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Las Chicas Superpoderosas. 
Azúcar, flores y muchos colores: 
ingredientes para una renovada imagen 
conservadora del "poder" femenino 

Márgara Averbach" 

En 1nuclm., :1spectos la sene ele dibujos animados Las Chica~ 

~upe1vocle1 os:1s repHe b fa[[;o de 11n:iginac1ón y los s1lencms secre1os que 

m:1rc111 :1 lo~ rersona¡es femeninos de l:1 gran m:1yorí:l de bs películas de 
cl1hu¡os arnmados de Disney en los l1lumos años, todo esto lx1jo una 

rn:isG1ra de ap:11ente correcc1on políuc:1 Este t1;1bajo trata de desc11b1r b 

lorrn:1 en qu<:' -en b versión original y en la traducción- se representan esa 

supe1l1cie. en :ipanencia, polí1icameme correcta, y l;is ideas conservado-
1:i.", t:11110 en bs imágenes como en bs palnbras, con un análisis breve de 

c1e1tos detalles similares que pt1eden encontrarse en b última producción 

de D1sney 

Palabras cla\·e Dibujos animados, 1ma~en de lns mu1e1es, mujeres en el 

pode1 - mujeres en el :i.1te 

A1"11:¡\,-1 

In 1mny :i.spects. Power Pl1ff Girls -and, in ;i sliglllly d1fferent w:iy, ns 

tr:mslation lrn L:n111,American authences- repea1s m~ lack ol 1ma¡:iin:mon 

ami the secre! s1lenc~s. covered by the apparem polit1cal correcLness. 

wh1ch m:irk female ch:iracters 111 the gre:i1 majoriry of Disney's product1on 

o! lilms m the bst years. Th1s paper tnes to clescl'ibe the way the app:irem 

polmcallr conect surface and lhe conserva uve ideas a1 e representecl 111 the 
una ges, wo1 ds and ep1sodes of the Power Puff Girls w1th :i bnet analys1s 

of ce1tam ::>irnilar deta1ls wh1ch can be Jound in the last Disney prodticts 
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En muchos aspectos, J;i serie 
de dibu1os animados Chicas 
S11pe1poderosns ( Power Puff G iris) 
repite l:i l:lha de 1m:1ginac1ón y los 
silencios y es1ereoupos que m~•.r
can a los personajes femeninos de 
b gran mayoría de bs películas de 
chbu1os anunaclos de D1sney en los 
lilumos años, todo esto b:qo una 
m:ísc:u:1 ele :ip:uente corrección 
polit1ca. En bs películas de dibujos 
:m1111:1clos de l:i fabric• Disney hay 
un:i renclenc1:1 crecieme no sólo :1 
otorgar el papel central a heroínas 
femen1n:1s e animales o humanasl, 
smo l."lmbién :i sacarlas del rol de b 
limida damisela en desgracia e corno 
la cierva, novia de B:unbi, que gnt.a 
para que venga su salvaclor:l pro· 
tegerla de los feroces perros de los 
c1z:iclores) y a pensarlas como 
maesu:is que instruyen :.il héroe 
sobre la esenci:l verdader.1 del he· 
roísmo. Por e1emplo, en El Rey 
León, la leona Nata funcion::i como 
una de las m:iestr:is de Simb::i. Ell:i 
es uno ele los personajes que le 
enseña a ser responsable, a pre· 
oCllparse por su reino y por los 
otros leones, y a :ibanclon:ir la vida 
cómoda en la que se aliment:l ele 
insectos y se dedica :1 no h:icer 
nada. Lo mismo puede decirse de 
b rebción entre Poc:i.hontas y el 
capil.án Sm.ith, y antes, del rol de 
Bella en la Bella vla Bestia, entre 
otros ejemplos. 

En estas películas, el rol de 
m:1estras que clesempeñ:m los per· 
sonaje3 femerunos result:i una sor· 
presa en el marco de historias que, 
en muchos otros aspectos, funcio
nan dentro del vie10 esquem:i del 
mito del Oeste, tal como lo definió 
Leslie Fiedler en sus primeros li
bros CFiecller, 1960. 1966, :1) 

<Fiedler, 1968, l>J. Siguiendo ese 
esquema, los amigos m:isculinos 

del héroe (Pl1111ba y Timón, que 
resc:uan a Simba del des1eno; Jos 
conquist:ldores que :icompañan a 
Smith a América, en1re otros) 1r:1· 
t:m de que el héroe se:i un héroe 
en el sent.ido ql1e liene b p:dabr.1 
en el género U1<!slem y en gran 
parte de la liter:i1ura y el cine 
mainstreamest:idouniclense. Los 
person:ijesfemeninos le p1clen otro 
tipo de heroísmo. 

El 11éroe del uJCstemtr:id1c10-
,1al <par:I Fiedler es el héroe m3s 
importan1e en la cultura principal 
de los Estados Unidos, es decir, b 
cl1ltura de los WASP ( whileang/o
saxon proteslantl blancos, 
anglosajones, protestantes y hom
bres; un héroe repetido en muchas 
películas populares como Arma
geddon, 15 Minutos, Dfa de l:i 
Independencia, Arma Mortal, Duro 
ele M;nar. Es inclividu:llis1a y solita
rio y está dominado por su pasión 
hacia los pequeños actos de ¡usti
c1a, individuales. no comprometi
dos, y dirigidos a pro1eger l:i n:m1-
nlez:.i, :i la que considen su refugio 
y qt1e para él tiene leyes menos 
:imbiguas y Sl1puestamente m:'ts 
comprensibles que bs de la socie
dad. En el mito del ulf!slern. 1:1 
n:m1ra.lez.:1 es buen:1 porque se opo· 

ne :i ]:¡ soc1edacl y por lo tanto. es 
el lu¡pr en el que la responsabili
dad soci:tl no es necesaria. En ese 
nulo, el héroe siente un odio pro
fundo por las reglas de b sociecl:lcl, 
cuya representante (supuestamen
le cas1r:idor:il es l:i nn1jer_ que le 
exige cierto tipo ele compro1rn~os 

En b reconstnxc1ón ele F1eclk1. 
1:1 hiscon:1 esencial del U!('Sfl'l"ll es 
un:1 guerr:i entre los ~exos: l:is 
rnu¡eres son el enemigo esencial 
del héroe, clehniclo por !'ll perpe
tu:1 :1dolescenc1:l. Si se cas:1, dep ele 
ser héroe y se conviene en un 
hombre común, adaptado :1 una 
sociecbcl mezqrnna. Seglm es1e 
esquema, las mujeres desean sólo 
una cosa: que el héroe :tbandone 
su esenci:i heroica, direcr~unenie 
rebc1onacla con su soleclacl y su 
odio hacia las lim1t:J.c1ones y regbs 
ele la sociedad. y acepte un rol li10 
dentro de ella (por ejemplo, el ele 
"esposo''). A nivel del escereolipo, 
lo qt1e quieren es que el héroe se 
quede en casa, que se~l pane del 
pueblo en lugar de p:1rtir una vez 
m:'1s haci:l bs lierr:is supues1:unen
te libres que quecl:.in porconql1ist:lr 
hacia el oeste(o hacw el bar. sus11-
llllo ele un lug:1r sin línu1es, un lugar 
"nan1ral"l. 

En !:is ldum:•s películ;is de 
Disney, el rol de bs muje1·es y los 
hombres es simibr al que describe 
Fiedler pero h:i.y una inversión de 
v~1lores. En El Rey León, N:ib le 
enseña al héroe a ser soci:ilmente 
respons:1ble. :1 elej:ir st1 soc1ed:id ele 
pares en el bosque, con otro~ dos 
amigos machos. Le enseñ;i a mte
grarse a b sociecbd. Cuando Simba 
;icepr:i esa ensenanz;i, se vuelve 
más heroico. a la inversa ele lo que 
sucedería en los UJ<.'Sterns. En ese 
sentido, en la cbsLlk.J.ción de Fie<Uer. 
l:i película serí:i un ant1UJ<.'Slc'1"11. 



porque ;1ql1í el heroísmo de la 
solecbd y el odio contra Ja sociedad 
se consider:tn negativos o, por lo 
menos. l10:1 el:1p:1 que debe supe· 
r:1rse. En es1as pelícubs. lo que 
p1clen las nll1jeres e::; razon:lble. 
posiuvo y mor:ihneme correcto, y 
no una molestia o un capricho, 
como sucedía en bs películas cl:í.si
c1s como Higb Noon (A la hora 
sc>llalada) 

Por lo tanto, poclrfa decirse 
que. en ese sentido, en los últimos 
diez años del siglo XX. la f:í.brica 
Oisney ha puesto sus ide;is al día 1, 

y par:1 comprenderlo, h:J.y que :..1na
hzar b relación de este tipo de 
producto culcural con el mercado y 
con el público :il que va dirigido. 

Las pelícubs ele Disney y las 
series de dibujos anim:ldos como 
las Chicas S11perpodcrosasson pro-

dudas claramemecomerciales. Son 
cre:1dos p:ua llegar a b mayor can
llcbd de gente posible y por lo 
1anto, quienes los crean prestan 
:nención a bs 1enclenc1as sociales, :i 
bs ideas que respeten los grupos 
que van a comprarlos. Eso es :lSÍ 
siempre que se hable de pelícubs 
y series de televisión comerciales, 
pero si se tr:ll:i. de productos par:i 
chicos, b cuestión ele Jos valores 
que se transnuten es todavÍ:I n~ás 
11npor1:10te. Eslas senes y películas 
suelen est:u :1 tono con las ideas 
111:'1s comunes aceptacb~ por b da· 
se media ele la sociedad en que se 
producen. Tr::rnsmllen y reprodu-

. ceo ideas que b mayor pane de los 
padres consicler:l positivas o in
ol"ensi\·as. Ésa es b r.:1zón por la. que 
los personajes femeninos cambia
ron mucho en bs películas de 

El c:11nb10 es todo menos iota!. El esquema de 1de;is de b í.:i.bric:i D1sn<>:J' sigue 

siendo completamente conservador en otros aspectos. por e¡emplo. en cua1110 :i 

su imagen de bs cbses sociales. El famoso ballet de Jos cuchillos r 1enedores ~· 

pb1os en W Bella J' la B<?Sl•a. es un-e1emplo.PeJe~10. En medio de un:i pelícub 

con tm:i idea nue\':t sobre las mt11eres, un :u.1que front.11 :ti pre¡tucio contr.1 b 

diferenc1:t (:i excepción del fmal. por st1puesto. que b pelícub Shrr!k se enc:ugó 

de corregir en 10110 satírico). con tina idea muy nueva sobre lo qt1e del>eri:i ser 

"un ho1nbre". es:i canción p:uece ofrecer tina ideologí:I del tipo que describía 

Huxley en Un mundo.feliz. en l:i que la cl:1se de los "s1rvien1es" sólo dese:i servir 

y ser:i. feliz sólo cu:indo ct11npb con ésa. st1 misión en b vid:i. Lo mismo pt1ede 

decirse de b form::i en que Al::idin 1mrn el pabc10 y expres:i. con 1ma liv1and:id 

increíble. su deseo de "est.'lr :identro 1n1rnndo b:ici:i fuer:a y no :ifuern 1mr:i.ndo 

baci:i adentro". sm agregar nacb sobre sus mmgos en los bamos pobrísimos de 

b ciudad, a q111enes no tiene ninguna iniención de llevarse consigo hac1:'l el lu¡o 

de la realez:l. 

La escena del Lecho en Abdín es simbólica y est:i. ¡uega con el v1e10 estereoupo 

de b d:ima en apuros. Aladí11 salt.• de un 1echo :i oiro y después se vt1elve par:i 

po;1er una m::ider.i p:ir:i que b princes:i crnce el :ib1smo pero par;1 c1,:indo él 

1enmna de prepar:ir el puente. elb ya s:iltó con l.111 p:'l.lo y est:i del otro lado Jazmín 

le sonríe pero él es1;\ complet:unente desconcert.<do, fuer.:i de Juga1, m:ueado por 

b enorme diferenci:1 entre lo que esper:ib;¡ de elb y lo que ella es c:i.paz de darle 

l.o que :icab:1 de h:icer Jazmm esta tot:1hneme rei"udo con la def1111c1on que él tiene 

de '\111:i d:i1n:i" Esa <lef111ic1on es b que Jle\"a :1 b pnnccs:i :i o.c:1p:1r de p:il:1e10 

Disney, por Jo menos desde que 
.Jazmín demostró que podía saltar 
de un ted10 a otro mejor que Abdín 
en 1:1 pelícub del mismo nombre'. 
Ahora l::is mujeres son más libres y 
cbram.ente capaces de resolver 
problemas, a veces mucho mejor 
que los hombre~ que bs rodean 
Mul:í.n es un buen ejemplo 

En estas historias, la 1cle:1 del 
héroe "aclolescente", solitario, que 
se niega :i. acept;.1r un rol en b 
sociedad se convierte en una ecapa 
anterior :i. ele b respons:ibil1d:icl 
soci:tl que el héroe tiene que :1lcm
zar. La falt:i de comprensión de los 
personajes fe meninos res pecio del 
famoso "código del héroe" (como 
en el caso del sheriff ele H1gh 
Noon) se ha convertido en una 
lección de aclultez p:J.r:l el héroe. 
ql1e termina en1endienclo que es 



bueno (y no 111:110 l entrar :l b 
sonecbd y tr:llar ele hacer algo por 
elb desde adentro. 

Sin emlx1rgo, en est.as his1orias 
sigue l1:1bienclosilennos signihcm;
vos. grietas que también pueden 
r:istrearse en series como Ja de Las 
Chu.:ns S11pe17mderosas, que son 
un:1 prueba m:'1s de 1:1 pers1slenCJ:l 
de los viejos mitos, que aún consli
tuyen el sub1exto ele est:1s im(1ge
nes aparen1emen1e nuev:is. 

Rasgos nuevos para una 
descripción (limitada) del 
poder de las mujeres 

l.as Chicas S11{JC'rpoderosases 

lln prodl1Cto imeres:inle ql1e, en un 
:in51is1s profundo, temlin:i repitien
do viejos esquemas en un envase 
novedoso. L:.1 present:ición de fa 
serie es nmy signific:uiva. L:.1s Chi
cas "n:icen" como result:ido de un 
experimento desúnado :1 constrnir 
''i:l niñita perfecta", obje1ivo de los 
estudios del profesor UlOnio. Ésta 
parece ser la esencia de l:i ide:-i 
trad1cior111 de b "fenuneid.::i.cl": tiene 
que esiar hech:i de ":izúc::ir, flores, y 
muchos colores", según la tr.1duc
ción al c:istelbno. Y !:J. acbr:ición 
sobre la traducción es imporunte, 
porque la list:.1 de ingredientes y los 
dibujos que las :icomp:iiian son 
cliferenres en b versión en castella
no que se transm.ite en b Argentina. 

En el origin:il, el texto dice: 
s11gar, sp1ce and e11erything nic'e. 

En b versión en inglés, la "chica 
perfect:.J." sería un:i combin:ición de 
"sugar" C:izúc;ir, es decir, dulzur:i, 
clelic:1dez:i l, spice Cgr:1cia, humor, 
sensu:liicbd y una canúclacl li11li1.::i.d.::i. 
de picante, de :1lgo que podría 
in1erpret:irse como tendencia a b 
lr:ivesura o a 1:1 violencia; l:ll vez la 

mejor ir:iducción ele esto serb "p1-
nuent:1", que al menos en l:IA.rgen-
1111:1 tiene 1:1 m1sm:i connotación 
cuando se :1pl1c:1 ~1 una person:1 ), )' 
''<'l'<'l'Jl/b111g 11ic<'" e todo lo hndo o 
iodo lo bueno l. 

En 1:1 versión en c:1stellano, b 
"fenuneicbd" de b "niii1t:1 perfect:1" 
e::> 1ocbví:i m:ís lrad1c1onal y conse1-
\":lClor:1 porque m s1qt1ier:1-est:í pre
seme l:i ''.c;p1Cl' 110 "p11mema", que es 
reempbz:icb por"mud1oscolores" 
Teóricamente, los colores poclrían 
induircolores Íl1e11es. como el rojo, 
o ms1e::;, como el azul oscuro o el 
marrón. l...:.1 ff:lse "muchos colores" 
se refiere a la variecbd, pero lo 
Cierto es que, en 1:1 im:tgen. los 
colores que aparecen son iodos 
brillantes, alegres. su:1ves. Todos 
:igr.icl.ables. Sin el elemento "spice". 
en b Argentina, el ícono popular 
m:ís rel:1cion:ido con 1:1 "niiii1:1 per
f eCla" sería fa actriz Anclrea del 
Boca, una niii:i delicacb, suave, 
siempre llorosa, que :1p;lfecía en 
telenovebs con per::>on:i¡es siem
pre buenos, inocentes y siem¡)re· 
at:icados por todo el mal del mun
do. El cipo de personaje que repre
sent:.1ba est:.1 actriz, sobre todo cuan
do llegó ;i la adolescenci:i, necesit:.1-
ba el rescace del amor de un prín
cipe para redimirse 

En b present:ición, las Chicas 
Superpoderosas son el resultado 
de lm accidente: b :J.p:irición ele 1:.1 
Sust:inci:i X, representada en J:.1 
imagen por un líquido oscuro que 
cambia la cu:ilidad de b mez~b en 
los tubos ele ensayo que usa el 
profesor Utonio par:1 cre:1r a b 
"niiiit:.1 perfect:.1 11

• El resulta.do no es 
b cl1ica perfec1:1. cbro, sino bs ires 
Chicas Superpoclerosas, c:1p;ices ele 
violencia. errores y tu ria. En la serie 
notr.1cluc1d..a, el nombre de bs n1ñ:1s 
es1:í. relacionado con el Poder 

C I'ower)· pueden vobr_ son extre
m:1d:11nente luertes y capaces ele 
resolver silu:ic1ones difíciles. y t:nn
bién con i:J p:1bbr;1 "Put"t'' C est5n 
segm:1s ele sí mismas, siempre se 
est:'1n manda11dCJ la pai1(!. como 
decimos en l:t Argentina). En la 
tr:1clucc1ón al espanol, el liculode la 
serie es menos :1111b1gl10: "l...:.1s Chi
c:1sSl1perpocleros:.1s". Sin embargo. 
en ambos casos. lienen un:i doble 
esencia: por un bdo, las tlores, el 
azúc:1ry los colores Co "sugar, spice, 
and everything r11cP'). y por otro, 1:1 
SllSlanciaX. Eso es evidente incluso 
en 1:1 im:.1gen ele bs ch1c:1s. Son 
hennos:.1s, pequeiia.sybbnc:1s, c;Kb 
una marc1cb por ciert.1 combm:1-
ción ele colores, ojos enonl1es y 
zapatos y rop:i :.il eslilo ele 1:1 que 
llevan l:is munecas. Sin emb:1rgo, 
en medio de b acción, es:is nu.s111:1.s 
c:mt:is hennos:1s son capace~ ele 
expresar rabw, dec1s1ón, angust1:i y 
dolor, y l:tmbién extrema violenci:1 
física. Las tre-'> son seres binario~, 
dobles. 



L1 n:1tur:1leza ele esas niñ:1s 
¡):trece presen1:1r un:i icle:i diferen
te del he1oísmo en las mujeres. En 
un primer :1n;'ilis1.s. poclrí:1 decirse 
que b pre.sent:ioón atirma que l:l 
"nif1i1:1 perlec1:1" que c¡uerí:i crear el 
prole~or l ltonio no iba :1 ser un:1 
he1oín:1. 1.:1 :1Cc1clent:tl Sus1anci:1 X 
p:1recc ser un componente neces:-i-
110 en el c1mb10 ele n:uuraleza ele 
bs Cl11c1s Superpoderosas. En este 
pnmer nivel supertlci:ll, bs historias 
parecen reconocer el hecho ele que 
b \·1ep 1de:1 ele b "rnn:1 perfec1:1" no 
pemrní:1 que .se cles:molbr:.1n heroí
n:is: sólo el :1greg:1do del líquido 
( iscuro puede com·enir a una niñ:1 
comlin en un:i lleroín:1. Aes1e nivel 
-c¡ue en re:d1clad es nn1y superficl:1l
.st' poclrí:i leer 10cl:i l:i serie como 
un:1 descnpc1ón ele b necesidad de 
no creer en b 1m:igen ele la "niñita 
perfec1:1" si .se clese:1 lleg:1r al he-
roísmo. 

Pero antes ele llegar :i esa con
clusión, por cieno :1presur:1cb, es 
necesario an:ilizar un poco m:\s 
protuncbmente b nall1ruJez:.1 binaria 
de las Chicas S11¡Je1poderosas. En 
las pequeflas histori:1s ele cada epi
sodio h:1y una mezcla constante ele 
:1ctos heroicos e el ejemplo obvio es 
el "íntenlo de sa]\·ar :ti mundo", 
como dice l:.t leLr:1 ele la c:inción 
fmal) con los típicos problemas ele 
]:1 mfancia ele bs nenas de clase 
mech:i de lo.s E.sLados Unidos. A 
vece~, est:1 tens1ón es el núcleo del 
episodio. Poi e1emplo: bs chicas 
organizan un pi¡ama par~v (s/eep 
011er, en el original) y el mono 
malvado, Mojo .Jojo, emr:1 en la 
fie-st:1, cl1sfraz:.lclo de niñil:l. Los pro-
1,Jem:1.s cle b Jiesta. bsconversacio
ne~ y el hecho de que l:Js chicas 
(poderosas o "normales") se niegan 
:1 ir a dornur se: comLnnan con l:.ts 
rn:li:is 1111<:-nuunc-~ del mono. Las 

·chica::: S11perpoderosnss:1ben des
de el principio quién es la "niñic:.1" 
falsa, pero despl•és de un r:Ho, 
cuando el mono se comporta igual 
que ellas, deciden ql1e no pasa 
n:icb m:tlo y que tienen que :JCep
tar a esa "col;ida". Ese compon..:.1-
mientoconfiado, de anfitrionas con 
buenos mocbles (por un liempo, 
bs 1res son "niflit:1s perfectas"), es 
el que c;1us:.i finahnente el proble-
1Ha y las que salv:m el dí;1 son las 
"niñit.:.ls nonn:des". 

El episodio que acabo de resu
mir es un juego ele oposiciones 
bin:mas. En b n::i.rr:1ción h:iy \':trios 
pares bin:uios opuestos: norm:ili
dad versus SHperpoderes; vicl:.1 nor· 
mal ele clase med.i::i. versus situación 
crítica del tipo "h:iy qlie salvar el 
mundo"; confümu versus paranoia 
-y hay que aclar:u aquí que el 
término positivo parece ser el se
gundo y no el primero-. adultos 
versl1S cllicos; buenos mocbles ver
SllS travesuras y c:.1pricl1os 

En cieno momento, MojoJojo 
dice ql1e bs nifl:1s norm:tle~ son 
"débiles, asust:idiz:is e mofens1v:is" 
En ]:¡ delinición. esas ch1c1s "nor-

males" son fücile~ ele domin:1r, .se
mejances en algo a la definición 
tradicional ele 1m1jer, la mujerl1ech:1 
de ''flores, azúc.1ry 1nucl1oscolores" 
(o incluso, 11s11gar, spicC' aud 
e1.1e1ything mcC''t Sin embargo, es;1s 
niñitas "nonnales", chillon:i.s, :1p:1-
rentemen1e inofensivas terminan 
por clemoscr::u que son cap:1ces 
h:.tsl:l ele usar b violencia cuando lo 
consideran neces:1rio, es decir, qm· 
pueden ser heroicas, que tienen 
poder. En ese episodio, el narr:idor 
no cierr:1 la acción con el típico 
"todo eslá bajo control gr:ici:1s :1 las 
CbicCL<> SHperpodC'rosa.~'. Dice, en 
c:unbio, que:' "codoes1:\ bajo control 
gracias :i bs 'chicas nomule.s'". A.si, 
se reconoce el heroísmo en !:1.s 
niñitas "inofensivas, débiles, :1sl1St:1-
cliz:1s" como se lo reconoce en las 
ChicasS11perpoderosas. En ese sen
tido, el episodio es inceresan1e y 
muy correclo: esc[1 s:icando el he
roísmo del lugar del "elegiclo". 

En cuanto al segundo p:1r 
binario (vicl:i norm:il versus si1u:1-
ción del tipo "Hay que ~:1lv:1r el 
mundo"), el episodio pare,·e afir
mar que los problemas en un p!jn
ma party pueden ser c:in crílicos 
como otros y que lm:l niflita que se;1 
c:ipaz de manej:irlos pl1ecle mane
jar cualquier otra cosa, hasta una 
situación del tipo "H:1y que salvar el 
mundo". Por lo tamo, y aquí viene:' 
l:l pregunt:i interes:rnte: ¿son dife
renles las CIJ1cas S11pe1poderosas 
de las "nonna.les"~ ¿O son igualmen
le poderos:is? 

Est.J const3nte c01nbinación de 
p=ires est:.í presente en toda b serie, 
y por esa razón los episodios son 
m:í.s complejos que la simple con
fron1~1ción entre el bien y el m:il. 
Adem5.s del p:ir bien-m:il. que ob
viamenle esc:i presente, en J:i sene 
hay dos p:ires nü.s, t:.in const:mte:> e 



imponan1esco1110 el primero: adul
tos versus niños y nrnjeres versus 
hombres (es decir, bs v:1riables 
edad y gl?nC'ro). Aparentemente, 
:unbosest:in inverttclos con respec-
10 :1 los estereotipos, porque, clcm· 
tro de 1:1 serie, sólo los clucos pue
den resolver los problemas de los 
:1ch1hos y sólo bs mujeres resuel
ven los problem:1s de los hombres. 
Por eiemplo, los "malos" en general 
son varones (exceptoPnnces:i, que 
e!'. en re:ilidacl lln:l Chic:i 
Superpoderos:1 frnstra<L1., y en un 
otro episodio, una mujer ladron;i 
que manipula a las chicas desde un 
pseudo feminismo conua el cual 
ellas 1ernun:1n rebel6.nclose) y 10-
dos los :1dl1ltos varones son 1ontos 
( c·omo el ;1lcalde) o ciegos a Ja 
verd:td que los rodea (como el 
profesor ll1orno en llll1chos casos). 
Como se ved m3s aclel:m1e, esta 
:1p:1nenc1:.1 necesit:1 un :in:ílisis pos
tenor 

l.:1 complejid:1d del esquem.1 y 
l;i unpon:mci:.1 ele lo bin;irio esl.:ín 
s11nboliz.:id:1s en el nombre de bs 
ciud:.tdes pero sólo en la versión en 
inglés, ya que su traducción :il cas
tellano borra el significado original: 
ni S:thadilb ni Ca.r::J.vi!la significan 
esto, por lo menos, no en el cl1:.1lec-
10 riopl:ttense: "ToumstJil/e" y 
"Citys11il/e"repiten el mismo signiJl
c:iclo dos veces en dos lenguajes 
diferentes o en dos estadios históri
cos del m.ismo lenguaje. "toum"y 
"1Jil/C?"t1enen un significado m:ís o 
menos sunilar, y lo nusmo puede 
decirse de "ciry"y "ville". Est..1 repe-

l.lción, llamar "cil1d.:id-ciudad" :1 l1na 
ciucbd-y b repetición se multiplica 
en ciertas combin:Kiones, como 
cuando los person:1jes dicen: Lct's 

go to thC' cityqf Cirys11il/e- se puede 
leer como una decbr..1ción ele] prin
cipio estructur:il ele b serie: un 
número de oposiciones que con
fonn:.m unsis1ema que p:uece sim
ple y sin emb:trgo, no lo es por !:J. 
combinación entre ellas. 

Hay un episodio muy intere
san1e en el que se jueg::i con est:i 
duplicación. El profesorUtoniocle
cide 3b:mclonar Toums111'11C?p3r..i mu
darse ::i Ci~ysrnl/econ las Chicas. El 
cruce de la fron1era entre ambas 
ciudades es un puente que simbo
liz.:i un p:iso entre dos universos y 
que re3p3recer1 al final, cuando las 
ch.icas y st1 tulorvuelv::in a su mun
rlooriginal. El puente es una m:ine· 
r:i. gráfica ele m:i.rc:.1r el límite entre 

una ciucl:ld y otr:L Incluso antes de 
llegar:.tl Hotel ShadvCsombrío: Jos 
nombres, como siempre, son sun
bólicos), bs im:í.genes son 011uno
sas: b gente de C1rvs/!il/c p:irece 
creer que "iral tr:ibajo" escubnrst' ]:¡ 
c1bez:t con un:1 m:'iscar:1 negr:t y 
tom;ir un revólver; el suelo est:'t 
cubieno de b:1sur.:1 y bs calles se 
ven ruinosas y suci:is 

Cu:mdo las Chr"cas S11peqm· 
dC?rosas 1r.1tan de reconstruir sus 
vid.asele st1perlieroínas en el nl1evo 
lug:ir, se ven cons1:.1n1ernen1e frus
tr.1d:1s por la increcll1hd:.1d, la indile· 
rencia, bs leyes y !:1 falla de con
fi:mz.:1. En CttystJiJIC?, bs maestr.1s no 
las dejan ni lubbr. el alcalde las odia 
y les prohíbe vobr, no pueden ser 
ell:is n11sm:1s. En general. lo ql1e bs 
frnstr:1 es un esquema lógico que 
son incapaces de m:..inej:ir 

Por ejemplo, lucl1an conlr:i un 
grupo de ladrones que es1:·1 cruz:.ln
do un puenle.' Para atr:tparlos. !:is 
Chicas desuuyen el puente. El al
calde, un joven político :11n:1me del 
éxito <que no se p:trece en nada :il 
alc:ilde ele Toumsr,11/c-, 1on10, 
ineficienle y dominado por su se· 
crecaria) les dice que los bdrones 
habían robado muy poco dinero y 
que b clestrucc1ón del puente es 
diez veces m:ís costosa p:1r:1 la 
ciudad que el dinero robado por los 
ladrones. P:ira empeor:u las cos:ts, 
el puente destruido era un mom1-
men10 histórico, por lo tan10. el 
:ilcalde decide que prohibir.i a las 
C:bicas S11petpoderosas vol:tr den· 
tro de los límites de st1 ciud:id 

Se tr:U .. "1 de un puente dC!rll"ro de b cn1d:1cl r func1cm:l como snnbolo de olr:l 

fronter:l b que sr;p;1r;i el centro. el lug:i.r donde b gente tr:il.x1p .. y los subu1b1os. 

el lugar clon<le vive b gente. en obv1:l reíerenc1;i :ll estilo de v1cb de b cb:oe med1;1 

y :ilL'I en bs ciudades de los Esl.."ldos Unidos 
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Lo que esci. en funcionamien
to en el episodio es una oposición 
enlre una ciudad más cerc:ina a Ja 
\'Ida real y sus valores (dinero, 
éxito. un r.i.zonamienro en el que 
los "costos" son más importames 
que el triunfo del bienenabscra.cto) 
v un mundo diferente, imaginario, 
~epresentaclo por los valores y la 
lógic:1 ele ToumstJille, donde sin 
m1port:u cu:.ínro cueste, es impor
tmte detener a los ladrones. Esta 
oposición esl:Í marcada por la cua
lidad ele Jos dibujos. En Toumsvil/e, 
es decir en la mayor parte de la 
serie. los personajes de la serie no 
reciben un u-.u.'lnliento realisu. Son 
esquem::íticos y est::ín pinudos en 
colores b5.sicos, sin matices. Por el · 
contr:lfio, las mujeres y los hombres 
ele Cilysm-Ueson basUnte mis "rea
les". La comparación entre los dos 
alcaldes es un buen ejemplo. 

Esta oposición entre dos tipos 
de ra:z.onam..iencos es el par binario 
centJ.11 del episodio. Pero como 
siempre, hay otros pares en acción: 
por ejemplo, los que se relacionan 
con la edad y la inteligencia. En 
este episodio, como en toda Ja 
serie, los adultos, represenudos 
por Uranio, se por::dizan frente a los 
problenu.s. Lo que dice Ja gente de 
Citystlille sobre Utonio es lo que 
siente la mayor p:111e de los espec
t.adores: que es "cuadrado" en tocio 
sentido. En el episodio ele 
Citysvi/le, las chicas entienden 
desde el principio que hay una 
lógica diferente en el ambienfe y 
quieren irse. Al contrario, Utonio 

necesita tiempo para aceptar esa 
vercbd porque significa reconocer 
que ha cometido un error al elegir 
esa ciudad como residencia. Sólo 
cuando las chicas insistan se verá 
obligado a oceptar que se siente 
extremadamente mal del otro lado 
del puente. 

En la serie, sólo las nifutas, los 
chicos en general, son capaces de 
ver b naruralez.a de las cosas y de 
solucionor su relación con elb.s. Ése 
es el poder que tienen. Sin embar
go, uno ele los límites a ese poder 
proviene de un principio que las 
chicas consideran sagwdo en la 
mayor parte de los episodios: la 
necesidad ele tener ''buenos moda
les" y de proteger a los adultos de 
las verdades que no pueden o no 
quieren ver. Por eso en el episodio 
de City.wille les lleva tanto tiempo 
decirle a su tutor que odian Ja 
nueva ci\IClad. Ésa es lln:l de las 
actitudes que hace necesa.rio revi
sar Ja idea que presenta Ja serie 
sobre la "niful.a perfecta" que Utonio 
qt1ería crear con azúcar, flores y 
muchos colores. 

La.s tres Ch.ic:ts Superpoderosas 
son estereotipos. En la p:ígina web, 
Blossom (Bombón en castellano) 
es la líder, una chica pelirroja defi
nida en la presenl.ación como la 
que posee "brain, beauty AND a 
mean puncb"(cerebro, belleza Y 
un buen golpe);~ Bubb/esCBurbu
ja),la rubiacleojosazules,es "l:mbbly 
and sweet, the sensiline side qf tbe 
Power Puf( girls (but also) one 
1011gh cookie"(bt1rbujeante y dul-

Aclaremos :tquí que bs definiciones de bs cl11c~ esi.in tomadas de la p:igina web. 

en inglés En b versión que se t1.1nsmne en Buenos Aires. l:t canción fin::il con 

bs def1mc1ones no es1.1 tr.i.duc1da. Por es.1 r:izcm, no se discl1ten aquí cliferenc1as 

en bs dos versiones. 

ce, el lacio sensible de las Chicas 
Superpoderosas pero también un 
hueso duro de roer); la última, la 
morocha, B1merc11p <Bellota), se 
define como "the anitude behind 
the Power Puff Girls ( ... ) toughest 
littlogirlintown, (tbeonetbar)will 
kickfirst and ask q11estions later" 
(la que tiene actitudes fuenes entre 
las Chicas Superpoderosas, la chica 
m5.s dura de l::i ciuda.d, la que palea 
primero y pregunta después). Un 
an:ílisis ele los colores y palabras de 
esta present::tción puede ser muy 
útil para obtener una visión com
pleta de las ideas que tr:insm.ite Ja 
serie. 

En el plano de las palabras, 
dentro de la serie, las canaeristias 
principales de Bombón y Burbuja 
se. describen siempre en relación 
con los dos aspectos del experi
menlo ele Utonio: por un lado, los 
elementos que Utonio querb in
cluir -el azúcar, bs flores y los 
muchos colores, en castellano- y 
por el otro, la Sustancia X. En el oso 
de Bombón, cerebro r belleza 
( brains and bea11ty) repr~sentan 
el lado bueno de la "nifuta perfec
ta", mientras que el meanpunch, 
en cambio, se relaciona con la Sus
tancia X. En la p5.gina web se indica 
el lugar exacto en el que se en
cuentra la división entre los dos 
miembros del par binario, y por eso 
la palabra AND est:í en mayúsculas. 
b descripción de Burbuja es simi
lar: es el lado sensible del equipo, 
pero en la p5.gina web se pil:le a los 
visitantes que no se dejen engañar 



por Sll car.i 3ngelicjl (don 't let ber 
angelicfacedeceiueyou); elb tam
bién es un hueso difícil de roer (ora e 
tougb cookie). En este c::i.so, l::i. 
división está en el "no dejen que ... ". 
Sería esper.tble que la descripciór.. 
de Bellot:i fuera del mismo tipo, 
pero esLo no es ::isí; Bellota es b 
única que parece tener una perso
nalidad simple, de una sob dimen
sión. En la págin3 web, ella p3rece 
ser sólo mal humor, agresividad 
(":ictitude"). · 

La diferencia en esta descrip
ción de Bellota puede aclanrse un 
poco más con un análisis de los 
colores. En las Chicas Superpo
derosas, éscos son aparentemente 
simples: excepco en ciertos episo
dios (como el de Citys7Jille) no h::i.y 
ninguna gr.icbción, no Juy matices. 
Sin emb:l!'go, el sentido ele los colo
res no es simple, sobre lodo, a nivel 
ideológico, no es ::i.gr.idable. 

El uso de los colores refleja 
una concepción conservadon, in
cluso racista.. Toums1Jil/e es antes 
que n::u:b una ciucbcl'cle bbncos. 
l..:ls tres "nifucas perfectas" son tan 
blanca.s como su creador, al menos 
en el color de la piel. Sin embargo, 
dos de e U as son más blancas que la 
cercen: una morocha como Bellota 
está situada más cerca del margen 
ele la vida social estadounidense 
que una rubia (Burbujas) o una 
pelirroja <Bombón). 

Así, el trío de chicas de Craig 
McCr.icken está basado en una cla
sificación muy tracliciÓnal de las 
características humanas. Bombón 
(la pelirroja, descendiente de euro
peos del no ne) representa la inte
ligencia y el liderazgo; Burbuja <Ia 
nibi:i de ojos azules), la dulzurayl::i 
:imabilidacl; en cambio, BelloLJ (b 
moroch:i) es "affitude'~ violencia, 
r:1bia, fuerza. L:l más simple, b 

menos macizada es esca última. En 
tod:i la serie, incluso en la presen
tación, la oscuridad, b negrura, se 
rebcionan constantemente con el 
mal y la violencia: desde b famosa 
Sus1.ancia X, negr.::1 y acompaflada 
por un tipo de müsica mucho más 
denso, hasta la descripción de la 
rtifla moroch::i. del trío como violen
ca y siempre furios:l. 

Esca conexión oscuridad-vio
lencia se repile en dos niveles: en 
el lenguaje (a través ele los nom
bres) y en las imágenes. Los nom
bres de las niñas son muy represen
tativos y lo son tocl:J.vía m:ís en la 
tr::1.ducción castellana. En inglés, 
Blossom y Bunercup parecen e si.ar 
conec1.ados uno con el otro por b 
relación que ambos tienen con las 
plantas. Pero además de la belleza 
de bs flores, el nombre Blossom 
está direct.amente relacionado con 
b idea de una linda chica que 
promete mucho o est5. al comienzo 
ele la vida. El campo semántico 
denotativo planlas aparece sólo 
como idea secundaria. No es el 
caso de Bunercup. 

Por otra parce, Blossom y 
Bubblesson palabr.is llen::J.S de con
nocaciones positivas (pureza, prin
cipios, delicadez, belleza). Al con
trario, Bunercup, a quien, recorde
mos, se describe como pura 
"attitude"en la página. web, posee 
un nombre sin ninguna connota
ción espirirual ni con la perfección, 
un nombre sólo solamente con las 
plantas. 

En castellano, esca diferencia 
se acentúa. La traducción, que es 
buena, prefiere m:intener la :ilicera
ción (las tres bes ele los nombres) y 
por lo canto, se ve obligada :l cam
biar el sentido de las palabras. Bur
bujas es la traducción de B11bbles 
(el mismo signifiCJdo); Bombón, la 

de Blossom y Bellota, J:i de 
B1mercup. Burbujas tiene las mis
mas connotaciones en c:lstellano 
que en inglés. Bombón no es Ja 
Lraducción de Blossom pero en el 
c:impo semántico connotativo es 
una pabbra que también se uliliz.:i 
para hablar de una mujer o de una 
nifla con mucha gracia y bellez.1. Es 
cierto que tiene menos connoiac10-
nes espiriru:iles o en relación con la 
inteligencia, pero en a.mbos idio-
1113S escas palabras remarcan el he· 
cho de que esa chiCJ es excepcional. 

Los cambios son mucho ma
yores en la lr.l.ducdón de B11tterc11p, 
Bel101.a. Una bellota pertenece al 
reino vegecal, pero no es lm ele
menLo tan relacionado con la fem.i
neidad como !::is flores. Eso sí, pare
ce represenur Ja dureza de carác
ler, la fuerza, que son las cualidades 
no tan "femeninas'' de la nifl:i 
morocha (y verde). Una bellota es 
además, un:i semilla y eso connot:l 
futuro, pero es un significado se
cuncl:J.rio. 

A nivel de J35 i1ü:igenes, se 
repite este concepto. L:l presen1a
ción de las eres chicas en pamalla 
suele ser jerárquica. Bombón, Ja 
pelirroja, est:í generalmente en el 
medio del trío y m:ís cerc:i de l:J. 
parte superior de b pancalla, oes la 
primera en entrar en cu:idro y la 
que aparece como gufa del trio; 
Burbujas es, en gener:i.l, la segunda, 
y l:i última es Bellaca. De esa fom1a, 
la oposición blanca. versus menos 
b!anco(aparenteffiente ausente en 
la serie, lo cual resulta muy signifi
cativo, a menos, claro est.á, ql1e se 
lea a Mojo Jo jo de otr:J. forma) 
aparece en el interior del equipo de 
bs tres chicas, y la nifla menos 
blanca es la menos importa me por 
su posición en la pantalla, aclemis 
de ser b m:ís instintiva y violenta.. 
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En cienos episodios, esa oposición 
est:í :icenruada por i:l =icción. Por 
ejemplo, hay lln caso en el que 
Bellot;i se nieg;1 a bañarse. Vuela 
rode:i.cl:.i de un:i nube de m:JI olor y 
1oclos la evilan. Ese tipo de :J.C[irud 
reafinua el hecho de que, de bs 
ues. !:J. chic::i de c::ibello negro es la 
que est5 más lejos de ser la "niñit:l 
perfecw" del proyecto y b. que 
parece más relacionada con b. p:lr-
1e "animal" de b hum:i.nid..::id <b 
violencia, el instimo, la suciedad, la 
t:ih.:.1 de modales forman parte de 
esa imagen). es decir, lo que los 
súnbolos culturales suelen ad1::ic:u 
:lbs r:iz::i.s "no bl::mc:i.s". 

Este r:icismo, no del tocio ocul
to, se repite en el tr.lt:l.miento ge- · 
neral de los colores. En b presenta
ción en inglés, cuando Uton.io agre
g:.1 s11gar en el experimento, b 
pantalla. es de un color azul celeste, 
el mismo color que representa a 
Burbuj:i, la n.1bia :::un:Jble. Cuando el 
narr::idor dice sp1·ce, b p:Jncalla se 
pone verde, el color de Jos ojos ele 
Bellaca. Y el último elemento, 
et1erything nice tiene el color de 
Bombón en el fondo. Así, spice, el 
elementom5s discutible de la parte 
"buen:J" de las chicas está relaciona
do con la niña morocha. 

En l::i. versión en castellano, el 
análisis es diferente: spice se con
vierte en "flores", elemento que 
debería relacionarse m:ís con Bom
bón y euerything niceap::i.rece como 
"muchos colores". Aquí, Ja úlúma 
expresión se rebciona nm Bellota 
pero sobmente a nivel de la ima
gen. porque es suyo el color del 
fondo de !:J. pantalla. En la versión 
en Gtscell:ino, Bellota parece más 
variad:i en cuanto al color Cell:.i es 
"muchos colores") aunque después 
la sene lo desmienta. haciendo ele 
eli:J. la nüs sunple de las tres, la 

menos "variada" en cuanto a perso
nalicbd. 

En cu:i.nto al uso de colores, es 
importante recordar que la repre
sentación de la famos:i Sust::i.ncia X 
es un líquido negro, :1compañado 
ele un:i música amenazante. En 
ambas versiones, click1 sustancia es 
el elemento opuesto a todos los 
demás, la pane nega.tiv:.i del par 
binario, y lo es 1odavfa m:ís en 
c::i.stellano, idioma en el que no 
exis1e el elemenlo dudoso sp1ceen 
del térn1ino positivo de l:i ecua
ción. 

En cuamo a los roles de géne
ros, lo que se descubre si se hace un 
análisis más cuidadoso es una evi
dente dependencia de la parte fe
menina. El que da vida :i las Chicas 
Superpoderosas es el profesor 
Utonio, que no sólo es hombre sino 
también un hombre de imagen 
conservadora. La ropa que usa co
rresponde al estereotipo del "cien
úfico"; posee un cuerpo severo, sin 
curvas. Es cieno que se 1r.n:i de un 
creador torpe, muy proclive a los 
accidentes, un creador que necesi
ta que sus creaciones lo ayuden, 
pero su poder es evidente: manda 
a las chicas a donnir, decide dónde 
va a vivir la familia, se muda cuando 
lo cree necesario. Es el tutor de las 
chicas, la única figur::i. p::i.tern:i, la 
autondad. No hay "madre" par.i las 
ChiC:l.5. 

Lo mismo puede decirse de b 
relación entre el alcalde y su secre
taria sin c:i.ra. En este seg1.mdo grn
po de person:ijes es evidente que, 
almque elb es quien mantiene las 
cosas en funcion:imiemo, el poder 
sigue en las manos del hombre, un 
l10mbre fr::tnc:imente e-stúpido. Li. 
falt:.1 de car:.1 ele la secretan:.1, redu
cicb a un cuerpo muy generoso y 
sensual. h:ice que su inteligencia y 

Sl1 expresión estén siempre Íllera 
de la v1st:i del especLJdor, como si 
sólo su cuerpo tuvier::i imponancia 
visual. Como casi tocias las mujeres 
de la serie, ella no esl."1. tot.'llmente 
des::i.rrollacla: b 111::1.yorfa de las figu
ras femeninas son nenas o les falta 
la cara o son m:i.lvaclas. T:il vez la 
única excepción sean la maestr:.1 y 
las mabs, a.unqueen el primer caso 
no se trata de un:i. figura de mucho 
poder y, en el segundo hay un:1 crí
tica evidente al poder que puedan 
llegar a adquirir esos personajes. 

Esto est:í directamente rela
cionado con la fonna en que los 
dibujos animados populares est.'1-
clounidenses expres:ln la aparente 
convicción de una parte importan
te de la socied:i.d de los Estados 
Unidos en cuanto a la mujer: h:1y 
una negativa general a combinar la 
idea de b maternidad con la de un 
personaje femenino positivo y po
deroso, excepto en el caso de la 
película Los tncreíbles de la com
pañfa Pixar. 

Todas las heroínas de Disney, 
desde la Siren.ita hasta Mulán ( inclu
yendo a Pocahontas, Bella,Jaznún 
y muchas otras), son jóvenes no
vias o niñas, todas ellas soheras y 
casi adolescentes. Se las consider:i 
heroínas sólo en el período de sus 
vicias anterior al c:1sam.iento, un 
tiempo en el que las mujeres tie
nen tradicionalmente un poco m:\s 
de libertad. En ninguna de esas 
películas aparecen heroínas tot.i.1-
mente :.iduh:.is ni heroínas madres. 
Y puede agreg:Jrse algo peor: estls 
heroínas adolescentes no tienen 
modelos femeninos que seguir. 
porque la madre no aparece en el 
relato o tiene t:in poca 1mpor1.:10cia 
que el público en general no b 
recuerda. Par.:t est.'ls 11eroinas la úniCl 
figura :idull:l impon:.inte es el p~1-



dre. ;t quien cop1:111 y honran o 
c:on1r:1 ql11en. en lodo c:1so, se rebe
l:tn. La list:l de p:.iclres 11npon:m1es 
es 11npres1on:m1e: el p:tclre au1orn.::1-
nocle la Sirerul.::1; el cienúfico, p:iclre 
de Belb; el viejo soldado, padrs d::
Mul:ln; el sultán ele AJaclín, p1elre ele 
.Jazmín. Powh:ll:ln, p:iclre ele 
Pool1on1.:1s. 

En los productos de b fabrica 
D1sney, las madres suelen des:1p:1-
recerde las viebs ele Jos prot..'1gonis
t:1s mucho :mies de que empiece b 
lustoria o bien :l] comienzo. Ese er.1 
el c:tso. por e¡emplo, en pelícubs 
como B:unbi, donde el protagonis
t:i pierde :1 su m:idre y es s11 padre 
quien lo cría, o en Oumbo, donde 
sep:1ran al elefonre ele su m1clrey a 
él le lleva tod::i b película volver 
con ella. Sin embargo, es3 faha no 
es tan not.::J.ble en el c1so de los 
prot.::1gonis1:1s hombres o m1chos 
r si se u:1ca de :mim:1les) como en el 
ele bs heroínas. Puede leerse b f::t.lta 
ele lll:ldre en Bambi y en Dumbo, y 
b poc:i import..'l.nci:l ele b madre en 
El Rey León, con1rr un mens:ije 
(torcido, por cieno, pero muy acep
tado en :ilgunas sociedades) que 
aíirma b "necesiebel" que tiene el 
varón de adopur modelos m::isculi
nos l11ego de ciena ed:lcl. 

Eso y1 es bast1nte malo, pero 
el efecto se :icentú:i cu;:indo la 
procagonista es un:i mujer_ Par.::i 
peor, en el esquema repelido de 
eslas histori:ls, el padre reemplaza 
t:m perfectamente a l:l m::iclre que 
b ausencia ele b fii-,rt1rj rn:nern::i esc:i 
rot:ilmente silenciada. Nadie J:i 
menciona, es 10L'1lmente invisible y 
:.iceptable, excepto en el momemo 
exacto de b muenede b madre, si 
e.s que esa muerte :lp1rece en 
panl:.ilb. Bella. por ejemplo, vive 
n1uy fehzcon Sll padre. al igual que 
.J:tzmín (a pesare le la ab1e1t1 estup1-

dezdel padre)_ Nmg11na cle-bs dm 
p:1rece ebrse cuenta de b :1usenn:1 
de :ilgo 1mport:1n1e en su.<- \"ld:1~. y 
Jo mismo puede decir.<.e de /ns 
Chicas Superpoderosas 

Dentro ele este esquema. un:t 
heroína no puede ser una mu¡er 
adull:t, y tampoco madre: bs ma
clres no son neces1ri:1s en l:t educ:1-
c1ón de 11 heroína, mcluso podrí:1 
decirse que b heroína lo es porque 
creció enlre 11ombres. 

Es imponame :icl:ir.1r que est:1 
falt:i de madres es común no sólo 
en pelícubs y produclos culturale~ 
mfamiles, sino también en el eme 
p:1ra :1cluhos. Algunos ejemplos en 
los que el 1em:i del género es 
unponante; en el wesrern Rápida v 
mortal ( The Q11ick aud rhe D<'acfJ 
de S:un R.'linu. por ejemplo. b ven
g1nz:1 de la protagonista es por ei 
paclre. l:i m1dre no existe: en ) "ei11/. 

de Barb:ir:i Slreisand. b m:idre es 
sólo ausenci:i. El mensaje e.s .siem
pre el mismo: las chicas no tienen 
poder adullo. poder verebdero. 
Como adultas, ser.ín siempre ele 
menor impon:lncia o est:lr:ln au
sentes 

En el caso de !.As ClHcas 
511pe1¡)()derosas. es evidente que 
Ja serie sigue este esquema al pie 
ele b letr:l: las lres son muy felices 
con Utoniocomo única figur._1 :tdul
ta en sus vicbs, y en el episodio en 
que él les busca 1ma madre, el 
experimento es un comple10 de
s:isue. Por otra p::ine, el código de 
colores repite en fomt:i fbgrjnie el 
esquema impues10 por el cine es-
1.1dounidense de las déc:iebs del 40 
y el SO, en el que el color del 
c:ibello de las mujeres estab:i reb
c1on:1clo con su c;ir:lcrer: b moroch:1 
s1e111preer.:1 \"1olen1.:.1. agresiva. pcKo 
docil y, dentro de los códigos mo
rales, "1nab" 



Conclusiones 

L.:1 comp:J.r:ición encre bs he
ro1n:1s ele las película.s ele O is ne)·)" 
Las Ch1ca.5 S11pe1puderosas es útil 
en esce :.J.n:ílis1s, ya ql1e sirve p:n:1 
estucüarun:1 sene ele \':llores e ideas 
:icepc.,cbs sobre lofemenin.oque los 
produccores de estos dibujos creen 
\·eren b cbse media esc.aclouniclen
se. Con es10 no quiero decir que bs 
ideas sobre lo femenino no k1y:.J.n 
c:1mbi:1do en n.:ida desde las cbm.:is 
fr.lgiles y tímicL1.s ele las cléc::i.das del 
40yel 'iü, pero sí que el peso de los 
,·iejos estereotipos de b fem.ineicl.:icl 
siguen siendo fuertes y, por supues
to. c:.unbién b import::mcb de la raza 
y del color ele piel y del CJ.bello. 

Aunque el tilulo de b serie ele 
dibujos :mim:idos que :J.quí se :J.n:l
liz:.J. parece habbr ele b necesidad 
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