereotipado detective se sustenta en l.a 
gabardina y sombrero oscuros ain mayor variaci6n durante l.a 
trama. La dependienta de l.a boutique demuestra elegancia pero 
con un toque nsport": pantal.6n de pinzas y bl.usa bl.anca 
holgada, rematada con un chongo el.aborado en el cabello, así 
como accesorios discretos. 

Puede decirse que de las seis producciones, ésta en 
particul.ar adolece de muchos defectos; no es lo mismo la 
sencillez de recursos que la notoria falta de el.los y si a 
esto se pone una trama apenas sostenida con cierto conflicto 
(como se verá más adelante) los resul.tados son poco 
al.entadores. 
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Los desarrai1:ado• de Humberto Robles Arenas 
Producción: Sergio Jiménez 
Adaptación: Wil.1ebaldo L6pez 

En 1a ciudad de Corpus Christi, Texas, a mediados de 1os 
años SO' s encontramos a 1a famil.ia Pacheco en un d.i:a como 
cua1quier otro. Pancho y Aure1ia, 1os padres, emigraron de 
México y sus tres hijos ya nacieron en l.os Estados Unidos: 
Joe el. mayor, trabaja en su propio ta11er mecánico, con 
cierto fama aunque pesa sobre él. haber presenciado l.a muerte 
de l.os otros dos varones en las guerras a l.as que asistieron 
como reclutas. Alice, 1a muchacha que sueña vol.verse esposa 
de un Smith.. ser rubia aunque sea con pel.uca y odia habl.ar 
español. as:í como adoptar l.os roles y obligaciones 
tradicional.ea de una sefiorita mexicana. Por último, Jimmy, 
quien se 1a vive en peleas de cantinas con "bo1i11os"' (as.í 
1es l1aman a 1os norteamericanos) y tiene una ocu1ta relación 
con una mujer mayor, dueña de un cabaret. 

La casa ha sido terminada de pagar, cuentan con coche y a 
Pancho 1e han prometido aacender1o a manejador general del 
hotel donde trabaja como recepcionista en el t:urno de la 
noche; ea notable 1a rebeld~a de los dos hijos menores, sobre 
todo la de Ali ce, tanto por su rechazo a considerarse 
mexicanos, como su estrecha visión sobre el país. 

Por una descompostura de su auto llega con los Pacheco 
Elena Gonzá1ez, joven mexicana rubia quien huye de 1a casa de 
su padre pues éste ha decidido casarse nuevamente y ella no 
lo acepta. La avasalladora hospitalidad mexicana de los 
Pacheco la hacen quedarse; es Joe quien mueat:ra más 
atraído por su presencia. 

Cada uno de los hijos se enfrentará a situaciones 
problemáticas derivadas de su comportamiento y su poca 
aceptación en el entorno social y cultura1 norteamericano; 
Joe beberá ante el recuerdo de sus hermanos muertos; Jimmy 
oculta droga en 1a casa y huye de una redada policiaca pero a 
1a postre será detenido; A1ice se besa con su novio en el 
coche frente a su casa y al ser regañada, se va con é1. 
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Aure1ia se encuentra angustiada ante l.a huida de 
y 1a repentina desaparición de Pancho informada 
retardo en el. hotel., posteriormente nos enteramos que 
ha sido hipotecada para sol.ventar 1os gastos de1 
penal. de Jimmy. 

su hija 
por su 
l.a casa 
proceso 

El. día que El.ena resuel.ve regresar con su padre, l.as 
cosas parece~ descomponerse aún más para loa Pacheco: si bien 
A1ice regresa con su fracaso a cuestas y es aceptada, Joe en 
su desesperación por 1a partida de l.a joven decide beber. En 
el. fo~cejeo con su madre y aquel.1a, Pancho entra borracho, l.a 
ao:.-presa es g~ande entre l.os miembros y aún más al. saber el. 
motivo: por l.os problemas de Jimmy, por sus ausencias, se l.e 
neg6 el. puesto de ascenso prometido. 

Elena les deja l.a resignación ante una suerte que parece 
imposible de afrontar; deciden darse "e1 gusto""' de beber y 
quedarse todos juntos con su deso1aci6n. 

Humberto Rob1e• Arenaa (1921-1984) nace un 10 de enero en 
1a ciudad de México, se inició en el teatro como actor, en 
varias temporadas no profesionales, en pape1es modestos en l.a 
capital y en grupos del interior del pa~s. Como autor se di6 

conocer en "Dos boletos para Méxicon en 1954, en el 
Festival Dramático de1 :Instituto Nacional de Bellas Artes 
(:INBA) que pasó poco menos que inadvertida. Luego presento en 
1955, "Provincian, comedia que apareció publicada l.a 
revista ... Panorama de1 teatro en México", número B, marzo
abril de 1955. 

Precisamente con .. Los desarraigados,.. se abrió un sitio 
firme en la dramaturgia mexicana; en 1956 ganó el premio 
único en el. certamen de obras dramáticas del periódico ... El 
Naciona1-, y sirvió luego como complemento de tal premio, 
para inaugurar la brillante temporada del recién construido 
Teatro del. Granero, en J.a Unidad Art~stica y Cultural del 
Bosque, el primero realizado expresamente como teatro-c~rculo 
en México (actualmente ubicado atrás del Auditorio Nacional). 
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Posteriormente Rob1es Arenas ha escrito otras comedias 
que se han representado en l.os úl.timos 25 años. Se preocupó 
por 1a técnica de 1a composici6n dramática; no se detuvo en 
reescribir varias veces 1a mi.ama obra; tom6 "Provincia" ya 
publicada y la reescribió con el t.!tu1o de "Ra.!ces muertasn, 
insatisfecho volvió a escribirla, ya con el. t.!tul.o de •'Los 
desorientados.. de ta1 forma que ganó de nuevo el. premio de 
"El. Nacional.•• en 1959, compartiéndoJ.o con Emi.lio Carball.ido Y 
Fernando Sánchez Mayans, Muere en l.a ciudad de México el. 27 
de mayo. 

Las obras de este autor que han sido representadas son: 
"Dos bol.etas para México", "El. forastero", "Esfera sin eje", 
"La muñeca de paja", ''La voz de l.a tierra", "Manos de 
l.umbre". "Raíces muertas;•; "Trampa para dos marionetas-; y 
los monólogos "Perfiles de ausencia (La mujer que venció al 
tiempo)" y "Romance de Epigmenio Zarzoza o del ladino timado 
por su propio desatino". 

Además del año ya mencionado. ...Los desarraigados" fue 
pues~a en escena en 1960 dentro del marco del Primer Festival 
de Teatro Mexicano en el mismo lugar y con su anterior 
director. Xavier Rojas. Posteriormente, en 1962 se repuso en 
la Temporada de Oro del Teatro Mexicano detrás de "Los signos 
del Zodiacon de Sergio Magaña. 

se realizó una versi6r. fílmica en 1958; bajo la dirección 
de Gil.berta Gazc6n y las actuaciones de Pedro Armendáriz 
(Joe); Ariadne Welter (Elena), Agustín de Anda (Jimmy), Sonia 
Furi6 (Alice); José Elías Moreno (Pancho Pacheco) y Dolores 
Tinoco (Ame1ia) . En términos generales se respetó la línea, 
el tema y los detalles del original, siendo también muy 
similar al videoteatro reseñado. 

Sin embargo, Emilio García Riera comenta que la cinta 
sufrió cortes de censura al presentar •~situaciones 
chocantes#, esto es, poner cosas muy claras para la época tal 
como la rebeld~a de los hijos, ciertas expresiones del 
lenguaje; en suma, dice el estudioso, s6lo se consigui6 "una 
sucesión de situaciones melodramáticas algo vio1entas pero no 
chocantes ... nadie podía decir 1o que querían. 
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Loa per•onaje•. En esta historia, más allá de que el 
entorno social y cultural es un personaje impl~cito que 
interactúa con los demás, es fundamentalmente analizar a la 
familia Pacheco y al final a Elena, como un elemento externo 
que "a61o está de paso ... 

Pancho, el padre, de rasgos morenos, expresa la imagen 
del jefe de familia mexican.o que pide ayuda de todos para 
arreglarse y salir a trabajar. A su esposa pide consuelo y 
apoyo para saber si lo ascenderán; recuerda desconsolado a 
sus dos hijos mue~tos en la guerra. Regaña a Alice por no ser 
acomedida; enfrenta el rechazo de ella a todo lo que 
represente ser mexicano; se percata que Jimmy tiene una idea 
muy pequeña de lo que es México. 

Se alegra mucho de la llegada y estancia de E1ena, 
desp1iega su hospitalidad; presiona e insinúa a su hijo mayo~ 
a que conquiste a 1a muchacha. Le enfurece la huida de su 
hija y a su regreso no se atreve a hab1ar1e y prefiere 
dejarle la tarea a su mujer. Al final, revela carácter 
alcohólico para ocultar su fracaso y frustraci6n. 

Aurelia, la hacendosa madre y esposa, reflejamos modos y 
habla norteños que los demás. Cree que puede pedir favores a 
sus hijos pero ella es la más cercana a sus desobediencias, 
no -tolera que le repliquen pero no impone mucha autoridad. 
Sabe consolar y animar a su marido pero le atemorizará 
sobremanera el q;ie beba. Elena representa para ella el 
recuerdo de su tierra; despliega su hospitalidad y es muy 
explrcita en sus deseos de casarla con Joe. Se angustia ante 
las ausencias de su marido e hijos asr como por la conducta 
desordenada de su hija. 

Joe, el hijo mayor, trabaja de mecánico en la part.e de 
atrás de la casa. Con cierta rudeza y aspereza en su trato, 
se nota su acento norteño; no le gusta México pues tiene la 
referencia de las ciudades fronterizas de ser sucias y su 
gente tramposa y ladrona. Estuvo en las guerras 
norteamericanas y vio morir a sus hermanos, lo cual le es un 
recuerdo constante al momento de emborracharse. 
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Asimismo, expresa l.a frustraci6n de ser rechazados en 
ambos países (•'grasientos" en uno y "pochos•• en otro) ; por 
esto, por mantener cierto orgu1l.o sin sustento, echó en cara 
a 1os mexicanos su suciedad, su falta de orden que en Estados 
Unidos sí tienen. Se avergüenza e indigna de que su hermano 
"envenene a l.a raza"; en El.ena vierte sus esperanzas de 
mejorar, de ubicarse pero ante su partida trata de resolver 
su enorme decepción con la bebida. 

A1ice la hija, usa una peluca rubia para ocultar 1o más 
posibl.e sus rasgos morenos. Muestra pereza y hastío para 
hacer pequeños quehaceres de la casa (incluso masculla 
groserías en ingles al ordenársele); prefiere hablar en el. 
otro idioma y busca casarse con un "bol.il.l.o", todo con tal de 
alejarse de sus orígenes. Sale de su casa sin permiso; se 
besa a plenitud con su novio y al ser regañada huye. Regresa 
fracasada y ante los consejos y ejemplo de Elena, recapacita. 

Jimmy, el hijo menor, de rasgos finos y atuendo típico de 
"pachuco"; también muestra hastío de ser requerido en las 
laborea de la casa. Tiene la idea de que México sólo es 
interesante por conocer Acapu1co. Le cambia a la radio para 
oír música de bandas americanas; cree que es cosa de viejas 
lavar trastes. Hace insinuaciones sobre ••10 bien que está 
Elenaª, trata de consolar a Joe en sus recuerdos. Se siente 
desconcertado por todo lo prohibido, "pero se hace"; al caer 
en la cárcel, siente su vida perdida. Ubica a Joe en 
sueños. 

Por último, Elena González. Joven rubia mexicana, que 
huye de su casa ante el segundo matrimonio de su padre el 
cual no acepta y se siente desplazada. Siente temor y 
desconfianza al llegar al lugar, pero al conocer los 
Pacheco despliega simpatía y se siente abrumada ante la 
avasalladora hospitalidad; es hacendosa, acomedida y pronto 
se integra a la dinámica familiar pero no se involucra 
realmente en los conflictos, mantiene cierta distancia y sólo 
recomienda paciencia para afrontarlos. Será el ejemplo para 
Alice y no se observa cuál fue el motivo por e1 que cambió su 
forma de pensar con respecto a su padre. 
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La producción. Para Los desarraigados, tenemos la 
siguiente referencia en el Catá1ogo de Obras Teatra1es 
mexicanas en el siglo XX: ~·Escenograf.!:a: Un solo decorado: 
sala de una casa de madera tipo estándar en los Estados 
Unidos. Música de escena y de fondo. Efectos especial.es de 
l.uz o sonido: arranque· de automóviles. Sirena de policía, 
teléfono"' . 53 

Ahora :bien, la casa presentada en el videot:.eatro es 
antecedida por la escena de una cantina donde unos jóvenes de 
ascendencia mexicana bailan al ritmo de "cha-cha-chá"'; el 
lugar tiene las ~illas y las mesas descritas anteriormente, 
luces multicolores y papel picado cuelga (este detalle "muy 
mexicano'' no tiene mucha razón de ser, tan sólo para indicar 
la nacionalidad y cultura de los que ahí bailan) . 

La viv~enda de los Pacheco comenzamos a conocerla a 
tra,•és de una fotografía enmarcada donde aparecen tres niños 
indígenas _vestidos pobremente, dos pequeñas artesanías 
colocadas sobre el radio, carpetas tejidas, cortinas con 
estampado de flores, los retratos de las abuelas y parientes 
en las paredes. Para rematar, el altar donde se encuentra una 
figura de la virgen de Guadalupe, rodeada de veladoras, otras 
imágenes religiosas y en particular dos fotos: la de los 
hijos muertos en la guerra. 

Las paredes tienen un tono muy tenue de amarillo. Frente 
a la televi.si6n unos sillones también floreados en la 
tapicerí.a pero de tono azulado; la sala es un poco más 
sencilla y está en una sección de la casa más elevada y da a 
las ventanas. El comedor es circular, de madera junto con las 
sillas; un centro de mesa de vidrio con flores; la cocina al 
fondo con la puerta que abre y cierra en ambos sentidos y 
ventana circular. 

Las escaleras son un poco estrechas y pronunciadas en su 
ángulo; tiene ciertos detall.es y p1antas en los descansos 
para adornarlas. Parte importante es un sarape ubicado en el 
sil.16n principal. 

u Teatro mexi.c:ano op cit • tomo rr, p. 79 
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No apaxcce 1a cocina, ni e1 ta11er mecánico de Joe, sa1vo 
unas paredes y el detalle de unas llantas que se asoma en el 
cerrado encuadre de la cámara. También se muestra 1a recámara 
de los hombrea con dos camas, un· r6pero, un buro con su 
respectiva lámpara, 1as colchas de color azul, cuadros, 
fotografías y un sombrero de charro así como persianas pára 
simular 1a ventana. 

El exterior de la casa muestra hasta cierto punto con 
verosímilitud 1.os vecindarios de los mexicanos reCién 
llegados o ya instalados con anterioridad en el sur de loa 
E.U.; la casa es de tonos azules, con el corredor del frente 
techado y con sillas para descansar, el. detalle del buzón a 
manera de casa de aves. Lograron captar en cierta forma, el 
ambiente sucio, pobre pero con intenciones de igualarse a 1as 
viviendas de norteamericanos, pero tratan de matizar1o. 

Lo referente a1 vestuario está correctamente presentado 
en el ámbito en que se desarrolla la trama .. Los que aparecen 
en la cantina, independientemente de su nacionalidad. están 
como 1os jóvenes norteamericanos de los SO's: ellos, jeans, 
camisa blanca, chamarra negra de cuero; ellas, vestidos 
largos, con crinolina y floreados, as~ como zapatos y 
tobilleras. 

Por su parte, los Pacheco una mezcla. Pancho usa 
camisas de lana, saco, corbata ancha y pantalón bombacho; Joe 
con el mismo pantalón, camisa blanca y tirantes; Aurelia, 
vestido más a la moda de los cuarentas y suéter abierto 
sencillo; Alice trata de parecerse en l.os vestidos a las 
americanas y presenta el detall.e de la peluca rubia; por 
último, Jimmy es toda la imagen del "pachuco" (recuérdese a 
"Tin-Tán" en la cinta "El rey del barrio"). 

Elena Gonzál.ez usa casi el. mismo tipo de vestido que las 
anteriores pero en el.la son más entallados, fal.da de "un sol.o 
paso", con guantes, más pronunciado el. escote, un pequeño 
gorro y peinado de chongo. En tonos el 9.ros y siempre c:on 
distinción y elegancia; es el.ara su referencia la el.ase 
acomodada y burguesa de México. 
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A. ELEMENTOS PARA EL ANALISIS DE LAS HISTORIAS 

Ahora tratamos de dar respuesta al. siguiente 
cuestionamiento: ¿cuál.es son las características de los 
recursos usados por l.oa adaptadores de 1os textos literarios, 
sujetos a estudio, para generar e1 conflicto y después 1ograr 
el. equilibrio en 1a historia narrada?. 

Así entonces, trabajamos cuatro categor:!as de anál.isis 
aplicados a cada una de 1as seis historias investigadas, a 
saber: 

•Dimensiones espacio-tempora1ea cu1tura1es.- es l.a 
ubicación geográfica e histórica, con años precisos o a 
través de los indicios externos señalados en el análisis de 
l.a producción. Particularmente, el espacio (casa, vecindad, 
departamento, etc.) donde más se desarroll.a la acción. 

•Tipo de re1a.ci.ones entre personajes. - se señal.an las 
caracteristicas de las interacciones entre los individuos que 
aparecen en la trama de manera general. Aquí se hacen más 
presente las instancias, se sustenta en principios de 
aceptación-atracción/repulsión rechazo. También lo que 
produce el contacto en el sentido interno entre los 
personajes. 

·Va1orea e ideas dominantes en la trama.- a través de lo 
narrado, de .las acciones suscita das, aparecen va.loraciones 
(calificaciones a hechos o situaciones que se sustentan en 
convenciones sociales previamente determinadas) que rigen e.l 
devenir de los personajes. Asimismo, por medio de frases o 
palabras recurrentes, se establecen ideas (abstracciones 
.lógicas de la realidad) que dominan a la par que las 
anteriores. 

•Objetivo fina1 (mora1eja) .- si bien el término 
corresponde más al género l.iterario de la fábul.a, es 
aplicab.le aqu~ en e.l sentido final que se le da a .la trama, 
¿qué se le deja al. espectador?, un mensaje que pretende 
dictarle su reacción, comportamiento y apreciación de .los 
hechos semejantes que viva con respecto la historia 
ficticia aqu~ presentada. 

E.l siguiente cuadro es una primera aproximaci6n al. 
sentido de la investigación, as~ como una referencia más 
práctica y concreta de las historias, con sus e.lementos, que 
son ana1izadas bajo e1 enfoque de las cinco instancias. 
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'· Impaciencia •Anton 

del corazón, · Edith 
de Stefan ·Ven Kaufer 
zweig. ·Kurt 
Drama, ·!lona 
tragedia; ·Dr. Kóndor 
novela de 
situaciones y 
personajes 

cuento de ·María 
Juan Carlos ·Justo 
Gene (Jean ·Magdalena 
Genet) ·Ricardo 
Drama de ·Martha 
personajes. ·Antonio 

· Farmaceútico 

Alemania, ª!Amor. Auto ·Compasión El individuo debe 
finales del destructivo ·Impaciencia actuar y responder 
siglo XIX. dependiente ·Envidia según se le exija 

·Chantaje. ·Es socialmente, de lo 
·Neurosis humillante contrario, recibirá 
socialmente que la mujer un castigo que le 
modelada busque al haga vivir con 

hombre . culpa y 
remordimiento para 
siemore. 

Veindad de ·Atracción ·Supremacia Se establece lo que 
la ciudad y deseo de lo es ser hombre 
de México, sexual. masculino (aquél que 
época ·Rechazo, ·Valoración satisfaga y cumpla 
actual. rencor, de lo en todos los rubros 

frustración femenino en a la esposa) y lo 
e función de la que es ser mujer 
insatisfacc maternidad= (dedicada al 
ión hijo varón. marido, fiel, 

·Hombre, discreta, y al 
puede llegar a la 
incmuplir con madurez, olvidar 
la sociedad. los sentimientos 
·Mujer, eróticos). De lo 
imposible contrario, el 
renunciar a castigo es el 
la familia y abandono familiar, 
a las la muerte o el 
condiciones psiquiátrico, 
sociales. 
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Antonia de ·Antonia Revolución Venganza ·La "mujer Toda lucha 
Rafael ·Rito Salgado Mexicana, en mayor o limpia y pura• social, todo 
Bernal ·Ambrosio L. 1916. Un menor es aquélla que movimiento que 
Drama de ·Ramón el pueblo al medida. está casada, pretenda lograr 
espacio y cantinero norte, en Triángulo guarda en su cambios sociales, 
de ·Jovitb el el paso de amoroso y vientre "la políticos y 
situaciones pianista las tropas sexual de honra de su culturales trar 
Elementos · Rosaura revoluciona manera marido" y sólo desgracia· y 
de la ·Hortensia rias. Una involunta- respaldada por dolor. Alguien 
tragedia. ·Coronel cantina- ria. él, pues ella debe cobrar todo 

Perea burdel Incomunica- es la fuente el sufrimiento y 
··Mayor Tena donde solo ción. de la que a su vez, alguien 
·Pablo viven las . saldrán muchas pagarlo en su 
·Cosme mujeres 

•galantes" 
el 
cantinero y 
el 
pianista. 
Ahí se 
reunirán 
los jefes 
revoluciona 
rios para 
llegar a un 
pacto. 

generacio- ¡persona. 
nes. 
·Dualidad de 
la Revolución, 
como lucha 
social: los 
aventureros y 
ladrones vs. 
los idealistas 
y los 
honrados. 
·Las luchas 
sociales sólo 
acarrean 
sangre, dolo a 
mujeres viudas 
y niños 
huérfanos. 
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Doña 1 ·Perfecta 
Perfecta 
Benito 
Pérez 
Galdós. 

de I ·Rosario 
·Manuel 
·Padre 
Inocencia 
·Doña Melodrama 

de 
personajes. 

Remedios 
·Tío Tomás 
·Licurgo 
·Librada 

Ciudad de Neur6Hca. ·Respeto La desobediencia y 
Zacatecas, Autoritaria incondicional desafío a la 
último y irrestricto y autoridad trae un 
tercio del dependiente fuera de toda enorme castigo, 
siglo XIX. Destructiva discusión a pues es el reflejo 

Amor y los padrees, de la falta de 
temor a así como a teNor a Dios: la 
Dios sus muerte o el 
(reflejado enseñanzas, remordimiento. 
en los palabras 
padres). ideas. 

·Choque 
frontal y 
violento de 
las ideas 
liberales, 
modernas y 
progresistas 
con las 
tradiciones 
católicas. 
·El amos es 
sólo hacia y 
para Dios; lo 
otro •sólo 
dura la noche 
de bodas•. 
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e¡: 

TriCidente ·Adela Un Psicótica. ·Todos los El divorcio 
de Juan · Ruben departamento Triángulo hombres con destruye a los 
Carlos Gene ·Guillermo de la ciudad amoroso. quienes trata hijos. Ambos 
(Jean · Sebastián de México. Dependiente una mujer, cónyuges deben 
Genet). ·Carbone Epoca actual destructiva fuera de su dejar de lado sus 
Drama de ·El abogado Paranoia de esposo, son intereses, metas y 
personajes. de Adela persecución sus sentimientos para 
Elementos ·La directora Divorcio "amantesn. mantener el 
del de· la ·escuela problemáti- ·"El hor:tbre matrimonio y el 
melodrama. del niño co, "es pecadLr" hogar. Sobre todo 

·La conflicti- y las mujeres le corresponde a 
dependienta vo y •son la mujer ser la 
de la traumático necesarias• del mayor 
boutique para el ·Una mujer sacrificio, pues 

niño. con carrera y es el sostén 
matrimonio moral. 
está 
condenada al 
fracaso 
emocional y 
amoroso. Es 
mejor 
dedicarse a 
los hijos, al 
hogar y 
aguantar al 
esposo, sea 
como sea. 
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Los Familia 
desarraigados Pacheco: 
de Humberto ·Pancho 
Robles Arenas ·Aurelia 
Drama de ·Joe 
situaciones. ·Ali ce 
Elementos del ·Jimmy 
melodrama. ·Elena 

González 
·Novio de 
Al ice 
·Jovenes 
mexicanos y 
•bolillos• 
(norteameri-
canos). 

Corpus Hospitalari ·Búsqueda La 
Christi, os y con constante de mexicana 
Texas, E.U. renuencia. la identi <lad quedarse en su 
A mediados Insatisfac- original, en lugar de origen; 
de la toria, un lugar que emigrar a otro 
década de opresiva, sólo ofrece lugar para buscar 
los SO's. de ventajas una mejora 

xenofobia. económicas. económica 
Intenciones ·'Todo se graves 
amorosas. 1 prohibe, 
Desobedien- todo 
cia hace". 

pero j consecuencias 
se cada uno de 

miembros. 
·El 
alcoholismo 
está 
prohibido en 
la familia, 
pero es el 
único medio 
para 
canalizar 
frustrado-
nes y 
derrotas. 
·El padre es 
el pilar de 
autoridad y 
respeto. La 
madre es el 
sostén de la 
moral y los 
sentimientos 

trae 

a 
los 
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B. MANEJO DE LOS GENEROS DRAMATICOS, DE LA CULTURA Y LA 
VISION DE LA REALIDAD. 

Ahora nos ubicamos en el. nive1 de la adaptación, del. 
manejo hecho por 1a empresa a estas historias, el. sesgo que 
ha querido darl.e al. matizar, subrayar, recal.car u ocul.tar 
al.gún aspecto que por muy insignificante que parezca o se 
considere adquiere importancia por l.a misma característica de 
aparecer o desaparecer. 

De igua1 forma, anal.izaremos l.a cul.tura que aparece en 
te1evisi6n: l.as formas y estilos de vida presentados, con sus 
sustentos ideo16gicos o de cosmovisión. Por esto mismo, 
veremos cómo deriva l.a transmisión, representación o 
recreación de una real.idad determinada; hay que tener en 
mente que ahora son l.oa medios el. gran referente para 
identif icarnoa (en el nivel macro o micro) y para interactuar 
con "nuestra real.idad". 

Asistimos a l.a recreación de l.a Al.emania de principios de 
sigl.o en ::cmpaci.enc:La de1 coraz6n pero s61o entre l.a el.ase 
acomodada, pl.enamente burguesa y cierta élite de 1os 
oficial.es de caba11ería; el. l.ujo, l.a ostentación y la 
comodidad se presentan en la mayoría de las escenas 
presentadas. Hay una ausencia total de confl.ictoa social.es o 
de las condiciones imperantes real.es. 

Detall.es tales como el juego de ajedrez, la secuencia 
del bail.e donde un candel.abro pende majestuoso del. sal.6n; 
ricos vestidos, los hombres ataviados con sus mejores trajes, 
las joyas rel.ucientes, soberbias, en manos y cuel.l.os de l.as 
mujeres, l.a música de piano. Todo se enmarca dentro de un 
ambiente propio de l.a al.ta burgues~a estereotipada. 

El. trato sOcial. refl.eja buena educación, refinamiento y 
ante todo, ~•saber guardar l.as formas y las apariencias" por 
esto Anton comete un craso error al. mostrar la inval.idez de 
Edith. El. tradicional. ramo de fl.ores con su respectiva 
tarjeta es el. puente inicial. de comunicación; l.o mismo puede 
decirse de l.a costumbre ingl.esa de tomar el té como muestra 
clara de cortesía y acogida en el seno de una casa. 



Sin embargo, pocos son 1os indicios caracter.íaticos que 
rea1mente nos ubiquen en esa sociedad a1emana, e61o 1os 
nombres expresan ubicación geográfica. Hay más inf1uencia 
francesa en 1os deta11es exteriores o en dado caso podría 
pensarse en cierta uniformidad de 1a cu1tura europea; 
recuérdese que en 1a versión fí1mica rea1izada en México., 
adaptación aparte de 1a ·trama, 1a acción se sitúa en 
territorio mexicano, en 1a provincia con sus e1ementos más 
representativos. 

Si bien se hablará de neurosis con más amplitud y como 
parte fundamental de 1a investigación, cabe hacer notar que 
todos los personajes la padecen; tanto Anton como Edith 1a 
expresan. Ta1 parece que es una condición inherente a esta 
clase social, a1 menos en permear a todos 1os que pertenecen 
a e11a o pretenden ingresar según 1a historia. 

Básicamente es un me1odrama. con situaciones embrolladas 
entre 1os pel::-s"onajes y se muestra en deta1l.es tal.ea como l.as 
flores, e1 beso accidental, 1a carta sincera con frases 
apasionadas que reve1an e1 amor y el. desenlace donde 1a mujer 
enamorada y entregada muere en los brazos del. auspirante 
hombre. Aqu.í radica 1a trampa de 1a historia. pues hay un 
dejo de moraleja: nunca tener compasión. expresar los 
sentimientos a l.a pareja amada sobre todo si significa 1a 
esperanza de mejorar. 

Si fuera obra teatral., ser.ía una pieza de situaciones, 
pues un conflicto Cl.a inva1idez f.íaica y hasta cierto punto 
psico16gica de Edith) sobrepasa a 1os personajes. No se 
conoce la novel.a a profundidad, pero podr.ía definirse como 
una nove1a de personajes en cuanto que sus comp1icaciones, 
enlaces y desenlaces surgen de las acciones de aquél.loa. 

Inmersa también en el drama y con un final trágico, 
habr.ía que considerar a 1a trama de este videoteatro como 
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un drama de personajes donde l.a acci6n pasa a segundo p1ano 
porque en a1guien acontece el. principio, el. medio y el. final.; 
sobre ei1os se forma 1a estructura dramática. Por otra parte, 
definimos a 1a tragedia más a11á de su fina1 funesto, por l.a 
heroicidad del. protagonista, por tener ante sí. una misión 
épica considerada indispensab1e, e1 desarro11o de su propia 
grandiosidad devora al. "héroen. 

Anton asume como su objetivo en l.a vida l.a sal.vaci6n de 
Edith, hace ver el. gran peso que el.lo l.e significa en su 
existencia; as~ vemos el. fal.l.ido mecanismo que esto impl.ica y 
como es más produce.o de una neurosis, más adel.ante 
ahondaremos al. respecto. 

En Dofta P•r~ecta asistimos a una situación simil.ar, 
aunque está situado en un ambiente mexicano. La cúpul.a de la 
catedral. de Zacatecas nos da pie para ubicarnos en esa 
acomodada y al.ta c1ase mexicana del. último tercio del. sig1o 
X'IX. De c1aras reminiscencias co1onia1es, l.a casona y sus 
decorados remiten a esa etapa inicial. del. mestizaje y pl.ena 
imposici6n de l.a rel.igi6n cat61ica, donde l.o racional. y en 
todo caso lo indígena no tienen cabida o son sojuzgados. 

La confrontación entre dos maneras de pensar 11.eva a una 
victoria y a una derrota. Las discusiones acerca de l.a 
val.idez de 1as nuevas ideas y descubrimientos científicos son 
dirigidas a expresar ateí.smo y bl.asfemia a l.os preceptos 
rel.igiosos. El. desarrol.l.o de l.a l.ógica racional. es acal.l.ado 
ante l.a autoridad que representa Perfecta, escudada en fal.sas 
poses de humil.dad e ignorancia (va1ores cristianos que 
encabezan el. discurso de l.a protagonista) . 

Las reuniones y tertul.ias de l.a el.ase conservadora 
mexicana son presentadas en esta historia; a través de l.a 
sobremesa, el. ofrecimiento de bebida, el. café en l.a sal.a, l.a 
espera y el. anuncio de visitas, el. bordado y el. tejido como 
manera de entretenerse en l.as tardes; las cortes~as, 
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l.as formal.idades y sobre todo, el. respeto a 1a autoridad de 
l.os mayores y a l.as jerarquí.as es l.a forma básica de 
re1acionarse dentro del. contexto provici~no-conservador (el. 
incumpl.imiento de tal.es comportamientos representa el. primer 
desequil.ibrio que Manuel. provoca). 

En l.a versión original. y l.a fí1mica de Al.ejandro Gal.indo. 
el. confl.icto por l.as tierras representaba el. sal.to de l.o 
feudal. a l.o moderno. l.a esencia de l.as carencias en l.as 
sociedades. Aquí apen~s es representado y s6l.o es 
requisito más de la imagen aprovechada, subversiva y en 
actitud de abuso en que se l.e ha col.ocado a Manuel.; de ahí 
deriva en confl.icto personal., como pretexto para cometer el 
crimen final.. 

Las menciones a l.as diferentes concepciones de lo que es 
1a vida, e1 amor. la búsqueda de la rea1izaci6n y felicidad 
en e1 ser humano. e1 sentido del placer y J.a maduración de 
J.os hijos con respecto a 1os padres surgen y se proponen a 
partir de J.a re1aci6n amorosa de Rosario y Manuel.. 

De ser una novel.a de costumbres donde se expresaba el 
choque de dos subculturas o cosmovisiones, este videoteatro 
transforma la historia en un me1odrama enmarcado en 
discusiones sobre re1igi6n y ciencia. Las conversaciones 
entre 1a pareja, la exigencia de libertad para amar a l.a 
madre autoritaria y el. castigo a la desobediencia por parte 
del sobrino son los factores que marcan la tipificación en 
ese género. 

Reforcemos lo anterior. Si fuera pieza teatral. pasaría 
del teatro de situaciones al de personajes por los conflictos 
surgidos de su interacción; nuevamente, la novel.a de 
circunstancias deja paso a la de personajes, los cuales son 
fuerzas determinantes de 1os sucesos internos y externos. 

Lo dramático también se sustenta en los personajes, al 
ser Doña Perfecta 1a causa de lo acontecido al. inicio, al. 
transcurrir y fina1izar 1a trama; e1 personaje de Manuel. 
(Pepe Rey en 1as otras versiones de esta obra literaria) 
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ya no ea ese personaje que enfrentaba como destino a toda una 
sociedad retardataria y reaccionaria, por 1o que su muerte 
era en verdad trágica. Ahora es e61o un jovenzue1o enamorado 
que desobedece a su tS.a por J.o que su carácter trágico se 
di1uye totalmente; más aún, Perfec~a triunfa y con e1la todo 
lo que representa. 

Ya en la época actual, la situación de una familia de un 
estrato medio bajo es representada para i1ustrar acerca de 1a 
sexua1idad y sus imbricaciones en los roles. En Cuento, todo 
el conj~nto ~hí mostrado se encierra dentro de1 ámbito 
fami1iar, ese microcosmos donde nacen y se reflejan la 
es~ructura socia1, así como sus contradicciones; pero a1 
igual. que los casos anteriores, hay algunos aspectos que 
reau1tan fa11idos. 

Por p~incipio, asistimos a l.as imprecaciones sobre el. 
infierno y 1a condenación de l.as al.mas en el a~ranque 
h~stérico de Magdal.ena; podr~a entenderse este tipo de 
concepciones re1igiosas como parte de l.a mente enferma de una 
mujer, sin embargo, no vuel.ve a hacerse mención al.guna por 1o 
que no puede establecerse mayores indicaciones sobre este 
aspecto en cuanto a cultura se refiere. 

De l.o demás, hac~amos mención al desfase existente entre 
la suciedad y descuido de l.as paredes y muebl.es con respecto 
a l.a ropa y arreglo de los peraonaj es. Se menciona que 1os 
hombres trabajan de obrero, quizás intentaron romper con el. 
estereotipo o expresar l.a actitud arribista o de semejanza 
con cierto ideal de l.a vida (algunos anal.istas indican que 
toda producción de Tel.evisa se encamina a establecer la vida 
burguesa o de l.a el.ase acomodada como l.a meta a al.canzar) . 

La situación famil.iar es confl.ictiva, enfermiza, l.l.ena de 
reproches y rencores guardados; hay u.na fal.ta de 
satisfactores tanto materiales como afectivos, y subrayan sus 
personajes más ésta carencia. Es posible l.a identificación 
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pues ea a1to el número de hogares donde impera 1a violencia 
intrafami1iar sobre todo en el nivel socioecon6mico referido; 
hay que hacer notar que en ningún momento se sucede crítica 
explícita alguna al modelo económico y social en el que se 
está inmerso (salvo una leve referencia en la discusión que 
María sostiene con su marido pero también se diluye) . 

Hay dos aspectos nodales dentro de la trama. Primero, la 
concepción cultural. que dicta la supremacía de lo masculino y 
el menosprecio a lo femenino; desde la relación y el nivel de 
comunicación entre Ricardo y Mar.ta hasta la terrible 
confesión de aquél por considez-ar esc.éril a Magdalena por 
sólo haberle dado hijas. 

También lo vemos en la motivación para traer a Justo, con 
lo cual se desencadena toda 1a trama; por último, Mar.ía 1ibra 
una lucha con su entorno y consigo misma ante todo lo 
anterior, resolviéndose a través de un simbolo fálico tal 
como es la pistola en la historia. 

La ubicación que tiene 1a sexualidad dentro de la 
cultura aqu.í presentada. Se la oculta,, falsea, distorsiona 
hasta llegar a considerarla falta social inaceptable a su 
expresión y desarrollo; sobre todo la sexualidad referida a 
personas maduras como son las de Ricardo y Magdalena Ca ésta 
sólo le queda conformarse o ir al psiquiátrico como resultado 
final). 

En cuanto al género, se establece que es la interacción 
entre los propios personajes, su convivencia lleva hacia lo 
dramático; si nos remitimos al drama, sobre todo aquél en el 
cual las acciones pasan a segundo plano y es en un individuo 
en particular (Justo) sobre quien gira la construcci6n en la 
trama. No cabe relacionarlo con el melodrama pues no se 
recalca en la obra el sentimentalismo,, no hay ah! una pareja 
romántica y en dado caso, las peripecias de los personajes 
son pocas aún cuando desemboque en un final feliz. 
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D~ferencias y similitudes encontramos a1 ubicarse la 
historia dentro de un nivel medio más alto; un departamento 
con todas las necesidades de la vida moderna cubiertas, el 
nivel educativo de los personajes oscila entre lo 
universitario y lo tradicional, con elogios a la vanidad de 
la mujer. Estos elementos se hallan en Incidente donde 
conflictivo divorcio es el hilo conductual de la trama. 

En los elementos de producción especificamos lo similar 
que resulta la escenografía y los decorados en sus detalles 
al resto de :.as producciones del consorcio relativos a las 
t:el.enovel.as: .la clase media que inten~a, casi siempre sin 
lograrlo, parecerse a la burguesía. 

Se presenta una situación muy común para muchas mujeres 
profesionistas. quienes tratan de combinar y complementar el 
rol tradicional (madresposas} con sus nueva,-:; actividades. Sin 
embargo. aquí se recalca el fracaso que esto implica lo cual 
deriva en un proceso de divorcio que .1.as agota física, 
económica y psicológicamente. Aquí cabría mencionar la frase 
"Mujer que sabe lat.!.n, ni tiene marido ni tiene buen fin'"'; 
es decir, existe una devaluación a la mujer profesionista a 
quien se trata de estigmatizar al romper las pautas 
culturales de lR tradición patriarcai. 

Es más, Adela como periodista muestra en las primeras 
escenas que trabaja en una entrevista hecha a un sociólogo, 
donde le hace preguntas sobre la igualdad del hombre y la 
mujer (puede considerarse este un indicio de lo que se 
desarrolla interiormente en la historia) ; en frases. 
discursos y legislaciones se acepta pero en la práctica no se 
ve o se realiza muy poco. En todo caso, a la protagonista le 
sirve de catarsis y desahogo de su situación; también se 
insinúa necedad, histeria y una actitud de revancha para la 
mujer. 

Otro elemento cultural es el representado en Rubén, el 
marido "machista" que cela, humilla y se obsesiona con la 
debilidad inherente de la mujer; considera a Adela una 
maneen~da 1 lo cual subraya la estructura de dependencia 
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creada para e1 sojuzgamiento de1 género femenino. Sin 
eml:>argo, a pesar de ser seres "'abominables y despreciab1esH 
son "'necesarias por su 1abor" (intuimos que 1a de servir a1 
hombre en todos 1oa aspectos y por tener a 1os hijos) . se 
remite a1 trabajo invisib1e, "'a las 1abores propias de su 
sexo", 1a 1abor en e1 hogar como asignaci6n socia1 existente. 

Las · características fí.sicas de este personaje 
(interpretado por Manuel Ojeda) son de tipo moreno, indígena
mestizo, así como en su vestuario. Es muy probab~e que 
intenten proponer una clara relación entre este tipo de 
individuos y el comportamiento; esto es, establecer, más bien 
sostener, un estereotipo. 

Aquí cabe preguntarse al.ge, ¿no es poco coherente la 
circunstancia inicia1, cómo una mujer con estudios y 
preparación se casó con una persona que considera a 1as de su 
sexo como un objeto?, sí, Rubén también tiene estudios 
profesiona1es pero en a1gún momento de1 noviazgo debió haber 
af1orado ese aspecto de su persona1idad. En todo caso, se 
apela a "1a mentira de1 noviazgo" para hacer creíble 1a 
historia previa de 1os personajes; una vez más, l.a hipocresía 
y 1a simulación en 1as relaciones interpersonales. 

Hay cierto elogio al. consumismo en la secuencia de 1a 
boutique, por la facilidad que Guillermo compra los 
vestidos; asimismo, se establece la vanidad como eJ.emento 
consustancial a la mujer, la cual adquiere más valor al usar 
toda l.a parafernalia creada ex-profeso en la sociedad de 
mercado-consumista. No se niega que esto también representa 
cierta reconstrucción del estado de ánimo de Adela, pero pudo 
haberse sustituido con otra situación, incluso que indicara 
cierta toma de conciencia sobre la esencia de sus problemas. 

Este es básicamente un drama, pues los personajes no son 
grandiosos, son seres más comunes y susceptibles de 
encontrarse en "l.a vida real"; el1os est.án permanentemente 
ordenados en razón del. "otro" por 1.o que es un drama de 
acontecimientos. Asimismo, se acerca más al. me1odrama por 1as 
peripe~ias que se suscitan 

l.20 



en 1a pareja protag6nica para concretar su amor, inc1uso e1 
beso resulta un alivio para e1los y para el espectador comdn; 
también puede ubicarse como teatro y novel.a de personajes, 
pues su interacción, su psicología. sus encuentros 
desencadenan los conflictos. 1a tensión dramática y 1os 
nudos, así como e1 desen1ace. 

Dentro de las historias escritas por autores mexicanos, y 
que presentan situaciones ubicadas en el. contexto social, 
histórico y geográfico más cercano en tiempo y espacio a 
nosotros. La primera, en plena Revolución de principios de 
siglo XX ea totalmente reconocible por cierto elementos 
indicativos de1 estereotipo o arquetipo revolucionario 
mexicano: desde una pieza musical o canción surgida en esos 
años, la gente humilde de sombrero ancho y picudo con camisa 
y calzón de manta; loa que pelean, sucios, con carrilleras y 
cananas cruzadas a pecho y espalda, con una actitud propia 
de1 valiente al.coho1izado a quien ".la vida no va.le nadan. 

En Anton.ia, presenciamos el lado oscuro y sucio de la 
gesta histórica; una cantina-burdel. es e1 escenario de 1a 
anécdota para recordarnos que las mujeres de ahí han caído a 
causa de una historia de abandono, vio1aci6n, degradación 
1enta e inexorable. La prostituta es el duro camino a seguir, 
la pesadilla interminable tra~da por ese caos que es Ja Bo.la; 
la protagonista es, cuando menos intenta ser~ una el.ara 
representante de todas esas mujeres arrastradas hacia el lodo 
tras no haber seguido a sus maridos por los caminos del 
movimiento revo1ucionario. 

Y es que ella no es la abnegada, sufrida e incondicional 
•soldadera", quien pasa por las mismas penalidades que su 
hombre pero a su lado. No, Antonia tuvo (¿o quiso, decidió, 
optó?) que quedarse en e1 rancho para levantar la cosecha y 
esperar dos llegadas: la de1 hijo que aguarda (y a1 parecer 
del cua1 Rito no tenía conocimiento) y la del marido, quien 
como hombre idealista salió •a defender los sagrados 
principios de la Revolución". 



Rito Salgado es el. utópico l.~der revo1ucionario, al. ver 
su comportamiento, su manera de pensar, sus objetivos a 
a1canzar, uno no puede dejar de preguntarse ¿qué hubiera 
pasado si gente como él. triunfa al. fina1. de l.a l.ucha, qué 
hubiera sido de México?. Sin embargo, consideramos que 
al.guíen como él. es poco cre~bl.e, semeja más a un príncipe de 
cuento (hasta rubio y de ojos aceitunados) o en dado caso, 
proveniente de esa burguesía il.ustrada tal. como fuera Madero 
cuyo destino fue ser devorado por el. "monstruo" que 
desencadenaron. 

Su defecto más grande es el. "machismo•• expresado en 
haber dejado a Antonia; si l.a amaba tanto, ¿por qué no se l.a 
l.1ev6 con él. a l.uchar por l.o que, al. final., l.e resul.t6 l.o 
más sagrado?. Solamente él es el culpab1e de su desgracia al 
menos en un nivel. indirecto. Rito se encuentra fuera de su 
realidad al. tener l.a ce~eza de que cuando regrese a su 
rancho todo estará inc61umne, limpio y puro: desde 1a cosecha 
hasta su mujer. 

Precisamente, su manera de pensar refl.eja una tendencia 
de la Revo1uci6n Mexicana, l.a cual. tuvo que confrontarse con 
1a de Ambrosio L6pez: aqué11a que consideraba pel.ear en esto 
como una aventura, como una manera de hacer desmanes y sacar 
provecho a todas 1aa necesidades de pl.acer, poder, ambición y 
ganancia material.. Hay que recal.car el. hecho de que l.a 
tendencia de Rito fue devorada por 1a propia vorágine y 1as 
circunstancias de l.a guerra revo1ucionaria. 

De igual. forma, se expresa l.a dicotom~a de l.a mujer, de 
l..a sexual.idad y de l.a honra; Antonia entrel.aza l.a esposa 
"l.impia y pura., (nunca sabemos en qué consiste exactamente) y 
1a prostituta de mirada triste, apagada y dura. Lo segundo 
está constreñido a las relaciones sexual.es, pues son 
correctas y dignas con amor y para dar un hijo como fruto; 
pero adquieren carácter escato16gico al. ser vio1entas, en ~1a 
porquer:!.a de l.as vacas y con el. l.odo de sus entraf1as". 
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Es p1enamente un meJ.odrama el. cual. se sustenta en la 
terribl.e historia que antecede a J.a protagonista, 1a viai6n 
id.í1ica de su pasado y en e1 amor prácticamente platónico 
ent.re e11a y Rito, as.! como en su inmo1aci6n final; no hay 
una exageración de J.as situaciones, más bien una 
c0ncatenaci6n de hechos. 

Es un tet:ttro de situaciones pues el. conf1icto social 
sobrei?asa J.os propios personajes; asimismo, un drama de 
e~pacio completo (histórico) . Los fragmentos son 
independientes y hay un gusto por J.os discursos retóricos con 
riqueza lingü!stica en J.as formas de expresión (J.as imágenes 
descritas del rancho, de Antonia y cómo será el reencuentro). 

Por ú1timo, hay que subrayar los claros el.ementos 
trágicos: un ser aniqui1ado que empeñó sus mejores años en la 
ejecución de un propósito de enormes proporciones pero su 
destino era inexorable; está presente un ominoso reencuentro 
(Antonia con Rito y Ambrosio), así como un puñal como 
requisito indispensable para ejecutar una venganza. 

El. mexicano fuera de su entorno# de su espacio1 de su 
comunidad, sacado de ahí en búsqueda de mejores oportunidades 
pero en ~1a tierra prometida-, Norteamerica, s61o encuentra 
rechazo, burl.a, humi11aci6n y ser considerado menos. Loa 
d••arra~gadoa inicia con la música y el baile como el 
elemento el.ave para identificar l.as dos culturas: en una 
cantina las jóvenes disfrutan un "cha-cha-chá,.. y ea clara su 
relación con México a pesar de1 vestuario; llegan los rubios, 
Jos bo1i11os, y con un rock'n ro11 se imponen para dar pie a 
la alegórica riña. 

De ahí pasamos a l.a casa de los Pacheco quien por el 
exterior es igual. a una típica casa sureña americana; pero en 
su interior se expresa "su mexicanidad,..: l.os retratos de 
indígenas, el. altar con la virgen y los santos, así como el 
escuchar l.a radio en una estación con locutor norteño y 
música del mismo género (los medios como elementos de 
identificación cultural., ¿así se ve Televisa?). 
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El ser .Y l.a persona1idad del mexicano se muestran en 
varias ocasiones. Al. 1legar El.ena, 1os señores Pacheco se 
vuelcan en atenciones, en esa hospitalidad tan mencionada y 
achacada (que en un anál.isis profundo revelar~a muchos más 
aspectos, como cierto hostigamiento y agresividad oculta). 

Asimismo, l.os sustentos de la estructura familiar 
mexicana son los siguientes: respeto y obediencia irrestricta 
a .loa padres, desde la simpl.e petición de efectuar labores 
domésticas hasta en cuestiones sobre relaciones de pareja y 
aexual.idad. 

Esto se contrapone, y al hacerlo ea un choque de 
profundas consecuencia~. con lo que l.os jóvenes Pacheco han 
captado de la sociedad norteamericana: "todo se prohibe, pero 
todo se hacen. Remite a cuestiones sociales de autoridad, 
noción básica para elementos de cohesión en la célula bási=a 
que constituye la familia. 

También tienen que ver .las dos caras de la muchacha 
mexicana expresadas en Alice y en Elena; la primera no asume 
los roles de una .. señorita de familia•: hacendosa, acomedida, 
responsable, obediente, pudorosa y honorable. La recién 
llegada asume esta tendencia generada en los SO' a por parte 
de los jóvenes de rebelarse y tomar sus propias decisiones; 
sin embargo esto se diluye más por un sentimiento de culpa 
que por razones tan válidas como las descritas para abandonar 
México. 

Factor fundamental de este aspecto referido es el 
alcoholismo de Pancho Y Joe; beben cuando los recuerdos o la 
situación que viven son consideradas ""inmanejables", 
terriblemente perturbadoras o representan un fracaso. 

El rechazo al padre para el puesto de manejador del hotel 
es interpretado que se debió a su condición de mexicano; peor 
aún, y aquJ: se asoma la hipocresía del norteamericano, el 
"'gringon a quien se eligió estuvo en la guerra y el sr. 
Pacheco (a pesar de que mand6 dos hijos a la lucha y se los 
regresaron muertos) no tiene 1os méritos para acceder a un 
puesto de esa categorJ:a. 
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Otro aspecto a mencionar, es aqué1 de 1as referencias a 
imágenes sobre un pa.ís y su cu1cura. Loe tres hijos tienen 
una estrecha, sesgada y prejuiciosa v.isión de México; las 
experiencias con esa rea1idad, as! como el. engaño de la 
pub1icidad son loa factores para considerar a 1a gence de la 
frontera como corrupt:a, sucia. tramposa y 1ista para e1 
abuso, creer que 1a única ventaja de haber nacido en 
territorio mexicano es la posíbi1idad ae conocer Acapulco, eI 
pa~a~so de 2os SO's. 

En l.o que concierne al sénero, podemos ubicar 1a historia 
dencro del rne1odrama al. subrayar los aspect:os negat:ivos y 
posit:.i.vos de una. familia mexicana viviendo en 1os E.U., con 
un sa1óo de derrota moraJ. y sent:irnental.,, a pesar de lo 
económico. Las circunstancias por 1as cuales emigraron 
{pobreza y falta de oportunidades en su pa~s de origen) nunca 
se mencionan, 1o cua1 parece suceder t:.am.l::d.én en 1a versión 
original y f~1mica. 

Es. empero, un teatro 
los sentimientos entre la 
que los acept:a pero 1os 
cultural y de st=aeus. es 
caracteres. 

de situaciones porque más allá de 
fami1iai el vivir en una sociedad 
rechaza en su total. .integraci6n 
el conflicto que sobrepasa a los 

Por ser seres cercanos a la humanidad corriente y 
cotidiana, viven un drama donde 1a tensión depende p1enamenee 
de 1o que acont:.ezca; todas las instancias presentes provienen 
de condiciones espec~ficas de una forma de vida, en un lapso 
de su proceso hi.st6rico, determinantes de sus acciones y 
devenir cotidiano, 1o cua1 es inexorable. 

Nos aproximamos as.í a la revisión de 1as instancias a 
considerar, 1o que es 1a esencia de loa conf1ictos. Ha sido 
inevitable su referencia o su primera mención pues en 
ocasiones 1os mecanismos las co1ocan muy superficialmente; 1o 
cual impiica carencias en e11os o muy pocos recursos 
literarios y dramáticos~ as~ como personajes poco articulados 
y elaborados. 
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CAPITULO 111. CINCO INSTANCIAS EN LOS VIDEOTEATROS 

El último nivel de análisis en el que nos encontramos es 
el referente a l.as cinco instancias consideradas como el 
motivo de las historias seleccionadas. Revisamos todos los 
aspectos posibles, así tratamos de definir y delimitar cómo 
se entienden, usan y desarrollan los términos de amor, sexo, 
venganZa, neurosis y psicosis. 

La pretensión inicial. fue que a cada videoteatro le 
corresponde una instancia; pero se observa que se requieren 
de otras para complementar, ser tangencial.mente afines a 
principal. motivación_ As.! entonces, la mayor parte de los 
videoteatros están contenidos en alguno. 

Es necesario referirse a la primera parte para tomar en 
cuenta ciertos elementos, o el mecanismo que expresa su 
existencia en una situación determinada; de igual forma, 
tener muy presente que el principal público cautivo de este 
tipo de programas es el adulto, perteneciente a un nivel 
medio socioeconómico especifico con todo lo que esto implica. 

Asimismo, todo tipo de público, de cualquier nivel pude 
ver estos programas, y asumirán que l.o expuesto contiene 
cierto grado de verdad (tal como se vio en l.a segunda parte) 
para desecharlo o integrarlo a su concepción y cosmovisi6n de 
"realidad" e interactuar. 

En los medios de comunicación se tiende a homogeneizar 
sus contenidos y presentar los tipos ideales de lo que se 
considera "lo bueno y lo malo 11

, "lo deseable y lo 
indeseable 11

, lo tolerado y lo intolerable••; apostar por 
alguno de ellos, exponer su posicí6n, su compoaici6n y la 
intención para con respecto a la audiencia. 

Ahora veamos cada uno de los términos ínicialmente 
señalados en los videoteatros. 
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La primera de nuestras historias seleccionadas, 
Zmpac~enc~a de1 coraz6n se consideró la más pertinente ,,Para 
ser la representante de esta ínstancia. La trama gira en 
torno a 1a conflictiva relación entre una pareja donde ella 
sufre un impedimento f.!sico traspolado a lo psicológico y a 
lo sentimental... 

En el más puro estilo de las novelas románticas de 
principios de siglo XX (y continuadas en el imperio de las 
revistas femeninas), el inicio de la relación se da mediante 
un juego de miradas entre ambos. "mirando sin verv; la 
atracción f.!sica es fundamental y en apariencia es mutua. 

Todo va correctamente pero al pedirle Anton a Edith que 
baile con él (esta actividad como parte del cortejo entre dos 
individuos de la clase acomodada) Edith rompe el encanto a1 
arrojarle sus muletas y llorar angustiada. 

Los elementos culturales ya mencionados (el ramo de rosas 
con tarjeta de disculpa, el tomar el té en la terraza y las 
mG1tiples cortes~as manifiestas) van engarzados y tipifican 
lo que se conoce como el "amor cortés" practicado en la 
Francia del siglo XVIII, tanto como ordenación moral como la 
cu1tura de la clase en el poder. 

En la definición del personaje de Anton, se intenta 
justificar esa falta de def inici6n en 1os sentimientos, as~ 
se ve el temor de comprometerse expresado a Edith en la 
conversación final; u:-ia lucha interna, angustiante y 
neurótica se muestra desde el inicio: con su amante, revela 
que cree haberse enamorado "de una sombra". 

Una historia paralela a la de los protagonistas, es la 
que superficialmente se maneja entre Ilona y Kurt; ellos, en 
las dos o tres escenas dialogadas que se presentan sostienen 
una conversación tranquila, plácida, con miradas dulces, con 
la sinceridad como e1 más alto principio entre ellos. 
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Las razones de esta re1aci6n 1as expresa 1a propia I1ona 
en su primera intervención: "Kurt es divert:id.ísimo y es uno 
de 1os sol.teros más codiciados,.. Aquél. no expresa nunca 1os 
motivos por l.os cual.es fue atra~do por 1a joven pero podr.ía 
pensarse que por su bel.l.eza, sus finos modal.ea, su 
edueaci6n ... y por no tener· el. odio y el. rencor de Edith, ¿si 
ésta no tuviera el. problema o al. menos ese comportamiento, l.a 
pretender.ía?. · 

En contraparte, Anton l.l.ega a referir sólo de pal.abra que 
entre Edith y él. hay un buen trato: leen versos, platican, se 
r.íen; siempre y cuando el.l.a no pase por un enojo o "un mal. 
momento". El. problema radica en que en todo el. videoteatro no 
percibimos claramente es~o; sus encuentros en pantalla están 
llenos de reproches, recriminaciones y angustias. 

cuando ambos se despiden, Anton besa a Edith en 1a frente 
y el.1a apenas puede contener sus ansias de que sea en 1a 
boca; es cl.~ro que el.1a cifra sus esperanzas de cariño y amor 

""en é1, de qu·e··a-iguien 1a vea no con compasión o 1ástima. noe 
nadie quiero compasión y menos de ti, ¡no 1o aoportar.í.al". 

Secretamenteº 1o envidia por su tota1 capacidad de 
movimiento, se 1o reprocha tras e1 reencuentro: ésa sería 1a 
carencia más obvia que trata de subsanar con é1. 

Con Anton se suscita 1a nservidumbre amorosa o 
superestimaci6n aexua1", donde e1 objeto amado queda 
sustraído en cierto modo a 1a cr.í.tica, siendo estimadas todas 
sus cua1idad en más a1to va1or cuando aún no era amado; 1a 
instancia psíquica de1 "Yo# se empobrece, dándose por entero 
a1 objeto y substituyendo por él. sus propias metas y 
objetivos. 

Anton no reacciona 1o más mínimo a l.os arranques y 
reproches angustiosos de Edith; quizá si fuera otra 1a 
persona l.o har.í.a (o e1 propio espectador puede pensar en 
contestar esa andanada de recriminaciones sin sentido 
a1guno). 
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Es c1aro que J.a re1aci6n entre ambos no va más a1J.á de1 
p1eno enamoramiento, de ese estado ideal. de 1a pareja donde 
todo se subsana "por e1 gran amor que nos tenemos"' y loa 
defectos y carencias pasan a segundo p1ano. 

En e1 mismo estilo que mencionábamos de1 encuentro en el 
baile, se suscita el primer coneacto erótico-amoroso entre 
los protagonis~as: tras una discusión, un arranque de Edith, 
ella parece que cae de su sill.a de ruedas, Anton trata de 
eoatenerJ.a y al. abrazarse, el1a J.o besa apasionadamente. 

Sin saber cómo reaccionar, se aleja 
1a 16gica del. personaje) y considera el 
guarda como un capricho; Ilona J.e hace 
1os rodeaban ya habl:an percatado, 
corresponder1e. 

(aunque corresponde a 
sentimiento que Edith 
ver que todos quienes 
por tanto tiene que 

Kurt es informado inmediatamente y se compadece de Anton. 
pero :I1ona aduce que su prima sufre más por haber sido 
:::-echazada y guardar su amor por tanto tiempo. Una vez más. 
aparece una carta en el. más puro estil.o románcico: a11í. Edith 
abre de par en par sus sentimientos, su corazón. 

Expresa que era amab1e, genti1, agresiva e irritable para 
ocu1tar que 1o adoraba {hay que ver el. pretexto para 
justificar este comportamiento neurótico) ; l.e describe sus 
sueños de caminar juntos, de verse sana. Pero l.a impaciencia 
del corazón l.a traicionó y ya no pudo aguantar más. 

La lucha interna de Anton se enrarece ante esta 
confesión; teme aún más el compromiso pues "el.l.a exige m.is 
labios, mis ojos. m.i cuerpo, mis dí.as y mis noches". Decí.amos 
que Kurt no contribuye al mejoramiento de la cond.ici6n de su 
amigo, al contrario; le chantajea con que debe corresponder a 
esa condición ~pues la mujer que ha dejado atrás su pudor es 
porque ama demasiado a ese hombreff. 
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Cuando.· Edith se entera que Anton l.a visita tras el 
incidente, su reacción es de adolescente enamorada, 
entusiasmada por el primer amor; tal parece que este es el. 
momento más sincero entre ambos pero en cierta forma continúa 
en l.a misma l~nea autojustificatoria. Aquél. explica los 
motivos de su comportamiento, de cómo ha l. levado sus 
sentimientos y relaci~nes personal.es. 

Anton aduce que no fue un niño amado, fue no deseado, el. 
amor lo ha visto siempre como un sentimiento lejano, 
aterrador: siempre tuvo miedo de amar. Al. encontrarse con 
Edith, una vez más trató de luchar para no aceptar realmente 
que l.a quería; también por que c:¡u~enes los rodean, pensar~an 
que oculta otros intereses (l.a pel.ea con el. oficial de 
cabal.l.ería fue por la insinuación hecha de "venderte con l.os 
Kaufer••). 

En l.os encuentros entre ambos, siempre eran interrumpidas 
por ei.padre de el1a: primero por la llegada del masajista, 
para pedirle a Anton en secreto que le saque l.a verdad a 
K6ndor y cuando el.l.os ya se besan a plenitud, una vez más 
I1ona y Von Kaufer interrumpen a l.a pareja, emocionados. 

Por esto, debemos considerar que también la propia Edith 
sufri6 l.a falta de amor; su parálisis sobrevino después de la 
muerte de su madre y su padre se ha encargado de producir 
lástima y compasi6n hacia ellos (ella también l.o percibe) . 
Incl.uso, agradece a Anton que corresponda falsamente al amor 
de Edith, "me era muy vergonzoso ver c6mo lo asediaba". 

La escena final., es el. perfecto colof6n a un videoteatro 
plagado de lugares comunes, propios de la literatura 
romántica más comercial.izada: l.a hermosa mujer amada se 
encuentra moribunda entre los brazos de él. Las frases están 
pl.agadas de '"sinceridad", de "te amo, te quiero"; pero el. 
destino ha sido cruel y no ha permitido que el. verdadero amor 
se real.ice entre ambos, s6l.o l.a muerte pedí.a interponerse 
para alcanzar la felicidad. 
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El siguiente videoteatro, Cuento tiene una ausencia total 
de indicios que se refieran a esta instancia; las 
interrelaciones entre personajes se dan bajo otra (la sexual) 
y conlleva otras. Pero no puede hablarse propiamente de amor; 
l.o que Magdalena siente por Justo al decir "somos amantes", 
es hacer patente la convención social del término que refiere 
a una relación establecida en el plano meramente sexual. Muy 
diferente sería el decir "estamos enamorados, lo amo y él me 
ama#. 

Parecida es la situación con Antonia.. La primera 
referencia es la que hace al narrar el motivo de su desgracia 
y las causas de su situación al momento que presenciamos la 
trama: "¿sabes tú lo que es concebir un hijo con amor?" le 
pide angustiosa a su amiga Rosaura y ella contesta, "Nosotras 
qué sabemos ya de eso#. 

La única forma posible de considerar a un hijo deseado es 
dentro del matrimonio y necesariamente lo es con amor: es la 
condición insustituible, según se establece, ·Para crear una 
nueva vida. 

Asimismo, las prostitutas, las trabajadoras sexuales, no 
tienen (no se les permite o ellas mismas no se autorizan) la 
posibilidad de tener ese sentimiento tan sólo como una 
cuestión de autoreapeto y dignidad personal; impensable que 
un hombre tenga ojos para verla '~de otra manera". 

El amor filial también está presente en esta historia; 
Jovito, el pianista del lugar, tiene como meta lograr que su 
hija 11egue a ser "una señorita decente". La sola mención de 
que caiga en el oficio le hace mostrar valentía y coraje, 
enfrentarse a aquél que piense en esa posibilidad; de alguna 
manera trata de subsanar el fracaso que representa, de ser 
cierto, el abandono sufrido por que su esposa se fue con otro 
hombre. 
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Antonia guarda el recuerdo, 1ejano ya, de su rel.aci6n con 
Rito Salgado; la estructura inicial de l.a trama remite a la 
partida de un hombre recién casado abandonando a su mujer Ce 
ignora que l.a ha dejado embarazada) . ¿Cómo fue l.a relación 
entre ell.os, cómo podemos imaginarla?, por los indicios 
presentados, ella recib~a las órdenes de su esposo ·sin 
chistar, sin contradecirlo. 

Rito ve en ella sólo una bella m~jer, que encaja 
perfectamente en el id.í.l.ico paisaje campirano, ••limpio y 
puro" como lo califica; asimismo, por ser la madre de todos 
los hijos que planea tener en cuanto vuelva. La Antonia que 
encuentra en la cantina podría tener "un enamorado" a quien 
protege al no revelar la verdad sobre el asesinato de 
Ambrosio L6pez. 

"Nunca he deseado a un hombre como lo de'9eo a él 11 expresa 
con sentimiento reprimido Antonia; pero ella, poco a poco se 
percata que la prioridad para Rito es salvar_ .la causa. Cuando 
él decide regresar a su rancho, se prueba de manera palpable 
su amor. 

Pero al volverse para aclarar el asesinato, Antonia se 
percata que poco le importa que su mujer lo esté esperando 
•limpia y pura". Ante esto, su amor por él se transforma en 
odio. en rencor para la causa que defiende y por la cual dejó 
a merced de la desgracia. 

Al hacer mención de la Dofta Per~•cta de Alejandro 
Galindo. Jorge Ayala Blanco subraya que se trata de la más 
breve e intensa historia de amor contada en todo el cine 
mexicano; tal parece que quien hizo la adaptación prefirió 
este aspecto de la obra original para ser el hilo conductor y 
nodal de este videoteatro. 

La relación entre Manuel y Rosario se inicia. según la 
referencia dad en una de las conversaciones. cuando ella 
visitó a su t~o en la capital; amén de conocerse. tal parece 
que hubo una fuerte atracción f~sica. 
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De igual forma, el amor de Manuel implica sumisión y 
gobierno; consciente de que Perfecta tiene pleno dominio 
sobre ella, 1e hace ver que se concientize sobre el cambio de 
mando: de su madre a su esposo. 

Asimismo, es clara la comp1ementaci6n de caracteres entre 
ambos: ella es tímida, sumisa y perfectamente educada para 
ser una esposa tradicional modelo; él, fuerte, varonil, con 
presencia y educado en la más modernas y avanzadas ideas. 

A1 reencontrarse en casa de Perfecta, el joven lanza 
indirectas a la bel.leza de la joven, las cuales causan una 
molestia en aquél.l.a; posteriormente, se encuentran a 
escondidas. All~ remem~ran lo vivido en la capital y 
refrendan el sentimíento ya arraigado en ambos; saben que 
tendrán que luchar contra muchos obstáculos para concretar su 
amor, en el único camino posible (sobre todo si 10 entendemos 
bajo el contexto histórico de la trama): el. matrimonio. 

El primer impedimento es de orden genético y moral., pues 
su parentesco es el de primos hermanos y requieren del. 
permiso sacerdotal. Otro muro es el temor interior de Rosario 
para ·enfrentar a su madre pues sabe lo difícil que es para 
estas cuestiones; pero al. ver la seguridad y fortal.eza que 
transmite Manuel en sus pal.abras ella se contagia. 

Buscar en eJ. objeto amado l.as virtudes de l.aa cual.es 
carecemos es una de l.as características y condiciones para 
elegir a aquél. como quien subsanará nuestras carencias. 

Pero no es suficiente. Manuel. tendrá que jurar del.ante 
del. Cristo l.a sinceridad de sus intenciones; además de ver 
que en él. pueden comulgar perfectamente sus creencias 
religiosas y una actitud moderna y de progreso, expresa su 
carácter no rebelde a l.as convenciones social.es. Si l.e 
promete l.l.evársel.a de su casa es con l.a condición de que se 
quedará en casa de su padre, para no provocar dudas sobre su 
reputación Caqu~ una connotación sexual de l.a cual. nos 
referiremos en su momento) . 
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Se expresa 1a maduración que esto tiene en la mujer, 
cuyos únicos caminos de emancipación son el matrimonio y 1os 
hijos; Pérez Ga1d6s también 1o tiene en su obra pero es 
positivo en cuanto a que en el desen1ace origina1 (que 
sostiene Ga1indo), Rosario se a1eja de su madre cuando su 
into1erancia ha 11egado al crimen. 

¿Qué hace doña Perfecta ant~ todo esto?, percatarse de la 
nefasta influencia que representa Manue1 para su hija; aer1e 
insoportable e1 gran amor que ambos se expresan. Para ella, 
sólo el amor puede expresárae1e a Dios a manera de sumisión y 
respeto para con los padres; los j 6venes han malgastado esa 
palabra y s61o hacen caso de "las palabritas tiernaau. "Lo 
que ustedes llaman amor dura sólo la noche de bodas, y 
después ¿qué?''. 

La referencia final al amor suscita entre Perfecta y 
Rosario, conexo a la concepción de Dios: el que ama celosa. 
obcecada e intolerantemente para castigar sin misericordia 
alguna; y el que es luminoso, amoroso, que se expresa entre 
dos j 6venes que se quieren para ser fe1 ices, aqu:!, en la 
tierra. El desenlace del videoteatro muestra con claridad por 
que mensaje apuestan en Televisa. 

Situar la trama en la época actual supondr:!a una mujer 
libertad para expresar los sentimientos¡ pero en Incidente 
asistimos a la dif:!cil situación de Adela: de carácter 
nervioso, reacciones histéricas le impiden darse el lujo de 
entablar una nueva relación con el "amigo fiel" el doctor 
Guillermo. 

Son claras las intenciones de aquél con Adela, superar 
esa condición de amigos en que ella lo ha colocado, a manera 
de barrera, al igual que el trabajo, su hijo y el intrincado 
proceso de divorcio que ha llevado tres años. Le hace una 
cordial invitación para ir a cenar y a bailar, ella dice que 
le gustaría pero tiene un reportaje que entregar y la 
sirvienta tiene el d.ia libre por lo cual no hay quien le 
cuide a Sebastián. 
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Gui11ermo no puede evitar caer en el chantaje sentimenta1 
al. expresar que siempre la ha querido. ha estado a su lado y 
el.la no l.e ha correspondido; en cierta forma, su amor no es 
incondicional pero está dentro de la "superestimaci6n sexual." 
pues parece pasar de largo los arranques nerviosos de Adela. 

Sebastián también ha servido a los propósitos de 
Guillermo pues existe una buena comunicación entre ellos. hay 
confianza y el niño lo ha asociado como su figura paterna. 
Esto implica ciertos acercamientos amorosos entre la pareja o 
la circunstancia de es~ar juntos mucho tiempo e interactuar 
correctamente; el resto de las personas también los conciben 
de esta forma. 

Precisamente esto es el. pretexto que toma Rubén para 
considerarl.os "amantes.,. con la misma carga negativa que ya 
habíamos asumido del término; la propia directora de la 
escuela lo cree así. como si ésa fuera la única manera de 
relacionarse entre adultos, no pueden consentir como cierto 
el término de "amigos". 

Una de las f orrnas en que Guillermo le expresará su amor a 
Adela será mediante la compra de costosos vestidos; a l.a 
propia dependienta le dice que ama a esa mujer. Después se 
suscita una nueva conversación entre la pareja donde la 
presión y el. chantaje de él llegan al. punto máximo; cuando 
intenta irse, el.la por fin le dice que lo quiere pero con 
mucho esfuerzo sal.en las palabras aún cuando no hay mayor 
contacto físico. 

Dentro de la trama también se hace referencia al amor 
enfermizo y dependiente en l.a persona de Rubén, Adela le hace 
ver que su empeño en al.argar el juicio de divorcio es una 
forma de seguir atado a el.la. Aquél le expresa que es su 
manera de amarla, lo cual. revela cierta historia personal e 
infantil. de este personaje. Lo caracterizamos como 
proveniente de un sector medio bajo o humi.l.de y que ha 
ascendido mediante sus estudios pero no ha dejado atrás la 
.. cultura machista". los cel.os y l.a inseguridad. 



E1 amor ego.íata de Gui1lermo se hace patente a1 final de 
la historia: consciente de que fue util.izado por ambos, de 
que es sól.o un incidente más en su vida C1o que refiere a un 
aspecto pasajero, no trascendental o con importancia) y que 
se encuentran en una espiral. de odio y rencor Clo que 
confirmar.ía 1a dependencia enfermiza) de la cual la única 
v.íctima es Sebastián. 

La moraleja es que los adultos deben dejar atrás sus 
sentimientos, sus intereses; en particular 1a madre, o acepta 
estoicamente el trato del esposo, o se atiene a las terribles 
consecuencias de un divorcio de donde también será verdugo de 
los hijos, nunca v.íctima. 

La mujer, a lo largo de esta historia, a pesar de contar 
con una carrera universitaria, de tener éxito y ser 
competente no puede (o no debe) compaginarlo con su rol 
tradicional que a fin de cuentas para eso nació: "las mujeres 
son necesariasw sentencia ~~~én. 

Queda por último verificar la existencia del amor en el 
videoteatro de Lo• d••arraigado•; en la familia Pacheco, 1os 
padres se guardan a estas alturas de su vida un sentimiento 
sustentado en el cariño, el respeto, 25 años de luchar en un 
pa.ís ajeno al or.ígen y la muerte de dos hijos como el v.ínculo 
más doloroso. 

Al.ice, la hija más rebelde guarda una relación amorosa 
con un muchacho norteamericano; más por rebeld.ía y como un 
medio para acceder al ilusionado status social y cultura1 de 
esa sociedad(1o que no deja de tener implicaciones raciales). 
La muchacha sa1drá de la casa sin permiso expreso y tendrá la 
desvergtlenza de besarse sin recato en el coche de él frente a 
su casa. Sin em}:)argo, al poco tiempo se percatará de que fue 
uti1izada: e1 fracaso a su ego y la frustración de sus deseos 
es el resu1tado final. 



La relación de personajes donde más claramente puede 
suponerse que existe amor es la de Joe y Elena; el joven no 
puede negar una fuerte atracción f~sica a l.a joven rubia, 
pero sus intenciones se incrementan por l.ae ~sutiles• 
presiones que sus padres ejercen (sacarla a dar la vuelta en 
cóche, ver la televisión o conversar animadamente). 

El.la representa para Joe la oportunidad de ubicarse, de 
encontrar l.a plena identificación que se le niega en ambas 
sociedades; sus planes de vida están cifrados en la joven 
pero Jimmy l.o detiene: "Te fuiste muy lejos Joe"'. 

En tanto, Elena no parece nunca corresponder a este 
sentimiento; pone una barrera en su actitud de decencia y 
dignidad, que ocul.ta la indiferencia y el no involucrarse 
p1enamente en 1os prob1emas de 1os Pacheco. La 11amada de su 
padre 1a emociona a1 punto de ser semejante a 1a de1 hombre 
de quien está enamorada; su partida rompe 1as i1usiones de 
todos. en especia1 de Joe, quien apela a1 chantaje como 
ú1timo recUrso. 
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Ya en 1a primera parte habl:amoa anotado que ésta ea l.a 
instancia más dif~ci1 y de mayores connotaciones en l.o 
aocia1; en e1 contexto de l.a sociedad occidental., inmersa en 
1a moral. judea-cristiana. habl.ar del cuerpo humano, como un 
ente eminentemente sexua1 ea poco más que la parte velada de 
l.a psicolog~a. Establecimos l.oa descubrimientos y la amplitud 
del ténnino sexualidad; habr~a que hacer la analog~a bajo la 
visión tradicional. 

Para esta concepción, lo sexual sólo puede darse a partir 
de J.a adolescencia o l.a juventud, "con l.os primeros calores 
de J.a edad"; preferentemente, l.a regl.a es que l.os contactos 
se den el matrimonio y aquéll.os entendidos· como l.a mer-a 
c6pul.a con ciertas caricias previas. 

Si el. reaul.tado es un embarazo a 1a 1arga, 1a función._. 
queda dentro de las expectativas sociales; tras un tiempo, "y 
1os hijos que Dios quiera darnosN, e1 aspecto sexual 
desaparece por completo, pues 1a pareja ea vieja y le queda 
educar a los hijos, para consentir a los nietos después. 

Tres mujeres discuten histérica y nerviosamente. Nos 
damos cuenta que son 1as hijas y la madre; una de e11as se 
atreve a darle una bofetada para tranqui1izar1a; tras una 
breve disculpa por su comportamiento, aqué11a mujer de 50 
años reacciona con imprecaciones sobre el infierno y 1a 
sa1vaci6n. Ha iniciado Cuento. 

La intempestiva entrada del padre parece detener e1 
mecanismo de 1a discuai6n (ha 11egado, supuestamente, quien 
debe poner orden en el hogar); 1a sorpresa es mayor cuando e1 
joven, sonriente y simpático Justo es presentado. De 
inmediato centra sus miradas en 1as jóvenes; Mar.ía siente 
como su cuerpo es recorrido de arriba a abajo pero también la 
atracción que e1 joven asume con su madre. 
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Magdalena tiene como antecedente inmediato su anterior 
fuga de1 hogar; interpretado como un arranque e indicio de su 
enfermedad. Mar~a recuerda c6mo la encontraron: en el centro 
rodeada de prostitutas y malvivientes, en búsqueda de algo. 
por ser frente a su padre esta remembranza, ella le insinúa 
que posiblemente haya sido un encueñtro sexual. 

De aqu~ se suscita la primera referencia explícita a la 
sexualidad; María le pregunta a su padre cómo es su vida 
sexual entre ambos. Indignación y sorpresa es la primera 
2.eacci6n de Ricardo, le parece vergonzoso qua su hi.ja haga 
preguntas de este tipo; se establece la importancia de su 
condici6n de mujer para tener disponible este tipo de 
comunicación, pues aquél elude la respuesta. 

Al. parecer, Magdal.ena es una mujer sumamente insatisfecha 
en e1 pl.ano emocional., sentimental y sexual; hay indicios de 
que su frustración y angustia se han incrementado con 1os 
muchos años que su -esposo ha trabajado en 1a fábrica sin 
tener mayores satisfactores materi~l.es, 1o cual. infl.uye en 
los personal.ea y familiares. 

Por tanto, existe una justificación dentro de la l.ógica 
del. personaje Magdal.ena para ser sensibl.e y receptora de l.os 
elogios de Justo por su bell.eza, su habilidad en la 
preparación de pl.atil.l.os; asimismo, el.l.a comienza a ser 
atendida en demandas tan simpl.es como pintar un mueble de 
cocina, recoger trebejos, en suma, que se le preste un poco 
de atención. 

Habíamos hecho notar l.a ausencia de cr~tica al. modelo 
econ6mico en que se deaenvuel.ve l.a historia, el. capital.ista. 
Los hombres trabajan de obreros en una fábrica, con l.argas y 
agotadoras jornadas; pero l.os probl.emas en el hogar, 
corresponden a l.os residentes, a su psicol.og~a y nunca a l.as 
condiciones social.es y/o económicas en que viven. 
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Se sabe que Justo y Magdal.ena sal.en juntos a 1a cal.l.e, 
que 1a gente se percata de su al.egría, de su fe1icidad 
(incl.uso con haber consumido bebidas al.cohól.icas); al. l.l.egar 
de l.as compras, María l.os encuentran en l.a sotehuel.a bail.ando 
entre risas. Su sentido de l.a real.idad vuel.ve a actuar y 
fingen no ambos no haber encontrado nada fuera de l.o normal.. 

Aquí surgen ciertas caracterizaciones del. género 
mascul.ino y sus funciones Cde al.guna forma, sus rol.es) ; Mar~a 
destil.a rencor al. decir que l.os hombres son tramposos, 
cínicos e hipócritas, sobre todo l.o dice por Justo, pero por 
qué no pensar que ésa es su visión del. género por l.os 
contactos y rel.aciones sostenidas. 

En cambio, Magdal.ena se alegra de que por fin '"hay un 
hombre en l.a casa" que 1e haga caso, que 1e alegre 1a vida, 
1e efectúe pequeñas tareas, como pintar e1 mueb1e de la 
cocina. 

Justo contribuye a esto al hacer c1araa referencias a 
Marí.a de 1o insatisfecha que se encuentra en su matrimonio, 
que necesitaba a alguien como él sobre todo en el aspecto 
sexua1. Presume que puede conquistar a una mujer en 10 
segundos: ntodas caen, menos usted"'; asume que por necia y 
obstinada no 1o acepta pero que a 1a 1arga será una más de 
sus conquistas. 

Cabe detenerse a pensar si en verdad 
sentimiento de animadversión hací.a Justo, 
barrera que se impon~a para no permitir 
afectivos y sexua1es se expresarán por aqué1. 

Marí.a tení.a un 
o sólo era una 
que sus deseos 

Ella también se sent~a insatisfecha con su marido, pero 
más aun guardaba un enorme temor de repetir 1a vida de sus 
padres; es claro su proceso de maduración a1 darse cuenta que 
e11os son seres humanos con virtudes y carencias muy 
profundas que minaban 1a estructura familiar. 

Es a su esposo Antonio quien 1e toca recibir el reproche 
de considerar a todos los hombres una mentira, un juego, un 
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tota1 y compl.eto cuento pues presumen de su fuerza f.!sica 
pero no tiene el. va1or y el. coraje para aceptar que tienen 
debi1.idades psico16gicas, muchas más barreras para alcanzar 
l.a maduración. 

1e exige que como •hombre• eche a Justo de su casa, que 
l.a abrace, que l.e demuestre amor y, sobre todo, que se l.a 
11eve l.ejoa de caa casa. Mar~a tiene el. pl.eno deseo de tener 
su propio espacio vital., que su esposo trascienda esa 
escl.avitud que ell.a. ve en el. trabajo de la fábrica: "mi 
madre se vol.vió l.oca de ver r¡ue mi padre se consume 
trabajando sin lograr nada, y yo siento que también me estoy 
vol.viendo loca•. 

¿Qué obtiene de él.?, pretexta que no puede echar a Justo 
de l.a casa pues no ea suya, que l.e parece imposible cambiarse 
por falta de recursos económicos; en suma. l.a desidi.a. 1a 
indo1encia y e1 temor de sa1ir de1 reducto que seguramente ~1 
reproduce como 1a casa de sus padres. donde no ten.ía 1a 
responeabi 1 idad de manejar una casa en su tota1 idad. · - · 

~Antonio. dime, ¿te queda a1go de hombre?• es e1 
cuestionamiento más directo que Mar~a 1anza a su marido; 1a 
respuesta, en su desconcierto, es besar1a fuertemente y 
echárse1e encima a manera de tomar 1a postura para iniciar 1a 
c6pu1a sexua1. E11a 1o rechaza histérica y 1e recrimina que 
es su linica manera para demostrar su hombr.ía. 

Hasta aqu.í tenemos dos acepciones de 1o considerado como 
~Hombre•: aqué1 ser, que es capaz de satisfacer a 1a mujer en 
cuestiones abstractas ta1es como atención, consideración, 
e1ogios y se expresa en actividades manua1ea concebidas como 
mascu1inaa (pintar, arreg1ar, componer, echar mano de su 
fuerza f.ísica); por otra, quien ea capaz de sostener muchas 
relaciones con mujeres y siempre 11egar a1 p1ano sexua1 para 
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después ufanarse y presumir ante el. resto de l.oa hombres (1o 
cual. no deja de tener ciertas connotaciones homosexuales pues 
1a satiafacci6n final. viene ·de reafirmar y quedar bien con 
seres de1 mismo sexo) • 

Lo anterior no ·deja de vertirae en el. personaje de Justo, 
quien osci1a entre ambas acepciones pero se establ.ece más en 
l.a segunda: conquista a Marta la hermana menor1 ambos son 
encontrados en el. cuarto de baño y el.l.a aduce que ea madura 
físicamente. El. joven se despide de Ricardo, "porque me 
l.l.aman l.os deberes viriles# y el anciano hombre se l.o 
festeja, y lo solapa pues ante l.a pregunta de Magdal.ena aduce 
que no sabe a dónde fue. 

El. personaje de Ricardo también es fundamental para l.a 
revi~i6n de ésta instancia; se preocupa por 1o que su hija 
Marta pueda hacer por su tardanza, a1 11egar cuestiona con 
fuerza su procedencia. Se a1egra con 1a 11egada de Justo y 
hasta que se sabe 1o de1 amasiato de él y Magda1ena reacciona 
vioi·entaril.ente. 

Con 1a partida de ambos, confiesa a María que se siente 
decepcionado y engafiado por 1a conducta de Justo: en é1 había 
cifrado 1as esperanzas de contar con e1 hijo varón que su 
esposa nunca ~quiso" darle. Ahí se revela cuál fue su 
motivación, e1 resorte por e1 cua1 lo introdujo en la 
fami1ia; también, e1 considerar estéril a Magda1ena por darle 
s61o hijas. 

La exacerbación de lo masculino corresponde la 
marginación y menosprecio de 1o femenino, a1 punto de negar 
su existencia o su validez. María se concientiza contra lo 
que ha estado luchando todo este tiempo: por revalidar su 
condición de mujer, de ser humano y con un instrumento fálico 
lo logrará, una pistola. Ya antes, Justo había mostrado su 
virilidad a1 cargar también un cuchi11o. 
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cuando Magda1ena reve1a a 1oa demás que e11a y Justo son 
•amantes•, Mar~a reacciona hiatéricamente gritándo1e •Basuran 
y a1 resto de 1a fami1ia se 1e hace inconcebibie, el. caos 
tota1. La aituaci6n remite a dos aspectos: 

-La representación de un incesto, pues 1a creencia de que 
un hombre joven a1 buscar una mujer mayor para rel.acionarse 
es por subsanar 1a carenc~a materria. 

-La prohibición tácita a una mujer mayor, con marido e 
hijos, a buscar fuera de1 ámbito fami1iar aatisfactorea 
sentimenta1es y mucho m~nos sexual.es. 

En el. desenl.ace, Justo reve1a que su sentimiento eje ea 
el deseo sexua1 por Mar~a, esto es 1o que ha movido el. hi1o 
de 1o~ sucesos. •Todas 1as mujeres necesitan hombres y a m~ 
ninguna vieja me hace e1 feo,. sentencia aqué1: sabe que e1 
acto sexua1 es una manifestaci6n de poder y dominio sobre la 
mujer. 

Mar:ía está consciente de esto ú1timo,. pero no es 1a 
misma; ha ca:ído en cuenta de 1o que debe hacer: tomar 1a 
pistola,. no matar,. a1go peor, herir su orgu11o de hombre, de 
~macho viri1 indiscutible•. 

Desafortunadamente, 1o acontecido después,. descripto por 
e1 narrador,. di1uye este triunfo femenino: Justo la acusa de 
intento de asesinato pero conocido a fondo e1 caso,. el juez 
determina su liberaci6n; Magda1ena recibe tratamiento 
psiquiátrico. 

¿Y Justo?, el espectador 
frustración y 1a derrota de 
~por una vieja"; ¿por qué 
conducta y pronto o1vid6 a 
siguió 1ibre. 

coman puede pensar que sufre la 
haber sido rechazado, por fin, 
no pensar que sigui6 con su 
Mar:ía?, no recibió castigo y 

Se repite la dob1e mora1 burguesa: e1 hombre puede vivir 
a su antojo y 1ibertad,. sin castigo alguno; la mujer tiene 
cadenas, ob1igaciones de 1as cuales no puede desprenderse y 
si 1o hace, irA a 1a cArcel o al manicomio. 

143 



El. fugaz encuentro con su amante, donde Anton refl.eja 
pensar en otra mujer es 1a referencia más expl.í.cita que se 
tiene en Xmpaci.encia da1 coras6n a 1a sexua1idad. Ahí. es 
c1ara 1a fal.ta de compromiso de aquél. en sus re1aciones pues 
es •una de tantasff; con una tenue il.uminaci6n, marcarí.an 
cierta connotación negativa a esta actividad del. personaje, 
pero es uno de l.os pocos momentos en l.a trama donde su actuar 
es sincero y congruente con sus sentimientos. 

Por otro 1ado, l.a vergüenza que siente Von Kaufer de que 
su hija persiga a Anton; justificado por el. contexto de l.a 
época· en que se suscita l.a historia. Se expresa que 1a mujer 
comete un gran atrevimiento al. tomar l.a iniciativa en una 
re1aci6n amorosa. Discreta hasta el. extremo, su pudor debe 
preval.ecer; y el. hombre por el. cual. l.o pierda, tiene el. 
compromiso y l.a obl.igaci6n de corresp9nder: cuando veamos 1a 
neurosis, ahondaremos en l.a profundidad de este aspecto. 

Un pianista de cantina, ubicada dentro de un pueblo que 
queda de paso a 1as tropas revo1ucionar1as, 1ucha con denuedo 
para que su hija sea una señorita decente y "no caiga en el 
oficio"'. 

La a1usi6n al trabajo de las prostitutas es el. primer 
signo en Antonia del. aspecto sexual; la protagonista, al 
narrar el desventurado pasado que guarda, condiciona al 
tispectador a justificarla por haber ca3:do en ese ambiente de 
vicio, violencia y corrupción. 

Se expresa que los unicos cqminos para que la mujer 
sobreviva en la Revol.uci6n es seguir tras el marido "en la 
bol.a", o "entregarse a quien pag::.ra" para asentarse en un 
a6l.o sitio. Era una mujer sola y sin hijos, aduce Antonia, 
sin hombre, sin honra. 

cuando se reencuentra con Rito Salgado, es en un pleito 
de cantina, 1ugar del. que él desconoce l.as reglas y modos de 
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comportarse: par tanto no sabe cómo •hab1ar con mujeres de 
ésas• , refiere en particu1ar 1a condición en que se ha11a 
Antonia. Inmediatamente 1e vierte una andariada de recuerdos, 
de c6mo miraba, caminaba y ol..5:.a en e1 rancho donde 1a dejó 
•J.impia y pur~"'· 

Pronto se.percata Antonia de 1as dos voces con que Rito 
se refiere a e1¿a; •nunca he deseado tanto a un hombre como 
lo deseo a é1• 1e hace saber a Rosaura. cuando vimos el. amor 
que todav~a quedaba entre e11os, ésta era una de 1as muestras 
más pal.pabl¿s. 

Ambrosio L6pez representaba l.a suciedad, e1 sexo como una 
expresión de animal.es; Antonia recuerda c6mo en l.a majada de 
las vacas perdió su embarazo tras la viol.aci6n de que fue 
objeto, nunca confirma si fue tumul.tuaria pero es el.aro que 
aquél. •desparramó e1 1odo de sus entrañas". 

Informado de1 interés que despertó 1a mujer en Rito, 
Ambrosio quiere uti1ízar1a a su favor para convencer a1 recto 
caudi11o de sus propósitos; hace mofa de •poner en pe1igro e1 
pundonor de 1a muchacha•. cuando 1a ve. expresa e1 deseo 
sexua1 que siente con una mirada que recorre su cuerpo y con 
frases como "1e daba un madrugoncito". 

Rito recibe reservado y sonriente 1as insinuaciones que 
aqué1 1e hace sobre e1 cuerpo de Antonia. •1as necesidades de 
uno como hombre•. Ante la indiferencia de aqué11a por saber 
con quién se irá, 1os dos hombres se 1a juegan en un vo1ado 
pero e1 primero prefiere cambíar1a por 1a pisto1a de 
Ambrosio: éste asume que "todas son igua1es". 

Antonia busca la reivindicación, retornar a la condición 
de "mujer limpia y pura• que 1e dej6 Sa1gado a1 irse. cuando 
1e entierra el pufia1 a Ambrosio. su saña es mayor al 
recordarle que los dos somos "seres sucios y Rito todo lo 
quiere 1impio•; asimismo. para recuperar su honra. •1a cual 
es tu mujer y tu vida•: de ah~ sacrificarlo para no 
destruirlo espiritualmente. 
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La rel.aci6n de parentesco entre dos primos hermanos ea el. 
primer obstácul.o que se pone frente a l.a j'oven pareja de Dofla 
Per~ecta; sin embargo, Manuel. quita este pretexto al. saber 
que pedirá un permiso especia.! a l.a autoridad ecl.esiáatica 
para consumar el. matrimonio, único lugar posibl.e donde puede 
efectuarse su amor y l.a expresión de l.a sexual.idad. 

En esta historia, quizás ea donde más se vea el. aspecto 
de l.a sexua.lidad como al.ge monstruoso, pecaminoso y que 
conl.l.eva a l.a perdición total. del cuerpo y alma de quien 
incurra en ·esta práctica, "fuera del sagrado sacr~mento"". El 
padre Inocencia se indigna y sorprende cuando Remedios le 
"'chismea# (este es eJ. término) que encontró a l.os jóvenes 
besándose en el. comedor; sólo atina a decir "¿En esta santa 
casa?"". 

Manuel le plantea a Rosario huir los dos de esa casa, 
llevársela de ese l..ugar; esto implica bochorno,, escándalo y 
deshonra para l.a muchacha y su familia,, pues significa que no 
hubo 1.a autorización formal. y ''la tomó a la fuerza., con 
el.aras referencias sexual.ea. El joven siempre antepone que 
ella se quedará en casa de su padre al. inicio de esta posible 
situación. 

La referencia más el.ara y que mejor expresa lo arriba 
mencionado,, se suscita cuando Perfecta chantajea a Manuel de 
que é1 manchará y enlodará a Rosario,, pues considera que loa 
jóvenes s6l.o ven el amor lo que dura l.a noche de bodas (1o 
cual. siempre conl..l.eva la primera cópula} : el deseo sexual. 
como una fugaz y vac~a vivencia. 

Asimismo,, se ilustra cómo se arreglaba el. matrimonio 
entre dos j6venes,, sin que hubiera un sentimiento de por 
medio, más por el. interés de sus padres quienes obtendrJ:an 
beneficios de prestigio social y económico. Remedios,, si 
apelamos al Edipo,, se ve en Rosario como su "Yo-ideal" y el. 
único merecedor es su hijo Jacintito. 
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E1 ú1timo comentario de este videoteatro 11eva una pizca 
de ma1icia. En 1a reunión de 1a tarde. previo al desenlace, 
Rosario borda un pañuelo; el padre :Inocencio dice que éste 
cubrirá el ca1iz de la catedral, pero con un 1eve suspiro, 1~ 
mirada enternecida a las agujas e hilo, la intencionalidad de 
la frase "hecha con sus bellas manos• bien podr~an referir un 
deseo oculto del. clérigo. · 

Una enfermiza y obsesiva concepción de la sexualidad y 
los ro1es sexuales del hombre y la mujer se hacen presentes 
en e1 videoteat:t.o Inc:Ldente. De principio se establece la 
incapacidad afectiva de una mujer para relacionarse en el 
plano amoroso con un hombre, de expresar su erotismo; un 
desgastante matrimonio para ser el sustento psicológico para 
este estado. 

cuando Carbone intenta forzar la puerta de1 departamento 
de Adela pero se detiene ante el -~egreso de ella, solicita al 
portero vigilar. En la escue1a de su hijo llama a su empleada 
doméstica y es informada que aquél se encuentra apostado en 
la puerta; "Lógico. pues anda tras Mar~a· le informa a 
Guillermo. 

La primera alusión a los múltiples amantes de Adela viene 
de la directora de la escuela, versión que ella dice 
corroborar con la presencia del doctor; podr~a verse una 
clara hipocres~a y actitud mustia en la profesora, y más aún 
le da la razón a Rubén al. no contrariar sus afirmaciones 
cuando se suscita e1 encuentro. 

¿Por qué el personaje de Rubén tiene 1a p1ena convicción, 
en forma obsesiva. de que todos los hombres con quien se 
relaciona Ade1a se convierten en sus ~amantes•?, habría que 
revisar 1a historia infantil y muy probab1emente veamos una 
copia de situaciones vividas o presenciadas; su padre hac~a 
1as mismas acusaciones a una madre que soportaba estoicamente 
este ma1trato psicológico. 



Igua1 que Rubén hace con Sebastián, habrá recibido 
consejos e informaciones deformadas de parte con su padre con 
respecto de su padre e incl.uso habr.ía presenciado a1is 
encuentros extramarital.es: '~1os hombres necesitan mujeres .. , 
"esto es cosa de hombres .. , "1as mujeres son necesarias••, 
frases que revelan desconocimiento de 1a sexualidad, 
formación una "cultura machista", deval.uatoria de la 
mujer. 

En dado caso, las mujeres perpetúan esta situación al. 
ser, por asignación social., las únicas responsabl.es de la 
educación sentimental de los hijos; en el. c.ircul.o vicioso 
establecido por la sociedad masculina, l.os hombres ven con 
dobles ojos al. género femenino: l.as abnegadas y estoicas 
madresposas o las putas que s6J.o pueden subir social.mente 
vendiendo su cuerpo a todos J.os hombres. 

Así entonces, Rubén es el refJ.ejo en la vida de un adu1to 
de todas estas situaciones; haberse casado con AdeJ.a 
signif ic6 no encontrar a la representante de l.a primera 
concepción, pero sí plenamente de J.a segunda. Su hipocresía 
sal.e a re1ucir cuando al encontrarse con Gui1l.e.rmo en el. 
consultorio, reca1ca que está herido en su orgul.lo de hombre 
por que está saliendo con su mujer; aqu~ si la quiere y l.a 
acepta. 

En el. primer encuentro que se presenta entre Ade1a y 
Rubén sal.en a relucir todos J.os confl.ictos y problemas por 
1oa cual.ea se separaron: l.as continuas infidelidades de él., 
que eran narradas con todo cinismo; sus ce1os enfermizos, su 
trato devaJ.uatorio a el.la como mujer profesionista. 

En el. desenlace, cuando Guil.lermo lJ.ega al. juzgado a 
decl.arar aparentemente en contra de AdeJ.a, refiere a 
historia de adulterio y prostitución; precisamente, ésas son 
J.as dos situaciones que se manejan subrepticiamente, con toda 
J.a carga negativa que J.a sociedad impone, sin percatarse que 
el.l.a misma J.o provoca. 
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¿C6mo es 1a sexualidad del mexicano, c6mo se expresa y se 
desarrolla en un medio social. y geográfico ajeno, cc5mo se 
continúan 1os roles de J.os hijos a pesar de tener contacto 
con una cul. tura supuestamente moderna?, estas interrogantes 
pueden ser respondidas a través del videoteatro Loa 
de•arra:Lgado•. 

Los Pacheco han mantenido la estructura familia mexicana 
en los Estados Unidos pero ha sido minada en un aspecto al. 
parecer fundamental para la cohesión de la sociedad mexicana: 
el respeto y obediencia a l.03 padres. El padre sale a 
trabajar, es el. proveedor material. y la educación de sus 
hijos la deja a la madre, quien es la responsable de que sean 
obedientes, acomedidos y hacendosos; de haber un confl.icto, 
aquél sólo puede rega~ar 1 aqué11a consolar y ser amorosa. 

Empero. ha transmitido a los hijos varones el alcoholismo 
en situaciones de angustia o frustración (como se ve en Joe y 
el desenlace). as~ como el creer que es "cosa de viejas 1avar 
los trastes 11 

• 

La mujer tiene que ser decente, recatada, hacendosa; 
Alice rompe con eso al tratar de obtener todos 1oa requisitos 
cultura1es y hasta racia1es de una bo.l.i.l.l.a y por eso la 
sorpresa de Aure1ia al verla en el coche con el novio y 
gritarle "¡Desvergonzada!.,, as:!. como regañar1a acremente por 
esta expresión erótica. 

el más claro exponente del mecanismo llamado "'Complejo de 
Edipo" se suscita en el personaje de Elena. Huyó de México 
ante la cercan:!.a del nuevo matrimonio de su padre (a ésta la 
soportó, casi resolv~a su situación psico16gicQ pero fue 
interrumpida por el fallecimiento) ; no vemos cuáles fueron 
1oa motivos para su maduración pero al recibir la llamada de 
su padre, responde emocionada, ilusionada, enamorada, por 1o 
cual es la airada reacción de celos de Joe que deriva en el 
dramático desenlace. 
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VENGANZA 

Habíamos establecido que en esta instancia, los motivos y 
la reacción podrían ubicarse er. diferentes niveles sobre todo 
cualitativamente: desde la simple fras.oe, palabra. actitud. 
comportamiento l.esivo o la fr.3.nca agresión física. El daño 
puede ser tal que se coñDidere haber nulif icado las 
expectativas de vida y realización del individuo victimado. 

Asimismo, corresponde=á al estado psicológico del 
individuo la mediata o inmediata respuesta, si le han 
proporcionado los elementos propicios para actuar en 
correspondencia con el agravio o la represión ha sido tal que 
queda imposibilitado por su propia cuenta pa:::-a responder. 
Aquí es clara la mayor o menor sublimación del instinto de 
muerte, de desti·ucción: la existencia y supremacía de 
Thánatos. 

Quien corresponde a esta instancia es el videoteatro de 
un autor mexicano, Antonia. Tras moetrar cómo viven los 
moradores de una cantina-prostíbulo en plena Revolución. el 
equilibrio es roto cuando la mujer que da nombre a la 
historia se entera de la llegada de un general y sus tropas: 
Ambrosio López. Como un resorte se activa el triste recuerdo 
que la ha perseguido durante cinco años. 

Ella estaba recién casada con Rito Salgado, pero al 
estallar la Revolución él salió combatir "porque 
consideraba que era su deber"; al parecer ignoraba que la 
habían dejado embarazada. Al poco tiempo escuchó que alguien 
se acerca al bello, pacífico y productivo i·ancho; salió al 
encuentro y se percató que no era su marido sino Ambrosio 
L6pez. 

Con su gente, invadió el lugar, rompieron todo, mataron 
al buey preferido de Rito para consumirlo; Antonia fue 
violada por Ambrosio Cy ya dij irnos que probablemente por 
otros hombres) . Esto le provocó un aborto, '"ah.í entre 
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1a majada de 1as vacas perdí e1 fruto de mi amoru; cuenta que 
pasó un mes en e1 1ugar, "sola, rota; !:odas las generaciones 
que nacerían de mí fueron cortadas de un sólo tajo por 
Ambrosio L6pez". 

De ahí salió al camino, "sin hijos, sin hombre, sin 
honra"; así entonces, irremediablemente seguía el destino de 
la prostitución ("Entregándome a quien pagara"). Y tras cinco 
años, la encontramos en el inicio del videoteatro, esperando 
consumar su venganza con el puñal que guarda en el escote y 
dice "Llevo .la honra de mi dueño, Rito Salgado". 

Tal es entonces, el primer nivel de la venganza de 
Antonia para con Ambrosio L6pez, el hombre que la despojó del 
camino redentor de la maternidad, de su concepción de fuente 
generadora de vida. 

Fue él quien 1a encaminó en la espiral 
cantina"; ella ha vivido estos cinco años 
o no llegar nunca) en función de consumar 
que ha guardado como el puñal. 

de las "mujeres de 
(pudieron ser más, 

este rencor y odio 

subraya las caracter.ísticas de tragedia que envuelven a 
esta historia: un regreso, el arma para llevarla a cabo, el 
héroe que asume su destino como proeza épica y por la cual 
será consumido. Lo que no sabe es que indirectamente será el 
objeto más amado quien lo condena al cadalso. 

De inicio, cuando el reencuentro con Rito, Antonia no 
guarda rencor alguno por su abandono; antes bien, expresará 
su deseo ferviente por tenerlo. El que aquél la mire y le 
hable en dos formas ella lo subsana por la condición sucia y 
corrompida en que se encuentra; vuelve a dirigir su rencor 
hacia Ambrosio L6pez. 
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A1 tener frente de sí a Ambrosio L6pez. Antonia apenas y 
puede contenerse de sacar e1 puña1 de su escote; se perca~a 
de que es el mismo hombre en sus planes y propósitos, en sus 
actitudes: sucio, ruin. tramposo, bandido y corrupto de u~a 
1ucha que guarda a muchos como él. 

Al escuchar escondida 1a conversaci6n entre ~2 y Rito su 
rencor se acrecienta al escuchar tanta hipocresía de su 
parte, cómo envuelve a su n.arido a1 hacerle creer que guarda 
dentro de sí objetivo& redentores para "la causa". 

Rito le informa que lo antes posible regresará a su 
rancho para reencontrarse con su mujer; esto Ja angustia áun 
más y le hace ver la urgencia de consumar su venganza. No 
sólo para encontrar un sentido a estos cinco años de espera 
mortal, sino para que al llegar al rancho pueda asumir, con 
pl.ena convicci6n su papel de mujer honrada, de esposa ''limpia 
y pura". 

El asesinato de Ambrosio López significa para Antonia una 
purificación interior; está plenamente segura que tras esa 
noche comienza el camino de regreso a su estado anterior: 
"Rito Salgado, he limpiado la honra de tu mujer". expresa 
convencida de su triunfo, de su reencuentro. 

Sin embargo. el destino y el alto sentido de justicia y 
verdad hacen que Rito vuelva al lugar, se al.eje del camino 
emprendido para con su mujer. 

Antonia se sorprende, no puede creer que aquél. no haya 
considerado el retorr..o al rancho como prioridad tras haber 
puesto solución, mediante un pacto entre fracciones de la 
lucha, al. conflicto de intereses, de objetivos a lograr y que 
amenazaba con producir desbandadas entre la tropa. 
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E1 supuesto proceso de investigación que 1os subordinados 
de Ambrosio siguen para aclarar el crimen de aquél, sólo es 
el enlace para presentarnos la última confrontación en la 
historia y que a la vez nos proporciona el nivel más profundo 
de la venganza que Antoni-a guarda dentro de sí.. 

Como el primer sospeChoso del asesinato~ Rito le exige a 
Antonia que diga la verdad en su testimonio: que él dejó al 
muerto todavía con vida tras llegar a un acuerdo y que, 
probablemente haya sido "el enamorado" de ella quien cometi6 
el crimen. Ella se enfurece ante ésta aseveración pero 
inmediatamente recibe una disculpa. 

Ya solos, Antonia recibe la súplica de que diga la verdad 
pues de eeo depende el buen término de l.a causa: todas las 
muertes serán en vano si no se concretan. por todas las 
mujeres viudas, por todos 1os hijos que en el futuro 
encontrarán.un país libre de miserias e injusticias. Pronto. 
la mujer se percata que a su hombre no le import.a resolver 
esto para regresar con e1la sino por la lucha que lo ob1ig6 a 
abandonarla. 

Ella le responde de qué sirve luchar si se provoca tanta 
sangre, muerte, mujeres viudas e hijos huérfanos. dolor por 
el abandono y por 1a muerte; al hablar así se asume como la 
representante del género femenino que guarda rencor y 
frustración hacia las luchas sociales, por las cuales el 
hombre gasta su energía y hasta su propia vida en lugar de 

_canalizarlas hacia aquélla y los hijos. 

Aquí se activa un aspecto que Sigmund Freud habái hecho 
notar en su obra El malestar ep la cnltura: los hombres {este 
género) enfocan gran parte de su energía libidinal, sublimada 
de esta manera. en tareas socialmente aprobadas o inmersas en 
esa instancia llamada cu1tura, la cual ha permitido la 
cohesión social del ser humano y su protección de loa 
instintos fundamentales (Eros y de destrucción) . 
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La mujer por su constitución física y el rol. asignado por 
l.a natural.eza de agente reproductor y protección inicial. a 
los individuos recién nacidos. ha sido marginada y conducida 
a otros aspectos de la l.lamada cultura. 

Freud hace notar la que mujer exigiría demasiada energía 
l.ibidinal al hombre ( mucha de la cual se vierte en la 
realización de luchas sociales) pero gJ. ser~e negada. aparece 
en el género femenino., mucho rencor y frustración hacia la 
cultura, lo cual. produce la especial neurosic que guardan l.as 
mujeres. 

Opiniones aparte sobre esta teoría. a la cual debe 
hacérsele agregados y correcciones dadas las condiciones 
actual.es de la humanidad en general, es claro que gran parte 
de el.la se aplica en el caso que nos ocupa. A Antonia se le 
da la oportunidad, la disyuntiva, de tener que elegir por el 
hombre entre la consecuencia de un fin social-cultural y su 
propio deseo. 

"¿Por qué volviste Rito Sa1gado?, tu mujer te espera en 
tu rancho, 1impia y pura. Tu mujer lleva tu honra. y tu honra 
es tu vida"; son las últimas palabras, con rencor y 
frustración, que Antonia le dirige a su marido. En vista de 
esto, ella se percata de quién es su verdadero enemigo, quién 
ha englobado todo su sufrimiento y su do1or: la lucha armada, 
la Revolución Mexicana cuyos "sagrados principios" no valen 
nada ante todo la sangre que provocó. 

!.o acusa del asesinato y sin mirarlo, pretende no ori su 
súplica; se ahoga en llanto tras escuchar la detonación que 
anuncia el destino trágico del personaje, su sino completado. 
Tal vez, muy dentro de sí, Antonia 1e guardaba un pequeño 
pedazo de venganza a Ríto por haber1a dejado sola, por no 
llevarla con él: bajo este aspecto subrayamos el carácter 
"machista•• de aquél. Hacer la pregunta, ¿si Rito la hubiera 
reconocido, conocido su historia, la hubíese perdonado? es 
quizás caer en el juego del autor y del adaptador. 
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Hay venganza tras provocar mucha compasión, de ser éste 
el único sentimiento posible de ser despertados en hombres y 
codo aquél que los rodee. Tal sería la existencia de esta 
instancia a 1a cual nos referimos en Impaciencia de1 coraz6n; 
en apariencia, no existen impulsos vengativos sino de 
tristeza. cor¡l.j e y frustraci6n pero veamos lo contrario. 

Ed:ith ll.evaba una vida feliz, sentía plenos deseos· de 
libertad al jugar equilibrios en la barandilla que da al 
barranco de la terraza; pero al morir su madre, es atacada 
por la poliomelitis lo cual la deja paralizada de sus 
piernas. 

A partir de ah.í su vida se transforma en una existencia 
presa de la compasión y la lástima de las personas que 
conocen a la familia von Kaufer. 

Se estableció que ella cifraba en Anton las esperanzas de 
que esa situación cambiara; pero la convers~9i6n escuchada a 
medias entre aquél y su padre donde éste 1e agradece mentirle 
y compadecerse de ella para tranquilizarla y as.i aceptar el 
tratamiento en Suiza, la impulsa a lanzarse al barranco. 

castiga de esta manera a todos de una manera definitiva 
por todo el dolor causado, por no darle una posición mejor en 
sus corazones; la anécdota de su anterior intento de suicidio 
es probable que siga esta línea en sus motivaciones. 

¿Es válido pensar que Von Kaufer la orilló a su trágico 
final, que ella también se vengó de su progenitor?, creemos 
que sí. El anciano es quien más lástima provocaba {Anton cayó 
en ese juego) y quien más la atraía hacia hija; S:!!' 
interpon.ia en sus encuentros con Anton. pues en la trama 
vemos que aqué11os son siempre interrumpidos bajo diferentes 
pretextos con su presencia y la conversación final, plagada 
de sutiles reproches, es la prueba más palpable de esta 
aseveración. 
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También existe una lenta inexorab1e consecuci.6n de 
actos que conll.evarán a la venganza, contra el género 
masculino en la persona de uno; en Cuento, asistimos a l.a 
reivindicación de Mar.ía como mujer capaz de afrontar los 
t:.ortuosos deseos sexuales de u1l.a presencia extraña y corrupta 
como es Justo. 

Expusimos parte de la historia personal de Magdal.ena y 
María, las cuales son muy similares en cuanto a que han 
vivido mucho tiempo al lado de un hombre que deja los mejores 
años de su vida en una fábrica que no J.e proporciona los 
aatisfactores material.es, lo cual redunda en una deteriorada 
situación fam~l.iar: peleas, neurosis, intolerancia, 
frustración en el ámbito sexual. 

Asimismo, María comienza a odiar a J.os hombres, pues 
Justo 1e parece la viva encarnación del tramposo, cínico e 
hipócrita macho que presume de todas sus conquistas; intenta 
encontrar consuelo y una respuesta al.entadora en Antonio su 
marido. Pero sól.o se l.e ofrece indiferencia, indol.encia y una 
reacci6n apresurada para no dudar de su hombría. 

Cuando baja a l.a sala oye risas provenientes del. cuarto 
de baño; ahí encuentra a Justo y su hermana marta en una 
situación erótica. Les l.anza una mirada de indignación y 
rencor; el.l.os sól.o atinan a decir que l.a joven "es ya toda 
una mujer". 

Poco a poco, hay el.aros indicios de l.a relación entre 
Magdal.ena y Justo~ gente que los ha ·risto juntos en l.a cal.le, 
él no va trabajar y quedan sol.os en la casa, 1a 
preocup"lci6n de ella por su tardanza y la emoci6~ que le 
provoca sus continuos halagos; 1"1aría quiere hacerl.e entender 
a su madre que ya es v.i.eja, que tiene hijos y su arranque 
sólo es una enfermedad, lo cual corroboraría el. tratamiento a 
que es sometida según cuenta el desenl.ace. 
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Al. suscitarse l.a revelación de Magdalena y Justo de su 
condición de amantes. podría considerarse l.a puntill.a de l.os 
confl.ictos a l.os cuales ha tenido que enfrentarse María; sin 
embargo, esa misma noche cuando su padre 1e descubre las 
motivaciones personal.es y psico16gicas escondidas para 
traerlo a l.a casa, l.a joven se percata de quién es su 
verdadero enemigo. 

Cuando ell.a llega a la vecindad donde vive madre con 
Justo, ya no es la misma María: una clara determinación y 
convicción de l.o que tiene q·..ie hacer se refl.eja en su mirada 
y en su actitud. A pesar de las aupl.icas de Magdal.ena de que 
l.a deje y se vaya, su hija le hace ver que no tiene ningún 
impedimento físico que l.e haga quedarse al l.ado del hombre, 
pero las cadenas psicológicas autoimpuestas o colocadas por 
aquél son más fuertes. 

El enfrentamiento fina1 entre María y Justo expresa la 
dominación y subordinación que impl.ica la entrega sexual de 
una mujer a un hombre;.aqué1 ~ree convencido haber eliminado 
l.as reservas de l.a joven para ser una má~ de sus conquistas, 
apel.a a la debil.idad física y psicológica de las mujeres en 
contrapartida de la superioridad (fálica) del. hombre. 

Al. tomar la pistol.a María, Justo le grita: "Esto es lo 
que querías, revolcarte en toda esta porquería"; al primer 
di.aparo l.a risa nerviosa de aqué1, el. segundo l.o paral.iza y 
al. tercero su grito de incredul.idad. 

La sonrisa de triunfo está en el rostro de María: no l.o 
mata, peor aún l.o deja sabiendo que fue rechazado, que "el 
machi.to conquistador" no pudo refrendar su ide::..tiCad, y todos 
l.os hombres han quedado vencidos en su orgul.lo y l.as mujeres 
reivindicadas. 

Desafortunadamente, l.o que acontece posteriormente en voz 
de1 narrador dil.uye lo que parec~a una historia que criticaba 
el "machismo# y l.a dobl.e moral. 
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La confrontación entre dos concepciones distintas de Dios 
y su expresi6n en 1os seres humanos establecimos que quedaban 
como el fundamento de Doña Perfecta; de alguna manera. una de 
ellas tenía que ser vencedora, sal.dar las cuentas negativas 
de la otra. 

Así entonces. Man11el había ven-:ido a descomponer 
esclerótica paz de Zacatecas, las buenas costumbres de 
casa de su tía Perfecta y a sembrar la desobediencia 
Rosario, ••por los pecados de la carne". 

J.a 
J.a 
en 

Quien adaptó, cambió radicalmente la intención de Pérez 
Gald6s y del propio Alejandro Galindo: bajo l.a máscara de 
castigar a una pareja de enamorados que desobedece a sus 
padres y desafía sus enseftanzas, se esconde la venganza del 
conservadurismo (encarnado en Pe=fecta) para con 1as ideas 
científicas, 1a 1ibcrtad de pensamiento, el. razonamiento 
16gico y l.a l.ibre elección de l.os jóvenes para su camino de 
vida, su pareja, la fe1icidad en la tierra. 

Otro de l.os principios moderr .. os de 1a democracia es la 
igua1dad, sobre todo entre hombres y mujeres; pero una 
periodista de esta época intenta estab1ecer l.a falsedad de 
este postulado en Incidente. 

Adel.a transcribe una entrevista realizada a conocido 
personaje donde se habl.a de aquél. asunto; muestra que s61o 
existe en las pal.abras, como un bel.lo ideal. pero en 1a 
realidad continúa 1a drsigual.dad entre ambos géneros. 

Es un refl.ej o de 1a propia si tu ación de Ade1a, pues 
considera injusto que su marido pueda rehacer su vida y ella 
como mujer tenga que ser acosada por el. divorcio, sal.ir 
adelante en su trabajo y encima tratar de educar lo mejor 
posible a su hijo sin que repita los patrones culturales de 
su padre. 
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Gui11ermo 1e hace ver a Adela que trata de recriminar1e 
al entrevistado la deaigua1dad entre hombres y mujeres. sus 

. resentimientos hacia "la sociedad machista;• en que vivimos. 
Conforme se avance en la trama podremos entender que debido a 
un difícil ma~rimonio plagado de celos e infidelidades 

. continuas, así como a un sistema legal que privilegia al 
hombre en el. proceso de divorcio, son los motivos para esa 
actitud revanchista. 

Quien también guarda un comportamiento de venganza ef"' 
Rubén hacia todo aquél ser que pertenezca al género femenino; 
hablábamos de una infancia donde sus modelos masculinos hayan 
sido tal y como él es ahora de adulto. Asimismo, que la madre 
o las mujeres que lo rodeaban no reaccionaran de otra forma 
más que con sumisión, abnegación y silencio al mal.trato. 

O también es posible pensar que precisamente 1a madre 
abandonó a1 esposo e hijo po:r otro hombre y de allí las 
referencias a 1?. actitud traicionera de 1as mujeres; que 
siempre venden su cuerpo pa=a obtener algo. Rubén 1e expresa 
que esa actitud de dependencia hacia Adela es su forma de 
amarla: el juego destructivo de .. Tú me haces. yo te hago". 

Podrían establecerse 
constituyen 1a espiral. de 
pretende romper con eso 
caeré en tu juego para 
golpeado••. 

"mini-venganzas.. que en conjunto 
odio en que ambos han caído; Adela 
al contenerse de abofetearlo: "No 

que luego acuses de haberte 

Rubén sabe utilizar todas l.as reacciones de e11a en su 
provecho; se comprueba que 1a VE.nganza no necesariamente, es 
irracional, todos los actos para consumar1a con11evan 
inteligencia y paciente razonamiento. 

Cuando se 11ega al Ministerio Público, la historia parece 
estrangularse ante el sincero testimonio de Guillermo a favor 
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de Adel.a. Pero inmediatamente comienza 
el.l.a y Rubén pl.agada de recriminaciones, 
l.isto, quién presenta argumentos más 
resol.ver el. juicio a su favor. 

l.a discusión entre 
de ver quién es más 

convincentes para 

"Están inmersos en una t:.ramp~ de odio, ahora 
esperar qué nueva ocurrencia tiene Rubén para 
Adel.a'' expresa de!::consol.ado y desil.usionado 
consciente de que Ja mujer que ama l.o uti1iz6. 

habrá que 
engañar a 
GuiJ..l.ermo, 

La historia va encaminada a mostrar los terribles y 
devastadores efectos que putde tener un proceso de divorcio 
en l.os hijos; l.as pequeñas venganzas que pueden formar un 
enorme conjunto de traumas, temores e inseguridades. 

Sin embargo, no hay una crítica a l.a "sociedad machista" 
que se expresa en el matrimonio, en 1as 1eyes, en 1a 
educación, en las condiciones económicas que hacen de 1a 
mujer un objeto de 1ujo: ''Son necesarias y uno es pecador", 
en esta frase, Rubén engloba la concepción de un importante 
sector de la sociedad. 

Una actitud de revancha, de luchar denodadamente contra 
una cultura y una sociedad que sistemáticamente margina a 
aqué11os individuos que pueden llenar los requerimientos 
económicos pero su raza, sus rasgos físicos son el 
impedimento final para acceder por completo al. glorificado 
status del American-Way-oE-LiEe, tenemos presente Los 
desarraigados. 

Joe tiene e1 rencor de estar siempre en el. frente de 
batalla, "ahí donde están l.as merititas bal.as", pero es 
menospreciado para ascender en las jerarquías. Tan.bién está 
el profundo dolor de la pérdida de sus dos hermanos que a la 
larga se verá que tampoco sirve a1 padre para acceder a un 
mejor puesto 1abora1. 
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Su rencor también se expresa en ser rechazado por ambas 
sociedades: grasientos en una y pochos en otra. Quizás J.a 
reacción narrada por el propio Joe en el. 1ado mexicano 
refleja un mayor resentimiento para con esa cultura, de 1a 
cual secretamente sabe que le pertenece más que aquélla donde 
ha logrado cie7~os avances económicos pero no se le reconoce 
en lo social.. 

Pancho el. padre, sufre J.a expresión más clara de esta 
doble posición en la sociedad norteamericana; sin embargo, 
sublima sus impulsos negativos en la destructividad que 
significa alcoholizarse. Tal vez, ].os mexicanos no nos hemos 
percatado que se nos han colocado barreras para expresar los 
dos sentimientos (los eróticos y los de destrucción) y sólo 
se nos proporcionan escapes: el fútbo1, las drogas, el 
a1coho1, la televisión, etc. 

La propia Elena ha actuado a manera de venganza a1 huir 
de su casa sin avisarle a su padre; sabe que actu6 
impu1sivamente pero que provocará angustia a aquél y quizá 
desista de seguir con su nuevo matrimonio. Pero no se 
muestran cuáles ~ueron sus motivos para cambiar su actitud y 
comunicarse nuevamente a México. 

No pueden considerarse venganzas 1os actos rebeldes de 
Alié:e, pues corresponden más a impulsos momentáneos que a 
acciones correctamente pensadas y encaminadas a un fin 
espec~fico. Tampoco puede considerarse vengativo el hecho de 
que Jimmy venda droga a jóvenes mexicanos ( "Envenaste a 1a 
raza, a nuestra propia gente" lo regaña Joe) pues en é1 se 
establece una ambición por ganar dinero rápidamente. 

En suma, la familia Pacheco queda impedida de tomar algún 
tipo de acciones reivindicatorias ante la avasalladora 
realidad social que no 1ea permite obtener mayores metas pero 
s~ 1es exige en campos donde los propios bo.1.i.1..1.os no se 
dignan ensuciarse o arriesgarse. Desafortunadamente, 1a 
adaptación se quedó en las propias acciones de 1os 
integrantes como causa1es de su desgracia, no en el entorno 
social. 
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NEUROSIS 

A su vez, 1a venganza es una manifestación d~ J.a 
neurosis. la cuaJ. imp1ica un desequiJ.ibrio psico16gico, c.n 
maJ.estar cuyas expresiones son recurrentes y ofrecen un 
panorama devastado deJ. individuo que 1a ejer..:e o simp1emente 
tiene J.a intenci6n de realizar. La neurosis puede ser 
socia1mente mode1ada o condicionada. 

En e1 videoteatro Doña Perfecta, encontramos dentro de 1a 
trama que J.a re1igi6n cat61ica juega un pape1 preponderante: 
se J.e observa como una estructura de ideas, concepciones y 
regl.as espec.1ficas, normativas de 1a conducta de los 
individuos. Mediante la rel.igi6n, algunos de los personajes 
intentan explicarse el mundo, "1a reaJ.idad", J.es ofrece l.os 
mecanismos necesarios para solventar los múltiples 
requirimientos que el mundo externo demanda de cada persona. 

En la conversación inicial durante la sobremesa en el 
comedor, una de 1as tantas cuestiones puestas de re1ieve 
entre dofta Perfecta, su grupo y Manuel -este último con ideas 
renovadoras- es el rencor oculto por ser considerados pobres, 
atrasados y con discriminaciones de abolengo y riqueza. Ellos 
no se asumen como los responsables de ese cuadro desértico 
sino se preguntan ¿qué han hecho los otros por ayudarnos?. Es 
condición del neurótico considerar a los agentes externos 
como causantes de su enfermedad y problemas derivados. 

Asimismo, tanto Perfecta como el padre Inocencia se saben 
rebasados por loo nuevos conocimientos y la brillant~ 
inteligencia del ingeniero Manuel; lo único que pueden hacer 
valer, además de su falsa ignorancia y pose de humildad, es 
su voz de autoridad, el respeto irrestricto a su investidura . 
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Casi todos 1os personajes sufren a1gún grado de neurosis; 
quizás Manue1 y 1a sirvienta Librada escapen a esto pues no 
está en su ro1 o por 1a poca intervención dentro de 1a trama. 
Por ejemplo, e1 tío Tomás es un anciano siempre opacado y 
dirigido por Perfecta; se esconde tras su sobrino para tener 
pequeñas dete;-:-minacione.s tales como aceptar una copa 
enseñarle unos libros. 

Solo romperá con su pasividad cuando e1 joven. l.e promete 
llevárselo a él y librarlo también del autoritarismo de 
Perfecta, así no acepta una orden de ~lla en el desenlace. Su 
esperanza de felicidad y autonomía se cifran plenamente en lo 
que Manuel haga. 

De igual forma, la señora Remedios ha mantenido las 
esperanzas de emparentar con doña Perfecta; e1 rencor que 
dirige hacia Manue1 es debido a que encarna un serio 
obstáculo a sus expectativas. Es probable que en e1 fondo 
sepa que e1 ingeniero es superior a su hijo Jacintito, desde 
1a apariencia, 1a carrera elegida y hasta · P"or 1.a 
determinación de tener a Rosario. pues si en verdad Jacintito 
quisiera a la joven se aparecería en la casa y no mandaría a 
su madre en su representación. 

Una clara expresión de la sociedad neurótica la 
constituyen la c1ase acomodada provinciana, la costumbre del 
arreglo matrimonial entre los hijos de dos familias de 
renombre; la frustración de no tener el mínimo derecho de 
elegir a 1a pareja provocaba graves crisis entre 1as jóvenes 
casaderas. si consideramos es más acentuado e1 fenómeno 
manifiesto de la doble moral. Por su condición, el hombre aún 
casado, tenía la posibilidad de satisfacer su sexua1id~d r.on 
la famosa "casa chica". 

Los padres intentaban subsanar así una situación ya 
vivida con anterioridad; el cónyuge para su vástago sería una 
proyección de sus propios deseos. Ya anotábamos que Remedios 
ve a Rosario como el ideal de ella misma, y la continuación 
del irresuelto complejo de Edipo al r.asarla con su propio 
hijo. 
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E1 caso de Rosario es más aleccionador; si Perfecta 
representa en un primer nive1 a las señoras encumbradas de 1a 
época, aqué11.a es el vivo retrato de las señoritas decentes, 
educadas en 1.aa "labores propias de mi sexo" y para ser la 
esposa model.o, la madre perfecc.a para 1.os hijos de un gran 
señor. 

Desde 1.a secuencia del comedor, podemos not:ar que 1.a 
joven casi no cien.e voz propia, a no ser para secundar o 
estar de acuerdo con su autoritaria madre. Perfecta pone en 
boca de aquélla frases ,'!ue revelan su pensamiento propio 
sobre tal o cual cuestión; en ocasiones Rosario no puede 
evitar, casi como impulso, decir un comentario que se aparte 
dela voluntad materna, si llega a existir es eliminado en su 
intención a 1.a voz de "¡No me gusta que me contradigas!". 

Sin embargo, fuera de la vista de su madre y sin hacerle 
referencia. expresa sus sentimientos a Manuel. el.aro, con el 
recato y pudor bajo el. cual ha sido educada; la fuerte 
presencia de Perfecta ( l.a existencia de la instancia del 
"Super-Yo") se hace patente al externar sus miedos y temores 
de abandonar su casa con tal. de irse con Manuel. 

Lo más cercano a l.a maduración es la escena de !a 
discusión entre madre e hija; Rosario le hace ver a Perfecta 
que está total.mente consciente de sus chantajes, de su falsa 
actitud de humildad y sus juegos manipul.atorios: "Lo que no 
consigue con hipocresía l.o consigue con 1.a fuerza". Le dice 
ya no importarl.e el. respeto a sus padres si sus decisiones 
son injustas; aquí se revela el punto nodal de la historia. 

En el. desenl.ace queda establecido el. peligro que 
representa desobedecer a los padres, no respetar su condición 
jerárquica de auto~idad; el.i.minar l.os reproches y el abandono 
de Rosario a su madre tal. y como está en el. original., así 
como en la versión de Gal.indo, es apel.ar a la continuidad de 
esta situación neurótica. 
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Queda por revisar l.a neurosis de doña Perfecta; desde e1 
comedor se estab1ece que no puede oí:r palabras que se aparten 
de l.as suyas o de su dogmática concepción, como 1o está 
también el. padre Inocencia quien resulta ser el. apoyo 
escolástico que requiere. En quienes más hacen valer su 
autoridad es en •;n1 hija Rosario y en Tomás. 

Su sobrino Manuel. trae consigo ideas que claramente 
socavan la estructura religiosa en que el.la ha cifrado su 
única posibilidad de interactuar, comprender y asimilar las 
difíciles exigencias de la realidad externa (también 
expresada en "los tres enemigos del hombre: Mundo, Demonio y 
carnen). Por eso, coloca al ingeniero como un ateo, a sus 
ideas como tonterí:as y sus propósitos para con Rosario la 
perdición de su alma. 

Perfecta a la condición de sufrimiento, de cu1pa continua 
y de ser desvalido, propia del cristianismo que busca 
semejarse a Jesús en el martirologio para alcanzar la 
salvación del alma, Manuel se percata de su falsedad, de que 
se interpone entre él y Rosario. 

Con sarcasmo le pretexta su tía que el susodicho amor que 
le tiene a su hija "dura sólo la noche de bodas"; revelaría, 
además de 1.a concepción religiosa scbre l.a sexualidad, una 
situación anterior que la ll.evó a pensar de esta manera. 

Perfecta considera una afrenta el no pensar como pensaron 
sus padres, como manda l.a tradición, quienes se cobijaron 
bajo la ley de Dios; con suma soberbia le espeta a Manuel que 
entre sus ideas y las suyas hay un abismo infinito y que 
jamás pensarán igual. Aquí es la franca confrontaci6n entre 
dos conceotos de sociedad, de mundo; nuevamente, subrayamos 
~ue el f iñal del videoteatro es muestra palpable de por quién 
3puestan en el. consorcio telev~sivo. 
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La instancia neurótica tiene un papeJ.. fundamental en el 
vídeoteatro Impaciencia de1 Coraz6n; en principio la tenemos 
como la estructura básica de J..a psicolog.i:a de Anton, pues 
asume que entró al Ejército porque no teni:a otra alternativa 
ante la pobreza de su familia. 

Después ante Edith expresa deseo oculto de haber 
querido ser artista y no serlo, acceder a la posibilídad 
de tocar el piano; si eso aconteció en el proceso de la 
estructura de su identidad, imaginemos la situac~6n que 
significa decidi'.rse respecto a sus senti_mientos. 

El otro personaje principal constituye el segundo pilar 
para J..r. estructura neurótica de la historia. Edith haci:a 
juegos en J.a barandill.a lo cual impJ..icaba, además de cierta 
predisposición hacia la muerte, el. l.1amar la atención de 1os 
demás. 

La muerte de su madre a 1os 15 años es otro factor 
pato16gico en su vida: en p1ena ado1escencia 1e fa1t6 
conso1idar 1a maduración de su persona y es muy probab1e que 
1a pará1isis padecida sea la continuación del. mecanismo de 
atracci6n-manipu1aci6n para con los demás. 

La invitación a bailar por parte de Anton, y que l.os 
demás fijen sus miradas en 1a pareja con comentarios en voz 
baja, subrayan ·1a importancia de haber sido vistos -por l.os 
oeros•. Esto es J.o que más .afecta a Edith; despertar 1a 
compasión como único sentimiento posible entre quienes la 
rodean. 

Por 1o anterior, Kurt señal.a a Anton que Edith puede ser 
te:rribl.emente intolerante: "Pues a pesar de ser sensible e 
inte1igente, no to1era la pal.abra euJJida y cuando 
desespera l.a lanza como cuchi11o a los cuatro vientos'' . 

Esa desesperación es signo de no poder controlar e1 
devenir dentro de una realidad externa exigente, de un 
desdoblamiento de la persona1idad lo cua1 expresa una grave 
situación psico16gica. 
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Asumimos a1 padre de Edith, Ven Kaufer, como causa de 
muchos de sus problemas y quien provoca indirectamente la 
muerte de su hija; en todos los encuentros que presenciamos 
entre 1a pareja, siempre son interrumpidos por aquél. 

La prime re" ocasión que sucede, es fi-anca su pena por 
cortar el acercamiento inicial entre la pareja (y Edith 
reacciona como niña quien se le prOhibe jugar) . La 
siguiente vez, si bien se suscitaban reproches entre 
aquéllos, es la oportunidad que el anciano toma para pedirle 
a Anton obtenga la verdad de parte del doctor K6ndor sobre el 
estado de salud de Edith. 

Von Kaufer dice estar cansado de que se le pida 
Paciencia, J.o cual revela su insistencia de que la realidad 
se amolde a sus deseos. Anton se lo procura en parte a1 
comunicarl.e que existen l.os tratamientos "de 4 meses•• a que 
podría ser sometida Edith: una vez más 1a compasión se activa 
en l.a trama a través de Anton .. 

En 1a historia se hace referencia a1 "mágico poder de l.as 
pal.abras" que Freud asume en su obra El ppryepj r de 
jln5j6p; K6ndor 1e advierte a Anton que son las pa1abras, las 
apariencias quienes pueden curar a l.a joven. Y Edith 1e 
expresa: "No sabes cuán importante es cada pal.abra para mí ... 

Los términos más usados por los personajes son -compasión 
y paciencia. El primero significa "Sentimiento por la 
desgracia que otro padece", en tanto que el. segundo "Virtud 
del. que sabe sufrir con forta1eza 1os infortunios y l.os 
trabajos". 

Así entonces. refieren a vivir en función de 1os demás. a 
interesarse en ellos, así como a1 sufrimiento continuo; pero 
1os Kaufer quieren dejar atrás ese do1or. y a1 ver que no es 
posibl.e les queda contagiar a todos aque11oa quienes 
invo1ucran tal. como lo hace Anton. 
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La etapa final. de l.a historia se centra en la 
neuroeización de Anton: tras su indiacreci6n con loa Kaufer, 
K6ndor le dice que dejar a Edith en este momento aer.!.a un 
asesinato, 1e informa de su anterior intento de suicidio. 

Por su parte, Kurt le exige a su "amigo'"' que responda 
tras la carta,, "por esa perdida de pudor#. Por ültimo, e1 
propio Von Kau~er le suplica que sea condescendiente con su 
hijo, que 1e mienta todo lo que sea necesario. 

El trágico final de Edith, más allá de los malentendidos 
o verdades a medias, se remite a la neurosis del. padre: "Me 
era muy vergonzoso ver cómo l.e perseguía"'. Justo cuando su 
hija tenía la posibilidad de ser feliz, surge en el anciano 
su fall.ida moral así como l.a hipocresía de la sociedad. 

Se estab1ece que una joven impedida s61o puede ser 
~sensib1e, inte1igente, con pudoru. si expresa sus 
sentimientos amorosos con 1ibertad es censurada pero si 
chantajea, recrimina, exp1ota contra 1os demás no hace sino 
despertar compasión. 

En poco menos de 100 años 1a situación no cambia 
diametra1mente, ni siquiera en 1os estratos bajos de 1a 
sociedad; en Cuento presenciamos e1 arranque de Magda1ena.: ·- ·· 
quiere irse de 1a casa ta1 y como ya 1o rea1iz6 una vez, 
chantajea a sus hijas diciéndoles que no 1e tienen 1a más 
mínima consideración. 

Hay similitudes entre Magdalena y María; ésta ha heredado 
1os prob1emaa paico16gicos de su madre pero guarda cierta 
conciencia ante e1 temor de repetir su historia y 1a de su 
padre (ttHa trabajado 40 años y de nada 1e ha servido, por eso 

vo1vi6 1ocaH) . 

La joven intenta ser 1a autoridad ausente en 1a casa y de 
1a familia, establecer un control con 1oS seres más 
inmediatos; de ahí parte también su animadversión a Justo, 
pues considera nque nos roba a todos". Su proPia madre 1o 
percibe a1 grado de decirle: "Siempre has sido mi enemiga'"'. 
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.Expresiones que refieren rechazo, hast.ro, hartazgo son 
indicios de neurosis: Mar.J:a no to.lera 1os arranques de su 
madre, pues a loa SO aftos no es "norma1w (ya dijimos que 1a 
re1aci6n con Justo remite a1 incestoJ. 

Por su parte, Magdalena .11ega a aceptar cierto desencanto 
por no haber concebido a.l varón, y exacerbada es su 
frustración ante los quehaceres domésticos pues son 
esc.lavizantea a falta de otros satisfactores de tipo 
sentimenta1 o afectivo. 

Justo está un poco más alejado de 1a rutinaria y 
enajenante menta1idad de 1a fami.lia; sorprende su 
irresponsabilidad en el trabajo, sus habilidades para engafiar 
y sacar provecho de .los demás, tomarse descansos sin pedir 
permiso, en suma, está liberado de ese condicionamiento 
social que significa la responsabil.idad laboral. Tal. .ea su 
impacto en Ricardo, que quizá también por eso lo l.1ev6 a su 
casa; ah.! l.e expresa "su miedo"' de ver cómo se las .ingenia 
para escabull.irse sin ser notado. 

Son l.as condiciones sociales las que determinan ei mayor 
o menor grado de neurosis en los individuos, as~ como los 
niveles de expresividad; en Antonia, conscientes del contexto 
histórico en que se desenvuel.ve la trama, vemos a Rosaura 
guardar terribl.es recuerdos de l.os jóvenes muertos en l.a 
l.ucha: eso l.e ha crispado l.os nervios y requiere del. alcohol. 
como escape y tranquilizante de su neurosis. 

La protagonista considera ser v~ctima del. destino, que su 
vida ha ido a l.a deriva l.l.evada por las viscisitudes; desde 
el. hecho de haber aceptado quedarse en el. rancho mientras su 
reciente esposo se marchaba a l.a l.ucha, ya habla de dejar a 
otros l.aa determinaciones propias. 

Más aún, l.a angustia de ya no saberse "l.impia y pura• 
ante loa inamovibles recuerdos de Rito; crece esa sensación 
al. saber pronto su regreso y aquéll.a no ha consumado su 
venganza. Real.iZada ia acción, puede percibirse cl.aramente un 
dejo de tranqui1idad en su actitud, en sus ojos. 
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E1 propio Rito Sa19ado sufre una situación especia1. Como 
hombre cree tener p1eno contro1 de sus actos, y es c1aro que 
en 1a decisión de lanzarse a 1a lucha y dejar a su mujer, hay 
una clara necesidad de libertad; sin embargo. l.os motivos, 
l.os sagrados principios de l.a causa para l.l.evar al. "puebl.o" a 
mejores condiciones de vida son l.as cadenas que l.o atan, de 
tal. forma que l.a irracionalidad se apodera de su persona. 

El. sentido común di:L·ía haberse alejado del. puebl.o, sin 
importarle ya el. asesinato y tener a su mujer como prioridad; 
pero ésta es otra, su al.to sentido de justicia y verdad se 
imponen para llevarlo al trágico final.. Nunca se l.o planteó 
como disyuntiva y qu~zás debió hacerlo pero pesó más en él la 
importancia de los "demás". de J.os principios, de las otras 
mujeres, hombres y niños. Siendo crueles y justos a l.a vez, 
no se merecía a Antonia. quien lo esperó sin condiciones. más 
al.lá de sus propias carencias. 

Una mujer moderna. que trata de combinar su rol 
tradicional de esposa y madre, el de profesionista 
exitosa y destacada trae consigo (según l.a concepción dt::!l. 
videoteatro) graves problemas de personalidad; en Incidente, 
Adel.a no sabe con exactitud sus deseos, cómo expresarlos 
coherentemente, si quiere que Guillermo se quede o se vaya. 
Intervalos negativos y positivos la encaminan a la histeria y 
a aquél. al desconcierto de ver en el.la un grave problema 
neurótico. 

De igual. forma, en l.a secuencia de la boutique. Le gustan 
los vestidos pero no se atreve a probárselos, bajo pretextos 
de ser muy caros (sentimiento de culpa ante un posible 
placer) ; pero tras una breve labor de convencimiento, afloran 
en el.la l.a autoestima, la reval.oración como mujer (según esta 
visión) , gracias a la vanidad y a tratar de alcanzar 
aspecto ideal en lo externo. 
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Empero, cuando Guillermo y Adela han subsanado obstáculos 
propios y las circunstancias han fortalecido su relaci6n, el 
beso (que en cuestión dramática funciona como catarsis y 
liberación) es interrumpido y empañado por la sorpresiva 
aparición de Rubén y Carbone; con esto, acaba toda sensación 
de placer y surge la culpa, el miedo de lo que sus acciones 
pueden acarrear ell.os mismos y en especial. su hijo 
Sebastián. 

Este personaje, nos informa y después nos es 
constatado en dos escenas, queda muy alterado tras 
interactuar con su padre y se debe a tres factores: 

-El propio carácter de Rubén. 
·El sentimiento de saber que es su padre y probablemente 

ya haya sido socialmente modelado (cuestiones de respeto, 
obediencia. la imagen ideal, comparación con el de otros 
niños). 

-Por último, las exigencias tanto de aquél como de Adela 
en diversos sentidos, de los cuales no puede saber quién 
satisfacer mejor. 

Imaginen esto y habrá sustento cuando se dice "Fue la 
verdadera víctima de esta historia". 

Un conflicto similar en cuanto a lo intrincado y profundo 
que puede significar para los individuos, máxime si se ubican 
en una cultura diferente, es lo planteado en Los 
desarraigado•. De principio asistimos a un d~a normal en la 
vida de la familia Pacheco. mexicanos cuyos padres emigraron 
a Estados Unidos y sus hijos ya nacieron en ese país: el 
padre apresurado por salir al trabajo, la madre lo ayuda pero 
está pendiente de todo lo que tiene que ver con la cena. 

Los hijos menores. Alice y Jimmy, viven en su mundo, en 
sus asuntos y si para algo se les requiere se molestan ante 
la interrupción; aducen pereza, "It' s not. my bussiness"' con 
lo cual se revela una falta de educación respecto a la 
autoridad y la obediencia hacia los padres. desde cuestiones 
simples hasta nodales en las interrelaci'ones humanas. 
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E1 hijo ~ayor, Joe, tiene 1a profunda frustración de 
haber sido siempre menospreciado en e1 Ejército por los 
general.es pero fue de 1os primeros en ser co1ocados en el 
frente de batalla: "Ahi donde están las meritit:.as balas'"'_ 
Asimismo, no haber podido evitar la muerte de sus dos 
hermanos, recuerdo que aflora cada vez que bebe alcohol (ea· 
posible intuir que fue en la milicia donde desarrollo l.a 
enfermedad, ya heredada del padre) . 

Toda la familia t:iene internalizada la minusvalía: .lo 
prieto es menos que .lo güero. Pancho tendría más orgullo 
porque no se le dieron los elementos para rebelarse pero 
Al.ice constantemente rechaza considerarse mexicana. 

Así entonces, no pueden competir con loa bo.li.l.los en este 
aspecto, pero cuando Joe va a México echa en cara a 1a gente 
que en E.U. se vive mejor en 1o económico, Pay igua1dad, 
orden en todo y mucha más 1ibertad. Notar e1 subrayado de 
estas tres cua1idades de lo norteamericano, v~lores que son 
pregonados también en la cu1tura de masa emítida en esa 
nación. 

Por su parte, el personaje de Elena González tiene dentro 
de s.:!. a1gunoa aspectos y ella hace relucir otros en los 
Pacheco. cuando 1lega es abrumada por la avasalladora 
hospitalidad de 1a familia (cualidad inherente los 
mexicanos) y cualquier mención de rechazo o partida, activa 
en los miembros una cierta actitud de chantaje, con una pose 
entre v.:!.ctima y 1a sensación de haber sido menospreciados. 

Asimismo, en boca de ella se expresa que en México no es 
posible la libertad de movimiento, de acción y determinación 
para la mujer, sobre todo por su juventud; subraya 1os 
prejuicios pero no los menciona. Es clara la referencia a la 
debil.idad fí.sica, "al. qué diránH, a los peligros que se 
expone; en suma, la necesidad de contar, necesariamente, con 
un hombre .. 
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Otro aspecto a subrayar es 1o que significa e1 
rompimiento de 1a rutina, de una estructura menta1 de sucesos 
1a cua1 a1 ser rota o desba1anceada puede producir reacciones 
de diferente intensidad; esto l.e acontece a Aure1ia, desde e1 
momento en que 1e informan que Pancho no 11eg6 a1 hote1, 
después descubre a A1íce con su novio y 1a huida de el.la. 
Acostumbrada a que todo tenga un orden, saber d6nde están 
todos 1os miembros de l.a famil.ia, esto representa una 
real.idad descontro1ada para l.a cual. no hay una respuesta. 

Lo fundamental. de esta historia se encuentra en J.a 
secuencia donde Joe descubre a Jimmy con droga, l.e obl.iga a 
confesarle sus actividades y al hacerlo, el joven lloroso le 
justifica: "Todo está prohibido, pero todo se haceH. 

Esto refiere a un aspecto de 1a sociedad norteamericana, 
que guarda una discordancia entre 1a 1ey y 1os hechos rea1es; 
asimismo, creer que a mayor castigo, menor 1a frecuencia de 
actos il..!.citos y por ú1timo, que desde e1 seno mismo de 1a 
fami1ia se exprese una férrea discip1ina a1 mismo tiempo que 
un re1ajamiento de costumbres. 

La sociedad mexicana, a manera de contraparte, tendr.ía 
como c1aro sustento una total. obediencia a l.as normas, p1eno 
uso de 1a autoridad (a veces en exceso) por parte de l.os 
padres y e1 respeto de 1os hijos. 

La escena fina1 de1 padre borracho y l.a sorpresa de toda 
l.a fami1ia ante el. quebranto de l.a estabi1idad (al. parecer 
sustentada en l.a abstemia de aqué1) pone de re1ieve dos 
cuestiones propias de cada cu1tura: 1a hipocres.ía 
norteamericana, de exigir por igual a todos 1os miembros pero 
escoger s6l.o a 1os propios, ya sea por su piel. o "l.os más 
al.tos va1ores americanos•; e1 mexicano prefiere escaparse 
ante una intol.erabl.e real.idad, exigente pero no 
satisfactoria. 
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PSICOSIS 

En 1a úl.tima de l.as instancias por revisar, se tiene 1a 
prob1emática de su diferenciaci6n con respecto a otras, o 1a 
subjetividad de considerar a una persona o a una situación 
pato16gica. La norma, l.o "norma1", se estab1ece más por un 
criterio cuantitativo que cualitativo; se ha dicho que e1 
individuo está integrado a l.o socia1 y es menester que cumpl.a 
con 1os requerimientos co1ectivos, por 1o cua1 no debe poner 
en peligro su vida y a su entorno, incluyendo a l.os demás 
seres vivos. 

El factor agresividad sería l.o más externo de l.a 
psic<;'sia; por eso en Estados Unidos se estigmatiza loa 
asesinos cuyas muertes son retorcidas en loa métodos, l.a 
se1ecci6n de l.as víctimas o l.o eacato16gico de sus obsesiones 
y motivaciones. En el reato de los países, si bien lo 
anterior entra en el. criterio de lo patológico, hay una mayor 
reserva para exponerlo públicamente e integrarlo a la cultura 
de masas. 

As~ entonces, recordemos que la psicosis en el individuo 
se expresará en un desdob1am1.ento del. "Yo", de la 
personal.idad, la incapacidad de~. discernimiento entre •u 
rea1i.dad y la del entorno social, así. como la exacerbación 
del "El.lo'' y del "Super-Yo., que no permiten al individuo 
social una existencia creadora, amorosa a plenitud y con 
metas emancipadoras. 

En una noche tormentosa, una mujer de clase media prepara 
al.gún alimento; se percibe nerviosismo y tensión en su 
conducta, cansancio en su aspecto. La energí.a eléctrica se 
corta y l.a oscuridad la pone en alerta total., su instinto le 
dice acudir con su hijo pequeño a la habitación donde duerme; 
l.o ve descansar. pero entre sueños dice "Papá" y l.a 
al.teraci6n resurge acrecentada. Así. inicia Inci.dente, el 
videoteatro correspondiente a esta instancia. · 
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Esta primera secuencia descripta, muestra Cómo Ade1a se 
siente sumamente presionada por una realidad que 1a envuelve; 
tiene 1a sensación de ser perseguida, acosada, amenazada. 
Debe tomarse en cuenta su condición de mujer sola, que trata 
de seguir ade1~nte con su hijo y con su carrera. 

E1 propio Guillermo ea uno de esos factores exigentes, 
pues 1e cuestiona cuál es su miedo, su terror; e11a no sabe 
def inir1o a ciencia cierta y es probable que sea un remanente 
de1 tenso y enfermizo ambiente creado por Rubén. :rmagi.nemos 
sus constantes alusiones a que e11.a r.iene "amantes", también 
debió ser mucha la presión para atenderlo, cuidar la casa, 
Sebastián. 

Aunado a lo anterior, habría que cuestionarse (como no lo 
hace esta historia) cuántas mujeres tienen que soportar 
situaciones matrimonia1es y fami1iares de este tipo, sea cua1 
sea e1 nivel socic•econ6mico en que se encuentren. La propia 
mención de 1a igualdad de géneros en l.a entr·evista se diluye, 
ya no se toca ese aspecto. 

Peor aún, a pr~gunta expresa de Guil.lermo, Adel.a no 
define si todavía quiere a su marido; esto hablaría de cierta 
actitud enfermiza también de e1l.a, pues a Rubén le hace -ver 
que al.argar el proceso de divorcio es una manera de seguir 
atada a su persona. Según la lógica del. personaje, ser.ía 
justificada esa indefinición de sentimientos, los cuales a 
todas l.uces son más edificantes. 

La presencia misteriosa y huidiza de Carbone contribuye 
al deteriorado estado psicol.6gico de Adela; rápidamente se 
crea en ell.a una paranoia de persecución, de acoso, aunado a 
la preocupaci6n por 1a seguridad de su hijo. Se altera 
histéricamente, sus reacciones son casi por impu1so y guiadas 
por el. instinto de sobrevivencia, as.! como e1 u1tra 
mencionado "instino maternal-. 
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No mide 1as consecuencias de extender sus crisis 
nerviosas y preocupaciones a 1a gente que 1o rodea; as~ se l.o 
hacen ver l.a directora de l.a cscuel.a y Gui1l.ermo, sobre todo 
a quienes son más suaceptib1es: Sebastián y 1a sirvienta 
Mar~a (personaje de mera mención), ésta ú1tima al. saber que 
al.guíen asedia e1 departamento. 

El. personaje de l.a directora de l.a eacuel.a contribuye a 
esa sensación de persecución al. informar l.as constantes 
visitas de Rubén a l.a escuel.a, l.as acusaciones de adul.terio a 
Adel.a, de ser una maneen~da. Ya subrayamos la hipocresía de 
este personaje al. hacerl.e ver que cree en esas aseveraciones 
por l.a sol.a presencia de Guil.l.ermo en su despacho. 

En cierta forma, esa señora se asume como 1a rectitud, l.a 
disciplina, e1 orden en 1a eacuel.a y con loa niños; sin 
embargo, no es capaz de defenderse del. trato grosero y 
despótico de Rubén, por l.o que evita comprometerse 
pl.enamente. 

En esa primera intervención 
pone de re1ieve su exacerbado 
indignación por prohibírse1e ver 
propiedad, 1o único válido y en 
l.os derechos posibl.es. 

de1 personaje de Rubén se 
narcisismo al. subrayar su 

a su hijo, como objeto de su 
el. cual. puede ejercer todos 

Asimismo, refiere que l.os vio sal.ir (a Adela y a 
Guil.l.ermo) juntos, tomados de 1a mano y sonrientes, 1o cual. 
no es posible tras l.a desol.ada conversación sostenida con l.a 
directora donde fueron informados de cuestiones que 
deterioraron l.a autoestima de aquél.l.a. Aquí es posib1e 
remarcar la creación de una real.idad propia de Rubén, donde 
ve 1o que é1 quiere ver, sin posibilidad de ser desmentida 
objetiva y racionalmente. 

Dos aspectos pato16gicos de Rubén son: e1 narcisismo 
exacerbado y l.a rea1idad construida según sus propias 
obsesiones, fijaciones y traumas anteriores. 
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·E1 personaje de Guil.1ermo comienza a ser invadido por esa 
sensación de acoso y persecución al. percibir l.a presencia 
mist.eriosa de Carbone; empero, mantiene l.a ecuanimidad, "la· 
cordura-. En cuanto l.o vial.umbra corre a donde- estaba para 
enfrentarl.o y preguntarl.e quién y qué se propone con 
aeguir1oS. 

Ya"aubrayamos l.o deficiente que constituye de enfrentar a 
Rubén y Guil.lermo, quienes supuestamente no se conoc~an a 
pesar de que el. doctor ll.eva tres o cuatro años de relación 
con Adela. Nuevamente se pone de relieve la obsesión de Rubén 
por l.a infidelidad asignada como característica inherente a 
todas l.aa mujeres, "seres traicioneros y rastreros" pero que 
l.os pobres hbmbres inevitablemente requieren de ellas. 

Esta necesidad remite a satisfacer el aspecto sexua1, a 
servir y atender las necesidades domésticas y a ser la 
reproductora de 1os hijos "deseados# (si son hombres, porque 
de lo contrario, 1a madre no cump1i6 con su misión). 

Asimismo, reca1ca que Ade1a es su "querida" y una 
"mantenida'', ambos aspectos de sujeción, subordinación y 
sumisión de 1a mujer; aquí é1 se siente c1aramente do1ido en 
su orgu11o de hombre pues ahora sí es au mujer. Nuevamente 
aparece e1 narcisismo pero de una manera tramposa y 
manipu1atoria para quedar como v~ctima de todos, con 
justificación para 1a venganza y 1a vio1encia. 

Asume que todos quieren hacer1e dafio, aprovecharse de él, 
crea un entorno agresivo e intolerante para justificar su 
angustia; no se percata que también sufre de los terribles 
demonios de .los ce.los, l.a inseguridad y l.a incertidumbre. 
Neurosis crónica y obsesiones compu1sivas sobre la capacidad 
sexual de la mujer hacen me11a, inhibiendo una actitud más 
racional en el representante del machismo: Rubén. 
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cuando vemos 1a primera interacción entre Adela y Rubén, 
es clara 1a ve1ada agresividad y resentimientos que existen 
entre ambos; aquél la ataca y 1a acosa con el adjet.i.vo de 
mant::enida, de depender económicamente de alguien para tener 
e1 departamento y pagar la escuela de Sebastián. Pero e11a le 
reProcha que él ha tendido un cerco a su alrededor, negando 
to?a pensión posible. 

Aquí ca.be pensar que durante el matrimonio de ambos, esa 
fue una acusación reiterada ante el desempefto profesional de 
Adela y pro.babl.emente tuvo más éxito que Rubén, aunque eso 
ser.ta impens.:o.ble en la "sociedad machista.... donde se 
desarrolla la trama. Además de revelarle con lujo de detalles 
sus infidelidades, aquél deb.i.6 haberla asediado con su idea 
de que con cua1quier hombre que se re1acionara es porque era 
su amante. 

Haber tomado 1a decisión de separarse de él. debió de 
significar romper con muchos prejuicios, ideas preconcebidas 
de1 matrimonio; pero aqu~ va encaminado a ser una condición, 
mejor dicho, una consecución de pretender ser mujer 
profesionista conjuntamente con 1oa ro1es tradiciona1es e 
inamovibles de madre y esposa. 

Ade1a refiere a 1a existencia de l.a otra pareja de Rubén 
y que seguramente está pasando por 1as mismas situaciones a 
que el.1a fue sometida cuando estaba con él.; éste asume que 
"l.aa mujeres son necesarias y uno es pecador,.. No pod~a 

fa1tar una referencia de tipo rel.igioso: el. pecado entendido 
como 1a transgresión de 1as normas de fidelidad y sexua1idad 
únicamente dentro del. matrimonio. 

Pero también es su dob1e moral., la dob1e concepción de l.a 
mujer como madresposa, educadora total. de l.os hijos y l.a 
•puta-querida-mantenida• útil. para satisfacer l.aa necesidades 
del. hombre como "pecador,.. 
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La secuencia fina1, donde Gui11ermo es presionado para 
decl.arar en contra de Ade1a con un chantaje de por medio, y 
el engaño que hace a Rubén y a Carbone en e1 Ministerio 
PGb1ico hace que aquél. reaccione histéricamente, con ataques 
a Adel.a sobre su condición de mantenida, de que su 
inte1igencia es superior y que está de p~r medio Se~astián. 

Adela responde de igua1 manera, pues a pesar de su 
triunfo también cae en el. juego de 1as ·recriminaciones, de 
defenderse reiteradamente de la acusación de mantenida; pero 
Guil.lermo los abandona, percatado ya del e!"lferrnizo pozo de 
odio en que están inmersos. 

La condici6n neurótica y psicópata compartida por l.os 
personajes y espectadores ha sido descubierta, el conf1icto 
en cierta forma se ha resuelto por lo tanto la trama ya no 
tiene mayores caminos de consecución; claro, el ep;ílogo dado 
por el narrador resalta 1a moraleja: los padres pueden 
destruir a los hijos, tanto uno como otro deben dejar atrás 
sus propios conflictos para .no crear "verdaderas v:íctimas''. 

Quien siempre se ha considerado una v;íctima de las demás, 
pues percibe que la compasión es el único sentimiento posible 
de ser despertado por ella, es Edith Kaufer en Impacienci• 
de1 coraa6n.. La primera caracterización de su personaje la 
realiza Kurt, el amigo de Anton: H ••• es sensibl.e, inteligente 
pero cuando se desespera lanza la palabra ~u~l~da como 
cuchillo a los cuatro vientos-. 

Aqu~ es -perceptible el desdoblamiento de su personalidad, 
captado por todos aquéllos que la rodean; en la época y hasta 
el espectador común lo aducirá a su frustración por la 
parálisis, pero no necesariamente lo uno lleva a lo otro. 
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Los encuentros entre Anton y Edith también son 
recurrentes en la patol.og.ía de aquél.la, pueden conversar 
tranquilamente pero súbitamente, hará reproches, 
recriminaciones o se comportará sarcástica. Hay un 
sentimiento de envidia a 1a capacidad de Anton de desplazarse 
libremente, y el.la intenta hacerlo sentir mal ante la 
discapacidad que sufre. 

La habitación de Edith también refiere a una personalidad 
oscura, sombría, en la búsqueda de retornar al. vientre 
materno; encerrarse para no afrontar ante la realidad que no 
puede llevar una vida normal. No se recalca·l.o hipócrita y 
falsa de la sociedad alemana de principios de siglo pues al 
ser invitada a bailar, todos voltean a verlos con miradas 
apenadas y comentarios en voz baja. 

¿Hasta qué punto la sociedad produce seres enfermos o 
contribuye a l.as propias neurosis y psicosis?, preguntarse 
esto necesariamente está conectado con las estructuras 
familiares, sociales, económicas, religiosas y pol~ticas pues· 
de ell.as depende en gran parte l.a consecución de las metas 
individual.ea y colectivas para satisfacerlas. 

La propia moral en que Von Kauf er está inmerso es 
patológica, pues nunca le concedió su verdadero l.ugar a 
Edith, siempre l.a sobreprotegi6, no l.e di6 los cauces para 
superar mentalmente su problema; a cada momento promovía la 
compasión en el entorno social. ¿Porqué hizo el baile con el 
cual. comienza el desequilibrio en la trama?, aduce a Kurt que 
"los jóvenes siempre l.lenan de alegría esta casaº. 

Así entonces, la patología de Edith se sustenta en la 
imposibilidad de emanciparse socialmente, en no encontrar 
mayores aatisfactores que compensen la postración física y l.a 
no-maduración de una peraonal.idad neurótica infantil., pre
ado.lescente. 
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Sieuación parecida aunque con sus caracter.ísticas 
particulares, es 1a susCitada en una mujer que también puede 
ser dócil, tranquila, aceptar sus arranques pero instantes 
después acometer a loa demás con uno de ellos. En Cuento, el 
personaje de Magdalena sufre también un desdoblamiento de la 
personalidad, y aqu.í la religión tiéne un papel principal. 

De inicio, Magdalena· se enfurece, grita, chantajea a sus 
hijas con que le falta apoyo y atención, amenaza con irse 
definitivamente pero la bofetada propinada por María la 
sorprende e inhibe; la joven sabe que hizo mal, le pide una 
disculpa. Aquí la mujer, al verse sobrepasada se tranquiliza, 
pide perdón, aduce necesitar protección de todos, comprende 
las razones y se ubica en la edad y condiciones en que se 
encuentra. 

Sin embargo, vuelve a estal.1ar, ahora con imprecaciones a 
sus hijas sobre 1a fa1ta de1 temor a Dios, que constituyen e1 
pecado encarnado, el. .pecado origina1, "provenientes de 1a 
nauseabunda putrefacción del.os infiernos". 

Retomemos e1 aspecto de l.a historia personal. Magdalena 
seguramente fue educada bajo una estricta mora1, constantes 
referencias a l.a perdición del. al.ma si fal.taba al. respeto 
irrestricto hacia 1os padres; asimismo, l.a madre o el. padre 
pudo sufrir también esos arranques de abandono y l.a posterior 
discul.pa. 

S6l.o hasta el. término de l.a historia, Magdalena vuel.ve a 
referir que está condenada su a1ma debido a que se fue con 
Justo y la ha eac1avizado. Se ha perdido l.a dicotom~a 
~rel.igi6n-demenciaH que subrepticiamente se estableció en la 
secuencia inicia1; queda s6l.o como 1a locura personal. de una 
mujer necesitada de amor. 
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Ya establ.ecimoa que Justo constituye e1 elemento 
deaeatabi1izador y disfuncional de la dinámica famil.iar; en 
el. caso de Magdal.ena con e11a a~ es funciona1 en cuanto 
afl.orar en el.l.a su aspecto de mujer deseada, amada, seductora 
y seducida. Según l.a 16gica del. personaje y l.a historia no 
mide, ni considera l.oa aspectos social.es de enamorarse de un 
jovencito. 

La rel.aci6n de ambos. confirma l.as sospechas de Mar~a y 
sus reiteradas menciones de "l.o enfermaw que se encuentra su 
madre; el.l.a se sustenta en l.a discordancia entre l.a edad (50 
años) y el comportamiento que sigue. 

La historia va concatenando l.aa características que una 
mujer debe seguir l.legada esa etapa: mantenerse apegada a sus 
hijos, a su esposo, soportar estoicamente las pesadas tareas 
del hogar y ya no pensar en amor, mucho menos en 
satisfacciones de tipo sexual. 

Precisamente, en la interacción Magdalena-justo se 
establece la tendencia de aquélla por la búsqueda de 
relaciones dependientes aubordinadas-destructi vas. Tiene 1a 
ilusión, crea "la realidad" de que por fin ha encontrado la 
felicidad y el amor en el joven, se entrega a él y deja todo 
lo ya mencionado; pero al paso del. tiempo descubre que ha 
sido engañada, se l.e esclaviza y se encuentra en una 
situación todav~a más asfixiante de la que viv~a en su casa. 

Cuando su hija Mar~a le pide que salga con ella, l.a mujer 
aduce imposibilidades de tipo psico16gico; Justo ha impuesto 
duras cadenas y el solo hecho de saberse culpable de una 
retorcida situación personal y familiar evita que Magdalena 
logre alejarse. 

El desenl.ace está con l.a l.ógi.ca del. re1ato: el único 
camino posible para este personaje es el tratamiento 
psiquiátrico, imposible pensar que una mujer en su sano. 
juicio deje familia y esposo por un jovencito. 
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Una mujer tiene terribl.ea recuerdos de J.a muerte de un 
joven y atractivo coronel. a manos de l.as huestes 
revo1ucionarias; múl.tipl.ea escenas sangrientas se agol.pan en 
su cabeza, se visl.umbran en sus ojos que representan l.a 
historia de l.os úl.timos cinco años. Así sería en Antoni.a l.a 
referencia a patol.ogías dentro de 1os personajes en l.os años 
conflictivos de J.a Revol.uci6n Mexicana. 

La protagonista asume, por necesidad y por costumbre, dos 
personal.idades: la de Antonia Sal.gado, la mujer .,.l.impia y 
puraH de Rito Sal.gado que se quedó en el. rancho a esperarl.o 
ya con un hijo; y l.a Antonia del. burdel. .. El. Atorón•, quien 
nació en una vecindad, cuya madre también era prostituta, fue 
mal.tratada por un hombre quien supuestamente era su padre. 

Todo 10 anterior se lo revel.a al propio Rito para ocultar 
su verdadera identidad. hacerle creer que s61o empata con su 
mujer en el nombre; ea posible imaginar que a los hombres .. con 
que trataba les contaba la misma historia para recordar quién 
era en verdad, ·el. doloroso pasado. 

Hay una angustia muy profunda en ella, el saber que su 
principal capacidad de ente reproductor ha sido cancel.ada: 
•Todas l.as generaciones que nacerían de mí fueron cortadas de 
tajo.... Educada para ser esposa y madre, esto representa un 
duro gol.pe a su persona. siendo l.a prostitución el. único 
camino que le queda. · 

Su mayor exigencia personal. es matar a un hombre, esa ha 
minado su capacidad de amar, de crear; consumado el. hecho, le 
queda la esperanza de ocultar todo lo sucedido. Pero ante el. 
regreso de Rito para resol.ver el. misterio de la muerte de 
Ambrosio, el odio y el. rencor vuel.ven a imponerse para vencer 
al.a causa y sus •sagrados principios•, al. fin de cuentas son 
los culpables de su desgracia. 
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La historia en que l.a re1igi6n es actor fundamental. para 
el. desarro11o de los acontecimientos, invo1untariamente 
transforma a los personajes en seres patológicos, obsesivos, 
enfermizos en sus ideas; Dofta Perfecta en esta adaptación 
apostó a centrar el. conflicto en la rel.aci6n amorosa entre 
l.os jóvenes y de áhí establ.ecer un discurso contra l.as ideas 
positivistas. el. progreso, l.a ciencia y las dos concepciones 
antagónicas a Dios: 

La conversación inicial. en el. comedor va encaminada a 
hacer creer que Manuel. es un ateo por sus creencias, por su 
educación; se co:loca esta caracterización para que en l.a 
estructura mental. de l.os personajes conservadores (Perfecta, 
Inoqencio y Remedios) de tal. manera que sepan tener como 
"enemigo" a1 ingeniero Manuel. 

Sa1vo Manuel, Tomás y en menor medida Rosario, todos 1os 
demás personajes guardan una excesiva concepción del ma1, de 
Satan.ás y e1 diablo que amenazan 1a tranquilidad y santidad 
tanto de Zacatecas como de 1a casa de Perfecta. 

E1 problema es lo simplista del planteamiento, en lo 
maniqueo de esa concepción; a diferencia de la obra original 
y de la versión f .í1mica de Alejandro Ga1indo, aquí e1 ma1 no 
constituye la amenaza tangible del avance de las ideas 
liberales, de las tropas juaristas y el nuevo modo de vida 
que se establece a partir del triunfo de la República. No, 
simple y llanamente es un joven ilustrado en el modernismo 
que desea a una joven casadera, objeto de discordia para la 
madre, el párroco y una señora alcahueta de su hijo. 

Por esto mismo, aducen la existencia de Satanás entre 
ellos para justificar la defensa de los privilegios, 
jerarqu.ías, status y riqueza que detentan. Asimismo, para 
hacer uso de 1a violencia como último recurso, propio de la 
reacción conservadora y del neurótico histérico. 
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La fragmentación de 1a persona1idad de Perfecta, 
rnocencio y Remedios es más c1ara cuando se discuten 1as 
medidas a tomar en contra de1 joven Manuel; primero campean 
aspectos tales como humildad, caridad y perdón ante las 
ofensas recibidas, tal y como lo dictan los principios 
cristianos. Pero el rencor y el odio se hacen presentes, so 
pretexto de ser muy profundo el dolor recibido y la franca 
amenaza que aquél representa. 

¿A quién puede creérsele que es piadoso, caritativo y en 
el amor de Dios cuando pide a gritos la violencia ejecutoria 
para un joven que pretende casarse "como lo manda Dios''?, en 
nombre de salvar el alma de Rosario de la perdición a que la 
encamina Manuel es cuando se suscita la mayor discusión entre 
él y Perfecta por sus ideas y concepciones sobre Dios, el 
amor, la felicidad terrenal y 1a que ofrece 1a re1igi6n. 

Precisamente, en 1os cambios de actitud y de pa1abraa de 
Perfecta puede via1umbrarse la fragmentación en que se 
encuentra; la mujer caritativa que da puntualmente sus 
donativos, la que se asume como humilde, ignorante y 
servidora de Dios pero cuando se ve amenazada impone su 
férrea autoridad, su sarcasmo, su soberbia, su obsesiva 
visión de que Dios está con e1la, que le asiste 1a razón. 

Licurgo, el campesino que se ha apoderado ilegalmente de 
las tierras de Manuel, es el brazo ejecutor de los deseos de 
destrucción de doña Perfecta para =on Manuel; de forma 
simple, se establece el conflicto entre "amor" y "deber ser 
respetuoso y obediente con 1os padres", siendo esto último el 
vencedor. 

E1 conflicto ha sido 1levado a la exacerbación por el 
factor religioso, que no aparece redentor ni emancipador: 
cerrado, dogmático, intolerante, jerárquico y enfermizo. 

l.BS 



CONCLUSIONES 

Haber real.izado la presente investigación, cuyo objeto de 
estudio fue conformado con seis producciones te1evisivas, 
permitió sin duda alguna establecer una tendencia, una l~nea 
de cont~nuidad del tipo de mensajes que, cada .una por 
separada, y en conjunto etablecen sobre los temas que tocan. 
Más allá de las cinco instancias que conforman los 
conflictos, se puso de rel.ieve sus puntos de vista sobre la 
mujer, la sexualidad, J.os roles genéricos, J.os confl.ictos y 
las luchas sociales. 

Cada uno de l.os videoteat:ros presenta en sus elementos 
estructurales, J.a forma de constuir las historias, los 
elementos que constituyen el resorte para activar el 
conflicto, la mentalidad y la interpretación que los 
realizadores tienen acerca de 1as instancias presentadas: 

•Para 1os zurita-Bach, e1 amor implica sufrimiento, 
rencores, dificultades continuas para vivir1o, no hay 
posibilidad de duda pues eso conlleva a la destrucción, a 
dejar una profunda sensación de culpabilidad. 

•Para Migue1 Sabido, las mujeres son caprichosas, 
inconscientes, necesariamente subordinadas a lo masculino, lo 
cual debe ser e1 principio regidor de toda 1a sociedad. 

•Para Fides Ve1asco y Javier Labrada, la Revolución 
constituyó 1a desgracia de mucha gente y en Antonia se vierte 
e1 revanchismo de un reaccionario género femenino para 
truncar sus aspiraciones. 

•Para Sergio Jiménez, el entorno social no 
ver en 1os conflictos humanos, los cuales 
sentimentales, 1os cuales también con11evan 
funestos. 

tiene nada que 
son meramente 

a resultados 

186 



Someramente, as~ podemos definir a través de los 
videoteatros que produjeron 1as instancias inmersas. La 
neurosis constituyó sin duda 1a que perme6 en todos, pues 
esta situación psico16gica deriva del conflicto entre el 
indj.viduo y su entorno, la capacidad o imposibilidad de 
controlar la· realidad circundante y quienes en ella 
participan. 

Claramente, tanto el amor y la sexualidad se vivieron con 
múltiples obstáculos, culpas, frustraciones y en algunos 
casos con la muerte como destino final. Impaciencia ••• es el 
más claro ejemplo y Dofta Per:f•cta fue constrefiida a esta 
instancia, subordinando la intención original de la obra; de 
todas maneras, el protagonista que enfrentó toda la 
estructura social que representa el personaje que da nombre 
al videoteatro recibe su castigo y aquélla quedó inc6lumne. 

Lo mismo puede decirse de Znc~dente y Lo• d••arraigado•; 
·-en el primero aparecen sin duda los traumas y conflictos de 
la clase media en ascenso, como lo representa el personaje de 
Rubén (con todo lo que implica): como aman, celan, su 
narcisismo, lo condicionadas y cosificadas que se encuentran 
sus relaciones personales. 

En el segundo, toda la familia sufre las consecuencias de 
encontrarse en un medio que le resulta hostil por su 
condición de mexicanos, y esto de nada les servirá; impl~cito 
está el mensaje de que debieron quedarse en su propio 
territorio, a pesar de la falta de oportunidades que 
seguramente fueron la causa de la emigración al pa.is del 
norte. 

Asimismo, quedó establecido que no hay diferencia akguna 
entre el punto de vista y la concepción de la temática a 
tratar entre los videoteatros y el resto de los formatos 
televisivos; si. bien el adaptar obras teatrales y novelas 
permiten una mayor diversidad de asuntos, el tratamiento 
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otorgado va encaminado a 1as mismas ideas que el. consorcio 
reitera una y otra vez: 1a predominancia del. modelo burgués 
de vida; una moral conservadora; puritana y jerárquica. 

Por lo anterior es posibl.e establecer que J.os 
videoteatros intentan representar las preocupaciones, las 
esperanzas y l.os ideales por al.canzar de u.na el.ase social, 
que por cuyas caracter.ístícas de ascenso ser:ía la de clase 
media. Sin embargo, como revisamos en el análisis, resultan 
fallidos los mecanismos para construir esa verdad, esa 
reconstrucci6n de la realidad. 

Todos y cada uno de l.os videoteatros constituyen una 
lección de moralidad, sus personajes reciben nsu merecidou: 
las pasiones desarrolladas llevan un precio a pagar, desde e1 
simple confinamiento para un tratamiento psiquiátrico hasta 
1a muerte misma. Las historias ya no muestran situaciones o 
condiciones, sino se empeñan en una valorización positiva o 
negativa de actitudes y comportamientos, de sentimientos 
humanos. 

En Impaciencia de1 corazón, tras superar la lucha 
interna, el sentimiento y actitud de compasión y lástima, el 
protagonista se sincera, abre su corazón, permite a 1a mujer 
dejar atrás su frustración pero la mojigata e hipócrita moral 
del padre (eminentemente burguesa) se interpone. Más a11á de 
haber establecido la situación psicológica de Edith, su 
reacción está dentro de su lógica; su muerte es e1 castigo 
para Anton, eterno indeciso y compasivo. 

En Cuento, las mujeres tienen que someterse a la vida que 
les pueda dar el hombre, quien a pesar de no tener el valor 
de enfrentar una condición de independencia, debe predominar 
al parecer por su sola naturaleza "fálica"; y a su vez, será 
el medio para que la mujer logre su emancipación. 
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Antonia es e1 verdugo de su marido, y a su ve~ de toda 1a 
causa revolucionaria, por haberla dejado a su suerte, sin 
defensa alguna y como "'mujer sola y débi1" se encamina a1 
t1nico camino posible, aparte del matrimonio: 1a prostitución. 
Por esto, su marido Rito Salgado debe pagar sin excusa alguna 
ante los fusiles. · 

En Dofta Perfecta, e1 obcecado amor y necedad de un joven, 
que para mayor agravio es "ateo y liberal", debe ser 
castigado pues representa una afrenta para "1a educación de 
nuestros padres, lo que e11os nos ensefiaron"; si bien uno de 
1os Mandamientos es "No matarás~, Perfecta 10 asume como 1a 
sa1vaci6n de su casa, de su hija y de sus buenas coatumbreau. 

Adela y Gui.l1ermo viven en :rnci.dente e1 pago de llevar 
una re.laci6n con tintes "i1~citos": e1la, de haber preferido 
1a condición moderna de mujer prof~sionista y no tolerar a su 
marido, dedicarse a su hijo; éste tiene también a su madre 
como su verdugo y de su padre recibe "e.l gran ejemplo" pero 
nunca se ven visos de recibir "castigo•. 

La familia Pacheco, ta1 y como lo hemos asentado, además 
de recibir .los embates de una into.lerante e hipócrita 
sociedad norteamericana, sufre por su propia condición de 
"mexicanos•: borrachos, grasosos, prietos, empecinados en 
parecerse a algo que nunca lograrán alcanzar_ Por esto son 
sin duda, Loa deaarraigadoa. 

Hay mucho de falsedad en el tratamiento dado a las 
historias. basta ver e1 original de .la mayor~a para 
percatarse que otra era su intención, o si hab~a que castigar 
era a 1a inversa (como en e.l caso de Per~ecta) ; las de Genet 
probablemente eran sumamente críticas a la sociedad burguesa 
y solamente Anton~a y Loa deaarra~gadoa si conllevan cierta 
carga de moralidad. 
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Detr4• de e•ta po•ici6n. ae esconde ur~a profunda actitud 
reaccionaria y con•ervadora de Te1eviaa; simp1emente hay que 
ver e1 •e•go y tratamiento otorgado a Doaa P•r~eata. ¿Cómo ea 
poaib1e qu.e a fina1e• de •ig1o XX se apueate por ~odo lo que 
representa e1 personaje. c6mo otorgar1e e1 triurifo sin 
mayores miramiento•. ain atisbos de arrepentimiento por e1 
crimen contra un joven?. y realmente no lo hay por todo lo 
que significa el personaje de Manuel. 

Hace 45 aftos se film6 en México la versión 
cinematográfica y el propio A1ejandro Ga1indo. junto con 
otras tres personajes, adaptaron 1a obra de Pérez Gald6s; una 
cr~tica y ridiculización acérrima del esclerótico mundo 
conservador mexicano constituye la cinta, ubicada en un 
preci~o momento histórico donde México se debate por 
emanciparse de estructuras jerárquicas. explotadora de lo 
ind~gena y aún dependientes de la metrópoli. 

En cambio. ahora se nos presenta la reivindicación del 
conservadurismo, de las rancias familias que durante décadas 
han permanecido en el estancamiento, a costa de los 
indJ:genas, 1os mestizos pobres, con tal de mantener 
privilegios. jerarqu~as y su capacidad de explotación. 

Una vez más, queda de relieve 1a nefasta intromisión de1 
clero en asuntos fuera de su campo; el padre rnocencio es 
c6mplice de un asesinato. pues por su autoridad debió 
prohibir terminantemente la violencia, pero por sus propios 
intereses guardó un hipócrita silencio. 

La alegor~a pretend~a recalcar el respeto a 1a 
institución eclesiástica. pero solo pone de re1ieve 1a 
corrupción de 1os miembros cercanos al poder pol~tico y 
económico. sea de una pob1ación. un estado, un pa~s. 
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Lo mi•mo acontece con AD~on~a. aíln cuando podr~a haber l.a 
justificaci6n que 6aa es l.a idea origina1 de 1a propia obra. 
¿por e•to miamo 1a se1eccionaron?, ¿c6mo ea poaible tomar en 
cuenta una historia profundamente en contra de una gestan tan 
importante como es la Revol.uci6n Mexicana?, el régimen 
emanado de ella ha dado muchas ventajas al consorcio 
televisivo de•de su origen. 

Su aut."or Rafael Bernal. recordaba con menosprecio escenas 
de la Revolución y quizás vivió, presenció o le fue contado 
un drama símil.ar a1 de Antonia; sin embargo, no deja de tener 
una abstracta visi6n de l.as condiciones que motivaron la 
lucha, •ios sagrados principios de Ja causaff son una frase al 
aire sin concreci6n al.guna as~ como es de carácter netamente 
burgu~s (y ademas conservador) e1 personaje de Rito Sa1gado 
a1 tener 1a p1ena convicción de que e1 caos se suscitó fuera 
de su •1impio y puro• entorno socia1, fami1iar y hasta 
económico_ 

¿Quiénes triunfan a1 fina1 de 1a historia?, 1a gente de 
Ambrosio López. igua1 de corrupta y ambiciosa .que é1 con 1o 
cua1 estab1ecer~an que ese grupo triunfador de 1a Revo1uci6n 
se inetal6 y a 1a postre conformó 1as instituciones que rigen 
a México desde 192 9: todos y cada uno de sus miembros. l.os 
presidentes, son gente con 1as mismas caracter~aticaa. 

Al. parecer 1a Revol.ución ha muerto en definitiva y ahora 
sal.en a rel.ucir todos sus mal.ea, as~ como l.a idea revanchista 
de que nunca debi6 haberse suscitado por todas 1as madres 
viudas y l.os hijos huérfanos, l.os hombrea muertos, l.a sangre 
derramada_ 

Para qué cambiar, si 1a pobreza y l.a ignorancia eran más 
l.levaderos que el. caos y l.a corrupción propiciada; si J.a vida 
útil. de una mujer (au capacidad reproductora) es destruida 
por e1 l.odo de l.aa entraftas en J.os hombree que participan. 
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Por l.a misma l.ínea puede hab1arse en 1o que respecta a 
l.as significaciones que trae consigo retomar a Lo• 
deaarra.:Lgadoa, una obra que desde su aparición en 1956 ha 
pretendido mostrar un cuadro de l.o que l.es sucede l.as 
familias mexicanas que abandonan su tierra y emigran a 
Estados Unidos donde pueden alcanzar mejorías económicas pero 
no compensan l.a desintegración del. núcl.eo famil.iar. 

De igual. forma que con el. anterior, este videoteatro se 
amo1da esa característica de establ.ecer ur.a moraieJa, 
forzada y fal.l.ida, justificada en que ha sido una obra 
mexicana de gran renombre y se retomó mucho del. original.. 

Esta historia permitió asentar l.a visión que se tiene de 
.. l.o mexicano", de qué representa eso en 1os individuos 
nacidos en el. territorio o de padres con esa ascendencia, 
cómo se expresa ~xteriormente, cómo se asume como el.emento de 
identificación, de arraigo a una cultura. 

Varios son ·-·los elementos señal.ados en el anál.iais 
pertinente que, independientemente de su correcta o fa11ida 
exposición, corroboran y refuerzan l.o que analistas y 
escritores han señalado del mexicano, J.a mujer mexicana y 1a 
famil..ia. 

·como se mencionó, si bien el. entorno social. es un 
persona~e impl..ícito en l.a conducta e interrelación de l.os 
personaJea (de su historia previa y motivaciones), nunca se 
J.e toca ni se l.e critica; l.a sociedad norteamericana se J.ibra 
de toda acusación posible. 

Si bien esta historia salió en octubre de 1994, cuando la 
noticia más importante era la aprobación de una ley anti
inmigrantes en Estados Unidos, y tenía la pretensión de estar 
de acuerdo al. contexto, sirve en su esencia para reforzar la 
xenofobia "gringan, su hipocresía ante el rechazo expl..ícito 
pero J.a necesidad ocul.ta de la mano de obra mexicana. 
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Las seis historias eiiminan por compl.eto l.a referencia 
expl.ícita del. contexto social. y pol.~tico en que se 
desarrol.l.an; por necesidad de cada trama, apenas se l.es ubica 
con dos o tres tomas, indicios verbal.es de l.os personajes en 
el. l.ugar y tiempo correspondiente pero no se va más al.l.á del. 
confl.icto amoroso, sentimental. o psico16gico que 
presenciamos. 

Una vez más. el. caso de Dofla Perfecta. funciona para 
il.ustrar esta afirmación; en l.a versión de Gal.indo. hay una 
junta de l.as "'fuerzas vivas•• conservadoras en casa del. 
personaje para planear contra el. indetenibl.e avance de l.as 
tropas l.iberal.es y las ideas reformistas. Nos ubicamos así en 
pl.ena guerra de Reforma en México, hay el.ementos de 
identidad, · de reconocimiento de l.a rea1idad cercana y 
conocida por 1a educaci6n. 

En cambio, e1 videoteatro por sus propias caracterí:sticas 
de formato te1evisivo, se constriñe a ocho personajes, a 
realizar toda la trama en la enorme casona de Perfecta y a 
subordinar 1a 1ucha de ideas al. conf1icto amoroso de Manuel. y 
Rosario. 

Lo mismo puede establecerse para Anton~a. sabemos casi de 
inmediato que se ubica en 1os años revo1ucionarios pero pocas 
son 1as implicaciones po1í:ticas que se desarro11an en 1a 
trama; se habl.a de miseria, exp1otaci6n e injusticia, de 
cambiar "ese estado de cosas u pero no de un proyecto 
concreto, de al.usiones a 1emas y postul.ados como Sufragio 
Efectivo, No Reel.ecci6n, Tierra y Libertad, La tierra es de 
quien 1a trabaja, etc. 

Con Xncident• y Cuento se suscita 1o mismo pero aún está 
más restringido por ubicarse ambas historias en 1a época 
actual.; del. segundo subrayamos l.a ausencia de crí:tica al. 
enajenante y sobreexp1otado sistema de trabajo capita1ista, 
que imbrica a1 entorno famil.iar al. no permitir aatisfactores 
ni material.es ni personal.es. 
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Debemos hacer un ampl.io aná1isis del. papel. otorgado a l.a 
mujer, al. género femenino en estos seis videoteatros; mucho 
de l.o que se mencione puede ser cl.aramente relacionado con l.o 
asignado en l.as tel.enovel.aa, donde el.las son protagonistas 
fundamental.es. 

Según l.os videoteatroa, l.a mujer queda subordinada al. 
hombre, a l.as l.eyes establecidas por él., a la moral. impuesta, 
al papel de madre, esposa abnegaaa o la pros~ituta sin 
salvación ni redención. Nunca tendrá una verdadera 
emancipación ni capacidad creadora, ni posibilidad de amar de 
tal manera que camine junto al género masculino para crear 
mejores condiciones en el. entorno social.. 

Todos y cada uno de los videoteatros se ubican en esta 
posición con respecto a la mujer en menor grade o la plena 
asunción de su sujeción. En Xmpac~enc~a los caprichos y 
frustraciones de la protagonista la enmarcan en la compasión, 
no se le permite actuar para liberarse de ·sus cadenas 
mentales pero tampoco expresar el sentimiento amoroso que le 
permita crecer; por la sensación de vergüenza de su padre, se 
quiebran sus ilusiones, por la indecisión de un hombre se le 
oril1a al suicidio. 

cuento es uno de los videoteatros más reveladores pues 
ah~ es el triunfo de lo masculino, de lo fá1ico ante la mujer 
que debe asumir plenamente su rol de madresposa, conformarse 
con 1o que se le da sin reclamo, pues a la larga 1iberar su 
destructividad la pondrá como victimaria de un hombre. 
Magdalena s6lo buscaba amar y ser amada, tener un poco más de 
atención a sus necesidades internas y al encontrar una 
opci6n, es condenada a un tratamiento psiquiátrico. 

El papel de 1a mujer en 1a Revolución fue estar al l.ado 
del hombre, pelear por la libertad propia, por el futuro de 
los hijos y las siguientes generaciones; como nunca en la 
historia se han acoplado palmo a pa1mo 1os dos géneros en la 
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sociedad mexicana. Sin embargo, en Ant:on.ia se continaa l.a 
subordinación de 1a mujer,. pues Rito l.a hace quedarse en el 
rancho, es vejada y retomando l.a idea de "Santa" se 
transforma en l.a prostituta por caprichos de1 destino y tiene 
en sus manos ·el. sacrifÍcio de l.a corriente idealista de l.a 
J.ucha. Aun así sufre un castigo, ¿cuál. fue el. destino final. 
de Antonia?, morir vieja"y sol.a o en un pl.eito de cantina. 

Para DofS.a Per:recta, l.a mUJer debe mantenerse inmacul.ada 
de los pl.aceres de la carne, conservarse santidad o 
casarse con a1'9'uien que no socave en lo más mínimo l.a 
autoridad de l.os padres; asimismo, es l.a santa matrona de una 
ciudad o la al.cahueta que l.e busca novia acomodada a su hijo 
para subsanar J.as carencias afectivas que ella ~ivió por las 
inflexibles normas de la sociedad neocolonial. 

Adela Varela es una mujer con las características de 
muchas en . .la actualidad, se esfuerzan por combinar y 
equilibrar lo mejor posible en sus roles tradicionales con 
sus nuevas actividades y asignaciones; pero en "la 
igualitaria sociedad machista" pagan el precio y derivan en 
un divorcio, en histeria y paranoia, en considerárseles 
"putas irredentas"' pe:::-o nunca con la valorización suficiente 
para apoyarlas en su esfuerzo conjunto en la sociedad. Tal 
acontece en Znc.:l.dente. 

Sólo falta decir que el personaje de Elena González es el 
paradigma a establecer de .la "señorita mexicana": hacendosa, 
acomedida, decente, con dignidad, puede tener arranques pero 
debe pedir disculpas y regresar al redil paterno. Para Loa 
d••arra.:l.gadoa, la madre ha fal.lado con .los hijos, agacha l.a 
cabeza y queda con la misma frustración del padre. 
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¿Por qué aparece as~ l.a mujer, por qué col.ocarla en esa 
concepción?, tiene que ver sin duda l.a moral. judeo-cristiana, 
l.a fal.ta de educación y el. ocul.to temor mascul.ino de ser 
superado, por asumir pl.enamente sus debil.idades y carencias. 

La sociedad paternal.ista y mascul.ina no tiene un enem'igo 
en l.as mujeres, y l.as desperdicia al. encl.austrar.l.as en el 
ámbito hogareño-maternal; a el.las no hay que regal.arl.es na~a. 
sino darl.es su correcto l.ugar social. y famil.iar de tal manera 
que contribuyan al deaarrol.l.o conjunto de la humanidad. 

Corresponde ahora marcar ciertos aspectos técnicos y 
formales de los videoteatros; lo primero es con respecto al. 
crédito otorgado a l.os escritores original.es. En Impaciencia 
ni por asomo se menciona quién es, si se conoce es por e1 
promociona1 de días previos a su emisión y de ah~ se 
investigó y conoció su trayectoria. 

Gran parte de 1os espectadores, si asumimos que e1 nive1 
promedio es de Sº de primaria o Secundaria en 1a educación, 
no conoce a estos autores; debería haberse presentado una 
cápsu1a introductoria de cada historia, su autor, su 
contexto. Esto podría ser un incentivo para 1a 1ectura, pues 
si 1a trama gust6 a1 saber de quién proviene habría a1guien 
que buscaría e1 origina1 u otras obras del respectivo 
escritor. · 

Pero no a61o se omite, sino que se suscitan confusiones 
como 1a de Jean Genet, quien a1 parecer es Juan Car1os Gene 
para el equipo de producción de Migue1 Sabido. 

E1 prob1ema y fa11o de los videoteatros es 1a adaptación, 
encuadrar las ideas en el esquema de Televisa, no permitir e1 
mantenimiento de 1a esencia original; hay una plena capacidad 
de producción, como lo demuestra la mayoría de los 
seleccionados pero t:arnbién debe superarse l.a estética, la 
fotografía, el manejo de1 lenguaje audiovisual. pues parece 
que vemos una telenovela más y no una variación de formato. 
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Dar a cada productor o rea1izador la capacidad de lograr 
la plena identificación de 1os videoteatros a su encomienda. 
más a11á de cierta temática en las historias o línea 
conductua1. La televisión puede ser ahora lo que el cine fue 
en México hace poco más de 25 años: la creadora de sueños, e 
imágenes, de ideas, sustento de la identidad social, espacio 
para la creación personal de artistas audiovisuales. 

Loa videoteatros deben explayarse en las historias, 
presentar críticas al en~orno social, estar conectados con la 
realidad, con el contexto, a favor o en contra de ideas pero 
con sustento; eliminar comerciales y aumentar su duración (en 
promedio es de una hora y 10 minutos efectivos) para permitir 
el buen desarrollo de la trama. 

Después de esta investigación puede calificarse a 
Televisa de moralista. reaccionaria. ultraconaervadora, 
misógina, carente de alusiones pol~ticaa y sociales, sin 
espacio para l.a identidad mexicana; ante esta panorama. l.e 
queda la urgente renovaci6n o el. estancamiento retrógrado. 

Como están las condiciones sociales y políticas de fin de 
siglo XX, ella misma debe cambiar si es que no quiere ser la 
primera en resentir gravemente una expl.osi6n de la sociedad 
mexicana que no encuentra en este medio un escalón para su 
desarroll.o. 

Las instancias psíquicas, cultural.es y sociales que 
provocan el. conflicto dentro de las tramas de los 
videoteatros de Tel.evisa ya revisildas y definidas son el 
ropa~e y la epidermis del consorcio; su correspondiente 
maneJO de personajes, situaciones, lenguaje y e.l.ementos 
culturales representan en mayor o menor medida un desfase y 
alejamiento de la realidad mexicana actual.. 

No hay que temerle, hay que afrontar pl.enamente l.os 
sucesos y el. entorno existente, la televisión mexicana puede, 
al. mirar de frente y a plenitud .l.a real.idad, aportar 
sol.uciones a .l.oa profundos problemas que se padecen. Ser el 
aterrador espejo en que no hemos querido vernos l.os mexicanos 
y asumir lo que somos, ni más ni menos. 
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APENDICE 

FICHA TECNICA DE LOS VIDEOTEATROS 

Impaciencia del corazón 

Original de Stephen Zweig; adaptación de Fernanda Villeli 
Diseño de Vestuario: Verónica Casola 
Escenograf~a: Fernado Molina 
Ambientación: Patricia de vicenzo 
Edición: Jesús Nájera Saro 
Gerente de producción: Lic. Gerardo Zurita 
Dirección de cámaras: Luis Fernando Rojas 
Dirección de escena: Humberto zurita 
Productor••: Christian Bach/ Humberto Zurita 

Reparto 

•Alejandro Tomassi: Kurt 
•Humberto Zurita: Anton Hoffmil1er 
•Guillermo Henry: von Kaufer 
•Christian Bach: Edith Kaufer 
-..J'orge Mondragón: Oficial. 
•Maga1.y: IJ.ona, prima de Edith 
•Juan Romanea: Héctor, el mayordomo 
•Ana Laura Espinoza: la amante de Anean 
•Rodrigo Abed: G~rdon, oficial 
•Josafat Luna: Ference, oficiai 
•A1fredo Sevi11a: ei doctor Kóndor 

Cuento 

Origina1 de Juan Car1os Gene (Jean Genet) 
Adaptación de Migue1 Sabido 
Dirección de cámaras: Emi1io Gonzá1ez L. 
Dirección de escena: Juan Carios Serrán 
Coordinación de Producción: Jorge A1faro L1. 
Producc~6n: Migue1 Sabido 
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Reparto: 

•Rosenda Monteros: Magdal.ena 
•Raúl. Meraz: Ricardo 
•Caro1a Vázquez: Mar~a 

•Pedro Abascal.: Jusco Mare~nez 
•A1ej andro Murga: Marca 
•Humberto Sol.6rzano: Antonio 
•Raúl. Al.va:t:ez: Farmac:eút:ic:o 

Antonia 

Original. de Rafael. Bernal; adaptación de Luis Arag6n y 
Guil.l.ermina Rivas 
Escenografía: German Paredes 
Ambientación: Manuel. Domínguez 
Diseño de vestuario: Francisco Javier Pacheco 
Gerente de Producción: Patricia Bení.tez Laucín y Gisel.l.e 
González 
Director de arte: Juan José Urbini 
Dirección y real.izaci6n: Antul.io Jiménez Pone 
Produetore•:Fides Velasco I./ Javier Labrada 

Reparto· 

•Yadira Santana: 
•Rigoberta Carmena: 
•Rol.ando de Castro: 
•Ana Bertha Espín: 
•Antonio Infante: 
•Manuel. Landeta: 
•Ram6n Menéndez: 
•Misha Alejandro: 
•01.ga Morris: 
•Ramiro Orsí: 
•Roberto Reséndiz: 
•David Reynoso: 
-c;uill.ermo Rivas: 
.u-aime Vega: 

Antonia 
sol.dado de Ambrosio 
Jovit:o 
Rosaura 
Pab1o 
Ri t:o Sa1gado 
Mayor Tena 
sol.dado 
Horcens:i.a 
Cosme 
coronel. Perea 
Ambrosio López 
Ramón, el. cancinero 
sol.dado de Ambrosio 
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Doña Perf'ecta 

Original de Benito Pérez Ga1dós 
Adaptación de Adriana Reyes Rubio 
Escenografía: Germán Paredes y G1oria López 
Ambientación: Roaa1ba Santoyo 
Disefio de Ves~uario: Lorena Pérez 
Gerente de producción: Patricia Benítez Laucin 
Director de cámaras: Manuel Barajas 
Dirección de escena: Rafael López Miarnau 
Productor Asociado: Fides Ve1asco Ibarra 
Producción: Sergio Jiménez 

Reparto-

•María Rubio: 
•Cecilia Gabrie1a: 
•Eduardo Santamarina: 
•Que ta carrasco: 
•Mario Cid: 
•Osear Servin: 
•Mat:.il.de Kal.fon: 

•José María Cal.var~o: 

Incidente 

doña Perfecta 
Rosario, su hiJa 
Manue:J.. 

Librada 
padre Inocencia 
Tomás, hermano de Perfecta 
sra. Remedios 
Licurgo, ei campesino 

Original de Juan Carlos Gene (Jean Genet) 
Adaptación de Miguel Sabido 
Dirección de cámaras: Emilio González L. 
Director de Escena: Juan Carlos Serrán 
Coordinación de producción: Jorge Alfare L1. 
Producc~6n: Miguel Sabido 

Reparto 

•Manuel Ojeda: 
•Blanca Guerra: 
•Gastón Tusset:.: 
•Beatriz Martínez: 
•Joana Brito: 
•Gerardo Mayo1: 

Rubén 
Ade.la 
Guil..lermo 
dependienea de .la Boueigue 
direceora de l.a escue.la 
carbone 
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Los desarraigados 

Original de Humberto Rob1es Arenas 
Adaptación de Wi11ebaldo L6pez 
Escenografía: Juan A. Sagredo y Arturo Flores 
Ambientación: Rosa.lba Santoyo 
Diseño de vestuario: Lorena Pérez 
Gerente de producción: Patricia Benítez Laucin 
Dirigido y realizado: Antulio Jiménez Pone 
Productor asociado: Fides Velasco Ibarra 
Producción: Sergio Jiménez 

Reparto 

Silvia Derbez: 
Edith González: 
Rafael Rojas: 
Salvador Sánchez: 
Silvia Eugenia Derbez: 
Gabriel Galván: 

Aurelia Pacheco 
EJ.ena González 
Joe Pacheco 
Pancho Pacheco 
A.lice Pacheco 
Jimmy Pacheco 

*************************************** 
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