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PROLOGO 

El análisis de contenido del programa televisivo "La Fami 

J.ia Bidnic~", dcH!m.rrol.lado en eot(;! documento, tanto n. nivel vi 

sual como auditivo y bajo la guía del Método Estructuralista, 

constituye un llamado de alerta para educadores, estudiantes -

del campo de comunicaciones, padres de familia, así como a to

dos aquellos que están comprometidos con la educación de niños 

y j6venea, a fin de -tomar una actitud más crítica de 1a que se 

ha tenido ante los mensajes difundidos por los Medios de Com~

nicaci6n salvadoreños, especialmente la Televisión Comercial. 

Ha llegado el momento de preparar en forma gradual la me~

te del receptor joven para juzgar y seleccionar los contenidos 

que se difunden, lo cual puede realizarse a t:rav~s de una cu11.41,2_ 

ñanza planificada y estructurada con intervención del maestro 

y los padres de familia. Puede recurrirse para tal fin al desa 

rrollo de cursos, seminarios, paneles de discusión, etc., so -

bre temas de comunicación masiva, donde participen los pequ~ 

ños o j6venes y sus progenitores. 

s610 con una actitud madura y conciente sobre el mensaje ocul

to que transmiten los Medios de Comunicación, el muchacho pu!

de replantear sus gustos y necesiclades, logrando a largo plazo 

que los Medios produzcan y transmitan pensando en un receptor 

crítico, al que no puede engañarse fácilmente, que busca cali

dad y no cantidad respecto a los contenidos. 

susana Joma Rivera 

Soyapango, octubre de 1992. 



INTRODUCCION GENERAL 

Se aborda en este documento el análisis del contenido ~Q 

la serie de programas de "La Familia Bi6nica", en relación a -

su estructura y al mensaje en sí, para mostrar las ideas, co~

ceptos y aJn puede decirse la ideología manejada en ellos. to 

que se pretendió fue dejar al descubierto lo que realmente se 

estaba diciendo en los programas. 

Con este fin se recurrió al estudio de cada personaje, de 

los temas que más se manejaron; y como se trató de abarcar ima 

gen fílmica y aspectos auditivos, también se incluyó la ambien 

taci6n musical. 

Se analizaron las concepciones ideológicas no acordes a nue~ -

tra cultura, transmitidas a través del programa; la ubicaci6n 

temporal a que se recurrió y las relacione~:! entre los peraon~

je3 "buenos" y "malos" en torno a los que s e desarrollaba una 

temática. 

Para llevar a cabo el estudio de los aspectos anteriores 

fue necesario el contacto directo con los programas mediante 

su grabaci6n, para someterlos a posterior análisis, tanto vi

sual como auditivo. En e s te momento se tuvo serias dificulta 

des entre ellas la carencia de fluido eléctrioot oc ~tsionado 

por un severo racionamiento energético a nivel nacional y qua 



se verificaba en dos bloques, prolongados hasta ocho horas dia 

rias. Así también la falta de equipo para grabar en video ca -

ssette los programas de "La Familia Bi6nica''. Situaciones ad -

versas que no se impusieron ante el cometido de llevqr a cabo 

la investigaci6n. 

Hablando sobre lo que motiv6 a realizar esta investigación 

puede decirse que hubo especial interés, a lo largo de la ca -

rrera universitaria, por profundizar en el análisis de los men 

sajes de uno de lo:J programas que son transmitidos por la tel2, 

vi:,3i6n oorneroia.1 aulva.dor('lí.'í.a, bajo el oonoepto de "oiar:t.o tvtu 

ras infantiles". Un segundo motivo fue que los estudios sobre· 

análisis de contenido de programas televi3ivos, dirigidos a n_:h 

ríos eran cuantitativamente escasos y sólo había sido de esp~ 

cial interás para psicólogos, sociólogos y estudiantes de Li -

cenciatura en Letras, p9r lo que el aporte a la especialidad -

en comunicaciones respecto a este tema, porJ.ía llevar a pla!!, 

tear nuevas perspectivas de orientación teórico prácticas. 

El estudio realizado pretende ser de 0r2.n ayuda a estudia_!! 

tes y profesionales relacionados con los r,'ledios de Comunica 

ci6n, así corno a educadores de nivel p,J,rvulario y primario, e3 

pecíficamente a los de instituciones s rüesian·:=1.s, ya t1ue tendrán. 

acceso a este documento, que servirá para orientar a lo:J alum

nos y padres de familia sobre este tipo de programas dirigidos 

a la niñez, porque debe tenerse en cuenta que es en esa parte 



de 1a vida de toda persona que se crean criterios y que la peE 

meabilidad o apertura hacia lo novedoso está en 8U plenitud, 

propensos a sucumbir ante el mensaje televisivo. 

Para realizar el análisis básicamente se recurri6 a linea

mientos propios del Método Estructuralista, por supuesto sin -

descartar otrns formas de análisis que pudiesen ayudar a enri

quecer los planteamientos de investigación presentados. 

El porqué de haber utilizado el Estructuralismo, radica en 

que éste, como método deductivo, se rrestaba para el análisis 

de contenido en Medios de Comunicación Social; y porque el Mf

todo Estructuralista se adaptaba al prop6sito de profundizar 

en el tema investigado, ya que el análisis se efectu6 partie~

do de lo externo, que se relaciona con la estructura hacia lo 

interno, relativo a los contenidos del programa. 

Este trabajo se divide en las siguientes partes: 

1- Marco Teórico: Donde se presentan los elementos te6ricos -

que sirven de fundamento a la investigación. 

2- Metodología: Abarca el planteamiento del M,todo utilizado, 

en este caso el Estructuralismo; as! como los objetivos e 

hip6tesis del trabajo. 

3- Aplicaci6n de Análisis Estructural en los 21 programas de 

"La Familia Biónica": Aquí se efectúa la presentación de -

datos mediante cuadros y gráficas, con el respectivo análi 



sis denotado y connotado de los mismos. 

4- Conclusiones y Recomendaciones; a las que se lleg6 después 

de haber realizado el análisis audiovisual del programa. 

Al final se presenta el glosario, bibliografía y los anexos. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

Desde el inicio del trabajo se tuvo el firme prop6sito de 

llevar adelante un análisis de contenido de un programa de te 

levisi6n transmitido como serie infantil, en uno de los c~na

les nacionales; fue así como se efectuó la selección del pr~

grama de caricaturas "La Familia Bi6nica". ( l ) 

La transmisi6n de este programa, a diferencia de otran se . -
ríes que han sido analizadas en diferentes períodos(: 2 ), se 

caracterizaba por ser un programa diario durante el transcur

so de la semana. 

Antes de que pudiese surgir una idea escéptica sobre el -

título del programa seleccionado, con relación a los citados

anteriormente, debe dejarse claro que dichos programas fueron 

dirigidos en su oportunidad a un público que había superado 

( 1 ) 

( 2 ) 

En Anexos 2 se presenta los datos correspcndientes a la 
programaci6n de Canal 6 de donde fue seleccionado el 
programa "La Familia Bi6nica". 
"El Hombre Nuclear", Canal 2; análisis realizado en 
1980 por Francisco José Hasbún Hasbún. "Blanco y Negro", 
transmitido en Canal 6 y analizado en el año 1985 por -
Nora Vilma L6pez Pascasio y cuyas emisiones tenían un -
día específico a la semana, dentro de la programación 
regular de los canales mencionados. 
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la etapa infantil, siendo éstos adolescentes o casi aJultos 

( 3 ) • 

Este último punto marc6 una gran diferencia con el presente_ 

estudio, respecto al público a que se dirige el programa an.§:

lizado: los niños, pero también le imprimió relevancia, por_ -

que debe recordarse que los pequefios además de estar en etapa 

de formación y asimilaci6n de modelos atraviesan la edad en -

que se dá la creación, y en un seeundo momento, el reforz~ 

miento de criterios adquiridos de su contexto social como lo 

es la familia, la escuela, la comunidad en que se relaciona, 

etc,. 

Hay autores con los que se coincide cunndo afirman: "También 

las relaciones del espectador joven con el grupo social a que 

está unido (familia, parroquia, compañeros de escuela) infl~

yen en el modo en que disfruta de un determinado programa. 

Es extremadamente difícil, por lo tanto, discernir en cada 

uno de los casos el rol que ha podido asumir uno y otro pr2 -

grama de televisi6n. El mismo espectáculo puede provocar efec 

tos diversos sobre cada uno de los j6venes espectadores. Di -

chas efectos no son pasivos frente a la televisi6n o el cine, 

( 3 ) Cfr. Hasbún Hasbún, Francisco ._Tosé. Tesis: "El Hombre 
Nuclear Un Símbolo de la Tecnocracia" Análisis de Conte 
nido sobre la Serie de Televisión. Universidad Centroa
mericana José Sime6n Cañas UCA. El Salvador, 1980. pág. 
número 3. 
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como suele repetirse, puesto que son personas que eligen, i_g 

terpretan, buscan, reaccionan, cad.a cual a su modo". ( 4 ) 

Es una etapa decisiva, en que no debe haber situaciones, 

hechos ni contenidos que pongan en contrr.;,dicci6n er-io s cri te -

rios primarios adquiridos de su relaci6n con s ua padre~~ ~ 

amiguitos, puesto que de haber un choque en su primera fase -

de percepción del mundo el niño podría llegar a un e:3tado e.le 

confusión que s e tornase en el reforzamiento de otros modeloo 

(empatía) nada adecuados para ellos. Así es como "La empatía, 

la participación como determinada por el carácter específico 

de la informaci6n visual, puede car;.:1,cterizarse por formas si~ 

gulares de fascinaci6n y de "enviscamiento", La f a i~cin::1.ción -

es aquí el poder de la informaci6n yj_,3ual por carecer los in

dividuos frente a ella de medios de distanciamiento y de c1e :_;

doblamiento de la mirada. El enviscamiento es la p~rdida de -

la autonomía intelectual de los espectadores por abandonarse, 

quieras o no quieras, al dinumimno de las imi1,genes fílmicas, 

y el c.:.1.rácter indisponible de su mente para ellos mü_;mos. 11 ( 5 ) 

( 4) Volpicelli, Luigi. "La Televisi6n y los J6venes". Angel 
Estrada y Cía. S.A. Editores. Argentina, 1970. Cit. 
página 17. 

( 5 ) Cohen Seat, G y Fougeyrollas, P. "La Influencia del Ci
ne y la Televis ión" Brevarios. Fondo de Cultura Econ6iñi 
ca. 29 de agosto de 1980, México. Cit. ·pág. 47. 
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Por otra parte, los niños constituyen un público abierto 

ante la novedad, lo que hace permisible que se muestren mái:1 -

receptivos a la multiplicidad de modelos o símbolos propueE -

tos en los programas. Estamos ante un fenómeno de identifica

ción. 

"En la identificación, el espectador se vive bajo los rasgo s 

del personaje cinematográfico o televisado, hacia el cual se

encuentre polarizada su afectividad''••••••••"En la proyección, 

el espectador presta características de su propia realidad al 

personaje cinematográfico o televisado en relaci6n con e1 

cual se encuentre polarizada su atenci6n." (1 6 ) 

Además de la diferencia de publico al que se dirige el 

programa en estudio, éste es en si de género infantil ( 7 ) , 

sin personajes humanos, como en los programas sometidos a aná 

lisis que ya mencionamos con anterioridad. 

( 6 ) Ibídem. Cit. págs. 45 - 46. 

( 7 ) Esto es mostrado en el Anexo No. 2. 
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Lo que no obviamos es que en ciertos momentos del presente e~ 

tudio, algunas obras citadas sirvieron de guía para corrobo -

rar criterios o ampliarlos, pero en todo momento se trat6 de 

mantener y crear conceptos propios. 

También se busc6 orientaciones en obras de autores recono 

cidos internacionalmente, que han realizado en décadas ante -

riores, 1960 - 1970, estudios sobre personajes de películas o 

pasquines, entre ellos Ariel Dorfman, Armand Mattelart, Ma 

nuel Jofré; porque ellos han hecho estudios serios de la ea -

tructura interna de los comics, principalmente Umberto Eco. 

Es preciso señalar que también se hizo uso de literatura rela 

cionaua con el aspecto visual y auditivo ( 8 ) dentro de la -

Televisi6n y en algunos casos remitidos al Cine. 

Este trabajo refiere concretamente a temas afines que den una 

ambientaci6n y circuns9ripci6n definida al Medio de Comunica-

_ci6n llamado Televisi6n, donde ubicamos el tema seleccionado. 

1) Surgimiento de las C~ricaturas 

Desde la aparición de los muñecos animados en el cine 

francés entre los años 1908 y 1912, gracias al ingenio de Emi 

( 8 ) Cfr. Cohen Seat, G. y Fougeyrollas, P. Ibídem. 

Cfr. Font, Domenec. "El Poder de la Imagen". Temas Cli':
ve Salvat Editores S.A. Cuadernillo //44. Ti: s paña, 1981. 

Cfr. Fernando y Pardo, José Ram6n. "Esto es Televisi6n" 
Temas Clave. Salvat Editores S.A. Cuadernillo #69, E§ -
paña, 1982. 
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le Cohl, pasaría mucho tiempo antes de que 0ste tipo da pr.2_ -

gramas fueran presentados en nuestro país. 

Con la llegada de este creador francés de las caricaturas a -

los Estados Unidos, en el año 1914, el género de la caricatu

ra comenzó una carrera ascendente, siendo retomado por algu -

nos norteamericanos como los hermanos Max y Dave Fleisohar., -

los creadores de personajes de caricaturas entre ellos la se-

ductora Betty Boop, de 1920 a 1947. lpoca en que también apa-·-
rece Popeye, personaje que después de ser utilizado en el cam 

pode la publicidad trascendió al plano político durante la -

Segunda Guerra Mundial, constituyendo un símbolo de campañas 

en favor de la Marina Norteamericana. 

Otro norteamericano que retomó y explotó económicamente el gé 

nero de dibujos animados fue Walt Disney, allá por 1919 a 

1930, pero con él se di6 la incorporación de sonido en lo que 

se puede llamar la ambientación de las series. Entre sus ere~ 

ciones puede citarse: "Sinfonías Tontas", el perro Pluto, el 

Pato Donald y Daysi; rllickey rllouse y su pareja Mimi. 

La inclusión de sonido y color, de 1928 - 1932, permitió 

que se realizaran con la participación de personajes animados 

una serie de Comedias:Musicales utilizando composiciones de -

autores como Tchaikowsky, Schubert, Beethoven y otros. 

Tanto las series animadas como las Comedias Musicales en que 

participaban estos personajes eran presentadas a través del -
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cine. Un aspecto que vino a revolucionar la forma de preseQ -

tar las caricaturas fue la combinación de imágenes reales con 

dibujos animados que Walt Disney cred cerca de 1940. 

Pero no sólo Disney incursionó el mundo de los comics, 

también Walter Lantz hace su aparición en 1941 bajo la firma 

Universal, con personajes como el Pájaro Loco y Andy Panda. 

La imaginación continúa desbordándose y aparecen con el res -

paldo de la Metro Golwyn Mayer los famosos caricaturistas Wil 

liam Harma y Joe Barbera, creadores de los Picapiedra. 

Cada uno de los autores impuso en sus personajes animados 

ciertas características que hacían alusión en forma parcial_!,,. 

zada a la realidad del hombre común, haciéndo énfasis en as -

pectos como el egoísmo, el sadismo y el furor dentructivo de 

los que habla Ramón Gubern en su libro Historia del Cine, 

cu~ndo hace alusi6n al potencial psicológico oculto de estos 

personajes. ( 9 ) 

1.1 Transmisión de Muñecos Animados en C~nales de Televisión 

Salvadorefios { 10 ) 

La transmisión de caricaturas en El Salvador coincidió 

con el aparecimiento de la Estación Televisiva Yi3EB, Canal 6, 

( 9 ) 

(10 ) 

Gubern, Romá.n. "Historia del Cine". · Volúmen 1, Tercera 
Edici6n; Editorial Lumen. España, 1982. 
No existe bibliografía al respecto, por lo cual se recu 
rrió a información testimonial de un cono08u.or del te -
ma. 
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en el año 1956; ~poca en que este tipo de program~s tenía pr~ 

dominio en cuanto a transmisi6n. De esta forma se difundían -

muñecos animados como Popey el marino y algunas series da 

aventuras, entre ellas Lassie, Pájaros de Acero, Furia. 

En 1958 vinieron al país "Los Picapiedra", Tiro Loco Ma -

clow, Oso Yogui, Leoncio, Cani Canito; caricaturas creadas 

por Harma-Barbera. Para el año 1965 cuando surge el Canal 2 -

los muñecos japoneses hacen su aparición, acentúándose la 

transmisi6n de los mismos de 1970 a 1975, pero es en los afíos 

80' que los japoneses invaden con sus caricaturas: "Mazinger 

Z" y "Sawamura", "Afrodita", posteriormente He r.'Ian y Gi .Toe. 

Muchas series de muñecos animados y de aventuras que fueron -

creadas cerca del año 1985 no vinieron al país en ese tiempo, 

sino hasta los años de 1986 a 1993, lo cual implica un retr~

so muy notable. De estas series pueden citarse "Mi Pequeño Po 

ny" y "El Capitán Power", que siendo una serie japonesa ya no 

era una carien.tura propiamente dicha sino una mezcla de anima 

ci6n electr6nica y humana. 

La creación de caricaturas disminuyó con el tiempo y la -

mayoría de ~stas que han sido transmitidas en los últimos 

años en los canales, son series antiguas que han sufrido modi 

ficaciones técnicas como el cambio de color utilizando la com 

putadora, la traducción del Inglés al Español, con el fin de 

llegar al mercado hispano. Talvez lo que únicamente ha cambia 
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do es la forma de presentarlos, ahora los que se presentan son 

los hijos de los antiguos personajes animados _bajo la serie -

"Los Tiny Toon". Inclusive las películas de muñecos animados -

q\.t~ han E.ddo transmitidas en el Gine, en su ml;l.ytn:•!t:1. ii'.llíl han ba

sado en las viejas caricaturas: "La Bella y la Bestia", "Pino

chio", etc. 

Con respecto a las series de personajes animados que se tran~

miten por televisión como Popey y Los Tres Chiflados, no sólo 

han sufrido modificaciones técnicas como el color logrado por. 

medio de la computadora sino también la combinación de esce -

nas reales con caricatura, lo que se dá en llamar animación -

compuesta. Esta forma de animación en la que se mezcla pers~

naje humano con caricaturas tiene más presencia entre los 

años de 1980 a 1985 y tanto los productores japoneses como 

norteamericanos la ha.n utilizado. 

Se considera que la tecnología que ahora imprime innovación a 

los programas de caricRturas, hasta cierto punto no ha logr~-

do superar los rasgos delicados de los _personajes antiguos -

con respecto a la calidad del movimiento. 

Dentro de la programación de los canales de televisión, espe

cíficamente el 2, 4 y 6, existen bastantes series de muñecos 

animados de origen japonés, no así las series norteamericanas 

cuya producción ha disminuido considerablemente. 

Por otra parte el transmitir muñecos animados ha estado -
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supeditado a las expectativas comerciales del medio, para ello 

han sido disfrazados bajo el lema de entretener a los nifios, ... 

un ejemplo es "Gente Chica", una franja de muñecos animndos 

que se transmiten todos los años entre el quince de diciembre 

y el quince de febrero, abarcando el período de vacaciones e~ 

colares en el país. Durante siete años aproximadamente esta -

franja se ha transmitido entre nueve y once de la mañana. 

Todos los programo.s de caricaturas que lOfJ propietarios -

de los Medios Televisivos traen a nuestro país no ocupan un -

lqgar predominante dentro de la programación general de los -

canales mencionados con anterioridad, y por el contrario son 

superadas por las novelas y las series de aoci6n. 

2) Los Medios de Comunic a ción y sus Efectos en la Nifí.ez 

Ba~o este título se hace una breve exposici6n ;cespecto a -

los efectos que los Medios de Comunicaci6n ejercen sobre el P~ 

blico. 

Primero se hará referencia a la historia en cuanto a las -

teorías de los efectos de los Medios, que se han manejado des 

de inicios del siglo XX. 

2.1 Aspectos Hist6ricos 

En el estudio de los efectos de los ~fadios de Comunica -

ci6n pueden distinguirse tres etapas: 
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1) Desde principios del siglo a 1930, surgen planteamientos_ 

empíricos. Eran opiniones producto de la observación de la 

popularida d de los Medios. 

Dichas ideas daban por s entado que los Medios de Comunica

ción poseían gran fuerza para conformar la opinión y mol -

dear el comportamiento de acuerdo a los intereses de qui~

nee tenían el oontroJ. d {;) a r,r bns empresa s. 

2) Posteriormente, desde inicios de 1930 hasta 1960 se proc~

dió al estudio científico, con encuestas y experimentos ba 

sados en la Psicología Social. 

Se hicieron estudios sobre efectos y tipos de contenidos -

de programas concretos o películas. Las inquietudes gira -

ban esta vez, entorno a que los Medios de Comunicación p~

drían ser utilizados para informar y persuadir. Además pa

ra valorar los efectos perjudiciales en lo referente a l a 

delincuencia, prejuicios, agresividA.d y estimulación 

sexual. Esta etapa culmin6 con las afirmaciones de Joseph 

Klapper; publicadas en 1960, y las que decían que la com~

nicaci6n de masas no podía considerarse causa necesaria y 

suficiente de los efectos sobre la audiencia, sino que hay 

factores intermedios que actúan, 3e abrió espacio a la in

tervenci6n de las relaciones sociales y el Qontexto social 

y cultural previas. 
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3) En la tercera etapa y la que aún no se abandona, han sido

retomados los primeros planteamientos pero dirigiendo la_ 

a1:Jenc1dn ht,oím. e 

a) Los cambios a largo plazo. 

b) La percepci6n. 

e) El papel que juegan las variables interpuestas del con

texto. 

d) Predisposioi6n y motivación. 

e) Fen6menos colectivos: creencias, ideología, pautas cul

turales y formas institucionales. 

2·2 Efectos en el Público Infantil 

Al hablar de los efectos de los Meclios de Comunic ~· ci6n se 

hará restringi.éndoee a lo individual, teniendo en cuenta que 

éstos también pueden abarcar lo grupal, social y cultural. 

Es 16gico que si el punto de partida es el individuo, la cue~ 

ti6n de los efectos sobre él abarcará la parte cognoscitiva, 

emotiva y también su influencia sobre la conducta. 

Por otra parte, en este acercamiento a los efectos que los Me 

dios de Comunicación ejercen sobre la sociedad, deberá deja_E

se claro el evitar caer en una concepci6n negativista en e~ -

tremo sobre el concepto "efecto", entendiéndo . éste como "re -



21 

sul tado de una acción" ( 11 ) como se tiende a hacer, esto PºE 

que a pesar de que se ha trata.do de medir o cuantificar la -

fuerza ejercida por los Medios de Comunicación sobre los indi 

vidu.os dentro de la sociedad, aún no se ha llegado a afirma -

ciones específicas al respecto. 

La complejidad de los procesos comunic8.tivos y de la mis

ma sociedad no permiten establecer límites precisos que indi

quen qué conductas o situaciones en la vida del hombre moder

no están influenciadas en forma directa por los contenidos 

transmitidos en cada Medio de Comunicación: Radio, Cine, Tele 

visión, Periódicos, etc. 

Al respecto y en relación a la Televisión, que es donde está 

centrada la investieación, Luigi Volpicelli, expresa, refi 

riéndose a la conducta del público joven: 

"Es extremad.amente difícil, por lo tanto, discernir, en cada 

uno de los casos el rol que ha podido asumir uno u otro pr~ -

grama de televisión. El mismo espectáculo puede provocar efec 

tos diversos sobre cada uno de los espectadores." (12) 

Así tenemos que muchos efectos atribuidos a la televisión co

mo la ~'pasividad, falta de adaptación social, efectos perni -

ciosos sobre la higiene mental y la vista, violencia, delin -

( 11 ) García, Ramón -et. al. "Diccionario Práctico Español lY!o 
derno. Ediciones Larousse, S.A. de c.v. Decimoctava 
reimpresión. M~xico, 1983. Cit. pág. 185. 

( 12) -Volpicelli, Luigi. Ibid. Cit. pág. 17. 
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cuencia, conformismo, •••• " ( 13 ) no pueden ser generalizado::3 

sobre todos los televidentes y mucho menos 9ueden atribuirs~

le a s6lo una transmisión de un contenido específico, prese~

tado a un mismo grupo de espectadores y en un contexto cultu

ral concreto. 

Sin embargo se han abordado dos de estos efectos atribuidos a 

los Medios de Comunicación, no porque los demás carezcan de -

impor·tancia, sino que eJ. objetivo eB d a r una noción de c6mo -

los Medios de Comunicación pueden dejar huella en los indivi

duos especialmente en los niños: 

l) La Pasividad: Que supone un televidente que se abandona, ·

se acomoda y absorve multiplicidud de ideas, conceptos y -

lo cual los tiende a asimilar y hacer propios ( 14 ) todo -

esto originado por la recepción de la imagen y el audio en 

combinación. 

Hay algo que cabe p·reguntarse aquí, ¿el porqu~ de ese aban 

dono del telespectador? 

Lo que suele argumentarse es que la actividad de recepción 

y asimilación de contenidos es una actividad que no requi~ 

( 13) Ibid. Cit. págs. 20 - 21. 

( 14 ) Cfr. M.etz, Christian. En "Ensayos sobre la Significación 
en el Cine''• Argentina. 1972, definirí~ este proce s o c2 
mo "participación". pág. 18 cuando habla sobre la "i!!); -
presión de realidad" que el espectador experimenta ante 
el film. 
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re esfuerzo alguno, más al contrario sustituye actividades 

espontáneas y creativas del hombre y específicamente en 

los niños. "La televisión desarrolla en el niño una acti -

tud pai=-.dva, de mero espectador, que le hs.oe perder gusto -

por el trabajo activo". ( 15 } 

También en el caso de los niños existe la afirmación de 

que la televisión domina su tiempo libre, en predominio so 

bre otros medios: radio, lectura, cine, etc,. 11 •••• 11 9, los -

niños se les limita la capacidad de pensar, el gusto por -

los entudios y la afición a la lectura." coinciden los au

tores Fernando y J. Ramón Pardo. ( 16 ) 

2) Violencia 

La inquietud sobre los posibles efectos que ejercen los -

Medios de Comunicación en los receptores recae en el tema de 

la violencia; y se tiende a dar por sentado que los conteni -

dos que transmiten son en extremo violentos. 

Se considera que esto no puede afirmarse en forma tajante e -

irresponsable, como ya se ha mencionado al inicio de esta ex

posición, pero sí podría llegarse a comprobar a través del 

análisis de un determinado programa. 

Cl5) Fernando y Pardo, J. nam6n. Ibid. Cit. pág. 60 

( 16 ) Ilüdem. 
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Para que pueda efectuarse absorción de violencia por PªE
te del televidente, es necesario de acuerdo a Carlos Fernan -

dez Collado y Gordon L. Danke, que existan ciertos elementos: 

a) Existir un contenido específico, con temas concretos. 

b) Exposición continua a esos contenidos durante cierto tiem

po. 

o) Wxi~~sneia 4~ un srup~ o~PQO!~ide ds ~8aep~e~e~. 

d) Estos receptores deben tener capacidad y darse las condi -

ciones necesarias para la comprensión del contenido para -

que haya asimilación. ( 17 ) 

Aún con la presencia de estos elementos no se puede hacer jui 

cios tan cerrados sobre la violenoi~ oomo efecto en 1oB ~eoe~ 

tores. 

Se argumenta en relación a nuestra idea, que en gran meclida -

la aceptación de contenidos violentos depende de la predispo

sición del receptor que posee tendencias agresivas, es decir, 

que depende de la naturaleza del televidente la selección de 

estos contenidos. Los autores Fernández Collado y L. Danke e~ 

presan al respecto: "Algunos argumentan que los televidentes

que ya son agresivos tienen más probabilidades de seleccionar 

( 1 7 ) C:fr. Fernández Collado, Carlos - L. Danke, Gordon. "La 
Comunicación Humana. Ciencia Social". McGraw-IIill. Méxi 
co, 1986. Cit. págs. 155 - 156 
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un contenido violento debido a su predisposición". (18) 

Otros argumentos sostienen que los contenidos son tanto 

reforzadores como creadores de más violencia en el individuo -

que está expuesto en forma contíriua a los mismos. (19) 

Este t11 timo argumento encierra gran importancia y debe ::;er mo

tivo de preocupaci6n, porque consideramos que si el niño se va 

volviendo insensible a la violencia, él la verá como algo nat~ 

ral, máxime si tenemos en cuenta el período conflictivo que se 

ha vivido en El Salvador y que aún no se ha logrado superar, -

donde hablar en t~rminos bélicos ha estado a la orden del día. 

Al visionarse la violencia como "natural" se vuelve más facti

ble la imitación de los adultos y ahora se puede decir adoles

centes presentados como "superhéroes" y quienes utilizan la 

violencia en sus actuaciones. 

Cuando se habla del tema violencia " ••••• expertos en el te 

ma opinan que el mal ejemplo dado por mucha de esta violencia 

gratuita empuja al niño, con una psicología aún inmadura, a 

convertir en h~roes a algunos de los personajes y tratar de 

emularlos." (20), opinión similar es manejada por Gilbert Co -

(18) Ibid. Cit. pág. 156 

(19) Cfr. Ibid. 

(20) Fernando - Pardo J., Ramón. Ibid. Cit. pág. 57 
(~ 
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hen-Séat y Pierre Fougeyrollas ( 21) cuando hablan de la iden 

tificaci6n en el espectador. 

Los argumentos negativos sobre la violencia son diversos, 

pero los hay también favorables hacia ella, afirmando que el 

estar expuestos a la visi6n y escuchar violencia, hace que 

ésta no despierte interés en los receptores. ( 2.2 ) 

Se concluye entonces que entender la violencia como "natural" 

hace más factible que los niños la lleven a la práctica y toE 

ruu1. l'!!IU !" !<.1Hu, :Ldt1 1:Hn1. 1.o~ O'b:t'OB e,on:.t'1io 't:iva y nada beneficiosa

para su desarrollo. 

3) La Televisión Influencia Social_l Cultural 

La acci6n de los Medios de Comunicación en la vida coti -

diana de los hombres tiene gran trascendencia, en cuanto a 

que la multiplicidad y variedad de inform'l.ci6n que transmi 

ten, van conformando nuevos lineamientos de vivir, de compor

tarse y relacionarse con los demás. Este planteamiento coinci 

de con una de las teorías de Umberto Eco cuando expresa: "··· 

Los mass media tienden a imponer símbolos y mitos de fácil 

universalidad, creando "tipos" reconocibles de inmediato, y -

( 21 ) Cohen Séat, G. - Fougeyrollas, P. Ibidem. pág. 45 
( 22·) Cfr. Rodríguez, Aroldo. "Psicología Social" (9a. rei!!! -

presión 1986) págs. 318 - 319 - 320. 
Cfr. Collado, Carlos -L. Danke, Gordon. Ibid. Capo 5, 
págs. 155 a 158. Cap. 6 págs. 181 a 187 
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con ello reducen al mínimo la individualidad y la concreción

de nuestras experiencias y de nuestras imágenes, a través de 

las cuales deberíamos realizar experiencias". ( 23 ) 

Esta situación, marcada por patrones consumj, srt a A, d ong, ~ -

el predominio de lo novedoso se impone (lo nuevo en el vestir, 

comer y pensar es lo que orienta al hombre) se ha vuelto el -

parámetro de su tiempo y actividad creativa y productiva, de

bido a que la "creatividad" orientada al consumismo tiene co

mo finalidad la creación de productos y mensajes que con el -

mati~ de "novedoso" llenan los esquemas de la oferta y la de

manda. 

Así V8m6s como en el caso de El Salvador, el mercado nacional 

se ve invadido por objetos, juguetes y aparatos electrónicos 

sofisticados que marcan el paso de la moda. 

Aún los mismos Medios de Comunicaci6n con la implantaci6n y -

mejoría en la calidad de las técnicas utilizadas para prod~ -

cir y transmitir mensajes, caen en una eterna competencia de 

sus receptores y por supue s to asegurarse la supervivencia eco 

nómica.\ 

flo podemos pasar por alto la opinión de Juan Cueto al respe.9.

to, cuando expone que "Los espectaculares desarrollos tecnol6 

gtcos, en lo que va de siglo, de la prensa, la radio, la tele 

( 23 ) Eco, Umberto. "Apocalípticos e Integrados ante la Cultu 
ra de Masas"; Tr. Andrés Boglar. Edit. Lumen, España. -
1973. Cit. pág. 48. 
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visión, la públicidad, las nuevas formas de reproducción y de 

producción de lo audiovisual, han sido factores esenciales en 

la creación y arraigo de esa nueva antropología cultural, la 

civilización de masas, que, como e~tamos viendo, está en el 

base de la sociedad de consumo; n ( 2 4 ) 

La influencia de los Medios de Comunicación, extendida no 

s6lo al plano económico, sino también político y soci2.l de 

los individuos van conformando nuevas formas de ver y ente_g -

der el mundo. Algunas concepciones filosóficas que hablan s~

bre la influencia de los Medios de Comunic t=t.ción expresan que

en la época moderna la concepción que los hombres tienen del 

mundo depende y emana de los Medios y éstos crean lo que dan 

en llamar "puros mundos de percepción, producidos sobre todo 

por los procedimientos del Cine y la Televisión." ( 25) 

Centrándose en la televisión, puede decirse que la infoE

maci6n visual que emana tiende a determinar las relaciones en 

tre el hombre y su medio, y entre el hombre y los otros hom -

bres. Implica entonces dos formas de relación a saber: 

a) Hombre --------objetos 

b) Hombre --------hombre 

( 2 4 ) Cueto, Juan. "La Sociedad de Consumo de Mam1.s". Temas -
Clave. Salvat Editores S.A. Cuadernillo tf. 46. España, 
1981. Cit. pág. 30 

( 25) Cohen Séat, G. - Fougeyrollas P. Ibid. Cit. pág. 11 
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Pero en esta relación hay una cuesti6n muy importante y -

delicada, y es que las imágenes que difunde la televisión no 

recogen ni distribuyen a la población la información concreta 

sobre su realidad y es así como la televisión puede convertí_!: 

se en instrumento de control social. Poder que puede traducir 

se en "una muy concreta y eficaz misión uniformadora de acti

tudes, educadora de comportamientos consumistas e integradora 

de individualidades." ( 2 6 ) 

Serán entonces cuestión de ~tica, que se hnea un buen manejo 

y uso racional de la información audiovisual de este medio. 

4) Simbiosis entre Sonido e Imagen 

4.1 Surgimiento del "Hombre Audiovisual".-

La sociedad moderna se rige por lo audiovisual como me -

dio de expresión: la Televisión. 

De esta forma las imágenes visuales constitu:ren, como an 

tes lo fueren las formas verbales, vehículos y manife~1tacio 

nes del pensamiento. 

Esto no implica necesHriamente que el lenguaje ha.blado haya 

sido sustituido; por el contrario, se complementan, ya que 

lo verbal sigue siendo irremplazable. 

( 26) Gueto, Juan. Ibid. Cit. pág. ~2 
Cfr. McQuail, Denis. Introducción a la Teoría de la Co
municación de Masas. Paidos Comunicación. s.f. pág. 220 
comparte el mismo punto de vista. 
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Idea sustentada cuando se afirma: "Sin duda se nos h8,rá no 

tar que lo visual fílmico, t t ue se nos eu1.·b;rE11.e;ls\ mr.1r::l:i.111.tt:l:!ííi 11911'! 

procedimientos del Cine y de la Televisión va casi siempre 

acompañado de elementos verbales hablados y, más general -

mente, de ele:nentos sonoros.-" ( 27) 

Con el aparecimiento de los l\1edios de Comunicación, el cog 

texto de la comunicación social se ha ampliado debirao a, = 
dos situaciones: 

1- La llamada "aceleración de la Historia" ( 28 ) , que im -

plica el hecho de realizarse una multiplicación de informa 

ción, la que influye sobre el oyente-vidente reaccionando 

éste de una u otra forma, lo que origina una multiplic~ 

ci6n de acontecimientos en corto tiempo. 

2- Suree un nuevo tipo de hombre, cuya vida se caracteriza 

por oir y ver imágenes. 

Los niños de las Últimas décadas piensan ahora en función 

de las imágenes y el sonido; entre compañeritos hablan de 

lo <1ue hizo y dijo su héroe de moda y no sólo hr·-lblan; lo -

imitan. 

Según el Doctor Chinaglia "los j6venes en la actualidad 

son: sensorial, audiovisual, afectivo". (29) 

( 27) Cohen Séat, G. - Fougeyrollas, P. op. cit. pág. 24 

( 28 ) Chinaglia, Pedro - et al. "Psicología Social". Cit. pág. 
204 

( 29 ) Ibídem. 
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Se está viviendo en una época de búsqueda constante en la 

mejoría de calidn.d técnica respecto a imagen, sonido, m.2, -

vimiento y en la posibilidad de tener mayor participación 

de los contenidos presentados por los Medios Audiovisua 

les. 

4.2 El Sonido.-

"En la era de la información visual, lo verbal conti -

núa manifestándose, desplegándose y adoptando diversas fun 

ciones ••••• " (30) 

Partiendo de lo anterior se considera que es un hecho de .

que lo verbal no puede desapo.recer, ya que con::iti tuye pa_!:- ,.. 

te de la vida diaria y de nu P. stro pensamiento. 

Ló verbal es indispensable para comunicarnos con los rJ.Ue -

nos rodean y sin su existencia la forma rle comunicación se 

tornaría más difícil, para lo que aún nos falta vivir y 

que e s tamos acostumbrados a ella. 

Como parte de la vida de los hombres, lo auditivo, en cuan 

to a Medios de Comunicación se ha visto obligado a supera_!: 

se en lo relativo a poder de emisión y recepción. 

Técnicamente se busca en la actualidad que el audio llegue 

a nuestros oídos con mayor potencia y claridad. 

( 30) Cohen S~at, G. - Fougeyrollas, P. op. cit. pág. 22 
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Esta mejoría de lo auditivo podría tener como fin equipa_ 

r arl o a l dB sarrollo tdonioo d e l a i ma gen, para que al co~

binarse y formar lo audiovisual, su poder de recreación de 

la realidad, ante los ojos de los receptores, tenga un i~

pacto efectivo, a :1egurándose la credibilidad del hombre 

contemporáneo. Situación que Umberto Eco definiera como 

"mímesis". ( 31) 

Por otra parte, el sonido "Vibración acústica que engendra 

una sensación auditiva" ( 32 ) aunque como recurs o de comu

nicación traducido en palabras esté en desventaja de la 

imagen, por necesitar de la mayor imaginación posi ble del 

receptor, para lograr su atención y asimilac i ón d e onn tA~~ 

dos; ese mismo hecho significaría algo positivo, si se ve 

desde el punto de vista que no se constituye en limi t'.1nte 

de la mente creadora de los individuos, como yu s e ha mnni 

fe stado cuando se habl6 de lo s efecto G de los Medios de Co 

municaci6n en la niñez. 

Según Juan José Ferrero el mensaje sonoro es constituido -

por tres elementos e s pecíficos: 

( 31) 

( 32 ) 

Eco, Umberto. en su obra ya citnda nos dice: "l) En pri 
mer lugar, cuando decimos mímesis, no pensamos {ni, por 
otra parte, lo p~nsaba Aristótele s ) en una vulgar imit~ 
ci6n de los hechos acaecidos, sino en la c a pacidad pr~
ductiva de dar vida a hecho s que, por su coher encia de 
de s arrollo, nos parezcan verosímiles; ••• " Cit. pág. 223. 

García, Ramón - et al. op. cit. pág. 547 



a) Lo semidtico: que as e1 lengua je habl~do. 

b) Lo isomorfo: se refiere a la imitación de ruidos. 

e) Lo imaginario: que es la música. 
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Estos elementos pueden encontrarse separadamente; pero al 

combinarse suelen aplicar mayor poder a un contenido que -

se pretende transmitir, como en el oaso de J,f:l, Rad.i.o I tHHlí.!'.r' 

que podría traducirse en actuaciones concretas con respec

to al mensaje. 

Apliquemos lo expuesto sobre el sonido a la televisión, a

los programas de cualquier índole que presentan y deducire 

mosque el sonido es un soporte que contribuye al impacto 

de las imágenes en los sentidos y sentimiento s de los te~ -

lespectadores. 

1). .3 La Imagen.-

Por imagen se_ entenderá "un soporte de comunicación vi

sual que materializa un fragmento del univArso percept! 

vo". ( 33) 

Al desglosar este concepto se habla entonces de que la im!! 

gen es un soporte, porque sirve de ayuda para abarcar y 

concretar conceptos abstractos, que sin esta represent! 

( 33) Font, Domenec. op. cit. Cit. pág. 8 
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ci6n serían difíciles de comprender y asimilar por parte -

del individuo ele cualquier sociedad. ( 34) 

Antes de pasar a hablar sobre otros aspectos de la imagen, 

debe tomarse en cuenta que ésta se divide en: 

1) Imagen :fija.1 Una :f'otogrra.f:!a, un cli bujo, v nt.1. r,ir1 .. bu:r.•1J., -

son ejemplos de ésta. 

2) Imagen móvil: La presentada en Cine y Televisión, y que 

al incorporar el movimiento y el tiempo, 

tiende a ejercer un subyuga miento en el 

receptor. 

Bajo este subyugamiento, el telespect ador aüopt:'. una acti -

tud más participativa. Sobre el particular Cohen Séat expr~ 

sa: "La actitud de los individuos sometidos a la informa 

ci6n visual es una actitud de participación". ( 3 5 ) y el 

mismo autor la define como "empatía". 

A esta empatía se considera que contribuyen las caracterís

ticas de la imagen: 

- El grado de figuración: Cuan exacta es la imagen del o~

jeto representado. Si se reconoce en forma rápida a lo -

que está aludiendo ésta se ha cumplido. 

Grado de iconicida.d: Se considera como el nivel de rea -

( 34 ) Ibidem. 

( 35) Cohen Séat, G. - Fougeyrolla:c~, P. op. cit. Cit. pár, . 45 
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lismo logrado en la imagen con respecto al objeto. 

Aspecto que nosotros vinculamos con la forma técnica de -

presentaci6n empleada por el emisor; si es dibujo, foto -

grafía, etc. 

Grado de complejidad que presenta la imagen para ser com 

prendida y asimilada. 

Este último punto es de vital importancia, porque en él 

tiene fundamento la hip6teses de este trabajo. 

Hay complejidad en la imagen por~ue está construida a 

partir de sienos, dispuestos de tnl forma que integrnn -

un todo llamado mensaje. La imagen es rica en elementos

denotados, p~ro detrás de cada uno de ellos existe una -

significación connotada, que se impone en la parte psic.2_ 

lógica, social y cultural de los individuos. 

El mensaje connotativo o implícito de una imagen provi~

ne de la retórica visual, que comprende procedimientos -

literarios como la hipérbole, metáfora, metonimia, etc,. 

y a las que hace referencia el seflor Domenec Font en su -

libro "El Poder de la Imagen" (ver págs. 18 - 19). El uso 

de estos recursos tiene la finalidad de reiterar - resal

tar ciertos aspectos dentro del mensaje, o por el contra

rio desvalorar otros, de acuerdo a los intereses económi

cos de sus productores. 



Cl\.PIT1.!LO II 

IVIETODOLOGIA 

Estructuralismo como guía de esta investigación 

La parte metodológica de nuestra investigación, está basa 

da en la aplicación de algunos principios del Estructuralismo, 

como Método Científico, para orientar el análisis de contenido 

de la Teleserie. 

EJ. :E:structu.ralismo .Desde su aparición en "J,9J.5" ( 3 ~) @on ,l)'t.1~""' 

dinand Saussure y la famosa obra "Curso de LingUistica Gen~ 

ral", el uso del Estructuralismo como Método de Investigaci6n

se extendi6 a muchas áreas del quehacer intelectual. 

No se restringió al estudio de la LingUisti.::!a y Antropología, 

donde tiene su aE:iento. El mismo "J ean Piaget ha definido al -

Estructuralismo como un método basado en los conceptos de tota

lidad, auto-regulación y transformación, común a la antropol.2, -

gía y a la lingUistica, sino también a las matemáticas, la físl 

ca, la biología, la poicología y la filosofía". ( 37 ) agregaría 

aquí las comunicaciones. 

( 36) Cfr. McQuail, Denis. op. cit. pág . 159 
{ 37) Eco, Umberto- Leach, Edmund- et al. Compilaci6n de Hobey, 

David. 11 lntroducci@n al l!:structuralismo 11 • {\.lianza Edito-
rial, S.A. Madrid, 1976. Cit. pág. 10 
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Aunque el Eatruoturalismo nace re1aciortatlo oon 1a Linctii~ 

tica, puede marcarse una separaci6n entre uno y otra porque 

"El Er1tructuralismo Ge diferencia de la lingUistJ.ca en dos 

graneles aspectos: no sólo se interesa por los lenl;uajes verb~

les convencionales, sino también por todo sistema de signos 

que tenga propiedades parecidas a las del lensYajQJ y nQ ~~ tn 
teresa tanto por los sistemas de signos en sí como por los tex 

tos a la luz de la cultura "multituclinaria""• ( 38) 

De aquí que también los contenidos surgidos de la "Cultu

ra de Consumo'', como los que forman parte de la programación -

de Canal 6 de Televisión y de otros Medios de Comunicación t~

les como: Oine, Radio, Prensa se puedan analizaf bajo los priE 

cipios estructuralistas, en los cuales como se ha podido obscr 

vares fundamental el concepto de "estructura". 

Para Jean Piaget "Una estructura está ciertamente formada 

de elementos, pero éstos están subordinados a unas leyes, 11~

madas de composición, no se reducen a unao asociaciones acumu

lativas, sino que confieren al todo, en su cali<l: 1.d de tal, unas 

propiedades de conjunto distintas de aquellas de los elementos". 

( 38) 

l 39 ) 

Mc~udil, Denis. op. cit. pág. 15Y 

1'iaget, Jean. "El Estructuralismo". Tr. de J. García Bosh 
y Damia de Bas. Oikos 1.rau t:diciones. Barcelona, l:J'l4. 
0it. pág. 11 
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Se ve como la definición de e~'!tructura se encuentra inti

ménnente ligua.a con la noción de "elemento" que vendria a con-

formar un todo, pero que no determinan su existencia. Por el_ 

contrario, sin la existenci~ dal sistema éetos no tendrían ra

zón de ser. 

En el caso de los personajes del programa en estudio, - -

ellos en cuanto tal, existen porque hay una e~3tructu.ra llamac1a

"Prograrna La Familia Biónica" que les dá la razón de ser, b;__tjo 

el actúan y porque no decirlo se im1ionen en ulgún momento de ---· 

terminado en la sensibilidad del televiu.ente, como se explicé.~ 

en el terna "LoG Medios de l!orn1.,1nicación y sus Efectos en l tl Hi-

ñez". (Cap. 1 de eGta tesis ). El Jlli :.:;rno J[LUG~;ure cx_pre:...L~ría al -

respecto que el "término "elemento" debe ser considerado inver

samente para ser exactos, ya que no es aquello con lo cus l todo 

está constituido, sino al contrario, lo que re :::ulta de la tota

lidad de las relaciones". ( 40) 

Las relaciones a que alude esta definición son las que se 

dan entre los elemerrtos y que le s asignan valores a partir del 

establecimiento de diferencias. Pero estas relaciones se real_!

zan bajo reglas generales que ayudan a la autorregulación del -

sistema, también llamado estructura. 

( 40) Millet, Louis - Varin D'Ainvelle, 
turalismo como Método". 2a. Edic. 
España, 1975. Cit. pág. 16 

IVIadeleine. "El Estruc
Editorial LAIA J .~. 
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De es ·ba forma, "lo má f., :1.mpo;r·t&1,nte dal pli::1.ntet1.1nio11·t;e, cien

tífico no será la totalidad en cuestión, ni sus elementos ais

lados, sino sus relaciones, sus procedimientos de compo s ición'~ 

( 41) Lo anterior se vincula directamente con el valor que to

man los personajes dentro del programa, a raíz de su desenvol-

vimiento: el porqué han sido caracterizados como "b1.1<?.non " o 

"malos" y no de otra manera, presentándolos en una ambient<'-

... 

ción distinta, menos cientifista, menos consumista que la us!::::

da, como lo veremos en el análisi s interno de los programas 

lCap. J.l.l.). 

Al relacionar estas ideas (de estructura, elementos y rJ¡

laciones) con la investigación se trató de utilizarlas en for-

ma operativo-práctica, recurriendo a un modelo estructural de 

análisis de contenido. Y aunque al Estructuralismo t amb ién se

le haya asignado el carácter filosófico ( 42) se buscó concre-

tar estas ideas. 

El crear un modelo para el análisis de contenido no es a l 
; 

go extraño en las comunicaciones, ya Umberto Eco presenta uno 

"Acerca de las Articulaciones del Código Cinematográfico".(43) 

basado en el estructuralismo. 

( 41 ) Paoli, J. Antonio. "Comunicación e Inf ormaci6n". lJni v0,r
sidad Centroamericana "José Simeón Cafías". UCA. Cit. pag. 
38. 

( 42) Cfr. Ibid. pág. 81 • . 

(43) Gfr. !bid. pág. 37. 



40 

En esta investigación se na pretendido desarrollar, en 

forma sencilla, un modelo que permitiera el análisis de la Te

J.eE,rnria "Lo. Familia Bi6nioa", entendiándolt1o gomA \.1.n "iH5t1a,1, ba 

sado en la imagen y el sonido y partiendo de las relaciones en 

tre los elementos de esa "estructura"; personajes, contexto am 

biental, diálogos, etc. 

Mediante el método deductivo, que va de lo general a lo 

particular, se logr6 inferir el verdadero mensaje (impltoito) 

que se estaba transmitiendo. 

En relación a este procedimiento para descubrir la parte ocul

ta, Antonio Paoli, al referirse en su libro ya' citado al tema 

de La Actividad Estructuralista (Ver págs. 81 - 82) desarroll~ 

do por Roland Barthes expresa lo siguiente: "La estructura es 

pues en el fondo un simulacro del objeto, pero un simulacro di 

rígido, interesado, puesto que el objeto imitaao hace aparecer 

algo que permanecía invisible, o si se prefiere así ininteligi 

ble en el objeto natural". 

El mismo Barthes habla también de una descomposición y r~

composici6n de lo concreto o real que se considera conlleva 

gran importancia, porque ha requerido de un ejercicio intele~

tual para llegar al conocimiento de lo que puede llamarse "i!!!:: 

plícito" dentro del contenido de la serie de televisi6n en aná 

lisis. 
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2- Objetivo General de la Investigación 

Análisis de la Teleserie "La Familia Biónica". 

3- Objetivo Específico 

Profundizar sobre el contenido violento del programa "La -

Familia Bi6nica" a través del análisis de los elementos vi 

suales y auditivos presentados en el mismo. 

4- Hipótesis de la Investig.§!:ción 

Los programas de "La Familia Biónica" presentan la violen 

cia como medio y fin para solucionar los conflictos de 

los personajes que intervienen en la serie. 



CAPITULO III 

Al?LIOACION DE ANALlSl$ IDSTRUOTURAL EJN LOS 21 '.!?ItOORAMAS DE "LA 

FAMILIA BIONICA" 

1) Intervención de Personajes en los Programas.-

En cada uno de los programas sujetos a eQtudío se v10 apa 

recer una serie de personajes en el papel de "buenos" y "m~ -

los", de acuerdo a su desenvolvimiento y su conducta social. 

En el cuadro 1 se refleja la importancia que tenía cada -

uno en los programas a nivel general; se estableció entonces -

los personajes primarios o secundarios en relación al drama va 

li~ndose para ello del recuento de participaciones individua-

les dentro del grupo a que pertenecían. 



CUADRO 1 

@ 
No. 

PARTICIPACION DE PERSONAJES "BUENOS" Y 
"MALOS II EN LOS PROGRAMAS. 

® © 
No. 

Corre latlvo "BUENOS" Partlc. lnd lv. 

• , o • , • • , •• • , PROF, AMADIL,11 •ttARP 

2 •••••••••••• JACK BENNET • BIONICO 

3 ••••• • • • • • • • HE LEN • MATER 

4 .......... º., MEG • ROCKA 

5 •••••• • •• • • • ERICK • SPORT 

6 •••••• • • • • • • BUNYIDO • KARATE 

7 ••••••••••••J.Dº • ICU 

8 ••••••••• • • • F LU FF 1 

"MALOS" 

lilll l, •••••••• 

. . . ......... . 

. . . . . . ...... . 

í9 

21 

21 

• • • • • • • • • • • • • 2 1 

• • • • • • • • • • • • • 2 1 

• • • • • • • • • • • • • 2 1 

• • • • • • • • • • • • • 2 1 

............. 1 1 

Total/ 156 

• • • • • • • • • • , • DR , ESCARA BAJO • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 21 

2 ••• , •••••••• SNOPY TROPY 

3 •••••••••••• MECANO 

4 • • • • • • • • • • • • MADAME O 

5 • • • • • • • • • • • • G LOB 

6 •••••••••••• CLONE 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 1 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . ..... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
19 

15 

17 

. . . . . . . . . . . . . . . . • . . 8 

Tota 1 / 91 
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1.1- ESTRUCTURA DEL CUADRO 

El cuadro 1 "Participación de Personajes Buenos y Malos -

en los Programas" muestra lo siguiente: 

En la Columna A: El número de ordenamiento correlativo de los 

personajes "buenos" y "malos" por grupo •. 

La Columna B: Presenta nombres de los personajes. 

Columna C: Número de participaciones por cada personaje. 

1.2- RESULTADOS Y SU INTERPRETACION CONNOTADA 

Los resultados del cuadro número uno mostraron que exis

tía un evidente desequilibrio de participaciones en los progr~ 

mas, favorable al grupo de "personajes buenos". 

Numéricamente el grupo de personajes "buenos" estaba constitui 

do por ocho miembros; abarcando a la familia de héroes (Bióni

co 1, Mater 1, Rocka 1, Karate 1, Sport 1 e Icu), al profesor 

Sharp y a la mascota de la familia un robot llamado Fluffi, de 

esta manera hubo una imposición de los "buenos" sobre el grupo 

de los "malos", que sólo tenía como integrantes los person~ 

jes: Doctor Escarabajo, Glob, Mecano, Madame O, Snopy Tropy y 

Clone. 
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Esta tendencia al desequilibrio también se manifestó en -

la participación individual de los personajes "buenos" y "ma -

los". 

A nivel de los veintiun programas hubo presencia total de cada 

uno de los miembros de la Familia Biónica, ya mencionados, s~

guidos del Profesor Sharp con diecinueve apariciones y de Flu

ffi, la mascota con once. 

Del grupo de los "malos" el único personaje que apareció en t~ 

dos los programas fue el Doctor Escarabajo, a quien seguía de 

cerca Mecano con diecinueve apariciones. 

Los demas villanos aliados del Doctor Escarabajo tuvieron ap~

riciones más irregulares; Glob fue visto en diecisiete progr~

mas, Madame O en quince, Snopy Tropy en once y finalmente a -

Clone en ocho programas. 

Estas diferencias expuestas con relaci6n a presencia de 

los personajes en los programas llevaron a ubicarlos en nive -

les de importancia: principales y secundarios. 

En lo que se refiere al grupo de los "buenos" se encontró que 

los personajes principales los constituían los seis héroes bió 

nicos y el Profesor Amadeus Sharp, quien se identificaba en la 

generalidad de los relatos como Profesor Sharp. 

Fluffi, la mascota robot, quedó definido como el personaje se

cundario del grupo, porque es el que obtuvo menos intervencio-

nes. 
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En los "malos", los personajes principales eran el Doctor 

Escarabajo, Mecano y Glob. Constituyeron personajes secunda -

rios Madame O, Snopy Tropy y Clone, debido a que su interven -

ci6n en los programas fue menor que la de los primeros tres -

mencionados. 

De esta forma, se observ6 que en la serie de programas h~ 

bo una aparición de catorce personajes fijos, cuya presencia -

era frecuente dentro de los relatos. 

De estos catroce personajes, tanto primarios como secundarios, 

el 57.14% cayó dentro de la concepción "buenos", no subvertid~ 

res del orden y de la armonía social y que por el contrario lu 

chaban por mantener y asegurar la tra n quilid:.1.d o supuesta paz 

del "mundo ficcional" del que formaban parte. Sobre esta forma 

de intervenci6n de los personajes en las historietas Ariel 

Dorfman y Manuel Jofré expresaron: "Una de las normas que no -

debe ser nunca rota, en consecuencia, es la propiedad privada. 

Todos los personajes justicieros reaccionan contra los que at~ 

can la propiedad privada, es decir contra los ladrones, con -

gran violencia. El superhéroe está justamente puesto para pr~

servar este orden sagrado e inviolable". ( 44 ) 

Los "malos", que representaban lo contrario de los "buenos", -

(44) Dorfman, Ariel y Jofré, Manuel. "Superman. y sus Amigos 
del Alma". Editorial Galerna. Buenos Aires, Argentina. -

·1974. Cit. pág. 123. 
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aparecieron un 42.85%. Estas diferencias entre los datos por 

centuales de "buenos" y "malos", llevaron a confirmar una de -

las ideas de Ariel Dorfman y Manuel Jofré, cuando al referirse 

a la historieta tradicional expresaron: "Otra característica -

siempre persistente es el predominio de lo cuantitativo sobre 

lo cualitativo. Importa el número y no la naturaleza de lasco 

sas". ( 45) Por lo cual se dedujo que el predominio numérico y 

de otra índole que se verificó en el programa era algo preest~ 

blecido y no producto de la casualidad. 

( 45) Ibid. Cit. pág. 121. 



8RAFICA No. l. 

57.14%· 

CUADRO GENEUAL DE PARTICIPACION DE 
PERSONAJES "BUENOS" Y "MALO;:i" 

•t OUlMOS • >7.14%. 
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1-3- IMPLICACIONES DENOTADAS 

Los datos expuestos y que se resumieron en la gráfica 1 

fueron muy significativos, en el sentid.o de que mostraron una 

polarización de personajes; los "buenos", grupo integrado por 

el Profesor Sharp y la Familia Bennet o Bi6niaQ, quyo~ m~e~ 

bros eran los h~roes del programa, y los "malos" o villanos en 

cabezadas por el Doctor Escarabajo. 

Esta oposici6n marc6 una situación de poder, favor~ble a -

los personajes "buenos" y una negación existencial de los "ma

los". 

En los programas se trat6 de inclinar la balanza hacia un 

lado; para lo bueno y correcto, que no representaba ningún P.~

ligro para el sistema normativo instituido en la sociedad. fic

cional por los mismos hombres, a costa de la reducción del mal, 

simbólicamente representado por un enemigo, bajo el aspecto de 

un ruin Doctor Escarabajo. 

Y la forma de imponerse drásticamente era en dltima instancia 

como se verá en páginas posteriores , la violencia manif e'.Jtada 

en diversas formas. 
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2) RELACION SOCIAL ENTRE LOS PERSONAJES 

En esta investigación fue importé.mte determinar la rela

ción social que se daba entre los personajes "Buenos" y "Ma -

los", para deducir de que forma se utilizó este concepto a ni 

vel general de la Teleserie. 

El cuadro número 2 (ver pág. No. 56), ubica en cada pr,2_ -

grama el número de situaciones de "armonía" as! oomo de " tn.ia ...... 

na" resultadas de la relación social constante que tenían los 

personajes dentro de esa sociedad ficcional, fuera esta posi

tiva o negativa. 

Antes de iniciar la presentación de da tos y el análisis -

referente a la relaci6n social er1tre los personajes se definen 

los conceptos de "armonía" y "pugna", además de las situacio-

nes que ambos abarcaron con respecto a los programa s de La Fa

milia Bi6nica". 

De acuerdo a lo anterior, por relaciones de "armonía" se 

entendió la "Amistad y buena correspondencia". ( 46 ) Tales re

laciones fueron ubicadas en los programas en bas e a situacio-

nes agradables y/o positivas que originaron entre sí los pers.2, 

( 46 ) García, Ram6n - Pelayo y Gross. "Diccionar i o Práctico Es 
pañol Moderno. Op Cit. 
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najes buenos y malos, tanto en lo verbal como en lo físico. 

Armonía comprendió entonces: (47 . ) 

a) Ayuda: 

b) Amor: 

c) Comprensión: 

d) Sexual: 

e) Respeto: 

- Que es definida como la "acción y efe.9.

to de ayudar". En los datos obtenidos -

del análisis de cada programa, ésta se 

verificó en número de treinta veces. 

- "Sentimiento que inclina el ánimo hacia 

lo que place, sea persona, objeto, etc." 

Tuvo una aparición de veinte veces •. 

"Actitud tolerante". Su número de apari 

ciones fue de cuatro veces. 

"Lo relativo al sexo", según definición 

del Diccionario Larousse. Verificado en 

los programas veintiun veces. 

Este "sentimiento que induce a tratar -

a alguien con deferencia, a causa de su 

(47) Los conceptos abarcados dentro de la situación de Arm.2, -
nía, se definieron utilizando el Diccionario Larousse. 



f) Agradecimiento: 

g) Rectificación: 

h) Amistad: 

i) Compañerismo: 

j) Confianza: 

k) Lealtad: 
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edad, superioridad o mérito", apareció 

a nivel general de programas cinco ve -

ces. 

- "Tener gratitud". Se dio sólo una vez. 

Que se entiende como la "Corrección de 

una cosa inexacta". También ocurrió una 

vez. 

La misma situación de ocurrencia: una -

vez; se present6 para la amistad. Esta 

se define como el "afecto o cariño en

tre las personas'.'. 

"La relación entre compañeros y armonía 

entre ellos" fue abarcada aquí. Esta se 

dio un número de nueve veces. 

Tener "esperanza en una persona o cosa". 

Tuvo aparición tres veces a nivel de to 

dos los programas. 

- De leal, "Que sigue las reglas del ho 



nor, de la probidad, de la rectitud y 

de la fidelidad". 
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Estas situaciones se presentaron cuatro 

veces en la generalidad de los progr~-~ 

mas analizados. 

Las relaciones de "pugna" dentro de los programas fueron 

aquellos momentos en que hubo "lucha", ( 48 ) o choques; tomando 

en cuenta siempre lo verbal y lo físico. Se encontraron a~uí -

situaciones como: ( 4 9) 

a) Reproches Estos eran "censura o crítica". En nue~ 

tro caso verificados entre los person~

jes a raíz de sus acciones. 

b) Acusaciones: 

( 48 ) Ibídem. pág. 467 
( 49 ) Ibídem. 

Fueron realizados en los programas doce 

veces. 

"Acci6n de acusar o acusarse, que nos -

lleva al concepto de imputar a uno al-

gún delito o culpa". Situación que se -

encontr6 en los programas una vez. 



c) Rebeldía: 

d) Ofensa: 

e) Amenazar: 

f) Ataques: 

g) Autoridad: 

h) Engañar: 
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Situación que implicaba "Insubordina -

ción, indisciplina". Se efectuó siete -

veces a nivel de los programas. 

"Palabra u hecho que agravia a uno". Si 

tuaciones que se encontraron en número 

de cincuenta y una veces. 

"Dar a entender con actos o palabras -

que se quiere hacer algún mal a otro". 

Verificados en los programas ocho vece& 

"Acci6n militar ofen~iva ejecutada con 

la idea de apoderarse de una posición o 

un país". Tuvo la aparición más destaca 

da con ciento siete veces. 

"Derecho o poder de mantener, de hace_!'.

se obedecer". Estas relaciones sucedie

ron treinta y una veces. 

"Hacer creer algo que es falso". Según 

el análisis de los programas, esta s.!_- 

tuaci6n dentro de las relaciones se dio 



i) Castigo: 

k) Traición: 
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en número de cuatro veces. 

- "Pena, corrección de una falta". En la 

relación entre los personajes se encon 

tró cuatro veces. 

- "Violación de la. fidelidad debida, des

lealtad". 

UNIVERSIDAD DON BOSCO 

BIBLIOTECA CENTRAL 
~'RAFAEL MEZA A Y A U'' 

CIUDADELA DON BOSCO 

SOYlPANGO . EL SALVADOR 



CUADRO No.2 y GRAFICA No. 2 

CUADRO DE RELACIONES: ARMONIA - PUGNA ENTRE PERSONAJES 

POR CADA ~_GRAMA 

. ---- - -· -- --···-·-· ·-· .• . ···-··-····-----
Ho. PROG. Ho. DE R. A Ho. DE R.P . 

1 2 14. 

2 4 6. 

3 7 10, 

4 3 7. 

5 6 9. 

6 • 13 . 

7 4 14. 

8 4 13, 

9 3 15. 

10 8 11. 

" 4 13. 

12 9 6. 

13 4 17. 

14 8 15. 

15 3 10. 

18 3 12. 

17 2 11. 

18 3 18. 

19. 4 13. 

20. 6 4 . 

21. 4. 3. 

TOTAL= 99 = 29.72º/q I io'rAi.. ; 234 -;-7~.zr º/o j 
- - · - · .. 

TOTAL GLOBAL Dt: RELACIONES (ARMONIA- PUGNA)= 333 · 

PORCENTAJES : 

ARMONIA 

PUGNA 

29.72% 

70.27% 

99.99%. 

--, 

·-- . 
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2.1- ESTRUCTURA DEL CUADRO 

El cuadro 2 Relaciones Armonía-Pugna muestra de izquierda 

a derecha: 

a) En la primera columna No. Prog. indica el número asignado a 

cada programa de acuerdo al orden de recopilación. 

b) En la segunda columna No. de R.A. se presentan los datos o~ 

tenidos del conteo de situaciones de armonía en cada progra 

ma; y al final de ésta el total resultante de la sumatoria

de situaciones de armonía. 

c) La tercera columna está constituida por datos numéricos ob

tenidos de analizar las situaciones de pugna verificadas en 

cada programa. Al final el total correspondiente a estas re 

laciones. 

2.2- RESULTADOS Y SU INTERPRETACION CONNOTADA 

De acuerdo a los datos estadísticos expuestos en el cua-

dro de relaciones: Armonía-Pugna entre los personajes, ente~-

diendo esta relaci6n como "la correspondencia o trato entre --
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personas, por razones de amistad o de inter~s". ( 50) se con _ 

cluy6: 

lo. Que de los veintiun programas analizados dieciocho prese!!:: 

taron un alto número de relaciones de pugna y sólo tres im 

ponían lo armónico sobre el conflicto, esto s fueron los 

programas: doce, veinte y veintiuno. 

20. La diferencia entre armonía y pugna, en cuanto a ocurren -

cia, fue muy marcada. 

Al establecer comparaciones entre los result~dos de una y 

otra relación por programa, y aun más a nivel general, es 

ta situación quedó explícita debido a que el Número de Re

laciones Armónicas (No. de R.A) fue menor que el Número de 

Relaciones de Pugna (No. de R.P.). 

Estas relaciones de pugna eran situaciones conflictivas , 

que formaban parte de los relatoH. 

En el "mundo irreal" de los personajes se vio cua ntitativamen

te el predominio de: 

los ataques 

las ofensas 

(ciento siete veces) 

(cincuentaiun veces) 

( 50 ) Definici6n extraída del Diccionario Larousse. 
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la autoridad (treintaiun veces) 

- los reproches (doce veces) 

- las amenazas (ocho veces) 

la rebeldía (siete veces) 

Las relaciones citadas surgieron de la interacción de dos 

grupos concretos: los "buenos" (Familia Biónioa, Profeeor 

Sharp) y los "malos" (Doctor Escarabajo y sus secuaces). Los 

primeros luchando por el idealista "salvar a la humanidad", va 

liéndose de la más sofisticada tecnología de violencia, y los 

segundos tratando de obtener el poder ilimitado (51) como los 

mismos personajes lo manifestaban. Alguna.a situaoionea da con

flicto se vieron tanto en momentos que podemos denominar de 

"Introducci6n11 en el desarrollo del relato, cuando a los pers~ 

najes que integraban la Familia Biónica se les encontraba en -

el papel de simples ciudadanos, bajo la identidad de Familia -

Bennet, y al final, cuando se había logrado la solución del 

conflicto generado por la intervención de los "villanos" que -

llegaban a romper la tranquilidad del "mundo de ficción" crea

do en los relatos. 

La armonía quedó en última instancia en segundo lugar a nivel 

global de la Teleserie y como se verá adelante, estas situacio 

nes, aunque a nivel individual podría argumentarse tenían cier 

(51) Como se vi6 en el programa número cuatro. 
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ta representatividad num4rica, ejemplo: e1 amor con veinte ve

ces de aparici6n, la misma fue negada a raíz de la forma en 

que se presentaron las relaciones sentimentales. 

2.3- IMPLICACIONES DENOTADAS 

Se concretó que de las dos formtts de relaci6n: Armonía y 

Pugna (cuadro 2), ésta última prevaleci6 debido a que las si

tuaciones en que se vio desenvolverse a los personajes estaban 

marcadas por su carácter agresivo-violento, determinado tanto 

por los mismos papeles que representaban dentro de los relatos: 

"buenos" y "malos" como por el contexto e.mbientai en que f"ueron 

ubicados, en el que se hacía derroche de tecnología con el fin, 

especialmente, de someter al que se consideraba enemigo. 

Ambos grupos "el encabezado por el Profesor Sharp" como el del 

"Doctor Escarabajo" buscaban eliminarse en "apariencia". Nunca 

se vi6 en los programas, que uno de sus personajes de caricatu 

ra muriera a consecuencia de la agresi6n física de otro u 

otros, es más, si uno de ellos era lastim8,do alguna vez en el 

momento de combate, ya estaba en el programa del día siguiente 

en perfectas condiciones, sin rasguño alguno. Un ejemplo de 

ello lo encontramos en el programa número ocho, en el que el 

Doctor Escarabajo envía a Glob, Clone y Mecano a apoderarse de 

un mundo subterráneo habitado por humanos, convertidos en in -

sectos mediante la tecnología; al final del relato los "villa-
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. nos" fueron agredidos físicamente; pero en el siguiente progr~ 

ma aparecieron como si no hubiese pasado nada. Esto era parte 

del mundo ficcional. 

La alta tecnología armamentista, representada. por cada_.;.;¡ 

uno de los inventos del profesor Sharp o del Doctor Escaraba jo, 

en los programas, situada ante una rpducci6n en serie, propia 

de las economías industrializadas. Esta tecnología, que se de~ 

cubría también implantada a los cuerpos de los personajes hé -

roes, adoptaba una forma descarada no sólo de consumo por moti 

vos bélicos, que era lo más predominante, sino que se extendía 

a otros aspectos de la vida citidiana de los personajes, como 

la música, el deporte, el hogar. 

Se trat6 de una promoción, no tanto de esas actividades sino -

de la misma tecnología. 

En cuanto la agresión sin llegar a la muerte, no era una 

forma de negar la violencia, sino al contrario era el medio de 

hacerla más aceptable y digerible por la mente de los niños te 

levidentes. 

Algunos autores norteamericanos con relación a los héroes mít! 

cos han expresado: "Los sistemas de domunicaci6n mítico son em 

pleados frecuentemente para tratar de racionalizar, no para ne 

gociar una condición humana". ( 52 ) 

( 52) w. Chesebro, James. "Comunication, Value s , and Popul~r -
Television Series a Four-Year Assessment. 1978. Reprl.!,!-
ted by permission of de author. (Folleto). 
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3) ANALISIS DEL VOCABULARIO DE LOS PROGRAMAS 

El análisis del vocabulario utilizado en cada programa de 

"La Familia Bi6nica" llevó a conocer el uso que se dio a e s te 

recurso de comunicación (la palabra). Para este fin se recu -

rri6 al estudio de los diálogos entre los personajes, en los -

veintiun programas, y se obtuvo los resultados expuestos en el 

cuadro No. 3, donde se proponen tres categorías del lenguaje: 

1- Científico: T~rminos usados por los personajes, que aludían 

a la ciencia, como en el caso de inventos tecnológicos basa 

dos en la cibernética. 

2- Económico: Los términos que eran relativos a lo económi co, 

nombres de comida s, el dinero, tra n s acciones, diamantes, -

bienes de intercambio comercial, etc. 

3- Político: Se tomó en cuenta las palabras que conllevaba n 

sentido político: ciuda d, pueblo, imper io, poder, líder, 

etc. 



CUADRO No. 3. 

CON'.I.'EO DEL VOCi\DULi\HIO U'.I.'ILIZJ\DO EN CAD/\. UNO DE LO J 

PROGRAMAS 

¡-

No. PROG N 0 .Tó.'rninos C ien!Íflco, . 

2 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

16 

21 
---- -· --------· 

IG 
---- . .. . ·----·-··---- --.. 

18 

22 

25 

28 
---- - -·--··-------· 

20 

23 

9 

33 

30 

23 

37 

No. Te{minos (con~lcos 

15 
·-----· .. ·---------

8 
---- -· -···---- ---- · 

ll 

4 

o 

15 

7 

20 

5 

2 

3 

7 

12 

5 

24 

2 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

----· ____ ,,____ _ __ ,, ___ __ 

21 

29 

19 _ _ ___ .. ____ , 

20 19 

21 3 0 

J'OIAL, 469 . 

10 --- -- _ ,, __ ____ __ 
7 

--------- ·--·----·-
3 

12 
·----------

3 

TOlÁI. > . l_(;_!!J_c .... 

N0 . Ttrminos PohÍÍcos . 

5 

8 . 
------- ·· -------- -· . --

]l . 

4 . 

4. 

12 . 

3 . 

12. 

4 . 

15. 

8 . 

2 1!1 . 

14. 

10 . 

6 . 
. ----------- -
6 . 

4 . 

2 . ---- ---··-------

7 . 
----

2 

TOJAL , Í59 . 

TOTAL GLOBAL DE TERMINOS ( CICNTIFICOS. ECONOMICOS- POllTICOS) • 797 . 

PORCENTAJES 

TlRMINOS CICNTlflCOS 59 .84% , 
HRMINOS CCONOMICOS 21 . 20 % . 
TER MINOS POLITICOS • 1 9 . 94 % . 

TO 'f Al 99.99% , 
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3.1 ESTRUCTURA DEL CUADRO 

En forma esquemática el cuadro 3 presenta: 

a) P!imera Columna: El orden correlativo de los programas que 

se analizaron y cuyos títulos se presentan en anexos No. 1 

del presente trabajo. 

b) Segunda Columna: Muestra el número de términos científico s 

que se utilizaron en cada programa. Al final de la columna 

aparece el total global de éstos términos; resultado que -

se refleja porcentualmente en la gráfica número 3 del uso -

general de vocabulario. 

c) Tercera Columna: Ubica sobre el número de términos relacio

nados con lo econ6mico, que se mencionaron en los proer~ -

mas. En la parte inferior (pie) de la columna, se presenta 

el resultado total de estos términos, que también está en -

forma porcentual en la figura citada en el literal "b)". Se 

obtiene así una visión general de su uso con respecto a las 

otras dos categorías. 

3.2- RESULTADOS Y SU INTERPRE'.I'ACION CONNOTATIVA 

El cuadro 3 y la gráfica del uso general de vocabulario -
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en los diálogos evidencian: 

a) Que el vocabulario en la categoría científiea obtuvo pred.2, 

minio; debido a que ele los veintiún programas, diecinueve 

presentaban un uso mayor de términos científicos, sobre 

las otras dos categorías. Esto acercaba a otro tipo de so

ciedad, en pleno desarrollo econ6mico, industrialmente pa
derosa: la norteamericana. 

b) Que lo econ6mico y lo político lograron igualarse o en 

otro caso rebasar lo científico, en cuanto a uso de térmi

nos s6lo en tres programas: el cinco, doce y quince, para 

que esa diferencia cuantitativamente no fue marcada, Y c.2,

mo se plantea en el análisis connotado tampoco tuvo mucha 

representatividad. 



GRAFICA No. 3 

USO GENERAL DE VOC ABULARIO RN ~O~ PIA~PCDB 

POLITICO. 

19.9-4% . 

CIENTIFICO e 58. 84 % . 

ECONOMICO • 21 • 20 % . 

POUTICO 19.94 % . 

ECONOMICO. 

21.20%. 

CIENTIFICO . 

58 . 84 .%. 
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3-3- IMPLICACION DENOTATIVA 

Es un hecho que existi6 predominio de vocabulario cientí -

fico en los diálogos entre los personajes, pero ~ste respondia 

a un fin determinado con anteriorio.ad por los creadores del -

programa, como era el de colocar en un "pedestal" la tecnol,2 -

gía bélica y justificar su uso, porque cada detalle en la vida 

de los héroes (ciudadano común - superhéroe) o de los villanos, 

estaba supeditHdo a los inventos tecno16gicos. 

Los diálogos de los personajes estaban poblados de este 

vocabulario, no importaba el papel que desempeñaran. Tanto los 

adolescentes como los adultos de los proeramas mostraron domi

nio del conocimiento científico; de esta forma en el programa 

número dieciocho se escuch6 al adolescente superhéroe bi6nico, 

Icu, hablar a dos de sus hermanos de uno de sus inventos de la 

fo:rma siguiente: 

"La refracci6n electrónica de la luz causa 

un factor de nueve grados y los patrones -

de -invers i6n geométrica borran el punto de 

refracción permitiendo así la dispersi6n". 

Len~uaje cientifista a que en la realidad actual no se escucha 

en el niño ni en el adolescente salvadoreño. 
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Los vocablos científicos se introdujeron como una e s pecie 

de lenguaje co10~1uial, común a lo :::i rl on erupos de personajes 

"buenos" y "malos". 

Se percibió que existía latente una supue :;ta "naturalidad", y 

ClUe para ellos esa forma de hablar era propia dentro de su so

cied.Ed de ficción, pre s entada como "futurista". 

La promoción de productos industriales de tipo electrónico, 

en el mundo de la imagen (video) y el sonido (aparatos para es 

cuchar música) t rnnbién tuvo espacio a través de lo::-i 11ersona j es , 

en especial de Meg Bennet = Rocka l. fl. Meg la única hija del -

matrimonio, era usual oirla hablar de e rupos de musica Rock, -

asociados con la tecnología, como "'las Transistor Sinter." o 

"los Androidesn ( 53 ) , áún más, ella y Erick = Sport 1, quien 

hablaba mucho con términos del beisbol, enunciaban de esta foE 

ma el problema de la "identificación", pero no lo asumían como 

problema en la juventud, sino como algo que era c aracterístico 

y natural de esta etapa de la vida, en la que se busca la ace~ 

tación de los demás. 

Oomo en la vida de los héroes, l a de los villanos preseE

t6 detalles que lo¿;raron ubicar en lo tecnológico, pero agrega 

ban en su relación al exterior e interior del grupo un vocabu

lario agresivo; era usual del Doctor Escarabajo dirieirse a 

cualquiera de sus aliados llamándole "zorimbo" (pal::.1.bí'o. que es 

( 53 ) El programa ocho fue repre :.;ent ':',tivo de esta si tuaci6n. 
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tá fuera de nuestro lenguaje), tonto, en especial hacia M:eoano, 

a quien agregaba la amenaza "vas a ver Mecano", cuando la ta -

rea que le a:ügnaba a ~ste no tenía ~xi to. Esta amenaza trat6 

de ser disimulada, debido a que la pronunciaba entre dientes, 

pero la violencia e ;.; taba ahí, ln-t; c,nte, mezc1Ec1.a con la autori

dad del vocabulario científico, en CJ,ue tenía su fundamento la 

idea de !lOder; en ese sentido decir "poder" era hablar concre

tanente de "violencia". 

Con respecto al televidente joven, se consider6 que prec!-

_samente este "clerroche espectacular" de vocabulario, era el 

que contribuía a su participación con los personajes; de e :Jta 

forma la grandiosidad científica y el dinamismo irradiado por 

el programa se apoderaba de la mente y el ánimo del tele :'lpect~ 

dor. 

4) USO DEL CONCEPTO _TIE~~O EN LOS PROGRAMAS 

Al estudiar el contexto ambiental en que se desarrollaba 

la vida de los personajes, tambi~n se to · n6 necesario conocer 

el uso del concepto tiempo en el drama. 

El cuadro esquem~tico que se presenta a continuaci6n ayuda 

a ubicar el "tiempo ficcional" en cada programa y luego de for 

ma general. 
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4.1- ESTRUCTURA DEL CUADRO 

El cuadro número 4 busca dar una idea precisa sobre el -

uso del tiempo a nivel de cada programa. 

Veamos una explicnción de los conceptos utilizados en el cua -

dro. 

- El tiempo se dividió por cuestión de estudio en dos catego -

rías: Auditiva y Visual. 

1- La Auditiva; que abarc6 la clasificación en: 

a) Segundos 

b) Minuto 

c) Hora 

d) Día 

e) Semana 

f) Mes 

g) Año 

2- La Visual; abarcó a nivel de imágenes: 

a) Luz 

b) Oscuridad 

- A la izquierda del cuadro se presenta el número de orden~

rrelativo que fue asignado a cada programa ·en que se ubic6 -

el "tiempo de ficción". 
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- En la parte inferior del cuadro se muestran los totales de -

"tiempo de ficción" por clasificación en segundos, minutos, 

horas, días, etc.; quedaron ~stos de la siguiente manera: 

En la categoría Acústica: 

Subdivisión 

Segundos 

Minuto 

Horas 

Días 

Semana 

Mes 

Año 

En la Categoría Visual: 

Subdivisión 

Luz 

Oscuridad 

Totales 

1 

o 

7 

4 

1 

2 

7 

Totales 

7 

7 

Porcentaje 

0.27% 

o 

19.44% 

11.11;~ 

0.27% 

5.55% 

19.44% 

Porcentaje 

19.44% 

19. 44~{, 



GRAFI CO No. 4. 

GRAFICA GENERAL DEL USO DE TIEMPO FICCIONAL EN LA 

'rELESERIE 

ANO 

19.44%. 

DIA / LUZ , 

19.41%. 

LO ACUSTICO • 56.011 % 

LO VISUAL • ll8.88 %. 

JfOCIIE / OSCUltlDAO . 

19.44 o/o. 

IIORAIS 

llil . 44% . 
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4.2- RESULTADOS Y SU INTERPRETACION CONNOTADA 

Partiendo de los datos expuestos en el cuadro No. 4 de Tnf::

nejo del tiempo de ficción, se concluyó que cuantitativamente 

~ste muestra: 

En lo acústico: 

l) Que de veintiun J)rogramas, ocho son los que mencionaron el 

tiempo en los diálogos; programas: tres, cuatro, cinco, 

seis, doce, quince, dieciseis, diecisiete y veintiuno. 

2) Además, en esta categoría las diviGiones en horas y en años 

prevalecieron, en cuanto a mencioneo , sobre l n.s divisiones 

en segundos, minutos, días, semanas y mes. 

El tiempo en horas, apareció en cuatro de los programa s y -

obtuvo a nivel general de la serie un número de siete men ,

ciones. Pero con relación a la divisi6n en años, aunque o~

tuvo el mismo total a nivel de la Teleserie: siete menci2 -

nes, analizando los programas individualmente se estableció 

ai:t'erencia con el anterior, ya que se le encontró en cinco 

programas, uno más que los u.barcados por la división en ho-

ras. 

La si tua.ci6n d e los datos era un poco diferente en la categ,2 -

ría Visual: 

1) Como se puede observar en el gráfico No. 4 y en el cuadro -
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mismo, ésta abarc6 menos divisiones que la acústica. 

De acuerdo al nombre de la categoría, fue la imagen la que 

ubic6 en el tiempo: la luz o la oscuridad. 

2) El tiempo visualmente fue manejado en nueve programas, de -

veintiuno que se analiz6. 

3) Ambas subdivisiones (día y noche) se ubicaron en nueve pr~

gramas diferentes cada una; y obtuvieron el mismo número de 

apariciones (siete) a nivel de la Teleserie. 

Al tomar el uso del tiempo de ficci6n en forma gen,rica, -

abarcando lo visual y acústico, se estableci6 que eran cua-

tro las subdivisiones que predominaban: 

a) división en horas 

b) división en años 

c) divisi6n en día/luz 

d) división en noche/oscuridad. 

ANALISIS CUALITATIVO 

El tiempo ficcional en los relatos no tenía mayor trascen 

dencia; en tanto que las acciones de los personajes se desarro 

llaban en un "eterno presente" asumido por el televidente, p~

ro era un presente sin ubicación concreta, debido a que cuando 

los personajes hablaban en términos de tiempo lo hacían refe-
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rencialmente, a tr,:i.vés de pocos datos que constituyeron sólo -

"indicios"; no hablaban de fechas concretas, lo cual práctic~

mente les dejaba sin libertad de ir construyendo una historia, 

que como tal, asigna al hombre real un valor diferente con re

lación a otros hombres y en otras generaciones. 

Es claro entonces que los personajes del programa "La Fa

milia Biónica" al no tener historicidad que les afectara P.2. -

drán ser presentados sin ningún problema en épocas futun,.s y -

continuar siendo los superhéroes; y sus enemigos, los villanos 

del momento. 

El tiempo no era problema para los personajes, especial -

mente para los héroes biónicos, ya que este no reg ía ni su v!

da cotidiana, en la que se desenvolvían al iniciar muchos de -

los proe;ramas, ni tampoco en el proceso de conflicto en que se 

presentaban y desenvolvían en un segundo momento del relato. 

La atemporalidad de que se habla permitió que los person~ 

jes fueran ubicados de un cuadro a otro en dos o tres lugares 

en el mismo relato, sin necesidad de pasar un proceso, como el 

seguido en la vida real, donde el viajar de uno a otro conti -

nente requiere minutos y hasta puede decirse horas, para ir ha 

cia un aeropuerto, luego esperar la salida del avión, etc. 

A los personajes se les veía en una escena en California, do_g

de está el hogar de los Bennet y en la siguiente se les encon

traba en el Cairo o bien en el Desierto del Sahara; toda vez -
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los emisores, que quisieron garantizar de esta manera el consu 

mo del programa, sin ocasionar choques culturales, en las posi 

bles sociedades consumidoras del mismo. 

5) TRATAMIENTO DEL CONCEPTO SOCIEDAD EN LOS PROGRAMAS 

Para ubicar espacialmente a los personajes dentro del re

lato se consideró necesario relacionar las temáticas desarro -

lladas en los programas con la acción concreta de los mismos y 

con el ambiente. 

Esto fue así, porque los temas principales y los concepto s ~ue 

eran desarrollados alrededor de ellos, determinaban no sólo l a 

acción dentro de los relatos, sino que iban conformando una vi 

sión de sociedad muy diferente de nuestra realidad como países 

subdesarrollados. La sociedad ficcional presentada, se puede -

afirmar, confería una importancia extrema a lo bélico relacio

nado con la tecnología, con el objetivo de perpetuar un poder 

económico y político. 

Además, el programa, al ser un producto comercial; algo -

planificado, para ser distribuido y consumido por un mercado -

internacional, incorporaba un "modus vivendus ideal", conforma 

do por estereotipos, no sólo de belleza, económico s , político s 

y morales sino también raciales, como fue observable a través 

de los personajes mismos, de su forma de ser y sus gustos; p~-
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ro todo ello "encasillado" bajo un patrón norteamericano fu-tu

rista. En ese confluir de razas se trataba de acercar al tele

vidente aún más a la visión del Estados Unidos cosmopolita, si 

tuación que no era de extrañar, dada la conformación del equ_!

po creador-productor del programa donde tanto se podía enco_!!-

trar a un japonés, un hispano, polaco o un norteamericémo; d_!

ferentes razas; pero todos trabajaron bajo el mismo interés -

económico para crear el "pequeño mundo ficcional", que se pr~

sentaba ante los ojos del joven televidente salvadoreño como -

realidad; pero era una realidad fraccionada, porque de la so--
. -

ciedad norteamericana real sólo se tomaron ciertos rasgos, y -

es en ese punto donde adoptaba el carácter de "sociedad ficcio 

nal". 

5.1- TEMATICAS, AMBIENTE Y PERSONAJES 

Las acciones de los personajes, sus relaciones ya estudié:i, 

das y la escenografía, que se trata de exponer y en la cual se 

desenvolvían los personajes, fueron puntos claves que llevaron 

a establecer como era manejado el concepto sociedad. Además -

los temas y la forma en que éstos fueron desarrollados dentro 

de los programas contribuyó también a establecer el concepto -

de sociedad. 

Sobre la forma en que se desarrollaban los temas se logr6 
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definir que había tres momentos diferentes en el relato, estos 

se planteaban de la siguiente manera: 

Momento Uno 

Introducci6n 

Momento Dos 

Conflicto 

Momento Tre s 

Desenlace 

El Momento Uno: Introducci6n. Hacía alusi6n a la vida cotidia

na de una familia norteamericana, los Bennet, constituida por 

una pareja de esposos j6venes y sus cuatro hijos, dos de los 

cuales eran adoptivos: Bunyido, el chico japon6s e Icu el j~ -

ven inventor de raza negra. Estos adolescentes poseían caracte 

rísticas específicas, basadas en gustos y preferencias que te!! 

dieron a presentarse como estereotipos de la sociedad norteame 

ricana, ejemplo de ello la músic:a rock, el deporte del beinbol. 

Este momento presentó pequeños conflictos relacionados con 

la conducta cotidiana de los adolescentes, se consideró que 

ello fue con el fin de que existiese mayor identificación en -

tre el televidente y la vida de los personajes; ésta se plan-

· teaba como una forma de hacer más tolerables los problemas del 

niño o adolescente real. Pudo observarse que fue la forma más 

astuta de llegar a su subconciente y mostrarle que esos probl~ 

mas eran "comunes " en esa edad y en ctu~,lquier_ sociedad. 

Esos pequeñ.os conflictos de la vida cotidiana, se iban resol -

viendo, sin ser percibidos, junto al conflicto Macro o Mayor -



que se daba en el Segundo Momento, como pudo deducirse de la 

observación contínua de los programas. 
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A pesar de que se denomin6 "Introductivo" este momento, -

porque todavía no se presentaba la ruptura de norma social al

guna por parte de Escarabajo o uno de sus aliados, ya se veía 

la violencia en las conductas de los hijos entre sí o pa r a con 

sus padres. Un ejemplo representativo de ésta última fue cuan

do al inicio del programa cinco, Helen y Jack Bennet, en el p~ 

pel de padres de familia, reprochaban a Bunyi (hijo) su conduQ 

ta en la clase de Karate, situaci6n cuyo desarrollo y solución 

quedó en suspenso ante la aparición del conflicto que requería 

la intervención de los héroes bi6nico s . En este punto se enc on 

tró que lo presentado, realmente era una cotidianeidad de fic

ción, con tintes de violencia; porque la realidad humana es -

tal que nadie puede darse el lujo de solucionar los problemas 

que le aquejan hoy en otro momento lejano de su vida. 

La vida cotidiana del hombre real tiene continuifü~d con 

relación al tiempo, es algo que no se puede detener y menos ma 

nejar al antojo de una persona. No es tan sencillo, se está an 

te la historia. 

Por otra parte, los problemas conductuales de los person~ 

jes héroes, en este momento inicia l, g iraban sólo entorno a -

uno, cuando realmente el hombre actual tiene una vic1a diaria 

llena de pequeños o grandes problema s, y todos diferentes. 
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Surgía en la vida cotidiana de los héroes biónicos un aspecto 

muy importante, es el hecho de que en este primer momento para 

ellos no existían relaciones comunitarias, porque en ninguno_ 

de los veintiun programas se les escuchó hacer referencia a fa 

miliares o vecinos, es más, su contexto ambiental se restrin-

gía a un lugar específico: su mansi6n, la cual estaba ubicada 

en una isla de la Costa de California, en los Estados Unidos, 

el nombre de la isla según expresaron los personajes villanos 

era Cypres Grave. 

El único contacto social que tenían estaba restringido a 

los villanos, é s ta no era una rela ción positiva, al contrario, 

era de violencia y se verificaba desde luego en el segundo mo

mento, de conflicto. 

El Momento Dos: Conflicto. La ent r ada al conflicto "Ma cro" era 

anunciada por la aparici6n del Profesor Sharp, él decidía la -

intervención de los héroes, les daba órdenes, les i nformaba so 

bre la existencia de un nuevo invento, cuya posesión g eneraba 

el conflicto, pero que al mismo tiempo, dura nte l a lucha , ter

minaba siendo un instrumento bélico usado par a derrotar al ene 

migo. Tal c a so se presentó en los veintiun progra ma s. 

En los relato s este segundo momento de conf licto giró e~

pecialmente alrededor de tres tema s : robo, presente en c a torce 

programas; invenciones, manejado en trece de lo s veintiun prQ-
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gramas: y secuestro que aparecieron en trece programas. 

Se aclara que e::;tos temas no eran desarrollados en forma sepa

rada, sino que muchas vecen en un mismo programa se enge.n-ti t-6 ... 

c~ue dos de ellos o lo::, tre:1 eran abordados en forma combinada 

( 54) • 

Los temas citados, que estuvieron presentes en los vein -

tiun programas, tenían un fe.ctor común: la violencia. Pero de 

ellos, lo relacionado con loG invento:'3 era lo que movía los re 

latos, lo que imprimía c.1inamismo a la trnma. Ellos existían co 

mo argumento para justificar la lucha; eran inventon, minera -

les de inter~s científico y secretos tecnológicos los 0ue cons 

ti tuyeron la "manzana de la dincordia", debido a r1ue eran cod.i 

ciados por el poder que representaban. 

Si lo:J "buenor:," (héroes) trataban de preuerv;:1.r ese poder, 

ante los objetivos destructores del Doctor Escarabajo, valién

dose de la misma tecnología armamentiBta ( 55 ) entonces la h!
p6tesis de considerar la violencia como medio y fin, era váli

da. 

( 54) Programas tres, once, diecisiete, dieciocho y diecinueve, 
presentaban los tres temas juntos. 

El uso de armas de rayos lairner, naves, computadoras, 
etc. se manifes tó en todos los programas. 
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Con relación a las observaciones y ponderaciones, sobre el 

vínculo ciencia-violencia, también Ariel Dorfman y Manuel Jo_ 

fré afirmaron: "La ciencia tiene una tendencia al error y al_ 

ma, en muchas series". ( 56 ) 

Se concretó que la tecnología cada vez más repre s entaba -

dentro del programa un instrumento y un argumento para ejercer 

la violencia. 

Momento Tres: Desenlace. 

Retornar a la tranquilidr~ suponía la solución de los conflic

tos "Macros" (grandes) en los programas. 

Para que existiera este momento se hacía necesario que dentro 

de los relatos se verificara la derrota del grupo de villanos 

(Doctor Escarabajo y secuaces), pero nunca se vio que esa d!:_ -

rrota llevase consigo la muerte, al contrario la derrota se re 

presentaba con la puesta en fuga de los "malos", y desde luego 

significaba una "disminución valorativa" de los mismos. 

En el programa, los "malos" no podían morir, puesto c¡ue su pr~ 

sencia determinaba la existencia del conflicto y por ende la -

aplicación de la agresión/violencia. 

Así entendida, la vida de estos personajes villanos era básica 

( 56) Dorfman, Ariel- Jofr~, Manuel. op. cit. pág . 123 



84 

mente necesaria, tanto para generar conflictos como para e s ta

blecer las funciones de los superhéroes bi6nicos. 

Eran las acciones, mejor dicho, las relaciones entre ellos 

las que les asignaban el valor que ambos grupos: tanto el de_ 

los buenos como los malos, tenían dentro de los programas, ya 

q u.0 no ~;x;ir.1t:Ca uno rain.o ¡¡¡n 01).,f\rtt t1 l"ia1ni 'b:i.d.o al o·br o. 

Lo mismo sucedi6 con los tres momentos del relato (Introdu~ 

ci6n- Conflicto- Desenlace) porque estaban ligados por una r!:_

laci6n organizacional dependiente que les asignaba funciones y 

valores dentro de la estructura de los r elatos. 

Dentro de . esa estructura planteada se iba de s n:r.r olln.ndo u na arn 

bientaci6n y se loer6 establecer que lo s programas no present~ 

ban una geografía definida, con respecto al relato en sí; ni a 

nivel de imagen ni de audio presenta ron datos concretos que 

ubicaran espacialmente. 

Con respecto a los diálogos entre lo s personajes, debido a que 

los datos utilizados en los programgs, cuando se mene i.on::1.ban 

lugares fueron vagos, a causa de la pobreza de cl c:",tos, result~

ba difícil establecer, para el televidente común, a que socie

dad concreta hacía referencia el programa. 

Ba jo análisis se logr6 conocer que dentro de lo s veintiun pr,2-

grama s seis ubicaban en la sociea_ad norteamericana ( 57), 

(57) Deducción surgida del enfrent8m1 0nto directo con los pro 
gramas y del análisis de los da tos ' que fue r on obtenidos-
de los mismos. 
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citando lugares como Pitts-burg, Los Ángeles, R0 tadio de 10 8 

Yan..tceeu, Río Snake, etc, ( 58 ) y seia más hablaban siempre en 

forma vat::;a de otras reeiones de la tierra como Japón, El Cairo, 

una isla en el Caribe, Región Ar:tica, Centro de Australia y 

otros ( 59). "Pero e-ra un hecho muy significativo que en nueve 

proiramas esta imprecisi6n fue total (60 ); no hubo ubicación 

espacial. 

Los resultados a nivel de audio presentaron unr:i. notabJ.e in 

clinaci6n al dermrraigo de lot, personajes en cua nto lím.i te~, ee5:2. 

gráficos. Aunque pre sentaba datos como los arriba citados, casi 

nunca mencionó en que continente o región u otros datos que e_§,

pecific:-,,s en donde se encontraban ubicados, y es ahí donde rnl1i

o aba 1R impreoiaion o vaguedBd de quo aa h~bid. 

Como se verá, este desarraigo también se encontr6 en cuanto a -

imagen: 

Los personajes, trmto buenos y malos, tenían li1nit :0 clo su 

escenario de acci6n dentro de lo r3 relatos; la vida de ellos 

transcurría dentro de dos escenarioi-3 visuales a saber: Hogar y 

laboratorios. 

(58) Programas: dos, tres, cuatro, dieciseis, veinte y vein 
tiuno. 

( 59 ) Programas: oinco, seis, siete, ocho, nueve y diecinueve. 

( , 60) Situación que r e flejaron los programas uno, diez, once, 
doce, trece, catorce, quince, diecisiete y dieciocho. 
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Los malos del programa: Doctor Escarabajo, Mecano, Glob, 3nopy 

Tropy, Madame O y Clone siempre aparecieron en su laboratorio 

submarino, ocultos y planificando alguna fechoría. 

En estos escenarios lo que predominaba era la tecnología en el 

campo de la electr6nica avanzada; específicamente las comput~

doras. Ellas eran utilizadas p<1.ra guardar celosamente r3ecretos, 

información sobre el diseño de armas, etc.,; ver programas nú

meros trece y catorce. 

La computadora se impuso como un irn3trument.o imprescind_! -

ble para que los malos planificaran y ejecutaran sus acciones 

bélicas contra "La Familia Bi6nica", represent,.i..nte del poder 

estatal norteamericano, junto al profesor Sharp. La im8,gen de 

los laboratorios se manejó preferentemente a nivel de interio-

res. 

El caso de los héroes bi6nicos pre s entó una variante, co

mo a ellos se les ti-ataba de nresentar desarrollando vida coti 
~ -

diana, su escenario visual comprendía la imagen exterior e in

terior de su mansi6n, ubicada como ya se mencionó páginas 

atrás, en una isla de California (ver programa veintiuno) y 

desde luego, en el momento que surgía y desarrollaba el co~ -

flicto aparecían en el laboratorio del profesor Sharp, el cual 

estaba equipado con la más avanzada computadora. 

Esta escenografía delimitada por laboratorios, como punto 

común entre ambos grupos, reiterab8. que la tecnología existía 
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como instrumento para imponer la violencia y al mi s mo tiempo -

como generadora de conflictos; porque solamente el grupo que -

tuviera superioridad tecnológica bélica tenía dominio. Era la 

búsqueda de esa superioridad~ poder, la que generaba el con-

flicto y el uso de la violencia en los programas. 

La visión de sociedad que se imponía al joven televidente 

era altamente desarrollada, especialmente en el aspecto bélico, 

que conllevaba lo económico. 

La dinámica económica quedaba implícita y supeditada a l a exis 

tencia de la tecnología. En el programa el aspecto económico -

únicamente pudo establecerse partiendo de: 

a) La tecnología: arma s, computadoras , l nborutorios , e 'tc. 

b) Las relaciones de trabajo (que por cierto no er~1.n remunera

das en ninguno de los programas) a que estaba sujeta la Fami -

lia Biónica con re s pecto a s u jefe el profesor Sh a rp, que a l -

mismo tiempo, se tornaban de "subordina ción", porque ellos se 

debían a su autoridad y en ese sentido t ambién eran ins trumen

to tecnológico eficaz para la solución de los conflicto s , uti

lizando l a violencia . 
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6) CARACTERIZACION DE LOS PEIL3ONAJES "BUENOS" Y "MALOS" 

Revisada la escenografía, en relación a personajes, a sus 

acciones y relaciones dentro de los tres momentos del rela to -

establecidos, se creyó que era conveniente la caracterización 

individual de esos personajes. Ellos aportaron elementos que -

ayudarían a especificar la socieda d que se estaba presentando 

en los programas. 

6.1- CARACTERIZACION DE PERSONAJES "BUENOS" 

PROI•'ESOR SHARP 

- Se le definió como uno de los personajes principales del gr~ 

pode los "buenos" dentro de los relatos. 

Desarrollaba un papel determinante en la vida de los pers on~ 

jes y del relato mismo, porque su intervención marcaba el -

surgimiento del conflicto "macro". 

A este personaje se le identificó en lo s programa s como el -

intelectual del grupo de los bueno s y poseedor de gran domi

nio científico y econ6mico. 

El dominio científico lo ejercía a través de cada una de sus 

invenciones y de la Familia Biónica, que se cons tituyó en - -
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parte de esa tecnología bélica del programa, a raíz de que -

el científico Sharp asign6 poderes bi6nicos diferentes a los 

miembros de la Familia Bennet, después Familia Bi6nica. 

Al implantarles poderes, el Profesor Sharp quedó en situa -

ci6n de "autoridad" sobre ellos; era el jefe que emitía las 

6rdenes para el combate. 

El poder econ6mico lo poseía al tener la tecnología y ésta -

suponía también la posesi6n de poder político. 

Lleg6 a constituir en el relato un ente rector de las accio

nes bélicas de los personajes, pero no participaba en forma 

directa en los momentos de lucha, su intervenci6n en el con

flicto era solamente dando órdenes y proveyendo de tecnolo 

gía para los combates a La Familia Bi6nica. 

Rasgos Personales 

Personaje de aproximadamente sesenta años, de piel blanca, 

de figura delgada y porte elegante. 

Se le encontró en los programas siempre vistiendo traje fo!

mal, por cierto no lo cambiaba, esto a pesar de ser poseedor 

de gran capital. 

- Era un personaje retraído y solitario, muy característico 
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del científico. Vivía solo, en su propio "Museo Sharp", q u@ 

al mismo tiempo era laboratorio. 

Con los otros personajes no mantenía ningún tipo de relaci~ 

nes afectivas aunque se le vinculaba con el Doctor Escaraba

jo, como hermanos, este lazo era desvalorizado y en último -

volvían era de competencia por el poder. ~lera el bueno y -

su hermano todo lo contrario, "un mal ciudadano". ( 61 ) 

BIONICO 1 

Era personaje principal dentro de los relatos y constituía -

la cabeza de la Familia Bi6nica = Bennet, los superhéroes 

del programa. 

Poseedor de doble identidad: Ciudadano común y Superhéroe. 

La tecnología bi6nica fue incorporada a su cuerpo por inter

venci6n del Profesor Sharp. 

Esa tecnología consistía en: 

a) Ojos bi6nicos: que utilizaba en los momentos de lucha, p~ 

ra determinar posiciones del enemigo o de objetos que re-

( 61) Esta valorización de los persona jes se estableció clara
mente, por parto de ellos, en el programa trece y en su 
continuaci6n, el catorce. 
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pre r::.:ent t-.1,ran peligro para el grupo de supe:r:-:t-uh·o ~i;J bicSnie,r:,rJ. 

b) A excepción de su cerebro, todo el cuerpo de Biónico 1 e~ 

taba conformado por mecanismos biónicos, ello le permitía 

poseer una fuerza excepcional que le ponía en ventaja so

bre los enemigos. 

c) También uno de sus oídos, el derecho, era biónico: le pe.!: 

mitía aumentar la capacidad auditiva para localizar me 

diante las ondas sonoras del aire la posición enemiga. 

d) Corría a gran velocidad gracias a sus piernas bi6nicas, 

que utilizaba al momento de perseguir al enemigo, o ev~ -

dir las acciones agresivas de éste. 

Su actividad dentro del relato estaba regida por las órdenes 

de su jefe, el Profesor Sharp. 

La doble identidad: lo llevó a desenvolverse en dos formas: 

En el primer momento del relato era el norteamericano común

bajo el nombre de Jack Bennet, con la profesión de ingeniero 

y piloto de pruebas. 

Dentro de esta vida cotidiana, desempeñaba los roles de esp~ 

so y padre de familia. 

Los miembros de su familia: su espo sa Helen y cuatro hijos -

adolescentes {Meg, Erick, Bunyido y J.D) 

Algo muy característico de esta faceta del héroe era que ade 
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más de presentar·lo como un padre de familia, siendo un prof~ 

sional, nunca se le vi6 desempeñar un trabajo del que perc!

biera ingresos para satisfacer las necesidades básicas, que 

cualquier familia de medianos recursos y todo individuo nece 

sita satisfacer, entre ellas el pago de colegio, de c asa , -

proveer de alimentos,(62) ropa, etc., más bien aparecía OQ

mo un hombre de clase alta, de s preocupado de 1013 ingresos, -

gozando siempre de la compañía de sus hijos y esposa, en el 

interior de su mansión, ubicada en la Isla Cypres Grave de -

la Costa de California; desde luego, dot Rda de los más sofis 

ticados equipos tecnol6gicos. 

En cur.-i.nto a su identidgd de héroe, Bi6nico l continuaba sien 

do el que dirigía al grupo familiar: c6mo actuaba cada miem

bro de ésta respecto a tácticas o armas a utilizar en el con 

flicto "Macro" (Segundo Momento en el relato), pero siempre 

estaba sujeto a las órdenes de su jefe, el Profesor Sharp. 

El era un elemento tecnológico más al servicio de su jefe, a 

quien se identificó directamente con el fü:~tado Norteamericr.t

mo. ( 63 ) 

( 62) Esta situación se daba a pesar de que solía presentárs~
le casi siempre cocinando; programas uno, tres, ocho, -
quince, dieciseis, dieciocho. 

(1 63) Situaci6n que se dedujo del análisis del programa diec!
seis, donde el Profesor Sharp puso a disposición de la -
Familia Bi6nica la tecnología espacial característica de 
Estados Unidos. 
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Biónico 1 era el enlace entre Sharp y el resto de la familia, 

vistos en una relación de subordinación escalonada. 

Profesor Sharp 

Biónico 1 

Mater 1 

Hijos 

Esta situación planteada, quedó definida en el programa núme 

ro seis, cuando el Profesor Sharp insiste en hablar con Bió

nico 1 para designarle una misión; llamado que fue recibido 
' . . 

por Bunyi (diminutivo de Bunyido) y acatada por éste y sus -

hermanos, por acuerdo previo con su padre, quien al final y 

en el momento más decisivo de la lucha recupera el manu.o del 

grupo: "Familia Bi6nica". 

Rasgos Personales 

Era un personaje de aproximadamente cuarenta o .cuarenta y -

cinco años, piel blanca, pelo entrecano y complexión fornida. 

Como ciuda dano común siempre se le encontr6 vistiendo ropa -

adecuada para clima s fríos: chumpa, c a misa, pantalones de -

apariencia gruesa. Como los otros personajes nunca v a riaba -

su vestimenta en este momento, respecto a los veintiun pr~--
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gramas; a pesar de que su situación económica era satisfacto 

ria, nunca tenía problemas de este tipo. 

En su faceta de héroe (Momento Dos del relato) su ropa con-

sistía en un traje completo, muy ajustado a su cuerpo, lo -

que hacía resaltar su figura esbelta y también su complexión 

física, ya mencionada. 

Esta forma de vestir aseguraba a Biónico 1 libert :1 d de acción 

en el momento de combate. 

MATER 1 

Del grupo de los "Buenos"; era personaje principal dentro de 

los relatos. 

Poseía doble identidad: Al i~tal que a Bi6nico 1 en los rela 

tos le presentaban como ciudadana y superhéroe. 

También se cumplía en ella la adaptación de tecnología bióni 

ca en su cuerpo, pero con poderes diferentes a los de Bi6ni

co 1, su esposo: 

a) La tecnología en ella fue adaptada a su cerebro, lo cual 

le permitía: 

Crear proyecciones Holográficas. 

Tener visiones de hechos futuros. 

b) Se agregaba a sus poderes la fuerza física que la bi6nica 



95 

le permitía desarrollar en momento s de lucha. 

c) Poseía piernas biónicas que le ayudaban a correr c on e r a n 

velocidad cuando se d a ba la persecuci6n del enemigo. 

Dentro del rela to actuaba bajo 6rdene s y decisiones d e l pr.2,

fesor Sharp y en segundo luga r de su esposo, debido que cuan 

do se desarrollaba el conflicto ~l determinaba las t á cticas . 

En su doble identida d era pre s ent é:da como una mujer nortea me 

ricu.na comu.n, c on l.~ pr•o fl e s idn d e Ooeanógraf a, y la cual no 

ejercía, porque en lo único que s e le vi6 de senvolverse fue 

en luchas. Las profe siones por tanto se manej a ron como un d~ 

to más que configurara el relato pero no como activida d en -

sí. Es ta situación puso de manifiesto la inclinación del pr.2, 

gra ma hacia la violencia. A ella fue muy raro verla preocupE: 

da por atender a su esposo Jack Bennet = Biónico 1, o a sus 

hijos; no realizaba las verdaderas tareas cotidiéi,nas de una 

mujer de c a sa como el lavar, preocupa rse por l a prepa ración 

de alimentos, etc., se le vid más en a ctitud pasiva en el Mo 

mento 1 del relato, esperando las órdenes y deci s iones del 

Profe s or Sharp y su esposo Jack. 

Su papel de h~roe lo vivía bajo el patrón de a utorida d e s t!

blecido en páginas anteriores y que implicaba subordinación 

con respecto al Profesor Sharp y Bi6nico 1, pero al mismo --
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tiempo ella tenía autoridad sobre sus cuatro hijos adoleGcen 

tes: r/Ieg, Erick, Bunyido y J.D. (64) 

Rasgo~ ~ersonales 

La edad que representttba e s ta pe.t•sonaje era d.e aproximadameE 

te veintiocho o treinta años; bastante joven con respecto a 

sus hijos y a su esposo. Su bello rostro no mostraba ningún 

rastro u.e vejez, tampoco su cuerpo muy bien delineado. F.llB 

denotaba tanta juventud que podía confundirsele considerándo 

1~ hijQ de Biónioo l. 

!Ju cabello lacio y de l argo lwsta lo s hombres le n.c rcgaba un 

aire de candidez, ele niña buena, acorde al papel de superh~

roe. Lastimosamente esta apariencia se contradecía con 1 ,,1.:3 -

acciones agresivas dentrod . el momento de lucha. 

Visti6 en toc1o s los programc=,,s la misma ropa; blusa, swa t er, 

pantal6n; ropa sencilla, pero acorde al clima helado. La ro

pa de superh(iroe se limitaba a un traje ajust:,tdo, con fran -

jas que simulaban la forma de r ayo s , c alzado de t ac6n ba jo, 

para facilitar sus movimientos en co~bate. 

(64) El programa número ocho constituy6 una muestra signific~
tiva de esta situaci6n. 
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ROCKA 1 

Pertenecía al grupo de los "buenos". Era un personaje princi 

pal dentro de los relatos e integraba la "Fe.m;i.J. i fi, Bidtt:L01ti 11 .., 

Bennet, pero desarrollando el papel de Superhéroe adolescen

te. 

Igual que sus padres (Bi6nico 1 y Mater 1) se caracterizaba 

por tener doble identidad: la adolescente norteamericana tí

pica (común) y la superh~roe. 

- Su cuerpo también tenía incorporada la tecnología bi6nica, -

pero esta le confería poderes diferentes a los present ndos -

por sus padres: Ella reunía los siguientes poderes: 

a) Dos aparatos adaptados sobre sus hombros eran util.iz0.dos 

para disparar ondas acústicas a sus enemigoH (grupo de 

los "malos") con el fin de que perdieran el movimiento y 

derribarlos. 

b) Durante los combates desarrollaba su "velocidad bi6nica", 

que era mayor que la de los otros miembros de la familia. 

Con tal rapidez, era capaz de ~ontar a su contrnrio c~ -

rriendo en círculos entorno a él, hasta formar una espe-

cie de tornado. Todo esto gracias a sus piernas bi6nicas. 

e) Lo que era común respecto a los otros superhéroes de la -
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familia, es que también ella desarrollaba una fuerza sup~ 

rior a la de cualquier hombre normal, que utilizaba tanto 

para detener o sostener objetos pesados como para luchar 

cuerpo a cuerpo contra el (la) enemigo. 

La acci6n de esta personaje, dentro del relato, era totalmen 

te dependiente de la autoridad ejercida por los tres personE.!: 

jes descritos (Profesor Sharp, Bi6nico 1 y Mater 1). La si

tuaci6n de subordinA-ci6n en que se encontraba estuvo equip2;

rada a la de sus tres hermanos. 

En la vida cotidiana (Momento Uno, dentro de la estructura -

del relato) se desenvolvía Meg (Margarita) como una adoles-

cente poco brillante en los estudios; pero si tenía gran in

clinación hacia la música rock, su actividad favorita. 

Esta actividad establecía la diferencia con los otros perso

najes, pero al mismo tiempo constituy6 un elemento importa!];

te para que el televidente joven se identificara con ella. 

Se convirti6 en promotora de la música, y de tecnología rela 

cionada. con este campo. ( 65 ) 

- El papel de superhéroe lo desarrollaba bajo el patr6n de su-

( 65) El programa número ocho es representr:itivo de esta situa
ci6n. 
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bordinaci6n, debido a que muchas de sus intervenciones en la 

lucha eran decisiones u 6rdenes de su padre en busca de sal

vaguardar los intereses del Profesor Sharp. 

Rasgos Personales 

Era una adolescente delgada, de piel blanca, con cabello r~

bio y corto. Su rostro bonito, dotado de ojos grandes, muy -

expresivos, que transmitían alegría y dinamismo; acorde con 

su p e rdófialidad juguetona y daspr0ocupQda. 

- En la vida cotidiana (Momento Uno dentro del relato) vestía 

un traje ajustado a rayas horizontrtles, sobre el cual lleva

ba puesto un vestido corto. 

Su vestuario era diferente solamente en el papel de superhé

roe, pero con respecto al de sus padres y hermanos guardaba 

similitud: traje completo, cefiido al cuerpo y con dibujos si 

mulando rayos. 

Como todos los miembros de la familia utilizaba un brazalete 

para transformarse en superhéroe. 

SPORT 1 

- Era otro de los personajes principale s ; dentro del relato -

formaba parte del grupo de héroes bi6nicos. 
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También poseía doble personalidad: La de un joven adolesce~

te que se desenvolvía en la vida cotidiana y la del superhé

roe adolescente. 

- La tecnología bi6nica, que tanto se mencion6 en la general.Ji.

dad de los programas, incorporaba a su cuerpo los siguientes 

poderes: 

a) Fuerza física superior a la de cualquier chico de su edad. 

b) El manejo de un bate bi6nioo le permitía rechazar objetos, 

rayos o proyeo·l;il.es que 1anza.r;;;¡, e1 enemigo. 

e) Las piernas bi6nicas le permitían correr a gran velocidad, 

pero no superior a la alcanzada por su hermana Rocka l. 

d) Sus fuertes brazos estaban ca pacitados para disparar ra -

yos magn~ticos a los villanos. 

Se subordinaba a la autoridad del Profesor Sharp y de sus p~ 

dres; Bi6nico 1 y Mater l. 

- El progra1;0-a presentaba en el M:omento Uno dentro de la estruc 

tura del relato, a un muchacho aficionado al beisbol. 

Para Sport 1 el deporte era lo más importante dentro de su -

vida cotidiana, aspecto que t ambién se extendía al papel de 

superhéroe, que desarrollaba en el Momento ·nos del relato. 
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Rasgos Personales 

- Era un personaje que se caracterizó por irradiar mucha simp~ 

tía; su cabello rubio armonizaba perfectamente con el color 

blanco de su piel. Poseía una figura atlética que se evideg

ci6 en los momentos de lucha gracias al traje ajustado que -

utilizaba. 

La forma de vestir de este personaje era acorde a su activi

dad preferida, así al principio del relato lucía vestimenta 

deportiva: gorra, chumpa, camiseta, shorts, y zapatos para -

deporte. 

:solamente cuando se desenvolv:Ca como superh~roe fue difere_g

te su ropa; se le vi6 de traje completo, siempre cefiido al -

cuerpo, pero con accesorios que lo hacían diferencinrs e del 

resto de la familia, entre ellos un casco de beisbolista pr~ 

fesional, una chaquetita y desde luego el bate bi6nico. tTn -

brazalete en su mano derecha ayudaba a su transformación en 

superhéroe. 

KARATE 1 

Este personaje formaba parte del grupo de los "Buenos" y c~

mo los otros miembros de la "Familia Bi6nica" tuvo un papel 

principal dentro de los relatos. 
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Poseer doble identidad fue característica de los h~roes bi6-

nicos, como se observó a través del análisü1 realizado; por 

ello este aspecto tambi~n se encontró en el personaje Karn -

te l. 

En el primer momento de la e~,tructura del relato era Bunyi -

do, el adolescente japonés integrado a la familia Bennet, en 

calidad de hijo adoptivo, según lo ,¡ue pudo derl u.o i rs e P R\!: ... 

tiendo de la información proporcionada por los programas. 

(66) 

En el Momento Dos, donde predominaban la.s acciones violentas, 

se vió a este personaje desenvolverse en el papel de superh~ 

roe, pero con el nombre de Karate l. 

- Por su origen japonés se le presentó como un experto karat!::_

ca; aunque en su vida cotidiana ésta actividad no era muy d~ 

sarrollada por el per ::,onaje, si lo hr1.cía en el Momento Dos -

dentro de los relatos, cuando ya no era sólo un adolescente 

japonés incorporado a una familia norteamericana, sino el s~ 

perhéroe que hacía uso del Karate, en defensa de los intere 

ses de la nación en que le habían ubicado. 

La tecnología biónica también fue incorporada a su cuerpo 

( 66 ) Este aspecto se evidenció más en el programa número cin 
co. 
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por el profesor Sharp, con la ayuda de Bidnico 1, como suce

di6 con el resto de la familia. (67) 

La tecnología aunada con su conocimiento de las artes marciri 

les permitía al personaje actuar con más eficacia en los mo

mento¡¡¡, de lu.oha. 

Incorporada a su cuerpo, la tecnología le permitía: 

a) Desarrollar una fuerza física que sólo podía ser igualada 

por los otros biónicos. 

La acción de Karate 1, en los momentos de lucha estuvo de 

terminada por sus conocimientos del Kn.rate; aplicándolo -

derribaba a sus enemigos, dando paso a la acción agresiva 

de los otros miembros de la familia, en ese momento. 

b) Las piernas de Karate 1 tambi{in eran biónicas y le permi

tían correr con gran rapidez. 

~.u incorporaci6n a la familia Bennet = Bi6nica le de jA.ba en 

la misma situación de BUbordinaci6n que a su:3 hermanos, con 

re specto al Profesor Sharp y a sus padres adoptivos. 

Rasg_os Personales 

- Los rasgos físicos del personaje contribuyeron a definir su 

En el programa bajo título "La Primera Misión" (En Ingl~s 
Bionics on the First Adventure) que se ha incluid.o como -
el nÚJ.~ero veintidós se hacía alusi6n a la historia de for 
maci6n de los superh~roes. 
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ascendencia japonesa: sus ojos rasgados, el pelo lacio y de 

color negro. 

En todos los programas vestía una camisa holgada, estilo j~

ponés sobre un swater, pantalones y zapatos deportivos. 

Su traje de héroe era completo y ajustado, igual que los u.ti 

lizados por los otros personajes de la familia, _pero con 

ciertas modificaciones que consistían en franjas delgadas, -

colocadas alrededor de sus brazos y piernas. Una banda ro 

deando su cabeza definía al personaje karateca. 

ICU 

Personaje principal del grupo de los "buenos" y miembro de -

la familia Bi6nica = Bennet, en el papel de hijo. 

En el programa fue presentado con dos identidades: 

Al comienzo de los relatos,Momento Uno, era s6lo el joven de 

raza negra, integrado a la familia como hijo adoptivo; y se 

le identificaba con las iniciales de J.D. 

Era el genio adolescente, porque su coeficiente de intelige~ 

cia era mayor que el de sus padres y hermanos. 

La actividad cotidiana de tT .D. girr:1.ba alrededor e.le sus inven 

ciones. 

Con respecto al origen de este personaje, no se mencionaba -



en ninguno de los programas, lo qu o indi c aba que no tonía vi 

da pasada. 

Fue én el Momento Dos que desarrollaba la identid::.1.d de supe,r 

héroe adolescente, combatiendo contra el Doctor Escarabajo y 

sus secuaces. 

- Su nombre cambiaba al de Iou en esta faceta de su vida como 

personaje. 

La tecnología bi6nica que el Profesor Sharp adaptó a su cuer 

po le confería los poderes siguientes: 

a) Fuerza biónica: Le capacitaba para levantar objetos de - 

gran peso y volumen. De igual manera podía levantar sobre 

su cabeza al enemigo y lanzarlo a consic'lerable distancin.. 

b) También podía correr a velocidad mayor que la de un hom -

bre común. 

Aspecto que lo diferenció de los otros personajes, era su ni 

vel elevado de inteligencia. ( 68) 

Rasgos Personale~ 

- El programa presentaba al joven de raza negra, c abello osc~

ro y rasgos faciales agradables. En momentos de lucha qued~

ba al descubierto un cuerpo fornido y esbelto. 

{ 68) El programa dieciocho es muy representativo de este ras
go del personaje. 



Además a simple vista se eviclenci6 c1ue el peraonc.1.je taním. 

más entatura que su familia. 
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Cuando en el primer momento del relato J.D. se desenvolvía -

en la vida·cotidiana, siempre se le vi6 vestir la misma ropa: 

chaleco, swater y pantalón. 

La forma de ve ,_:tir en el papel de héroe mantenía el estilo -

de los otros superhéroes bi6nicos; traje completo, muy aju~

tado al cuerpo complementado con una ch.aqueta y el brazalete 

que utilizaba para transformarse en bi6nico. 

FLUFFI 

- Era un personaje secundario dentro del grupo de los "buenos". 

Desempeñaba el papel de mascota robot con aspecto de gorila, 

que perteneéía a la Familia Bennet. 

Este personaje en la mayoría de programas sólo apareci6 en -

el Momento Uno o Introducci6n del relato, cuando aún no sur

gía el conflicto. 

Curiosamente, este personaje, siendo un robot era presentado 

con la capacidad de poseer sentimientos afectivos para con -

los miembros de la familia y racionalizar necesidades hwna-

nas como la de satisfacer el hambre, ya q ue en los programas 

que apareci6 siempre hizo alusión al consumo de lat: ts; su -

alimento. 
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La situación de mostrar a un robot gracioso, con sentimien _ 

tor.-; fue una forma de pretender humanizar la máquino. en cuan

to tal y hacer agradable su presencia, y uso. Fluffi era na

da más un elemento de adorno dentro del relato. 

6. 2- CARACTElUZACION DE FER30IfoJE3 "MALOS" 

DOCTOR E=CARABAJO 

El Doctor Escarabajo fue uno de los personajes princirales, 

que pertenecía al grupo de los "Malos" dentro de loR :rP-J.R,·t"cir.i. 

Personaje encargado de que surgiera el conflicto en forma di 

recta. En todos los programas buscó apoder2..rse de los inven

tos de su hermano, Amadeus Sharp, o de objetos que le perm2::_

tieran obtener poder ilimitado. 

Ahí radicó la importancia de este personaje, en asegurar l a 

intervención de los superhéroes biónicos en la lucha, justi

ficando así la utilización de la violencia por parte de los 

mismos. 

- Identificado como el científico villano, en eterna competeE;

cia por superarlo y obtener el poder; y sus acciones violen

t a s iba n encaminada s a logra r ese objetivo. 

También utilizaba tecnología; pero sus invenciones nunca 

eran eficaces como l as de su herma no. A Escarabajo siempre -
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le falló la tecnología que utilizaba para luchar. 

Esto lo dejaba en situación desvent a josa, tanto en la lucha, 

como en su papel de adversario dentro de la Tele s erie; pue~

se creó en derredor de este personaje la imagen de torpe. 

- Escarabajo también instrumentalizaba los villanos que él 

creó (Mecano, Glob, Madame o, Clone y Snopy Tropy). 

- Dentro del grupo de "malos" ejercía la autoridBd, proq_ue pl~ 

nificaba, ordenaba las acciones a realizar, pero sobre todo 

porque poseía la tecnología y se las daba a los otros villa-

nos. 

Econ6micnment e tertÍQ. ci s r-to pod t,.iJ !", tlti o ·bro motío, como pod:f.a 

mantener esa eterna competencia tecnológica entre él y su -

hermano y que se manifestaba en los momentos de lucha. Igual 

que con el profesor Sharp aquí era la tecnología la que ind! 

cabala situación económica del personaje Doctor Escarabajo, 

cuyo nombre verdé;dero era Wilmer. 

- Intervenía dentro de la lucha, trabajando más de cercn con -

sus secuaces; si era necesario tomaba parte en ella, pero -

siempre le "cubrían la espalda" para huir, cuando veía neu-

tralizada por parte de los seis biónicos la acción bélica -

del grupo. 
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Rasg~s Personales 

- De aspecto desagradable, debido a sus rasgos físicos grote~

cos: boca exageradamente grande, la parte derecha de su de -

forme rostro tenía adaptada en forma visible una placa metá

lica que comprendía el oído y ojo; este último permitía al -

personaje lanzar rayos lasser. 

Corto de estatura y figura regordeta, el Doctor Escarabajo -

era el personaje más repugnante.del. e;rupo de los "malos". 

Vestía siempre una camisa blanca estilo marinero, un cincho 

y pantalón blanco, en contradicción con su per:3onalidad. 

Acompañaba como accesorios una lamparita que los doctores 

usan en la frente y el escudo del grupo "Escarabajo". 

MECANO 

Per·tenecía al grupo de los "malos", jtmto con Escarabajo era 

personaje principal. 

Este personaje poseía características peculiares y contradi~ 

torias que acentuaban su papel de "malo" como se verá adelan 

te. (69) 

- Con re ;:il)ecto al Doctor Escarabajo "su jefeci to" como le lla-

(69) Cuadro número cinco en pág. 131. 
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mara Mecano, estaba en situaci6n de subordinaci6n, la cual -

qued6 definida desde el momento que Esc a rabajo lo transformó 

junto con los otros miembros del grupo, de simples turistas, 

sin personalidad, en villanos. 

- Identificado en los relatos de la Teleserie como el experto 

en herramientas, un hombre carente de inteligencia y conduc

ta infantil, pero fiel al Doctor Escarabajo: aspecto que lo 

diferenciaba de los otros personajes "malos". 

La tecnología no estaba en el interior de su cuerpo; el uso 

de armas era externo. 

Utilizaba en combate: 

a) Una pistola que lanzaba proyectiles de remache. 

b) Dos sierras circulRres. 

e) Arma de rayos lasser. 

- Generalmente Mecano atacaba a la Familia Bi6nica obedeciendo 

la orden de Escarabajo, Adoptaba una actitud totalmente de 

pendiente. 

La presencia de Mecano únicamente se realizó en el Momento -

Dos, cuando se daba el Conflicto M.acro, dentro de la estruc

tura de 10~3 relatos, intervenciones que nunca fueron brillan 

tes. 
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Rasgos Personales 

Un hombre pequefio, de cuerpo musculoso ( 70) con un ro,Jtro · 

de r asgos toscos; que aunado a su forma pesada de Gnm:inn:r ).(:) 

definía como un hombre torpe. 

En los programas en que este persona je apareció siempre te-

nía la misma vestimenta: overol con el escudo del grupo de -

Escarabajo, guantes de cuero y una gorra; vestua rio acorde a 

la t a rea que su "lider" le asignó: ser experto en herra mien

tas del grupo de villanos. 

GLOB 

También personaje principal de la Teleserie "La Famili.a Bió

nica". Glob formaba parte del grupo de lo s "malo s ". 

- Actu6 en los relatos bajo órdene s del Doctor Escarab~tjo, ubi 

cándose de esta forma como subordinado. 

Glob era el personaje que debía su creación como villano a -

Escarabajo, situación compartida con los otros villano s . 

En el desarrollo de los conflictos (Momento Dos del relato) 

Glob no era precisamente un subordinado conforme; existía en 

( 70) Característica que resaltaba ante su falta de intelige!!
cia. 
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,1 c ierta tendencia a traiciona r a s u c rea~or, ~m beldí n que 

se torn:.:-tba en violencia. 

La fuerza de este personaje dependía del guante metálico, c~ 

loca da en su mano izquierda y que utilizaba en lo s momento:, 

de lucha: 

El guante incorporaba las siguiente s armas : 

a) Minicohetes 

b) Lazos 

c) Rayos lasser 

Poseer e s ta t e ono l og ! a n o J.e garnn-b;L~s.b rt ~l -{:J;l;';i,1Hi:íi' ~ • .t'Hi :í'' i. JUe 

siempre sus armas era n supera das por lo s poderes de la "Fami 

lia Bi6nica". 

Luchar era para este personaje la única forma de vivir. 

Rasgos Persona les 

Físicamente era un hombre alto y fuerte, de mirnda en extr~

mo maquiavélica . Su cabeza quedaba o culta por un c a sco c uyo 

estilo recordaba al de los antiguo s gladiadores del coli s eo 

romano. 

La ro pa del pers onaje cons i s tía en un pa ntal6n a j us t a do, s in 

una pierna y bota s hasta la rodilla . 

Dos gruesas cinchas , a modo de ca n a nas , s e e ntre c r u zab nn en 
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su pecho y espalda y tenían grupos de minicohetes. El e~3cudo 

del grupo de Escsrabajo también formaba parte de su ve s tu~ -

rio, el cual confería a Glob un verd i 1,dero aspecto belico s o. 

MADAME O 

"C1nica mujer dentro del grupo del Doctor Escarabajo. 

Desarrollaba un papel secundario en el relato. 

- Fue creada por Escarabajo como la villano poseedora de "ast~ 

cia y misterio" por eso estaba en la misma situaci6n depeg -

diente de las 6rdenes de su creador. 

- La única ocupaci6n que desarrollaba era la de villano, lu 

chando constantemente con los héroes bi6nicos. 

Igual que sucedi6 con los otros "malos" no tenía vida coti -

diana; por tanto poseía solamente una identid r;d. 

Mujer ambiciosa que desempeñaba en ciertos momentos el papel 

de seductora, cuando quería obtener algo de su jefe. 

Junto con sus compañeros, su intervenci6n se dió en el Momen 

to Dos, cuando se desarrollaba el conflicto. En lucha s6lo -

tenía enfrentamiento s directos con las mujeres de la Familia 

Bi6nica (Mater 1 y Rocka 1); nunca se le vi6 lucha r cuerpo a 

cuerpo o enfrenturse contra los superhéroes hombres . 
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Rasgos Personales 

Era una mujer alta, de aproximadamente cuarenta años, con un 

cuerpo de curvas perfectas; pero de aspecto ordinario. 

El cabello de esta personaje era negro; una másc a ra cubría -

su ror;tro, deformándole la voz y s6lo permitía ver sus ojos 

claros y misteriosos con signos de maldad. 

Dentro de su habitual forma de vestir se observó el uso de 

una blusa con mangas largas pero tan corta que mostraba ln -

parte central de su tronco; tambi~n utili½aba una calzonet a 

pequeña ceñida al cuerpo. 

La pierna izquierda tenía bandas negras y delgadas. 

:3NOPY TROPY 

- Era un personaje secunda rio del grupo de los "malos". 

- Snopy Tropy era otro villano subordinado a las órdenes del 

Doctor Escarabajo. 

Este personaje no estaba dotado de gran inteligencia, no era 

un hombre brillante que podía repre :::,entnr un peligro al lide 

razgo de "Escarabajo"; porque se conformaba con recibir las 

6rdenes; tampoco era capaz de discutir una orden, como lo ha 

cía Glob, esto a pesar que desde su creación como villano Es 
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carabajo le defini6 como "feroz", para la lucha. 

La tecnología que Escarabajo le otorgó para utilizar en lu -

cha consistía en un juego de cadenas largas, que en los com

bates eran electrifi cadas para sacar fuera de acción a los -

miembros de la "Familia Biónica". 

Sólo aparecía en los momentos de combate y su intervenci6n -

se verificaba en el sentido de reforzar a los otros villano s , 

pero cuando utilizaba las cadena1¡1 aont:r·rt :;i,l.e;dtt m1.11n11bi>•e tie -

"La Familia Bi6nica". 

S6lo aparecía en los momentos de combate y su intervenci6n -

se verificaba en el sentido de reforzar a los otros villano s , 

pero cuando utilizaba las cadenas contra algún miernbro de 

"La Familia Bi6nica"; éstas al fina l eran usa das por lo s 

agredidos y Snopy Tropy era puesto fuera de acci6n. 

Rasgo s Persona le s 

Se le presentaba en los programas como un personaje de cua 

renta años aproximadamente. 

El rostro dejaba ver signos de vejez como en lo s otro s villa 

nos, pero no era un envejecimiento progresivo, s ino "e s táti

co". Sus ojos rasgados y su risa identificaban en él gozo --
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por la maldad, pero sobre todo por agredir a los superh~roes. 

La complexión física del personaje era fornida. 

Utilizaba ropa que hacía sentir la presencia de un pandilla-....., 

ro: siempre el mismo vestuario: casco estilo motociclista; -

camiseta ajustada, con el escudo de Escarabajo en el centro 

del pecho, el que atravezaban formando una equis las dos ca

denas que usa en combate. Los pantalones largos, de color os 

curo, así como guantes de motociclista eran cara cterísticos 

de este persona.je. 

CLONE 

Formaba parte del grupo de los "malos" y era persona.je secun 

dario. 

Era otro de los villanos surgidos de la tecnología del Do~ -

tor Escarabajo; no era precisamente humano, sino un monstruo, 

subordinado a las órdenes de su creador. 

La importancia de Clone dentro de los relatos no era tras cen 

dente; este personaje aparecía en los momentos de conflicto 

sólo cuando el Doctor Escarabajo necesitaba reforzar al gr~

po de villanos. Cuando cualquier héroe biónico caía entre -

sus brazos Clone trataba de ponerlo fuera de combate, ejeE_ -

ciendo cada vez más y más presión, agredía, pero nunca elimi 
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n6 a ninrr11 no utilizando su fuer·za, y au 1 h' u= nque no o izo, la 

acci6n violenta fue ejecutada. 

Rasgos Personales 

El cuerpo de Clone era tan deforme que prácticamente consti

tuía una masa con brazos y piernas, donde lo único que par~

cía. humano eran unos ojos de mirar malévolo, nariz poco defi 

nida, lo mismo que su boca. 

La forma de caminar y actuar mostraban al "ser" malo, bruto 

y torpe. 

- Vestía en los ocho programas que apareció: calzoneta cefí.ida, 

cinturón; dos bandas entrecruzadas en el pecho y espalda deE 

nudos. Una especie de hombreras estaban colocadas sobre los 

hombros de Clone y en el pecho el característico escudo del 

grupo. 

6.3- IMPLICACION E3 DENOTADAS DE LA CAilACTERIZACION DE LOS 

PERSONAJES "BUENOS" Y "MAL03" 

La caracterización de personajes sac6 a luz muché1.s si tua-
. 

cienes "latentes" en los programns de la Familia Bi6nica, éE_ -

tas se relaciona ban directa mente con la forma de present r,rlos. 

Se habla de un esquema de contra:3tes donde no había otrri.s ºE -

cienes de presentar a los personajes. 
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Existía una especie de "leyes de oposici6n" en ese mundo 

de ficci6n a trav~s del cual se trat6 d.e ir reafirmando una vi 

si6n determinada de entender las cosas y los hechos sociales. 

Hubo una tendencia marcada a repetir que la existencia de los 

"buenos" y los "malos" siempre se dará, pero no habló por eje,!!! 

plo de otros tipos de personas que sin ser hároes o villanos -

tambián se mueven én la sociedad. De e3te fenómeno detQotndo a 

trav~s del aná.lisis del programa hablaba también Daniel Prieto 

Castillo cuando expresaba: "En los mensajes para niños, por 

ejemplo, asistimos a un desfile de caricaturas de oposición, -

donde los buenos son irremediablemente buenos y los malos ma -

los para siempre". (71) 

Prácticamente se conformó una vi:3i6n corta de los hechos socia 

le:-:, y se reiteraba una forma única de relacionarse socinlmeQ -

te: los conflictos. Entre los personajes la única situación 

que los hacía accionar era luchar, d.ebido a que lo s relatos, -

como fue estudiado, estaban basados en los temas conflictivos; 

robos de inventos, secuestros, etc. que determinaban desde su 

establecimiento.el carácter violento de cada programa de "La 

Familia Bi6nica" transmitidos a los j6venes. 

Aquí se tornó importante la afirmaci6n que Daniel Prieto hicie 

( 71) Prieto Castillo, Daniel. "Manual de AnálisiB de Menr::laje s " 
Cit. pág. 60 
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ra cuando hablaba de mensajes educ01,tivos: "Cuando uno produce -

mensajes educativos y tiende a reite1·ar esos esquemas, deja de 

latlo la posibilidad de mostrar alternativas, de pre sentar los

conflictos como algo propio de cada situación social, de con -

textualizar. Los modelos rígidos son una invitaci6n a interpr~ 

taciones empobrecidas, a actitude s cerc anas al fanati f1mo 11 • (72) 

El programa impuso además modelos polarizados de person.::1;

jes, de conductas y de situaciones, patrone f~ e s téticos, taro 

bien manejados ert forma contrastada: entre ellos la belleza, -

el vestuario y aún la misma tecnología, si ésto. es abord;:1-da co 

mo resultado de una cultura determinada. 

El cuadro número cinco, presentado a continuEwi6n, fu.~ obteni

do a partir de la caracterizaci6n de los personajes "buenos" 

y "malos"; en el mismo se amplía lo expuesto sobre las oposi -

cienes dentro de los programas. 

(72) Ibídem. 



Cuadro No. 5 

PERSONAJES BUENOS 

Mayor número de miembros: 

ocho personajes. 

Tendencia a ser inteligen 

tes. 

- Aspecto físico agradable: 

esbeltos. 

Jóvenes en su mayoría. 

Forma de vestir aceptable 

socialmente, denota orden 
de grupo: uniformes de 

combate, por ejemplo. 

Tendencia a la eficacia -

combativa. 

~ En lo tecnológico tienen

ventaja: a) rara vez fa -

llan los inventos. b) tie 

nen siempre el dltimo 

avance tecnológico; evi-

dencia de ello son los su 

perh~roes biónicos. La -

tecnología está al inte-

rior de su cuerpo. 

- .Siempre ganan: ponen en -

fuga al enemigo. 

1 20 

PER:30NAJE~:3 MALOS 

Menor número de miembros: 

seis. 

Tendencia a carecer de in 

teligencia: "Tontos". 

- Aspecto físico desagrad~

ble: demasiado robustos o 

deformes. 

De edad madura. 

Vestuario inaceptable, de 

nota desorden dentro dcl
grupo: vestidos disc6rdes, 

cada uno por su lado. 

Tienden a ser ineficaces

en sus movimientos b~li-

cos. 

Desventaja tecnológica: -

a) siempre fallan, b) c~

mo no tienen avances tec

nológicos importantes, -

siempre tratan de robar-

los a Sharp. Utilizan ar

mas en forma externa. 

- En todos los programas -

pierden y tienen que huir~ 



121 

Como se ha visto a través de la c a racterización de los 

Persona J·es "bueno~" y "malos" y del d ' · - cua ro numero cinco, tanto 

unos como otros, se convirtieron en seres previsibles ata dos a 

una forma de ser, reaccionar, actuar y rela ciona rse, que sola

mente ubicaban en posiciones contra rias. 

Lo que se definió aquí no fue sólo una superioridad numérica -

de los miembros del grupo de "buenos" sobre los "malos", sino 

una superioridad e inferioridad a gra n escala que l6gic c1.ment e 

Por otra parte, el hecho de que implícitamente se ma n e j~

ra en el programa el esquema "oposicional" de que se h a b l 6 h a 

ce pens ar que, día a día, los niños r eciben y asimilan una "do 

sir3 fuerte" con respecto a la violencia y que e s to influye e n 

la forma ci6n de criterios, en la forma de rela cionarse con 

aquello que los cird.unda. 

El punto en este momento se enfoca en ese "recibir y a s imilar" 

violencia audiovisualmente, porque en la generalidc1,d de los c a 

sos el niño no es orientado pa ra selecciona r contenidos f avora 

bles a su formación como persona. 

Es precisamente la falta de preparación para enfrenta r los co!l 

tenidos televisivos lo que facilita la asimilación de violen -

cia por pa rte del niño o joven. 

Se consideró que el enfoque violento del "mundo de fic 
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ci6n" en que se vi6 a todos los personajes de "La Familia Bi6-

nica" no sólo les afectaba a éstos sino también se extendía 

más allá del relato, de la pantalla agrediendo la mente del te 

levidente "acortando, centrando su pensamiento en ciertas 

ideas y omitiendo otras, lo cual redundaba en una forma "~rr_q"" 

nea de interpretación". Victorino Zecchetto confirmó esta idea 

cuando al referirse a la lectura ideológica de las historietas 

expresara: "Esta modificación de perspectiva se hace con un -

ocultamiento significativo de los juicios de valor mfis amplio 

sobre la sociedad y su contexto". ( 73 ) 

Además, los personajes "buenos" y "malos" como se pudo obse_!:-

v a r a través de su caracterización, continuaron representando 

la tipificación de ciertos criterios presentes en la mayoría -

de los programas televisivos y que también han sido muy explo

tados en todos los Medios de Comunicación. Unos personajes e~

carnaban la belleza, la juventud, el orden, la inteligencia, 

la efectividad: calificativos que se presentaron vinculados eE 

trechamente con la idea del "bien" y los únicos que reunieron 

estas características en el programa eran los héroes biónico s . 

Otros personajes fueron definidos recurriendo a calificacione s 

Zecchetto M., Victorino. "Comunicación y Actitud Crít i -
ca". Ediciones Paulinas. OCIG-J\.L/UNDJ\.-AL/UCLAP-WACC. A_!:
gentina, 1986. Cit. pág. 174 
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que representaban valores contrarios a los ya mencionados como: 

grotesco, torpe, feo, tonto, desordenado; y como se observó __ 

los villanos fueron "marcados" con estos adjetivor:1; el hecho -

de poseer e s tas características los encuadraba en el papel de 

"ma los". Esta fue la visi6n que fJ e di6 de estos seres converti 

dos en "previsibles". Dentro del programa no existió la porübi 

lidad de cambiar para ninguno de ellos, no existía al t ern 8.ti-

va: eran "buenos" o eran "malos". 

7) U ;30 DEL RITMO EN LOS PROGRAMA~) DE "LA FAMILIA BIONICJ\" 

De busc6 en este r,untó abordt,.:r'• o1 ·tru·uurnie1-i:bo dudo al ri_! 

mo en lo~:; veintiun programas de la Teleserie "Ln Familia Bi6ni 

ca''; para ello se realiz6 primero el análisis de la identifica 

ci6n, por considerar que tenía mucha relaci6n con el aspecto -

rítmico de los programas. Posteriormente se relacionáron los -

ritmos con los momentos del relato establecidos en páginns an

teriores de este capítulo. 

7 .1- IDENTIFICACION DEL PTIOGRlU1A 

"La 1!,amilia Bi6nica" tenía su propio arrer.;lo mus ica l, el 

cual era utilizado como identificac i6n del prog r a ma . 

La canción pre s entaba los siguientes aspectos connotad.os: 
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1) El contenido temático de la c a nción se presentaba en idioma 

Inglés, en su mayor parte, tan s6lo un verso en eapaüol era 

introducido como una orientación sobre el contenido de los 

programas. 

2) Al realizar la tra ducción del Inglés al Español se logró eE 

tablecer el contenido de la canción, el cual se pre s ent a : 

"Nosotros somos un2. familia biónica 

yo peleo por ellos, 

ellos pelean por mí. 

Tan altos como no s otros podemos estar, 

tan alto en las montafias , 

o profundo en el mar. 

Los seis bi6nicos, 

los seis biónicos. 

Nosotros estamos juntos, 

nosotros peleamos por lo correcto. 

Una superfamilia del futuro. 

Bi6nicos, los seis bi6nicos. 

(lo. verso) 

(2o. ver s o) 

(30. ver s o) 

( 4o. ver :::;o) 

(5o. verso) 



Nosotros estamos juntos, 

nosotros peleamos por lo correcto. 

Una superfamilia del futuro. 
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(60. verso) 

Entre la canción se intercalaba el siguiente contenido en eS,flf!! 

ñol: 

Una familia unida por el destino, 

dotada de superpoderes por medio 

del milagro de la ciencia moderna. 

Este verso era el que verdaderamente ubicaba al televidente co 

mún, que no conocía el j_diorna Inglés, sobre los personajes 

"buenos" y el poder tecnol6gico que encerraban. Era una "ala -

banza" directa a la tecnología. 

3) f::ie logr6 determinar a partir de la letra, que era una COinlJ.2. 

sici6n de versos carentes de gracia y muchcrn de ellos rep~

titivos: versos tres, cuatro, cinco y seis. 

4) Que a pesar de ser una canción de contenido soso, estaba 

acorde con el carácter violento del program~, hablando de -

aspectos como: 

a- Pelear por unos intereses: ven:;o uno. 

b- La existencia de un poder tecnol6gico .tan grande, que te 



126 

nía dominio en e1 aire, mar y tierra; versos dos y tres . 

c- El objetivo de lucha de los superhéroes, de los person~

jes "buenos": versos cua tro y seil::i. 

5) El ritmo de la canción era muy rá,pido y diná,mico, comlJinado 

con escené\S cambiantes de los surierhéroes biónicos durr 1nte 

acciones bélicas contra el enemigo. 

6) La rapidez en el ritmo, en la forma de dar a conocer los -

contenidos de la canción y de las imágenes utilizadas, i~ -

primió a la identificación del programa un movimiento cont~ 

gioso. 

1.2- IMI'LICACION DENOTATIVA 

Evidentemente la "Pamilia Biónica " fue un programa creado 

para un público norteamericano, pero su distribución se exten

di6 hacia los televidentes hispanos, es por ello que: 

1) Se mantuvo, en lo que a identificación se refiere, el idio

ma del país de procedencia. 

2) (¿ue la música tendió a s er tipo rock and roll, y porci ue no 
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decirlo, los mismos títulos de cada programa (74) apareci~

ron escritos en Inglés y fueron traducidos al Español. 

3) Qu.e a1 VQX':;;,:o en 0&1pa.ñol iri,i.,rocll,1,o;i.do e.n l.M, tHU:'10 :i.cSn, e~iJ. u ·b,!

lizado para ubicar al páblioo de idiom~ Español, con el con 

tenido de los programas. 

El hecho de mantener la letra de la canci6n en Inglés peE 

mit;i.6 preservar el ritmo dinámico, conta~i.oao • J,l!?-no gg ~\l..E, ... 

gría, juventud, libertad y fuerza, sentimientor1 latentes en el 

programa y que eran transmitidos al telespectador joven para -

obtener su atención y la asimilación del programa. 

Con respecto a la letra de la canci6n, como se pudo obseE 

var, reiteraba en los versos, el contenido violento del progrE: 

ma, planteando la existencia de peleas, luchas y de podererJ 

tecnológicos. 

Directamente el contenido de la canci6n se convirtió en una 

"exaltación combativa", un canto guerrerista propio; signific!: 

ba el canto no del programa como simple identificación, iba 

más allá; era el canto de los guerreros antes de cada lucha. 

El canto de identificación era la preparaci6n del ánimo comba~ 

(74) Los títulos de los programas se presentan en Anexos No. 1 
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tivo de los nuperhéroes biónicos, antes de enfrenter s e con los 

enemigos, y en ese s entido cada rela to constituía la batalla -

de los héroes. 

De esta forma los superhéroes lejos de ser la encarnación 

del "bien" como se les trató de mostrar, en opo[3ici6n al grupo 

de villanos, venían a ser violentos, se desenmascaraban y equi 

paraban con el grupo del Doctor Esc arabajo. Todos los person~

jes del programa fueron seres eminentemente violentos. 

8) ANALISIS DEL RITMO DENTRO DE LOS PROGRAMAS "LA FAMILIA 

BIONIOA'~ 

Ritmo: Se entendió como la "distribución simétrica y sucerüón 

periódica de los tiempos fuertes y débiles en un ver :10, 

una frase musical, etc." (75) 

El análisis del ritmo con re s pecto a. los momentos del relnto -

mostró: 

a) Momento Uno: Introc1ucci6n 

Hubo variedad de ritmos musicales suaves en el momento de 

tranquilidad, pero a nivel de los programas en este momento 

(75) Ramón, García - Pelayo y Gross. Ibidem. Cit. pág. 508 
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10 1:1 '.t'itrrto!'.:l na mrs.n r.f-{pido1s1, ia! ooncd:;i=i,li.i:Hso, 011. e1 t--rnnL1d.o qu e -

la música siempre se mantuvo, a vec e f~ en forma imperceptible. 

El ritmo en este momento proporcionaba tranquilidc.!d , pero no _ 

pasivid r·.d y además alerta solJre el pronto surgimiento de las 

acciones violentas. 

La música era de tipo sublime, una tonr:1.da oon r-as~s;os or:i.P.n·b.o.: ... 

les donde predominó el uso de flauta. 

b) Momento Dos: Conflicto 

Cuando surgía el conflicto el ritmo de la música tenín va 

riedad y fue bastante rápido. 

De s taca ba en este momento la música de ti _po electrónica , gen~

ralmente ~sta era perceptible dura nte todo el desarrollo d el -

conflicto: se formaba una dinámica porque los ritmos crecía n y 

decrecían. 

De esta forma se observó que existía complejidad en el ritmo, 

el cual tendi6 a generar estados emocionale~ relacionados con 

la tensi6n, fuerza, violencia , agitación, etc., a ello colabo

raba el sonido electrónico de la músic a que imprimía además de 

vic;or rapidez. 

c) Momento Tres: De s enla ce 

Los ritmos musicales eran suaves y v a riaban igurü que en el 
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momento uno, pero aquí se mantenían perceptibles, hasta el mo

mento de finalizar el programa, en que decrecía. 

Este momento presentaba el mismo tipo de música que el inicio, 

buscando la sensación de sublimidad, de calma que marcaba el -

final del relato. 



CAPITULO IV 

CONCLUSIONE8 Y RECOMENDACIONES 

Re a liza do el aná lisi s de contenido del fff0 {7r a ma "La Fami

lia Bi6nica" se concluyó: 

1- ~ue la violenci<l fue un elemento constante dentro de lo s 

contenido s del progra ma . 

2- f3e esta ba condicionando el conocimiento que los jóvenes o 

n L íos televidentes pudiesen adquirir sobre l a r enlid :id ; -

por una parte se amplió en el conocimiento de e s tereoti -

pos y por otra se limitó la info rma ción a un "esn u e ma o p~ 

sicional eterno". 

3- Dentro del menc ionado esquema los pers ona j es se constitu

yeron en la violencia personific8Jln, porque ella era me -

dió y motivo de su exi s t e ncia. 

4- La sitw:1ci6n plantea d a en la s e gunda y t e rcera conclus ión 

permiti6 present ~lr una visión f r n c cion~d 2 de la r eulid ud . 

5- Fue notoria la pre senta ci6n d el "ideal" tecnológ j_co comr e 

ti tivo de la s ociecl11 d norte a mE~ ri c r•n a que le a s ee;urn s u 
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preponderancia b~lica, política y económica sobre l a~ na

cione s en desarrollo. 

6- El mensaje oculto (la violencia) era exhibido como entre

tenimiento tecnológico para que los niñof~ lo afümj_J. nr n.n 

más fácilmente. 

7- No era cierto que la sociednd norteamericRna fu9 se como -

la expuesta en el programa; era el ideal fic cional que :ie 

proponía. 

8- La violenci~ se manife s tó en diferentes fonITTt c , l a mds 

aceptada fue la propuesta como artes marciales; denominQ

dor común en los programas actunles de comics. Otra forma 

fue la violencia verbal. 

9- Se trató de construir un mundo de ficción pobln.do de er,te 

reotipos, económicos, sociales y morRles que giraban en 

torno a l a cons tante violenci R. 

10- Que el progra ma proponía l n v:i.olcnc ir1. c omo ví :1. ele rrnlu 

ci6n y como objetivo primordia l, hecho que era peligro Ro 

si trascendía a l plnno real del joven si:llv, •,rlo1"('fio. 
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ll- Todo lo expuesto implica la certeza de la l · 6t · 1:1p e[ns que 

sirvió de bas e al presente trabajo. 

RECO)MENDACIONES 

1- Debído a.1 oont:énitlo Vi01t;nlH> 'tn ... an~mi-tdd.o en el programa 

de "La Familia Bi6nica" no es recomendable que niños y 

j6venes esten expuestos a éste sin la ori~ntación de los 

padres. 

2- Abrir espacio dentro del sir.i-l:;0ma educativo nacional a la 

enseñanza analítica de los contenidos difundidos por 10 ~1 

Medios de Comunicación, no sólo a nivel universitario si 

no desde bachillerato, a travé~'3 d.e la cr.0aci6n e in.clu 

si6n de cursos específicos donde se oriente y haga co~ -

ciencia a los j6vene s sobre el funcionamicmto y poder 

que tienen los Medios, con lr1. fin•:tlide,d que cada educ r-1,!!

do adquiera criterios válidos para cuestionar lo ~J men,;1;2:

jes. Debe tra tarse en est:.i, forma de ,1ue 1,1.s generacion.9s 

de niños y j6venes cambien el papel de simples recept~ -

res pasivos a entes críticos, con capacidad. ,Je elecci6n 

ante los contenidos originador3 por los Medios de Gomuni

caci6n. 

3- Lo anterior lleva a otro punto, como es el que debe fo -
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mentarse por parte de los docentes en las áreas de educa 

ci6n y comunicaciones, el uso de bibliografía donde se -

aborden aspectos sobre comunicaci6n masiva y que sean --

producto de la experienoia inire:1tigativa el.e e3tudiantes 

universitarios que hayan finali?.:1.do esturlio;3 en e ,~te cam 

po. Esto proporcionaría par~.metros par2. conocer la reali 

dad de nue.Jtro país en cuanto al desenvolvimiento de 101:3 

medios de Gomunicaci6n. 
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GLOSARIO 

CONNOTADO. Significado sugerido que oculta al verdadero. 

CUALITATIVO. Sinónimo del término denotado. 

DENOTADO. Término que se utili:7,6 para indicar el significado 

verdadero de los aspectos del programa que fueron analizados, 

entre ellos el uso de los conceptos tiempo, soci edc1.d, lo re

lativo a la música, el ritmo, etc. y al programa en sí. 

EMPATIA. Participación psicológica del televio.cnte en el men

saje, la cual está determinada por el carácter específico de 

la información audiovisual que se le transmite. 

ENVISCAMigNTO. Pérclida de la autonomía intelectual de los es

pectadores por abandonarse en forma involuntaria, al dinamiR 

modelas imágenes fílmicas, y el carácter indisponible de -

su mente para ellos mismos. 

FAMILIA BIONICA. Programa televisivo del género caricaturas -
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que se analiz6. 

IDENTIFICACION. Fen6meno psicol6gico en que el eapect ndor vi

ve bajo los rasgos del personaje cinematográfico o televis~

do, hacia el cual se encuentre polm~izada su afectividad. 

PROYECCION. Aquí el espectador presta características de su -

propia realidad al personaje cinematográfico o televisado en 

relaci6n con el cual se encuentre polarizada su atenci6n. 

SOCI8DAD DE FICCION. Reuni6n dé pergon1:Ljon tlert'l::ré> tle ur11-'t tt!!); -

bientaci6n determinad.a y que e s tán sujetos a unas leyes, que 

en el caso del programa estudiado son de oposición. 'roüo 

ello surgido de la imaginación de los creadores. 

TIEMPO DE FICCION. Simulacro del tiempo real que se verifica 

dentro del programa. 
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ANE.X:0 No. 1 

TITULOS DE LOS l'ROGRAMAS DE "LA FAMILIA BIONICA" ANALIZADOS 

~o. TITULO EN ESPAÑOL 
1 Fluffi el Fugitivo 

2 El Paso del Tiempo 

3 
4 

5 ~l Templo del Samurai Perdido 

6 ~l Antiguo Pergamino de Escarabajo 

7 l'esadillas ~xtrañas 

8 ~l Imperio 

9 
10 

ll Aprobado/Reprobado 

12 Nació para Ser Malo 

13 Amnesia Primera l'arte 

14 Amnesia Segunda .Parte 

15 Acrobacias 

lb El Hombre en la .Luna 

17 El Misterioso Gaso de la Calle Baker 
18 Ahora Me Ves, Ahora No Me Ves 

19 Lo~ Glitch 

20 

21 Bebé Has Venido de muy Lejos 

22 La Primera misión (Historia) 

TITULOS EN INGLES 
.l!'ugi tive .l!'lu!'fi 

Nick of Tim.e 

Youth or Consecuenses 
Extra lnnings 

Nightmare at Cypres Gove 
The Hive 

.Pass/Fail 

.!:3orned to be Bad 

A Clean Slate - Part 1 

A Clean Slate - Part 2 

Spin Out 

The Man in the Moon 

The Gase of the ~aker ~treet Bionics 
Now you se~ me ••• 

The Glitch 

Youve r_;ome a Long way, Baby 

Hionics on the First Adventure 



ANEXO No. 2 

CLASIFIGACION DE PROGRAMAS DEL CANAL 6 
(Septiembre 25 de 1992) 

Clasificación 

Musicales 

Religiosos 

Noticias 

Telenovelas 

Caricaturas+ 

Programas Infan

tiles en Vivo 

Programa 

a) Comencemos Ya 

b) La Canci6n de la Se-

mana. 

a) El Minuto de María 

a) TCS Noticias 

b) El Noticiero 

a) La Extraña Dama 

a) Ship and Dale 

b) La Familia Bi6nica 

a) Show de Xuxa 

Duración 

5:37 - 6:02 a.m. 

9:08 - 9:08 p.m. 

6s04 - 6108 aam• 

6:09 - 7:30 a.m. 

12:33 - 1:02 m. 

8:25 - 9:01 p.m. 

8:46 - 11:02 a.m. 

1:05 - 1:30 m. 

5:32 - 5:53 p.m. 

11:17 - 12:03 m. 

6:07 - 6:41 p.m. 

+ Durante la transmisi6n de la "Cadena de las Américas" fue li 
mitado a 2 el número de programas de caricaturas en el CanaI; 
y ambos eran presentados de lunes a viernes. 
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Variedades 

Culturales 

Aventuras 

Político 

a) Sucesos 7.: 30 - 7:43 a.m. 

11:18 - 11:31 p.m. 

b) Tv Menú 11:08 - 11:16 a.m. 

e) La Cocina de Cecilia 5:54 - 6:03 P.m. 

a) Show de Cristina 7:50 - r: 11 o C1. • lll • 

b) Guinnes Record 8:06 - 8:07 p • m. 

e) Cadena de las Améri- l:32 - ~: 20 p.m. 

e·-, c., c..;, o • (-) 

a) La Isla de Guilligan 12:07 - 12:26 m. 

b) Comando Especial 6:57 - 7:58 p. in. 

e) SorpreHiVOf3 del 6 9:15 - 11:15 p.m. 

(El Mundo "'!, . ) ii ugico 
d) Pantalla Nocturna 11:37 - 1:19 

a) Proerama Especial -- 12:27 - 1:30 m. 

del Comité de I 'rensa 11:~;2 - 11:35 p.m. 

de la Fuerza Armada-

COPREFA. 

(-) '1'ransmisi6n ele "Cadena de las Américas" desde el mes de -
abril al 12 de octubre/92, conmemorando Descubrimiento de 
América (500 a~os). 



ANEXO No. 3 

CREDI'.l.'03 PRESENTADOS EN EL PROGRAMA 

LA FAMILIA BIONICA 

- SUPERVISING PRODUCER: 

- PRODUCER: 

- PRODUCTION EXECUTIVE: 

- SUPERVISING DIRECTOR: 

- SHIEF DIRECTORS: 

- STORY EDITOR: 

- DEVELOPED BY: 

- ART DIRECTOR: 

- lVIUSIC BY: 

- VOICE DIRECTOR: 

- CASTING DIRECTOR: 

- VOICES: 

Sachiko Tsuneda 

Gerard Bald.win 

Eiji Katayama 

Osamu Dezaki 

Bill Hurtz y Toshiyuki Hiruma 

Gordon Bres:c:.ack 

Ron Friedman 

Bob Dranko 

'rhornas Chase and ::;teve Rucker 

Howard lV!orris 

Zita Campisi 

Normand Bernard 

Carol Bilger 

Bobbi Black 

Jennifer Darling 

Jim Macgeorge 

Allen Oppenheiner 

Hal Rayle 

Neil Ross 

• • • • 
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Brian Tochi 

Frank Wallter 

- PRODUCTION SUPERVISION: Brade Case 

Dale Case 

Ken Kessel 

- DIRECTORS: Sam Nicholson 

John Walker 

Lee Mishkin 

tTohn Ahern 

- PRODUCTION MANAGER: Mitsuo Yoshimuro 

- PRODUC'rION COORDINAD0fü3: Nobuo Masuda 

Kaoru Nishiyama 

- ASSOCIASE STORY EDITOR: John Welden 

- STORY BOARD ARTISTS: John Ahern / 
Tim Bungard / 
Ron Campbeel / 
George Cannata/ 

Ric Estrada / 

Alex Fierro 

Doug Lefler 

Alex Doxy 

Dick Sebast 

Rhoyclon Shishido 

James Fletcher/ Adri6,n González 

Michael ;.3wanir;an 
. . . . 
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- CARACTER DESIGN: 

- GRAFHICS: 

- GRAFIIICS: 

- RECORDING STUDIO: 

- RECORDING ENGINEER: 

l\'Iike Vosburg 

Grigor Goyadnev 

Fred Carrillo 

Leopoldo Duranona 

Romeo Francisco 

Gabriel Hoyos 

Frank Paur 

Jesse Santos 

Mike Sckowsky 

Nancy Ulene 

Bill Frake 

Lee Go 

Tim Gula 

Mike Hodgson 

Alex Nino 

Jim Shull 

Alex Stevens 

Fernando Tenedora 

Dean Thompson 

Bruce Zick 

B & B Sound 

Jackson Séhwartz . . . . 



- PRODUCTION STAFF: 

- PRODUCERS- TMS: 

Judy Bell 

Karen Covcl 

Zahra Dowlataeadi 

Lupe li'ernández 

Kenneth T. To 

Erick Word 

Shunzo Kato 

Shiro Aono 



ANEXO No. 4 

ENTEVISTA CON EL JEFE DE TRANSMISION DEL CANAL 2: SEÑOR JOSE - . . . 

AGATON PARADA OCHOA. 

Comenzaron con el inicio de televisi6n en 1956, YSEB Canal 6, 

que fue donde se empezaron con caricaturas. Era lo que más se 

transmitía en ese tiempo, las caricaturas y las series como -

Lassie, Pájaros de Acero, Furia, Los Picapiedra; porque los -

Picapiedra son de las caricaturas más viejas que pasaban aquí, 

Popey, las famosas de la Merry Melodies, que hoy son los Tiny 

Toon. Y eso se remonta desde 1956 que empieza la televisión, -

luego de eso pas6 1958 qu·e vino varias de Harma-Barbera. 

La~, primeras eran de la Metro Golwyn Mayer, las caricaturas de 

la Merry Melody que es de la Metro Golwyn Mayer. Despu~s los -

Picapiedra que es de Hanna-Barbera, después vino para Canal 4 

ya las nuevas caricaturas como el Oso Yogui, Leoncio, Tiro Lo

co Maclow, eh, Cani Canito; Tiro Loco Maclow era un caballo. 

Todos eran de Hanna-Barbera. 

Para los años de 1965 que s ale Canal 2 ya empiezan de nuevo -

los Picapiedra, vienen ya los muñecos japoneses, que de momen 

to no me recuerdo bien los nombres de algunos de ellos. Yapa 

ra 1970 - 75 empieza a venir también mucho muñeco japonés. Pa 

ralos 80' invaden los japoneses con sus muñecos y empiezan 

con todas las series que hoy están pasando ••• para esos años -



1a1Q empio0a. Gon Mazinger Z V 3awamura, está A;f:t"od;itA. 'bí:trnbi~H 

que es la esposa de r.ia zin.ger, prácticamente la pareja, pero -

salen capítulos de ella aparte. 

Luego viene He Man, que es de los japoneses, de s pu~s Gia Geo

también japonés. 

Para estos años del 86 al 93 aparecen las nuevas series como

el Pequeño Pony, son series que aqui las pasan pero que están 

hechas por el 85, vienen bien atrasadas, no vit~nen inmediata

mente por ejem::-ilo en Mi Pequeño Pony ••• eh ••• EJ. '.Japitán Power 

que es una serie japonesa pero ya no es el muñeco animado s i

no q_ue es muñeco electrónico. {¿Hábleme del muñeco animado?)

Ya el Capitán Power es un muñeco electrónico, ya lleva mez -

cla de animación electrónica y humana ••• eh •• De ahí ya mu1e-

quitos, muñequitos en caricaturas ya no porque los mismos de

la Merry melodies que los pasaron por computadora son los que 

están repitiendo, los mismos antiguos s6lo que antes eran en 

blanco y negro hoy pasados por la computadora son a color. 

(¿Pero traen otra visión?) La misma, lo que le han cambiado-

es el color, el sonido, que unos los han traducido al Er3pañol, 

porque los antiguos todos eran en Inglés, subtitulados. Hoy -

ya no, hoy están traducidos al Español y pasados por la compu 

tadora colorizándolos. Si nosotros vemos una película de mu0~ 

quitos animados, aquí hay bastantes de las que trajeron para

el aao 60 - 70 y vemos el cassette que mandan es igual, s6lo-



que uno es blanco y negro y otro es a color ya procesado. Lo_ 

único que ha cambiado es que han hecho los hijos de ellos, 

prácticamente son los Tiny Toon, de L11cas, P k t " ,.or y, Ot tOrJ. 

(¿Pero todos son de cada uno de los personajes?) Todos son de 

cada uno de los personajes que estuvieron antiguamente. Los -

muñecos animados casi no han variado, el que más ha variado 

es Walt Disney, pero aquí de Wa1t Disney hasta hace poco se ha 

puesto muñecos. (¿Aquí en el Canal?) Si aquí en el Canal, poE

que me :dice historia de lo que ha pasado en los tres canRles -

porq_ue aquí es donde se guarda el material y de a:.:: uí se le pa

sa a los diferentes canales •••••••• 1~ verdad es que los j Rpon~ 

íl:IGtli/J i.nv~/i :iQ:t"On Q]. m~;t-gia.'3,o a on l o ~ m1.t ñ tU,1P!ll ~n:tm1~.ti.B~ p a'itlqU ~ vaya 

los grandes productores de aquí pues fue Harma-Barbera y Walt 

Disney, son los mejores productores, la Metro Golwyn Mayer que 

tambi~n producía pero hoy ya casi no hace muñecos, lo que h! -

cieron ellos es rejuvenecer prácticamente los antiguos pasánd2, 

los por computadora y dándoles color, eso es lo que han hecho 

nada más, porque si Usted mira la caricatura de Popey, ya sale 

a color, pero es la caricatura que pasó hace tiempo; la <1ue no 

es Ct'!.ricatura propiamente pero la están apoyando con C9,ricatu

ra es Los Tres Chiflados, y que lo pasan un pedazo de la histo 

ria de Los Tres Ghiflados, y lo demás se lo meten con carica-

turas, casi viene siendo lo del Capitán Power •••• (Usted hace -

un señalamiento en cuanto a la producción de los japoneses, -



¿Quiere decir que ahora prácticamente ellos abarcan rlentro de 

la programación?) Dentro de la programación hay bastante, 

bastante japonés, •••••• no sé quizás es más barato, las produ,2_ 

toras dan más barato el material, pero si hay bastante muñeco 

japon~s. Ya americano casi nada, porque Harma- Barbera es cana 

diense y Walt Disney que es el productor más grande, ahorita -

están trayendo,~ •• eh El Pato Donald Deportivo •••• ayer entraron 

aquí, posiblemente esten pasando para tipo abril o mayo, van a 

quitar alguna serie y van a pasar esa •••••• es la misma tónica 

que traen ahorita, sólo que van pequefias historietas del Pato 

Donald donde salen todos sus colegas, todos stts muñecos qu0 _ _ ,. 

han vivido con ~l; Pluto, Tribilín, El Pato Luc ~s, Daysi, son 

recortes prácticamente de todas las aventuras de ellos. (Algo 

que tengo curiosidad es por conocer es lo relacionado con la 

transmisión de bloques de muñecos cuando son las vacaciones)

Ellos lo que hacen en vacaciones del 15,exactamente del 15 de 

octubre al l? de febrero se hace una cadena donde se pone u.na 

franja infantil de 8 6 de 9 de la maño.na a 11 y media de la -

mru1ana, entonces allí se le ponen películas infantiles y muñ~ 

cos animados, pero sólo es esa época de navidad porque los ni . 
fios ya salieron de la escuela, entonces se piensa que es para 

tener entretenidos a los cipotes pero comercialmente a ellos 

les favorece bastante. Los intereses econ6micos se favorecen 

porque entretienen a los nifios viendo televisión y están me 



tiendo anuncios p8..ra nifios, por eso es que más que todo tienen 

esa franja y tiene más o menos unos 7 años de que están en esa 

forma. 

(Yo he estado observando que en esa franja de caricaturas ya -

no necesariamente meten caricRturas de la Metro, los muñecos 

parece que son japoneses¿ es correcta la apreciación? ¿Es -

otra forma de animar a los muñecos?) Si ellos ya están dando 

un poquito de animación que le llaman compuesta: poner person~ 

je humano con muñecos animados, pero si usted se fija que toda 

la mayor parte de muñecos el animado es el mejor, el antiguo, 

porque 1os nuevos son muy bruaoos. 

(¿Este tipo de animación más o menos cuando hizo su apn.rici6n, 

o cuando entra aq_uí?) Esa forma qreo que ha salido ya por el -

80 - 85 más o menos cuando se están mezclando ya tnnto mufieco 

animado con el personaje en vivo; eso lo hacen los japoneses 

también lo hacen los americanos. La técnica del japonés es -

bastante buena, lo que pasa es que aquí como que se mira las -

series que quizás son má.s baratas, si usted ha notado el movi

miento del IDQñeco la animación es muy brusca, pero si ponemos 

a Shera, a Reman a la par del Oso Yogui es diferente, el Oso 

Yogui tiene los movimientos bien delicados, bien humanos, lo -

mismo que los Picapiedra. Ellos como que sacan la producción 

más rápida entonces no les interesa mucho el movimiento, la - 

acci6n a veces se mira que levantan la espada y de repente la 



tienen elevada. Ya no ocupan la t~cnica de a.nrle treinta y __ _ 

tres cuadros por segundo para darle movimiento, porque para la 

televisión ya se obturan a treinta y cinco cuadros porque sino 

la '11elevisi6n cuando se pasa una película normal qu~ ;n.o v:i.Qnd 

alterada para televisión, se mira como que sal ta, tir-me flic

ker; flicker se llama t~cnicamente; entonces ellos le dan una 

velocidad un poquito más de dos cuadros, más de tres cuadros, 

es cuando sale el movimiento parejo. (¿En que basan el cambio

de las series?) •••••• No creo que en la popularidad porque posi 

blemente una serie tenga veinticinco capítulos y estan repetir 

y repetir los CA.pítulos ••• yo creo que no lo tom::1n por ese lado, 

sino que ellos si explotan ya la serie y ven que los cipotes -

se aburrieron ya tienen que cortarla, porque aquí la serie más 

grande que hay son Los Picapiedra. (Pero esos ahora vienen co

mo los nuevos Picapiedra) No, los Nuevos Picapiedra son dife-

rentes. Los Picapierlra originales son doscientos cincuenta ca

pítulos de media hora, o sea un programa entero y no los han 

variado, ya ni los hacen; por eso es que salieron los Nuevos -

Picapiedras ••••••••••••. son una serie bien pequeña donde ya s~ 

lían los hijos de los Picapiedra ya grandes, Bamban era mayor

Pebles sefíorita, yo creo que ese no tuvo mucha aceptación aquí. 

Los Picapiedra tienen tanto mercado que los mira usted diari~

mente en los E~tados Unidos, la Televisión por C~ble lo pasa, 

en todas partes del mundo c::1si lo pasan, ••• de lunes a viernes 



y domingo en la mañana. No aburre. (¿El programa de La Fami -

lia Bi6nica lo tienen aquí,) No prácticamente aquí es la fil

moteca general, de aqu:í se les repar·lie a los Canales, al 4 y -

al 6, entonces miran que tipo de programa viene y dicen, bue

no el Canal 4 está muy flojo en muñecos animados vamos a me -

terle esto. Canal 6 necesita un poquito de muñecos animados, -

le vamos a meter muñecos animados, o ar1uí ya estan viendo que 

están aburriendo los muñecos o entonces les ponen un poco de -

muñecos animados, pero cuando ya los han repasado aquí los ma_!! 

dan a los demás canales •••••• vienen por el canal 2 y son di~-

tribuidos igual que las películas, igual que todo material. 

(Tengo una inquietud, por ejemplo el programa que ?,nalicé no -

tengo una fecha concreta de cuando se empezó a transmitir, fíl_! 

be usted al respecto?) Es bien difícil saber la fecha porque 

sucede algo, nosotros en el archivo podemos buscar la fecha 

de entr~da pero no la fecha de transmisi6n, porque vaya que le 

repito aquí ayer entraron un programa de Donald Deportivo, p~

ro eso entr6 ayer, vienen dos capítulos que es una serie de -

veinte, pero cuando lo tiren al aire no se sabe cuando será, 

no hay fecha estipulada •••••• se conoce fecha de entrada pero -

no la de inicio. (¿Aquí hay una persona encargada de adquirir 

todo ,lo que se retiere a programación?) (¿Son paquetes?) Aquí 

son paquetes. Todos los años, acaban de llegar ellos de San -

Francisco anualmente hay una exposición que se tardan una serna 



mana, entonces todas ls.s productoras presentan su material, 

es una feria de películas y ahí lo escogen entonces lo::: du~ -

80$ de 1as e~taoionao ••~to m~ ll~vo para mi estación, esto -

no, o les dan un folleto; entonces ahí dicen bueno esta serie 

la podemos comprar, esta no. Ellos vt1n a escoger lo (tUe qui~

ren y sinembargo siempre mandan apoyo el]los, mandan un casse

tte con cada serie así como si fueran extras de cine, las que 

pueden interesarles a los duefios de los onrn-1J.P.rn. { ¡1_,Di;mt:r.o d~ ... 

la programación de los canales que porcentaje considera usted 

que llenan las caricaturas?) Mira talvez andará un tres, un -

cinco cuando mucho; el problema es que aqu:í si van :1,t rri:3ndos 

con el tiempo y talvez en la entrada de un programa meten una 

caricatura, entonces las caricaturas sirven de relleno. Den-

tro de la programación siempre hay caricaturas a mano por 

cualquier cosa. Porque a veces también van con muy corto el -

tiempo y viene la caricatura de las seis y mee.lía, serie tal - -

ha.J c¡_ue quitarle, entonces no se pasa el programa completo, -

siempre se está quitando a las caricaturas. (¿En cuanto a to

dos los programas, cuáles son los que más espacio ocupan, son 

las noticias, las novelas, ••• ?) Novelas y series de acción,

porque novelas, porque novelas tenemos dos de una hora, son -

dos horas y series de acción que hay también dos de una hora

son dos horas prácticamente. (¿Cuánto duran más o menos?) el 

tiempo total de ellas es de 56 minl.ltos pero con los comercia-



les llega a una hora. (¿O sea una hora por cada novela?) La -

telenovela viene en capítulos de veintiseis minutos para me -

ter dos capítulos y lograr hacer una hora, ya con los comcE-

ciales r:;c llega a la hora, porque nunca se tiene de treinta -

minutos los capítulos sino que son de veintiseis, ya es regla 

internacional. 

Gr:.1ci2\s •• .• 
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