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Introducción 

Los Pov.·l!r Rangcrs~ programa que se trans1nite en el canal 5 de Televisa, cuyas 
características ya conocidas de televisión privada, considerado como el monopolio que 
sirve únicmncntc a sus intereses y que tiene como proyecto difundir progrrunas de tipo 
con1crcial, transmite desde hace rnucho tic1npo esta serie~ cuya vida en televisión se le 
predice por largo ticn1po, aunque su contenido sea considerado violento y sin olvidar 
que va dirigido a la población infantil. 

Mucho se ha tratado acerca de la agresión que contienen los progra1nas de televisión en 
la actualidad, de la violencia implícita en sus 1ncnsajes, también se ha mencionado la 
influencia que tiene este medio en la formación del niño. 

Corno consecuencia de ésto, surge la inquietud por estudiar el contenido de esta serie, 
analizando fundamentalmente el uso del color, tomando en cuenta la estnJctura 
narrativa, con la finalidad de observar cón10 se relaciona asimismo éste con los 
actantes, acciones y escenarios. 

Tomando en cuenta que los colores son captados en fracciones de segundos, antes que 
sus fonnas. los nirlos pueden percibirlos más tc1npranamente que las formas> 
causándoles 1nayor efecto que el lenguaje verbal. 

En este prograrna se manejan colores '\;vos~ cálidos que provocan en el niño estímulos 
a la acción y a la \.;~~encia. produciendo ef'cctos negativos en su conducta 

Las investigaciones psicológicas han descubierto que las imágenes violentas 
incrementan la agresión. con imitación de modelos violentos de la televisión relevantes 
en el desarrollo de la personalidad del niño. 

Con el fin de conocer corno se en1plca el color en la serie 9 se analizó el programa con 
base al color dentro de la estructura narrativa. definiendo cuáles son los matices 
principales que se manejan en relación a los actantcs. acciones. escenarios y su 
significado silnbólico. 
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Hcn1os retomado un poco cJ contenido de los rncnsajes del programa? ya que tuc 

necesario para observar comu se da el 1nancjo de Jos colores. tralando de llegar al 
psiquis1110 del niilo, es decir, ub::>r.:1·\·a1· cuino se crean en ~·I al..'.lilwJcs emotivas definida~. 
que producen una respuesta cspccialrncruc cmcH.:ionaJ. 

Aunque existen t<.:Odcos de Ja cstn1ctura nanati\'a, c;.;01110 es U111hc.:no Eco, en este caso 

especifico de anfilisis, el 111oddo actancial de Gn::i111as, n.:sullú ser· el rn::ís adecuado. pe,, 
las características in1plícitns del programa. Puesto qui.: en el relato de la historia. 

aparecen actores tipos. que responden a principcs y YilJanos, los que cun1plcn las 
n1is1nas funciones, constituyendo una estructura tipo. 

Para llevar a cabo el análisis de contenido se grabaron. cinco programas actuales 
emitidos por Televisa y dos anteriores que se obtuvieron a través de la venta al público 
por Videovisa. 

En el pri1ncr apartado se trató de ubicar al lector de rnancra general. Jo qué es 
ideología.. sobretodo con cJ concepto que Je da a Ja rnisrna Ludovico Silva y que tiene 
el mismo sentido que le dieron lvfarx y Engels a este ténnino. con el fin de establecer Ja 
relación que tiene con la televisión y los prograrnas infantiles emitidos por Televisa. 
definiendo el íuncionamicnto y trayectoria de este consorcio, y finalmente sirviera para 
describir de rnancra general el contenido del prograrna Jos Po"vcr Rangcrs. 

El concepto de ideología se encuentra basado en Ja teoría marxista, dirigida a Jos 
sistemas capitalistas, puesto que el progran1a es producido y exportado por un país de 

esta índole, cuya finalidad es Ja de .-cproducir las ideas del ünpcrialismo. 

Cabe destacar que se hubiera podido realizar alguna con1paración con la ideología de 
los sistemas socialistas pero .-esuJtaría muy extenso, adernás como lo expongo en el 

primer apartado esto no es realmente tema de estudio, más bien un marco de rcíercncia. 

Asirnisrno para realizar el anitlisis del prograrna. rne apoye en la reflexión teórica de 
Adon10 y l-Iorkhein1cr que a través del paradigma teórico de I~ Industria Cultural. 
hacen de la comunicación el centro de análisis sociológico-filosófico, inspirándose en 
las argurncntaciones básicas del anáJisis n1arxista y en el psicoanálisis f"rcudiano. 
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En el :-.t:gundo apartado se expusieron las caractcrí:..:1.:as prilnordialcs del niño en esta 
etapa .... icnJo necesario el incluirlas puesto qui.: a u.!·· .!5 de su .::onoci1nicnto,. pudimos 
l\\is,:1 · 11 ~n1110 llls productores de lo; ¡no:'::· .~ di.: tt.:1:.:·. i:,iún t.:.xplotan estas 

p...:1,;111, .1idadl.!s par<.l brindarles a los pcqt11:11~1s. i1ll~·1::-.. ~..:ión y 1r.-... •lJcar su personalidad 

con b.1:-.t: en sus intcn:ses. convirtiéndose c:itl.! n1;:d;,-. ..::1 un clcn1:.:nto socializador en su 

fonua-.;i~'ln. que persuade.: y 1nanipula su componanu..:::~o posterior. 

En el t~rccr npartado se conjuntan los conceptos generales de la teoría del color .. con 
base en diferentes autores,. para realizar un esquema de su significación y 
posterionucntc analizar ta serie en su estructura narrativa. 

La tesina es un trabajo de investigación que por su naturaleza tiene características 
peculiares, como lo son su brevedad. síntesis y reflexión, por lo cual, se sugiere que se 
tome con las consideraciones correspondientes. 
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Televisión Infantil 

1. 1 Televisión e Ideología 

Daré inicio a la presente investigación con una pequeña presentación de lo que es 
ideologi~ y aunque no es el primordial objetivo del tema de estudio, si se relaciona ya 
que a través del tiempo y con el surgimiento de los medios electrónicos,. la televisión 
ha pasado a ser la fuente ideológica más abundante de la burguesía para propagar sus 
ideas y reproducir las relaciones materiales. 

Para dar una clara idea en qué consiste la ideología.. me basaré en el concepto expuesto 
por Ludovico Silva. pues tiene el mismo sentido que el que le dieron Marx y Engels a 
este término, el cual ha prevalecido por más de un siglo. 

Silva dice que ideología es " ( ... )un sistema de valor-es, creencias y representaciones 
que autogeneran necesariamente las sociedades en cuya estructura haya relaciones de 
explotación (es decir. todas las que se han dado en la historia de la humanidad). a fin 
de justificar idealmente su propia estructura material de explotación, consagrándola en 
la mente de los hombres como lU1 orden natural e ine\itable."1 

Para él. lo que se propone la clase dominante es el justificar y preservar el orden 
material basado en la desi&.-ualdad social, encubriendo la explotación que se establece 
en una sociedad capitalista, propagando a la vez una serie de prejuicios y creencias que 
son cómplices de la situación social, en las que las rebciones m:u.eriales determinan la 
vida de los dotninados. en donde la desigualdad y la explotación no son entendidas 
como tales. sino que se pr-escntan co1no cosas naturale5 

De esta fom1a y bajo estos conceptos pod;:-:nos afin:· .. :.r que la : _ _..._")logia que n1ancjan 

los inedias de co1nunicación nos crea una i.il.sa conc1~ncia de l:! =-~alidad. haciéndonos 
creer que no cstmnos en continúa co1npeten..:ia, sin0 .~:re vivim.,;. bajo la cooperación 
de todos. 

l v. Ludovico Silva. Teoría v Pr.\e1ica de la Ideología p.19 
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Asin1ismo~ este autor cxprc:sa: ·t:1 idco!P;1a se prl..'<>::nta ~Hp< .. TJHH..!sla a una <:ic11a 

condición hun1ana cxplo1:i11dola. E·-:.1 <:rnHL_i·.in hu111::;·.:1 ~:s I:; i11:¡,11sihili1'..:J t:11 la vida 
corriente (digmnos en la \:ida dt.: un nbn:rl' ~¡ui.: trab:1_1.1). de vi.:r las rclac11111i.:s que se 

ocultan tras la apariencia social. El ho1nbr1.: cmTicntc cri.:e que la realidad ~s tal cual él 
la ve. Pero cuando esta inconsciencia lo es rl!spccto c.I;,; unas n:lacioncs de l..'xplotación. 
entonces esa inconsciencia es ideológica ··2 

Por otro lado Mattelart dice: "( ... )los medios se ubican en la estrategia global del 
ocultamiento e inversión de la realidad que aplican el irnperialis1no y por ende la 
burguesía crio11a"3 

De igual manera Vorholzer indica: ·-c ... ) el contenido principal de la ideología burguesa 
lo constituye el velamiento de Ja situación socia)~ del dominio de la clase explotadora y 
la descripción de la sociedad capitalista como el orden naturar·4 

· Es necesario indicar que la ideología y Jos medios de comunicación. son instrwnentos 
específicos para su difusión efectiva, que crean representaciones y valores no 
conscientes de manera significativa. 

La televisión. tiene como función el crear una serie de valores y reglas bajo el orden 
establecido. para la sumisión a la ideología dominante y la reproducción de su buen 
manejo. utilizando diversos modos de manipulación para lograr sus objetivos. 

20n.Cit. Ludo\'icO Silva p.5~ 

3y.Annand Maltela~ La Comunicnción Mt1si ... n en el proceso de In Libcmción p.27 

49L, J.Vorholzcr. et ni L'l manipulación del hombre por el impcri:"ltismo p.75 



"No c:xi:.t .... : In~1mh1 .dguno JH.J~1~·.!..:. pur pl:ríiJ1.._1 qu¡: :-,.,_·;.l. que d 
!-.ish:1na 11 .¡)l0 1i:d:·-· L: cilHnini~, :-.,, : .. :111¡1kL·. :t fin dl· .' ·n,·trur :. 
los sen:., .. 1111:11iu .. h•da~ l.1:- :.:~;·..:ra_.., d'-.' :-.ll ·.i,Ja .. .-\1·1,, 111.'1:-.: tal 
sistema 1~ ~;,: :i~~lll.. !~modo:!:; .:-,1, r.:n las cl1fr.:rc11tes fl1111ws ck· 
viµ,ilan..:i.1 v oli~;tT'. _·i:m de ¡,.~ .::iudadall(lS. sino q11«.: tambi0n 
in~luyc 1;1~dios p .. : : moviliz~1r a C'slo~ con ancglu a cicnas 
conducta:-., para u.:.;1lJJu.:s Ucsca .. :as~ y que los 1na11ipulan en su 
pensamiento y acti\ i<lad~ de acuerdo con los intereses de clase 
dominante"5 

6 

De tal 1nancra se crea un refuerzo psicológico que persigue la aparente anulación del 
antagonistno entre las clases sociales y así disimular la alienación que se establece en 
una sociedad. con mensajes en los que se infieren valores de cambio, socialización de 
la producción y la forma privada de la apropiación._ en forma imperceptible y con un 
cún1ulo de significaciones. 

Javier Estcinou expresa:"( ... ) derivado de las necesidades del modelo de 
industrialización cultural. la tcle.,..;sión nos ha inducido a creer durante décadas que lo 
más importante en la vida es depositar la fuerza y la energía de los seres humanos 
alrededor de los valores intranscendentes de la frivolidad y el consumo y no del 
reconocimiento. la autoestinrn y la aceptación personal y colectiva .. "6 

Como consecuencia la televisión pasa a ser una verdadera institución de la industria 
cultural del sistema de dominación material engendrando sumisión. esclavitud 
inconsciente con lealtad hacia el sistema. ~o solo ésto, sino que este medio ha 
adquirido tal poder que mueve algunos de los hilos de las motivaciones de la gente. 

Estas 1notivaciones hacen que el individuo actúe hacia el consumo con necesidades 
creadas por la movilidad social. haciéndole creer que al adquirir las mercancías podrán 
elevar el estatus social. p0r lo que la tele .. isión constituye la más genuina expresión 
ideolOgica <lcl sisti:ma. 

!I On.Cit.J._Vorhol7.cr E.!...!!LP.9 

6y. Javier Estcinou Madrid. L'l Televisión ~1exicana ante el modelo Ncolibcral p.22 
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Schi11cr al n:spcctn indii.:a "l ... )la industria de l:is co1n1111icacioncs pone en circulación 
recreaciones y c11trctcnim1·.:ntos saturados de juicios de "alor. y al mismo tie1npo niega 

que tcng:111 1111a 1nlluc1H·i:: ·.1:1yor q1!,' la que i;l11T...:5JHHHk .1 una cvas¡,·,n l!ll•IHl!ntú111.:a y a 

un estado frli7 de n.:laj:ici, n" 7 

Pan1 Estt.:inou~ existe 1:·: 1nitl1 ...:apital ql;;..· do1ni11;1 el rnundn d~ la fantnsía 

manufacturada; la idea de que el entretenimiento y la recreación están libres de juicios 

de valor. no tienen puntos de vista y existen al 1nargcn. por asi decir. del proceso social 

Por otra parte y rcto1nando las ideas que expone Silva en relación a la televisión. 
subdesarrollo e ideología en donde dice que los medios de con1unicación n1asivos de 
nuestros países constituyen actualmente,. más que el sistema educativo y el religioso,. 
los genuinos instrumentos ideológicos de que se sirve el capitalismo monopolista
impetialista para peflletuar Ja dependencia en las cabezas mismas de Jos 
neocolonizados 

-La fonna de la comunicación,. tal corno se desarrolla en las economías de mercado,. y 
en particular en los Estados Unidos .. es una verdadera corporización del control de 
conciencia .. 9 Es por ello que el 1nodclo a seguir de nuestra televisión nos ha inducido a 
creer a través de décadas que lo importante no es el crecimiento intelectual o espiritual,. 
nos deshumaniza de tal fonna que la sensibilidad,. la belleza .. los sueños co1no los 
deseos se transfieren a mecanismos de consumo para satisfacer las necesidades de la 
industria,. haciéndonos pensar que nuestra realidad no es una cultura propia y que 
debemos ajustarnos al 111odelo occidental .. siendo los programas una burda imitación de 
lo que se en1ite en Estados Unidos. cuanto m:is para la traducción de los mismos . 

.. Horizonte 111ental que a través de la sociedad de consumo busca reproducir en nuestra 
sociedad la aspiración del s11e1io americano que plantea alcanzar la felicidad a través de 
obtener un nivel cconó1nico creciente .. 1o 

ltOc. r1t Javier Es1.:111oll ?\.f:ldnJ p l OJ 

9 Op. Cit. Hcrbcn Schillcr p.39 

10.Q.p. Cit. Javier Estcinou Madrid p.23 
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Una vez planteados estos Cl111cc-ptos .. podn:1rh-1:-o indicm· qut: la i<lcok1gia que se tnancja 
en la televisión de nucs1ro ~1aí:-0 está determinada por la dl.:pcndi..:ni.;ia con los paises 
centrales. que cstabh:cc11 111 ; :n:!S a seguir :\ 1.t vcz. e:-.ta id...:nlngí~: 1:·:u1:-.111ite una st:rie 

de valores que conducen la<- n1otivaciom::-. de l.•s indi~iduos intluy...:ndn cn su conducta 

n1isma. 

La única finalidad de las ideas difundidas por este n1cdio. es la de inducir el co11su1no,. 
en donde lo primordial es la 1ncrcancia. Siendo la televisión una n1crcancia que a la 
vez muestra otra serie de mercancías,. los grupos mercantiles n1ás fuertes están al 
acecho de los espacios publicitarios para lanzar una serie de productos nuevos y 
superfluos.. formando en la persona la constante transmisión de que al obtener un 
producto lograrán tener afecto y elevar el ··status··. las emociones y los sentimientos. 

'
1El desenvolvimiento de la actividad ideológica y cultural no transcurre fuera de la 
órbita reglamentaria del circuito mercantil y su práctica,. a la vez, lleva la intprenta de 
los tnecanismos productivos generales. Así la distancia que se observa entre emisor y 
receptor es una mera representación del espacio que media entre productor y 
consumidor"' 11 

Esteinou nos dice que lo que sucede con esta aberrante ideología es que se muestra a la 
población una visión falsa del mundo y la realidad. 

11.Q.rz,_!;J.!.Annand Mnttclnrt p 73 
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1.2 Televisa Hoy 

Una vez cstablci.:ida la rcla.::ión entre tclc'\isión e ideología, para darnos una clara idea 
del funcion:unicnto de Televisa en cuanto a su apoyo al sistema actual, nos 
rcmontarc1nos a los inicios de la televisión para así seguir su trayectoria; la que se 
escribe de n1nnera 111uy clara en el libro Siga la 'Huella, escrito por Francisco Martíne~ 
quien dice que desde los inicios , la televisión 1nexicana, ha estado bajo la dirección de 
los grupos en1presariales más importantes del país, por un lado y, por el otro' bajo la 
influencia en su programación de la industria norterunericana. Los motivos 
principales de ésta han sido su explotación por medio de la publicidad, manipulación y 
enajenación, dirigidos por los grupos de poder. 

Este autor comenta en su libro que: .. El factor que impulsó la 
industda de la televisión en el mundo capitalist~ fue la 
expansión del sistema norteamericano de comunicaciones en 
los años cincuenta. debido,. sobre todo a la lonnación de un 
complejo militar-político-industrial que le permitió penetrar en 
los países de la periferia. Desde 1944 el gobierno foderal 
recibió la petición de que fuera concedida a particulares la 
explotación de la televisión para su uso comercial. El gobierno 
concesionó en 1949,. primeramente al señor o· Farril,. el canal 
4 para su explotación comercial. Antes de que terminara el 
sexenio del presidente Alemán. el gobierno íederal otorgó la 
segunda concesión. el canal 2. también para su explotación 
comercial,. esta vez a otro magnate de la radiodifusión y de la 
industria del espectáculo. Emilio Azcarraga Vidaurreta. 
Debido principalmente a imperativos de carácter económico, 
el canal 2 y el canal 5, deciden unirse en el año de 1954 y en 
1955 se unió el canal 4 creándose el primer monopolio de la 
televisión en ~léxico; Tclesistema Mexicano S.A .. -12 

Finahncnte p .. JJ.:rno~ d.:..:i:- que lo quc cono.::ernos actualmente como Televisa,. nació en 
1972, para aglutinar en una sóla c1nprcsa la adrninistración y operación de los canales 
2. 4, 5 .. 8 nntcrionnt.:ntt: y que hoy es el actu3.l canal 9. 

12..Y.:. Francisco J. Martínc.-; Mcddlin. Siga la Huella passim 
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En la actua1ida<l. Televisa ha au1ncntadu su podcr acelcrada111entc ya qui: no solmncntc 
se ha apropiado del rncdin. sino que se extiende a otros rulnos. como revistas. 
periódicos y 0110 sin fin de empresas. E~.to ha hedh1 de ella un nu1nop1,J1,1 que cubre y 

1nane_ia la info1111ación. 

Al respecto f-'rocl.!-;o publica: ··No c:, poco lo que ticnc y es 
Televisa. cuya scfial lkga al 9U '!-~ de los tclchogarcs 
rncxicanos. A 1nitad del sexenio pasado, era dueila única de 
169 estaciones de televisión; en los tres afias siguientes el 
gobien10 le conccsionó otras cien; las 67 últimas. a pocos días 
de terminar el sexenio. Es propietaria y opera. adernás tres 
cadenas nacionales de televisión (canales 2,4 y 5) y una 
estación (canal 9) en el área metropolitana. La señal llega 
trunbién a Estados Unidos, Centro y Sudamérica., Europa y 
norte de África. Televisa es copropietaria de empresas 
televisaras en Venezuela y Chile. En televisión por cable dejó 
de ser líder en 1991 (ahora lo es Multivisión, que desplazó a 
Cablevisión al segundo lugar). En radio 1naneja unas diez 
estaciones. Es el tercer productor n1ás grande de grabaciones 
de música. Entre sus propiedades están: los equipos de fútbol 
An1érica y Necaxa; Jos derechos fiduciarios del Estadio 
Azteca; tres empresas dedicadas a la publicación de revistas; 
el museo de Arte Contemporáneo; empresas de localización 
electrónica de personas; crnpresas de anuncios exteriores; 
productoras de películas en espafio1" 13 

Para dar una idea 1nás clara en cuanto a su poder adquisitivo. obtuvimos datos en 
cuanto aJ n1onto de sus negociaciones, en la revista Expnnsión la que publicó: "Emilio 
Azcarraga. en febrero de 1992, adquirió 40 % de ~tegavisión, empresa propietaria de 
21 estaciones de televisión en CJ1ilc. El rnonto de la transacción fue de $7 n1i1Joncs de 
dólares. En el 111isn10 n1es, alcanzó un preacuerdo en Argentina para comprar 48% de 
ATC Color. En julio adquirió 76 % de la compafiia Peruana de Radiodifusión. que 
opera una cadena televisiva con 1 O estaciones propias y cinco asociadas. adernás de las 
estaciones ntdiofónicas de Radio An1ér·ica. EJ paC]uetc fue comprado en S7. 7 millones 
de dólarcs." 14 

13 Carlos Acosta Córdoba."Slim y Azcürrnga <ilcanz:aron con Salinas. la cúspide de Ja riqueza" en Proceso 

14Javicr l\1anincz Srnincs."Quicn ric al Ullimo ..... en. Rc..-ista Exp:msión p.72 
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Debido a que los prol:1.:sus c:co11ú1nicos cst<in ín1ima1ncnte ligados a Jos rnedios de 

co1nunicaciú11. Tc.:h:vis:i -.e ha con\·crrido i:n un promotor de los 111isnhH. a la vez con 

intereses pn1pius dado cJ dc~anoJJo de c~ra :.:rnpri:~w. qu1.· t:s c:ad;i \"t.:z rrn:ís fuc11e y 
poderosa. 

El Estado ha pcnnitido e inclusive ha solventado su poder, ya que a1nbas instancias 
sólo se cubren de .favores rnutuos. al rncnos así se publica en Proceso; ··En el último día 
de Ja administración Salinista. en la que se establecieron un juego de favores mutuos 
Telmex f'ue privatiz..'ldo en favor de Carlos SH111. Azcarrága recibió decenas de 
concesiones de televisión, el gobierno obruvo de eJlas apoyos financieros para eJ 
partido oficial y propaganda para éste y para la gestión gubemamental".1' 

Como respuesta a este juego de favores, Televisa no puede ni debe salirse de la Hnea en 
cuanto al apoyo al gobierno,. muestra de ésto fue el resultado que tuvo la etnisión del 
vídeo de Aguas Blancas por órdenes de Alejandro Burillo en .. Detrás de Ja noticia·· en el 
que se transrnitió la matanza de unos campesinos de Guerrero; con respecto a ésto 
Ricardo Alemán. en Ja columna Itinerario Político. escribe: "En el interior de Televisa 
también se generó un conflicto, cuando algunos sectores guben1amentales criticaron la 
nueva estrategia iníonnativa del consorcio. especia.ln1ente la diíusión del video de 
Aguas Blancas. El caso fue tratado. incluso. en los tnás altos niveles del gobiemo"l6 

Así pues se puede concluir que este consorcio sólo fomenta el consumismo,, orientando 
al consumidor, a Ja vez que Je impone una serie de nonnas. Ofrece esparcimiento para 
establecer gustos y crear fonnas de expresión. Televisa y el Estado definen Jo que se 
hace con Ja televisión. 

Ubicándonos en el n1orncnto histórico actual. con una crisis financiera que se desató 
en diciembre de 1995 y un debilitanliento interno del PRI. con pugnas en el poder. así 
como un debate ilnponantc t:n los partidos d~ oposi.:iólL sia1acion;:s. que pudieran 
iníringir en contra del sisterna. se hace nc.:e::::nio rcJi.-irzar eh:mentos c.._""lercitivos y de 
n1anipulación para poder sostener el sis1c.:111a a.:tual. 

•' ..Q.R:. Cil. Carlos Acosta p.36 

16 ~Ricardo Alemán AJc111án ... I1incrnrio Polilico .. en L, Jomnd:i p.3 
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La dependencia con Estados Unidos aumenta ella con día. cuanto 1nñs en este 11101ncnto 
que el Gobicn10 se vió en la urgente n;:ct:sidad di.! solicitar la ayuda firrn.ncicra que 

requería nuestro país. para posteriormente: actuar agradecidam~ntc ante c:.ta nadón. 

"!\lucstra significativa de la reacción de agra<lcci1niento a Estados Unidos. que produjo 
el anuncio de ayuda financiera en esa pane de la sociedad 1ncxicana, fue la cabeza· del 
periódico Ovaciones propiedad de Televisa y dirigido por Jacobo Zabludovzky. quien 
decidió escoger la información respectiva; !viva Clinton!" 17 

De esta forma nos podemos dar cuenta cuál es la línea de Televisa. instancia que sólo 
cubre sus intereses y los del Poder9 con una tendencia radicalmente comercializada, en 
la que se dirige la atención del televidente hacia fines consumistas. 

Sus objetivos se limitan a vender audiencias a los mercantilistas, con un contenido 
pobre y sin fondo en sus programas, sin ningún encauzan1iento cultural. En sus canales 
se saturan programas de entretenimiento sin ningún contenido importante. 

Como expresa Martínez Medellín "Lo triste, es que tan poderoso instrumento de 
cohesión y divulgación haya servido a intereses minoritarios y esté fundarn.entalmente 
destinado a propalar contenidos de tan deplorable nivel ideológico y artístico. Quizá 
porque a algunos de nosotros nos gusta la televisió~ es que lamentamos que en nuestro 
país sea por lo general tan mala, con tanta distancia respecto a las preocupaciones y 
necesidades de la sociedad y con un funcionamiento tan autoritario que profundiza el 
verticalismo que, de por sí padecen los medios electrónicos de comunicación 11 .1s 

17y. Femando Ortega." Agradccimientos•a Clinton Enc:nbc7_ . .ndos por Zedillo ~·Televisa" en P~ p.9 

llQL?._Q!.Francisco J. Martincz 1'.1cdcllln p.2..i7 
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1.3 Televisa y lo~ pn1gr;unas infantih:s 

Bnjo este concepto de televisión cmncrcializada se entnarcan los programas infantiles 
que transmite Televisa. existiendo una gran variedad de los mismos en el canal cinco, 
plagado de dibujos ani1nados y series americanas. 

Estos programas no invitan a la reflexión del niño, por sus contenidos simplistas y 
repetitivos;con la finalidad de crear un control social y en los que sólo existe la 
creación de estí1nulos de consumo._ con el objetivo de formarle gustos, para que se 
enfile a la lista de compradores de artículos basados en la publicidad. 

De \as 2 de la tarde hasta las 9 de la noche se proyectan todos los días entre semana • 
por lo que el aparato de televisión se convierte en niñera para los infantes mexicanos, 
utilizando su tiempo libre. 

En el estudio que se hace de Televisa en el Quinto Poder dicen que: -La programación 
de Televisa destinada a los niños considera como objetivo fundamental el 
entretenimiento, éste se concibe casi como una fonna de hipnosis de la mente inf"antil. 
Las técnicas utilizadas mantienen la atención fija: mucho movimiento. insistente 
sonorización. secuencias rápidas. inexistencia de momentos para la reflexión( ... ).-La.s 
series más abundantes son los dibujos animados. Su origen. las compañías 
nortean1ericanas··1 9 

Como se dijo anteriormente, Televisa tiene como finalidad apoyar a los grupos de 
poder acorde a una estrnctura de transacción noneamericana y mexican~ con 
beneficios nn1tuos e intereses creados. 

En la obra ,\.iga la /-fuella afim1an que: .. La \\'alt Disney. la \Varner Brothcrs, entre 

otras. se han constituido. por su difusión rnasiva. en el 1nonopolio de la imaginación 
infantil. y poco a poco rncdiatizan la educación. entendida ésta en su sentido lato. 
forrnativo .. ::u 

19y,, Femando ri.1cjla Barquera. Tclcvis., el Ouinio Poder p.4S 

20 !J.E.. QL.Frnncisco J. ?>.1artincz Mcdc11in p.25 l 



14 

Por otra parte. podemos decir qui: los programas i11f3;Hilcs se caracterizan por alto 
grado dt: agn.:sividad. con con:_t;111tc fanr::-i.t. supL"r-;: .dcr·cs. :-::aacinncs absurdas. 

transfonna¡;iuncs rnñgicas y la in.:.,.i;;tcncia d~ las 1·cg:Jas ,fcJ numJ\J real. Jo que puede 

contribuir a la asi1nilación e instrumentación d.: 1a agn:s10n. 

Los personajes de todas las series aincricanas y dibUJVS anin1<Jdos responden a las 

categorías <le buenos y 1110/os> eliminando toda posible contradicción. Las relaciones 
entre estos dos gn1pos opuestos aparecen signadas por la violencia física y psicológica 
hasta el desenlace; donde invariablemente los n1a/os son humillados 

Existe una estereotipación de actitudes. conductas y relaciones sociales que,, 
generalmente .. corresponden a un conjunto de rasgos y valores de la realidad y tradición 
cultural a.Jllericana .. la cultura y realidad nuestras no aparecen. 

En la obra citada Siga la Huella se expone que los prograrnas para niños componen 
otro de los géneros de importancia en la televisión. y en él,. las producciones 
norteamericanas van a la cabeza en el mercado, asimismo afirman: "La prograJtlación 
infantil ocupó casi 10 por ciento del tiempo de Ja programación de Televisa en 1976, y 
a este renglón habrá que ru1adir los programas educativos y culturales. En 1981 la 
programación infantil ocupó 8.63 por ciento del tiempo de transmisión de los canales 
de Televisa. Para 1985, este porcentaje fue del orden de 17.7 por ciento. Para 1987, 
el Canal 5 transtnite seis horas diarias de progratnas dirigidos a los nifios, 
principalrncntc dibujos ani1nados estadounidenses. y en rnenor número japoneses y 
europeos. " 2 1 

l\.1ucho se ha escrito acerca de la televisión y la agresión. esto cs. se ha visto, cómo los 
mensajes de este tnedio, si no todos. la 1nayoría de ellos estún cargados de violencia, 
los programas dirigidos a los niños. tmnbién contienen este tnod;!lo, además de estar 
cargados de: 1ncnsajcs puhlicitari..:)S. que lit:._ .:::.:1 a los 1:.;;",._-is a qu ... ·;- .:• consu1nir juguetes 
alusivos a las series~ sobre todo amt?dcnnas. 

21/cJcm 
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Para Enrique Guinsbcrg: "( ... )hay dos ol1.1cti vos s;;nullú111:1.. 1 ~ .;.. cohcrt::nh:s en las 

prograrnacioncs destinadas a lP:- niflos 1) Ser : .::h: del ¡··r1n:..:so 1H:1.:csario <le 

nlodclmnicnto del hombre y 2J hacc1· que ese p1...: • ..::->n cu1,:.;~úi..: fut:ra <lcl ticn1po 

televisivo por tncdio de juegos promovidos en tales pr._1gra111as. ,..._. que al 1nismo ticrnpo 
son una importante fuente de ingresos para ¡,,s fabric:::.:..::-> <le j1:,_:t!..:1t.:s··22 

Se han considerado la escuela y la farnilia con10 factores que: fungen corno elementos 
socializadores .. sin embargo la expansión de los medios de cornunicación ha modificado 
este concepto. Hoy la televisión surge como proceso socializador de los niños. 

Guinsberg dice que: .. Hoy los medios (sobre todo la TV) son para los niños, y 
prácticamente desde el mismo nacimiento,. parte fundamental y estructural de su vida: 
están con ella más tiempo que en la escuela que les resulta mucho menos placentera.. y 
scguratnente aprenden más allí respecto a la vida,. costun1b~es y nonnas sociales.n23 

Los niños utilizan este medio fundamentalmente por diversión o entretenimiento,. 
estimulación o excitación, hábito,. evasión y relación social. De esta forma en las 
priffieras etapas del individuo la televisión adquicl"e prin1era importancia,. ya que tiene 

la oportunidad de aportarle información,. cuando toda\Ía no sabe ni leer y en general su 
horizonte es sumarnente estrecho. a través de imágenes llamativas que actúan corno 
señales. 

La televisión, que es el tema que nos interesa funge corno fom1ador en los infantes, 
creándoles como se dijo anteriormente, un mundo basado en los intereses de la misma, 
cuando apenas ernpiez.:'1.n a escribir y percibir las formas este medio les enseña una serie 
de actitudes basadas en el consumismo,. las que repetirin hasta la Yida adulta. 

22gj:.Enriquc Guinsbcrg, Con1rot de loo;; medios co111rn! d..::I homtn..:: ~ ··-l 

23y. Enrique Guinsbc.Jrg Familia y Tele en la Estructura.:ión del Sujeto y Su Rcalida.:I. en Subje1ividnd y CuHurn 
p.2.J 
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Ernusquin Alonso expresa con respecto a los prograrnas infantiles: "No se plantean 
prohlcmári.:as nbic11as para espolear Ja inquietud y provocar reflexiones o búsquedas, 
sino qtn: :::.;.: trafica con csqucrnas 1ncntaJes dctenninados y ccn·ados"" y agrega ··La 
puhlicid~d constituye el núcleo esencial del modelo arnericano de tc:Jcvisión. hasta el 

punto dt: condicionar incluso Ja estructura de las emisiones de entretcnirniento. "~"' 

A través de estos conceptos puedo decir, que los programas infanti1es que se proyectan 
en Televisa.., están determinados por Ja ideología dominante. en la que las nonnas y 
valores norteamericanos juegan un pape! muy importante. para infiltrarse desde Jas 
primeras etapas del individuo. 

24 M. Alonso Eurnsquin Los~ p.126 
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1.4 El progrania de los Pff\Vl.!r Rangcrs 

Bajo una línc.::i dd1:nnina<la de agn.:sil."'111 y con un contenido surnaincntc violento, se 

encuentra c1 ¡ll'ngrarna de los Po\vc.:r Rangcrs. contextualizado dentro del csquc1na 

reiterativo de las c1nisioncs dirigidas a los niilos. creado en Estados Unidos, 

específicarncntc en 1-lolly"vood~ producido por la finna Bandai. al igual que los dibujos 
anirnados de los Caballeros del Zodiaco. con la misn1a tcrnática., y al entrar en 
competencia mnbas . c1nisiones. deciden ir apagando poco a poco a los caballeros y 
pasarlos a Televisión Azteca. 

En la revista Alto Nivel dedicada a n1crcadotecnia y negocios publican: ··La situación 
era la siguiente: a finales de 1994, los Caballeros del Zodiaco hablan tenido un éxito 
impresionante y luego. de repente aparecieron los Power Rangers, con lo cual se 
encontraban en el mercado dos productos muy fuertes -de la misma firma- compitiendo 
entre sí. Que hizo Bandai l\.1éxico, agarrar el toro por los cuemOS9 es decir9 dejar 1norir 
gradualtncnte a los Caballeros del Zodiaco, para que los Power Rangers tuvieran una 
suave etapa intoductoria ... 2.5 

La serie viene desarrollándose en el mercado norteamericano desde 1993, tiempo 
durante el cual se han venido introduciendo nuevos personajes y se siguen creando 
nuevos capítulos, todo lo que da como resultado la existencia de una de las series más 
fuertes del mundo. 

El éxito que han tenido los Po\ver Ranger y por lo que han permanecido en el aire a 
través de tanto tiempo (1994) en México, se debe a la intensa publicidad que se le ha 
hecho, por todos los medios y esto no es todo pues se predice una larga permanencia en 
el aire. 

2.5Edilorial "Nuestro Rcconocinticn10 para los .. Po~\cr Rangcrs" en~ p. l 
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En la 1nis1na revista Alto Nivel infonnan '"Para apoyar esta visión optitnista se cita el 
caso de Estados Unidos. donde los P(n..-c.:r Rangcrs lle\. :i.:1 ya 4 ai\os litnpiando el 
escenario de 1nalosos y se les augura otros trc:s ai\os de vid:l · .. Todos c:stún trabajando 
para vivir 6 ó 7 años. una vida larga para una serie de c:stc tipo. pi.:1·0 los Powcr 
Rangcrs, por su fuerza. sí tienen posibilidades de vivir todo ese ticrnpo··. enfatiza su 
director general. Luis Faustcr. 2 6 

Posterionnente pasaremos a analizar el prograina, pero por el mon1ento 1ne limitaré a 
describir su contenido, para tratar de ubicar al lector. 

La trama está dividida en dos fuerzas principales Zordon y Rita. El primero es un n1ago 
interdimensional que viaja a través del tiempo y el espacio, para cuidar el equilibrio del 
universo. correspondiendo por lo tanto al bien, por su parte a Rita le concierne el poder 
basado en la maldad, ellos están co1nbatiendo para lograr el dominio total del planeta, 
por lo que podemos observar los clásicos estereotipos que se n1anejan en los progrrunas 
infantiles. 

Así lo afirman y reiteran en Teleguía: ""Zordon un mara'\-illoso mago interdimensional 
que cuida la paz y el equilibrio del universo ... Zordon el mejor amigo de los Power 
Rangers:· -Los Powcr Rangcrs salvan el mundo!. !vencen a la terrible Rita y causan 
furor en México··27. 

Para luchar contra Rit~ Zordon reunió a los dinosaurios prehistóricos y los 
adolescentes y crear a los Powcr Rnngers. convirtiendo a cinco jóvenes con poderes 
n1ágicos. superdotados fisicmncnte. quienes tienen con10 finalidad co1nbatir 
continuamente con 1nonstruos malignos (violentando actitudes). 

Blanca de Lizaur escribe en Etcétera que .. La televisión pasó de ser una novedad en los 
años 50 a convertirse en un medio 1nanipulador. que moldea gustos y juicios colectivos 
y causante en gran n1cdida, de la vioh:ncia <"prin.:ipaln1ent;: ~n niños y adolcscentes)28 

27Rcvista Tc1cguia;·Zordon es u11 nmr.:w11loso 111;1g0 1nt.:rJ.1m.:nsio11al que .::·~;da la pa7. :- el equilibrio del 
universo ... -

28Blanca De Lizaur.-Esclavos de los f\.1cdios-cn Etcétera p.26 
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Cada uno de los personajes tiene un color determinado .. Jasan el rojo, Trini el amaril_lo, 
Kimberly el rosa, Tomy el blanco y Billy el azul. Estos cinco adolescentes se 
convierten en héroes y en seres superdotados, auspiciados por la fuerza del bien. 

La trmna se repite de progrruna en prograrn~ el pleito perseverante entre el bien y el 
mal, estereotipando, como se dijo antes. a las fuerzas que participan en el contenido,. 
con escenas iinpulsivas,. en donde por supuesto ganan siempre los buenos. 



El ~iño Fr·cntc a la Tdcvisióo 
El ::::fl.:clo t11.:.J~1r e<.•:' ._,;:,;; :- pai.:t1cl• 

de la inmg..:11 d.: la 1...:I.;;-. :•:.-111. qui .... \ 

s.::i la po<;tur-a de J_:-,_; :::J\.._">s de los 

pri111i::ros afü.i~ ::::sc.:~-..:.1rcs 

,'\fe. Luh:tn 

2. 1 Características primordiales del desarrollo del nifio en etapa preescolar 

En las páginas anteriores se expuso en que consiste Ja ideología dominante, cuál es su 

20 

manera de extender sus ideas, cómo se crean los valores y normas establecidas por eJJa 

y el papel de la televisión en los programas infantiles. 

Al dar inicio a este apartado, tomaremos como punto de partida, el desarrollo de la 
personalidad del nifio tanto en el aspecto cognitivo, como en el psicosocial, basado en 
los principios psicológicos; para así establecer las características primordiales del niño 
en etapa preescolar e identificar que n1iran los niños frente a la televisión. 

Muchas de las investigaciones realizadas en los últimos años para observar los efectos 
culturales e ideológicos que tienen los medios. en este caso la televisión. han intentado 
conjugar la teoría marxista. con la tcoria freudiana. y la psicologia del desarrollo del 
conocimiento incluido Piaget La idea es basarnos en esta posible articulación de 
teorías~ ya que consideramos nos podrá auxiJiar a encontrar el efecto latente de la 
televisión. sobre las emociones del niño de tan corta edad. 
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No sin olvidar que Adorno y Horkheimer~ crean el paradigma de Ja Industria Cultural. 
inspirftndose en las argurncntacioncs búsic;1s dd an:Hisis rnarxista, pero también en el 
psicoanálisis freudiano. En panicular~ cJ análisis de Ja tele\·isión para Adon10 debe ir 
más aJlú de los efectos inrncdiatos. "( ... )se dcberfa hacer una lcntativa con ayuda de 
categorías psicológicas rnás profundas y conocimientos de base sobre Jos rnass n1edia. 
para establecer en cierto nún1cro de conceptos teóricos~ a través de Jos cuales estudiar 
eJ potencial efecto de la televisión -su eficacia sobre Ja televisión( ... )"29 

Es decir para llevar a cabo un análisis de las sensaciones internas del infante y de esta 
.forma establecer como Jos medios televisivos actúan sobre su personalidad., es 
importante articular Jos principiós de comunicación con los aspectos psicológicos o del 
psicoanálisis freudiano. 

Enrique Guinsberg. psicoanalista. comunicóJogo. publicó un artículo? en el cual 
señalaba la importancia de englobar en Jos estudios de comunicación dirigidos a] 
receptor., desde dos perspectivas; Ja primera una visión colectiva. como parte de un 
contexto social específico y Ja segunda que toma en cuenta sus características 
psíquicas? o sea sus necesidades subjetivas. 

Así pues basado en la estructuración del psiquismo del individuo bajo la teoría 
Freudiana que pane del ·yo- y el '"Ello- Guinsberg dice: -La teoría del aparato psíquico 
es punto medular y síntesis de Ja teoría psicoanalítica. Señala. corno es sabido. que el 
niño nace puro elJ0 7 es decir puro impulso biológico. instancia a panir de Ja cual 
surgirán el yo y el superyo ( ... ) El yo, en amplia medida consciente aunque con 
contenidos inconscientes? surge tanto como instancia de adaptación en virtud del 
contacto con Ja realidad. como mediante con identificaciones con figuras con las que 
entra en contacto. El superyó. a su vez. aparece (aunque no exclusivamente) como 
conciencia moral. juez7 censor. etcétera. producto se,b'Ún Freud del complejo de 
Edipo·· . .Jo 

:.'}cit.:ido por Lor.:1u..0ViJchcs Op. Cir.p.88 

30Enriquc Guinsbcrg ~ "¿En Ja búsqueda de nuevos p:rradigmas para el estudio de la comunicación?., Centro de 
estudios de In Jnfonnación \' Comunic.,ción p.7J 



22 

Algunos investigadores c01no S;t;-;ih Corona afinnan que· "El complejo de Edipo se 

resuelve por 1ncdio d.: 11 idcntili.:.:-!.;1ón del nif.,, con el pr1 ~i.:nitor dd rnisrno sexo."( ... ) 

i\si al idi.:ntificarsc e int11)ycctar :- i~accr· pru11:.1:-> las cara¡;;·_;rísticas dt..: lns que le rodean, 

esta fonnando su sup.::ri.:go y la pt:rsona que scrú de adulto""' La identificación que 
constituye el supcrc!:,!o. no es una identificación a los padres reales, sino co1no los 

imagina. los dcfon11a o los idealiza. 

A fin de reto1nar esta concepción del aparato intento del infnnte y relacionarlo con el 
manejo de la televisión en cuanto a la fonnación de su personalidad, podemos notar 
que este medio influye en la percepción de la realidad en él, al serle creados en la 
pantalla del televisor, imágenes y personajes característicos, con los que él se identifica 
y a la vez internalizándole normas morales, que se establecen bajo los intereses de la 
ideología dominante. 

Los psicoanalistas de la escuela Freudiana afirman que en el niño de la etapa que 
estarnos estudiando, el falo se vuelve importante, en cuanto a su presencia o ausencia . 
Comienzan a itnitar el vestido. la ropa. el estilo, la forma que tiene su padre corno una 
forma de autoafirmación; así como también comienzan a hacer gala de su fue~ a 
jugar con cañones, automóviles y con otros símbolos considerados igualmente fálicos . 

.. En los niños de 3 a 4 afias parece dispararse la fantasía, como si estuvieran 
descubriendo dentro de citos una nueva capacidad de pensamiento, de ideación, de 
ilnaginación, que les ayuda a enriquecer las experiencias concretas y concretistas 

externas 
con una serie de experiencias internas ( ... ) en la que cobran vida las cosas más 
fantásticas.··32 

En la frontera entTe lo real y lo in1aginario, los personajes que se establecen en la 
ficción~ confunden nl p.:qucilo c:¡·,:7'..:: la rcalicbJ y la fantasía, ligando su inundo interno 
con lo que se 1nucstra 1.:n los 1nc:11~:-~.J:!s c1nitido:;. en la tcl~visión 

J2or. Edunrdo Dallal y Castillo '"Expansion d.: las fronteras infantiles. 1'ucvas relaciones" en Monogrnfias de la 
Asocinción l\.1c-.:k:-ma de Psiaui:uria lnfamil Desarrollo Infantil Nonnal p.77 
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Los especialistas en el manejo del desarrollo del niño, advierten que en esta edad. la 
identidad sexual ndquicre gran irnportancia. por lo que el infante se identifica con 
fi!-!un1s a las que ve podi.:rosas. y<l ~-::: -:! padre o personas que le causen a<lrniración. 

··El niiio en\ idia cJ poder, la au1oafin11ación. Ja autosuficiencia y la aparente ausencia 

dd n1iedo dd adullo y desea ser cümo él para no atonnentarsc con la sensación 
constante.! de miedo. insuficiencia e incapacidad típica de la niiiez .. .13 

Con la finalidad de encauzar la personalidad del infante (a través de la identificación) 
se le presentan figuras poderosas. que le crean adn1iración,. a pesar de que a través de 
ellas estin1ulcn la agresión. 

Y con respecto a la agresión y el aparato interno del niño, se puede indicar que este 
está est:Iucturado a través de varias pulsiones: y la correspondiente a la violencia es la 
pulsión de la 1nuerte . 

Al respecto Guinsberg, en entrevist~ expresa: -Basado en la pulsión de la muerte. que 
Freud ya había expuesto en 1920, todo niño es agresivo; hay elementos que no pueden 
dejarse a un lado. No puede no haber una agresión. el problema es que todo marco 
social. de cualquier sociedad del mundo controla inevitablemente esa agresión""34 

Los grupos de poder controlan y dirigen la agresión, según les convenga a sus intereses. 
en un sistema como el nuestro. se permitirá para lograr el dominio y la continua 
competencia entre unos y otros, aunque esto este enmascarado. 

Por otro lado y dentro del aspecto del conocimiento del niño y lo que puede aprender a 
través de la televisión, la teoría de Jean Piaget es la más conocida,. mis1na que en los 
últimos años se ha utilizado para investigar los efectos de este medio. 

JJo,._ Gregario Kat..-: Guss fh1tl p •JS 

• factor pulsional que corresponde a Jos inslintus (pero a ni\"el humano) que utili:r-,ba amenonnemc el 
psico:m:ilis. el cual ya no se us.a. debido a su c:.:.:::tcr imnut:1b!e. cs10 quiere decir que el ins1into no se puede 
cambiar. míen: ras que la pulsión p11<!de rnodíf;.:.,, su objclÍ\O 

34Entrevista n:ali:r .. ada con Enrique Guinsbcrg Junio 1996 
profesor e investigador de la U.A.l>.1. Xochimiko. :miar de libros como Control de los ll.1cdios. ContTol del 
Hombre y Publicidad. 
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.. Las consecuencias de Ja teoría del desarrollo cogn1t1vo en la investigación en 
televisión se basan en que el nit1o es visto como un agente activo que a través de una 
maduración e interacción con el entorno,. desarrolla con niayor cfícit.:ncia las 
habilidades cognitivas'ºH 

Asimisrno esta teoría plantea que el proceso del desarrollo del conocitniento ocurre por 
medio de la adaptación y la organización y que el aprendizaje de estructuras y estadios 
no se hace en un momento, sino a través de la experiencia y la madurez ... basándose en 
la percepción visual .. a través de la cual el niño aprende las formas de su alrededor. 

Piaget afirrna que la constancia del tamaño, que es Ja percepción del tamai1o real de un 
objeto situado a distancia y la constancia de Ja Conna, son dos constancias perceptivas 
que se inician bajo forma aproximativa desde la segunda mitad del primer año. para 
luego afirmarse hasta los diez o doce allos de edad. 

-Las actividades perceptivas se desarrollan naturalmente con la eda~ en calidad y en 
número: Un niño de nueve-diez años percibirá referencias y direcciones (coordinadas 
perceptivas) inadvertidas a los cinco-seis años'"36 

Bajo este marco de la percepción visual. se hace interesante exruninar las funciones de 
la televisión respecto al espectador inf"antil, sobre todo en etapa preescolar, por medio 
de la atención visual y la comprensión de las fonnas televisivas, como parte de los 
procesos mentales y como fuente de información perceptiva,. observando la atención 
que sobre este n1edio tienen. 

Por su parte Roman Gubem dice que:" La percepc1on visual no es un fenómeno 
estático, ni estable, sino una vivencia sensorial evolutiva, sobre todo en la edad infantil 
y que la percepción es el fruto de una combinación entre las capacidades innatas, la 
maduración del sistema nervioso y el aprendizaje, siendo esta última requisito más 
decisivo para el hon1bre que para los restantes animales. mejor equipados de facultades 
innatas y rnenos dependientes del aprendizaje"n 

3~QL!. Cit. Lorenzo Vilchcs p.60 

36Jcan Pingct, Psicología del Ni1lo p.44 

37ill.Roman Gubcrn. Ln Mirnda Onnlcnta p. JS 
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El niño está en constante aprendizaje. con un diniunico equilibrio y es un clcn1cnto 
activo para c1 conocimient.l del nn1ndo que k rodea 

Los productores de los progra1nas infantiles to1nan en cuenta estas características con el 
fin de crear el efecto pot.:ndal requerido para difundir sus ideas. en un ser viviente que 
se presenta con10 esponja para absorber todos estos elementos que se le presentan como 
parte de su conoci111icnto. 

Uno de los principios funda1nentales de eficacia para el aprovechamiento de los 
programas infantiles. es el proceso de atención que los niños puedan tener sobre los 
mismos. Como consecuencia he tornado los puntos más relevantes de una 
investigación que realizó Children·s Televisión Workshop, a la investigación de la 
atención de la producción Sesame Street.38 Aunque este estudio está dirigido hacia un 
nivel educativo. si nos puede servir como indicativo, para advertir que elementos 
pudieran utilizarse en los programas de tipo con1ercial, y que pudiera abocarse al 
análisis en cuestión. 

Con base en esta investigación,. podemos indicar que los n1nos en edad pre-escolar, 
prestan atención a los programas comprensibles y rechazan aquellos difíciles de 
comprender. Se debe tener en cuenta que con frecuencia no se presta atención a todos 
los segmentos de un programa,. es necesaria la repetición de los conceptos importantes. 
Los espectadores en etapa pre-escolar. abandonan la sala donde ven televisión, por ello 
la división en bloques pequeños, así co1no la repetición en contextos diferentes es 
siempre aconsejable. Están mucho tiempo pendientes de la pantalla (efecto zombi) 
pero pueden estar ausentes también muchas veces. Los productores deben advertir ésto 
manipulando, por ejctnplo. el sonido cuando se emiten informaciones importantt:s. La 
televisión puede representar ventajas en la educación de aprendizaje visual. 

Estas apreciaciones t.:n ...:l::1.nto a la atención del niiio en etapa preescolar~ se pueden 
transferir a los progrmn:>.s de tipo comercial y poden1os deducir que para lograr obtener 
su interés~ los realizadores repiten los conceptos que consideran Unportantes .. 
nmnipulando el sonid..:1 ._:, L>:; colores (caso de estudio). con un u50 indiscriminado de 

38º'2_. Cit. Lorenzo Vilchcs p.RO 
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estos últin1os. para explotar la facilidad que el colorido pennitc dentro de la percepción 
visual. 

B:1jll esta definición tL· la pcrcc:p.:iún visual. que se establece en diversos estadios. 
co1Tcspnndicndo al ni,·L'i de rnaduración para definir los objetos. el color se muestra 
con 111ayo1· pn"lbabilidad para poder ser distinguido en niíios de tan corta edad. 

Gubcn1 dice que "(. .. )los colores ofrecen. ciertas ventajas pcrceptuales, pues a 
diferencia de las fonnas, los colores pueden ser vistos sin distorsión desde cualquier 
dirección y a cualquier velocidad ( ... ) Los seres humanos registramos el mundo 
exterior, a través de la ·vista, como un universo policromo, cuyos colores son percibidos 
unas fracciones de segundo antes que sus formas, del 1nismo modo que los colores se 
perciben más tempranamente que las formas en la evolución perceptiva del niño.""39 

Lo expuesto anterion11cnte nos ayudará a analizar el cómo los colores crean mayor 
influencia en las emociones de los niños de 3 a 5 afias, al ser identificados con más 
facilidad. Para poder notar qué miran, qué información visual recogen en su memoria, 
cómo clasifican y ordenan esta información, para asi poder reconocer cómo la utilizan 
en su comportmnicnto posterior. 

39Q¡z . ..Q.t.Roman Gubcrn p. 102 



27 

2.2 Desarrollo del niño y televisión 

Parafraseando a Mac. Luhan, el medio es eJ nlensaje y el rnedio se nos prcscntn corno 
extensiones de nuestro propio ser. Así se presenta la televisión dcsdl.! Jos prirncros días 
de Ja vida del niño; a su más temprana edad. presentándosclc el aparato televisor coino 
una extensión de su cuerpo. 

Este teórico señala que existen medios cálidos, es decir la radio y el cine y inedias f'ríos 
como es el teléfono. Siendo los medios cálidos los que están abastecidos de datos, 
quienes no tienen tanta cosa que el público tenga que rellenar o completar, con baja 
participación; mientras que Jos medios fríos son de alta participación para que el 
público Jos complete. El medio frío de la televisión crea la implicación profunda del 
público 

En una investigación comunicativa que se efectuó dió el siguiente resultado: "El casco 
cámara de Mackwonh, cuando Jo han llevado puesto niños que miraban la televisión, 
ha puesto al descubierto que sus ojos siguen no las acciones sino las reacciones. La 
mirada a duras penas se aparta del rostro de los actores incluso durante escenas de 
violencia. Este casco cámara presenta,. en proyección simultánea.. tanto la escena como 
el movimiento de los ojos que la contemplan. Este extraordinario comportamiento es 
una indicación más del carácter muy frío y absorbente del medio de la televisión. "4º 

Anteriormente se establecieron las características primordiales del niño en etapa 
preescolar~ ahora pasaremos a plantear el aspecto formativo en el que interviene la 
televisión para su desarroJio y como esta instancia pasa a ser un elemento socinlizador 
en su :Connación. 

En el siglo pasado las instituciones socializadoras en él eran In fnrnilin. In escuela y la 
iglesia~ por medio de las cuales los niños inten1alizaban las normas y valores. 

40y. Maershall Me. Lubnn. l-1 Comprensión de los mdios p. 377 
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Aunque actuahncntc la fmnilia no pasa a pcrdl:r totalmente la itnportancia que tiene 

para la fonnación del niño en su::. primi:ra.:;; •.:t~1pas, la televisión relativiza este aspecto, 
al prcscntúrsclc dl.!'sdc el tnomt!nto que na.:1..: L'l aparato televisor, acon1pañando a Ja 
madre desde sus pr-imcras caricia:;. 

Co1110 indica Guinsberg: .. Los 1nc<lios están pasando por cncilna de la farnilia y ella va 
perdiendo en gran rncdida el poder de constitución del sujeto psíquico,. sin perderla que 
quede claro, en términos absolutos que lo era en otra época, el niño conoce a la madre 
junto al televisor. El niño no entiende nada., pero sí penetra a un nivel inconsciente,. lo 
hace un elemento favorable conocido,. la forma de constitución del sentido de la 
realidad., el planteamiento de los objetivos, los conceptos de valores-.4 • 

Así empieza la vida de un niño, acompañado de estas imágenes, creándole su mundo y 
de esta forma continua a través de los años. Cuando él llega a la escuela ya tiene 
creados a nivel inconsciente una serie de dogmas y conocimientos establecidos por este 

medio. 
En nuestra sociedad actual, en la que el mundo del adulto es sumamente ocupado,. por 
el trabajo o por la velocidad en el que vivin1os, al niño se le va dejando más al descuido 
del televisor, para que éste cubra los espacios que el adulto no le puede satisfacer por 
sus ocupaciones. ··oesde un punto de vista psicoanalítico -en este caso proveniente del 
campo institucional y ortodoxo- se reitera lo conocido de la utilización de la televisión 
como nil1era mecánica-.. 2 

Sin embargo todas las instituciones socializadoras citadas en un principio, la famili~ la 
escuela y la iglesia se vinculan con los medios de comunicación, en este caso la 
televisión, para que et sistema de poder. ideo1ogice y fonne al niño. bajo sus intereses y 
principios. 

Dentro de este contexto. podemos reiterar el alcance que actuahncnte tiene la televisión 
para la constitución de las scnsaciont..!S inti.:n1as. porque cada día entra 1nás en los 
hogares. para convivir C1..1n el niflo duranti:: m~1.:has horas. 

41 Enlrcvisla rcali.,~'lda con Enrique Guinsb.=rgjunio. l ~~6 

42Citado por Enrique Guinsbcrg en Snl:.ij:=1i,·id01d y Cullur.t p.27 
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Sarah Corona en su libro Tch:visil\n \' Juel!o !r·,:-:1ntil nos :-..:1nitt: a l1ll ::.-.:udio que realizó 
la CE;\·1PAE con niiios mexicanc:- de :1 a / ·.:-itis.n. i.:-1 .... -u;tl b•L....:._;.'.·.1 la intcracciflo 

diniilnica cnln! el nifio y Ja tckvi~i ::. i.:onsid ... : ::;,fula C•''il'' un :1.:_..:1..·111;.: ·.ucializadur, se 
encuestaron 120 niiios <le 3 a 6 :-~;:os tom;.;.:· . ....:,1 en cu;.:nta. cdaJ s;.:'>i.l) y coeficiente 

intelectual. Se cuantificarun entre•. ::·as cosa:-. ;-·.:tront.:s ti..: uso: el (J;; ";,de Jos nifios a 

Jos 3 afios solicitaron v.:r un pro,;:-arna en .:::-;1..:cial. Por otro IJ.Jo. d 70 'Yr:1 de Ja 

totalidad de Ja tnucstra prefiere ver caricaturas. El tiempo de telca.udiencia f'ue de 4.04 
horas diarias a los 3 años; 4.25 horas a los 4 ai1os y 4.34 a Jos cinco afias. 

Por lo que respecta al uso de tele\>isión en los niños americanos, en un reporte que hizo 
A.C. Nielsen Company en 1990, ... se obtuvo que la generalidad de niños entre 2 y 5 
aiios la vieron cerca de 27 horas por semana. 

Como consecuencia de ésto, el niiio esta expuesto a las imágenes que le suministra la 
televisión, corno proceso en la consrrucción de la realidad. 

La televisión corno elemento socializador en los niños, les está creando su realidad, 
misma que no es la suya, a través de identificaciones con personajes poderosos y 
valiosos correspondientes a las nonnas culturales, establecidas por un marco social 
definido y estas identificaciones, son las que perdurarán a través del tiempo, sobre todo 
porque se internalizan en su más temprana edad,. basándonos en Ja afirmación de 
Santiago Ramírez, hifancia es destino y como Freud escribe:"( ... )los efectos de las 
primeras identificaciones, las producidas a la edad más temprana.. serán universales y 
duradcras ... 45 

Cuando su n1undo está limitado a figuras con ]3.s que se puede identificar, o cuando el 
padre no puede cubrir sus necesidades y deseos creados por el n1isn10 sistema, se 
identifica con n1ayor plenitud en aque11os actores que le presenta este medio. ""La 
con1unicación social ofrece una ;-~~nitud C;: ::Ilcs fi::;uras. y h.:1 y ~n día~ con sus 

4lCilado porSaral1 Corona en Tclcn~iOn ... J. ~..:_'1 Infantil p.: ..... 

44Br.rndon S. Ccntcrwall. S. "Tck\"isiou an..::: ... :1.:-n.:-c:Thc >-: .. :: oflhc p:.:°:'L:m ;md \\!.::=: t.::i go fro111 hcrc" 
Journal of Gcnclic Psycology p. 500 

4$Sigmund Fr-cud. -El Yo v el Ello-en Obrns Complclas. p : 3 
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posibilidades de configuración aníslica y de difusión técnica~ se ha hecho cargo de esta 
tarea. 
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Así pucs9 sino toda. casi toda la información que adquiere el nit1o para conocer su 
entorno es a través de las imágenes tc:lcvisivas. para confonnar y estructurar su rnundo 
intcn10. con lo que se le presenta del inundo "( ... )Ja construcción de nuestTa irnagen del 
inundo se realiza cada vez más a través de los medios, que a su vez proporcionan una 
i111ngcn dd mundo·· . .ir. 

Estos inedias se apoyan en la falta de realidad que los pequeños tienen. en su fantasía 
innata, para solventar más su proceso de identificación, en los personajes de la ficción. 

""Los niños no se guían por el proceso de realidad objetiva, viven en un mundo de 
fantasía. más allá que sepan realmente de que Superrnan no existe, la idea de su 
existencia es una necesidad que tienen-_47 

Con10 consecuencia de esto, al niño se le va creando una serie de estereotipos que se 
convierten en fórmulas para su supuesto éxito. sujetas a la industria cultural, que se 
introducen en su preconsciente o inconsciente. "( ... )los estereotipos de la televisión se 
han de estudiar como formas de reducir a los espectadores a un comportamiento 
inconsciente por parte de la industria cultural .. 48 

En esta lorma de ver la realidad, el nifio frente a la televisión observa un mundo 
sumamente violento, sobretodo porque en Ja actualidad un gran indice de agresión 
contienen los programas referentes a este medio. 

46y.Pnul \V:uzkmick. ;.Es r-cal lar-calidad? p.7 

47En1r-evis1.:1 realizada con Enrique Guinsbcrgjunio de 1996 

4flop. CU.Lorenzo Vilchcs p. 95 
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En pri1ncra instancia y tomando en cuenta qul! el nif10 c.:s un clc1ncnto activo frente a la 

tclcvisilin. en su pi-occso Cl-ignitivu. nos parece i1npon~:.:11c ahocan1os hacia la teoría de 

la infltH!IH.:ia que ejercen J,,_L..; 1ncdios en la violencia ~~1n.-..1dcrada como aprendizaje por 

obscrvaciún. que fue dcsa1Tolla<la por Bandura Y \\-altcrs-1<J, Ja que se apoya en el 
supuesto di.: que las pc::rsonas pucdl!n aprt.:ndcr una .._:,,nducta agresiva. al observar ta 
agrcsi1.:ln que surge en descripciones hechas por lo..; rn..:dios de la comunicación y bajo 

ciertas condiciones, n1odclar su conducta sobre los personajes agresivos de esos 
medios. 

Bajo esta teoría pode111os afirmar que aumenta la probabiJidad de agresión en el niño, al 
presentársele personajes violentos. que funcionan como modelos de su conducta Con el 
:fin de constatarlo he1nos decidido aquí exponer uno de los estudios experimentales que 
efectuó Bandura. 

"En un estudio típico de esta naturaleza (Bandura Ross y 
Ross. 1963). se les presentaba a un grupo de niños un film en 
televisión donde se veía a un adulto ejerciendo un acto 
violento contra una mufieca de plástico. Luego se dejaba a 
los niños jugar en un escenario apropiado para la 
obseivación de comportamientos. Los resultados mostraban 
que los niños que habían visto el film tenían un 
co1nportan1iento más agresivo que aquell..:>5 que no lo habían 
visto."'º 

Muchos estudios se han hecho acerca de televisión y 'iolencia,. sobre todo en Estados 
Unidos. debido a que esta nación. siempre ha sido relativamente violenta. más que nada 
en los años sesent~ en donde se vino una ola de actos violentos. el asesinato de Jos 
Kenedy. de Luther King. la violencia racial y la guerra de Vietnam. 

··rara importantes sectores de Estados Unidos. la acumulación de datos e 
investigaciones sobre el tc111a justificaba :irnplL ;;, t~sis de una relación de 

-' 9y,Dc Flcur y Ball Rokcach Tcoria de l:-1 comunic:ición d:: :\1:is:1' p.:- f 

:.0oc. Cit. Lorenzo Vilchcs p.36 
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causalidad entre violencia en televisión Y comportarnienro agresivo (The Surgeon 
General ~s Scicntific Advisory Con11nitec)s1 

Asimisn10 Ja causalidad entre violencia y tcJcv1s;On ha pr..--.·.vcado Ja preocupación entre 
médicos y psicólogos nortcarncricanos. en cuanto a Ja dc:-.:ilnación de su conducta, por 
Jo que han renlizndo diversos estudios de Jabora:orio y de .::::.mpo. 

En 1976 la Asociación 1\.1édica Arncricana (Al\1A) si aflnnó a través de estudios. que Ja 
televisión maltrata la salud y el bienestar de Jos jóvenes y en J 982 el Instituto Nacional 
de Salud Mental presentó un reporte que hablaba de televisión en el que se afirmó que 
la exposición de Ja violencia en televisión incrementa Ja agresividad fisica en Jos nú1os. 

Debido a que un gran indice de Ja programación de nuestro país, es enviado de los 
Estados Unidos, el efecto para nuestros niños, aunque no en la misma medida puede ser 
considerado siJnilar. 

A la vez en Canadá en 1973, en una población virgen llamada :-;obel, Joy et Al» 
investigó el impacto que tuvo la televisión en esta comunidad, en donde se introdujo 
este medio, después de 2 ailos y tras un estudio de observación, se obtuvieron 
resultados de un 160 % de incremento de agresión fisica entre Jos niños. 

Finalmente como conclusión en este artículo, se culpa directa o indirectamente a la 
televisión de alrededor de JO mil homicidios, 70 mil violaciones y 700 mil lesionados 
cada afio. 

Los resultados en nuestro país parecen ser similares, al irse incrementando Ja agresión 
y aumentando el grado de delitos en menores de J8 rulos: y con base en los estudios 
antes mencionados, se Jiega a confirmar que el efecto que tiene Ja televisió~ es una de 
las causas antisociales. 

"Jbidp.36 

!l~Bl"andon S. Ccmcn,nJJ. "Tclcvision nnd violen.: e: Thc se;:.:::: :Jf thc prcit---:-: :i.nd whcr::: :o go from herc-Jounml 
Qf Gcnctic P!?ycoJogv p...J!J9 

$30p. Cit.Bmndon S. Cc111crwcll p.501 
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En un control que elaboró Ja R.T.C. en cuanto aJ incremento en el número de 
sentenciados por el delito del Fuero Federal en !os ru1os de 1984 a l 989 se detectó que 
el nútncro de delitos en J 984. en menores de 18 años se incrementó en un 100 % y para 
1989 fue de 200.80 %.>< 

Existe otra teoría que 1nide la influencia del medio en Ja violencia.. la del cuJtivo, 
misma que nos servirá también para el análisis del caso. 

La teoría del cultivo, desarrollada principalmente por Gerbner.>, tiene como tesis básica 
que el mundo simbólico de Jos medíos, y en particular la televisión. modela y mantiene, 
es decir, cultiva. las concepciones de los públicos sobre el mudo real (en otras palabras, 
sus construcciones sobre la realidad). 

Es decir. Ja idea central de esta teoría, es que al niño se le presenta un mundo 
simbólico, en el que Ja violencia es un lugar común. Aquí la violencia aparece en Jos 
personajes de la televisión. como forma para obtener ventaja en las luchas por el poder, 
y como f"órmulas de éxito ... El erecto principal que concierne a los teóricos del cultivo, 
no es tanto la conducta violenta como las emociones (el miedo, la ansiedad y la 
alienación)··,6 

En el caso de los niños. a través del cultivo. se alienarán al sistema. causándole miedo 
el poderse rebelar contra Ja autoridad y ansiedad por temor al castigo. 

Como dice Martclan en su obra Para Leer al Pato Donald .. Todo personaje está a un 
lado u otro de Ja línea demarcatoria del poder. Los que están abajo, deben ser 
obedientes .. sumisos, dísciptinudos~ y aceptar con respeto y humildad Jos mandatos 
superiores. En cambio los que están anib~ ejercen la coersión constante; amenazas,. 
represión fisica y rnoraf. dominio económico (disposición de los medios de 

' r 
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subsistencia). Sin embargo hay también entre el desposeído y e] poderoso una relación 
menos agresiva, el autodtario entrega patcrnalisticamente dones a sus vasalJos .. n 

De tal nlancra que en nuestro sisterna, la violencia esta permitida bajo este marco de 
contextualización. se puede ser agresivo por un lado para alcanzar el éxito y por el otro, 
se autoriza para que la autoridad ejerza su poder ... El concepto de violencia no puede 
definirse por el tipo de acto, sino por Jos e:fectos, el contexto social, el rnarco moral y el 
grado de legitimación .. :5s 

En contraposición a la teoría del aprendizaje por observación, Ja del cultivo, no afirma 
que el niño responda de manera violenta, sino que se sujetará al marco social 
correspondiente, asimilando y configurando su personalidad bajo un mundo, violento 
construido por los medios. 

' 7v.Anuand Martclart. De c6mo leer al Pftlo Dona Id p. 29 

'BOp. Cit. Lorenzo Vilches p. 42 
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2.3 La televisión como medio persuasivo en su comportamiento. 

De tal manera que si la televisión construye la r..:alidad del niiln~ este rncdio pasa a ser· 

un elemento persuasivo para su comportnrnier:to postt.:rior. al constituirse con10 un 
marco ideológico fundado en la industria cultur~d. 

La tecnología. los soportes y las formas escCni..:as de la televisión pasan a crear en el 
niños un mundo retórico y simbólico y la visión de la totalidad del medio y del 1ncnsaje 
aparecen como velúculos de significación ... La televisión ( ... ) cun1ple un papel 
ideológico en cuanto sistema de representación de toda la realidad"s9 

A la vez se presenta ante la mirada de los niños. como un medio icónico. con mucho 
más poder e influencia que los medios icónicos que le precedieron y ésto por Ja 
presencia visual, que estimula la observación. ºLa televisión .. debido a la importancia 
perceptiva de la imagen, prima la contemplación sobre la explicación .. la reflexión o la 
participación"60 

Uno de los géneros que más agrada y está dirigido a los niñ.os, es el de la ficción, el 
cual se contextualiza bajo un marco de arte popular en el que existen parámetros que le 
dan sentido y significación. 

Para Menéndez Pidal el término popular lo refiere a aquellas obras que: "Tienen 
méritos especiales para agradar a todos en general, para ser repetidas mucho y para 
perdurar en el gusto del público".61 

En este arte popular -la ficción- es donde se establecen y codifican todos los valores e 
ideales, que la industria de la cultura desea transmitir "( ... )una subliteratura o literatura 
mayori_taria.. al ras del suelo .. subterránea si se quiere, pero no menos verdadera.. que 
nutre amplias capas de la sensibilidad colectiva.. asimismo los ideales y valores del 
hombre común"62 

'?op. Cit. Lorenzo Vilchcs p. 91 

60 Op. Cil Roman.Gubcrn p.367 

61v.Ram6n Mcnéndcz Poesía Popular y Pocsíri trndicion~I ? . .., ., 

62v.Scrmno Ponccla Litcrnlurn Y Sublitcrnturn p.36 
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En la literatura dirigida a las n1asas,. al niño se le presentan dentro de las historias de 
superheróes~ una estructura narrativa., con base en la creación de mensajes 
significativos para provocar el efecto deseado. 

"La industria de la cultura., destinada a una 1nasa de consurnidores genérica ( ... ) se ve 
obligada a vender efectos ya co11.fcccionados,. a prescribir con el producto las 
condiciones de utilización,. con el mensaje las reacciones que éste debe provocar"6J 

Para Eco con la finalidad de que una obra del orden popular provoque el efecto 
deseado debe preparar al espectador emotiva.mente, por consiguiente en las historias 
narradas de superhéroes en la televisió~ lo que tratan los realizadores es de llegar a las 
emociones de los niños, es decir a su aparato interno. 

En las estructuras narrativas de los programas de televisión, se manipula al niño a 
través de los niveles latentes de los mensajes. en los que están implícitos la dominación 
de las sociedades altamente desarrolladas .. ocultando el sentido verdadero de lo que 
desean transmitir y lograr la sujeción de su conciencia "El espectador,. a través del 
material que ol.Jst:rva,, se halla constantemente en situació~ sin darse cuenta, de 
asimilar órdenes .. prescripciones, proscripciones"CS<t 

En los esquemas narrativos que se perpetúan en forma constante, se reiteran y 
reconfinnan los valores socialmente aceptados por un marco establecido. •"Esquemas 
que adaptándose siempre a los últimos medios de difusión,. alcanzan una penetración 
masiva que otras formas literarias no suelen equiparar"6s 

Así en las estructuras narrativas y en la elaboración de sus mensajes, es donde se 
encuentra el sentido latente de la comunicación, porque todo un sistema de símbolos .. le 
dan significación al texto que se maneja. Los actores, las acciones e imágenes se 
entrelazan para darle sentido al proceso comunicativo que se quiere emitir. 

63v.Umbcno Eco. Apocalíplicos e lntcgr.idos p.90 

6"'v.l\.1nuro \VolJ. 1..., investignción de la comunic..,ción de masas p.101 

6SB1nnca De Lizaur. La Literatura marginada: Visión de una fonna culturnl" en Ornlidnd v csccitum p. 207 
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Es en Jos actores o actanrcs (en este caso los superhéroes) en dond.: se encuentran una 
serie de estereotipos y la fC>1·nwI::.:1ón de arqui.:-ripns. para CJlH.: lo:; niJios volqucn todos 
SllS dt:scos e idc:ilc!:>. Cr1n1u afín:::'.! Eco en r;::J;1dó11 al personaje.! mitL>lógico de] cómic9 

éste debe si:r un arqu..:lipo. la suma y C(•rnpcndio de d<.:tcn11inadas aspiraciones 
colectivas. 

Una serie de sírnbolos of'rccida por Ja tcle\.isión. donde todo un sistema de valores 
estables y generales. unifica el pensarniento y las sensaciones de los pequeños que 
condicionan su cornponarniento. 



Análisis del L"so del Colcir en el Pro!::!ran1a 
Ji.: Los Pov. -.:r Ranµi.:r 

3.1 Definición del Anúlisis 
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Existe un 111ito capital en nucstrl•~ <lías. Ja L:..:.1 di.! qu..: . ., a..:t:r.; .. :1111.~ a un;t etapa 
apocalíptica. El cristianis1no planli..:a que h.:_.:, i.1 hu111a;.~ ... !~1J se a.:1:1 ca a Cpoca de 

guerr~ harnbre, desolación._ rnucnl! y cnfcnncdaJes y qu.: c:n cualquier n1omcnto la 
tierra será destruida para consumirse en el fuego dd infierno. 

De la misma manera,. se ha extendido el pe1uanücnto de que seres extraterrestres y 
malignos nos vigilan._ para poder invadir el mundo y don1inarnos. bajo este supuesto se 
desarrolla la trama del programa. 

Sin embargo su contenido ideológico es otro. ante: el surgimiento de fuerzas adversas al 
sistema que puedan alterar el orden social aparecen 1nétod0s a travt!s de la fuerza. con 
la finalidad de reprimir a aquellos grupos que se pudieran sublevar. 

De esta :forma se desarroJla la tranta de los Po"ver Ranger. existen dos fuerzas 
estereotipadas~ la del bien representada por Zordon y la del mal simbolizada por Rita. 

Zordon para luchar con los seres malignos que pudieran atentar en contra de la 
estabilidad del mundo, reúne a los dinosaurios prehistóricos y a cinco adolescentes para 
crear a los Power Rangers, sobre los que se desarrollará la historia. 

Así surgen los personajes principales del programa. los que además portan un color 
característico en toda la serie, Jasen el rojo. Trini el arnarillo. Kimbcrly el rosa. Tomy 
el blanco y Billy el azul 

Para realizar el análisis se seleccionó una nH::!S~Ta Je ~i~:-= capituL--:; de l:i serie. dos 
correspondientes a fechas antcrior~s. es decir .::n lüs irn-:~:.:. <ld pr('graina y t!'Stos se 
obtuvieron a través de la venta de: \idcocasct;:_.:.. ;-~ ... r \'id,,::c·.:s:~. los ..:;L:;;- fu.:ron ,srabados 
en el afio de 1992 y cinco a fechas recientes. m:~yü de: ¡ 9.:-,._, 
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En estas series nctunh:s, Jos P<nvcr Rangcrs adquicn:n poderes ujnjus. en el que aparece 

1;.1 IIU\!\'O JH:rsonajc; 1\da111 el 11cgn). Trini ~ J.1son dcs:iparcccn, para ser puestos en 
..:!:•\.·r.:11<1 .-\hisa y f{(1cky con su conl:spu11dic111<.: ... ·. •/,)r, ai11¡irillo y rojo i.Jcro eJ contenido 
y Ja tnuna son iguales 

J1rccisamcntc y cu cuanto surge el cambio del prcigrarna,. en el capirulo titulado Batalla 

A'inja /, • en Ju acción correspondiente a Ja lucha entre Jos PO\\.·er Rangcrs y Jos 
monstruos, a través de ráfagas de luces creadas por cornputadoras, en donde todos se 
encuentran entre fuego, la gente de Rita destruye los antiguos poderes de los Power. 
Ra.ngers, es decir sus annas y las fuerzas de Jos dinosaurios. 

Los Po\ver Rangers acuden con Zordon y él les dice que bajo el desierto de la 
desesperanza.. existe un Jugar oculto donde podrán adquirir poderes ninjas, los que 
están a la disposición de aquellos que luchan contra el 111al y contra quienes quieran 
destruir el nlundo. 

Estos guerreros se dirigen a ese lugar y de esra manera obtienen supuesuunente mayor 
poder, pues además de la fuerza lograrán Ja inteligencia de Jos ninjas. al menos así lo 
expresan en el programa. 

Consecutivan1ente a ésto, en algunas escenas aparecen los Power Rangers vestidos de 
ninjas, pero con Jos mismos colores. aJtemath·amente a su anterior vestimenta, es decir 
no se pierde su t1·aje característico desde Jos ini.:ios del programa. 

Debido a que Ja estructura narrativa de este programa.. esta basado en estereotipos de 
villanos, príncipc:s y princesas. he analizado s~ contenido a partir del modelo actancial 
de Greimas. ••El 1nodelo pretende ser una identificación de pdncipios de organización 
relacional que producen significación"66 El ct:.'.!l s~ basa en la categoría de actantes que 
ctu11pte un tipo de personas u ohjeh,s. con ¿ :·:::-:-:1inados roles dcntrL"' de un género de 
relatos. 

• Transmilida en cm1.:1J 5. H:OCJ horas. umyo J .3 d.: l <JY6 
6Gcfr J. Anlonio P¡1oli, La Comunicación e inf~n'.•.:1ción p 
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La idea central es encontrar las relaciones que se establecen entre k ~ actantcs. para 
dctcnninar la significación de los colore:-. 

Con base en este 1nodcln. Jos villaihh que :-.._· n;b:111 u;, 1J._:i1. ):> 1nonstn1os 

producidos por la fuerza Ud rnal y los príncipe:. que luchan ..:ontra t.:: .... villanos son 
los Po\\"cr Rangcrs. 

"El modelo actancial de Greimas no nos explica el porque d~ las co5 • .:.5. sitnplcn1ente 
nos rnuestra una estructura abstracta a las que se adaptan los rcJatos p2.ra significar''c>7 
No se dice por qué el cornportatniento de los personajes, por qué defienden el bien o el 
mal, sin posibilidad de que reflexionen su acción, en donde los conflictos no se 
resuelven por medio del entendimiento, sino por medio de la fuerza física. Como 
solución al problema sólo es la guerra y la liquidación del bando enemigo. En donde 
en este tipo de relatos siempre triunla el bien sobre el mal. 

En este tipo de estn1cturas narrativas, que se emiten en tclc,·isión, por 10 rncnos en esta 
serie, a mi juicio el color interviene en fonna detenninante en la narración, pues al 
igual que se presenta una estereotipación de los personajes o actantes. el color por otra 
parte se encuentra estereotipado, dándole significación a las acciones. 

He decidido realizar el análisis del uso del color dentro de la narración. para detectar el 
efecto que pudiera tener en niños de etapa preescolar. 

En primer lugar podemos afirmar que el color tiene ventajas pcrcepti vas irnportantes 
para niños de tan corta edad, puesto que pueden ser '\;stos sin distorsión, desde 
cualquier dirección o a cualquier velocidad y su estabilidad espacial es n1ás sólida. 

El color es, junto con las formas y el sonido, uno de Jos principale;; elementos del 
n1ensajc publicitario. Su poderío de expresión en el plano psicológico . .:rea estados de 
ánirno y puede influir hasta en nuestro estado fi:::iológico. :l.:elcrandc· : atenuando las 
pulsioncs del corazón. 

67op. Cit. p.36 
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Asi1nis1no ha sido definido co1no la in1prcsión que los rayos de luz reflejados en un 
cuerpo producen en la sensibilidad por media de la retina Ud oj1..J. La luz es una fonna 
di.: cn.:rgía que ilt11nina los objetos y los hace visibles. 

El si1nbolisn10 del color suele proceder de la expresión inhcrcntt! a cada matiz. el cual 
se percibe intuitiva1ncntc co1no un hecho dado; así cotno <lt! la relación entre un color 

con el sí1nbolo planetario tradicional 9 finahncntc el parentesco que c.:n lógica clc1nental 
y pri1nitiva9 se advierte entre un color asociado con el elctncnto de la naturaleza .. rcino 9 

cuerpo o sustancia9 que acostu1nbra prescntarlo9 o que lo presenta siempre en 
asociación indestructible y capaz por lo tanto de sugestionar el pensamiento humano. 
La 1noderna psicología y el psicoanálisis dan gran importancia a esta última. 

Muchos psicólogos se han interesado por sus funciones psicológicas y por su 
significado nativo y en el Test proyectivo del Rorschach, por ejemplo, las actitudes 
en1otivas se relacionan con el color, mientras que los contenidos intelectuales se 
asocian a las fonnas. 

Para establecer una idea clara de lo que es el color, cómo se utiliza en el arte, que 
significado nativo, psicológico y fisiológico tiene. he tratado de abstraer lo más 
importante o lo que apoye a mi análisis de tres autores: \Vassily Kandisky, Josef Albers 
y 1'.1ax Lusher, este último autor es criticado por Gubern en su obra La 111irada 

op11/e11ta, sobre todo porque dice que presupone con cierta temeridad, la preferencia o 
aversión a ciertos colores, definiendo actitudes o sentimientos universales. Sin 
e1nbargo, sólo he tratado de retomar de él. lo más importante de la significación de los 

colores. 

Finaln1ente con los elementos que extraje de estos autores. trataré de establecer los 
puntos más relevantes de la teoría del color. 

Existen tres colores prÍinarios, esto es el arnarillo. rojo ~- :-~:::ul. A l:! Yez se denorr~inan 
colores cálidos y avanzantes._ que corresponden a proce:','5 J~ a:.imila..:ión. actividad e 
intensidad; rojo~ anaranjado, an1arillo y por extcnsi1.-·:1 bian.::0 y colores fríos y 
rctrocedentcs que corresponden a un proceso dc d.;-s:.-isitnib.:ión. pasividad y 
debilitación. azul. añil. violado y por extensión negro. 
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Los colores cálidos se acercan al espectador y los :fríos los alejan. así lo dice 
Kandinsky. Sin embargo AlberSGH afinna que un color frío se puede volver cálido y 
\.·iccvcrsa, según el tipo de tornlidad o lmninosid:d 

Por su parte Kandinskym. en cuanto a la intcnsid~d del efecto del color afinna que los 
colores agudos (como el amarillo). hacen valer mejor sus cualidades en una fonna 
geo111étrica. co1110 triángulos o círculos. 

A la vez los colores se dividen en cromáticos como el amarillo. naranja. rojo verde,. 
azul. violeta y acromáticos como el blanco,. negro y gris. Estos últimos sin ser colores. 
son clasificados como tales por sus efectos psicológicos. pues producen sensaciones y 
poseen significados y efectos definidos. 

Tras estos elementos generales de la concepción de los colores, elaboraré un esquema 
de acuerdo a estos autores y a su contenido psicológico. fisiológico y cultural. 

De los que se encontró que el rojo es considerado como un color cálido, tiene 
capacidad para ejercer efectos distintos en las personas. porque sus rayos penetran 
profundamente en los tejidos. au1nenta la tensión muscular. representa una condición 
de exceso de energía. El pulso se acelera. aumenta la presión sanguínea y el ribno 
respiratorio crece. Significa deseo en todas las gamas de apetencia y anhelo, es el 
apremio de lograr éxitos, de alcanzar el triunfo. Es el impulso , la voluntad de vencer. 
Produce el efecto de un color vivo e inquieto, pero no posee la ligereza desbordante del 
mnarillo, sino potencia y tenacidad. 

Sin embargo este color puede parecer cálido o frío. El rojo claro, da sensación de 
fuerza. energía, decisión, alegria,. triunfo. En su tono medio. es como una pasión 
incandescente y constante. como una fuerza centrada en sí misma e invencible, pero se 
apaga con el azul. El oscurecimiento con el negro es peligroso. porque un negro muerto 
apaga su fuego y lo reduce al mínirno. 

611cfr Joscf Albcrs. Ln Intcrncción del :olor p.81 

6 9cfr \Vassily KnmJin~k:-. De lo E<;p1:-··.1:1l en el .;~.:- p.49 



El rojo se asocia a la sang1...: palpitan::.: y del fuego atributo de f\.'lartc. pasión. 
scnti1nicnto. rrincipi. "ivif11..:;h: :- a la "'_._. que se con:;.idcra C()HH> herida, agonía y 

suhli1nacil·111 

El anuu-il\1.._1 ...:unsid\.._"1: ... 1 tallil~. _ : . ..;~11nu l ...• ·ulor cúliJ..:.1. qw.: c~timula la vista y los 

nervios: au111·.:11ta la¡ ·_-_,iún s~::.~ .. :n..:a y t... ·.·.mo dt:I pul,:-,o y la n.:::>piraciún dt.: un moJ,1 

pa.n::ci<lo ¡d l"l•ju; crn¡-..:•v l!S 111u-.·-~· 11H!ll05 ;.:.:-:.1bh: la fonna t.:n que lo hace. Si1nboliza la 

luz. la vida. la acción y el poder. tainbiCn oro. fucrz~ \'Oluntad y esti1nulo. Este color 
compele hacia adelante. hacia lo nuevo. lo modcn10, lo que evoluciona. Contcn1plado 
directrunente en cualquier fonna geo1nétri.:a, inquieta al espectador, lo molesta y lo 
excita, descubre un matiz de ,;otcncia en su expresión que actúa insistentemente sobre 
su sensibilidad. 

Es el color del sol y surge de las tinieblas como mensajero,. se asocia con la intuición; 
en ta antigua China era el color de la tierra de los loes. relacionado con el oro; los 
dioses se rcpresentab.::.n a incnudo con tez d~ color amarillo dorado. 

Asimismo se considera como ilum.inación. dispersión,. atributo de Apolo,. dios solar,. 
generosidad intuición e intelecto. 

El anaranjado es el n1ás semejante al rojo .. pero los resultados que produce son 
moderadas. Es incandescente. ardiente. brillante y estimulante. Se relaciona con el 
fuego,. las llamas y se asocia con el orgullo y la ambición. 

El azul dentro del grupo de los colores fries. Es concéntrico,. como un caracol que se 
introduce en su conch~ que lo aleja del espectador. Es el color típicamente celeste que 
desarrolla en profundidad un elernento de quietud y que al surnergirse en el negro 
adopta un matiz de tristeza inhurnana. Cuanto más claro se hace indiferente. 

El azul claro se con:::i~!.:ra cic10 y día. n1ar ~~reno~ azul oscuro representa cklo y no~h::. 
ruar tc1n1h.:5tuoso a~c,..:1,tdo pl1r =~ antiguo .=.,;ipto con . .;.1nón. dios dd cielo: es ati-ib· .. :1.._' 

de Júpiter y Juno ccn:1c1 Lliosc.:::: ,_:;:} cielo. s.;;;·.tiinicntos rdigiosos. devoción. inoccnci.J. y 
entre los colores es t.:l que tná~ ~:: .:onsider:i. J.e todo lo espiritual. 
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En el verde existe una precisión, si el vt.:rdc es absoluto es t.:l .:olor rnás tranquilo ya que 
carece de dinan1ismo. de rnaticcs ya sean de ales:ía. tristcz~~ -::• pasicin: no exige nada no 
llarna a nadie. La pasividad es pues la ¡;ualidad ffLis caractr..·r·;~rica del \·c.:n.Jc absoluto. 

Este color se relaciona con la vegetación, pero t::::~1bién Cl)l"i i.i 1nucnc. lividez cxtrc1na. 

el verde es transición y puente entre el negro (ser rnincral) y el rojo (sangre. vida 
animal), pero trunbién entre vida anirnal y descomposición y n1uc11c. 

El blanco se considera por algunos un no color, sobre todo por los irnpresionistas, que 
no ven el blanco en la naturaleza, es el símbolo de un mundo en el que ha desaparecido 
el color como cualidad o sustancia material. Actúa co1no un gran y absoluto silencio. 
Pero no es un silencio muerto sino lleno de posibilidades. Es la nada primigeni~ Ja 
nada anterior., a1 comienzo .. al nacimiento. Junto a] que todos los colores pierden fuerza 
casi hasta disolverse. Es el color de Ja alegria y la pureza inmaculada. 

Este color tiene una función derivada de la solar, de la iluminación mística, 
correspondiente a Ja intuición y del más allá en un aspecto afirmativo y espiritual, en 
muchas culturas las vestiduras blancas corresponden a Ja sacerdotal .. con el valor 
simbólico de Ja pureza y la verdad. 

El negro a diferencia del blanco, es como la nada sin posibilidades. Ja nada muerta., 
tras apagarse el sol, como un silencio sin futuro y sin esperanza. Es algo inmóvil como 
un cadáver, insensible e indiferente, como el silencio del cuerpo después de la n1uerte, 
el final de Ja vida. Tiene un valor simbólico de Jo absoluto. y con ello co1nparablc a su 
opuesto el blanco, para la psicología profunda es el color del completo inconsciente,, 
del hundimiento en lo oscuro en el luto. en las tinieblas. En Europa este color tiene 
acepciones negativas. A las divinidades del mundo subterráneo, se le ofrecían animales 
negros como el carbón, y de modo parecido en épocas modema.s se ofrece al diablo o a 
Jos dc1nonios el sacrificio de un gallo o de un m::..:ho cabrio :;egros. 

El gris es color inn1óvil, considerado con10 des.:-0nsolador . .:uan•o nlás oscuro es tanto 
n1ás predoinina la desesperanza y se acentúa Ja asfixia. s~ asocia con neutralización. 
egoís1110, abatirnicnto. inercia~ indiferencia. es el ,:-olor de l.::!s cenizas. 
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El 1narrón es color amarillo-rojo oscur1.1. La vitalilbJ dd rojo t:sta dis1ninuida. 
a111011iguad:i. se trata dt! un color diluidc1. El ni:-1rr1..in pi.::rde por In wnto~ su irupulso 
cn.:ador expansivo. la fuc:rza vital a..::ti\'a c.L.:l Jl:.i~-,: su vitalidad ya n(1 <.·s rnás eficaz. sino 

sensorial y pasivarncnk receptiva. St! aso.:-ia con la tierra. 

El violeta llcndc a alcj~lrsc del cspt:cta<lor. es un rojo enfriado. tanto en sentido Hsico 
co1no psíquico. por eso tiene algo de enfen11izo. apagado y triste. Se considera un 

color adecuado para vestidos de ancianas y los chinos lo utilizan como color de luto. 
Corresponde a la nostalgia. el recuerdo y Jos romanos conmetnoraban a Jos muertos el 
día de las violetas9 se adornaban las tumbas con flores violetas. 
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3.2 .-\ctantcs y Color. 

f';11.• dilu~idar el carúctr.:r sin1hólico <le los col ... 11..: ... ~n lo:' <.:..:Wnlcs de este prograina .. 

p.1111;-cmu~ dt.: h,)s pcrsonajc:s principales y sohr~ ll•.., que n:.::n: casi toda Ja acción. los 

f•n\-.. -.:r Rangcn •. 

Seí:-. adolescentes que cuando actúan con10 cstudiantt.:s ticr:.:.-n una vida nonnal o igual 

a la de todos los dcrnÚS 9 pero cuando se convierten en guerreros obtienen superpodercs. 

Estos jóvenes al transfonnarse en los Po\ver Rangers se cubren totalmente con 
vestitnentas de colores característicos y cada uno de ellos portan un matiz definido. el 
que utilizarán en todas las historias. que co1no dije al principio a Rocky le 
corresponderá el rojo. a Ahisa el amarillo. a Kimberly el rosa. a Tomy el Blanco. a 
Billy el azul y en los últimos programas aparece un negro que es Adant. 

En prin1er lugar. pode1nos observar que todos esws colores son de carácter cálido,. con 
proceso de pronta asiinilación y actividn.d e intensidad para los nifios y aunque el azul y 
el rosa como propiedades innatas corresponde al grupo de los colores fríos,. se 
convierten en cálidos por su gran matiz,. como dice Albers un color frío se vuelve 
cálido, según el tipo de tonalidad. 

El negro al que le pertenecen características negativas como valor simbólico,. en este 
caso. sólo se utiliza como contraste a los rombos blancos que se encuentran al frente y 
con10 todos los colores pierden íuerza casi hnsta disolverse. el carácter nocivo de lo 
negro se minimiza hasta desaparecer. 

Con base en esto. podemos notar como los personajes a los que supuestamente les 
atafic el bien. conjuntan todos los colores que simbolizan el exito. el triunfo,. la vida y 
la acción. 

::\"o sólo ésto sino que todos los guc11·1.:ros tl-e1;,;;:n discf1~1..:.: s. en el tra_ie. en la parte 
superior del frente rombos blancos y ésto nos remit~ de a.::..:~rdo a In sin1bolización del 
color a la ilurninación 1nística. a la intuición. c .... -.n el vnl1.."':" ¿.! la pureza. la verdad 9 el 
comienzo y el naci111ic.::11lu. 
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Aunado al sirnbolis1no tan fucrtc1ncntt: positi\'o de nattu-~::.:za cultur .• !. podc.:mns ag1·cga1· 

que los rotnbos. reciben la dcnn111in;1.;ió11 :-.itnhülica l.L :11ndos ... 

asocian con la actividad de las fuerzas naturali.::-. de h1~ 

1nicos, fllin¡ue se 

derncntos. Los 

prchistoriadorcs o historiadores del arte los consideran ..:01110 si!!:. •::> solaJ"cs. o como 
sítnbolos del huracán y del ciclo. 

Cuando ellos se transf'onnan en ninjas con los 1nis1nos colores pcn¡,;necientes a cada 
uno, aparecen en la parte central del frente. una medalla dorada. d:indole significación 
al personaje como algo superior, ya que como se dijo. los dioses se representaban a 
menudo con tez de color amarillo dorado. 

Asimismo cuando surge la transformación, aparecen franjas de colores con estreJlitas 
blancas, mismas que tiene Ja bandera americana.. de arriba hacia abajo, para demostrar 
la superioridad del bien dirigida desde el infinito. 

El color se asocia con el poder de los personajes, y asi lo dejan ver en uno de Jos 
capítulos con título Pincelada del Destino, cuya trama consiste en que uno de los 
monstruos de Rita.. la :fue17.a de Ja maldad, roba una pintura de un musco de arte y con 
el pincel, cuando empiezan a luchar Jos Po'\ver Ranger con el monstrno, les quita el 
matiz convirtiendo su color en blanco y negro y corno resultado pierden su fuerza los 
guerreros. No es hasta que llega Kimberly, que por un olvido de su control de 
comunicación, no estaba con el grupo y les devuelve el color. cuando ellos se activan. 

A la vez las fuerzas de poder ninjas representadas por animales quienes se transfonnan 
en armas para luchar, se presentan también con colores "ivos, como el amarillo, rojo y 
bianco y negro, este último también utilizado como contraste. que como son parte de 
los Po\.ver Rangers de la misma fon11a n1arcan estos colores corno poder. 

Por lo que consiste a los nlonstn1os. gente d-e Rita. 110 !;'!s está r;;:-n1itido Jos colores 
antes mencionados, es decir el arnnrillv. rojo~- blanco. 

Los protagonistas del mal si contienen el rojo en su .::.:-n1adura o "\·estirncnta. éste es 
apagado y oscurecido, que corno di.::: Kandinsky. el Tl.."'_: ....... cuando es n1czclado con el 

negro. pierde todo su fuerza. 
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Los colores negro y gris fueron los prcícridos por Jos productores de este programa 
para designar a los malos, sobretodo porque se asocian con la rnucrtc, Ju penitencia y 
Ja asfixia, el gris evoca la depresión y Ja tristeza. 

Esto significa que a ellos no se les pcnnite el éxito, el avance y el Curar que se les 
plasma a los Po\.vcr Rangcrs a través de Jos colores. Ellos no tienen salida, su único fin 
será Ja derrota. 

Además de este dato, en Jos progrrunas podernos observar que el surgimiento de Jos 
monstruos, no es con colores que emanan del ciclo corno sucede con Jos guerreros. 
Todo lo contrario, ellos nacen de huevos negros con rayas rojas. pero repeti.Jnos 
oscurecidas que significa herida y agonía porque el rojo en este nivel, eso simboliza. 

Como consecuencia de la debilidad de Jos n1alos que se decreta en este programa,. los 
huevos además se encuentran entre piedras de colores muertos y en otras ocasiones 
brotan de la nada,. por debajo de Ja tierra, para aparecer con su fonna ennegrecida, 
hasta su máximo. 

Asimismo el rojo en los personajes caracterizados como malos de la historia,. se utiliza 
sólo a modo de violeta que es un rojo enfriado, tanto en sentido fisico como psíquico, 
mutándose apagado y triste,. color que corresponde al luto. redundando con ésto, Ja 
falta de posibilidad del triunfo. 

El amariJJo solo corresponde en ellos a su combinación con el rojo oscuro, donde Ja 
vitalidad de este último esta disminuida. Aqui esla unión de colores da como resultado 
el marrón y el rojo pierde su expansión y vitalidad para volverse pasivamente receptiva. 

Fi11almente la pureza y honor que Je corresponde al blanco no puede ser portado por los 
protagonistas de Ja maldad, más bien el negro como la nada, sin posibilidades. sin 
futuro y sin esperanza. 

Así notrunos Ja ideología imperiaHsta que contiene este programa, pues a semejanza de 
Jo que dice Lcudovico Silva en su libro Teoría v Práctica, en el que afirma que Jos 
Cornics son Ja fuente ideológica más importante de Jos Estados Unidos, así sucede en 
este progrruna, todo Jo que proviene de ellos es superior es Jo mejor y todos se deben 
sujetar a sus principios. 
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3.3 Acciones y Color 

No cabe duda que en donde alcanza mayor significación el color es en aquellas 
acciones más violentas en las que se hace un gran lujo de Ja fuerza y el poder. 

Los realizadores de este progratna saben lo que están haciendo y su finalidad es la de 
llamar la atención de Jos nii1os, con fines publicitarios para lograr Ja venta de muchos 
productos. 

Seguramente ellos no saben o no quieren saber Jo que consiste Ja inocencia del niño. 
pues como dice Mattelart10, en su libro Para Leer al pato donald, citando a Piaget 
"( ... )todo aquello que verdaderamente pertenece al niño. su confianza ilimitada y cieg~ 
su espontaneidad de amar sin reservas y sin condiciones. su imaginación que se 
desborda en torno y a través y adentro de los objetos que lo rodean, su alegría que no. 
nace del interés. ha sido mutilada( ... ) el niilo aprende a odiar sociahnente al no 
encontrar ejc1nplos en que encarnar su propio afecto natw·~:d. •· 

Los productores de esta serie saben como atraer Ja atención del infante y utilizan las 
técnicas más apropiadas para lograrlo. 

Las acciones se desenvuelven por un lado, entre edificios altos, puentes muy grandes, 
distintivos de ciudades frias, pero a la vez pasan a campos áridos entre rocas y 
1nontru1as, brincando de una escena a la otra. 

Las íuerzas de poder representadas por los animales, se dirigen en forma veloz hacia 
los espectadores con10 demostrando su posibilidad de triunfar de :fonna sumamente 
runenazante. En fraginentos cortos sin comerciales las acciones más significativas son 
en donde el color emerge de manera brutal y violenta como un anna de lucha y poder. 

Asi ráí..,gas de colores que incitan a los niiios al in1pulso. sobretodo de matices 
agresivos, en la que hacen primacía el amarillo. el rojo y el blanco; luchan incesantes 
los Power Rangers y los 1nonst:ruos. 

70 Op. Cit.Ann.and Matlc::lart Annand p.29 
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De sus nnnas que portan en sus inanos o de su mis1no cucq)o, aparecen luces dirigidas 
directamente hacia los nifios. claro cotno se dijo en un segmento co110. para que el 
niiio pcqucíío no logre perder su atención. 

A la vez aparece el color anaranjado asignando el fuego. en donde se destruyen o se 
tratan de liquidar el uno al otro. No hay descanso en esta lucha; aparece una Hnca 

horizontal dirigida al contrario de color a1nal"illo. la que es rcgr·csada por el adversario. 
con otro color blanco o rojo. 

Es la lucha del ho1nbrc por el hoznbrc. Ja cornpctcnda continua. con annas de colores 
cálidos que se acercan al espectador y de íácil asünilación para el nifio. 

Es la agresión pennitida,. Ja que se utiliza para alcanzar los fines individuales, con 
colores co1no el rojo que aumenta Ja tensión n1uscular, la presión sanguínea y el ritmo 
respiratorio crece. El mnarillo que cstin1ula la vista y Jos nervios y eJ ritmo del pulso y 
Ja respiración de un modo parecido aJ rojo y el blanco que ta1nbién es utilizado para 
derribar. 

l\.1onstruos y Powcr Rangcrs pelean de manera incisiva entre edificios y puentes para 
lograr el poder. En este caso a los rnalos tarnbién se Je son brindadas las mismas 
ráfagas de colores. Como dice Mattclart en su obra ya citada., los que están arriba 
ejercen Ja cocrsión constante, amenazas, represión fisica y rnoral, dominio. Pero 
también entre el desposeído y el poderoso, existe una actitud paternalista, el autoritario 
entrega dones a sus vasat1os. 

Pero a pesar de serles prestadas estas fuerzas, finalmente Jos malos terminan 
derrotados. Debe notarse que antes de que sean vencidos totalmente.,. el fraginento se 
repite en otra ocasión para que Jos efectos sean aprovechados enteramente por los 
nifios. 

No hay ·más que decir, los colores en estos fraginentos, son utilizados corno rnedios de 
supervivencia a través de los cuales se cstin1ula la crnoción del niño hacia la agresión y 

el temor; observando un rnundo amenazante y violento en el que se tiene que combatir 
para alcanzar el logro o sujetarse al dorninio para no ser destruido. 
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Un gran colorido agresivo se utiliza en el programa a través de efectos realizados por 
co1nputadoras a 1nodos de zootns con el fin de destruil- al cncrnigo, sin ninguna 
consideración unido a las caractef"isticus emotivas que tienen los n1aticcs seleccionados 
para las acciones agresivas,. amarillo. rojo y azul, que se han planteado en el estudio, 
llegan al subconsciente del niño. 
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3.4 Escenario y Color 

Para analizar el escenario y el color he tornado en cuenta dos aspectos irnportantcs. a 
mi parecer los más significativos. Estos son los que corresponden por un lado ni centro 
de poder de Zordon y por el otro el de Rita. 

En estos escenarios existe un gran contraste de colores estereotipándolos de acuerdo a 
]as representaciones del bien y del rnal. 

Iniciaré por describir el escenario que le corresponde a Zordon. este centro de poder. 
como le llaman en el progrruna,. tiene una serie de computadoras en donde se puede 
observar Ja representación de la modernidad el universo ncolibcral. con colores en los 
que prevalece el rojo. el azul intenso y el amarillo. 

Alfa el ayudante de Zordon. que es un robot flamante. porta en su presencia un color 
rojo intenso cálido y sumamente asimilable. con gran actividad. 

Zordon, el mago interplanetario. aparece exactamente a la rnitad del escenario en la 
parte alta, inmóvil pero maximizado. 

Su rostro es grande. de color blanco. su vestimenta es de un rojo profundo y vivo. De 
acuerdo con Jos valores de estos colores a él le corresponde el más allá en un aspecto 
afinnativo y espiritual y por el otro se le atribuye de antemano. la victoria.. la conquista 
y el prestigio. 

A un lado de él se encuentran dos franjas anaranjadas de tono arnarillcnto. que se 
relacionan con la supremacía del bien. simbolizando la luz la vida y el poder. 

Asimismo en estas :franjas se representan unos círculos de color azul profundo y este 
color nos remite a la espiritualidad que acentúa su valor. pues como dice Kandinsk-y la 
intensidad del efecto del color hace valer mejor sus cualidades en una fonna 
geométrica. 
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Por lo que respecta al significado si1nbólico de los círculos concéntricos los psicólogos 
señalan que éstos significan el final del proceso de individualización o de salvación en 
las doctrinas 111isticas. es decir. aquella etapa de la vida espiritual en que se han 
eliminado las irnpcrfcccioncs y trunbién los intereses vitales conside1""ados en su aspecto 
más negativo. rnonstruos y anirnalcs salvajes. 

Al parecer el escenario de Rita tendría que ser diferente, dernostrando la debilidad y la 
falta de dominio que le corresponde al nial. 

La guarida de Rita es con instru1ncntos precarios, en este lugar no aparecen 
computadoras y su vestimenta es ncgr~ con un cuello violeta y cuernos marrón, a 
semejanza de todos los 111onstruos, a la representante del nial se le evoca la derrota 
anticipada, la falta de vitalidad y grandeza. 

El ayudante de Rita tiene una annadura nebYTa grisácea, con tonos rojos oscurecidos. 
El lugar se encuentra rodeado de un color hurno:t entre blanco y gris. todo el sitio nos 
ubica a un modo de depresión. de infinito fracaso. en el que la modernidad y el 
nac1n11cnto no existe sino Jo obsoleto pcnnanecc. con un profundo y absoluto 
hwtdimiento. que nos remite al sitnbolismo que se Je da al negro en la psicología 
profunda. 
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Conclusiones 

Los medios, en este caso la televisión, ha adquirido poder y posibilidad de manipular 
las mentes de la población bajo sus propósitos y beneficios particulares. La publicidad 
y la propnganda alcanzan pasos acelerados., con fines lucrativos, con la única finalidad 
de cautivar clientes a los 1ncJ"cantilistas que están al acecho para Ja venta de sus 
productos. Este medio ha pasado a formar parte en las decisiones familiares, culturales 
y sociales del televidente teniendo gran influencia en su comportamiento. 

Los niños utilizan este inedia fundamentalmente por diversión o entretenimiento, 
cstimulación o excitación, hábito, evasión y relación social. 

Día con día el hábito de ver televisión en los infantes va en au1nento ya que ante un 
mundo neoliberal que acelera las actividades de las personas. dicho medio se convierte 
en una niñera mecánica,. presentándoselcs a los padres una opción para el cuidado de 
sus hijos. Cotno consecuencia reduce la relación entre los nlictnl>ros fanüJia.rt!s, 
disminuyendo 13. comunicación entre ellos. 

Asimismo ]os espacios pequeños en las viviendas actuales,. no permiten que ellos 
puedan desarrollar otro tipo de actividades que hace que no tengan otra alternativa que 
la de sentarse frente a la pantalla.. reduciendo su mundo a lo que se le presenta en las 
imágenes de] televisor. 

Toda la información que reciben para conocer su entorno es lo que le presenta este 
medio, quien conforma y estructura de alguna forma su mundo interno. Con un gran 
número de programas infantiles de tipo comercial. en los que predominan las 
caricaturas y las series americanas. con una cultura que no es la suya y que hace que 
imiten costumbres que no corresponden a su realidad. 

Tras analizar la serie a· través de su estructura narrativa nos pudimos dar cuenta de 
como en e11a está implícita la ideología imperialista "Yank"Y"· 

Todo corresponde a la supremacía de los Estados Unidos. sus ideas y valores están 
transmitidos en un teje y maneje de la narración. en Ja que además constatamos que el 
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color coadyuva y dctcnnina en gran manera los mensajes persuasivos dirigidos a la 
población infantil. 

Así observarnos que Zordon corresponde al sistc1na ilnpucsto por este impcrialis1no, al 
que según sus ideas. es in1posible derrocar, es parte de la naturaleza y el niño desde sus 
pri1ncros años lo asirnilará cotno algo superior. 

Los Po'\vcr Rangcrs son parte tan1bién de este sistc1na los que defenderán y lucharán 
por su estabilidad, aquellos que quieran rebelarse serán castigados por sus fuerzas. En 
este margen de ideas a los niños se les inspirará tc111or con adhesión a un marco social 
establecido. Estas fuerzas responden adcn1ás a una violencia permitida.. cuando se 
quiere o se necesita alcanzar el triunfo y el poder. 

La individualidad. la cotnpctcncia del hotnbrc contra el hornbre, también se le son 
marcadas en este programa. 

·Como consecuencia de esta ideología imperialista. Rita y los monstruos. corresponden 
a los países subdesarrollados. Si alguien se opone a sus preceptos. ellos ejercerán la 
cohesión y la represión .. inclusive por medio de la fuerza fisica y ésta estará permitida 
como medio de dominio. 

La idea central es ubicar al niño desde sus primeras etapas a la vida que le corresponde 
de sumisión de ser dominado como parte natural de su destino. 

También pudimos darnos cuenta que al igual que los actantes los colores se encuentran 
estereotipados. dando un matiz predeterminado, con cierta intención a cada uno de 
ellos. Las acciones y los colores están ligados y definidos para darles la significación 
que los productores le quieren dar para n1anipular sus mentes y dirigir su 
comportamiento posterior. 

Los colores en esta serie están dirigidos a las emociones de los pequeños, 
condicionando en ellos respuestas que por una parte los estimulan a la agresió~ lo que 
esta comprobado a través de la teoria que ejercen los medios en la violencia 
considerada de aprendizaje por observación en la que ellos imitarán las conductas 
violentas de los personajes o si no se adherirán al sistcm~ que nos remite a la teoría del 
Cultivo y que se manifiesta a través del nliedo, ansiedad y alienación. 
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A consideración de Ja ideología irnperialista "Yanky" que se infiere en este programa. 
podemos detectar que todo Jo que viene de esta nación esta dirigida desde el ciclo. 
como se maneja mctaf'órican1ente por medio del color, inclusive la mariguana el L.S.D 
y Ja morfina; y así Jo dicen Jos Powcr Rangers Moifosis amigos. apareciendo sus 
fuerzas desde cJ infinito. 

Asin1isrno y observado detaJJadruncnte el color en estos capítulos analizados. podemos 
afim1ar que ante una f'alta de experiencias significativas en el niño. Ja intcmalización de 

Jos contenidos visivos es más eficaz y dará mayor significado a su vida. Quienes 
realizan este tipo de progrrunas conocen el manejo adecuado de Jos colores para llegar 
precisamente a las cn1ociones de los niños. 

Padres .. 1naestros y especialistas en el desarrollo de la personalidad del niño. no 
podetnos soslayar Jos erectos tan negativos que tiene este tipo de programas que 
afectarán su cornportarniento posterior. ya que está comprobado por diversos estudios. 
que imágenes tan violentas en etapas tempranas tienen un significado especial para su 
desenvolvimiento posterior dentro de su personalidad, que reflejará conductas 
antisociales y perniciosas para nuestra sociedad. 

Si bien es cierto que no podemos abstraer a Jos pequeños de un mundo que se nos 
presenta violento en todas sus f"onnas. sí podríamos cubrir sus tiempos libres por medio 
de actividades creativas, que pudieran favorecer su desarroIJo. 

Asimismo sería conveniente que si el infante fuera expuesto a este tipo de progratnas 
estuviera acompañado de un adulto que le ayudara a descodificar los mensajes que se Je 
envían. 

Dado que este estudio no tuvo cotno objetivo el observar Jos efectos que tienen en el 
niño este programa, sería conveniente que se pudiera realizar un análisis de caso. 
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