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PROLOGO 



A lo largo de mis estudios universitarios, frecuentemente 

escuch~ comentarios de algunos profesores respecto a que la m~ 

yor!a de los alumnos no aprendieron y de hecho no saben leer. 

La evidencia de este problema motiv6 en m1 una inquietud y un 

interés por explorar alguna alternativa que favoreciera el de

sarrollo de un hSbito de lectura en favor del aprendizaje. Es

ta preocupación fue el motivo que me llev6 a elaborar mi tesis 

sobre el tema "Iniciación Infantil a la afición a· la lectura 

a través de la Televisi6n". 

El problema antes mencionado adem4s de ser grave, es re-

probable no s6lo a nivel universitario sino también a niveles 

de primaria, secundaria y preparatoria. Por lo que me dí a la 

tarea de estudiar el 1 c6mo 1 seria posible enseñar a leer, a -

los estudiantes del futuro hoy niños, de manera que no lo sie!l 

tan como una obligación, sino que les sea divertido ya que, -

los niños aprenden jugando puesto que en sus juegos se advier

ten sus propias experiencias y, como resultado de ~eta Gltimas 

se obtiene su aprendizaje. 

El aprendizaje de la lectura debe comenzar a una edad te!!!. 

prana -cuatro años- y se tiene que dar primero en el nncleo f~ 

miliar y, después en las escuelas. As1, los niños tomar§n en -

primera instancia gusto por la lectura, después afición a é~ 

ta y, por Gltimo, se les formarS un h&bito que darS como cona~ 

cuencia mejores estudiantes puesto que podrSn mantener la di~

eiPliria que sus estudios requieran, cualquiera que ~stos sean 
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y, por ende, se convertirán en ciudadanos más cultos y mejor -

9reparados ,ara desempeñar un buen papel dentro de la sociedad. 

Ahora bien, para poder 109rar o llevar al cabo esta tarea., 

los programas infantiles de la televisión, conjuntamente con-

los padres y las escuelas, pueden ser de gran ayuda. Es nota-

ble, 'PQr ejemplo, la gran influencia y aceptaci6n que tiene el 

sr. Ramiro Gamboa •Tto Gambo1n". A lo largo de una serie de e~ 

trevistas realizadas a madres de familia de diversas colonias-

en el ámbito de la Delegac16n Benito Juárez, se obtuvo que si

"T1o Garnbo1n" pide a sus "sobrinos" que se "porten bien11
, los

niños se esfuerzan por hacerlo, desean que se escriba al T!o y 

aspiran a recibir como premio felicitaciones de parte del sr.

Gamboa y sus muñecos. 

Por lo anterior, podría suponerse que si el Sr. Gamboa P! 
de a los niños e1\tre cinco y doce años de edad que lean un - -

cuento e inclusive que le envíen cartas en las cuales mencio-

nen algo sobre el mismo -por ej~mplo: quá fu€ lo que rn~s les -

gustó del cuento o cuál personaje les pareció más sirnp!tico, -

etc.-, su efecto seria muy positivo. Asimismo el sr. ~arnboa p~ 

dr1a organizar un concurso de dibujos alusivos a un personaje

del cuento y premiar, posteriormente, los mejores trabajos con 

lo cual motivar1a el interás de los niños por la lectura. 

Para incorporar a los niños más pequeños ( tres y cinco -

años de edad ) a este proyecto, la madre, el padre o los herm!_ 
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nos mayores podrían leerles el cuento y motivarles a que dibu

jen -en la medida de sus posibilidades- personajes o pasajes -

que hayan llamado su atención. Estos dibujos podrían enviarse

al programa para que también los m4s pequeñosM~uedan tomar pa~ 

te en el concurso antes mencionado. 

Como un efecto adicional, y nada despreciable, al prop6s! 

to de este estudio, iniciar a los niños a la afici6n ·a la --

lectura a trav~s de la televisi6n, se puede contribuir a favo

recer una mayor comunicaci6n y acercamiento entre padres e hi

jos y entre hermanos. Como se vera w~s adelante, esta comunic~ 

ci6n y acercamiento entre padres e hijos en la f aMilia es un -

elemento de qran peso para que los niños adguieran seguridad -

en s! mismos, misma que es necesaria para una vida adulta nor

mal. De lograr formar un hábito por la lectura en los peque~os, 

en el futuro leerán por qusto y por sí solos ampliando, as!, -

su cultura (1), descubriendo nuevos horizontes y adquiriendo -

mayores conoci.mientos .. 

1) CULTURA : (Según Diccionario Larousse). Desarrollo intelectual o ar 
tístico // Acción de cultivar las letras, ciencias, etc. -

(SegÚn Enciclopedia Barsa). Conjunto de conocimientos, actitudes y
organiZaci6n social de un pueblo avanzado o primitivo; grado de re
finamiento intelectual y social de un pueblo. 
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Este estudio, corno su t!tulo lo expresa, versa sobre el 

papel y ayuda que puede prestar la televisi6n en el proceso 

de ~niciar a los niños en el hSbito de la lectura. Su expos! 

ciOn se divide en cuatro cap!tulos. 

Por otro lado y dada la importancia que tiene la comuni 

caci6n, misma que es básica para contribuir al intercambio -

de informaci6n entre padres e hijos y proporcionarles las b!!_ 

ses necesarias para su vida adulta, as! como también la Psi

colog!a del Desarrollo, rama de la Psicologta que trAta ace~ 

ca de la forma en que cambia un individuo-en funci6n de la 

edad, por lo que debemos tratar de conocer al niño tanto f!

sica como psicol6gicamente y, finalmente, la relación que 

existe entre los niños, la televisión y los libros, me perm! 

to mencionar de manera breve y dentro de un Marco de Refere~ 

cia, las principales Teor1as de la Comunicaci6n, del Desarr~ 

llo Inf~ntil, y tambi~n, la relaci6n N:rflOS - TELEVISION -

LECTURA. 

Dicho lo anterior y tomando como punto de partida el c~ 

nocer, hasta donde sea posible, a los niños desde los planos 

físico y psicol6gico, tenemos que -como lo expresan los psi

c6logos Bárbara M. Newman y Philip R. Newman- "el desarrollo 

psicol6gico es el resultado de la itneracci6n dinSmica entre 

los niños y sus ambientes físico y social". (1) 

As!, el Capitulo I de este trabajo presenta algunos de 

~y Newman1 Desarrollo del Niño.México,Limusa,1985,Pp.5741p.7 
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los conceptos b~sicos del desarrollo del niño desde que se -

encuentra en el vientre de su madre, ya que es aquí donde el 

niño inicia su desarrollo, puesto que algunas de las caract~ 

r!sticas de.su crecimiento como su temperaJnento {entre otras) 

dependen de sucesos que ocurren durante los nueve meses del -

embarazo. Newman y Newman nos dicen que "el temperamento des

cribe los niveles de actividad, emocionalidad, sociabilidad y 

sensibilidad a los estímulos ambientales que el niño tiene". 

(l) 

Tambi~n se abordan temas tales como el aprendizaje que 

segGn el psic6logo Werner Wolff es el "proceso de acumular -

experiencias en la memoria para recordarlas en las nuevas s! 

tuaciones 11 (2); la motivaci6n como la describen los psic6lo

gos Newman y Newman (op. cit., p. 173) se refiere "a las'in-

clinaciones y necesidades que orientan la conducta dir~gida 

hacia objetivos"¡ asimismo, sostienen que la inteligencia 

"determina la capacidad del niño para reunir informei.ci6n, i~ 

terpretar los acontecimientos, resolver los problemas y pla

near soluciones" (Ibid., p. 173). Por su parte, el psic6logo 

s. L. Rubinstein nos dice, refiriendose al pensaniiento que -

"es conocimiento mediato y generalizado de la objetiva real! 

dad ••• ". (3) 

1) Ibid., p. 173. 
2) Werner ,w. ;Introducción a la Psicolog1a.Més. ,P .e.E., 197B.Pp.369;p. 103 
3) S.L.Rubinsteinr Principios de Psicologta General. Méx.,GJ:ijalbo,1987, 

Pp. 7671 p. 379 



Por otra parte, siendo del conocimiento general que la 

mayoría de la poblac16n infantil, en el Distrito Federal, ~~ 

dica la mayor parte de su tiempo libre a ver la televisi6n, 

cabe hacernos ciertas preguntas, tales corno: ¿Coadyuva la t~ 

levisi6n al proceso de socialización del niño? lRealmente i~ 

fluye este medio en el teleauditorio infantil? ¿Puede aprov~ 

charse su influencia? 

En el Capitulo II encontramos respuesta a dichas pregun 

tas, así como también, un promedio aproximado del tiempo que 

los niños dedican a ver televisi6n, mismo que result6 de una 

serie de entrevistas realizadas a padres de familia, a algu

nos psicol6gos y a profesores de escuelas de nivel preesco -

lar y primario dentro del estrato social medio (en este es -

trato sus integrantes viven con cierta comodidad econ6mica), 

dentro del ámbito de la Delegaci6n Benito Juárez. Asimismo, 

este capitulo explica por qu~ es importante incrementar en 

los niños la afici6n a la lectura a través de la televisi6n. 

Debo señalar que el prop6sito original de este proyecto, 

-abarcar los estratos sociales alto, medio y bajo, con el ob

jeto de establecer diferencias significativas entre ellos- de 

bi6 ser abandonado por la dificultad de diseñar una muestra -

confiable y amplia sin la colaboración de otras personas. Por 

ello, adopté un proyecto m!s limitado y·asequible, concretSn

dome exclusivamente, al estrato social medio. 

En el Capitulo III me ocupo de otros factores, adem!s de 
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la telev1si6n, que influyen en el niño para que 6ste adquiera 

el hSbito de la lectura. Sabemos que las familias, los centros 

de cuidado (guarder!as) y las escuelas, son sensibles a las -

contribuciones que pueden aportar los niños durante su creci -

miento. Tanto el desarrollo físico, como el cognoscitivo y el 

socioemocional, se consideran en el contexto de los ambientes 

que incluyen el medio natal, la familia, el jard!n de niños y 

la escuela elemental. As!, los avances que los niños logran en 

su desarrollo se consideran como resultado de las posibilidades 

culturales y de las oportunidades que el ambiente les ofrece. 

Por otra parte, sabernos que la lectura, además de proporcionar 

culatura al hombre, le prepara para ocupar un mejor sitio en la 

Sociedad a la que pertenece. Es aqu! donde radica la importancia 

de la misma. 

Finalmente, en el Capitulo IV, se analizan brevemente al

gunos programas infantiles. También se sugieren cambios en la 

programaci6n analizada, tales como : disminución de violencia, 

sugerencias para la elaboraci6n de nuevos programas o caricat~ 

ras con una temlitica de tipo educatiYo proporcionada, ~sta, a 

través de juegos (por citar un ejemplo). Asimismo, se mencionan 

algunos programas que pueden coadyuvar a lograr la adquisici6n 

de un h!bito de lectura en los niños, tema de este estudio. 

~eferente a las entrevistas mencionadas en las p&ginas B, 12, 41 
43, 45, 46, 52, 62, 69, 73, 83 y 95, se anexa.ron, al apéndice, -
11 cuadros estadísticos que demuestran nUllléricarnente los resulta 
dos mencionados. -
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A) TEORIAS DE LA COMUNICACION 

FUNCIONALYSMO, 

Entendemos al funcionalismo como un conjunto de teorías 

que contienen loS siguientes conceptos: 

a) Las funciones y las instituciones. Lo que caracteriza al 

funcionalista es que para encontrar constantes en todas las 

sociedades humanas y elaborar un conjunto de leyes generales, 

que le den uña teoría científica o un conjunto interrelacionado 

de leyes, elabora una serie de problemas funcionales comunes a 

toda sociedad, con el supuesto que bajo la apariencia de una 

gran diversidad de conductas se ocultan los mismos problemas 

humanos: afecto, alimentación, protección, etc. 

La primera idea de funcionalismo es que los medios de 

comunicación se convierten en instituciones que cubren ciertas 

necesidades. 

b) Equi1ibrio y conflicto. Las sociedades humanas tienden al 

equilibrio. Poseen mecanismos para regular sus conflictos, sus 

"disfunciones 11
• Las reglas con las que se conducen los 

individuos están fijadas y podrán cambiar según los nuevos 

medios con que cuente una sociedad para relacionarse, pero 

podrán hacerlo sin necesidad de una irrupción violenta. 

El análisis de estos elementos tendientes al equilibrio 
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constituye un punto de gran importancia en la ciencia 

funcionalista y, en particular, en las teorías funcionalistas 

de la comunicación. 

Por otra parte, el conflicto no se centra en los hombres, 

sino entre los medios que afectan a los hombres, por lo cual la 

sociedad puede guardar cierto equilibrio, mientras los medios 

nos transforman y se transforman. 

e) La estructura social. La sociedad humana es un organismo 

interrelacionado, cuyos elementos forman una estructura donde 

cada uno de ellos se afecta si alguno deja de funcionar. 

Esta idea organicista nos lleva de inmediato al concepto 

de interrelación. La interrelación se da entre los individuos 

que dentro de instituciones pueden desempeñar roles los unos 

con respecto de los otros con cierta regularidad. 

Una estructura social o un sistema social puede 

considerarse para su estudio como un conjunto de variables 

interrelacionadas y cada una de estas variables posiblemente 

forme escalas. 

Con este concepto de organismo interrelacionado, no 

podemos hablar de una corriente científica de las puras 

funciones, sino también de las estructuras, y de allí que se le 

dé también el nombre de estructural-funcionalismo. 
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d) La historia. La sociedad puede estudiarse sincrónicamente: 

ver sus necesidades satisfechas por instituciones que con ello 

cumplen sus funciones. Las instituciones se transforman para 

cumplir mejor sus funciones y para responder a las nuevas 

necesidades. 

ESTRUCTURALISMO 

Para entender esta teoría nos podemos ayudar de un 

elemento; el modelo estructural que será la elaboración teórica 

con la cual el científico social analiza la realidad como una 

estructura social. 

El modelo estructural pretende ser una identificación de 

principios de organización relacional que produce 

significación. 

Podemos entender al concepto de modelo estructural, como 

un conjunto de categorías abstractas, interrelacionadas unas 

con otras de cierta manera más o menos constante, que se 

especifica y nos ayuda a entender cómo es que las relaciones 

humanas significan, y por tanto, cómo es que mueven a la acción 

dentro de esas estructuras de significación. 

Finalmente, decir estructura dentro del estructuralismo, 

es hablar de un conjunto organizado de elementos que dan una 

unidad que como tal se subordina a ciertas leyes o, si se 

prefiere, a ciertos criterios de relación. 
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MABXISMQ 

El marxismo no puede entenderse como una teoría pura, 

supone una praxis, ligada a una teoría construida con un método 

rigurosamente científico. 

La teoría se entiende como praxis, y la praxis como el 

modo de confrontar la teoría con realidad, a fin de 

transformarla. 

El marxismo se entiende como teoría de una clase social: 

la clase proletaria, en busca de la transformación de la 

realidad socl;al, para suprimir la alienación y convertir las 

relaciones socia~es en relaciones de comunidad y no de 

explotación. 
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B) TEORIAS PSICOLOGICAS DEL DESARROLLO INFANTIL 

En lo que se refiere a l.:i psicología del desarrollo, el 

..:v1.ocilnienlo del desarrollo infantil ayuda a saber qué esperar 

de los niños. Esto es importante porque si se espera demasiado 

a una edad temprana, los niños tendrán probabilidades de 

sentirse inadecuados, si no responden a las normas establecidas 

para ellos por sus padres y maestros. Si se espera póco de 

ellos, se les priva de incentivos para desarrollar sus 

potenciales; lo que es igualmente grave, ya que podría provocar 

resentimientos hacia quienes subestiman sus capacidades o hacia 

quienes les exigen demasiado. 

Además de lo anterior, el saber qué esperar nos permite 

conocer el desarrollo social o emocional, puesto que el patrón 

de desarrollo para todos los niños normales es aproximadamente 

el mismo; es posible evaluar a cada pequeño en función de las 

normas para su grupo de edad. 

Debemos recordar que un buen desarrollo requiere 

orientaci6n; el conocer el desarrollo infantil, permite a los 

padres y a los maestros guiar en los momentos oportunos el 

aprendizaje del niño. Asimismo, no debemos olvidar que la 

falta de oportunidad y motivación (factor extrínseco) puede 

retrasar el desarrollo normal. 

La mayoría de los psicólogos infantiles han declarado que 
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los años preescolares, aproximadamente de los dos a los cinco 

años de edad, se encuentran entre los raás importantes de entre 

todas las etapas de desarrollo, ya que se·trata del período en 

el que se echan los cimientos para las estructuras conductuales 

que se constituyen durante toda la vida de un niño. Asimismo, 

es en ese período que se formarán las bases para su vida 

adulta, esto último lo adquieren dentro de su entorno familiar. 

No debemos olvidar que las primeras bases tienden a persistir y 

a influir en las actitudes y la conducta de los niños durante 

la vida. 

En lo que respecta a las teorías psicolóqicas del 

desarrollo infantil, tenemos que la teoría disposicional nos 

recuerda que existen ciertas características estables que serán 

reflejo del modo preferido de r.esponder de un niño. Estas 

características persistirán mientras sean aceptables o 

apropiadas dentro del grupo social. Las teorías de las etapas 

suponen que irán apareciendo capacidades de una manera 

predecible, a medida que pasan los años. Las teorías del 

aprendizaje, como el condicionamiento clásico y el operante, la 

modificación de conducta y la teoría del aprendizaje social, 

dirigen nuestra atención componentes particulares del 

ambiente que alteran la conducta. 

TEORIA COGNOSCITIVA 

La teoría cognoscitiva rastrea el desarrollo de la lógica 

y de la razón desde la infancia hasta la adolescencia, 
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identificando aquellos procesos que entran en el. "conocer", en 

cada etapa evolutiva 

Los niños continuamente suscitan nuevas hipótesis. sobre la 

experiencia, las cuales comprueban mediante manipulación, 

observación y experimentación. Bruner (1973) afirma que 

incluso en los primeros meses de la vida, los infantes entran 

en un proceso de "intenci6n, retroalimentación y patrones de 

acción que median entre ellos•, para modificar sus experiencias 

y manipular los objetos que encuentran en su ambiente. 

En la teoría de Piaget sobre el desarrollo cognoscitivo se 

remarca la importancia de la interacción continua de los niños 

y sus ambientes. Esta se basa en tres conceptos: esquema, 

adaptación y etapas del desarrollo. 

El esquema 

Piaget define el esquema como 11 la naturaleza u 

organización de las acciones a medida que son transferidas o 

generalizadas por la repetición en circunstancias semejantes o 

análogas". Los infantes, mediante la repetición, empiezan a 

reconocer una secuencia regular de acciones que al cabo guiará 

la conducta. 

La adaptación 

Para Piaget, el conocimiento es una actividad que se 

despliega continuamente, donde el contenido y diversidad de la 
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experiencia estimulan la formulación de nuevos conceptos 

mentales. El conocimiento es resultado de la adaptación, o sea 

una modificación gradual del esquema existente que toma en 

cuenta la novedad o exclusividad de cada experiencia. La 

adaptación es un proceso de dos partes, donde interaccionan la 

continuidad de los esquemas existentes y la posibilidad de 

alterarlos. La asimilación es la continuidad del conocer. Los 

niños empiezan a explorar cada nuevo objeto empleando las 

respuestas y patrones de conducta que ya se han formado. La 

acomodación es la capacidad de modificar los esquemas 

familiares para responder a las nuevas dimensiones del objeto. 

Etapas del desarFo11o 

Piaget considera que la inteligencia sigue patrones 

regulares y predecibles de cambio, que van desde el apoyo total 

del niño, en la sensación y en la actividad motriz, medios por 

los que va obteniendo conocimientos, a las capacidades del 

adolescente para generar hipótesis, prever las consecuencias y 

formular sistemas lógicos de experimentación. 

La etapa más temprana es la inteligencia sensomotriz, que 

empieza al nacimiento y dura hasta aproximadamente los 18 meses 

de edad. Mediante la formación de esquemas sensorios y motores 

cada vez más complejos, los infantes empiezan a organizar y 

controlar sus ambientes. 

La segunda etapa llamada pensamiento preoperativo, empieza 
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cuando el niño representa las acciones con símbolos, esto es, 

imágenes, palabras o dibujos, y concluye hacia los cinco o seis 

años. Durante esta etapa de transición, el niño desarrolla las 

herramientas para representar los esquemas internamente 

mediante el lenguaje, la imitación, la imaginación, el juego 

simbólico y el dibujo también simbólico. El conocimiento 

todavía se halla muy ligado a sus propias percepciones. 

La tercera etapa, el pensamiento operativo concreto, 

empieza hacia los cinco o seis años y concluye al principio de 

la adolescencia, esto es, hacia los 11 ó 12 años. Durante esta 

etapa empiezan a apreciar la necesidad lógica de ciertas 

relaciones casuales. 

La etapa final del desarrollo cognoscitivo, el pensamiento 

operativo formal, empieza en la adolescencia y continúa en la 

adultez. A este nivel, la persona puede conceptual izar las 

muchas variables que interaccionan simultáneamente. Permite la 

creación de un sistema de leyes o reglas que puede servir para 

resolver problemas. El pensamiento operativo formal es aquella 

clase de inteligencia sobre la que se fundan la ciencia y la 

filosofía. 

TEORIA PSICOANALITICA 

La teoría psicoanalítica gira en torno a cuestiones sobre 

la emoción, la motivación y las actividades psíquicas. En esta 

teoría se llama la atención a los deseos, sueftos, fantasías y 
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temores no sólo como temas legítimos para entender el 

comportamiento humano, sino esenciales para tal propósito. 

TEORIA PSICOSOCIAL 

Piaget supuso que el desarrollo ocurre en una secuencia de 

etapas cualitativamente distintas. La teoría psicosocial es un 

tercer ejemplo de teoría del desarrollo por etapas. se funda 

en cuatro conceptos: 1) las etapas de desarrollo, 2) las 

tareas evolutivas, 3) las crisis psicosociales, y 4) el proceso 

de enfrentamiento. 

Las etapas psicosociales y más o menos sus rangos de edad 

son: 1) primera infancia (desde el' nacimiento a los 2 años); 2) 

segunda infancia (desde los 2 a los 4 años); 3} primera niñez 

(desde los 5 a los 7 años); 4) segunda niñez (desde los 8 a los 

12 años); S) primera adolescencia (desde los 13 a los 17 años)¡ 

6) segunda adolescencia (desde los 18 a los 22 años): 

7) primera adultez (desde los 23 a los JO años)¡ 8) segunda 

adultez (desde los 31 a los 50 años), y 9) edad madura (desde 

los 51 en adelante}. 

TEORIA DEL CONDICIONAMIENTO Y DE LA MODIFICA.CION DE LA CONDUCTA 

El condicionamiento clásico (Pavlov, 1960) es aquel 

proceso donde se vinculan estímulos neutros, como 

·sonidos, estímulos visuales o el paso del tiempo, con estímulos 

que automáticamente 

(reflejos). 

producen una respuesta específica 
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Muchos de los principios del condicionamiento operante se 

han aplicado a un sistema de intervenciones llamado 

modificación de conducta. La modificación de la conducta es un 

proceso de aprendizaje, donde se emplean reforzamientos para 

incrementar la probabilidad de que se den determinadas 

respuestas y disminuir la probabilidad de que se den otras. En 

los principios de la modificación de conducta están: la 

especificación de los objetivos conductuales, modelar la 

conducta de tal manera que poco a poco se va acercando al 

comportamiento deseado, reforzar las conductas positivas que 

son incompatibles con las respuestas indeseadas y gradualmente 

cambiar el reforzamiento de recompensas tangibles e inmediatas 

como dulces o fichas, a respuestas más internalizadas, como los 

elogios y la retroalimentación. 

TEORIA DEL APRENDIZAJE SOCIAL 

El ambiente social proporciona muchas oportunidades para 

observar e imitar nuevas conductas. La teoría del aprendizaje 

social enfoca la capacidad que tienen los niños para aprender 

observando a otros. Observando a un hermanito o a un adulto 

cuando real izan determinada acción, y luego repitiendo esa 

conducta, se puede aprender algo nuevo. Ese tipo de imitación 

añade todo género .de conductas al repertorio del niño, 

incluidas algunas que los padres quizá no hayan reforzado o 

fomentado deliberadamente. Así, las investigaciones han 

demostrado que los niños imitan las respuestas agresivas, las 

altruistas, o de ayuda, según sea lo que les acontezca a los 
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modelos cuando realizan tales conductas. El concepto 

psicoanalítico de identificación supone un fuerte apoyo 

emocional en la otra persona, 

identificación a ella. 

de donde resulta una 

Los fenómenos del aprendizaje imitativo no son muy 

complejos. Si un niño ve que la conducta que tiene otro 

resulta bien, tratará de imitarla. Por otro lado, les 

impresiona la gran cantidad de conductas que los niños que se 

encuentran en la segunda infancia (de dos a cuatro años) llegan 

a imitar: ruidos, ademanes, frases corrientes y posturas. 

También parece que los niños pequeños imitan a animales, a 

otros niños y a las máquinas, y desde luego a los adultos. 

Esta propensión a imitar indica que durante la segunda, 

infancia, según señala Piaget, existe una motivación 

particularmente fuerte para adquirir otros modos de 

representarse los acontecimientos que ocurren. La imitación 

constituye una avenida que aumenta la semejanza entre el niño y 

los demás, para ampliar ei propio repertorio de respuestas y 

establecer una base para conocer el mundo cual lo experimentan 

los demás. 

La teoría del aprendizaje social afirma que los cambios 

que cada persona realiza son resultado de una interacción entre 

ellas y su ambiente. El motivo que tenga la persona para 

imitar se verá influido por la categoría del modelo y la 

capacidad personal de emitir respuestas imitativas. 
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TEORIA DE LOS ROLES 

La teoría de los roles brinda un concepto de vinculación, 

el rol social, que coloca la conducta del niño en el contexto 

de las expectativas del grupo. En esa teoría se reconoce que 

el contenido e~pecíf ico del comportamiento de los niños, 

dependerá de las normas de conducta infantil que prescriba la 

sociedad. 

La teoría de los roles también atribuye el cambio del 

comportamiento infantil a la participación gradual en papeles 

cada vez más diversos y complejos. Los comportamientos del 

niño se ven a la luz de configuraciones culturales, como las 

creencias religiosas, la estructura económica, el sistema legal 

y la estructura de parentezco de determinada cultura. 
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C) RELACION NIÑOS - TELEVISION - LECTURA 

Cuando el niño está en la edad de leer y comprender los 

contenidos de los libros, ya no tiene una personalidad movida 

por actos instintuales, sino que atraviesa por la etapa donde 

los valores culturales son asimilados: muchos de ellos 

aceptados, otros rechazados. Por lo mismo, en el contenido de 

los libros el niño capta la aplicación de las normas que ha 

aprendido en su hogar y escuela y así reconoce el 

funcionamiento de la sociedad en que vive. 

En su aspecto informativo, los libros contribuyen a ubicar 

al niño en su contexto social, a enterarlo de una manera más 

directa de una realidad que le concierne y, a la vez, para 

ponerle una serie de actividades que nutran su personalidad. 

Inculcar en el niño el hábito de la lectura es vital para 

su formación cultural, ya que les fomenta el desarrollo de 

ciertas habilidades como el enriquecimiento de su vocabulario, 

corrección de la ortografía y despertar de su sentido crítico. 

Sin embargo, esto es sólo una parte, pues la lectura no es 

solamente un instrumento de información, sino también una 

actividad placentera en la que padres y maestros juegan un 

papel importante. 

El niño puede considerar la lectura como una actividad que 
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tiene un fin en sí misma y cuando llegue a esta etapa, el 

simple acto de leer irá más allá de la pura comprensión o 

información, pondrá en movimiento no sólo las habilidades del 

pensamiento, sino tar.lbién la sensibilidad del niño, sus 

emociones, su imaginación, lo que puede convertirse en un 

estímulo para despertar su creatividad. 

Para conseguir este objetivo, es importante que tanto 

padres como maestros fomenten en los niños el gusto por la 

lectura, para que a la vez que disfrutan de ella, sea una 

actividad permanente en sus vidas. Deben proporcionarles 

lecturas que mantenga la atención del chico, que les diviertan 

y estimulen su curiosidad e imaginación y que les ayuden a 

desarrollar su intelecto. También es importante tomar en 

cuenta la edad de los pequeños para la selección de las 

lecturas y que los padres lean con ellos y les ayuden a 

comprender el texto. 

Entre los libros que se ofrecen a los niños, se encuentran 

aquellos que se llaman "los Clásicos". Un clásico es un libro 

que crea, felizmente, un mundo imaginario en el cual el niño 

puede vivir y moverse por un tiempo. Es un libro que capta y 

esclarece con sensibilidad, la realidad del mundo que rodea al 

niño. 

Ahora bien, la lectura contribuye a la formación de la 

personalidad porque interviene en momentos particularmente 
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importantes de ésta. El niño descubre el mundo por medio del 

libro; encuentra en él los modelos a que habrá de referirse. 

Sabemos también que, la influencia del libro se debe tanto a su 

contenido como a la persona que lo lee, a sus condiciones de 

edad, medio,nivel de desarrollo afectivo e intelectual, etc. 

Los niños, de los dos a los cinco años de edad, son muy 

sensibles a los mensajes breves y concretos que suministra la 

televisión. A estas edades captan especialmente escenas de 

violencia y buscan héroes a los que van a imitar. 

Por otra parte, la televisión puede convertirse en un 

medio de formación o de deformación de la conducta infantil. 

Por lo vívido de sus mensajes visuales y sonoros, ocupa un 

lugar importante en la educación de los niños: sus historias y 

personajes difunden insistentemente lo que es deseable, 

exitoso, satisfactorio o importante. De ·esta manera puede 

influir poderosamente en la mente del teleauditorio infantil. 

La información que presentan la mayoría de los programas 

actuales, suministrada a los niños sin la guía de los padres, 

puede tener efectos nocivos tanto en el aspecto emocional, como 

en la cqnducta y en el conocimiento. 

Así, las escenas de violencia o conflicto sexual, que el 

niño no puede manejar por su grado de madurez, le causa asombro 
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y complejidad. Si son programas en los cuales aparecen 

monstruos horrorosos o asesinatos, les produce miedo, angustia 

y temor. 

Los programas violentos enseñan a los niños cómo 

agredirse, les pueden volver agresivos. 

Por lo que se refiere al conocimiento, la televisión 

presenta mucha información de manera dispersa e incompleta. El 

teleauditorio infantil no puede distinguir lo que sirve y lo 

que debe desechar. No puede integrar la información ni 

relacionarla con sus conocimientos anteriores. Por otra parte, 

la televisión presenta cosas fantásticas con mucho realismo, lo 

que ocasiona que los niños confundan realidad y fantasía. 

Es un hecho que no podemos modificar la programación, sin 

embargo, si seleccionamos acertadamente · los programas, la 

televisión es una extraordinaria fuente de información que 

puede provocar el diálogo y facilitar el intercambio entre los 

miembros de la familia, es decir, la comunicación 

interfamiliar. Esto es importante puesto que al comunicarse el 

niño con sus padres, adquiere seguridad, experiencia y afecto. 

Por otro lado, para que el niño se comunique bien con sus 

semejantes fuera del contexto familiar, necesita tener una 

bµena comunicación interfamiliar. La comunicación personal que 

el niño tiene con sus padres, le desarrolla más su 

inteligencia. A través de la comunicación con sus padres, el 
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niño aprende, entre otras cesas, cómo comportarse, qué es 

importante y qué no, qué se debe hacer y qué se debe evitar. 

Así como la televisión, si se ve en familia, propicia el 

diálogo interfamiliar¡ de igual manera, los libros facilitan la 

comunicación entre padres e hijos. 

Los medios de comunicación funcionan como fuerzas 

sociales, culturales y educativas. Dentro de este contexto 

tenemos que, todo el mundo de la experiencia resulta accesible 

para el niño con la ayuda de la televisión principalmente. 

Se ha descubierto que un modelo de televisión puede 

cambiar· una variedad de conductas. Los modelos de la 

televisión pueden impulsar a los niños a un sinfín de 

situaciones. Tal es el caso de programas que conducen los 

señores Ramiro Gamboa "Tío Gamboín", Rogelio Moreno, xav~er 

López "Chabelo", Ricardo González "Cepillín'', entre los más 

importantes. Y, principalmente, la motivación que ellos 

brinden, además del carisma que tienen en el teleauditorio 

infantil, pueden influenciar positivamente en la conducta de 

los niños. Así, se puede lograr que la televisión constituya 

un estímulo para la lectura logrando que los niños adquieran 

gusto, aficción y hábito por.ésta última. 

A este respecto, dentro de la teleVisión mexicana, han 

desfilado por la pantalla programas tales como "Los cuentos de 
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Ma. Luisa de Canal 11, donde se invitaba a los niños a 

interesarse por la lectura1 "Plaza sésamo" adaptado por 

televisa y que ha sido una posibilidad didáctica que hace 

frente a la rutinaria y _obsoleta programarión infantil actual, 

entre otros. 

Por otra parte, si se elaboran programas de tipo más 

educativo, donde se enseñe a los niños a desarrollar sus 

aptitudes creativas, a pensar, a razonar, sería una forma de 

aprovechar la televisión, en el tema que nos ocupa. Esto se 

puede dar a través de concursos, de juegos donde los libros 

sean el tema principal. Se podría hablar también de que los 

conductores de los principales programas infantiles, 

mencionados anteriormente, recomendaran al público infantil 

algunas lecturas y, de hecho, leerlas durante el proqrama y 

comentarlos; así como también, la televisión debería elaborar 

programas teniendo como tema la lectura de libros clásicos 

infantiles en grupo, adecuando éstos a las diferentes edades 

del teleauditorio infantil y solicitar a los niños, su 

participación a manera de ccmentarios {por escrito) o dibujos, 

acorde a a la edad del público infantil, sobre el libro del 

cual se habló en el programa. 

De esta manera se lograría una mayor participación por 

parte de los pequeños, logrando con ésto un interés creciente 

en los libros y, finalmente, afición a la lectura a través de 

la televisión. 



C A P 1 T U L O 1 

DESARROLLO PSICOLOGICQ· Y APRENDIZAJE 
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1) TEORIA GENERAL DEL DESARROLLO PSICOLOGICO DEL NI~O. 

La Psicolog!a del Desarrollo estudia los acontecimientos 

de la vida del sujeto desde las ~pocas más tempranas, y c6mo -

estos acontecimientos, repercuten influyendo en la formaci6n -

de su personalidad. 

Existen factores que aGn antes de que el individuo sea -

concebido tendrán una influencia importante en su desarrollo. 

Por citar algunos ejemplos ilustrativos a este respecto, tene

mos la personalidad y madurez de los padres; incluso las .cir

cunstancias que determinan si el embarazo es esperado o no de

seado, ya que el estado emocional de los padres influirá defi

nitivamente en el destino de la nueva persona a trav~s de las 

actitudes que ellos adoptarán hacia su hijo. 

Algunos te6ricos asignan gran importancia al estado emo-

cional de la madre durante el embarazo; sus relaciones con el 

marido y con la familia, la existencia de problemas econ6micos 

(si los hay), y sobre todo, si el embarazo fue planeado. Se 

sabe que las actitudes de los padres hacia el nuevo ser son P2. 

co favorables si el embarazo se produce en una mujer soltera a 

quien el producto viene a trastornar todos sus planes y ambie~ 

te social, o si se produce en una madre que tiene ya varios hi 

jos y este producto viene a empeorar su situacidn econ6mica. 

En cualquier caso, es evidente que estas circunstancias -

van a producir en mayor o menor grado una actitud de rechazo -
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por parte de los padres que de persistir después del nacimien

to, influirá en aspectos fundamentales de formaci6n de la per

sonalidad del niño, tales como la confianza en s! mis~o. 

En el otro extremo, se presentan casos en los cuales el -

embarazo ha sido vehementemente anhelado, ya sea porque ocurre 

tard1amente o porque ha sido precedido por varios abortos, y -

en los cuales el miedo a perder al nuevo ser se traduce en una 

actitud de sobreprotecci6n de los padres al niño a quien ven -

como a un ser delicado, frágil, débil y, consecuentemente, as1 

es como se le hace sentir afectando su relación con otros ni-

ños, limitando sus actividades escolares y extraescolares, e -

incluso -posteriormente- su vida adulta. 

Las primeras semanas de la vida del niño son sumamente i!!!, 

portantes para el desarrollo, ya que esta primera etapa est! -

considerada como la etapa de la vida en donde el aparato psic2_ 

16gico est! en formaci6n y es mds frSgil. El recien nacido re

quiere de constante atenci6n. El contacto entre la madre y el 

bebé: es importante para ambos; la madre debe mantener y desa-

rrollar un estado emocional favorable hacia su hijo para que -

dé en ~ste una respuesta emocional que asegure el des!_ 

rrollo 6ptimo de su aparato mental. 

De hecho, algunas investigaciones han encontrado que los 

recien nacidos que por alguna causa han sido separados de la -

madre, aan tan s6lo temporalmente, presentan un atraso eviden-



39 

te en su desarrollo • {l) Lo cual podrta repercutir, posterio!:_ 

mente, en su formaci6n y reflejarse en su vida adulta aún cua!l_ 

do el desarrollo del ser hu~ano es flexible y din&mico lo que, 

en algunos casos, permite frecuentemente recuperarse. 

Después del nacimiento, la Ps1colog1a Evolutiva o ~sicol~ 

gta del Desarrollo, ha identificado cuatro etapas importantes 

que se suceden en los primeros años de la vida del niño. En la 

primera no existen en el aparato mental del niño representaci2 

nes de ningOn objeto~ Solo progresivamente se ir~n formando r~ 

presentaciones parciales que darSn paso a las primeras respue~ 

tas emocionales del beb6 hacia los objetos exteriores, lo que 

constituye la segunda etapa. 

La tercera se caracteriza por los primeros logros motores 

del bebé, que empieza a caminar y domina progresivamente las -

cosas que le rodean. Durante esta etapa en la cual, tanto des

de el punto de vista neuro16gico como psicol6gico, ya es posi

ble el control muscular voluntario, el niño empieza a partici

par activamente en su aprendizaje. 

La cuarta etapa se caracteriza por la forrnaci6n de la ca

pacidad de mantener n1tidamente la representación mental de -

los objetos externos, es decir, el niño puede evocar la imagen 

de la madre aan cuando no está presente. La importancia de es-

~,M.;Desarrollo Infantil Normal.Méx. ,Geigy,1976.Pp .. 206;p.16 
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ta etapa es considerable, al grado que el Dr. Manuel Isa1as ha 

afirmado que "de acuerdo con las vivencias que la persona ten

ga en esta cuarta etapa de la vida y la modalidad de relación 

que vaya estableci~ndose entre la madre y su hijo, se determi

nar~n las futuras relaciones en la vida de ~ste". (1) 

Son muchas las funciones psicol6gicas que se desarrollan 

antes de que el niño alcance el final del tercer año de vida y 

se estima que cuando el niño tiene tres años ya está determin~ 

do, en buena parte, el curso del desarrollo de su personal! -

dad. Asimismo, estamos conscientes de que el desarrollo infan

til depende en buena parte, de la disponibilidad y actitudes -

de los adultos. 

1) Isaías,H., op. cit., p. 25 
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2) APRENDIZAJE. 

En general, los psic6l~gos mantienen que se ha aprendido 

algo, cuando la experiencia adquirida determina una conducta -

pertinente. De ~sto podemos deducir que el aprendizaje es la -

modificación de la conducta condicionada por la experiencia.(1) 

Durante el período de maduración, el aprendizaje presenta 

un marcado dinamismo. De hecho, las relaciones entre madura---

ci6n y aprendizaje aparecen claramente en el desarrollo infan

til. En psicología se entiende por desarrollo la capacidad pa

ra ir integrando las funciones simples en complejas y la ~

ración es el tiempo necesario para establecer cada función. (2) 

Un factor que no puede ser excluido de la teoría del - -

aprendizaje es la motivaci6n. La palabra 11 motivaci6n" se deri

va de la ra1z latina que significa ''lo que pone en movimiento" 

es decir lo que impulsa la acci6n. 

En efecto, los incentivos o recompensas as1 corno los cas-

tigos juegan un papel de gran importancia en el proceso de - -

aprendizaje. Cabe notar que la rnayor1a de las pautas de condu~ 

ta dependen del aprendizaje. 

1) Hiebsch :Psicolog1a del Nii\o Escolar .Méx. ,Grijalbo, 1986. Pp. 307 ;p. 174 
2) Isaias, :.t., op. cit., pp. 71-72 
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2.1 FACTORES INTRINSECOS Y EXTRINSECOS EN EL DESARROLLO DEL 

APRENDIZAJE. 

Aunque los psic6logos han propuesto diversas definiciones 

de lo que debe entenderse por aprendizaje, y todas ellas quizá 

pueden ser objeto de discusi6n, me parece aceptable la que - -

ofrece el Dr. Manuel Isa1as en la que mantiene que "el aprend! 

zaje es un conjunto de procesos dinámicos encargados de la fo~ 

maci6n de estructuras y sistemas operacionales, por medio de -

los cuales el organismo construye y modifica estándares de su 

mundo para poder ada?tarse a las demandas que sobre sí ejerce 

su medio ambiente". (1) 

El aprendizaje es un proceso que se inicia con el naci- -

miento y termina con la muerte. Desde las primeras etapas de -

la vida, todo individuo debe establecer un equilibrio entre s! 

mismo y su medio ambiente para poder vivir en armon1a con el -

mundo que le rodea. El logro de esta adaptaci6n ser~ el primer 

problema de aprendizaje en la vida del niño y permanecer§ con 

él a través de toda su existencia. Las primeras situaciones a 

las que se enfrenta el individuo son fáciles y sencillas, pero 

a medida que el niño crece y se desarrolla, el grado de difi-

cultad va en aumento. 

A este proceso de aprendizaje, cada individuo aporta un -

1) Isa:tas, M., op. cit., p. 87 



43 

elemento propio: el temperamento. Esta palabra, derivada del -

lat1n 'temperamentum', que significa el estado fisiol6gico ca

racter1stico de un individuo que condiciona sus reacciones an

te las diversas situaciones de la vida, comprende una serie de 

caracter1sticas heredadas o innatas, que permanecen como impu! 

sos primarios para toda la vida, aunque se reflejan en la per

sonalidad matizados por los elementos aprendidos que constitu

yen el Rcarácter". 

Cada ser humano, cada niño, tiene un temperamento propio 

que determina, con caracter1sticas individuales, su comporta-

miento ante los estímulos internos y externos con los que se -

enfrenta. Estas di~erencias ejercen una influencia primordial 

en el proceso del aprendizaje, tanto en situaciones de la vida 

cotidiana como dentro de las escuelas. 

En un estudio realizado en 1968 y publicado en el Peri6d! 

co Americano de SalUd Pfiblica, se describieron las siguientes 

•categor!as de Temperamento Individual : 

l. Nivel de Actividad.- Se refiere al componente motor presen

tado en el funcionamiento de cada niño y a la proporción de 
periodos activos o de inactividad durante el día. 

2. Ritmicidad.- La capacidad para predecir funciones corno el -

hambre, el sueño, el ciclo de dormir-despertar, patrones de 

alimentación, etc. 

3. Acercamiento o Alejamiento.- La naturaleza de la respuesta 
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del niño a nuevos alimentos, obietos, personas desconocidas 

etc. 

4. Adaptabilidad.- La rapidez y facilidad con la que puede mo

dificarse el comportamiento de un niño como respuesta al -

cambio de la estructura medioambiental. 

S. Intensidad de la reacci6n.- El nivel energético de la res-

puesta independiente de su calidad o de su dirección. 

6. Umbral de respuesta.- La intensidad del estímulo requerido 

para producir una respuesta observable a estímulos sensor!~ 

les, a objetos medioambientales y a contactos sociales. 

1. Cualidad del Humor.- La cantidad de alegria, comportamiento 

amigable o agradable en contraste con una conducta huraña,

hostil. 

e. Distraimiento.- La efectividad de los estimules medioambie~ 

tales extr1nsecos, para interferir con, o para cambiar la -

dirección de la conducta existente. 

9. Tiempo de atenci6n y perseverancia.- Estas dos categortas -

est~n íntimamente relacionadas. El tiempo de atenci6n se r~ 

fiere a la duración de una actividad específica realizada -

por un niño. Perseverancia es cuando.una actividad continda 

a pesar de los obst~culos que se presentan para impedir que 

~sta persista". ( 1) 

1) Isatas, M., op. cit., pp. 92-93 
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Estas caractertsticas desempeñan un papel muy importante 

dentro del funcionamiento escolar del niño, porque determinan 

la forma de abordar el material acad~mico as1 como tarnbi~n, la 

forma de relacionarse con sus compañeros. 

Dicho en o~ras palabras, existe la posibilidad de que el 

niño se adapte de una manera más positiva a la escuela y de -

que su aprendizaje sea mejor cuando las situaciones esten en -

armon1a con su temperamento y su capacidad funcional1 por el -

contrario, su aprendizaje puede verse afectado cuando las de--

mandas son excesivas; esto podría ocasionar en el niño tensión 

o estress (1); ya que, la adrenalina generada en el estress -

bloquea el proceso normal de pensamiento y por ende el aprend~ 

za.je. 

De lo dicho anteriormente, podemos concluir que es de su

ma importancia, para el desarrollo del aprendizaje, que al ni

ño se le permita adaptarse de acuerdo a su individualidad en -

la medida de lo posible. 

Por otra parte, para analizar la capacidad de aprendizaje 

de cada niño, debemos tomar en cuenta adem~s de los factores -

mencionados, la capacidad intelectual, es decir si el niño ti~ 

1) Por influencia de los investigadores do habla inglesa. a la palabra 
"tensión" se le denomina, frecuentemente, "stress" o "estress". 
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ne un cociente intelectual inferior o superior al de sus comp~ 

ñeros de clase: 6sto con el fin de evitar desequilibrios que -

le podr1an ocasionar complejos de inferioridad o de superiori

dad lo que podr1a provocarle una inestabilidad social al no p~ 

der adaptarse en forma adecuada a su medio ambiente. 

En el desarrollo del proceso de aprendizaje del niño, ad~ 

más de los padres, los maestros tienen un papel preponderante. 

La influencia que el maestro ejerce sobre el niño es de suma -

importancia1 ya que el alumno, frecuentemente trata de imitar

le. As1, si el niño siente cariño o admiraci6n por su maestro 

tratar~ de complacerle y para ello tratar~ de ser como ~l y de 

hacer las tareas que ~l le indique de la mejor manera posible. 

Finalmente, tomando en cuenta los factores expuestos ant~ 

riormente, serta ideal que el programa académico pudiera aer -

evaluado -en la medida de lo posible- para cada niño tratando 

de identificar si es adecuado, si es insuficiente o excesivo. 

Esto resulta, en la prActica, casi imposible; encontrando así, 

el niño, un programa al que tendrá que adaptarse para aproxi-

marse a su entorno social. 
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2. 2 DESARROLLO EMOCIONAL DEL NffiO DURANTE Ll\ ETAPA ESCOLAR. 

El niño en la etapa escolar está todav!a en el penOltimo

paso, por as! decirlo, de su desarrollo intelectual; su pensa

miento es necesariamente r1gido y conciso y su utilización es 

aGn primitiva. Por lo que, es de suma importancia la educación 

de los padres, ya que es la que el niño recibe y por consi---

guiente, afectará en varias direcciones su rendimiento de man~ 

ra positiva o negativa a lo largo de su vida. 

Hasta aqu1, se han descrito algunos factores que intervie

nen en la formación de la personalidad del escolar. Existe uno 

más, que en la opini6n de algunos investigadores, representa -

el más poderoso y determinante para algunos nii'i.os: los ~· 

La imaginación escolar va enriqueci~ndose con la informaci6n -

disponible en su ambiente. As!, podemos observar que las fanta 

sías del niño de cinco o seis años están llenas de figuras ~ 

ginarias e irreales: brujas, monstruos, etc. Sin embargo, con

forme pasa el tiempo y el niño va adquiriendo una informaci6n 

m.1:s completa de lo que es el mundo, estas figuras empiezan a -

transformarse de irreales en reales: as1, las brujas se con--

vierten en ladrones de niños, por citar un ejemplo. 

Se dice que "los seres de la fantas!a infantil, poco a P2 

co toman cuerpo en personas humanas, reales, posibles, tangi-

bles y sujetas a observación en la vida consciente y no s6lo -

en sueños. Con ello, el niño comienza a verse interesado en lo 
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que podr!amos llamar : Ll\ COMPARIA DE LOS LIBROS". (1) 

Estas importantes fuentes de informaciOn astar'n propor-

cionando al escolar elementos que, en QltiJtlO t~rmino, defini-

rán sus ambiciones y planes futuros. Y, al mismo tiempo, el i~ 

terés que el niño adquiera por los libros le llevará a amrliar 

sus horizontes, a delimitar y ejemplificar una y mil activida

des ( luchas, triunfos, fracasos ) de la raza humana. ~or pri

mera vez, el niño se sentirá parte no s6lo de su familia, de -

su grupo escolar, de sus amigos1 sino que tarrilii~n, ahora podrá 

ser parte de la historia, de la literatura, de las artes. 

Entre los cinco y los diez añbs de edad, los niños descu

bren que hay reglas que gobiernan el mundo f !sico que les ro-

dea y comienzan a buscar explicaciones para los fen6rnenos que 

descubren. Casi todas las respuestas que los niños requieren a 

sus distintas interro~acionee las encuentran en loe libros. 

Es por ello que una de las habilidades m4s importantes 

que el niño aprende en la escuela primaria es·: aPrender a - -

leer. Además de servir para formar más posibilidades de lengu~ 

je, la lectura permite al niño entrar en contacto con gente 

que ya forma parte de la historia, con gente que es experta en 

en cosas en que el niño apenas está descubriendo, y con gente 

cuyas experiencias no son fáciles de encontrar en su entorno -

1) Isa:ías, M., op. cit., p. 114 
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inmediato. En la medida en que el niño aprende a leer mejor, -

puede tener a su disposición una enorme diversidad de informa

ci6n muy dtil. Leyendo, el niño tiene acceso directo a fuentes 

de informaci6n que antes estaban finicamente en manos de los -

adultos. 

Por todo lo que mencioné anteriormente, los niños deben -

disponer de estos valiosos instrumentos de cultura ( LIBROS ), 

y tener también el apoyo decidido de sus padres ( en primer l~ 

gar ) y de sus maestros en la escuela. 
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2.3 HOTIVACION. 

La motivación es uno de los aspectos fundamentales en el 

desarrollo del aprendizaje infantil 1 ya que el ni~.o debe estar 

consciente de que le conviene aprender o comportarse bien 90r

que de este modo recibirá una recompensa. 

Los niños descubren distintas estrategias para satisfacer 

una necesidad o un deseo. Aprenden que puede ser fácil o difi

cil obtener un objetivo. Aprenden que el intento que se hace -

para satisfacer una necesidad puede ocasionar resultados inme

diatos. Cada acci6n que empr~nde para satisfacer una necesidad 

interna, le enseña quá tácticas debe seguir para obte-

ner la misma respuesta a su necesidad o deseo en el futuro. C~ 

be mencionar que los motivos cambian cuando el nifio adquiere -

nuevas capacidades, cuando comienza a conocer las posibilida-

des objetivas de la vida, que antes aparec!an 6nicamente como 

aspiraciones o fantas!as. 

Varios estudiosos de la ·psicolog!a mantienen que existen 

diferentes tipos de motivaci6n que influyen en el aprendizaje. 

Y entre los m4s importantes tenemos : 

a) El placer o el dolor (dualidad recompensa-castigo). Se da 

cuando los padres o los maestros recompensan o castigan las 

respuestas del niño. 

b) Motivaci6n por imitaci6n. Muchas veces, los niños tratan de 

tener conductas parecidas a las actividades realizadas por-
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los padres o por los hermanos mayores (modelos ideales). 

Esto se explica gracias a la identificaci6n la cual existe 

cuando el observador ( el niño ) depende del modelo. 

e) Motivaci6n del aprendizaje por competencia es el principio 

en que se basa la teor!a de la supervivencia del m~s apto. 

d) La motivaci6n de aprender por el deseo de alcanzar un fin; 

-a mayores conocimientos y mejor preparaci6n, mejor ser~ la 

posici6n y el nivel de vida dentro de la sociedad-. 

e) Aprender por deseo de adquirir conocimientos, por inter~s -

objetivo. 

La importancia de la vinculaci6n que existe entre motiva

ci6n y aprendizaje se refiere a que la mayor parte de lo que -

conservamos en nuestra memoria dependi6 de la motivaci6n que -

tuvimos en sus diferentes momentos. 

Para reforzar Asto, el psic61ogo Werner ~?lff nos dice -

que "lo que percibimos, lo que llama nuestra atenci6n, lo que 

conservamos en la memoria, lo que aprendemos y reconocemos, -

las asociaciones que hacemos, las emociones con que reacciona

mos, nuestro tipo de imaginación y de pensamiento y, con fre-

cuencia, el grado de inteligencia en nue.stras respuestas de--

penden del factor llamado motivaci6n". (1) 

1) Werner, w., op. cit., p. 241 
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Finalmente, creo pertinente añadir que si los niños se --

sienten motivados a realizar alguna tarea, gracias a la cual -

ellos recibirán una recompensa, pondrán todo su empeño en tra

tar (.en la medida de sus posibilidades), de llevar al cabo -

dicha tarea de la mejor manera posible. Y, en el caso del tema 

que nos ocupa -iniciar a los niños a la af ici6n a la lectura 

a travás de la televisi6n-, los niños ayudados po~ diversas m~ 

tivaciones ( en el caso de la televisi6n a travás del programa 

del Sr. Gamboa, entre otros) (1), lograrán adquirir el hábito 

además de la afici6n y gusto por la lectura. 

1)Al respecto, mencioné algo en la introducci6n de este trabajo1 sin embar 
go, &sto se tratará un poco más a f'ondo en Cap1tulos posteriores. 
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J) mTELIGENCIA. 

Piaget considera que la inteligencia sigue patrones regu

lares y predecibles de cambio, que van desde el apoyo del niño, 

en la sensaci6n y en la actividad motriz, medios por los que va 

obteniendo conocimientos, a las capacidades del adolescente p~ 

ra generar hip6tesis, prever las consecuencias y formular sis

temas 16gicos de experimentación. 

En t~rminos generales, podemos decir que la inteligencia 

es la capacidad que el niño tiene para integrar inf ormac16n de 

distintas fuentes y de formular respuestas. Algunos psic6logos 

han coincidido en que la inteligencia tiene tres elementos que 

encontrarán cont!nuamente al considerar los procesos de adapt~ 

ci6n, mismos que son el pensarniento, la adquisici6n de conoci

mientos y la capacidad de razonar. 

El concepto de inteligencia como derivado del aprendizaje 

puede ser explicado como la suma de elementos del conocimiento. 

Dicho lo anterior, me parece aceptable la definición que 

da el psic6logo Werner Wolf, al concepto de inteligencia en la 

que sostiene que ~sta es un estado de "agudeza mental" que nos 

permite resolver un problema y conseguir un fin1 es una capac! 

dad para actuar • • • ( 1) 

1) Werner, w.,op. cit., p. 213 
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Algunos estudiosos de la psicología mantienen que la int~ 

ligencia depende de la percepci6n, la atenci6n, la memoria, el 

aprendizaje, la imaginaci6n, las eMociones, etc.; y también, -

de las condiciones biol6gicas como la actividad nerviosa. 

Asimismo, sostienen que la inteligencia depende de facto

res hereditarios. Sin embargo, en niños adoptivos se ha demos

trado que su coeficiente intelectual cambia debido a la in---

fluencia del hogar que los adopt6; es decir, se combinan los -

efectos de la herencia y los del medio ambiente. 

Ciertos estudios realizados en Iowa, afirman que "el ca-

ciente intelectual puede aumentar en un nt1mero considerable, -

si se presta al nifio la debida atenci6n preescolar y, por el -

contrario, descender si las condiciones educativas son inade-

cuadas -por ejemplo un orfanato-. Tales cambios no son origin~ 

dos por la pr~ctica ni por la enseñanza mismas, sino por el a~ 

biente en su totalidad. SegOn estas observaciones, la inteli-

gencia responde mucho m4s a los cambios ambientales de lo que 

se pensaba anteriormente". (1) 

No podemos negar la considerable influencia del ambiente 

en la educaci6n. Sin embargo, ~sta no nulifica las dotes here

ditarias por el contrario, las guia y en algunos casos, las -

fortalece. 

1) Werner, w., op. cit., p. 219 
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4) PENSAMIENTO. 

El estudio del desarrollo del pensamiento infantil es de 

gran inter~s para la Psicoloq!a. En la edad preescolar ( tres

ª seis a~os ), se amplia el ca~po de las experiencias del niño 

y se afirman sus ~onocimientos y habilidades. 

En esta edad, el pensamiento del niño es todavía global. 

Est4 determinado por los sentimientos, en gran parte, y guarda 

relaci6n con deseos o temores personales. 

En el pensamiento del niño preescolar, la fantasía tiene 

gran importancia pues gracias a ella, interpreta subjetivamen

te hechos objetivos. La riqueza de fantasía en esta etapa esc2 

lar, se manifiesta en la afici6n de los niños por los cuentos 

de hadas. 

Por otra parte, los conceptos del niño preescolar son to

davía poco claros. El niño comprende el concepto sierrtpre que -

pueda relacionarlo con sus vivencias que más le han impresion!. 

do, 

As1, los intereses del preescolar estan determinados sub

jetivamente. Sin embargo, de los seis a los.nueve años de edad 

los intereses subjetivos dan paso a los objetivos. Ahora, como 

lo expresan Hiebsch y Clauss, (1) el "objeto objetivo" aparece 

1) Hiebsch y Clauss, op. cit.• p. 66. 
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poco a poco en las vivencias del niño de manera real, indepen

dientemente de los elementos subjetivos. 

Por otra parte, en la percepción se completa, en esta - -

edad, el paso de la actitud perceptiva princi9almente global, 

al enfoque m~s anal1tico. El intelecto del niño se va formando 

acorde con la percepción de la realidad mis~a. El niño empieza 

a descubrir algunas caracter1sticas de los objetos, que deter

minan más exactamente su percepci6n. El intelecto infantil se 

forma y se desarrolla en el proceso de la observaci6n. Por lo 

tanto, es en esta fase del desarrollo, donde el niño adquiere 

una actitud rn!s objetiva frente al mundo. 

De los nueve a los doce años de edad, el pensamiento al-

canza un nivel significativo, lo cual se manifiesta en la cla

se de conceptos empleados. 

Se desarrolla el uso de conceptos generales, aa1 como la 

necesidad de interpretar de manera adecuada las relaciones en

tre el concepto y el objeto. 

SegQn datos de Piaget, el niño a esta edad puede ligar el 

hecho "causa-efecto". As!, al ligar estos dos fen6menos, sed~ 

ja guiar por sus propias experiencias prácticas. Como ejemplo 

tenemos que respecto al c6mo encender o apagar la luz, el niño 

encuentra que cuando acciona el conmutador ~ata se enciende y 

al volverlo i accionar se apaga. Algunos datos de Piaget de- -

muestran que el intelecto del niño est4 vinculado a su medio -
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ambien?;e "': .. que la priltera cc:;.::i.rensi6.4 de la causalidad ~sul t.a 

de la aeci6n~ de la prSct~ca-

De lo 3nterior se puede deducir que los procesos r.ientales 

ori~~rios se producen cor.K> ~~ponentes de cualquier ac~~vidad 

prlctica. externa ~· que 6st.:i Ol tim3. en el niño sa prescnt.s sólo 

en el juego. 

As!, paulatinarente, el niño a tr.1.v6s d<- sus propias ob-

servaciones y experiencias pr!cticas, '\"3. adquiricindo un3 m..,l .. or 

informaci6n y mejor conocimiento acerca de lo qui.~ le rodc.o\. 

A medida que el niño aprende crnpic:a .'!. transfonn..irse su -

pensamiento. Durante las diferentes etapas cscol:t.rt)S, el ni1\o 

se apropia de un sistern.:i de conocimientos tc6ricos y apt"en1.fo ·" 

investigar por s1 mismo la naturalc:a del concepto. A medida -

que va penetrando el conocimiento e>n el pcnsamitmto. inf.t\ntil -

de la realidad objetiva, se va configur.:t.ndo su pons.lmicnto. 

As!, en la medida en que se V3. desarrollando su pons:\micn 

to, el niño no sólo conoce más la roalida.d, a ino que tnrnbH5n -

éste tiltimo se desarrolla en la misma medida on que so profun

diza el conocimiento de la realidad. 



CAPITULO 11 

TELEVISION 

Y SU lllFLUENCIA EN EL NinO 
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1) LA 'l'ELEVISIOU COMO EI.EMENTO IMPORTANTE EN El· pnnceso ºE so-

CIALIZACJON QEL NI~O. 

El proceso de socializaci6n del niño se inicia dentro de 

su estructura familiar, porque ~sta le provée de las funciones 

y relaciones necesarias para vivir en Sociedad. En estas candi 

cienes, dicho proceso se da al mismo tiempo que se va formando 

el niño desde el momento en que vino al mundo: !'ª que, el niño 

va aprendiendo, gradualmente, al estar en contacto con su pro-

pie grupo. 

La socializaci6n consiste, acorde a lo que expresa James 

Whittaker (1), en un proceso de interacci6n por el cual se mo

difica la conducta de los individuos, para adaptarla a las re

glas que imperan dentro de la Sociedad a la que pertenecen. -

Asimismo, por el mencionado proeesO, el ni~o aOqutere gradual

mente los modos de ser de los adultos. 

La Psicoloqia ha demostrado que los ideales se basan, en 

gran parte, en experiencias infantiles. As!, el ideal social -

se encuentra influido por las experiencias familiares del niño. 

Anibal Ponce (2) pone de manifiesto que es, precisamente, por 

una franca asim1laci6n de su medio ambiente como el niño se va 

conformando paulatinamente dentro de las nor~as respetadas por 

su grupo familiar. 

""i)"""'Wh'Itt;ier,James; La Psicologta en el Mundo de Hoy. México,Trillas, 1985, 
Pp. 510J p. 155. 

2) Ponce,A. 1F.ducación y Lucha de Clases.Méx.Quinto Sol, 1985.Pp.199Jp.9. 
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El avance o logro que va adquiriendo el niño se ve fomen

tado cuando se impulsa su independencia y se le permite reali

zar sus propias metas y actividaó.es. As1 como tambi~n, este l~ 

gro se alimenta de una relaci6n ( amistosa ) de compafierismo -

tanto con la madre como con el padre; una relaci6n plena de -

apoyo, en todo el sentido que esta palabra implica, compren- -

Bi6n, amor, etc. 

Si bien, esto no quiere decir que los padres deben ser a~ 

solutamente tolerahtes, por el contrario, deben ser estrictos 

pero sin ser autoritarios; deben ser exigentes, IT\a.B no intran

sigentes. As1, al tener el niño todo esto, crecer& con la seg~ 

ridad en s1 mismo, bSsica para su adaptaci6n dentro del mundo 

que le rodea. 

Por otro lado, tenemos que la escuela tarnbi~n interviene 

en el proceso de socializaci6n del niño. Esto se debe a que el 

plan educativo que ah! se sigue foJ:tna parte de un todo ideol& 

gico al servicio de la Sociedad a la cual pertenece y, al mi~ 

mo tiempo, dicho plan ayuda a fijar las pautas b~sicas de la 

personalidad del niño importantes para su formaci6n. 

Por otra parte, sabemos que la televisión es un poderoso 

medio de comunicaci6n inmediato en la vida diaria de la mayo

r1a de los individuos y, al mis~o tier:tpo, goza de cierta pre

ferencia entre los televidentes. Esto se debe, en primer lugar, 

a que tiene o~ortunidad de penetrar en el individuo no s6lo 
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por su sentido visual, ya ~ue se apoya en la imagen, misma que 

constituye el material b~sico del lenguaje televisivo logrando 

ast cons~guir que toda la atenci6n del televidente est6 fija -

en la televisi6n, sino también por su sentido auditivo. 

Para ilustrar lo dicho anteriormente, RaGl Trejo sostiene 

que "la programaci6n televisiva destinada a los niños conside

ra como objetivo fundamental el entretenimiento, éste se conci 

be casi corr.o una forrn..:t de hipnosis de la mente infantil. Las -

técnicas utilizarlas m3ntienen la atenci6n fija: mucho movi~ie~ 

to, insistente sonorizaci6n, secuencias rápidas, inexistencia 

de momentos para la reflexi6n". (1) 

En segundo lugar, la televisi6n proporciona a los niños -

una salida a sus fantas!as, ya que es, a trav~s de ella, que -

sus sueños infantiles se convierten en realidad. Esto se debe 

a que la televisi6n brinda al televidente la oportunidad de -

satisfacer algunas necesidades que existan en su interior. 

Por otra parte, la televisi6n es, en gran ~edida, una ac

tividad sustitutiva; ya que, cuando un niño acciona la televi

si6n, estfi buscando un substituto para las necesidades que es 

incapaz de encontrar en sus relaciones de la vida real. 

Al respecto, Duck y Baggaley en su libro ~An4lisis del --

1) Tre:lo,R., et al. 1Televisa Quinto Podcr.Méx.Trillas, 19BS1Pp.2371p.48 
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Mensaje Televisivo, afirman que el apoyo de la televisi6n sus

tituye al soporte que el hombre busca en otros individuos den-

tro de su mismo grupo social. (1) 

Tomando en consideraci6n el punto de vista de las persa-

nas entrevistadas as1 como también ciertas caracter!sticas, t~ 

les como la actividad que desempeñan, ( psic61ogos, profesores 

de nivel primaria y preescolar, madres de familia), el probl~ 

ma se orienta a que la televisión s1 representa un elemento i!! 

portante en el proceso de socializaci6n del niño, puesto que -

este medio puede ser un modelo positivo en dicho proceso siem-

pre que la temática contenida en la programacidn dir~gida al -

teleauditorio infantil, presente situaciones en las cuales un 

grupo de niños se encuentre reunido realizando diversas activ~ 

dades y el cómo se relacionan entre s!. 

Los psicólogos Newm.an y Newman (2) sostienen que el resu! 

tado de algunos estudios que rea1:1zaron, mostr6 que un modelo 

de televisión puede lograr el cambio de gran variedad de con--

ductas. Asimismo, ciertos modelos de televisi6n pueden impul-

sar a los niños a resistir o a aceptar determinada situaci6n. 

Por lo que puede deducirse que la televisión puede, a trav~s -

de sus modelos, lograr que los niños adquieran el háb:ito de -

la lectura. 

1) Baggaley1 Duck1Análi•i1.del Men.aaje Televisivo.México,G.Gily, 1985.p. 141 
2) Newman y Newman¡ op. cit., p. 332 
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Por otra parte, existe la posibilidad de que la televi- -

s16n intervenga en la percepc16n que el niño tiene de la re~ 

lidad, partiendo del punto de vista de que todos los estímulos 

a nuestro alrededor participan de nuestro desarrollo. Asimismo, 

la programaci6n actual podrta afectar dicha perce9ci6n, ya que 

su temática presenta un mundo muy a~resivo; además de que, la 

mayorta de los comerciales y programas, estan proporcionando -

al niño una informaci6n con escenas de violencia o conflicto -

sexual que no puede decodificar ni pueñe manejar por su nivel 

de madurez. 

Los niños pequeños no entienden co~pletamente ni la info~ 

maci6n ni los motivos que comunican los programas de televi- -

si6n. Entienden y recuerdan los elementos divertidos, novedo-

sos o atemorizantes del progra.n"~, m&s bien que captar la tota

lidad de la situación. Esto se debe a que, como mencioná en el 

Capitulo I, los conceptos del oiño entre los tres y seis años 

de edad son todav!a poco claros y el niño comprende el concep

to siempre y cuando pueda relacionarlo con aquellas vivencias 

que más le han impresionado. 

Por otra parte, al presentar caricaturas violentas, cuyo 

tema es b~líco, y al proporcionar a los niños juguetes como -

tanques, aviones de guerra, pistolas, etc., con ~ato se puede 

afectar la percepción que el niño tiene de la realidad al gr~ 

do de que le puede desensibilizar de la violencia real que -

existe en el mundo en que vivimos. Y, posteriormente, al ver 



64 

el niño esto como normal, de la misma forma podr!a ll~g~r a 

ver problemas tales como el conflicto E. U. - IRAK ( por ci-

tar un ejemplo ) , puesto que lo ver1a corno a_lgo que "tiene" -

que suceder porque es natural, porque se ha acostumbrado a es

te tipo de situaciones con la ayuda de la programaci6n televi

siva actual. 

Asimismo, el 100% de nuestros entrevistados (madres de f~ 

milia, psic6logos, profesores de nivel primaria y preescolar ), 

coincidieron en que la televisi6n brinda una imagen distorsio

nada de la realidad; "una imagen en la cual existen buenos y -

malos y donde los malos siempre pierden, lo que no sucede en -

nuestra realidad•. As! como tambi~n, la televisi6n presenta a 

los niños, una gran cantidad de mujeres sensuales, no s6lo en 

alqunos programas y comerciales, sino personificadas en mu~e-

cas tales como "Jem", "Barbie", "She-ra", entre otras. 

Por lo tanto, concluyeron que, ademas de la tem4tica pre

sentada por dicho medio, con una gran carga de sexo y v1.olen-

cia, la mayoría de los pr~grarnas infantiles estan realizados -

sin ninguna pedagog!a y, algunos, contienen situaciones inade

cuadas a las diferentes edades del teleauditorio infantil. 

Finalmente, estamos conscientes de que la televisi6n cum

ple con la función, entre otras, de transmitir las caracterís

ticas y modalidades de un sistema social acerca de diversos t~ 

picos corno son : la vida en familia: el cuidado, crianza y 
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educaci6n de los hijos; historia, arte y literatura, no s61o -

del propio Pa1s sino tarebi~n de otras naciones. 

En otras palabras, al introducir, la televisión, a los t~ 

!evidentes en estos t6picos les est~ trans~itiendo cierta cul

tura y al mismo tiempo, al estar coadyuvando a su formación, -

est~ modificando su conducta ~ara conformarla de acuerdo a las 

normas que imperan en la Sociedad a la que pertenecen. De esta 

manera, la televisi6n es un elemento importante en el proceso 

de socializaci6n del niño. 
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2) INf[(fE:NCTA DE TA Tf!CWTSIQN f';N ras NtflQS. 

Pensando en funci6n del nürnero de horas dedicadas a la ·t!!, 

levisi6n, se puede afirma.r que este medio de comunicaci6n es -

un elemento sumamente importante en la vida de los niños. 

De acuerdo al resultado obtenido de la realización de una 

serie de entrevistas, llevada al cabo entre readres de familia, 

profesores de nivel preescolar y primaria, y psic6logoe, den-

tro del limbito de la Delegaci6n Benito Ju~rez y yertenecientes 

al estrato social medio, llegué a la conclusi6n de aue los ni

ños en edad preescolar constituyen el auditorio m~s numeroso ~ 

además, son quienes pasan mayor tiempo frente al televisor. 

Asimismo, encontr6 que los niños entre los dos y cinco años de 

edad, pasan un pro~edio de 30.5 horas cada semana viendo tele

visi6n1 y los niños entre los seis y doce años de edad, gastan 

alrededor de 25.5 horas frente al televisor. 

Sin embargo, de acuerdo al resultado arrojado en la men-

cionada serie de entrevistas, un 50% de las personas entrevis

tadas sostiene que la televisi6n causa dis~inuci6n en los dif~ 

rentes niveles de aprendizaje dependiendo d01 manejo que de ~~ 

ta tengan los adultos y de la manera en que eduquen a sus hi-

jos; es decir, si les inculcan un orden ftprimero las labores -

de la escuela, y despu~s pueden ver la televisi6nft, as! este -

medio no lesiona el aprovechamiento en las escuelas adem~s de 

que la televisi6n tambi~n presenta programas positivos como -
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'Plaza S~samo', entre otros. 

El otro 50% de nuestros entrevistados argumentan que la -

televisi6n evita que los niRos pasen mayor tiempo en la calle 

y se reunan con "malas compañ1as" lo cual repercutir1a, "de m!_ 

nera terrible", en sus etapas posteriores de vida, es decir, -

la adolescencia y la vida adulta. 

Es esta una de las formas como la televisión interviene y 

coadyuva a la formaci6n del niro. A este respecto, me ~arece -

aceptable el comentario que nos brinda Rafil Treja (1) en el -

cual afirma que los medios masivos de Comunicaci6n han lo~rado 

formar un fuerte ambiente en la formación de los seres humanos 

desde una edad temprana; ya que, la televisión en nuestros - -

d1as abarca todos los niveles de enseñanza. 

Por otro lado, tenemos que de acuerdo a lo expuesto por -

el profesor Lee Thayer, la influencia representa una de las -

funciones aplicadas de la Cornunicaci6n. El profesor Thayer ex

pone que "la influencia suele definirse como un intento de ma

yor alcance para afectar al receptor o receptores de un modo -

supuestamente más favorable a sus intereses. Es algo oculto, -

en ocasiones no intencional y, caracter1sticamente, más indi-

recto". (2) 

1) Trejo, Raúl; op. cit., p. 26 
2) Thayer,L.; Comunicación y Sistemas de Comunicaci6n. Barcelona, 

Pen1nsula, 1975. Pp. 448r p. 295 
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Ahora bien, es importante tener un panorama acerca del d~ 

sarrollo intelectual del ni~o, para saber c6mo y en qu~ medida, 

la televisi6n influye y/o puede ayudarle a sus diferentes eda

des, as! como también de su capacidad para entender lo que la 

televisi6n le presenta. 

Es pertinente estar conscientes de que, entre los dos y -

cinco años, los niños no pueden diferenciar entre sus experie~ 

cias internas, como sus sueños y las externas, como la televi-

si6n. A ésto se debe que los pequeP.os consideren la tele-

visi6n corno una realidad; ya que piensan que los personajes de 

las caricaturas realmente estan vivos y que existen indepen- -

dientemente de la pantalla. 

Por lo expuesto anteriormente, es importante que la pro

gramaci6n infantil sea una ventana hacia el mundo real, en la 

medida de lo posible; as! como tambi~n, debe darles una peque

ña enseñanza. 

Aeimiamo,~tenemos que los niños a los seis aFos, piensan 

acerca de su mundo de una manera nueva. A esta edad, el niño 

puede entender la trama de una pel!cula, puede repasar los -

eventos que vi6. Sin embargo, todav!a le cuesta trabajo com-

prender las emociones, los motivos y los sentimientos de los 

personajes; ya que, no es sino hasta alrededor ñe los diez -

años, c~ando logra ponerse en lugar de otros ( por as! decir

lo ) y de este modo entender sus senti~ientos. 
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Es, a esta edad, cuando loe pr~gramas deben adquirir un -

sentido poco más objetivo. Es decir, la programaci6n debe de-

jar poco a poco, la fantasía para dar paso a temas con carác-

ter más instructivo, una tem.1.tica más cultural; inmersos de 

tal manera en la programaci6n infantil, gue loe nifios no se 

percaten de la·s modificaciones. 

Por otra parte, la influencia que la televisi6n puede te

ner en el niño está supeditada tanto a sus propias caracterís

ticas corno a las relaciones con su familia, escuela y am.igos. 

Es decir, si un niño está afectado emocionalmente, y además e~ 

rece de relaciones afectivas con su familia -lo que puede ser 

el resultado de cualquiera de loe motivos ya expuestos en el -

Capitulo I respecto a las diversas circunstancias que pueden -

rodear el momento de la concepci6n o al embarazo- as! como ta~ 

bien en su escuela y grupo al que pertenece, la influencia se

r6 negativa, ya que, s6lo será un sustituto para sus grandes -

carencias. Mientras que, para el niño emocionalmente estable, 

que goza de unas relaciones familiares cálidas y de buenas re

laciones con el grupo al que pertenece, dicha influencia será 

positiva. Siendo éste uno de los puntos de apoyo· para el apr~ 

vechamiento de la misma. 

Además de lo expuesto anteriormente, y como resultado de 

nuestras entrevistas, tenemos que la televisi6n si influye en 

el niño desde el punto de vista de que ~ste tiende a imitar t~ 

do lo que ve, especialmente si se identifica con algOn perso-



70 

naje (su modelo, su héroe). 

Ahora bien, esto depende de la educaci6n que tenga el ni

ño, de la cornunicaci6n que exista entre él y sus padres y de -

que los padres vean la televisi6n con sus hijos y comenten con 

ellos los programas. 

Es decir, la influencia de la televisión, depende de c6mo 

manejen los padres, la información que ésta proporciona a tra

vés de sus diversos programas y de c6mo ~u!en el interés de -

sus hijos hacia programas de tipo educativo. Ya que, los niños 

imitan tanto lo bueno como lo malo y de esta manera, también -

pueden obtener conocimientos. 

Aunado a lo anterior, el que la televisi6n sea presencia

da en un contexto de carácter privado, es decir, dentro del h~ 

gar, es de gran ayuda para que pueda ejercer su influencia; ya 

que, el televidente se encuentra fuera de toda relaci6n con un 

mayor nfimero de personas, de lo que resulta el aumento de la -

dependencia de las señales inherentes al contenido y al conte~ 

to del programa. Esto se debe, de acuerdo con lo expuesto por 

Baggaley y Ouck (1), a (!Ue es más r~pida la aceptaci6n del CO!!, 

tenido persuasivo de la programaoi6n dentro de un contexto 

tranquilo como lo es el familiar. 
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Finalmente, debido a su corta eda<l y a la escasa informa

ci6n que posee el teleauditorio infantil, adem~s de que como -

demostr6 Jean Pia~et, se necesitan doce años de un desarrollo-

continuo antes de que los niños puedan pensar como un adulto, 

se les considera como seres cambiantes naturdles. Es decir, e~ 

tan predispuestos al cambio. Raz6n por la cual, son fácilmente 

influenciables, siemore ~ue los programas sean de su agrado. 

De esta forma, la televisión coadyuva a la forrnaci6n del 

niño. Para reforzar ~sto, me permito retomar una afirmaci6n --

que nos brinda Moragas en cuanto a que "formar las masas es, -

precisamente, en este sentido, una de las finalidades precisas 

de este medio". (1) 

1) Moragas, M.; Sociologia de la Comunicación de Masas. Barcelona, 
Gustavo Gily, 1984. Pp. 6141 p. 306 
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3) APROVECHl\M!ENTO DE LA INFLUENCIA DE LA TELEVISION. 

La televis16n puede tener efectos positivos sobre los ni

ños; y~ que, tiene la capacidad para informar y para aportar -

soluciones. A trav@s de ella, los niños pueden tener acceso a 

los aspectos cient1ficos, hist6ricos, culturales, sociales, 

problemas de salud ~ue nos conciernen. As! como también, pue-

den conocer a trav~s de la pantalla, otros patses, su gente, -

sus costumbres, su cultura, etc. 

Por otra parte, nos encontramos con que la televisi6n pu~ 

de motivar la actividad intelectual y creativa de los niños a 

trav~s de programas como los q_ue conducen el sr. Ramiro Gamboa, 

o el sr. Genaro Moreno, o Javier L6pez 'Chabela', entre otros; 

que motivan al teleauditorio infantil de forma tal, que no s6-

lo les hacen sentir que forman parte del pro~rarna, sino que -

les hacen participar de una manera tan sutil que los niños no 

se percatan de ello. 

Aunado a lo anterior, sabemos ~ue las bases de toda corn

prensi6n llegan a través de la estimulaci6n de los diferentes 

6rganos de los sentidos, es~ecialrnente de la vista y del o!do. 

Para que las cosas adquieran un significado para el niño, éste 

debe tener la oportunidad de mirar, de escuchar todo lo nuevo 

y no familiar para ~l. 

Asimismo, los niños aprenden mientras siguen el espect4c~ 

lo. De esta manera, si el programa tiene un toque educativo o 
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cultural inmerso en s1 mismo, el niño lo captará sin darse - -

cuenta de ello. Esto se debe, segan lo expuesto por el profe-

sor Lee Thayer, (1) a que nuestros pensamientos y nuestras co~ 

ductas son determinadas con mayor facilidad por las influen- -

cias de las que no nos alcanzarnos a percatar. 

Por otro lado, la televisión es usada por los niños, 

principalmente, como medio de entretenimiento. As1, si los ni

ños aprenden a través de la televisi6n, el aprender se conver

tir~ para ellos, en una diversión en lugar de un trabajo. F.s -

aqut, donde radica la importante tarea de la televisi6n dentro 

del tema que nos ocupa : "INICIACION INFANTIL A LA AFICION PE. 

LA LECTURA A TRAVES DE LA TELEVISION". 

Aunado a lo expuesto anteriormente y como resultado de 

nuestra investigaci6n, obtuvimos que sí se puede aprovechar la 

influencia que tiene la televisi6n en el teleauditorio infan-

til, las entrevistas realizadas arrojaron el s~guiente result~ 

do. 

El 100% de nuestros entrevistados ( psic6l~gos, madres de 

familia, profesores de nivel preescolar y primaria), coinci-

dieron en que adem~s de poder aprovechar la influencia de la 

televisi6n, existe la posibilidad de que los niños adquieran, 

1l Thayer, L.; op. cit., p. 304 
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desde temprana edad, la afici6n por la lectura lo que ~esulta

rá posteriormente, en un h~bito por la misma. 

Asimismo, nuestros entrevistados coincidieron en que lo -

dicho anteriormente, es factible a trav~s de prograMas infant! 

les, como los que conducen el Sr. Ramiro Gamboa, el Sr. Genaro 

Moreno, el Sr. Javier L6pez 'Chabela', el Sr. Ricardo González 

'Cepillin', entre otros. 

As1 cowo tambi~n estuvieron de acuerdo en ~ue sí es -

posible el proyecto de iniciar a los niños a adquirir afici6n 

por la lectura a trav~s de la televisión ayudado por los co~ 

ductores y sus programas, antes mencionados. Principalmente, -

por el programa que conduce el Sr. Ramiro Gamboa, el famoso 

'T1o Gamboín', dependiendo de la forma en que el Sr. Gamboa m~ 

neje la situaci6n. Ya que, él es un personaje por quien el tel~ 

auditorio infantil siente una profunda admiraci6n,, gran cari

ño y respeto. As1, el T1o Gamboin constituye, para los niños, 

un "modelo ideal", con quien se identifican en calidad de so

brinos. Los niños sabeñ, o sienten que tienen que ~ortarse - -

bien para tener el cariño de su "Tío Gamboin"; y la mejor man~ 

ra de lograr ~sto, es llevar al cabo los consejos que ·SU Tío -

les da. 

Esto es, si "T!o Gamboin" les pide que realicen sus ta- -

reas escolares y obte~gan buenas calificaciones, los niños lo 

hacen y reciben, como premio "fanfarrias" ( felicitaciones ) -



75 

de parte del sr. Gamboa y de sus muñecos. Asimismo, si les pi

de que se porten bien en casa, lo har&n y los padres, por me-

dio de cartas, se encargar~n de aue el sr. Ga~boa se entere de 

que sus hijos siguieron sus consejos, µara que de esta manera, 

en el programa siguiente, el "T1o Gambo!n" pueda felicitarlesr 

de esta forma, al ser nombrados y felicitados por su "T1o" en 

el programa, los nifos se sienten más cerca del Sr. Gamboa. -

As1, este tipo de motivaci6n resulta ser un reforzamiento al -

carisma y a la influencia que tiene, el sr. Gamboa, en el tel~ 

auditorio infantil. 

Adernás de lo expuesto anteriormente, nuestros entrevista

dos acordaron que si el sr. Gamboa pidiera a su pOblico infan

til que leyeran un cuento, ( a los niños que ya pueden leer: y 

a los que no, la madre debe leerlo para ellos), y, posterior 

mente, el propio Sr. Gamboa comentase el· cuento val mismo 

tiempo les motivara con el envio de dibujos ( acorde a las 9~ 

sibilidades de las diferentes edades ), de cualquiera de los -

personajes, y a los que ya pueden escribir, le hicieran llegar 

algUn comentario del cuento y premiara los mejores dibujos y 

comentarios, los niños lo hartan. Y as!, poco a poco se acos

tumbrar1an a leer hasta que se hiciese un hábito en ellos sin 

que se percatasen de ~sto. 

Asimismo, con la elaboraci6n de programas con una temát! 

ca más educativa, dándose esto a nivel de las diferentes eda

des de los niños; es decir, programas d6nde se enseñe a los -
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niños a desarrollar sus aptitudes creativas, a pensar, a razo

nar, etc., mediante la lectura de buenos libros, de juegos - -

constructivos, concursos, entre otros medios , es aprovecha-

ble, la influencia de la televisión en el sentido literal que 

la palabra aprovechar implica. 

Es, de esta manera, como podr!amos aprovechar dicha in- -

fluencia, a trav~s de la programación infantil y sus conducto

res, en beneficio de los niños. Ya gue ~sto traer§ consigo re~ 

puestas positivas en sus estudios posteriores, dando como re-

sultado buenos estudiantes y por ende, ciudadanos m&s cultos y 

mejor preparados para enfrentar el futuro y servir a su Patri& 

Un ejemplo que ilustra lo dicho anteriormente, lo tenemos 

en un estudio realizado acerca de la influencia del programa -

'Plaza S~samo' ( primera versi6n producida en Máxico en 1973 ), 

el cual demostr6 un aumento del aprovechamiento escolar hasta 

un 25% mayor, en una muestra de niños que ve!an la serie en -

comparaci6n con una muestra de niños que no la ve!an. (1) 

Finalmente, no debemos olvidar que, además de la televi

si6n, las condiciones ambientales que rodean al niño tarnbián 

ejercen cierta influencia sobre ~l: por lo que, tanto los mae~ 

tres en las escuelas, como los padres en casa, deben llevar al 

1) Treja, R.J cp. cit., p. 141 
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cabo una labor conjunta con la televisi6n para guiar al niño 

de la mejor manera posible, en el desarrollo del hSbito de-. 1.a 

lectura y, por consiguiente, del gusto por el estudio, creando 

las condiciones necesarias para una lectura eficiente. 

¿Cu&les sertan esas condiciones? Prestar la debida 

atención al material elegido; tipo de imprenta ( letra no muy 

pequeña para no dañar el nervio óptico del niño); tem!tica -

con un argumento sencillo; claridad en la construcción del -

texto; dibujos con la función de aclarar y apoyar él texto; -

libros de acción interesante y divertida; una fuerza expresi

va del lenguaje mismo que debe ser sencillo y claro, 6sto con 

el fin de que el niño no tenga problemas de entendiJUiento y/o 

comprensión de la lectura; lugar donde se desarrolle ésta 

Oltima ( debe estar iluminado apropiadamente ) • Con esto se -

podr~ lograr que el niño concentre toda su atención en la le~ 

tura~ obteniendo, de esta forma, que loe niños adquieran. gus

to y h!bito por ésta, lo cual representa el tema que nos ocu

pa. 
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OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL N lflO 
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DENTRO DEL ESTRATO SOCIAL MEDIO 



l) AMBIENTE FAMILIAR. 

ESTA 
SALIR 

TESIS 
DE lA 

79 

NO OEBE 
B\BU-OTECA 

en la f.onnaci6n de todo individuo, rlebernos tomar en cuen-

ta los elementos culturales. Estos son daCos al niño, en prime 

ra instancia, por la familia y en segundo lugar, por la escue

la; ya que ambas Instituciones convergen hacia la preparación 

del niño para su vida adulta. 

Referente a la familia, me parece aceptable la definici6n 

que de ella nos brinda el o~. Isa!as (1) en la cual nos dice -

que la familia es aquella que esta integrada básicamente por -

una pareja de adultos con una tarea en coman que comprende ser 

esposos y padres. 

Es un hecho que el medio ambiente humano si no 9ara to - -

dos.s1 para la mayoría de los individuos en desarrollo es, por 

excelencia, la familia. Por lo que se puede afirmar que la in-

tegraci6n total de un individuo a su Sociedad depende del nQ -

cleo familiar. 

La familia y su influencia en el desarrollo del niño, de -

be ser entendida en t~rminos de las relaciones interpersonales 

entre sus miembros. Ya que, el desarrollo humano del niño de -

pende de la relaci6n que guarden entre e!, los componentes de 

su grupo familiar. El contexto familiar determina los comport~ 

mientas del niño. 

1) Isatas, M.; op. cit., p. 119 
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As1, si existe una relaciOn deficiente entre padre o ma-

dre e hijo, ~ste, psicol~gicamente, se rebela y puede canali-

zar, inconscientemente, su agresi6n de diversas maneras. Es d~ 

cir, durante los primeros cinco años de su vida lo hará hacie~ 

do berrinches y travesuras; posteriormente, entre los seis y -

doce años, se rebelará dejando de estudiar en la escuela, ob--

servando un mal comportamiento, es decir, siendo violento con 

sus compañeros de estudio y con sus maestros. Lo ~ue traerá c2 

mo consecuencia, que el niño tenga un retraso acad~mico en re

lación con sus compañeros y por consiguiente, empezará a desa

rrollar sentimientos de inferioridadr o bien, podr!a suceder -

que perdiera totalmente el interés en los estudios. 

A lo anterior, debemos agregar que la falta de relaci6n -

entre la madre, el padre y el hijo, sobretodo durante los pri

meros cinco años de vida, traerá como consecuencia un concepto 

de la vida, profundamente pesimista, la tendencia a retraerse, 

los sentimientos de inseguridad, entre otros. 

Para ilustrar lo anterior, me parece acertada la opini6n 

del psic6logo J. Whittaker (1) respecto a que el primer conta~ 

to entre la madre y el niño puede influir notablemente en el -

desarrollo del segundo. "Esas primeras relaciones influyen so

bre la diferenciación y la estabilizaci6n de los motivos soci~ 

les". 

t). Whittaker, J.i op. cit., p. 215 
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Por otra parte, Whittaker (1) ex~res6 ~ue al~unos estudios 

realizados en relaci6n al desarrollo de la personalidad de ni

ños que crecieron en orfanato o en un ambiente familiar defi-

ciente, demostraron que esos niños desarrollaron un sentimien

to de privaci6n, de s!ntornas de negativismo, de depresi6n, un 

desarrollo físico deficiente, inmadurez emocional y aqresiví-

dad. 

Por lo anterior, es de suma importancia la convivencia e~ 

tre padres e hijos¡ ya que, el hecho de que el niño obtenga 

amor y afecto desde pe~ueño por parte de ambos padres, logra -

como resultado que 61 desarrolle un sentimiento de confianza 

y seguridad,, lo que es necesario para su vida futura dentro de 

su sociedad. 

Asimismo, suele suceder que si los padres son demasiado -

severos o intransigentes, producen en sus hijos sentimientos -

de resistencia, negativismo, ansiedad. Por el contrario, la i~ 

diferencia ocasiona egoismo y perturbaciones en la adaptaci6n 

social. 

Aunado a lo expuesto anteriormente, es de vital importan

cia la intercomunicación en la pareja, porque si ésta no inte~ 

cambia sus ideas, su pensar, sus sentimientos, se crearán pro-

1) Whittaker, J.1 op. cit., p. 209 
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blemas que desembocarán en peleas constantes y rencores que r~ 

percutirán, más tarde, sobre los hijos. 

Por otra parte, las caracter!sticas dela relación padres 

e hijos dependen, adem~s de la cultura que poseen, de aspectos 

de personalidad y temperamento de ambas partes. El aporte de -

los padres está sujeto a las influencias de su propio desarro

llo corno individuo y como pareja. Podemos decir que dicho apo~ 

te está compuesto por una continuidad de apoyo material y afe~ 

tivo para los hijos y por el esclarecimiento de un marco claro 

de referencia sobre el cual el niño modelar4 sus valores y re

sultará un individuo aceptado o rechazado dentro de su Sacie -

dad. 

Adern:i.s de los factores culturales determinantes de los -

padres, {mencionados anteriormente), tenemos su personalidad y 

su grado de madurez individual, lo que es una de las mayores -

influencias en la relaci6n con sus hijos1 factores de tipo ec~ 

n6mico y social, etc. 

Por otra parte, los padres proveen los modelos b~sicos de 

socializaci6n y transmiten los valores de la cultura al niño 

quien actaa como un sistema abierto, es decir, un sistema en 

intercambio continuo con su medio ambiente tanto desde el pun

to de vista biol6gico como emocional. Asimismo, las lecturas -

del niño, sus elecciones, sus posibilidades de lectura dependen 

de los padres. 
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Finalmente, dicho lo anterior y como resultado de nuestras 

entrevistas tenemos que el tema que nos ocu~a: es decir el in! 

ciar a los niños a la afici6n por la lectura, tiene su ori9en 

principalmente, en el n6cleo familiar: en las relaciones inte~ 

familiares (padres - hijos - hermanos), en el nivel cultural 

de los padres y en la forma de educar a sus hijos. 

Dada la enorme influencia que tienen los padres sobre los 

niños, me parece muy conveniente que durante el tiempo que de

dicaran a convivir con ellos, realizaran actividades tales co

mo lectura de cuentos, comentar dicha lectura, jugar, crear, -

que descubrieran nuevos horizontes junto con sus hijos. 

Por otra parte, nuestros entrevistados ( psic6logos, ma

dres de familia, profesores de nivel preescolar y primaria ), 

estuvieron de acuerdo en que la televisi6n puede tener algGn -

efecto positivo en las relaciones inter-familiares si los miem 

bros de cada familia se reunen a verla y posterionnente, dia

logan sobre los programas que vieron; puesto que al existir la 

comunicaci6n elrlste la uni6n ya que as! intercambian opiniones, 

se obtiene confianza entre los miembros de la familia y se co

nocen y comprenden mejor. Esto depende tambi~n del nivel educ~ 

tivo de cada familia. Existen familias que si lo hacen. 

Asimismo, y dentro de los resultados arrojados por las e~ 

trevistas realizadas, tenemos que un 70% de madres de faIT1ilia 

dedican más tiempo a sus hijos de la manera anteriormente men-
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cionada y un 30% no lo pueden hacer debido a la necesidad que 

tienen de trabaja~pero s1 conviven con ellos los fines des~ 

mana. 

As1, encontramos que existen algunos padres que se preoc~ 

pan por dar a sus hijos, sobre todo cuando eatan pequeños, li

bros educativos o de cuentos. Estos libros incitan al niño a -

enriquecer su vocabulario, divirti~ndole al misMo tieM~o. El -

niño aprende, al familiarizarse con el libro y con la trama de 

la historia. Otros padres descubren con sus hijos el placer de 

compartir una historia; son latas las familias en las cuales -

el cuento antes de acostarse, constituye un momento de intimi

dad y convivencia entre el adulto y el niño. 

De esta manera, les ñiños, al escoChar historias, se faffii 

liarizan con el universo de las palabras. Se divierten escu-

ch~ndolas, siguiendo el texto impreso correspondiente y descu

bren poco a poco el placer de una lectura aut6norna. Esto se d~ 

be a que una de las formas esenciales de la lectura es la au

dición de historias. La 'hora del cuento' ayuda al ni.~o a fam.! 

liarizarse con temas cada vez m~s complejos, m&s ricos. 

La acci6n del cuento favorece el descubrimiento del pla-

cer de leer, de penetrar en un mundo nuevo sin temor, puesto -

que éste se descubre en compañia de los adultos. El placer de 

leer es un placer comunicativo, mismo que se comparte al dial2 

garla lectura con los adultos (los padres). 
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2) ASPECTOS PSICOLOGICOS DEL NIBQ, 

Cabe recordar, que durante los cuatro prinleros años de V! 

da; el niño depende totalrr.ente de su familia. 

Ahora bien, el ingreso en la escuela marca el punto en -

que el niño empieza poco a poco, a independizarse de la fami-

lia. Aunque el niño continGe 'pegado' a sus padres y hermanos, 

ahora comienza a tener relaciones con personas ajenas a su na
cleo familiar. Comienza a establecer contacto con niños y ni-

ñas de su misma edad, con otros adultos (los maestros), con 

esto se empieza a ampliar su mundo. 

En toda la edad preescolar, (de tres a seis años), el -

pensamiento del niño es en alto grado global. Está determinado 

por los sentimientos y se distingue por la relac16n que guarda 

con deseos o temores personales. Asi, en el pensar del niño e~ 

colar, la fantas1a tiene gran importancia y gracias a ella el 

niño interpreta hechos objetivos de manera subjetiva. 

Por otra parte, la fantas1a permite al niño integrar poco 

a ~oco, los datos nuevos que va encontrando a su alrededor, en 

el sistema mental que ~l est~ construyendo, permiti~ndole asi, 

obtener control y seguridad. 

A este respecto, me parece onortuno citar la definición 

que nos brindan los psicólogos B. lb.mm y Jl. t-earan al decir que -

la '.'fantas1a es una forma de pensamiento simb6lico que se pu~ 
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de expresar verbalmente en ir.l~genes sensoriales o en acciones. 

El contenido de este pensamiento no se limita a la esfera de -

la realidad, pero se puede dirigir a la realidad. La fantas!a 

es el procedimiento consciente de la actividad mental interna 

que tiene su origen en eventos del medio interno y externo". (1) 

En esta edad, ( tres a seis años ) , se amplia extraordin~ 

riamente la esfera de experiencias del niño y se afirman sus -

conocimientos y habilidades. 

Los conceptos del niño preescolar son, como ya he mene!~ 

nado, poco claros, están ligados a sus experiencias en su me-

dio ambiente y frecuentemente no coinciden con el significado 

usual del concepto. 

Ast como en la edad preescolar, el pensar es todavía glo

bal, los conceptos poco clarosi de la misma forma, ·1os actos -

son todav1a impulsivos. Estos cambian con los fines y se vuel

ven más estables al final de esta primera fase del desarrollo 

infantil. 

Al ampliar sus conocimientos se van desarrollando, en el 

niño, nuevas aptitudes. As! el niño preescolar aprende a dibu

jar corno una nueva forma de expresarse. Si bien, estos dibujos 

1) Newman y Newman, op. cit., p. 155 
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iniciales no son fieles a la realidad, si presentan ra~gos del 

objeto que para el niño son importantes. 

Al respecto, me parece muy acertada la opini6n de la psi

c6loga y terapeuta infantil Edith Kramer (1} 9uesto aue en re!_ 

lidad es importante el hecho de fomentar en el niño, desde te~ 

prana edad, la afición ~or el dibujar ya que todo niño tiene -

tendencias creativas y si se las motivarnos puede significar m~ 

yor satisfacci6n, alegria y autoestimaci6n. 

Es deseable que tantó los padres (primero), como los rnae~ 

tras despu~s, den a los niños la oportunidad de expresar ~~-

sus pensamientos y sentimientos en un ambiente de tranquilidad 

y una de las mejores formas de llevarlo al cabo, es ~or medio 

del dibujo. 

Al igual que nosotros, los adultos, los niños pueden ex-

presarse o exteriorizar lo que traen en su interior mediante -

el arte. De hecho, la idea de que la autoexpresi6n a travGs -

del arte es buena terapia para los individuos ya ha sido ace2 

tada. 

Algunos estudios realizados por la psic6l~ga Kramer mos

traron que "en el arte de los niños se desarrolla una secuen

cia t1pica y predecible. Las líneas y las configuraciones, la 

1) Krarner,E.r E). Arte como Terapia Infantil. Mi!xico, Diana, 
1985. Pp. 256; p. 13 
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representaci6n de las fi~uras hwnanae, de los objetos y del e~ 

pacio, todo se origina de acuerdo con leyes internas que no d~ 

ben ser perturbadas''. (1) 

Aceptando la postura de la psic6loga ~dith Kramer (2), me 

parece que el arte como terapia, resulta un medio de apoyo pa

ra el niñ~ mismo que le ayuda a alcanzar una maduración gene-

ral. 

Por otra parte, sabernos que el i~greso a la escuela es un 

momento de suma importancia en el desarrollo del nir.o. Los 

tres o cüatro primeros años de la escuela primaria, pueden co~ 

siderarse como una fase completa de desarrollo. 

Algunos psic6lo?OS (3) sostienen que el cambio de actitud 

frente al mundo se produce despu~s· de que el niño haya cumpli-

do los cuatro aPos, aunque se va completando poco a poco. 

Asimismo, la enseñanza escolar, además de la educaci6n r~ 

cibida en el nficleo familiar, coadyuva a producir el cambio y 

en cierta forma, la maduración del niño. Ya que enriquece, fi

ja y da forma precisa a1 pensamiento infantil. 

Al llegar a este punto, nos percatamos de que los intere-

1) Kramer, E.i op. cit., p .. 28 
2) Ibid. p. 15 
J) Hiebsch1 op. cit., p~ 45 
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ses del preescolar, que se encontraban determinados subjetiva

mente, han cedido el paso a intereses determinados objetiva~e~ 

te. (Esto es de los seis a los nueve años de edad). 

Así. el mundo de las vivencias infantiles de carácter faE 

tasioso da paso a otro tipo de vivencias con un carácter un ~ 

co mSs real. 

Lo anterior se debe a que mientras el niño de tres a cua

tro años de edad pide siempre explicaciones de las cosas a las 

personas que le rodean, a partir de los seis años, surgen los 

primeros esfuerzos para explicarse las cosas por si sólos. 

En la siguiente etapa de su desarrollo, es decir de loa -

nueve a los once o doce años de edad, el niño alcanza un buen 

grado de madurez y, de acuerdo con los psic6l~gos Hiebsch y -

Clauss (1), es en esta fase donde, desee los puntos de vista -

físico, pstquico y espiritual, se completa la personalidad in

fantil. 

Un punto que cabe destacar, es que los niños a esta edad 

son activos y quieren intervenir en las cosas. Es aqut donde -

no toda la experimentaci6n es directamente accesible al niño, 

por lo que el libro se vuelve irreemplazable. 

Por esto, una enseñanza que respete y fomente la activi--

1) Hiebsch : Clauss. op. cit., p. 83 
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dad propia del niño (en sus diferentes edades), eleva el ni

vel de aprendizaje y, al mismo tieMpo mejora las funciones co~ 

noscitivas. Ast, cuando se ha despertado el inter~s, se han -

sentado las bases, el niño va voluntariamente a leer todo lo -

que pueda encontrar sobre el tema que le interese, adquiriendo 

el h&bito por la lectura. 

Finalmente, nuestras entrevistas arrojaron como resultado 

que, el tema de este estudio es, principalmente, una cuesti6n 

de educaci6n, además de todo lo mencionado anteriormente. Ya -

que, en torno a las relaciones ínter-familiares y al nivel cu,!. 

tural que tengan los padres, giran otros puntos importantes -

tales corno si la televisi6n produce o no, algOn efecto psicol~ 

gico en los niños. Esto Qltimo depende de cómo manejen los pa

dres la información que proporciona este medio de comunicacidn 

y de ~ guíen el inter~s de sus hijos hacia programas de ti

po educativo. Depende tambian del hecho de discutir o hablar, 

con los hijos, respecto a los programas que vieron para que de 

esta manera les ayuden a comprender y a decodificar la mencio

nada informaci6n. 
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3) ACCESO DEL NiflO A BUENOS LIBROS ADECUADOS A SU EDAD. 

Es de suma importancia que los niños tengan acceso fácil 

a buenos libros adecuados a su edad. La importancia de ésto r~ 

dica en la necesidad de, por una parte, introducir al niño po

co a poco, a adquirir el hábito por la lectura y por otra, fa

miliarizarle con la sabidur1a del pasado. 

Esto adquiere mayor interés desde el punto de vista de la 

necesidad de emplear la sabiduría del pasado, en el presente y 

por ende, en el futuro. Ya que, "hay que entender el pasado c2 

mo una preparaci6n del futuro". ( Rosario Castellanos 

Ahora bien, cuando un niño ingresa a la escuela, se en- -

cuentra con nuevas !reas de interés ~ara él. Su curiosidad es 

estimulada por lo que aprende en los libros, (además de las e~ 

señanzas de los maestros), por lo que es necesario que los 1i

bros esten bien elegidos para que puedan dar la respuesta ade

cuada a las interrogantes de los niños. La selecci6n de las 

lecturas depende, además de los padres en primer lugar, de la 

concepci6n que los maestros tengan de los libros y de la lect~ 

ra. 

Para desarrollar en los niños el gueto por la lectura, es 

necesario que el libro est~ presente en el hogar de los niños y 

que los adultos que les rodean puedan ayudarles a orientarse -

acerca de cuSles libros son los correctos para su lectura. 
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Porque los niños, con frecuencia, se desaniman y se apar

tan de la lectura, puesto que para ellos, el primer aprendiza

je ha sido dificil y ha estado asociado con lecturas poco est~ 

mulantes y con un vocabulario que no pueden entender. 

As!, si el niño tiene fácil acceso a los libros que estan 

al alcance de su comprensi6n, para explorarlos y leerlos a su 

gusto y, al mismo tiempo se le anima para que continúe con e~ 

ta experiencia, el niño descubrir~ que esta tarea es agradable. 

Es pertinente mencionar que al~unos niños aprenden por e~ 

sualidad; es decir, porque descubren que es divertido echar 

una ojeada a los libros y que al recorrerlos se encuentra alg~ 

na recompensa. Esto es, el niño cuando lee, pone mucha aten- -

ci6n al contenido de la lectura, as! como tambi~n a las ilus-

traciones; ya que, ~stas dan seguridad a los más pequeños, 

puesto que la imagen descansa en la lectura dando sustento al 

texto. En los libros para los niños muy pequeños, la imagen e~ 

t~ en primer plano. Es la que relata la historia. 

Al niño le gusta un libro cuando su contenido le promete 

algo. As! si los padres y los maestros premian al niño, le e~ 

tan motivando a continuar con el interés en la lectura. La 

guía y el estimulo en esta direcci6n, son de vital importancia, 

puesto que eliminar!an muchos errores y, ademas de coadyuvar -

en la adquisici6n del hábito por la lectura, :fomentar1an el i!}_ 

ter~s para explorar nuevos campos de conocimientos a una edad 



93 

m&s temprana. 

Por otra parte, tenemos que los niños cuando empiezan a -

leer, tienen que ser ayudados a observar los detalles identif! 

cativos de las palabras. Sin ewhargo, tan pronto como se lee 

lo bastante como para no tener que dedicar toda su atención a 

la mec4nica de la lectura, se le abre al niño una nueva fuente 

del entendimiento, esto es, en el cuarto grado de la escuela -

primaria (ocho o nueve años de edad). Hasta entonces hab!a 

tenido que confiar en lo que otros le decían o le le1an¡ de -

ahora en adelante puede leer lo que ~l desee. 

Existen formas para ayudar a los niños a descubrir los l! 

broa. Una de ellas es preparar un tema que a los niños les 11~ 

me la atenci6n o bien que ellos elijan uno, posteriormente se 

destacarán los libros relacionados con esos temas y se proced~ 

r~ a su lectura. A trav6s de lecturas voluntarias, tanto como 

de las que se les prescriben en el hogar y en la escuela, los 

niños adquirirán nuevas áreas de interés y de comprensi6n. 

Muchos temas totalmente nuevos se les abrirSn a trav~s de 

los libros. Nuevas ~reas capaces de despertar su interés pue-

den salir al paso del niño por casualidad, raz6n por la cual 

todo niño ha de tener oportunidades, tanto en el hogar como en 

la escuela de echar una ojeada a los libros y de leer lo que -

les llame su atenci6n. Por lo que debe tener f~cil acceso a 

los libros que esten adecuados a su edad y no debe faltarle la 
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qu1a y la ayuda,· as! como la motivaci6n y la recompensa, por -

parte de los padres en el h~gar y de los maestros en la escue

la. 

Finalmente, otro punto importante obtenido como resultado 

de las entrevistas realizadas, en este caso principalmente a -

madres de familia, referente al acceso del niño a buenos 11- -

bros adecuados a su edad, encontramos qua es evidente que si -

los padres no leen, los niños tampoco lo harAn. 

Sin embargo, existen alqunas familias donde si se acostll!!!. 

bra leer en grupo y dialogar, posteriormente, la lectura con -

los hijos, ayud!ndoles as!, a comprender el contenido de ~eta 

dltima. 

Por lo tanto, es de vital importancia que los padres tra

ten de dedicar el mayor tiempo posible, a convivir con sus hi

jos, a leer para y con ellos, sin pasar por alto ~ue la lectura 

debe estar previamente seleccionada y acorde con la edad de los 

niños. 

Cabe mencionar ~ue la disponibilidad de los libros en el 

hogar puede denotar la existencia de un medio favorable a la -

lectura, al familiarizar a los niños con loe materiales de les 

tura propios para sus diferentes edades. 

De esta manera, al mismo tiempo que los padres inculcan -

en los niños la afici6n por la lectura, les ayudan a adquirir-
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mayores conocimientos, abriendo as! nuevos horizontes. Ya que 

es, a trüvés de la lectura de buenos libros, como se ampltan -

los mismos. Así como tambi~n, el ~lacer de la lectura compar-

t ida es una iniciaci6n al mundo de la lectura personal. 



C A P 1 T U LO IV 

R E L A C 1 O N : 

TELEVISION - LECTURA 
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1) LJ\ TELEVISION Y LOS LIBROS. 

Actualmente, en la vida de la mayor!a de los niños, dura~ 

te el tiempo libre pasado en casa, la televisi6n ocu~a un lu-

gar muy importante. y, como ya he mencionado en el Capitulo II, 

la televisi6n posee una gran influencia sobre el pOblico infa~ 

til; su comportamiento, su educaci6n. 

Dicho lo anterior, tenemos ~ue a travAs de programas ta-

les como los que conducen el Sr. Ramiro Gamboa "T!o Gambo!n", 

el Sr. Rogelio Moreno, el Sr. Javier L6pez "Chabela", el Sr. -

Ricardo González "Cepill1n", entre los :mS.s iJToportantes, y, - -·. 

principalmente de la animación que ellos brinden al püblico i~ 

fantil además del carisma que tienen entre ~ste Oltimo, se pu~ 

de obtener que la televisidn constituya un estímulo para la les 

tura logrando que los niños adquieran afición y hábito hacia -

ésta tiltima. 

A este respecto seria conveniente que los conductores de 

los mencionados programas recomendaran al pfiblico infantil al

gunas lecturas y de hecho, leerlas durante el programa y come!!. 

tarlas. As1 como tambi~n, .la televisi6n deberia proponer emi-

siones regulares sobre libros para niños. 

Por otra parte, es condici6n fundamental que los niños -

vean la televisión con los adultos para que haya intercambio -

de opiniones respecto al programa. 
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En l~gar de estar aislado en la casa, fascinado durante largas 

horas por una pequeña pantalla, el niño que mira la televisi6n 

con los dern3s miembros de su familia, estarS dispuesto a dial2 

. gar espont4neamente sobre el programa, lo que puede ser una -

pauta para, posteriormente, comentar una lectura. 

Asimismo, se puede decir que los niños son sensibles a -

los programas televisados, por lo que serta conveniente que 

~stos dltimos brindaran una informaci6n sobre determinados li

bros con el fin de que los niños sientan curiosidad por ellos 

y los pidan a sus padres. 

Por otro lado, podemos decir que este medio de comunica-

c10n, al no limitarse a la transm1.si6n de informaci6n estrtct~ 

mente noticiosa, ofrece igual.mente historias, poemas, mOsica, 

que abren as! el universo de lo 1.ma.ginario y de la creaci6n. 

Algunos programas resultan t.an fascinantes para el teleaudit2 

rio infantil, que a menudo después del programa los niños pi

den a sus padres les compren los mufiecos protagonistas de al

guna caricatura. De manera similar, si los programas trataran 

la lectura de algGn libro, los niños se interesar1an por lee~ 

lo. 

Por otra parte, los creadores de pr~gramas infantiles d!!,. 

ber!an tomar en cuenta los diferentes procesos de bGsqueda que 

desarrollan los niños. El ~s comdn reside en una curiosidad 

simple, suscitada por casualidad ai descubrir una cubierta de 
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un libro, un t!tulo, una ilustraciOn llamativa. Este es un -

acercamiento a los libros de manera natural. Esta simple curi~ 

sidad a menudo puede ser ef1mera, sin embargo, tambi~n puede -

provocar un interés real. 

Resulta evidente la influencia de la televisión, pero tam 

bi~n lo es la influencia de los libros. Al sumergirse, el niño, 

en el mundo de fantasías que le ofrecen los programas infanti

les, hace suyas esas experiencias. Y, si la temática del pro

grama ha sido tomada de un buen libro, el nifio se hundirli tam

bién en un mundo de conocimientos. El niño vive esas experien

cias y, como ya he mencionado, denendiendo de la manera en que 

le sean presentados los libros a trav~s de la programaci6n te

levisiva, los niños sentirán curiosidad e interás por acudir a 

ellos. En la medida en gue se les motive es en la misma que 

ellos lograrán adquirir afici6n y hábito de la lectura. Ya 

que todo trabajo de animacidn estimula el inter~s, despierta -

la sensibilidad, abre la inteligencia y prepara la v1a hacia -

la lectura. A su vez, el libro enriquece toda expresidn. 

Por otra parte, el factor más importante para lograr int~ 

resar al niño en la lectura es el modo en que el conductor del 

programa, presente al niño determinado libro. Si la lectura le 

parece agradable y amena, el niño pondrá inter~s en el libro. 

Aunado a ésto, la influencia del conductor sobre el teleaudit~ 

rio infantil tiene un lugar predominante. 
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Asimismo, el inter~s que el nL~o ponga en el libro esta

r! en el valor del mismo cuento y en la forma de leer del CO!!,. 

ductor y de los comentarios que el cuento inspire. 

Por otra parte, podr!a decirse que la televisi6n da la -

ocasi6n de buscar con los niños qu~ preguntas pueden formula~ 

se sobre los diferentes temas que traten los programas. La t~ 

levisi6n suscita reacciones muy diversas: los niños pueden t~ 

ner a veces el sentimiento de lo "ya visto" y ningOn deseo de 

seguir adelante, o por el contrario, les incita a profundizar 

m&s en el terna. 

Finalmente, podr!a decirse que la televisi6n representa 

un modo de expresi6n complejo y rico. Permite, a los niños, -

asociar tareas variadas: dibujos, modos de expresi6n, m~sica, 

etc. 
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2) ANJl.Lrsrs DE ALGUNOS PR~GRAMAS INFANTILF.S. 

La televisi6n se ha convertido en un compañero familiar -

de los niños, puesto que, como mencioné con anterioridad en el 

Capttulo II, los niños de preescolar y de primaria, consti 

tuyen el auditorio ~s numeroso de este medio de comunicaci6n. 

Ahora bien, respecto a la programaci6n actual, al9unos -

programas, pese a que tienen clasificaci6n 'A', contienen si-

'tuaciones que no son apropiadas para los niños porque no las -

pueden entender. 

Asimismo, existen algunos programas que asustan a los ni

ños incrementando sus miedos reales a la obscuridad, a la sol~ 

dad, a lo desconocido, etc. Se asustan, principalmente, cuando 

el peligro amenaza a algdn personaje con el cual los niños se

identifican. 

Por lo anterior, tenemos que los programas de horror son

nocivos para los niños, ya que las escenas de ter.tor inva·dirán -

sus sueños y su imaginaci6n y €ato, dif1cilmente, lo podrán rt\!, 

nejar. 

As1, ªLos Felinos c6srnicos", "Massinger-Z", "Voltronª, -

ªMask .. , "He-Man", "Comandos Her6icosª, 11 She-ra", "Robotechª, -

, •Los Transformes", "Batman y Robin", entre otros, son progra-

mas que ilustran de una manera muy clara lo expuesto en los P! 

rrafos anteriores; ya que, ademSs de tener escenas de terror, 
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tienen una gran carga de violencia. 

Al parecer, la violencia es uno de los temas preferidos -

de los productores de programas televisivos actuales ya que,

ésta se encuentra no solamente en los 9rogramas mencionados, -

sino también en algunos comerciales/ cuyo ünico objetivo, -

de los comerciantes, es vender sin importarles que los ju9ue-

anunciados son de tipo agresivo, tales como tanques y aviones

de guerra, y los muñecos protaqonistas de las diferentes cari-

caturas mencionadas, tales como He-Man, Voltron entre otros, y 

que además, algunos tienen un aspecto horroroso corno 11 Munra",-

la momia enemiga de los felinos c6smicos. 

Por otro lado, el mensaje de algunos comerciales es vio-

lento en si mismo, e incitan a los niños a actos de violencia

tales como los cochecitos que pueden chocar en la autopista,-

ser reparados y volverlos a chocar: ya que esto puede auedar -

en 1a mente infantil y en el futuro lo .ver1an normal e imitar

lo. o tambi~n, es el caso del prograI!l:a. "Animaci6n en Gran--

de", que en uno de sus episodios, present6 el caso de un niño-

a quien sus padres le regalaban juguetes tales como tanques de 

guerra y aviones para el mismo fin. Al principio el niño no 

los quer1a y deseaba otra clase de juguetes. Sin embargo al e~ 

bo del tiempo los acept6 y al final, se convirti6 en un mili-

tar, particip6 en guerras y en lugar de arrepentirse o sentir

se apenado, le alegraba matar a sus semejantes. Lo cual se de

be a que ya se hab!a acostumbrado a que esta 9ituaci6n fuera noE_ 
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mal. De esta misma forma, el ver constantemente pr~gramas car-

9ados de violencia, puede desensib.1.lizar al niño en relaci6n -

a la situación real y existir la posib111Cad de imitar al ht!roe. 

As!, la proqrarnac16n d~ la televisi6h ofrece a los n~Ros

modelos de violencia que ellos pueden usar cuando se sientan -

frustrados o cuando esten enojados. AsimisMo, el ver ~ata Olti 

ma en la televisión, puede debilitar el autocontrol del niño y 

estimular respuestas más violentas en momentos de frustrac16n

que las que se tendrían sin que la televisi6n le ofreciera·, -

constantemente, programas demasiado violentos. 

Por otra parte, la mayorta de la programac16n infantil, -

por ser de origen extranjero, presenta modelos y productos que 

responden a las necesidades y caracter1sticas de otros paises. 

Por lo tanto, Televisa al presentar esta programaci6n, no está 

tomando en consideraci6n oue nuestros niños viven en otras con-

diciones, tienen otra historia, di~erentes costumbres, as! como 

también, otras modalidades y necesidades de educaci6n. 

Ahora bien, por lo aue se refiere a la ~rogramaci6n naci2 

nal, ~ata se encuentra en un nivel muy bajo en todos aspectos, 

e lenguaje, tem:itica, etc. ) ; y en luqar de ayudar a la educa

c16n de los niños, retrasa su aprendizaje. 

As!, programas tales como "Chespirito", "El pirruris", 

"El Chavo del Ocho", "Cach1ln cachl'.in ra ra", entre otros, en lo 

que al uso del lenguaje se refiere, incurren en verdaderas ab~ 
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rraciones, ade~s de manejarlo de una p~sima manera, abusando 

de modismos y expresiones tales corrto "chanfle", "clarin", "ch!. 

do", "ay nos vidrios", "chale", "qué onda", entre otras. Ade--

m!s de presentar situaciones deplorables que no ofrecen ninqOn 

mensaje positivo a los niños, sino que por el contrario les d~ 

forma su educac15n, su ideolog!a y su idiosincrasia. 

Asimismo, la mayor!a de los comerciales utilizan el len--

guaje de una manera nada correcta. Entre los cuales tenemos, -

los comerciales del refresco 'Fanta', de la mayonesa 1 Hellm- -

man's', los cigarros 'Delicados', por citar algunos, mismos -

que dan mal uso al adverbio de modo ·~·, ya que se anuncian 

de la siguiente manera : "Fanta eet! bien buena"; de igual ma

nera se anuncia la citada mayonesa y respecto a los cigarroe,

"Oelicadoa, bien diferentes~. Con esto lo 6nico que logran es 

que los niños aprendan este tipo de deforl'laciones en el uso -

del lenguaje y se acostwnbren a utilizarlas. 

Dicho lo anterior, lleqamoe a la conclusión de que la ma

yor parte de los programas infantiles existentes actualmente, 

se han hecho sin una clara conciencia ped~g6gica. 

Por otra parte, a trav~s de una investiqaci6n realizada -

en algunas Universidades y Escuelas de Arte Teatral, pude con~ 

tatar que la mayoría de sus alumnos no saben leer, lo cual nos 

indica cuán importante es el que los niños tomen gusto y adqui!!, 

ran un h~bi to de la lectura desde una edad temprana. 
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As! como también a.lgunos conductores y directores de pr~ 

gramas que al no ser profesionales sino emp1ricos, es decir, -

basados en la experiencia sin teor1a, incurren en una serie de 

errores en el manejo del lenguaje. Tal fu~ el caso de un Dire~ 

tor General de un noticiario, quien al dar la noticia de un i~ 

cendio que tuvo lugar en una fábrica de Naucalpan, Estado de -

M~xico, expres6: "como hab1a material inflamable, se incendi6-

toda la fSbrica", al momento un televidente del Estado de To-

rre6n, le llam6 dici~ndole que no se dec1a "inflamable", sino -

11 flamable" puesto que era un derivado de la palabra "flama". A 

lo que el Director se disculp6 diciéndo que se hab!a equivoca

do cuando quien verdaderamente se encontraba en lo correcto -

era 61 y no el televidente; ya que la palabra "inflamable" se 

deriva del Lat1n •1nflammare• que significa encender, inflamar 

un papel y no de la palabra •flama" corno corrigi6 el televide~ 

te. 

Lo anterior nos muestra que al carecer de conocimientos -

el Director pudo ser confundido fácilmente. Y, si a la falta -

de preparación o de conocimientos, se agrega la presentaci6n -

continua de programas en los cuales se incurre en errores y d~ 

formaciones del lenguaje con toda intención, guiados por una -

equivocada manera de parecer "chistosos", lo t1nico que se ob-

tiene es un retraso, de una manera sumamente considerable, no 

s6lo del aprendizaje, sino también de la cultura de los niños. 
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3) CJ\MBIQS QUE SE PROPONEN A LOS PROGRAMAS AJ1ALIZADQS. 

El uso de la televisión con fines de instrucci6n es una -

atractiva y posible opción para enfrentar el grave rezago edu

cativo del Pa1s. Sin embargo, para que el aprendizaje sea efi

caz, y contribuya a una formación integral de los individuos,

es de vital importancia que se impulse la participaciOn activa 

del teleauditorio infantil. Es decir, llevar al cabo una labor 

conjunta entre los padres de familia, las escuelas y la telev! 

si6n1 ésta nltima a través de los conductores de los diferen-

tes programas infantiles y del contenido de los mismos. 

Ahora bien, los cambios que pueden ser de gran ayuda a -

los niños, son : 

1) Usar de manera correcta el lenguaje. 

2) Eliminar la violencia. 

3) Presentar una tem4tica con car!cter más constructivo y 

positivo. 

4) Eliminar la carga de sexo que presentan algunos pr~gr~ 

mas y anuncios comerciales. 

5) Podr1an volver a presentar caricaturas de la Warner -

Brother' s Production, tales como Bugs-Bunnie, el Pato 

Donald, Mickey Mouse, entre otras, el PSjaro Loco de -

Walter Lance; Lassie, Mi Oso Ben, etc., que pese a ser 

de origen extranjero, este tipo de programas carecen -

de violencia y sexo, y brindan mensajes positivos, ta-
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les como el cuidado y amor para con los animales (ej.: 

Lassie y Mi Oso Ben). 

6) Deben dejar de destruir la mente de los niños, a quie

nes estan convirtiendo en guerreros en potencia, con -

una mentalidad sumamente bélica no s6lo a trave!s de 

los diferentes programas anteriormente mencionados, s~ 

no también mediante los .iuguetes que anuncian constan

temente, tales como tanques y aviones de guerra, etc. 

7) Deben evitar el seguir fomentando en los niños la idea 

de la existencia de los 11 super-hombres o héroes", o -

de las "super-mujeres o heroínas", tales como Batman y 

Robin, Cenan, El Hombre Araña, Batichica, la IMujer Bi~ 

nica, el Hombre Increible, por citar algunos. 

Por otra parte, se pueden aprovechar pro9ramas existentes 

actualmente, tales como los que conCucen el sr. Ramiro GaJTlboa, 

el sr. Genaro Moreno, el sr. ~avicr L6pez, entre los de mayor 

importancia en el ámbito del teleauditorio infantil. 

Son éstos, programas con un contenido humano, c~lido, de 

respeto a los mayores; con valores co~o el participar de lo -

que se tiene en familia, prestar ayuda a c:iuienee la necesiten, 

y en los cuales, se inculca en los niños a adquirir buenas cos

tumbres, tales como comer a la hora debida, hábitos de limpie

za, buen comportamiento, entre otros. Ast, pueden ~gregar el -

motivar e iniciar a los niños a la lectura comenzando con 11--
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bros infantiles (cuentos ), como "El Gato con Botas~, "~ino-

cho"1 ast como tambi~n, libros con una tern~tica más educativa, 

adecuados a las diferentes edades de los niños. 

A este respecto, el Sr. Ramiro Gamboa e.xpres6, durante -

una Presentaci6n que tuvo lugar el df.a 19 de Diciembre de 1987, 

transmitida por el .canal 2 a las 22:00 horas : "'la Televiei6n 

debe fomentar e inculcar nuestros propios valores. Uno de los 

objetivos es y debe ser el de educar". 
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La Televisi6n debe estimular el interAs del niño y guiar

le hacia la lectura, poni~ndo ~sto en práctica, mediante jue-

gos, concursos, elaboraci6n de tareas constructivas, etc. 

No debemos olvidar que es, a trav~s del juego, como el n!., 

ño aprende acerca de s! mismo, acerca de las cosas y de los d!_ 

mS.s. Sus habilidades mentales y f1sicas as1 como sus patrones 

de respuesta, emocional, están relacionadas con las caracter1!!_ 

ticas de su juego. Al niño le interesa muchísimo el juego, y -

es aqu1 donde se puede encontrar un posible Axito al tema que 

nos ocupa, iniciar al niño a la afición por la lectura a tra-

vAs de la televisi6n, acercando el libro al niño, pero jugando. 

La Televisi6n puede crear programas de orientación y ayu

da infantil, que a trav~s del juego ayude a los niños a apren

der, a descubrir nuevos horizontes, al mismo tiempo que se di

vierten. Y es, precisamente, a trav~s de la lectura como se -

amplían los horizontes de cada individuo ast corno tambi~n, au

mentan sus conocimientos. 

As!, pueden crearse pr~gramas de concursos infantiles y, 

desde lueqo, a los ganadores se les dar~ algQn premio. Por 

ejemplo, puede realizarse un concurso de lectura de un cuento. 

Este se llevará al cabo entre niños de cinco a doce años de -

edad que ya estan en condiciones de leerlo por si mismos. se -
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les pedirá que, oosteriormente, env1en un comentario sobre el 

cuento que leyeron. A los niños de tres y cuatro años de edad, 

los padres deberán leerles el cuento, o los hermanos mayores -

si los tienen, para que de esta forma, también los pequeños -

puedan tomar parte en el concurso. El conductor puede pedirles 

que envíen un dibujo alusivo a algtln personaje que mSs haya -

llamado su atenci6n. Al final, se premiarán los mejores comen

tarios as! como también, los mejores dibujos -todo ésto deberá 

estar acorde con las distintas edades de los niños-. Asimism~ 

el conductor del programa deber4 comentar la lectura y motivar 

les a repetir dicha tarea en un segundo concurso y ast sucesi

vamente. 

Por otro lado, respecto a los premios que se podr!an oto~ 

gar, ~stos sertan : libros de cuentos, libros de tipo educati

vo -adecuados a las distintas edades de los concursantes-, ju

guetes creativos (para armar), jueqos de preguntas y respue~ 

tas ( maraton ), etc. 

Por otra parte, entre las estrategias que se podrían se-

guir para la elaboraci6n de programas donde se persigue acer-

car el niño a los libros y que finalmente adquiera afici6n y -

se forme un hábito de la lectura, podrían ser como si9ue. 

Corno primer punto tenemos que el Conductor del programa

debe buscar el libro adecuado para cada caso, le.erlo y comen-

tarlo en la sesi6n. Deberá crear el clima favorable para --
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que los niños se sientan atra!dos por el programa. Aunado a ~~ 

to, las animaciones se deben realizar con carácter de juego, -

diferenciAndolas de lo que es una clase en un.aula y ale~ándo

las de todo aire de imposici6n. El mejor aliciente para conqui~ 

tar a los participantes es hacer los program~s o las sesiones -

agradables, orientadoras, prácticas y cordiales. Deben servirle 

al niño para apren~er a leer un libro con agrado. 

Al finalizar la sesi6n, el Conductor deberá comentar el -

libro y pedir a los niños su participación por escrito; ya sea 

a trav6s de dibujos o de comentarios, como ya he mencionado -

con anterioridad, prometiéndoles premios sorpresa a los mejo-

res trabajos. 

Por otra parte, el Conductor deberá organizar jueqos que 

estén relacionados con la lectura, con titulas expresivos; por 

ejemplo: ¿Est~n o no estAn? Con este juego se pretende encon-

trar a los personajes del libro que se ha leido. Los objetivos 

que se persiguen son: entender la lectura, gozar con lo que -

los personajes nos hacen vivir, ejercitar la memoria. Despu~s 

de realizada la lectura, el Conductor deber! elaborar una lis

ta de todos los personajes del libro y los anotar~ en un piza

rr6n, agregando algunos personajes falsos. Posteriormente, se 

pedirA al teleauditorio infantil que se seleccionen aquellos -

personajes que si forman ~arte del cuento y le env1en una car

ta con las respuestas. El Conductor a su vez, prometerá pre- -

miar las respuestas correctas. 
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Otro juego podr1a llamarse ¿C6mo son? En ~ste se trata de 

buscar datos lo más fieles posibles, acerca de los personajes 

del libro leido, mediante el an!lisis de los mismos. Descubrir 

c6mo son, c6mo visten, etc. Con esto se pretende obtener que -

los niños comprendan la lectura, gocen con lo que expone el l! 

bro y presten atenci6n al mismo. 

En este juego el Conductor del programa realizará las pr~ 

guntas pidiendo la respuesta por carta y, como ya he menciona

do, prometerá premios a las cartas correctas. 

Estos son tan s6lo unos ejemplos de lo que los Conducto-

res de programas infantiles podr1an realizar para despertar en 

los niños inte~¿s, afici6n y hábito de la lectura, aunado a -

la influencia que ejercen sobre el p6blico infantil. 

As!, se puede decir que el resultado 6ptimo de estos jue

gos se obtiene· cuando se conjuga el libro con la estrategia, 

y cuando ambos elementos están adecuados a las diferentes eda

des del teleauditorio infantil. Puesto que, al comprender el -

libro, los niños se pueden aficionar a la lectura. 

Por otra parte, es rnuy iIUportante elaborar programas de -

convivencia familiar donde se brinde a los niños una vida cSl! 

da y segura, en donde se sientan queridos y apoyados. 

Asimismo, en dichos programas, deben presentarse situaci~ 

nes familiares donde los padres invierten más tiempo con sus -
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hijos leyendo, jugando, descubriendo y creando nuevos intere-

ses en ellos, mirando televisi6n y comentando con los niños -

los programas que han visto, los libros que han le!do o cual-

quier otro tema de tipo educativo adecuado a las diferentes 

edades y a los diversos intereses de los niños. 

con l!sto, no s6lo se logrará guiar a los niF.os, sino tam

bi~n a los padres, quienes de esta manera harán una labor con

junta con la televisi6n y as! coadyuven al prop6sito que nos -

ocupa, guiar el inter~s de los niños a adquirir el hábito · de 

la lectura y a convivir más con su familia. 

Finalmente, la posici6n de los personajes, el contenido -

de las elecciones que se hagan en los programas, puede influen. 

ciar positivamente la conducta social de los ni~os. 

Esta influencia debe ser mayor cuando es reforzada por -

los valores de los adultos que estan cerca del niño tanto en -

el hogar como en la escueta. 

De esta manera, con la colaboraci6n tripartita, de los p~ 

dres de familia, los maestros en las escuelas y los conducto-

res de programas de tipo infantil a través de la televisión, -

se obtendrá que desde temprana edad, los niños tomen afici6n -

~ la lectura, y al mismo tiempo, adquieran costumbre de és

ta. As1, serán mejores estudiantes en el futuro, puesto que ya 

se form6 en ellos el hábito de la lectura y, por cons~9uiente, 

el hábito del estudio. Logrando con asto, que al ll~gar a la -
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etapa adulta, sean ciudadanos más cultos y estén mejor prepa

rados para desempe~ar un buen papel dentro.de la Sociedad. 

Por lo que, finalmente, el principal cometido de los pa

dres de familia, los maestros en las escuelas y de los condu~ 

torea de programas infantiles a través de la televisión, que

da resumido en despertar en los niños una sensibilidad tal, --

. que los capacite para descubrir el placer que proporciona la -

lectura. Y lograr esto significa, 9oner en sus manos -para el 

resto de sus vidas.- este valiosísimo instrumento de trabajo i!!, 

telectual. 
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Por medio de este estudio llegué a la conclusi6n de que, 

es una necesidad imperiosa que los nifios se habitOcn a leer -

buenos libros ( adecuados a su edad ) en las diferentes etapas 

de su vida. Esto se puede lograr con la ayuda de la televisión; 

ya que es un medio muy atil para este fin puesto que ejerce -

cierta influencia en las creencias, actitudes y conductas de -

grandes sectores de la poblaci6n (especialmente en las ciuda

des), adcm~s de ser visto por millones de niños en toda la R~ 

pllblica. 

Con esta medida, se logra no sólo que los niños tenqan -

afición a la lectura sino que ademSs, inicien un proceso por -

el que van adquirienCo cultura desde una edad temprana. Por el 

contrario, si los niños no tienen afici6n y hábito ·Cfo · la le~ 

tura, al iniciar sus estudios (cinco o seis años), ásta se -

les hará tediosa y, sobre todo, sentirán c;ue tienen que leer 

por obligaci6n. Lo que da como resultado que tomen aversi6n 

· a_ la misma y no sean buenos estudiantes; ya que no t'ienen 

las ventajas suficientes durante sus estudios puesto que les -

es difícil mantener la disciplina que los l'l.ismos requieren, -

cualquiera que ~stos sean, lo que repercutirá en los futuros -

profesionistas. 

Así, las investigaciones que realicé me dieron como resu1 

tado que la gran mayor1a de los j6vcnes no saben leer, no se -

pueden expresar correctamente al hablar. Estos estudiantes ti~ 

nen un nivel universitario y otros son estudiantes de diversas 
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Instituciones donde se les dan clases de Teatro o Arte Dramát! 

co, ademSs de los estudiantes de nivel de Preparatoria y de s~ 

cundaria. Incluso, algunos actores o actrices ya consagrados y 

famosos, no saben hablar en pOblico. As1 como tambi~n, algunos 

Conductores y Directores de diferentes programas de televisi6n 

y/o de radio, quienes, además de no saber expresarse correcta

mente, manejan mal el lenguaje y cometen errores de considera

ci15n. 

Por otro lado, es evidente que si los padres de familia -

no leen o no ven programas de tipo cultural, los niños tampoco 

lo hará.o. 

Ahora bien, los padres deben aprender a manejar la infor

maci6n y/o el contenido que proporcionan los programas de tel~ 

visi6n que se presentan actualmente, de una manera positiva p~ 

ra los niños. 

Es decir, los padres deben guiar el inter~s de los niños 

hacia programas de tipo educativo y coreentarlos con ellos. As! 

mismo, deben evitar que los niños vean programas violentos, de 

terror, o adelantados para su edad; puesto que los ni~os dif1-

ciltr.ente podr6.n decodificar la inforrnaci6n que los mismos con

tienen. 

Así como tampoco deben usar la televisi6n como "niñera", 

s6lo para entretener y mantener tranquilos a los niños. Sino, 

por el contrario, deben dedicar más tiempo a los niños, j~gan-
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do, leyendo o viendo televisi6n con ellos. As! como tambi~n, -

los padres deben acostrumbrarse a hablar con los niños sobre -

los libros que leyeron o los programas que vieron. 

Es evidente que muchos programas ?roporcionan una inform~ 

ci6n inadecuada para los niños sobre la vida adulta. A trav~s 

de la televisi6n los niños adquieren un panorama ~ás amplio -

sobre su mundo, tienen acceso al elemento sexual, a los probl~ 

mas de relaciones interpersonales entro los miembros de la fa

milia, adquieren informac16n acerca de problemas tales como -

asaltos, violaciones, crímenes y la mayoría de las veces, esta 

informaci6n es err6nea y no contribuye de manera positiva a la 

socializaci6n del niño. ¿ Por qu~ ? Porque el mundo de l~ tel~ 

visión, adcmAs de estar muy comercializado, incluye una propo~ 

ci6n exagerada de mujeres sensuales, actos violentos, present~ 

ci6n de padres inadecuados, comerciales donde los protagonis-

tas utilizan el lenguaje de una manera incorrecta. Todo esto -

s6lo contribuye a que el niño lo vea como lo "normal", y ei de 

por s!, ésto es lo que se vive d!a a d!a, nunca encontra~á. foE 

mas mSs adecuadas de enfrentarse a la vida. 

Por otro lado, el acceso que los niños tienen a los pro-

gramas de los adultos, puede acelerar el impacto del mundo - -

adulto sobre el niño y forzarle a madurar prematuramente con -

lo que podr1a provocar, en la mayor1a de los casos, desconcieE 

to en el niño, desconfianza en los adultos y una renuncia a -

crecer y a convertirse en adulto adem&.~podr!a crear en eiios 
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un grave sentimiento se ins~guridad. 

Por otra parte, es una realidad que la violencia enseña -

violencia y también lo es el hecho de que una buena parte de -

los programas y las caricaturas, están cargados de ella. Tales 

como : He-Man, los Felinos Cósmicos, Mask, Batman y Robin, - -

Massinger-z (entre otras). 

Respecto al impacto que la violencia presentada por la t~ 

levisi6n tiene en los niños, se puede concluir que dicha v1ólencia 

ofrece a los niños, modelos de violencia que ellos pueden usar 

cuando se sientan frustrados o cuando esten enojados. Corno ya 

mencioné en el Capitulo II (p. 39 ), la violencia que presen

ta la televisión puede desensibilizar a los ·niños con relación 

a la violencia de la vida real. Finalmente, ver violencia en -

televisi6n puede debilitar el autocontrol del niño y estimular 

respuestas más violentas en momentos de frustraci6n, que las -

que tendr1a sin que la Televisi6n les presentara tanta violen

cia en sus programas. 

Tenemos tambi~n, que las cadenas de televisión proporci~ 

nan lo que la gente pide, y mientras no haya más demanda de -

programas con un sentido educativo o cultural, no se podrá - -

aprovechar positivamente su gran potencial. Asimismo dichas e~ 

denas, por su parte, con todo el conocimiento que· tienen acer

ca de los niños, de su desarrollo y de sus necesidades, po 

dr1an y deberían ~roducir programas que fueran atractivos, que 
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les estimularán intelectualMente, que no estuvieran ca~gados -

de tanta violencia, que motivara a los niños a realizar ju~gos 

entre s1, a leer cuentos; que, además de proporcionarles dive~ 

si6n, les ofrezcan alguna enseñanza positiva, que les propor

cionaran una visi6n de la vida adulta lo más cerca posible a -

la realidad y, sobretodo, adecuada a la edad del teleauditorio 

infantil. Hasta ahora, la programaci6n actual demuestra estar 

elaborada sin una clara conciencia pedag6gica y una falta to-

tal de psicología infantil. 

Asi, no obstante otros factores, de orden psico16gico y/o 

social, que determinan la adquisici6n del hábito de la lectura 

en los niños, la televisi6n puede incidir directamente en su -

eficaz desarrollo. 

Por lo tanto, si la influencia de la tolevisi6n en el 9~ 

blico infantil puede ser sistematizada, es posible proponer -

que dicha influencia sea aprovechada para el fin descrito : 

despertar el inter~s de la lectura en los niños, hasta lograr 

que se desarrolle en ellos un hSbito de la misma. 

se puede, incluso, utilizar eficazmente la programaci6n -

infantil existente, mediante ciertos cambios que se darán a n! 

vel de los conductores o presentadores y, sobre todo en el co!!. 

tenido de loe mismos. Ya que, como ya he mencionado, los niños 

que contemplan un modelo adulto, tienden a imitar muchos aspe~ 

tos de la conducta del moñelo, incluso ciertos estilos, como -
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el caminar, las expresiones verbales o su respuesta a ciertos 

juguetes: y, si el niño tiene una relaci6n cálida con el mode

lo, imita más y más conductas. As!, si ven el 9rograma de Las

sie, por citar un ejemplo, y en éste la temática consiste en -

que el niño cuida, da cariño y es amigo del animalito, los ni

ños harán lo misreo con los animales. De manera similar, puede 

ocurrir con el hecho de adquirir el hábito por la lectura, si 

el Sr. Gamboa les pide que lean, los niños lo harán puesto que 

sienten un verdadero cariño por su "T!o Gambo!n". 

Asimismo, si se elaboran programas en donde se encuentre 

una familia reunida leyendo, los niños desearán hacer lo mismo 

y lo pedirán a sus padres. Por su parte, y mediante programas 

con una temática que se a.1'oque a orientar a los padres a este 

respecto, ellos leerán con sus hijos, inculcando en ellos de -

esta manera, la afici6n y un hábito por la lectura. 

As1, como lo expres6 Umberto Eco "una prudente política -

cultural (mejor, una prudente pol1tica de los hombres de cult~ 

ra, como corresponsables de la operaci6n T.V.) será la de edu

car, aan a trav~s de la televisi6n, a los ciudadanos del mundo 

futuro, para que sepan compensar la recepci6n de imágenes con 

una rica recepción de informaciones escritas. La civilización 

de la televisión como comp1emento a una civilizaci6n de1 li- -

libro". (1) 

1) Eco, U.: Apocalípticos e Integrados. España,Lumen,1984. Pp,4031p.379. 
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Siento que el error do los administradores de la socie

dad del espectaculo reside en el hecho de no favorecer las -

alternativas de uso; es decir, existe un descuido rnuy grave 

en la promoc16n de programas de mayor valor cultural. 

Por otra parte, dif!cilmente podernos neutralizar el efeE 

to que causa la violencia en el teleauditorio infantil, que -

llega a él a trav~s de un medio tan potente como es la telev~ 

si6n. 

Se ha llegado a la conclusi6n de que existe una rala -

ci6n directa entre el comportamiento agresivo de los niñoS y 

las escenas de violencia en los programas infantiles. 

Asimismo, se ha conclutdo que la violencia en la progr~ 

maci6n de ficc16n para niños, es imitable; puesto que la ob

servaci6n cont!nua de la violencia en la televisi6n no solo 

hace que los pequeños acepten la violencia como una situaci6n 

normal en la vida, sino que les hace, a ellos mismos, m4s vi~ 

lentos. 

A trav~s de distintos estudios se ha podido constatar -

que los niños de dos a cinco años son muy sensibles a los me~ 

sajes breves y concretos, del tipo de los que suministra la -

televisi6n. En estas edades captan, especialmente, escenas de 

violencia. Como consecuencia, los peque~os presentan un aume~ 

to de agresividad en general, lo que provoca deformaci6n en -

la conducta infantil. 
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Aunado a lo anterior, existe otro aspecto, que es un he

cho preocupante, y es el mal uso del lenguaje~ Ya que, como -

he mencionado en este trabajo, en algunos programas los pers2 

najes utilizan palabras y frases tales como "chanfle", "que -

onda", "chido", "para nada", waale", entre otras, provocando 

que el teleauditorio infantil se acostumbre a usarlas y, en 

lugar de educarles, les enseñan a deformar el lenguaje. 

La telelvisi6n puede convertirse en el principal agente 

formador de la cultura infantil, si y solo si, atiende más a 

las necesidades de los pequeños, proyectando una pr~gramacidn 

más apegada a iniciativas pedagógicas. No debemos olvidar que, 

la televisi6n puede enriquecer el léxico infantil; y, en el -

papel de 'maestro electr6nico', puede enseñar a trav~s del e~ 

tretenimiento. 

Por Gltimo, tenemos que, si selecciona.mas acertada.mente 

los programas de televisión, ésta puede convertirse en una e.!. 

traordinaria fuente de 1nformaci0n, ya que gracias a ella se 

puede tener f~cil acceso y participar en actividades educati

vas, culturales y recreativas no solo de nuestro país, sino -

también de otros paises; además de que puede provocar el di~

logo y facilitar el intercambio de ideas entre los miembros de 

la familia. 

De esta manera, la telelvisi6n puede convertirse en un -

aliado de las principales instituciones educativas~ como son 
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la familia y la escuela y, lejos de obstaculizar la comunic~ 

ci6n entre los miembros de cada familia, la puede propiciar, 

alimentar y fortalecer. 

Ta.mbi~n me atrevo a sugerir que, debiera legalizarse el 

hecho de que los Conductores y/o Directores de los diversos 

programas que se presentan por televisi6n, sean profesionales 

titulados, que tengan una preparación acorde con el cargo que 

desempeñan para que no incurran en errores al expresarse. 

Para finalizar, cabe hacer notar que, el contenido de -

este trabajo, no pretende, en ningOn momento, ser la verdad 

absoluta1 tan s6lo es una hip6tesis que tal vez en algt'ln mo

mento pudiera ser puesta en práctica y dar resultados positi 

vos. 

Asimismo, tampoco son afirmaciones, tan solo son result~ 

dos obtenidos, por una parte de las diferentes lecturas reali 

zadas, y por otra, de'las entrevistas que se llevaron al cabo1 

que si bien, estas ültimas no constituyen una gran muestra p~ 

ra poder generalizar (punto que no se pretende hacer), si con~ 

tituyen una ayuda al trabajo que sustento. 
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Para llevar al cabo este estudio, realicé una serie de -

entrevistas para lo cual formulá cuatro cuestionarios, mismos 

que se anexan; los cu~les fueron dirioidos a Profesores de 

Instituciones de Preescolar y de Primaria, a Hadres de fami-

lia, a Psic6logos y a niños de nivel primaria, dentro del es

trato social medio en el ámbito de la Deleaaci6n Benito Juá-

rez. Asimismo, incluyo la entrevista ~ue realic~ al sr. Rami

ro Gamboa "Tto Gambo!n". 

como resultado de las entrevistas anteriormente rnencion~ 

das, se obtuvo que el 100% de los entrevistados están conscieB 

tes de la temática violenta Q.Ue ~redomina en la nroqramaci6n 

televisiva actualmente y por lo tanto, coincidieron en los Si 
guientes puntos : 

l. Opinión sobre la proaramaci6n actual. 

1.1 Tiene un car~cter sumamente a~resivo. 

1.2 Tem~tica de dificil coM~rensi6n ~ara los niños. 

2. Efectos de la Televisi6n en los ni~os. 

2.1 Depende del manejo de la informaci6n por ~arte de los 

padres. 

2.2 Depende del nivel de cultura aue tenaan los oadres y -

de la forma en que eduouen a sus hijos. 

3. Relación T.V. - ?roceso de Socializapi6n. 

3.1 Puede influir en el proceso mencionado de~endiendo de -
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la programaci6n y de su tem~tica. 

3.2 Asimismo, depende de si el niño ve la televisi6n s6lo 

o en grupo. 

4, La T.V. como elemento del Proceso de Socialización. 

4.1 La televisi6n si representa un eleriento dentro del pr~ 

ceso de socializaci6n, si y s6lo si, la programaci6n -

presenta programas con una te~ática donde se manejen -

las relaciones interfamiliares (por citar un ejemplo), 

de una manera positiva. 

S. ,Relación T.V. - Percepci6n de la realidad. 

5.1 Interviene en la percepción porque todos los estímulos 

a nuestro alrededor participan de nuestro desarrollo. 

5.2 Afecta la percepci6n del niño con respecto a la reali

dad porque le presenta un mundo sumamente agresivo. 

5,3 La informaci6n que brinda a trav~s de sus diferentes 

programas y co~erciales, as! como tambi6n la r.anera en 

que la expone resulta inadecuada para los ni~os por lo 

que no les es posible decodificarla, y por lo misrno, -

afecta la percepci6n ~ue el ni~o tiene de la realidad. 

6. Relaci6n Influencia - T.V. - Lectura. 

6.1 Es factible inculcar en los niños la afici6n por la le~ 

tura a través de la televis16n, ya que existen personas 

que gozan de una profunda admiraci6n, resneto y:~ran C!!, 

riño por parte del teleauditorio Infantil. 
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Tal es el caso del Sr. Ramiro Gamboa, wT1o Gambo!n", a 

quien los niños complacen gustosamente. 

7. Relaci6n T.V. - Familia. 

7.1 Al ver la telelvis16n juntos, mejoran las relaciones i~ 

terfamiliares puesto que mediante la comunicaci6n, al -

discutir o al opinar sobre la programación, la familia 

intercambia ideas, obtienen mayor confianza entre s! y 

se conocen y comprenden mejor. 

B. Interferencia T.V. - Estudios. 

8.1 Depende de la educaci6n que los padres brinden a los ni 
ños. As! corno tambi~n de la cantidad de horas que ellos 

vean la televisión. 

9. Relación T.v. - Influencia - Niños. 

9.1 S! influye la televisi6n en los niños desde el punto de 

vista de que, ellos tienden a imitar todo lo que ven. 

9.2 Dicha influencia depende de la educaci6n recibida den-

tro del contexto fa~iliar. 

10. Relación Aprovechamiento - Influencia de la T.V. 

10.1 Es factible aprovechar la influencia de la televisi6n 

de una manera positiva, mediante la elaborac16n de pr~ 
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gramas con una tem~tica de tipo m~s educativo, acorde 

a las diferentes edades del teleauditorio infantil, y 

en los cuales se les ensere a pensar, a razonar, a -

crear, se les inculque la afic16n por la lectura, el

interés por descubrir nuevos horizontes y ampliar as! 

sus conocimientos. 

10.2 Asimismo, deberán elaborarse programas de orientaci6n 

familiar. Es decir, donde se les muestre una familia 

reunida leyendo para y con sus hijos, comentando la -

lectura, posteriormente, jugando con ellos, ayudand~

les a crear; ya sea dibujando o armando juguetes. 

10.3 As! como también, se deben retirar de manera definiti

va los programas cuya tem&tica est~ basada en la vio-

lencia y en el sexo. 

10.4 Finalmente, coincidieron tambi~n en cuanto a que toda 

persona que interviene en los diferentes programas t~ 

levisivos, conductores, directores, actores, deben - -

aprender a expresarse y manejar correctamente el len-

guaje. 
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Por dltimo, es µrudente tener en cuenta oue los resulta

dos que arrojaron las entrevistas menciona¿as no oueden ser 

generalizados, ya que son sólo casos aislados oue tuvieron la 

función de orientadores al 9roblema QUe me acuna ( el namero 

de entrevistas ascendi6 a 120 ) • Asimismo, cabe mencionar ~.ue 

esta investigaci6n ful; reali.zada en la UniversiC.ad Nacional -

Aut6norr.a de Máxico, en la Universidad del Valle de ~áxico, en 

la Universidad Intercontinental, en la Preparatoria Hispano -

Mexicana, en algunas Escuelas de nivel Preescolar y Primario 

de de diversas colonias dentro del án-bito de la Dele~aciOn ~ 

nito Juarez y en Instituciones de Arte Dramático tales como -

el Taller del Teatro San Rafael de Manolo Fábreqas y el Inst! 

tuto de Arte Esc~nico de Miguel C6rcega. 
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CUESTIONARIO NO. l. 

l. Ou6 opina usted como ~adre ( Padre ) de familia, de la 

televisi6n y de su programaci6n actual? 

¿Por qué? 

2. Aproximadamente, cu~ntas horas del d1a, dedican sus hi

jos a la televisión? 

3. Qué efectos, ha notado usted, que J?roduce en el nifó.o el 

ver la televisión por varias horas? 

4. Considera que existe una buena coMunicaci6n entre usted 

y sus hijos? 

5. Considera usted que la televisión produce al~una influe~ 

cia en los niños? 

¿De qué manera influye? 

6. Ha tenido, la televisión, algón efecto en la vida fami

liar y en las relaciones padre - hijo o madre - hijo? 

¿Culi.l? 

1. Qué imagen de la vida adulta cree usted que se le ense

ña al niño a trav~s de la televisión. 

¿Por qu~? 

e. Considera usted que la televisión interfiere en las ta

reas escolares? 

¿De qut!: manera? 
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9. Escucharon cuentos infantiles sus hijos de 9equeños? 

10. Acostumbran leer en familia? 

¿Qué tipo de lectura? 

• NO - ?Por qué? 

11. A la hora de ver la telelvisi6n, está la familia reunida. 

12. Qu~ tipo de programación prP.fieren sus hijos? 

13. Qué tipo de programación prefieren sus hijos. 

14. Qué opinión tienen sus hijos del Sr. Ramiro Gamboa? 

15. Se dice que el Sr. Gamboa tiene cierta popularirlad (in

fluencia) entre sus "sobrinos", está usted de acuerdo -

con ~sto? 

lPor aué? 

16. Considera aue si el sr. Gamboa pidiera a los ni~os que 

leyeran alqQn cuento e inclusive ~l mismo lo comentara 

posteriormente, lo hartan? 

17. Considera usted que algunos programas contienen una qran 

carga de violencia y sexo? 

18. cree usted ~ue la Televisi6n brinda una imagen distorsi~ 

nada de la realidad? 

19. Propondría usted algunos cambios a la programaci6n actual. 

Qu~ tipo de cambios? 

20. Considera usted que, mediante dichos cambios en la pro-
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grama_ci6n, se podr!a aprovechar la influencia de la Te

levisi6n de una manera positiva? 
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CUESTIONARIO NO. 2. 

1. Qu6 opini6n ti~ne usted, como Profesora (o), de la tele

visi6n y de su ~rogramaci6n actual? 

Por qut;? 

2. Qué efectos observables cree usted que produce la tele

visión en el niPo, el verla por varias horas? 

3. Considera usted que ia televisión influye en la caoaci

dad del niño para establecer relaciones sociales? 

En qu~ forma? 

4. Cree usted que la televisión afecta a la percepción que 

el niño tiene de la realidad? 

De qué manera? 

s. Qué imagen de la vida adulta cree usted c:!Ue se le enseiie 

al niño a trav~s de la Televisión? 

Por qué? 

6. Considera usted que la telelvisi6n lesiona el aprovecha-

miento del niño en la escuela? 

Por qui\? 

7. Cree usted que la televisión ten~a al9una influencia en 

los niños? 

ce qu~ manera? 

Con qué pro~ramas? 
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8. CrP.e usted que la televisi6n paorta motivar a los niños, 

a trav6s de programas como el que conduce el Sr. Gamboa, 

a que tomen gusto por la lectura, ew.pezando desde luec:io, 

con cuents infantiles? 

9. Cree usted que de esta manera pudiera adquirir el hábito 

por la lectura? 

10. Propondría usted alugnos cambios o daría alaunas sugere~ 

cias a la programaci6n actual? 

Qué clase de cambios? 

11. Cree usted que, mediante esos cambios se podrta aprove

char la influencia ejercida por la televisi6n de wanera 

positiva? 

12. Considera usted que serta de vital importancia el que 

los padres acostumbraran a sus hijos desde pequeP.os al 

hábito de la lectura? 
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CUESTIONARIO ftO 3. 

1. Cual es su opin16n, como Psicólogo, de la televisiOn y 

de su programación actual? 

¿Por qut!? 

2. Qu~ efectos psicol6gicos produce en el niño el ver la -

televisi6n por varias horas? 

-3. Considera usted que la televisi6n influye en la capaci

dad del niño para su proceso de socializaci6n? 

4. Cree usted que la televisi6n constituya un eiemento im

portante en dicho proceso? 

¿Por qué? 

5. Cree usted que la televisi6n. afecta a l.a percepci6n que 

el niño tiene de la realidad? 

¿C6mo? 

6. Qu~ imagen de la vida adulta cree usted que se le ense

ña a los niños a travás de la televisi6n. 

lPor qu~? 

7. Considera usted que la televis16n podr!a motivar a los 

niños, a trav~s de programas como el que conduce el Sr. 

Gamboa, a que tomen gusto por la lectura, empezando, -

por supuesto, con cuentos infantiles? 

· 8. cree usted que la televisi6n ha tenido algOn efecto en 

las relaciones inter-familiares? 
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9. Cree usted que la televisión lesione e_l aprovechamiento 

del niño en sus estudios? 

¿Por qué? 

¿En qué medida? 

10. Considera usted que la televisión influye en los niños? 

¿De qué manera? 

11. Cree usted que, mediante algunos caMbios en la progralll!;, 

ci6n infantil actual, se podria aprovechar esta influen 

cia de wanera positiva? 

¿Qué cambios propondría usted? 

12. Considera usted de vital importancia que los padres lean:. 

con sus hijos y les acostumbren a leer desde pequeños? 

¿oe qué manera se podria lograr 6sto?. 
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Corno apoyo a esta invcstigaci6n, consideré Muy Qtil en

trevistar a una de las figuras más vinculadas al teleaudito

rin infantil: el Sr. Ramiro Gamboa, T!o GaMbo!n. 

Me arriesgué a interrumpir su desayuno, sin previa cita, 

en el Vips situado en la Colonia Polanco. A pesar del temor 

de que no me diera facilidades para la entrevista, muy gusto

so accedi6 a ella. 

DeSpués de recordar que yo también fuí su sobrina hace 

algGn tiempo, y de remeMorar juntos algunos de sus programas, 

procedimos a las siguientes preguntas, las cuales tienen como 

base el tema que Me ocupa. 

l. sr. Gamboa, cuál es la edad de sus "sobrinos" actualMen

te? 

R. •oe tres a doce años". 

2. Qué opina usted de la televisión, cree que sea perjudi

cial para los niños? 

R. "La televisión, en mi opini6n, apareci6 como una necesi

dad". 

"Es una ventana al mundo donde los niños pueden a~render 

lo que es bueno y lo que es malo". 

J •. cree que a travl!s Ce la televisi6n los niños pudiesen a5!_ 

quirir gusto por la lectura? 

R. "La televisión invita, al teleauditorio infantil, a con~ 
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cer un ~undo desconocido; y c6rno, a trav~s de la lectu

ra". "El saber se encuentra en los libros". 

4. ¿ Qu6 opina usted de la influencia que ejerce en los n! 

ños ?. 

R. "Mis lemas son : T!o no regaña a nadie1 T!o dá consejos" 

"La influencia que pudiera ejercer en el teleauditorio -

infantil~ es resultado del gran cariño aue los niños sie~ 

ten por m!, por lo mis~o ellos aceptan mis conse1os". 

"Siento que el cariño es la mejor Manera para invitar a 

los nifios a leer". 

5. ¿ Considera usted que algunos ~rograr.ias contienen qran 

carga de violencia ? 

R. "Definitivamente existen varios 9rogramas dirigidos a 

los ni~os gue contienen mucha vioJ.t.ncia. A este respecto 

siento que no se debe mostrar a los niños tanta violen -

cia y en algunos casos sexo. Puesto ~ue todo tiene un ~ 

mento, una ~poca y una raz6n. Sí se 1es debe ense~ar, -

pero a su debido tiempo". 

6. ¿ En su opini6n, los niños son imitativos? 

R. ".Definitivamente, los ni.;;_os tratan de imitar a la perso-

na o al personaje que ad~iran: !">Or esta raz6n, existen -

alQunas caricaturas que no son ~uy convenientes para ellos. 

Yo lo Onico que puedo hacer al respecto es recomendarles 

que no imiten a batMan o a superrnan, entre otros. Por 

otra parte, larnentableMentc he tenido conocimiento de -
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&ccidentes y algunos de éstos irremediables por imitar 

a estos personajes". 

7. ¿Considera usted aue los ni~os aprenden iugando? 

R. "Definitivamente, los niii.os. van a~rendiendo de sus pro

pias exoeriencias adquiridas a traváe de sus juegos. 

Los niños aprenden ju9ando 11
• 

8. ¿ Sr. Gamboa, cree usted que exista la posibilidad de 

que los niños adquieran el hábito de la lectura a través 

de la televisi6n ? 

R. "S1 es factible que mis sobrinos adquieran qusto y af i

ci6n por la lectura a través de la televisi6n. Uno de -

los m~todos a seguir podría ser a trav~s de concursos ~ 

tivandoles con premios, como por e1ernplo aguel ~ue reali 

zé hace al9'unos años denominado encontrando el Canal 5". 

9. ¿ Considera usted que la televisión 9uede coadyuvar a la 

formaci6n del nir;o ? 

R. "Si es posible, co~ mencion~ al princi~io, la televisi6n 

es una ventana al mundo donde los ni~os pueden a~render 

lo bueno y lo malo e ir adquiriendo conocimientos atiles 

para su formaci6n". 

10. ¿ Cree usted factible que la televisi6n sea un elemento 

importante en el proceso de socializaci6n del ni~o ? 

R. "Si puede serlo s! la proqramaci6n dirioida a los niños 

presenta convivencias infantiles, concursos a nivel gru

po, y al mismo tiempo les brinda enseñanzaR 11
• 
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"Como ejemplo de este tipo de proaramac16n, tene1t10s el 

programa gu·e conduce Javier L6nez "Chabela", denominado 

EN Fl\!tILIA que se presenta los dorninqos a las 07:00 a.m. 

por e1 canal 2, entre otros". 

Al despedirme del Sr. Ramiro Gamboa, de quien, cor.".O ya 

mencion~ al princirio de esta entrevista, tambitin f'ui su so

brina, le pregunt~ su sentir respecto al cari"o que sienten -

por ~l no solo los niños de ahora, sino tambi~n los gue hoy 

somos adultos1 a lo que el "Tío Gambo!n" muy emocionado res

pondi6 : "Para ~1 es una satisfacción ~uy grande el tener el 

cariño de los niños a quienes yo quiero mucho, ~ero tarnbi~n 

lo es el saber que los niños de antaño, hoy j6venes y adultos, 

ann sienten y me demuestran un cariño de sobrinos". 



CUADRO ESTA!lISTICO NO. I. * 

NO. DE NO. DE RESPUESTAS NO. DE RESPUESTAS 
ENTREVISTADOS : ENTREVISTAS : AFIRMATIVAS : NEGATIVAS 

Madres de Familia : 40 40 00 

Profesores de Preescolar : 10 10 00 

Profesores de Primaria : ló 10 00 

Niños de 05 a 12 años : 55 55 00 

Psic61ogos : 05 03 02 

TOTAL DE ENTREVISTAS : 120 118 02 

,. Corresponde a las entrevistas mencionadas en la pá9ina No. 8 respecto a la aceptación e influencia 

que tiene el "Tío Gambo!n•. 

... ... 
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CUADRO ESTAOISTICO NO. II. * 

NO. DF. NO, DE RESPUESTAS NO, DE RESPUESTAS 
ENTREVISTADOS . : ENT.REV!STAS : AFill!!ATIVAS : NEGATIVAS 

Madres de Familia : 40 40 00 

Profesores de Preescolar : 10 10 00 

Profesores de Primaria : 10 10 M 

Psic61ogos : 05 05 00 

Sr. Ramiro Gamboa : 01 01 00 

TOTAL DE ENTREVISTAS : 66 66 00 

* Corresponde a las entrevistas mencionadas en la página No. 41 que tiene como elemento central, 

la televisión como elemento importante en el proceso de socialización del niño. 

,... ... ... 



CUADRO ESTADISTICO NO. III. * 

NO. DE NO. DE RESPUESTAS NO. DE RESPUESTAS 

ENTREVISTADOS : ENTREVISTAS : AFIRMATIVAS : NEGATIVAS 

Madres de Familia : 40 40 00 

Profesores de Preescolar : 10 10 00 

Profesores de Primaria : 10 10 00 

Psic61ogos : 05 05 ºº 
Sr. Ramiro Gamboa : 01 01 00 

TOTAL DE ENTREVISTAS : 66 66 00 

* Corresponde a las entrevistas mencionadas en la pSgina 43 referente a la proqruación que contiene 

sexo y violencia y que además, proporciona una imagen alejada de nuestra realidad. 

.... .. 
U1 



CUADRO ESTADISTICO NO. r.v. . 
NO DE HORAS PROM. RESP. RESP. 

ENTREVISTADOS : ENTREVISTAS : EDAD : SEMANALES : AFIR. NEG. 

Madres de Familia : 40 2 a 5 30.5 40 00 

Profesores de Preescolar : 10 2 a 5 30.5 10 ºº 
Profesores de Primaria : 10 6 a 12 . 25.5 10 00 

Psicólogos : 05 2 a 5 30.5 05 ºº 
a 12 25.5 05 00 

TOTAL DE ENTREVISTAS : 65 65 00 

* Corresponde a las entrevistas que menciono en las páginas Nos. 12 y 45 referente al promedio de 

horas ( aproximadamente ) semanales que ocupan los niiio~ de preescolar ( 02 a OS años ) y los 

niños de primaria ( 06 a 12 años } , en v<?r la televisión. 

l;'. 
O\ 



CUADRO ESTADISTICO NO. V. 

NO. DE NO. DE RESPUESTAS NO. DE RESPUESTAS 
ENTREVISTADOS : ENTFEVI STAS : AF!RllATIVAS : NEGATIVAS : 

Madres de Familia : 40 25 15 

Profesores de Preescolar : 10 03 07 

Profesores de Primaria : 10 06 04 

Psic6logos : 05 02 03 

TOTAL DE ENTREVISTAS : 65 36 29 

• Corresponden a las entrevistas mencionadas en' la página No. 45 con respecto a si la televisión 

lesiona o no el aprovechamiento escolar. 

~ ..., 



CUADRO ESTADISTICO NO. VI. * 

NO. DE NO. DE RESPUESTAS NO. DE RESPUESTAS 
ENTREVISTADOS : ENTREVISTAS : APIRMATIVAS : NEGATIVAS 

Madres de Familia : 40 30 10 

Profesores de Preescolar : 10 10 ºº 
Profesores de Primaria : 10 06 04 

Psic6logos : 05 05 00 

Sr. Ramiro Gamboa : 01 01 00 

TOTAL DE ENTREVISTAS : 66 52 14 

* Corresponde a las entrevistas mencionadas en la p&gina No. 46 con respecto a si la televisión 

puede coadyuvar a la formación del niño. 

... ... 
"! 



CUADRO ESTADISTICO NO. VII. * 

NO. DE NO. DE RESPEUSTAS NO. DE RESPUESTAS 

ENTREVISTADOS : ENTREVISTAS : AFIRMATIVAS: NEGATIVAS : 

Madres de Familia : 40 40 00 

Profesores de Preescolar : 10 10 ºº 
Profesores de Primaria : 10 10 ºº 
Psic6logos : os 04 01 

Sr. Ramiro Gamboa : 01 01 00 

TOTAL DE ENTREVISTAS : 66 65 01 

* Corresponde a las entrevistas mencionadas en la página 52 referente a si se puede aprovechar la 

influencia de la televisión. 

,... .. 
"' 



CUADRO ESTADISTICO NO, VIII. * 
NO. DE NO. DE RESPUESTAS NO.' DE RESPUESTAS 

ENTREVISTADOS : ENTP.EVISTAS : AFIRMATIVAS : NEGATIVAS : 

Madres de Familia : 40 40 00 

Profesores de Preescolar : 10 10 00 

Profesores de Primaria : 10 10 00 

Psicólogos : 05 05 00 

TOTAL DE ENTREVISTAS : 65 65 00 

* Corresponde a las entrevistas mencionadas en la página No. 62 con respecto al efecto positivo 

en las relaciones interfamiliares. 

... 
"' o 



CUADRO ESTADISTICO NO. IX. * 

NO. DE NO. DE RESPUESTAS NO. DE RESPUESTAS 
ENTREVISTADOS : ENTREVISTAS : AFIRMATIVAS : NEGATIVAS : 

Madres de Familia : 40 40 00 

Profesores de Preescolar : 10 10 00 

Profesores de Primaria : 10 10 ºº 
Psic6logos : 05 os 00 

Sr. Ramiro Gamboa : 01 Dl ºº 
TOTAL DE ENTREVISTAS : 66 66 00 

• Corresponde a las entrevistas mencionadas en la página No. 69 respecto a poder adquirir afición 

por la lectura a través de la telelvisi6n. 
... 
"' ... 



CUADRO ESTADISTICO NO. X. * 

NO. DE NO. DE RESPUESTAS NO. DE RESPUESTAS 
ENTREVISTADOS : ENTREVISTAS : AFIRMATIVAS : NEGATIVAS 

Madres de Familia : 40 40 00 

Profesores de Preescolar : 10 10 00 

Profesores de Primaria : 10 10 00 

Psicólogos : os os 00 

TOTAL DE ENTREVISTAS : 6S 6S 00 

* Corresponde a las entrevistas mencionadas en la página No. 73 con respecto a la importancia de 

que los padres tengan cierto hábito por la lectura. 

... 
"' .... 



CUADRO ESTADISTICO NO. XI. * 

NO. DE NO. DE RESPUES'tAS NO, DE RESPUESTAS 
ESCUELAS O 'INSTITUTOS : ENTREVISTAS : AFIRMATIVAS : NEGATIVAS : 

llliv. Nacialal Aut6n:Jla de li!xico: 400 200 200 

Uliversidad Inten:x:ntinental : 400 100 300 

UU.v. del Valle de M.1xia:> : 400 100 300 

lnstituto Arte Escénic:o : 80 20 60 

Teatro San Rafael : 80 20 60 

TOTAL DE ENTREVISTAS : 1.360 400 900 

Corresponde a las entrevistas mencionadas en las páginas Nos. 83 y 95, a algunos alumnos de nivel 

superior y de algunas escuelas de Enseñanza Teatral con respecto a su hábito de lectura, es de .. 

cir, si acostumbran o no leer. 

... 
~ 



mxRi\Ml\.S ((JE PUEtm CDNlY!JVl\R AL PIDroSl'IO ((JE NJS CJa:JPA: ~ EL !Wll'l'O roR IA ImURA. 

MES : ENERO AllO : 1988 SEMANA : del 02 al 08 

PRXilll\M1\ a:moavDmx:./1'!Utt'!m DIA ll'.>RA C1INM. 

Odisea Bul:bujas Prof. Memllolral<y s&Jodo 07:00 * 5 

OJrre a: corre Geny ll:lffllan y G.C. sm..ao 08:00 * 5 

l.l1a sonrisa <Xl!1 Clepillin ~carW Gonz&z ~ 09:00 5 

Q¡ Fa11Iilia ll'aVier !6pez '<llabili>' D:Jnilq) 07:00 * 2 

Para Bajitos :r066 L. Peregrina D3n1n¡¡o 08:00 * 7 

Vams a Jugar Ju;¡ard:i ;;enaro ll:>m"o ~ 10:00 4 

~~ Gran:les • 
-

Trinidad llerrllu lkmi'".lO 10:00 11 

Niñ::G, niños, niños Martha de la !ara IAllles 11:00 13 

Plaza Sésam:> L. H.M.J.V. 14:30 5 

Cbngreso de los niños L. Mier. V. 14:30 11 

Sale y Vale Osear Vera L.M.M.J.V. 12:00 11 

l\¡lreOOanos juga¡óJ IAllles Hiem:lles 18:00 11 

* Deber!an tener un horario mls c6modo. 

... 
"' ... 



PllXIWWl QJE PUEllEN awMNAR AL Pltl'C6l'ID QJE ro; OCllPA: ~ El'.. IW!l'ID P!ll IA u;rruRA. 

MES : Diciembre / Enero Afio : 87 - 88 SEMANA : del 26 al 1° 

~ CXWX:'IOR/DIROC.¡'P!a:U:roR DIA lmA CAN!\!. 

Olisea an:bujas Prof. Me!rel.ovsky Sábodo 07:00 • 5 

Cene oc O:irre G.C. y Geny !bffn'en Sábodo 08:00 • 5 

una eanrisa ocn cepillin Ricaró:> Gon%ál.ez S!baa> 09:00 5 

En Familia xavier Il;pez 'Qiabelo' D:niJ1go 07:00 • 2 

Ia Pandilla de OC D:xn1ngo 07:00 • 5 

Para Bajitos José lllis Pereqrina ~ 08:00 7 

Vam:>S a jugar jugaró:> Ge:iazo ~ ~ 10:00 4 

Olic:os y Grandes ¡:oniendo-
nos de acoozd:> Trinidad BemJn ~ 10:00 13 

5uper Vacaciaies ll!lmiro G:mboa Wnes 01:00 • 5 

Niños, niiios, niOOs Martha de la Iamo . Wnes 11:00 13 

Pla2a~ L.J<.!!.J..V. 14:30 5 

O:ingreso de los niños Lun.Mier. Vier. 16:30 11 

Apreooam:ls J""""" IilñP.s Mlerc:oléii 18i00 11 

* Deber1an tener un horario mis c6modo. 

... 
'" '" 
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