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Introducción

Durante la década del noventa se produjeron en Argentina profundos cambios
en el plano económico, político y social. Estas transformaciones alcanzaron
también a la industria televisiva argentina y a la industria de la telenovela
en particular, que comenzó a desarrollar productos culturales dirigidos a la
audiencia nacional e internacional. De este modo, la industria local inició su
etapa transnacional ganando nuevos mercados. Con este objetivo las telenovelas
presentaron estructuras narrativas híbridas que combinaban e integraban con
maestría diversos géneros y temáticas.'

La creciente hibridización del género amalgamó argumentos tradicionales
(trama 'Cenicienta') con elementos rayanos, entre otros, a la novela de suspenso
y comedias, tendencia que se inscribió en los procesos de globalización que
atravesaron y atraviesan las industrias de las telenovelas en general. Tal como
lo afirma Mazziotti, en Argentina se ha observado una constante vacilación en
lo que respecta a la denominación de géneros televisivos. Muchos de los títulos
producidos a lo largo de las décadas de 1990 y 2000 han sido denominado "tiras",
término comodín que se refiere a una instancia industrial, de producción y de
frecuencia de emisión equiparable al de serie.^ La hibridización de las teleno-
velas crea nuevos modos de interpretación de las mismas como narrativas que
mantienen una suerte de diálogo con el contexto político histórico y social.-" En
ese sentido cabe destacar el trabajo de María Victoria Bordieu, quien considera
a la ficción televisiva como un objeto de estudio que facilita el abordaje de
identidades políticas, culturales y sociales."

aharonib@internet-zahav.net

E.I.A.L., Vol. 2 4 - N ° l (2013)



18 E.l.A.L. 24-1

Mi propuesta se basa en el análisis de tres telenovelas aigentmas: Alas, poder
y pasión (1998), Muñeca brava (1999) y Campeones de la vida^ (2000), como
textos híbridos que crean espacios e intersticios donde se negocian y discuten
nuevas representaciones y significados de temas y sujetos sociales propios de la
realidad argentina, en el marco de procesos de regionalización y globalización.
En los tres textos elegidos se filtran indicios y alusiones que refieren en forma
velada o explícita al contexto económico y social.

Mi argumento es que, más allá de la necesidad de conquistar nuevos merca-
dos, la 'hibridez' de los textos describe y refleja los cambios que se produjeron
en la sociedad argentina a fines del siglo XX. Los textos analizados no sólo
critican al modelo económico y social, sus fisuras y resquebrajamientos, sino
que otorgan visibilidad a diversos actores sociales, ausentes hasta ese momento
en la realidad del texto diegético. Este es el caso de las identidades plurales que
comenzaron a surgir desde los márgenes, reflejando la protesta y el malestar
social creciente en la sociedad argentina.

Telenovelas híbridizadas

El concepto de hibridización se refiere a uno de los fenómenos más claros
e investigados en la industria televisiva internacional que alcanzó el mundo
de la telenovela. Me refiero a la mixtura de géneros televisivos y fílmicos, a la
referencia, velada o explícita, a textos mediáticos diversos y a la autorrefencia.'
Asimismo, los textos televisivos pueden satisfacer las necesidades y gustos
de una audiencia sumamente heterogénea y diversificada. La hibridización de
géneros televisivos, el reciclaje y el sincretismo se convierten en la era de la
neotelevisión en los rasgos más sobresalientes de la programación televisiva.
La inclinación a la hibridación de géneros, estilos y formatos se acrecienta en
la era de la postelevisión que multiplica los modelos híbridos surgidos en la
neotelevisión.'

En este análisis aplicaré el concepto de hibridización tal como lo concibe
Nestor García Canclini en su texto Culturas híbridas. Siguiendo a Canclini, la
hibridización da cuenta de los fenómenos de avances y retrocesos de la glo-
balización sobre diversas identidades nacionales (tradiciones, culturas, etc.),
produciendo variados entrecruzamientos en los cuales dos culturas, o todo un
conjunto de estas, se interrelacionan produciendo nuevos subproductos cultu-
rales que ya no reconocen una identidad nacional propia, sino que hay en estos
subproductos culturales una integración más o menos forzada, más o menos
accidental, de diversos fragmentos de identidades culturales y por lo tanto,
diversas identidades de pertenencia.*
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La segunda mitad de los noventa se caracterizó por un modelo económico
neoliberal que comenzó a desnudar sus fisuras. Las preocupaciones de la opi-
nión pública, centradas hasta ese momento en la estabilidad y el crecimiento
económico, se trasladaron a temas sociales y republicanos, tales como los altos
índices de desocupación, la corrupción y los abusos de poder, talones de Aqui-
les del gobierno menemista. Estas circunstancias alentaron la formación de la
Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación, coalición de la Unión Cívica
Radical (UCR) y Frente País Solidario (Frepaso), que se presentó como una
alternativa válida al menemismo. Las elecciones presidenciales celebradas en
1999 consagraron a la fórmula De la Rúa-Álvarez con poco más del 48% de los
votos.' El terreno económico se presentó como el principal desafío que, devenido
en obstáculo, el nuevo gobierno no pudo superar. La profunda crisis económica
estalló en diciembre del 2001 con masivas movilizaciones y cacerolazos que
atravesaron la mayoría del país.

Alas: poder y pasión presentó una trama cercana al drama de suspenso y
psicológico. Más allá de la historia de amor -eje fundamental del género-,
la telenovela reveló al espectador el mundillo de la industria aerocomercial
argentina. Los hechos acontecen en la década del noventa y se desarrollan en
las oficinas de Hermes, una empresa familiar de aviación que realizaba vuelos
desde Buenos Aires a Iguazú.

La telenovela comienza con un fatal accidente en el que un avión de una em-
presa rival de Hermes se estrella en la selva misionera. Allí se conocen Cecilia,
la protagonista femenina de la tira, hija de Nicolás, socio de Hermes, y Germán,
piloto del vuelo e hijo de Lucas, fundador y socio mayoritario de la empresa.

Los primeros capítulos d&Alas plasman la hibridización del texto diegético,
ya que trabajan y resaltan los aspectos psicológicos de los personajes y de la
historia misma. La trama de Alas se refiere no sólo a la historia personal de los
personajes sino al modo en que diferentes sucesos vinculados al pasado de los
mismos influyen en y determinan acontecimientos vinculados al tiempo presente.
Este efecto es logrado mediante el uso de escenas retrospectivas (flashback) que
describen el problemático vínculo que une a los hermanos. El color sepia de estas
escenas y su saturación no sólo señalan el cambio temporal sino que generan,
en los personajes y en el espactador, nostalgia por un pasado que ya no existe.

Con el tiempo descubren los protagonistas que el avión fiae saboteado con
el fin de desguazar y adquirir pequeñas empresas y convertir a Hermes en un
monopolio en su rubro.'" La telenovela no sólo proporciona datos verosímiles
sobre el mundo de la aeronavegación, sino que a través de este rubro discute
y tematiza tópicos como la corrupción de la clase política y económica y las
privatizaciones, tales como se llevaron a cabo en la Argentina menemista (en
este punto es importante destacar que Aerolíneas Argentinas fue la primera em-
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presa pública privatizada al ser vendida a Iberia en condiciones escandalosas).
Hermes funciona como una suerte de microcosmos y recrea en forma alegórica
el clima reinante durante los años dorados del menemismo (1991-1995)," don-
de lo importante eran el estatus social, la inserción en el primer mundo y en el
sistema económico neo-capitalista.'^ En este caso, la alegoría funciona como
una estrategia de hibridización, ya que, como lo explica Xavier, ésta contiene
una narración encerrada en un microcosmos que reenvía, por una serie de ana-
logías y correspondencias, a otra escena. Esta escena suele ser un relato acerca
de la Nación, de su identidad y de su historia. De esta manera se representan
situaciones presentes que los condicionamientos del discurso hegemónico no
permiten criticar directamente.'̂

La trama de Alas permite una narrativización histórica singular que alude al
desarrollo de la aeronavegación en la Argentina, la cual, como espejo, refleja
lo ocurrido en el contexto político y económico más amplio.'" Por un lado, se
trata de uno de los rubros más identificados con los cambios generados por el
gobierno menemista (inserción en el Primer Mundo, economía de mercado,
entre otros). Por otro, durante ese mismo período el rubro atravesó una grave
crisis,'' que a mi parecer evidenció las fisuras y los resquebrajamientos del
modelo económico vigente.

El texto analizado no refiere en forma explícita al trasfondo político-econó-
mico-social. Este se 'desliza' en 'lo no dicho' y a través de una narrativa supues-
tamente desconectada de la realidad circundante, al tiempo que reconstruye el
clima político y económico reinante durante los años dorados del menemismo.

El personaje de Javier Wollman, psicólogo de origen judío" que trata al per-
sonaje de Marga (madre de la protagonista femenina, Cecilia), otorga visibilidad
al judío, uno de los grandes ausentes del género telenovela. La apariencia física y
estereotípica del psicólogo (nariz filosa, barba y anteojos), un dije con la estrella
de David y datos sobre su estadía en Israel certifican su condición de judío.

Javier, representado como una suerte de alter ego de Sigmund Freud, des-
empeña un papel fundamental y positivo en la historia, ya que, tras un largo
proceso, Marga recupera su cordura y por ende a su hija Cecilia."

La identidad judía de Javier se emparienta con un tipo de masculinidad cuasi
normal, más alineada con las propuestas por el sistema patriarcal hegemónico
y más alejada de los tipos de masculinidad observados por Rocha en su análisis
de las películas de Daniel Burman, donde los "personajes [son] incapaces de
ejercer roles dominantes y comprometerse con relaciones heterosexuales esta-
bles".'* Javier no sólo es un profesional exitoso sino que entabla una relación
amorosa con Carla, hija de Magda, detalle que otorga una suerte de legitimidad
a los matrimonios mixtos (entre judíos y no judíos) y a la posibilidad de que
miembros de la comunidad judía se integren a la sociedad argentina.
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A través del personaje de Javier el texto remite al psicoanálisis, práctica
popular en Argentina. En ese sentido cabe destacar el papel jugado por los psi-
coanalistas durante la crisis del 2001-2002. La opinión de estos profesionales
fue requerida frecuentemente por los medios de comunicación para interpretar
y analizar el momento en que vivía el país."

La representación del judío en el cine, y en este caso en un texto televisivo
popular como lo es la telenovela, es producto, según Tal, de las transformaciones
socio-económicas y políticas, y de las consecuencias del atentado terrorista a
la sede de la comunidad judía en Buenos Aires (1994). Estos acontecimientos
desplazaron las representaciones de la etnicidad judía, antes marginal o reprimida,
hacia el foco de la reconstrucción de la identidad argentina en textos fílmicos y
televisivos, como identidad plural y diversificada que, tal como lo afirma Can-
clini, integra diversos fragmentos de identidades culturales y de pertenencia.^"

¿La clase obrera va al paraíso?

Tanto Muñeca brava como Campeones -la primera, una de las telenovelas
más vistas en el exterior, y la segunda, vendida como formato a Televisión Azteca
(Méjico)- presentan un relato centrado en las vivencias diarias de personajes
pertenecientes a las clases media y baja. Muñeca brava puede ser interpretada
como una telenovela tradicional que retoma la 'trama Cenicienta' (joven de
escasos recursos que se enamora del señorito de la casa). Sin embargo, esta
línea narrativa funciona como una caja de resonancia que amplifica las voces
de diversos actores sociales presentes en el universo diegético. Milagros (Mili),
protagonista de la telenovela, es una joven que crece en un orfanato y trabaja
como dama de compañía de Angélica, abuela del co-protagonista, Ivo de Cario.
El clip de apertura funciona como un suerte de mise en abyme (estructura en
abismo), ya que narra y sintetiza la historia misma: el drama de identificación y
el juego de personalidades de la protagonista, quien elige presentarse como una
suerte de torn boy (la Cholito) pero también como una mujer sensual y atractiva.^'

Mili es la encargada de (de)velar y (re)velar lo que acontece más allá de las
paredes de la mansión de la familia De Cario. De esta manera, el texto se hace
eco de la profunda desigualdad social y de la crisis económica en la que el país
se encontraba sumergido durante el período en que fiie emitida. Además, refleja
y dialoga con fenómenos y expresiones de la cultura popular que comenzaron
a emerger y a popularizarse a fines de los noventa, como las bailantas y el culto
de los santos populares, "todos estos procesos socio-culturales en los que las
estructuras o prácticas discretas, que existían en forma separada, se combinan
para generar nuevas estructuras, objetos y prácticas"."
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La estructura tradicional del relato presenta dislocaciones en las que se otorga
visibilidad a personajes como cirujas, chicos de la calle, pobladores de villas
miserias, y a expresiones de la cultura popular como la bailanta.

La bailanta es el ámbito en el cual transcurren los primeros encuentros amorosos
de la pareja protagónica. El escenario elegido promociona a diferentes orquestas
de música bailantera que participan en los diferentes capítulos, desdibujándose
así los límites entre las categorías de ficción/realidad." Estos deslizamientos
"activan imaginarios sociales que pertenecen al tejido significante que estructura
la vida social cotidiana de los actores sociales"."

La bailanta (como género musical) opera en la trama de Muñeca Brava
como una estrategia de hibridización cercana al 'rascuachismo', término que
en su origen describe la mala calidad de un objeto o la miserable situación de
las clases bajas mejicanas. Devenido en un estilo estético desarrollado por los
inmigrantes mejicanos residentes en Estados Unidos (chicanos), combina ex-
presiones de la cultura de elite, kitsch y elementos de la cultura popular." La
telenovela se apropia de expresiones populares e híbridas como la bailanta y la
cumbia, generando productos pertenecientes a la cultura masiva.^' En especial,
de la cumbia villera, género de música popular que comenzó a difundirse durante
el período analizado, cuyos textos problematizan las vivencias y dificultades de
los jóvenes que residen en las villas miserias del conurbano bonaerense.^' Este
género, engendrado en las propias villas, "difunde la realidad imperante en la
'periferia' argentina publicitando una marginalidad extrema". Las letras de las
canciones describen con crudeza, en una suerte de lunfardo villero, las vivencias
y las experiencias de vida de estos jóvenes (el consumo de drogas y alcohol, la
persecución policial, la delincuencia y el gatillo fácil).̂ *

A través de Mili la serie se hace eco de otro fenómeno que caracteriza la
cultura popular argentina: los santos populares. En un viaje a la ciudad de Gua-
leguaychú para participar en los ya tradicionales corsos de Carnaval, Mili visita
el altar improvisado levantado a la vera del camino en honor a la cantante de
cumbia Gilda, quien perdió su vida en un trágico accidente.^' Junto a Mili, los
espectadores recorren el altar, al compás de una de sus canciones. Mili, quien
viste una remera estampada con una foto de Gilda, deposita una ofrenda en el
santuario. La cámara, en un lento paneo, recorre los diferentes objetos deposi-
tados por la gente que adora a Gilda: cruces, flores, fotos, entre otras ofrendas
que crean una suerte de collage post-moderno. En la escena sólo se escucha
la voz de Gilda en su canción "Se me ha perdido el corazón". Una suerte de
presencia acusmática que, tal como lo define Chion, tiene ciertos poderes con
su ubicuidad, su panoptismo, su omnisapiencia y omnipresencia. La desacus-
matización se produce lentamente al tiempo que la cámara enfoca las fotos de
Gilda depositadas en el altar.̂ " De este modo y como sucede a lo largo de la
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telenovela, la realidad se funde y con(funde) con la ficción contribuyendo con
la hibridización de la trama^ ya que los acontecimientos reales pasan a formar
parte integral del texto diegético.^'

Paradójicamente, tal como sucede en el rascuachismo, productos cultura-
les contestatarios son enajenados por la industria cultural, en este caso por la
telenovela Muñeca Brava, y transformados en una mercancía. Pero al mismo
tiempo su éxito de público es también el resultado de la captación de "estructu-
ras de sentimientos" generadas por transformaciones estructurales, tales como
el crecimiento de la pobreza y el desempleo que tuvieron lugar en Argentina a
fines del segundo milenio.

Campeones, telenovela de costumbres, se centra en la cotidianeidad de la
clase media argentina pauperizada. El costumbristno, heredero del teatro cos-
tumbrista, se observa tanto en la caracterización de los personajes (porteños,
inmigrantes, gente de barrio), en su modo de hablar (empleo de un lenguaje co-
loquial cargado de giros lingüísticos, voceo y lunfardo), en los ambientes en los
cuales transcurre el relato (el barrio, el bar, paisajes urbanos, la cocina fainiliar),
como también en hábitos y costumbres locales (el mate, comidas típicas de la
cocina argentina, lectura de diarios, entre otros)." En palabras de De Certeau,
mediante el relevamiento de "las maneras de hacer" la telenovela revela diferentes
prácticas cotidianas de los usuarios, como la reapropiación del espacio urbano o
la reutilización de textos populares conocidos. A través de dichas prácticas los
personajes, que pertenecen a la clases medias bajas, se "reapropian del espacio
organizado por los técnicos de la producción socio-cultural", accionar que re-
fleja los hechos acontecidos 'fuera' de los límites del espacio ficticio, como las
movilizaciones, protestas y organizaciones de la población civil que se tornaron
parte integral de la realidad argentina."

La trama transcurre en escenarios barriales de Buenos Aires, en los lugares de
trabajo de los protagonistas que se enfrentan con la desocupación, el sub-empleo
y las posibles consecuencias de la inminente crisis económica.

Los títulos de la telenovela (apertura) presentan un collage de imágenes
reales de la vida cotidiana. En ellas se observan diferentes actores sociales en su
ámbito laboral entre los que se destacan trabajadores de una planta frigorífica,
recolectores de basura, docentes, y otros oficios y profesiones. El espectador
no puede identificar sus rostros ya que están fuera de foco, desdibujados. Este
artilugio estético cumple una doble función: por un lado, deshumaniza a los
distintos actores sociales y los des-individualiza, pero, por otro, enfatiza su con-
dición de trabajadores como común denominador. Los colores cálidos de estas
escenas (amarillos y verdes) crean una sensación de proximidad, a pesar de que
el espectador no puede ver los rostros en detalle. La intensa luz que ilumina el
fondo de las escenas le confiere a las mismas un tono optimista que refuerza el
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significado de la canción de apertura. La letra de la misma -"Campeones de la
vida"- hace alusión al fantasma de la desocupación, a la importancia del factor
trabajo y a la dignidad de los trabajadores."

Campeones se centra en las vivencias de los D'Alesandro. Ciro, jefe de la
familia, trabaja como obrero del fi^igorífico, principal fuente de trabajo del barrio,
que es vendido a una empresa multinacional. Su mujer, Luisa, es ama de casa y
costurera; Valentín, hijo único del matrimonio, es recolector de residuos, y Betti,
hermana soltera de Luisa, se desempeña como abogada. La oficina de Betti se
encuentra en la casa de Clarita, docente de educación primaria.

La historia comienza con la llegada de Guido Guevara, boxeador en deca-
dencia, al gimnasio del barrio para trabajar como entrenador. La tira se presenta
así como un texto híbrido y polisémico al 'contener' una gama de sub-tramas
que apelan por igual a la audiencia femenina y masculina," representar diversos
actores sociales y permitir un re-debate del concepto de identidad en el marco
de procesos de globalización y localización. Tal como lo explica Bauman, en
tiempos de un cambio global que erosiona las fronteras nacionales, las identida-
des se encuentran en estado de continuo flujo, cambio, conflicto y negociación.

A través de los personajes de Campeones se observan los contrastes entre la
condición moderna y la postmoderna en relación con la identidad. La identidad
de Ciro y de los demás trabajadores del frigorífico^' (peregrinos en términos de
Bauman, metáfora del hombre moderno quien sabía desde un comienzo cuál
seria su meta en la vida) se relaciona y define mediante su trabajo, empleo de
por vida estable y seguro. La venta del frigorífico a una empresa de origen
australiano y los intentos de la nueva patronal de sanear y modernizar la planta
"siembran por doquier incertidumbres haciendo imposible toda peregrinación
entendida como estrategia de vida"." Estas tensiones se hacen eco de las cre-
cientes demandas sociales, piquetes y cortes de rutas protagonizadas por des-
ocupados, sindicatos estatales y poblaciones de pequeñas y medianas ciudades
del interior y del conurbano bonaerense. La profiinda recesión socava el apoyo
de la opinión pública, que se manifiesta contra los perjuicios ocasionados por
el régimen económico vigente en ese momento.^' Surgen así nuevas formas de
protestas y organizaciones populares que se rebelan contra el poder político
y las tradicionales formas de hacer política, como lo fueron los piquetes, las
organizaciones y asambleas barriales, y las movilizaciones públicas, como el
caso de los cacerolazos.-"

Todas estas expresiones, que pueden ser consideradas como narrativas iden-
titarias, demuestran que no es posible hablar de las identidades como si se tratara
de un conjunto de rasgos fijos, sino que expresan nuevas formas de situarse en
medio de la hetereogeneidad y la diferencia.''"
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Es interesante destacar la representación de los jóvenes en el texto elegido,
quienes hacen referencia al fenómeno de las 'tribus urbanas' que comenzaron
a surgir a fines de la década del noventa, expresando el desasosiego y la falta
de expectativas de estos grupos en el marco de la crisis económica. Estas tribus
se manifiestan en la compleja socialidad urbana de Buenos Aires y comparten
problemáticas, códigos de comportamiento e indumentaria, argot y puntos de
encuentro. Por lo general, los integrantes de las tribus urbanas "optan por la
marginalidad, por un camino alternativo dirigido por otros valores, orientado
hacia una dirección distinta, abandonando la pelea antes de iniciarla". Los
jóvenes ejercen una suerte de resistencia activa contra el molde implícito en
las formas culturales hegemónicas, orientado hacia las generaciones que serán
protagonistas en el futuro cercano."'

Este es el caso de Federico (hijo de Clara), su novia Romina y su amigo
Chufa, a quienes su adicción a las drogas y la falta de horizontes los margina del
resto de la sociedad. Los tres amigos se revelan, mediante su comportamiento
y actitud, contra la sociedad y en especial contra la familia como institución
en crisis."^ Visten jeans y remeras oscuras, suerte de uniforme que identifica y
caracteriza el modo de vestir de los adolescentes de barrios periféricos de la
ciudad de Buenos Aires y del conurbano bonaerense. Romina, con su estilo casi
pM«yt (cabello teñido de negro,piercing, labios fuertemente delineados), "paga"
con su muerte, consecuencia de una sobredosis, el precio de tal rebeldía."^

La representación de Fede, Romina y Chufa en Campeones guarda una re-
lación intertextual con los jóvenes tales como son representados en la película
Pizza, birra,faso (Caetano y Stagnaro, 1997). Este film, obra inaugural que
abrió las puertas al denominado Nuevo Cine Argentino, relata las vivencias de
cuatro jóvenes que intentan sobrevivir desde y en la marginalidad de la urbe.

La íntertextualidad establecida entre el texto televisivo y el fílmico se observa
en la escena en que Chufa, Romina y Fede se encuentran en un espacio público
(la plaza del barrio), toman cerveza robada y planean cómo conseguir fármacos.
Esta escena cita en forma casi textual una escena central de Pizza, Birra, Faso en
la que Fruía, Megabom y Sandra esperan, en las inmediaciones del Obelisco, al
Cordobés y a Pablo. En ambos textos se observan dos realidades superpuestas:
por un lado, la ciudad y su vertiginosa dinámica, y, por el otro, la realidad de
los jóvenes, congelada en el tiempo y en el espacio, que los aisla y los aleja. La
luz natural de los exteriores y el sonido de la calle describen el veloz ritmo de
la ciudad, en contrapunto con la inactividad y la pasividad de los jóvenes. Los
planos largos de la escena acentúan la sensación de soledad de los personajes
y su 'falta de visibilidad' en la metrópolis que los transforma en parte integral
del paisaje urbano. Tal como lo afirma Joana Page, la película de Stagnaro y
también Campeones exploran la marginalidad como una disyunción temporal
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y no como un desplazamiento espacial, en otras palabras como un fenómeno
fuera de fase pero no fuera de lugar.

Esta línea narrativa describe -a rasgos generales- la desesperanza y falta de
horizontes de muchos jóvenes argentinos en la urbe a fines del siglo XX. Señala
los procesos de fragmentación y la creciente explosión de identidades pasajeras,
de grupos que complejizan y tornan heterogéneo el espacio social. Tal como lo
afirman Margulis y Urresti, "las identidades tradicionales de los grupos juveniles
se encuentran fragmentadas y en efervescencia, debido al impacto de la cultura
globalizada que comienza a hacerse hegemónica en las grandes megalopolis
del mundo".""

En conclusión, las tres telenovelas analizadas presentan una mirada crítica
de la realidad política, económica y social. Es de destacar la decisión de los
guionistas de otorgar visibilidad, en Muñeca Brava y Campeones, a actores
sociales que (sobre)viven en los márgenes de la sociedad, como los chicos de
la calle, los cirujas, las empleadas domésticas y las tribus urbanas.

Con el objetivo de conquistar nuevos mercados y audiencias internas y ex-
ternas, los textos presentan tramas hibridizadas que combinan características
de diversos géneros televisivos. En un complejo juego entre lo global y lo local,
las telenovelas no señalan la presencia de viejos/nuevos otros, sino que refor-
mulan identidades plurales y rescatan prácticas sociales populares en el marco
de procesos de globalización, crisis económica y protestas sociales. Siguiendo a
García Canclini, la hibridación de textos analizados da cuenta de nuevas fomias
particulares de conflictos generados en la interculturalidad reciente y en medio
de la decadencia de proyectos nacionales de modernización en América Latina,
que se hacen tangibles en Argentina con la crisis del 2001."^

Los textos recrean y reflejan diversos fi-agmentos de las identidades culturales
y por ende diversas identidades de pertenencia, que emergen, se instalan y definen
a la sociedad argentina de fines de siglo. El sentido alegórico de estas series -de
Alas en particular- permite redebatir temas vinculados a la nación, su historia y
su identidad concibiendo a ésta última no ya como singular y homogénea sino
como plural, diversificada y multiterritorial.
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