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Introducción 
Como egresada de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales 

Acattán, la superación es una meta constante en mi vida, y ello Implica 

la conclusión de mis estudios académicos de la carrera de Periodismo 

y Comunicación Colectiva con la titulación a nivel licenciatura mediante 

la realización de una memoria de desemper\o profesional. 

El tema elegido para la memoria es el papel desemper\ado por el jefe 

de redacción en la elaboración de la revista Plaza Sésamo, con el obje

tivo principal de poner de manifiesto las habilidades y conocimientos 

necesarios para el ejercicio efectivo del cargo. 

Este trabajo busca pues, ser una guía que ilustre las características 

que debe poseer un periodista para desenvolverse con eficacia como 

jefe de redacción de una revista. Si bien el contenido editorial difiere de 

una publicación a otra, no ocurre lo mismo con el proceso editorial. Por 

esa razón la forma elegida para satisfacer este objetivo es a través de 

la exposición de las tareas desarrolladas por el editor en cada etapa de 

la edición. 

Como es insuficiente tan sólo enunciar estas actividades, ofrezco la 

explicación de cada paso seguido en la publicación de la revista Plaza 

Sésamo, y de la participación del jefe de redacción. De esta forma el 

lector conocerá también la manera de hacer una revista. 

Me interesa resaltar que independientemente de la posición 

jerárquica ocupada en la empresa donde preste sus servicios, el perio

dista puede hacer frente a los retos impuestos por la profesión, en 

materia de edición periodística, si cuenta con la preparación adecuada. 

Y aqul pongo por ejemplo mi caso. 

Parte de mi trabajo profesional lo realicé en el puesto de jefe de 



reda=ión de la revista Plaza Sésamo, durante 1 995, donde enfrenté el 

desafio de editarla sin contar con el apoyo de reporteros-redactores y 

sin la gula de un director editorial; respaldo que se da por sentado en la 

mayorla de las publicaciones periódicas de importancia. 

Es frecuente que una sola persona desempet'le eficazmente el papel 

de editor, pero por lo general sucede en publicaciones consideradas 

pequet'las según su tiraje y número de páginas. por ejemplo: boletines 

y revistas internas de grandes empresas. 

Por sus caracterlsticas flsicas, de contenido y tamat"lo, Plaza Sésamo 

estaba clasificada como una revista comercial importante, de periodicl· 

dad mensual y distribución internacional. 

Salir avante del trance me permitió percatarme de que ocupar el 

cargo de jefe de redacción de Plaza Sésamo la Revista exige estar al 

tanto del proceso completo seguido en su elaboración, desde la elec

ción del tema hasta la distribución, y poseer el talento para desarrollar 

las tareas del director, los reporteros-redactores y el corrector; es decir, 

los restantes integrantes del equipo y poder suplirlos si lo requieren las 

circunstancias. 

Pretendo pues, resaltar la lndole de las actividades realizadas, asl 

como los problemas enfrentados durante la edición de Plaza Sésamo y 

la forma como se solucionaron. 

La elección de este periodo de mi desarrollo profesional para 

consignarlo en esta memoria se debió a las circunstancias singulares 

que rodearon la experiencia, y además, al carácter peculiar de la publi

cación. 

Hasta donde sé, Plaza Sésamo era la única revista en su tipo editada 

durante 1995. ¿Cuáles eran esas caracterlsticas distintivas? En pocas 



palabras: era una revista infantil educativa y de entretenimiento, dirigí· 

da al público infantil en edad preescolar de entre tres y seis anos. con 

objetivos educativos específicos de acuerdo a un plan curricular creado 

a propósito de acuerdo al perfil del público objetivo. 

Desde esa perspectiva, he dividido la presente memoria de desem

pel'lo profesional en cuatro capitulas. En el capitulo uno doy a conocer 

los pormenores que rodearon al desarrollo del programa televisivo 

estadounidense Sesame Street, antecedente del programa Plaza 

Sésamo. su motivación y objetivos educativos propuestos, asl como 

detalles de su producción y el impacto que tuvo en el públieo infantil. 

La inclusión de la semblanza de Sesame Street es pertinente. toda 

vez que resume la esencia del programa infantil único en su género: el 

aspecto educativo que justifiea su aparición. 

En el capitulo dos abordo el programa de televisión infantil Plaza 

Sésamo. antecedente inmediato de la revista del mismo nombre. Aqul 

e><pongo las razones que en su momento justificaron su aparieión, así 

como sus principales caracterlsticas, tanto a nivel de respaldo currieu· 

lar como de producción. 

La mención de la naturaleza del programa televisivo es importante 

porque es la base sobre la cual se desarrollarla, mas tarde, el proyecto 

editorial. 

El capitulo tres relata el surgimiento y evolución del proyecto editorial 

Plaza Sésamo; los propósitos educativos perseguidos, y el perfil del 

público al cual se dirige. Presenta también los temas tocados durante 

los 21 números de su existencia y la integración del contenido editorial. 

En el capitulo cuatro describo paso a paso el proceso editorial de la 

revista y, paralelamente. las actividades desarrolladas por el jete de 
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redacción, es decir, la práctica realizada; así como las tareas efectua

das por los otros integrantes del equipo. Para contribuir a que el egre

sado realice la transición de la escuela al ejercicio profesional de la 

manera más expedita posible, ofrezco algunas sugerencias tendientes 

a conseguir un mejor aprovechamiento de los contenidos de la carrera. 

Ya en las conclusiones set'\alo algunos enfoques que podrían redun

dar en un enriquecimiento del plan de estudios de la carrera de 

Periodismo y Comunicación Colectiva, que cursé entre 1981 y 1985. 

A través de mi trabajo cotidiano poniendo en práctica los conocimien

tos adquiridos en las aulas y siempre con la observancia de los princi

pios éticos recibidos, intento contribuir a la construcción de un nuevo 

México, un país más fuerte y seguro para las generaciones futuras. 

Con esta memoria de desempeno profesional pretendo llevar a buen 

fin mis estudios académicos y retribuir, en parte, un poco de lo mucho 

que tan generosamente me ha brindado nuestra máxima casa de estu

dios, la Universidad Nacional Autónoma de México. 

IV 



Capitulo 1 
El PROGRAMA TELEVISIVO SESAME STREET 

Antecedente del programa en espanol Plaza Sésamo, el programa tele

visivo Sesame Street salió al aire en el otono boreal de 1969 en 

Estados Unidos. Su creación fue el logro de una mujer .Joan Ganz 

Cooney, quien tuvo la visión, la energía y la fe necesarias para concre

tar un proyecto que se ha mantenido vigente con el paso del tiempo. 

La historia inició, según narra Uoyd Morriset en la introdu=ión al libro 

Chilciren anci Television Lessons from Sesame Street. del Dr. Gerald S. 

Lesser, cuando a mediados de la década de los anos sesenta. en los 

Estados Unidos existía una gran preocupación sobre la educación 

preescolar para los nlf\os pequenos. La diferencia entre la preparación 

de los ninos en edad preescolar de clases acomodadas y los de clase 

baja era enorme y palpable. Maternales y kindergardens impartían cier

ta educación sistemática, pero muchas escuelas no ofrecían estudios 

de kinder y la maternal era a=esible sólo a una pequena fracción de 

ninos de tres y cuatro anos de edad. Además, mientras la educación 

preescolar tradicional enfatizaba los juegos y el desarrollo emocional y 

social. surgían nuevas evidencias de que el desarrollo intelectual es 

extremadamente rápido en los anos preescolares y de vital Importancia 

para su aprendizaje posterior. 

"Por tanto se desarrollaron planes para incluir contenido cognoscitivo 

a la educación temprana del nino, pero la mayorla de esos esfuerzos 

dependían de la educación preescolar estructurada ya como kindergar

den o como programas intensivos de verano antes de comenzar el 

primer grado. 



"Sin embargo, debido a la lenta expansión de escuelas maternales y 

kindergardens a través de Estados Unidos y su Inaccesibilidad a los 

ninos de escasos racursos, se pensó en la televisión como el vehlculo 

ideal para llegar a muchos, sino a la mayorla y proporcionarles ayuda". 1 

Sara Délano, en su tesis Pla.?a Sésamo: un perfil de audiencia 

comenta que la propuesta de hacer proyectos televisivos especiales 

destinados al público infantil surgió como una forma de hacer accesi

bles esos conocimientos impartidos a nivel preescolar a millones de 

nlnos de escasos recursos, y darles herramientas a aquellos prove

nientes de núcleos socioeconómicos bajos que sufrlan problemas de 

adaptación al ingresar a la primaria. Asl nació la idea de hacer proyec

tos televisivos espaciales destinados al público infantil, en los que se 

ofrecerlan elementos cognoscitivos, psicológicos y humanos y con ello 

proporcionar algunos principios de desarrollo intelectual, emocional y 

social. 

"Se erala que al utilizar la televisión, medio elegido debido a su fun

ción de comunicación masiva, muestra del avance tecnológico, para 

transmitir un programa en el que se ensenarla el abecedario, los 

números, elementos aritméticos, vocabulario y estimulación de su 

capacidad de razonamiento, se solucionarla parte del problema". 2 

La televisión empezaba a cobrar fuerza a nivel global por la abundan

cia de aparatos de televisión y porque comenzaba a formar parte de la 

vida cotidiana de una gran parte de la población mundial. 

"En 1006 la British Broadcasting Corporation la puso al servicio del 

público y poco después la televisión fue introducida en todos los paises 

altamente industrializados del mundo, convirtiéndose en uno de Jos princi

pales medios de recreo e irn'ormación del mundo de la poslguerra". 3 



"En 1950 casi cuatro millones de familias americanas (el 9% del 

número total de hogares en Estados Unidos) tenían televisión propia. Y 

rápidamente se convirtió en un elemento omnipresente en la sociedad 

norteamericana". 4 

Ya para 1970 una investigaciGn daba cuenta del número de horas que 

los ninos pasaban frente al aparato de televisión. "Los ninos en edad 

preescolar constituyen el auditorio más numeroso. el que se pasa el 

mayor número de horas de vigilia viendo televisión, que los miembros de 

cualquier otro grupo de edad. Los ninos de dos a cinco anos pasan un 

promedio de 30.4 horas cada semana viendo televisión; mientras que los 

ni nos de seis a 11 anos pasan 25.5 horas frente al aparato". 5 

No se equivocaron al elegir a la televisión como el vehlculo ideal, 

Cedric Culllngford en Children and society afirma: "Hay esencialmente 

tres posibles fuentes de información, además de la observación per

sonal, para el nino: la educación formal, la conversación con los padres 

y sus pares, y la experiencia de los medios de comunicación". 6 

Aqul es preciso dar una definición de educación formal. Mialaret en 

Introducción a las ciencias de la educación escribe: "se puede afirmar 

sin temor que educación es una palabra polisémica y que puede 

usarse como mínimo con cuatro sentidos diferentes: a)educación

instltución; b)educación-acción; c}educación-contenido; d)educaclón

producto. 

La educación institución se refiere al conjunto de estructuras sea de 

un pals, sea de un grupo de paises, sea de una época que tiene por 

finalidad la educación de las personas (los educandos), que funciona 

según reglas más o menos precisas y presenta. en un momento dado 

de la historia, características con una cierta estabilidad". 7 

3 



Para efectos del presente trabajo puedo tomar como válida la defini

ción que Mialaret ofrece. toda vez que a nivel popular se acepta como 

educación formal la referida a la actividad en la etapa escolar en un 

lugar determinado, con cierto orden y método. 

Cullingtord prosigue: "La televisión, en tanto la mayor presentadora 

de sucesos y como toco de atención esencial en la casa, es una fuente 

principal de información. Hay pocos ninos que ven periódicos, y 

algunos que hablan de los sucesos en el salón de clases. pero son una 

pequena minoría comparada con los que cada noche se sientan trente 

a la televisión solos o con sus padres". 8 

Más adelante Cullingtord abunda en que la televisión presenta imá

genes a una audiencia que está ocupada haciendo otras tareas al 

mismo tiempo que observa las imágenes. Y los ninos encuentran sufi

cientes fuentes de información para formar sus opiniones acerca de 

una variedad de cuestiones, regionales o internacionales. 

"Los ninos comparten estas opiniones con otros. mostrando cuánto 

tiempo están ocupados intentando descifrar las razones de lo que 

sucede. En todo esto la televisión juega un rol importante y simbólico. 

Es la fuente de información más potente, tanto por la tuerza de sus 

imágenes como por la cantidad de tiempo que es observada. Es tam

bién vista como una ventana al mundo, una ventana cuya perspectiva 

se convierte en familiar". 9 
El Dr. Lesser reconoce que en ese entonces (a mediados de la déca

da de los sesentas) no habla una evidencia real de si el número de 

aparatos de televisión y de horas de observación hacia alguna diferen

cia en cuanto a qué tanto aprenden los ninos, pero afirma: "ciertamente 

tenla lugar un aprendizaje informal". Y respalda su punto de vista con 

.. 



reportes de nlnos que aprendieron a deletrear Batman antes que sus 

propios nombres. 

"Ello nos tentó a Imaginar el potencial de aprendizaje de programas 

de televisión que fueran cuidadosamente disenados para ensenar a los 

ninos". 10 

Patricia Marks aporta: "Si conocimiento equivale a poder. la tele

visión, dada su accesibilidad desde los puntos de vista psicológico y 

material, tiene posibilidades para ayudar a distribuir dicho poder 

más ampliamente en la sociedad y entre sociedades, sobre todo 

mediante su uso en el sistema educativo'". 11 

Abro un compás para presentar una definición de televisión educati

va, término en el que encaja el proyecto Sesame Street. El Dr. George 

N. Gordon, en su obra Televisión educativa define de manera gene

ral: "El uso popular ha aceptado que el término televisión educativa 

comprenda casi cualquier clase de programa educativo de video que 

se presente con cualquier propósito serio, o como un intento de 

ensenar algo a alguien·. 12 

.Jesús Garcla .Jiménez, director de la Televisión Educativa Espanola, 

es más preciso: "La televisión educativa se dirige a un público que los 

sociólogos califican de 'grande' y de heterogéneo, pero no es anónimo 

sino analógicamente; es decir: no es un público indiscriminado, confuso 

e incontrolable, sino un público tipificado, preseleccionado y conocido 

al menos en sus caracterlsticas generales de grupo". 13 

El proyecto que respondió a las caracterlsticas buscadas se llamó 

Sesame Street. 

s 



1.1. Surgimiento 
"Su creadora fue la visionaria Joan Ganz Cooney, cabeza de Children 

Television Workshop, la companla productora del programa de tele· 

visión, capaz de reunir los fondos necesarios para este nuevo experi

mento cuyo objetivo era ensenar letras y habilidades numéricas al 

gueto de nin os en desventaja". 14 

La inquietud de Lloyd Morriset. vicepresidente de la Fundación 

Carnegie, acerca de la necesidad de dar a los ninos preescolares una 

opción educativa, lo impulsó a proponer a Joan Ganz Cooney (a la 

sazón productora de noticias y documentales del WNET. estación de 

Televisión Educativa de Nueva York), la elaboración de un proye«to que 

explorara la posibilidad de que la televisión pudiera usarse como una 

herramienta educativa para preparar preescolares. particularmente 

aquellos de ciudades pequenas. Originaria de Phoenix, Joan Ganz 

Cooney tenia un grado de Bachiller en Educación por la Universidad de 

Arizona. 

En el boletin de prensa que la empresa Televisa repartió con motivo 

del lanzamiento de la cuarta temporada del programa televisivo Plaza 

Sésamo en enero de 1995 se lee: "En el reporte que la sel'lora Cooney 

presentó a la Fundación Carnegie se indicaba que la Asociación 

Nacional para la Educación recomendaba que todos los ninos deberlan 

tener la posibilidad de acudir a la escuela, por lo menos desde los 

cuatro anos de edad. Para que eso fuera posible habla que proveer 

salones para los, entonces, cinco millones de ninos que tenian esa 

edad, con un costo de tres mil millones de dólares. Indicaba también 

que a través de la televisión seria posible llegar a todos esos nir.os 

reuniéndolos en 'salones sin paredes' y por sólo una fracción del pre-
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supuesto anterior". El reporte de Joan Ganz Cooney condujo a la for

mación del Children's Televislon Workshop (Taller de Televisión Infantil) 

del que tuera nombrada presidente. 

En el prefacio a Children and television ...• la propia Joan Ganz 

Cooney afirma: 

"Sabiamos que los nir\os pasan mucho tiempo viendo la televisión 

antes de ir a la escuela. Sabiamos también que les gustaban las cari

caturas. los juegos, las situaciones graciosas; que respondian al humor 

bufonesco y a la música repetitiva, a los mensajes rápidos y sobre 

todo, al ritmo acelerado, altamente visual de los comerciales. 

"No se habla intentado antes. pero después de todo, no hay nada 

muy radical en usar las diversas técnicas populares de televisión para 

ensel\ar a los preescolares algunas habilidades cognoscitivas. Desde 

el comienzo planeamos que seria un proyecto de investigación experi

mental que Involucrarla a consejeros educativos. investigadores, y pro

ductores de televisión". 15 

Haciendo a un lado el escepticismo de incorporar en un mismo 

proyecto a investigadores y productores. Joan Ganz Cooney 

emprendió la tarea de conformar un equipo interesado en lograr el 

objetivo de ofrecer una alternativa educativa y divertida, sin contar con 

el estimulo económico ni el prestigio de la televisión comercial. 

La produ=lón de cinco programas de televisión de una hora cada 

uno durante 26 semanas consecutivas era una tarea inmensa. Se 

requieren al\os de experiencia para resolver las continuas crisis que 

surgen en una produ=ión diariamente y recobrarse a tiempo para el 

siguiente dia. La gente con esta experiencia era escasa y general

mente se encontraba fuera de los programas infantiles en actividades 
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que daban más prestigio y dinero. Aún asl encontraron a personali

dades dispuestas a comprometerse y enfrentar el reto. pero. sobre 

todo, expertos en su área. según cuenta el Dr. Lesser. 

David Connell fue llamado para ocupar el cargo de productor ejecuti

vo, pues además de ingenuidad contaba con sentido práctico y 11 at'\os 

de experiencia como productor de Captain Kangaroo. un programa 

matutino para preescolares. 

Samuel Gibbon, antiguo colaborador de Connell en Captain 

Kangaroo, fue contratado como productor pues tenla excelentes habili

dades técnicas y la capacidad de trabajar bajo presión. 

Jon Stone, también ex-colaborador de Connell y Gibbon, un escritor 

preocupado por la ninez y las injusticias sociales fue nombrado 

libretista principal. 

Matt Robinson, un productor y escritor negro de espectáculos en 

Filadelfia se anadió al equipo creativo. Cuando más tarde los produc

tores tuvieron dificultad para localizar un actor negro que interpretara a 

Gordon -el principal personaje masculino- Matt fue requerido en la 

audición y al encontrar que transmitia la combinación de casualidad y 

autoridad que los productores estaban buscando, se quedó con el 

papel. 

Jeff Moss habla escrito un libro, música y letras para el programa 

Princeton Triangle (y actuado en ellos) y libretos para Captain 

Kangaroo. cuando Connell y Stone lo sumaron al staff de escritores. 

Al sugerir Joan Cooney que los muppets fueran incluidos en la serie 

el personal creativo se mostró escéptico, pero admiraban el trabajo de 

Jlm Henson (que con sus asociados habla creado muppets de todas 

formas, tamanos y colores) y fue bienvenido en el equipo. Connell, 
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Gibon y Stone creyeron que la variedad, encanto y vitalidad de los 

munecos proveerían a los escritores de un amplio campo para sus 

imaginaciones. Pronto Bert, Ernie, Kermit the Frog, Big Bird, Osear the 

Grounch, Cookie Monster y otros se convertirían en et corazón de ta 

serie. 

Aunque menos visible que los muppets, pero también crucial, la músi

ca se encargó a Joe Raposo, poseedor de un sorprendente instinto 

para crear música sofisticada y sin complicaciones. Había escrito músi

ca para Broadway, y et programa televisivo Hey Cinderella con Stone y 

Henson. 

Para que los ninos de ciudades del interior pudieran identificarse con 

los personajes decideron que dos miembros del elenco deoerían ser 

negros. Loretta Long, una cantante que había ensenado en prepri

maria, interpretaría a Susan, en tanto que su esposo Gordon sería 

Interpretado por Matt Robinson. Bob McGrath, un cantante experimen

tado se unió a Susan y Gordon como et vecino blanco. Will Lee un 

actor de carácter con 40 anos de experiencia, completó el reparto adulto 

como Mr. Hooper el propietario de la tienda de dulces. 

El Dr. Edward L. Palmar, psicólogo investigador sobre los efectos de 

la televisión en los ninos, se unió al equipo en el verano de 68. 

Colaboraría con los escritores y productores para realzar el perfil 

educativo del programa. Además de planear las metas educativas y 

definir las actividades de investigación de Workshop. Con un doctorado 

de la Universidad Estatal de Michigan, Ectward Palmar trabajaba en la 

División de Educación Preparatoria en el Estado de Oregon donde 

había desarrollado medidas de atención de ninos a la televisión. No 

sólo tenía la preparación y los intereses adecuados, también había 
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regalado sus observaciones a prOductores y escritores. 

Evelyn Davis experimentada trabajadora social. de la Liga Urbana de 

Nueva York, se unió a Workshop para trabajar con la gente de la comu

nidad local, en ciudades del interior de todo Estados Unidos y descubrir 

los tipos de servicios educacionales que deberían reforzar los efectos 

del programa. 

Para distribuir infonnación avanzada en todo el país. contaron con los 

servicios de la agencia Carl Byor. a través de Bob Hatch un periOdista 

con imaginación y energía. 

A Bob Davidson. un ex-colega de Joan Ganz Cooney en el canal 13 

de Nueva York, se le asignó la asistencia de la dirección de proyecto. 

Su principal responsabilidad fue obtener el consentimiento de los direc

tores de las 180 estaciones de transmisión pública alrededor del país 

para proyectar la serie en horario matutino, cuando habla más probabi

lidades de que los preescolares la viesen. 16 

1.2. Patrocinio 
La Fundación Carnegie que había encargado el proyecto a Joan Ganz 

Cooney se comprometió a colaborar con parte de la aportación mone

taria necesaria para su desarrollo. Su motivación era ayudar a imple

mentar una posible solución al problema que los inquietaba: hacer ase

quibles a los nil"los de familias de menores ingresos herramientas 

educativas adecuadas a su perfil. Su preocupación se extendió a otras 

organizaciones privadas que se mostraron dispuestas a dar su respal

do económico. 

Los fondos principales provenían del gobierno federal a través de la 

Oficina de Educación, en un 50o/a mientras que el 50% restante de 
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fuentes privadas diversas, entre ellas fundaciones privadas como 

Carnegie, Ford, Maride y la Corporación para Transmisiones Públicas. 

"En Estados Unidos a mediados de la década de los sesenta la prin

cipal fuente de financiamiento de la televisión educativa de circuito 

abierto habla sido la Fundación Ford, por conducto de sus muchas 

agencias, y especialmente el Fondo Para Ensenanza Adulta, y el 

Fondo Para el Fomento de la instrucción". 17 

"No sólo ha dedicado muchos millones al financiamiento de construc

ción de estaciones también ha dado subsidios para programas experi

mentales de televisión, para teorias educativas e investigaciones sobre 

los usos de la televisión en la ensenanza. Y también para la compara

ción de ese medio con los métodos convencionales de ensenanza, y 

(lo que es más importante) para aquellas agencias que producen y dis

tribuyen materiales filmados para televisión, y que coordinan las activi

dades de la televisión educativa·. 18 

He ahl la razón de la intención de la Fundación Ford de respaldar el 

proyecto Sesame Street. Incluso a la fecha ayuda en México a la cons

trucción cm escuelas. Si bien el autor reconoce que la generosidad de 

la Fundación Ford despertó suspicacias y criticas (incluso suyas), no 

puede negar que su papel fue muy importante durante la primera déca

da de desarrollo y experimentación de la televisión educativa; •y que la 

preocupación de la Fundación Ford con la televisión educativa es un 

ejemplo, de muchos. de la forma en que las grandes fundaciones con

centraron sus energías para el mejoramiento de la instrucción en todos 

los niveles·. 19 

El 15 de marzo de 1968, varias agencias del gobierno y fundaciones 

privadas anunciaron su respaldo conjunto a la propuesta de .Joan Ganz 
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Cooney Televisión para nif'los preescolares. 

Hablan juntado 8 millones de dólares para cubrir un periodo de 

planeación de 18 meses y un ano de serie de 130 programas de una 

hora. En una declaración conjunta, Alan Pitar, presidente de 

Corporación Carnegie, McGeorge Bundy, presidente de la Fundación 

Ford y Harold Howe, entonces Comisionado de Educación de Estados 

Unidos, dijeron: "Esta es una empresa que necesita y merece apoyo. 

Nuestras tres organizaciones están felices de unir esfuerzos para 

experimentar con el uso de la televisión para la estimulación de los 

nin os pequel'los ... La pregunta es ... si la ciase de entretenimiento que 

los ninos prefieren en televisión puede acoplarse a Objetivos educa

tivos·. 20 

Sin embargo, más adelante, en una declaración personal Harold 

Home puso el dedo en la llaga al cuestionar ras prematuras predic· 

ciones de éxito. dado que el proyecto aún no había comenzado, y 

set'laló una de las razones para otorgarte su respaldo. 

·¿Puede un programa de televisión diario compuesto por elementos 

de ensenanza atraer y mantener la atención de los ninos de cuatro y 

cinco anos, particularmente de aquellos de hogares de escasos recur

sos, en libre competencia con dibujos animados? 

"Si el programa puede ganar y sostener su atención ¿aprenderán los 

ninos habilidades básicas? Hay un gran trecho entre el lanzamiento de 

hoy y un exitoso aterrizaje. Nadie puede predecir el éxito. Pero es una 

prueba que debemos hacer, a menos que deseemos admitir, de ante

mano, que la televisión con toda la atención que acapara de los ninos, 

no sirve más que para desempenar el papel de nin era·. 21 

No era la primera vez en la historia de la televisión que se anunciaba 
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un proyecto televisivo con propósitos de tales dimensiones. 

Periódicamente los productores comerciales hablan proclamado, a lo 

largo de 25 anos, nuevos y mejores programas infantiles, pero tales 

declaraciones bien Intencionadas no se tradujeron en una consistente 

elevación en la calidad. 

Para hacer las cosas diferentes esta vez se tenla que encontrar al 

personal (productores creativos. escritores, investigadores) apropiados. 

1.3. Currlculum Educativo 
Al comenzar a definir lo que se iba a ensenar el equipo de trabajo se 

topó con un vacío. No tenían planes para trasladar sus ideas a la pro

du=ión, ni iclea de cómo deberla ser la serie, o su nombre. Más tarde, 

conforme el formato y el estilo del programa se aclararon. también se 

hicieron más claras las ideas acerca de qué ensenar. Para lograrlo, 

Joan Ganz Cooney propuso la formación de un Consejo Nacional de 

Asesores, presidido por el Dr. Gerald S. Lesser. El primer proyecto con

sistió en identificar lo que deberían ensenar a los ninos que miraran el 

programa, responsabilidad que recayó, precisamente, en Gerald S. 

Lesser. A continuación un breve resumen de la forma en que se efec

tuaron los seminarios. según lo narra el propio Lesser. 

En la tarea de definir las metas educativas participaron productores. 

Investigadores y personal de la comunidad pues deseaban que el di

seno y la implementación de Sesame Street fuera realizada por el 

mismo equipo de trabajo, y que los aeativos trabajaran de cerca con los 

educadores y los consejeros externos al foro. 

El paso Inicial hacia el establecimiento de las metas educativas fue la 

realización de seminarios y juntas, organizados en Ja primavera y vera-
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no del 68. Cada seminario (de tres dlas} consideró uno de los si

guientes tópicos: 

1. Desarrollo social, moral y afectivo. 

2. Lenguaje y lectura. 

3. Habilidades matemáticas y numéricas. 

4. Razonamiento y solución de problemas. 

5. Percepción. 

Se decidió que en cada seminario se propondrlan tantos puntos de 

vista diferentes como fuera posible, incluyendo los de maestros de 

preescolares, psicólogos, cineastas, psiquiatras. artistas, músicos, 

escritores de libros Infantiles. sociólogos, muppeteros, productores de 

televisión y personal creativo de comerciales. Esto podría crear ciertas 

dlflcultades en la comunicación, pero también se esperaba que se con

siguieran más contribuciones variadas. 

Al principio de cada seminario, de casi 20 participantes, se ofrecla 

unas gulas acerca de la televisión y de los ninos. En ellas se resaltaba 

el rasgo distintivo y único de la televisión, y se advertla que si se 

Intentaba forzar a otra estructura, algo semejante a un salón de clases. 

podrla perder su integridad como medio. Se enfatizó la necesidad de 

que las serles deblan ser lo suficientemente entretenidas como para 

competir con los programas existentes y atraer al auditorio de preesco

lares y a sus hermanos mayores que, por lo general, son quienes con

trolan el botón de encendido. Aunque se intentarla conseguir que los 

padres mirasen la televisión con los hijos, la serie no pretendería 

depender de la participación adulta. 

El Dr. Sheldon White, psicólogo de Harvard. proporcionó información 

valiosa acerca de Jos lineamientos máximos y mínimos en el aprendiza-
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je de nlnos de tres. cuatro y cinco anos. 

Teniéndolo en cuenta, el primer día. cada grupo formuló una lista de 

lo que podría ensenarse en su tópico particular. Cientos de ideas 

surgieron entonces. Los participantes se reunieron en grupos de tres o 

cuatro. El segundo dfa se formaron pequenos grupos aleatorios para 

ponderar cada conjunto de sugerencias e identificar las poslbilidad"s 

de producción. El tercer día, el grupo completo discutió las Ideas desa

rrolladas en detalle por los grupitos. 

Aunque conscientes de que ninguno de los asistentes sabia real

mente cómo preparar a los ninos para la escuela, asumían que una de 

las rutas serla despertarle un apetito por aprender basado en méritos 

reales y su reconocimiento. 

Una de las premisas fue sugerir habilidades que podrlan ayudar al 

nino a entrar en la escuela de manera rápida y confortable. 

Otro criterio tomado en cuenta para seleccionar las metas fue el 

deseo expresado por los padres de que sus hijos conociesen lectura. 

escritura. aritmética y cualquier otra habilidad que los equipase para la 

vida. 

Otra decisión discutida y aprobada fue la de ensenar el mundo como 

es y algunos aspectos del mundo como deberla ser. 22 

Los seminarios generaron muchas más metas educativas de las que 

podrían incorporarse en una sencilla serie de televisión. 

De la lista de todas las metas sugeridas. cada miembro del equipo 

televisivo. incluido Gerad S. Lesser, destacó, de manera independiente 

6 u 8 que le parecieron más importantes y viables para la televisión. 

Hubo consenso en varias habilidades lingülsticas y numéricas e incer

tidumbre sobre las habilidades de razonamiento y conceptos sociales. 
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Decidieron que por lo menos durante el periodo Inicial del experi

mento se enfatizarían las habilidades cognoscitivas más que los aspec

tos sociales y emocionales del desarrollo. Por la sencilla razón de que 

las demandas de los padres y las escuelas senalaban hacia la aptitud 

Intelectual básica. 

"Deseábamos también ensenarle al nino habilidades que pudiera 

mostrar a otros y le hicieran sentirse bien aprendiendo. y, tal vez, des

pertarle un sentido de capacidad, y en sus maestros, padres y her

manos mayores un cambio en las expectativas acerca de lo que él 

deberla aprender bajo condiciones apropiadas. Además acordaron 

enfatizar el conocimiento porque nos intimidaba la idea de tratar temas 

sociales, emocionales y morales en un medio de comunicación". 23 

Con estos criterios se determinaron las prioridades de lo que 

deberlan ensenar. El contenido de lo que se denominó Las Metas 

lnstruccionales de Children's Television Workshop. base de lo que en 

espanol se llamó Currículum Educativo, es la gula donde se establecen 

las metas u objetivos educativos, que se elaboran de acuerdo al perfil del 

g\4)0 elegido. 

Las Metas lnstruccionales de Children's Televislon Workshop fueron 

las siguientes: 

l. Representación simbólica 

El nif'lo puede reconocer slmbolos básicos como letras, números y 

formas geométricas, y puede desarrollar operaciones rudimentarias 

con estos slmbolos. 
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A. Letras 

(Nota: Para la mayorla de las siguientes metas, el entrenamiento se 

concentrará sólo sobre un limitado número de letras. El alfabeto com

pleto solo se relacionará con la recitación). 

1. Dado un grupo de slmbolos, ya sean todos letras o 

números, el nirlo sabe si esos slmbolos se utilizan pa

ra leer o contar. 

2. Dada una letra Impresa el nil\o puede seleccionar 

otra letra Idéntica de un grupo de letras impresas. 

3. Dada una letra impresa el nil\o puede identificar 

su versión manuscrita de un grupo de letras impresas. 

4. Dada la réplica oral de ciertas letras el nil\o puede 

elegir la letra apropiada de un grupo de letras Impresas. 

5. Dada una letra impresa el nil'\o ~dar la réplica oral. 

6. Dada una serie de palabras presentadas oralmente, 

todas comenzando con la misma letra, el nil\o puede 

Inventar otra palabra o escoger otra palabra que co

mience con la misma letra. 

7. Dada una letra hablada el nino puede seleccionar 

un grupo de dibujos u objetos que comiencen con esa 

letra. 

B. El nirlo puede recitar el alfabeto. 

B. Números 

1. Dada una cifra impresa el nirlo puede seleccionar los 

números idénticos de un grupo. 

2. Dado una cifra hablada entre 1 y 1 o el nino puede 

seleccionar los números apropiados de un grupo de 
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números impresos. 

3. Dado una cifra impresa entre 1 y 1 O el nino puede 

proporcionar la réplica oral. 

4. Dados dos grupos desiguales de objetos cada uno con 

más de cinco miembros el nino puede elegir un grupo 

que contiene el número pedido por el examinador. 

Ejemplo: "¿Dónde hay dos monedas?" 

5. Dado un grupo de objetos el nino puede definir un 

subgrupo conteniendo arriba de 1 o. 
Ejemplo: "Aqul hay algunas monedas. Dame dos". 

6. Dado un conjunto ordenado de más de cuatro 

objetos, el nino puede elegir uno por su posición 

ordinal. 

7. El nino puede contar hasta 1 O. 

8. El nino puede contar hasta 20. 

9. El nino entiende que el sistema numérico se extiende 

más allá de lo que ha aprendido, y que los números 

grandes se usan para contar un gran número de objetos. 

C. Formas geométricas 

1. Dado un dibujo o un recorte de un círculo, cuadrado o 

triángulo, el nino pue-:ie seleccionar un dibujo que 

concuerde, un recorte o el objeto de un conjunto. 

2. Dada la réplica oral, "círculo", "cuadrado" o 

"triángulo", el nino puede seleccionar el dibujo 

apropiado, recorte u objeto de un grupo. 
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11. Proceso cognoscitivo 

El nino puede distribuir con objetos y eventos en términos de ciertos 

conceptos de orden, clasificación y relación; puede aplicar ciertas habi

lidades básicas de razonamiento y posee ciertas actitudes conductivas 

para efectuar pesquisas y resolver problemas. 

A. Percepción de discriminación 

1 . Representación del cuerpo 

El nino puede identificar y marcar partes del cuerpo 

tales como codo, rodilla, labios, lengua. 

2. Discriminación visual 

a. El nino puede igualar un objeto o pintura dado 

de un variado grupo de objetos o pinturas la 

cual tiene forma. tamano o posición similar. 

b. Dada una forma el nirlo puede encontrar su 

equivalente incluido en una pintura o dibujo. 

Ejemplo: Dado un circulo el nirlo puede encontrar 

la misma forma en las llantas de un auto. {Esto 

puede hacerse con letras y números también). 

c. El nlno puede estructurar partes en un entero. 

Ejemplo: 1. Usando plastilina {o barro) para mode

lar y frijoles el nirlo puede formar una cabeza. 

Ejemplo: 2. Dados dos triangulas y un modelo el 

nino puede construir un cuadrado. 

Ejemplo: 3. Mirando un dibujo de ninos con regalos 

y un pastel con vela el nif'lo puede describir el 

dibujo como una fiesta de cumpleanos. 
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3. Discriminación auditiva 

a. Sonidos iniciales 

El nlno puede igualar palabras sobre la base de 

sonidos iniciales comunes. (Ver l. A. números 6 y 
7, arriba). 

b. Rimas 

El nitlo puede igualar palabras con base en la rima 

Ejemplo: Dadas dos o más palabras que riman, el 

nlno puede escoger o proporcionar una tercera. 

c. Identificar sonidos 

Dados dos sonidos el nino puede asociarlos con 

objetos o animales familiares. 

Ejemplo: Bocinas de auto. sierra, el 'muu' de una 

vaca. 

d. Copiar ritmos 

El nlno puede copiar un patrón rítmico. 

B. Relación de conceptos 

1 . Relación de tamano 

Ejemplo: Grande, mayor, el más grande; bajo, alto; 

delgado, pequeno. 

2. Relación do ubicación 

Ejemplo: Debajo, sobre, encima, abajo, arriba, al fondo. 

3. Relación de distancia 

Ejemplo: Cerca, lejos. próximo a, siguiente a. 

4. Relación do cantidad 

Ejemplo: Todo, ninguno, alguno; igual, más, menos. 

5. Relación de tiempo 
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Ejemplo: Ayer. hoy, y mal"lana; temprano, tarde; rápido, 

lento; primero, último. 

6. Relaciones auditivas 

Ejemplo: Fuerte, más fuerte, el más fuerte; suave más 

suave, el más suave; ruidoso, silencioso, fuerte, bajo. 

C. Clasificación 

1. Dados por lo menos dos objetos que definen las bases 

de agrupamiento, el nil"lo puede elegir y al"ladir obje

tos que •van con ellos· con base en: 

Tamano: alto, largo. 

Forma: circular. cuadrada, triangular. 

Función: para manejarlo, para comerlo, etc. 

Clase: animales, veh!culos, etc. 

2. Dados 4 objetos, 3 de ellos tienen una atributo en 

común, el nil"lo puede separar el objeto inapropiado 

sobre la base de: 

Tamano: alto, largo. 

Forma: circular, cuadrada, triangular. 

Función: para manejarlo, para comerlo, etc. 

Clase: veh!culos, animales. 

3. El nil"lo puede verbalizar las bases para agrupar y 

separar. 

O. Ordenar 

1. Dados el más grande y el más pequeno de cinco obje

tos los cuales son graduados en tamal"lo, el nil"lo puede 

insertar los tres intermedios en su orden apropiado. 

2. Dados el primer y último dibujo de cinco eventos en 
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una secuencia temporal lógicamente ordenada, el nit'\o 

puede Insertar dibujos de eventos intermedios en su or

den apropiado. 

E- Razonamiento y solución de problemas 

1. Inferencias y causalidad 

a. Dada una situación el nir\o puede inferir proba

bles eventos antecedentes. 

Ejemplo: Dada una manzana con una mordida el nit'\o 

puede Indicar que alguien la mordió. 

b. Dada una situación el nit'\o puede inferir proba

bles eventos subsecuentes. 

Ejemplo: Dado un hombre subiendo una escalera y 

una cubeta de pintura a sus pies, el nit'\o puede 

reconocer que el hombre va a pisar la pintura. 

2. Generando y evaluando explicaciones y soluciones 

a. El nlt'\o puede sugerir múltiples soluciones a 

problemas simples. 

b. Dado un grupo de soluciones sugeridas a proble

mas sencillos, el nit'\o puede elegir las más impor

tantes, completas o eficientes. 

3. Acti1l.JCies hacia interrogantes y solución de problemas. 

a. Persistencia 

El nino persiste en sus esfuerzos para resolver 

problemas y entiende eventos a pesar de sus fraca

sos iniciales. 

b. Rea=iones a la carencia de conocimiento 

El nir\o exhibe una frustración o embarazo no exce-
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sivo cuando debe admitir una razonable carencia da 

conocimiento o cuando debe plantear preguntas. 

c. Control del Impulso 

El nino entienda que reflexionar y planear puede 

dar resultado donde no lo haca el atacar problemas 

prematuramente. 

111. El Ambiente Físico 

La concepción del nino del mundo tísico debería incluir información 

general acerca de los fenómenos naturales, cercanos y lejanos; acerca 

de ciertos procesos qua ocurren en la naturaleza; acarea de ciertas 

interdependencias las cuales narran varios fenómenos naturales; y 
acerca de las formas en las cuales el hombre explora y explota al 

mundo natural. 

A. El nlno y al mundo físico que le rodea 

1. El ambiente natural 

a. Tierra, cielo y agua 

El nino debería comprender que la tierra está he

cha de tierra y agua y que la superficie terrestre 

difiere en varios lugares. 

Ejemplo: El nll'lo puede identificar charcos, ríos, 

lagos y océanos cuando se le muestran figuras de 

ellos, puede decir que todos son de agua, y puede 

decir en qué son parecidos y diferentes en térmi

nos de tamal'los y profundidad. 

El nil'lo puede identificar montanas y rocas aunque 
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difieren en tamano y forma. 

El nino puede identificar y resaltar hechos notorios 

acerca de objetos vistos en el cielo. 

Ejemplo: El sol provee calor y luz durante el dla; 

la luna y las estrellas proveen luz en la noche; 

los aeroplanos llevan gente; los cohetes exploran 

el espacio. 

b. Ciudad y campo 

El nino puede distinguir el medio ambiente y vida 

natural de la ciudad de la del campo. 

c. Plantas y animales 

El nino puede clasificar un grupo de objetos como 

plantas BUnCJ.10 cilieran en tamano. forma y apariencia. 

El rano pu8:le decr ~e las plantas son cosas vivas, y 
que requieren sol y agua para crecer y vivir. 

El nino puede nombrar algunas plantas que el hom
bre cultiva y come. 

El nino puede clasificar un grupo de objetos como 

érimales aunque varlen en tamano. forma y apariencia. 

El nino puede decir que los animales son cosas vi

vas y necesitan al~ y agua para crecer y vivir. 

El nino puede asociar ciertos animales con sus 

casas. 
Ejemplo: El nino puede asociar pájaros con nidos. 

peces con agua; osos con bosques. 

d. Procesos naturales y ciclos 

(1) Reproducción, crecimiento y desarrollo 



Dado un dibujo de varias clases de cachorros y 

bebés, el nll'lo puede decir lo que serán cuando 

crezcan. 

Ejemplo: Becerros y potros se convierten en vacas 

y caballos; renacuajos, ranas; orugas, mariposas; 

nil'los, hombres; ninas, mujeres. 

El nil'lo puede identificar semillas tales como 

maíz, bellota, frijoles, y sabe que después de que 

uno de éstos ha sido plantado crecerá una nueva 

planta. 

El nil'lo puede identificar nacimiento, crecimiento, 

ancianidad y muerte como periodos en el proceso 

de la vida de individuos, plantas y animales. 

(2) Clima y estaciones 

El nil'lo puede describir el clima y actividades con 

las que se asocia el verano y el invierno. 

Ejemplo: En verano el clima es cálido y soleado, 

los árboles tienen todos sus hojas, la gente usa 

ropa ligera y puede ir a nadar; en invierno el 

clima es frío y nevado, muchos árboles pierden 

sus hojas; la gente usa ropas gruesas, y 

puede deslizarse en trineo o patinar. 

2. El hombre hace el ambiente 

a. Máquinas 

El nll'lo puede identificar automóviles, camiones, 

autobuses, aeroplanos y botes, y puede decir cómo 

y dónde se usan cada uno. 
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El nino puede identificar herramientas tales como 

martillo y sierras. y puede decir cómo se usan ca

da una. 

El nlno puede identificar aplicaciones básicas 

tales como refigerador y estufa, y puede decir có

mo se usa cada una. 
b. Edificios y otras estructuras 

El nino puede identificar algunos de los diferentes 

tipos de edificios que sirven como casas habita

clonales. escuelas y tiendas. 

El nino puede identificar algunos de los materia

les usados en edificios. tales como ladrillos. 

madera y concreto. 

IV. El ambiente social 

El nlno puede Identificarse a si mismo y a otros individuos familiares 

en términos de características de roles. Está familiarizado con formas y 

funciones de instituciones que puede encontrar. Comprende situa

ciones desde más de un punto de vista y la necesidad de ciertos reglas 

sociales. particularmente aquellas que aseguran justicia y juego limpio. 
A. Unidades sociales 

1. El mismo 

a. El nino sabe su propio nombre 

b. El nino puede especificar si él o ella crecerá 

para convertirse en una madre o un padre. 
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2. Roles 

Dado el nombre de ciertos roles de la familia. vecinda

rio. ciudad o pueblo. el nino puede enumerar respon

sabilidades apropiadamente. 

Ejemplo: El nlno puede nombrar una o más funciones 

principales del padre y la madre. alcalde. policía. 

panadero, cartero, granjero, bombero. soldado, 

doctor, dentista, nino o nina. 

3. Grupos sociales e instiluciones q.Je conciernen al rino 

a. La familia y el hogar 

El nino considera actividades tales como leer, ju

gar, excursionar como actividades fam~iaras normales. 

El nlno reconoce que varios tipos de estructuras 

sirven como casas. 

b. Vecindario 

El nino distingue entre el vecindario las áreas 

seguras e inseguras para jugar. 

c. Ciudad o pueblo 

El nino reconoce varias estructuras. espacios y 
puntos de interés que caracterizan a la ciudad o 

al pueblo. 

Ejemplo: El nino está familiarizado con los con

ceptos de zoológico, parque o jardín de juegos, 

aeropuerto y desfiles. y con tiendas donde pueden 

adquirirse varias clases de objetos comunes. 

El nlno entiende que hay muchas ciudades diferen

tes. que tienen fronteras limitantes, que varios bie-
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nes o productos deben ser transportados para en

trar o salir, y que se emplean varios modos de 

transporte. 

El nlt\o identifica las funciones respectivas de 

Instituciones tales como escuela, oficina postal y 
hospital. 

Ejemplo: El nlt\o sabe que la gente va a la escuela 

a aprender a leer y escribir; al hospital si está 

enfermo o tiene un bebé. 

B. Interacciones sociales 

1 • Perspectivas diferentes 

El nltlo reconoce que un solo evento puede ser e inter

pretarse de manera diferente por diferentes individuos. 

Ejemplo: dado un dibujo mostrando un nino en traje de 

bario y otro nit\o en traje de invierno, el nino puede 

expresar los sentimientos de ambos ninos en el evento 

de la nieve. 

2. Cooperación 

El nlt\o reconoce que en ciertas situaciones es benéfico 

para dos o más Individuos trabajar juntos en una meta 

común. 
Ejemplo: Dos ninas quieren traer sillas a la mesa, pero 

pueden levantarlas y cargarlas solamente trabajando 

juntas. 

3. Reglas que aseguran justicia y juego limpio 

a. Comportándose de acuerdo a las reglas 
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El nlno es capaz de comportarse de acuerdo a las 

obligación de reglas sencillas presentadas ya sea 

verbalmente o por modelos. 

b. Reconocer justicia o injusticia 

El nino puede reconocer situaciones siempre que 

representan justicia de aquellas que representan 

injusticia. 

Ejemplo: El nino puede decir si una forma particu

lar de elogio o castigo es o no es apropiada en 

una situación particular. 

c. Evaluando reglas 

Dada una regla. el nino puede decir si es buena o 

mala, y por qué. 

d. Generando reglas 

Dada una situación que involucra conflictos inter

personales, el nino puede proporcionar una regla 

apropiada para resolverlo. 

Ejemplo: Se dice que dos ninos desean jugar con la 

misma pelota, el nino dobe formular una regla que 

es equitativa (ninguno puede jugar; pueden tomar 

turnos; etc.). 24 

1.4. Producción 

Durante el periodo de planeación el equipo creativo de Children's 

Televlslon Workshop decidió desarrollar un formato de revista para el 

programa, pues podría permitir una mezcla de diferentes estilos, pasos 

y caracteres. 
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El formato revista otorgaba una enorme flexibilidad, ya que permitía 

retirar, modificar o ar'ladlr segmentos. Era poco probable que cualquier 

otro método proporcionara espacio suficiente para presentar material 

en el mismo rango de las metas seleccionadas. 

"El equipo de investigadores también desarrolló otro recurso para 

productores y escritores: el 'Cuaderno de los escritores', que sugeria 

varias situaciones familiares en las cuales podrla agotarse cada meta. 

El cuaderno servirla como puente entre las metas establecidas y el 

guión desarrollado. El guión seria un vinculo entre las metas, los datos 

sobre niveles de competitividad y las sugerencias para las situaciones 

familiares del 'Cuaderno de los escritores". 

"Conscientes de que llamar y sostener la atención de los ninos era 

una prioridad, pusimos a prueba los primeros segmentos producidos y 

grabados por los productores y escritores. Utilizándolos como progra

mas piloto, observamos a nir'los de manera individual y en pequenos 

grupos en casas, guarderias y maternales·. 25 

Lesser menciona algunas conclusiones a las que llegaron luego de 

analizar los resultados de sus observaciones con respecto a captar la 

atención Infantil: 

- De los programas de alta calidad en el aspecto visual y en la forma. 

aunque no en el contenido; les atraen las situaciones de comedia con 

actores profesionales, escenarios realistas decorados de manera 

atractiva, con variedad en las técnicas de cámara. 

- La música y los electos visuales sirven para un amplio rango de 

funciones, y el nir'lo puede encontrar significados en formas y estilos 

musicales diferentes. 

- Sus habilidades de atención dual les permiten escuchar sin estar 
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concentrados en ello, aún cuando no estén mirando la pantalla activa

mente. 

- La música tiene un marcado impacto en el nino debido a que evoca 

participación física. Las variaciones en el estilo provocan diferentes for

mas de participación. Los más pequenos tienden a moverse al ritmo 

de las canciones sencillas. Entre más movida es la melodía más inten

sa es la reacción tlslca. Cuando conoce la letra de las canciones su 

respuesta es tanto ffslca como verbal. Para ser efectiva, la música y 

efectos de sonido deben estar cuidadosamente Integrados con los 
movimientos visuales. 

- La atención del nino se pierde si la música y efectos de sonido se 

asocian a Imágenes visuales estáticas (por ejemplo: una orquesta en 

concierto o un intérprete 10cando la guitarra). 

- La repetición es otro elemento atractivo para los infantes ya que 

pueden practicar habilidades conforme estas se vuelven más fami

liares, les sirve de puente entre lo familiar y los conceptos desconoci

dos. Les da oportunidad de conocer situaciones que no entienden fácil

mente en una sola exposición y puede actuar como un dilatador de la 

mente pues les permite regresar varias veces a un evento o sujeto no 

explorado por completo en su primera presentación. 

- Para dirigir la atención de los ninos hacia un suceso es importante 

que se Interesen por una Imagen o un evento sorpresivo o Incongruen

te, porque viola sus expectativas establecidas del mundo. Les parece 

un rompecabezas que debe ser ordenado para resiablecer un sentido de 

orden y regularidad. 
- La animación, otra fuente de incongruencia, les resulta atractiva 

porque gracias a ella cualquier cosa puede convertirse mágicamente 
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en otra cosa distinta, y les fascina por la carencia de lógica. 

- La acción es un Ingrediente clave en la televisión para nlnos. La 

Inactividad, por el contrario, los aburre. El 'pastelazo' les interesa por 

sus dosis de Incongruencia y sorpresa. 

- La acción no tiene que ser rápida o frenética para ser efectiva. en 

lugar de ello el ritmo y ánimo deben ser variados. 

- Para mantener la atención de los pequenos. el humor es Importante 

porque resulta divertido. Varias son las fuentes de humor para ellos: 

ver a los adultos cometer errores obvios, el suspenso de la espera de 

un suceso incongruente y jugar con el lenguaje. 

- El uso de materiales diversos es clave para mantener el interés de 

los chicos, pues se aburren si el programa se dilata demasiado en un 

sujeto, evento, ritmo o estilo. 26 

Era razonable pues, que el formato de Sesame Street fuese una 

mezcla de cuatro ingredientes principales: muppets, elenco de ninos y 
adultos en el foro, animación y desatinos. y películas de acción en vivo. 

Todos estos elementos acampanados por música y efectos de sonido 

apropiados, además de personalidades invitadas, dramatizaciones, jue· 

gos. Es decir, una combinación de fantasía (muppets, monstruos, dibujos 

animados) y realidad (ninos y adultos en vivo, escenas de acción, etc.) 

1.4.1. Personajes 
Los personajes constituyen un elemento clave para mantener la aten· 

ción del público Infantil. Ninguna producción o técnica de escritura es 

efectiva si los personajes no son atractivos o no incluye personalidades 

destacadas y dignas de confianza. 

En Sesame Street existen los personajes adultos interpretados por 
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actores y los muppets. Entre los habitantes Iniciales estaban: 

- Gordon: figura de Identificación masculina. negro y fuerte. 

- Susan: esposa de Gordon, figura de identificación femenina e inde-

pendiente 

- Mr. Hooper: hombre maduro, ligeramente malgenludo y tosco pero 

con una vena simpática mal disimulada. 

- Buddy y Jim: dos adultos atolondrados que enfrentan una serie de 

sencillos problemas (lo suficientemente fáciles para ser resuellos por el 

público Infantil). 

- Alice Braittewalthe Goodyshoes: una arrogante sabelotodo (se pre

senta a si misma como 'la nlna más lista del mundo'), cuya compostura 

se disuelve ligeramente cuando se cuestiona su experiencia. 

Quizá son los muppets los que mejor ilustran la diversidad de perso

najes necesarios en la televisión infantil. "Parte de la razón del gran 

éxito internacional (hoy se transmite en más de 50 paises) se debe a 

los muppets creados por Jlm Henson. El uso inteligente de marionetas 

Interactuando con los nlnos e Invitados de Sesame Street los han con

vertido en favoritos fáciles de indentlticar y su licencia en una mina de 

oro para Children's Television Workshop". 27 

"Cada uno de los muppets tiene características claramente 

definidas, y pueden representar roles y funciones mejor que las fi

guras humanas. Este es su propósito fundamental. Dar a los nlnos 

una Imagen más clara y entendible de las diferentes situaciones y for

mas de actuar y reaccionar. Pueden exagerar más que los humanos 

sin parecer falsos, el papel que cada uno desempena y la respuesta 

que se espera provocar en los nlnos están relacionados con sus ca

racterísticas". 28 
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- Big Bird (Pajarote): de 8 pies y 2 pulgadas de alto. comparte su nido 

con Radar. su osito de peluche. Es amistoso, ingenuo y se confunde 

fácilmente y tiende a cometer errores obvios. 

- Kermit lfle Frog (La Rana René): hace la función de mediador. se 

comporta como un caballero cortés que intenta permanecer impasi

ble ante el caos y generalmente lo logra. 

- Ernie (Enrique): este chico extrovertido es la parte espontánea del 

equipo que conforma al lado de Bert con quien a menudo. pero no 

siempre. aparece acompanado. Es casi un fastidio. pero un fastidio 

estimulante a quien le encanta gastar bromas. sobre todo a su camara

da Bert. aunque a menudo cae en su propia trampa. Adora cantar en la 

tina con su palito de hule. 

- Bert (Bato): es la mano derecha de Ernie. pero Inteligente y menos 

inocente de Jo que se espera de un equipo en el que un personaje 

hace a otro victima de sus travesuras. Es la víctima de Ernie pero 

conserva su integridad personal y posee un refinamiento que le per

mite afrontar la intriga y el caos de manera graciosa. Es muy serio 

con respecto a aspectos como limpiar su habitación. pero también 

sabe divertirse y lo hace al observar palomas y coleccionar tapas de 

botellas. 

- Cookie Monster (El Monstruo Comegalletas): es voraz. y taimado a 

la hora de satisfacer su incesante apetito. Es consciente de los demás 

y deseoso de entender sus razones para detenerlo. Es simple, pero en 

su afán de conseguir comida demuestra una amplia habilidad para 

resolver problemas. 

- Groover (Archibaldo): es cordial y complaciente aunque un tanto 

rudo. Busca ser útil aunque eso signifique una carga flsica y mental. 
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Aunque tiene una energia desatada a menudo termina completamente 

exhausto cuando hace todo lo posible por cooperar. Su entusiasmo 

puede causarle problemas en el mundo adulto. pero su mami lo anima 

a seguir intentando. Se autoproclama el monstruo más guapo del 

mundo. 

- Herbert Birdfoot (Grenaldo): a menudo aparece en compania de 

Groover, es un poco pedante. Cortésmente acepta los ofrecimiento de 

Groover para auxiliarlo en las demostraciones para manipular objetos. 

- Rooselvet Franklin: un muppet nino negro, ágil, ingenioso. Sabe 

mucho, le gusta aprender y mostrar lo que sabe y puede hacer. 

- Sherlock Hemlock (Sherlock Olmos): un detective no muy compe

tente, a la busca de crímenes que resolver. Descifra algunas pistas, 

pero no siempre resuelv.e los misterios y pocas veces lo hace sin 

ayuda. 

- Count Von Count (Conde Contar): es amistoso, luce como Drácula y 

su pasatiempo favorito es contar, cualquier cosa a cualquier hora. 

- Osear tila Grounch (Osear): es grunón, contradictorio y le gusta lle

var la contraria, desprecia las virtudes clásicas (como la limpieza. el 

orden y la consideración) y acepta lo que otros rechazan (desorden, 

suciedad, displicencia, etc.). 29 

Las peculiares caracteristicas de los muppets fueron pensadas para 

ayudar a alcanzar una meta educativa concreta. Por ejemplo: en el 

caso de Count Von Count, se espera que el nino conozca los números 

y aprenda a contar. Osear the Grounch ensena que aquellos con dife

rentes puntos de vista también tienen derecho a ser escuchados. 

También hace contribuciones positivas al vecindario, pues lo mantiene 

limpio al coleccionar lo que otros tiran. 
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El monstruo Telly, Incorporado más tarde al elenco, es el clásico suje

to que se preocupa a menudo y eso le causa confusión y frustración. 

Sin embargo, nunca se rinde, así demuestra el papel que juega la per

sistencia. 

Además de estos munecos característicos, hay gran cantidad en 

diversos tamanos y formas, que pueden actuar cualquier rol, desde el 

panadero hasta el cartero. 

Las modificaciones al programa de televisión, el aumento de metas 

educativas en el curriculum, han requerido de nuevos personajes, que 

se han Ido agregando según las necesidades. Ejemplo: Rosita, es una 

monstruo de color rosa, de origen mexicano que necesita aprender 

Inglés, a través de ella, se pretende dar a conocer aspectos del medio 

latino y por ende, atraer a ese sector del público. 

Casi todos los muppets tienen su contraparte en espanol, que 

aparece en el programa y la revista Plaza Sésamo, con el nombre tra

ducido o modificado de acuerdo a la idiosincracia. En el apartado 2. 3. 1 . 

del capítulo dos aparece la versión para América Latina de estos per

sonajes. 

1.4.2. Tran•mlslón 
Antes de empezar la transmisión el 1 o de noviembre de 1969, el 

equipo de Investigación comandado por el Dr. Gerald S. Lesser nece

sitó de una Investigación que le dijera qué tanto les gustaban a los 

nlnos los segmentos y pequenas piezas ya grabadas y la manera en 

qué podían mejorarlos para hacerlos más atractivos. 

Escritores y productores se vieron obligados a trabajar juntos, a 

pesar de la reticencia de los segundos acostumbrados a guiarse por su 
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instinto y a tener el control del proceso creativo, a soportar la presión 

de hacer educación entretenida (o entretenimiento educativo), y a 

seguir un proceso metódico para a!canzar su meta. El costo de la 

investigación, conducida por el Dr. Edward Palmar, se calculó en 

alrededor de 1 O a 15% de los 8 millones de dólares del presupuesto 

para los dos anos iniciales. Durante la investigación los examinadores 

procuraron simular las condiciones en que los ninos miran la televisión 

e instalaron, en ángulo de 45 grados con respecto al monitor de tele

visión un distractor, consistente en un proyector que cambiaba las Imá

genes cada 8 segundos. 

Luego de observar las rea=iones del público infantil a algunos pro

gramas infantiles existentes ( Yogi Bear, Captain Kangaroo, The 

Fllnstones, Lost in Space, etc.), a pequenos segmentos de Sesame 

Street y programas completos de una hora, confirmaron que los 

preescolares están atentos a la acción de ritmo rápido, situaciones 

nuevas e incongruentes, variedad en el formato y contenido. ani

mación, comedia, muppets, otros ninos y animales. 

"Encontramos también que el nino presta atención a fa banda sonora 

y a otras diferentes formas de música. Nos percatamos de su fasci

nación por las palabras sin sentido y que fes suenan divertidas. de su 

confusión cuando personajes familiares aparecen en un contexto 

desconocido, su preferencia por lo que a un adulto puede parecerle 

una repetición sin fin". 30 

Con esta información hicieron los arreglos necesarios. Cuando por fin 

salió al aire el programa Sesame Street (escogido por breve, era el 

nombre de la calle donde vivlan los personajes), llamó la atención de la 

prensa y los padres, quienes aplaudieron su originalidad e imaginación. 
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Para asegurarse de que llegaba al público de las ciudades del interior 

{la producción se realiza en Nueva York), la companla destinó el 8"/o de 

su presupuesto inicial de 8 millones para distribuir boletines que des

pertaran la curiosidad. 

De origen, el programa se disenó de una hora de duración para ser 

transmitido semanalmente una vez al dla. Sin embargo, la red de tele

visión pública tenla poco al aire y la mayorla de las estaciones lo trans

mitieron dos veces al dla. En algunos lugares Sesame Street fue 

visto 17 6 28 veces a la semana. 

Durante el primer ano la audiencia fue pequena. pero sin compe

tencia y sin la necesidad de impresionar a inexistentes anunciantes con 

"ratings" elevados, el programa continuó. Los estimados Iniciales indi

caron que a la semana entre 5 y 6 millones de ninos lo observaban. 

"Pronto se convirtió en favorito de los preescolares y de sus padres, y 

su audiencia acumulada semanal creció a nueve millones de hogares. 

El éxito de Sesame Street convenció a mucha gente de que era posible 

producir programas de entretenimiento para nlnos, y al mismo tiempo, 

hacer que los beneficiaran·. 31 

Enmedlo del clamor general las críticas llegaron hacia el final del 

primer ano de transmisión. Algunos críticos se quejaron del éxito de 

Sesame Street en atraer la atención de los nll'los pequenos, porque, 

senalaron, eso los hacia más susceptibles de ser seducidos por la 

pasividad de la televisión. 

Otros encontraron ofensivo la repetición y el ritmo rápido del pro

grama. También cuestionaron el valor de iniciar temprano el aprendiza

je de habilidades intelectuales. Los más radicales lo tacharon de comu

nista y lo acusaron de adoctrinar a los ninos en un mundo anticristiano, 
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antinacional y sin identidad. En pocas palabras. lo criticaron todo: el 

contenido y el método. la forma y el fondo. 

Al cabo de los anos los crlticos reconocieron las bondades del pro

grama y predijeron que la televisión comercial se vería forzada a 

responder rápidamente mejorando la calidad de sus propios programas 

Infantiles. Eso no sucedió. Y 20 at\os después de Ja salida al aire del 

programa Sesame StreetJoan Ganz Cooney se lamentaba de ello. 

"Me siento decepcionada de la suerte que ha corrido la calidad de la 

programación televisiva para el público infantil. Y por la renuencia de 

nuestra nación a pensar en la televisión como el maestro. que hemos 

probado, puede ser. Casi 20 anos después del comienzo de Sesame 

Street aún no hemos comenzado a explorar el potencial de Ja tele

visión y de las videocaseteras para enriquecer las experiencias en el 

salón de clases y para servir como Importante sistema de apoyo para 

el maestro•. 32 

1.5. Evaluación 
El examen periódico, durante el primer ano de transmisión, pensado, 

en principio, para guiar a la producción sólo podría dar resultados 

pasajeros acerca del aprendizaje del público infantil. Al terminar el 

primer ano de transmisión era necesario evaluar el impacto de Sesame 

Street en Estados Unidos. conocer si funcionaba, en qué medida Jo 

hacía. de qué manera y si había diferencias. es decir. conocer el apren

dizaje de los ninos en relación a las áreas educativas del programa. fue 

el objetivo princlpai de una investigación-evaluación a largo plazo. 

Para evitar el riesgo de contaminar los resultados de la evaluación 

fue encargada y conducida por la Educatlonal Testing Service de 
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Princeton, New Jersey. 

"la elección se debió a que esta entidad tenla un equipo de investi

gadores hábil y experimentado, examinadores competentes distribui

dos nacionalmente y un plan de investigación que podrían llevarnos 

más allá del mero conocimiento de si el programa funcionaba, al análi

sis de para quién funcionaba o fallaba, bajo qué condiciones era efecti

vo y cuáles eran sus efectos". 33 

La Educational Testing Service disenó una prueba con 200 incisos 

que requería dos horas para su resolución, generalmente distribuidas 

en tres o cuatro sesiones. No exigla respuestas verballzadas, salvo en 

los casos en que la verbalización era una prueba y se aplicaba indivi

dualmente. 

Acampanaba a esta prueba un cuestionario a través del cual se pre

tendía conocer los hábitos de estudio del nino en casa. Se incluyeron 

también varios aspectos de la vida familiar como aspiraciones, hábitos 

de ver televisión y posición socioeconómlca. 

"La investigación fue conducida por Jerry Ann Bogatz y Samuel Ball y 

los resultados publicados en un reporte titulado The First Year of 

Sesame Street: an Evaluation. En 1971 estos mismos investigadores 

efectuaron una segunda investigación-evaluación, estableciendo otras 

áreas de Investigación, especialmente encaminada a medir la moti

vación de los nlnos para ver el programa, así como también a aclarar 

criticas hechas a la primera Investigación y al programa en sr. Los 

resultados fueron publicados en The Second Year of Sesame Street, a 

Continuing Evaluatiorf'. 34 

El mayor hallazgo de esta Investigación fue saber que los nlnos 

aprenden más entre más tiempo ven el programa, y sucedía en ninos 
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de diferentes edades, sexos, localidades geográficas, posición 

económica, nivel de Inteligencia, tanto si ven el programa en casa 

como en la escuela. 

También se encontró que el programa Sesame Street tenla más éxito 

en ensenar algunas metas más que otras, y que aquellas que reclbfan 

mayor atención mejor se aprendfan. 

"SI bien el programa tuvo éxito al ensenar algunas hab!lidades bási

cas, no estaremos seguros de los resultados de la investigación hasta 

que pase más tiempo. Sin embargo, a consideración de los padres 

estas habilidades básicas aprendidas eran útiles para ayudar a los 

nll'los a estar listos para la experiencia de la escuela formal. Esta sola 

hazana parecía justificar la existencia de Sesame Street como un 

complemento a otras oportunidades educativas. Pero quizá su más 

grande éxito fue el más obvio: atraer a una gran audiencia de ninos 

pequel'los a una serie de televisión con propósitos deliberadamente 

educativos. Esto no habla sucedido nunca antes en la historia de la 

televisión". 35 

Con el propósito de hacer una 'evaluación de evaluaciones' el Dr. 

Thomas Cook analizó los resultados de las dos evaluaciones hechas 

por Bogatz: y Ball, concentrándose en los efectos directos y las implica

ciones sociales que tenla el programa sobre su audiencia. 

Según Cook y su equipo, "no se compensa la diferencia existente 

entre los nlnos en edad preescolar que se encuentran en condiciones 

de inferioridad y aquellos otros en situación ventajosa. La conclusión es 

comprensible, ya que no se puede esperar que un espacio televisivo 

elimine una diferencia en conocimiento creada por la acción de múlti

ples factores sociales". 36 
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Lesser precisa: "la Interpretación de Cook ignora los diversos pronun

ciamientos del taller de que nuestro esfuerzo por alcanzar a la mayor 

audiencia nacional posible es incompatible con reducir la brecha entre 

nll'los pobres y n1nos bien". 37 

Además, según relata Délano Frier, "Bogatz y Ball demostraron que 

los grupos en situaciones desventajosas aprenden lo que se ensena 

en el programa y asimilan más cuanto más lo ven. El mismo Cook 

reconoce que Sasame Straet ha demostrado ser un medio eficaz de 

ensenanza masiva, mientras que otros programas que también llegan a 

todos los ninos, no lo han probado". 38 

El diario The New Yorker publicó: "Sesame Street es, con mucho, el 

programa más inteligente e Importante de la televisión. Eso no es 

cualquier cosa hoy en dfa". 39 

En noviembre de este ano, 1 996, Sesame Streat cumple 27 anos al 

aire en Estados Unidos. En este lapso ha crecido en muchos sentidos. 

Muchos personajes se han incorporado al elenco (entre gente y mu

ppets, hay más del doble que al inicio); el vecindario se ha ensancha

do, ahOl'a abarca también lo que sucede a la vuelta de la esquina, pero 

se ha mantenido en constante experimentación manteniendo el progra

ma siempre fresco y relevante. 

El currlculum se ha vuelto más complejo en respuesta a los cambios 

del mundo y a la creciente sofisticación de los nlnos en la era de la TV, 

el video y las computadoras. Las metas del curriculum incluyen funda

mentos de pre-lectura, pre-escritura, y pre-ciencia, geogralfa, con

ciencia del medio ambiente, interacción social, relaciones familiares y 

diversidad humana y cultural. Esta última disenada para ensenar al 

nino a respetar y celebrar diferentes culturas sin comparación. 
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A la par de los cambios en la forma y contenido del programa se han 

desarrollado proyectos destinados a aumentar la información relativa al 

cuidado y estimulación de los nif'\os que abarca libros. videos, juguetes, 

juegos de computadora, etc. 

Además ha dado pie a la producción de otras series de televisión 

como: Cro, un programa animado de ciencia y tecnología, Ghostwriter. 

una serie de lectura y escritura para ninos de 7 a 1 o anos de edad, 3-2-

1 Contact, programa sobre ciencia, y Square on TV para nif'\os de a a 

12 anos. 

La audiencia es un indicador efectivo del alcance de la serie. 

Semanalmente Sesame Street es sintonizado por más de 11 millones 

de hogares en Estados Unidos. La versión en inglés ha sido proyecta

da en 90 paises y, desde su estreno, ha sido vista por más de 1 00 mi

llones de ninos tuera de Estados Unidos. 

Ha acumulado más de 85 premios, 51 de ellos han sido Emmy. 

La diversidad de los productos que ofrece Children's Television 

Wori<shop le genera Importantes ingresos. además de las ventas por la 

transmisión internacional y productos educativos para reforzar el con

tenido del programa, destinados a la produ=ión del mismo. ya que no 

está respaldado por publicidad de ninguna ciase. no acepta anuncios 

comerciales. 

1-6- Gula• de producción 
Anos de experiencia en la transmisión del programa Sesame Street. 

han proporcionado información importante para la optimización de la 

transmisión del mensaje y la eficacia en la estimulación del aprendizaje 

infantil. Las siguientes recomendaciones fueron dadas a conocer por 
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primera vez en la primavera del 79 y son resultado de la obser

vación y estudio del equipo de Investigación de Children's Televislon 

W:>rkshop, comandado por el Dr. Edward Palmar. 40 

Su propósito es disminuir dos clases de problemas potenciales como: 

1. Que el segmento (mensaje) en su propósito fundamental como 

vehículo educativo no llegue o 

2. Que sin intención pueda tener un efecto negativo. 

A continuación algunos de los mejores criterios que Children's 

Teievision Workshop emplea y aconseja para lograr la efectividad. 

1. Nivel de dificultad conceptual - Es muy dificil para los adultos evitar 

juzgar mal las habilidades conceptuales. Debe recordarse que el 

vocabulario, ideas, e imágenes apropiadas para comunicarse con ninos 

mayores o adultos pueden carecer de sentido para un nino pequeno. 

Para dirigirse a los preescolares es una buena regla seleccionar el 

componente más simple de cualquier mensaje y luego intentar simplifi

carlo aún más. Los mensajes educativos acerca de letras. números y 

otras habilidades cognoscitivas deben ser disenados para ser lo menos 

complicados posible. Es mejor repetir un mensaje simple varias veces 

en distintas formas, que presentar rápidamente varios mensajes dife

rentes en el contexto de cualquier segmento. 

2. Presentación de símbolos - Los ninos en edad preescolar están 

empezando a aprender las cualidades y características de los símbo

los y darse cuenta de que cada letra y número tienen un significado 

especifico. Asf que es importante representar estos símbolos de mane

ra consistente. De esta forma el nino podrá reconocerlos. de lo con

trario mucha variedad podrían confundirlo. La orientación de una letra o 

número es importante, porque es parte de su significado. Una letra o 



número puesto al revés quizá no sea reconocible. o peor aún, sea con

fundido con otro sfmbolo. 

3. Patrones negativos - Debido a que una de las formas a través de 

la cual los nlnos aprender es la Imitación de otros, a menudo pueden 

imitar conductas que ven representadas en televisión. 

Desafortunadamente son igualmente propensos a Imitar conductas 

malas. asf como las buenas. Quizá los ninos só!o atiendan la parte 

visual de un segmento y no hagan caso de los 'no' verbales. otro peli

gro de mostrarles conductas negativas es que pueden darles Ideas que 

no han sido consideradas previamente (por ejemplo jugar con cerillos). 

Las conductas negativas pueden ser Imitadas aunque se les dé una 

explicación o demostración de sus consecuencias. 

4. Miedo e ira - El miedo es un problema que requiere especial 

cautela de tos productores ya que tos miedos Infantiles son, con fre

cuencia, excéntricos e Impredecibles. Por lo general hay dos tipos de 

programas que requieren especial cuidado. El primer caso es cuando 

los productores, como parte de un intento deliberado, hacen un esfuer

zo sensitivo y cuidadoso para presentar a los ninos estrategias para 

adoptar en algunos miedos infantiles comunes como pesadillas, mons

truos, ta sombra en el armario y otros. Al aire debe ponerse especial 

énfasis en la resolución de la situación y menos en los efectos espe

ciales, porque pueden sobrecargarse fácilmente. Procúrese la mode

ración en el uso de ta música atemorizante y las visiones imaginarias. 

Obviamente el nlno debe ver la solución como válida. 

El segundo tipo de situación atemorizante se da cuando se programa 

una situación que no tiene et propósito de ensenar nada acerca de los 

miedos, pero lnintencionadamente presenta un carácter o efecto espe-



cial o historia que aterroriza a los espectadores. 

La reacción a otros elementos que se observan en la pantalla es 

importante. Si los personajes aparecen asustados de un evento o per

sona los nlnos que observan en casa es probable que rea=ionen de la 

misma forma. 

5. Fantasla y realidad - Una razón por la que es especialmente Impor

tante ser cuidadoso al representar miedo. Ira y violencia en televisión 

se debe a que los nll'\os pequenos tienen ideas poco claras acerca de 

lo que es real y lo que se deriva de otros reinos: de la fantasla de la 

televisión, del sueno o la imaginación. La confusión de fantasla y reali

dad en los nlnos también significa que los productores deben escoger 

cuidadosamente entre las estrategias de producción disponibles cuan

do su meta es ensenar ciertos hechos relacionados con la ciencia o en 

ambiente natural. 

Por ejemplo, si no desea representar el crecimiento de un árbol paso 

a paso, una animación rápida quizá no sea el mejor vehlculo, ya que 

los nlnos pueden fallar al reconocer los elementos reales de los que no 

son verdaderos. 

6. Estereotipos - Sesame Street no sólo rechaza la presentación de 

roles estereotipados, sino que también programa la representación de 

conductas y actitudes positivas hacia otros. 

Discapacitados - Evite representar el estereotipo de discapacitados 

corno personas tristes. malhumoradas y desamparadas. Procure repre

sentarlos. ya sean ninos o adultos. tan interesantes y divertidos como 

cualquier persona de Sesame Street. 

Evite enfatizar la discapacidad y etiquetar a la gente al decir: "aqui 

está la nina retrasada". Procure presentar a personas con desventajas 
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físicas en la realización de actividades cotidianas y naturales, integrados 

con sus congéneres. 

Trate de presentar a miembros de ambos sexos expresando emo

ciones y siendo activos y espontáneos. Evite retratar roles sexuales 

como, por .. ¡amplo: a ninas y mujeres como emocionales. pasivas y 
miedosas y a los ninos y hombres como espontáneos y activos. Intente 

presentar a hombres y mujeres en roles profesionales, y evite mostrar 

a los hombres como los únicos procuradores del bienestar familiar y a 

las mujeres como las únicas encargadas del hogar. 

Prefiera presentar a ninos y adultos como personas creativas y dis

frutables con iniciativa e independientes. Evite mostrar a los ancianos 

como seres depresivos. Indefensos o pasivos, a los ninos como depen

dientes y a los adultos como únicos generadores de ideas. diversión y 

actividades. 

7. Balance visual y verbal - puede afectar favorablemente la atención 

y comprensión de los espectadores. Los preescolares entienden mejor 

los conceptos simples y la construcción clara de los segmentos. Para 

evltar la confusión visual los elementos visuales en el loro deben rela

cionarse con el mensaje educativo y la trama. Los elementos visuales 

extranos compiten por la atención de los ninos. Para evitar la confusión 

verbal el lenguaje debe ser usado solamente para proporcionar clari

dad y concentrar la atención del espectador. La verborrea confunde y 

distra&. Recuerde que los ninitos no saben escuchar de manera selecti

va, tienen poca paciencia con los episodios largos y la charla. 
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capitulo 2 

EL PROGRAMA DE TELEVISION PLAZA SESAMO 

El gran impacto que significó el programa Sesame Street en Estados 

Unidos tuvo repercusión en diversos paf ses. Dada la cercanla, México 

fue uno de los primeros en experimentarlo. 

Antes de que se terminara de transmitir la primera temporada de 

Sesame Street, Children's Television Workshop habla recibido ya múlti

ples peticiones para realizar co-producciones. Las primeras en 

realizarse fueron: 

Plaza Sésamo 

Villa Sésamo 

Sesamstrasse 

Sesamstraat 

producida en México 

producida en Brasil 

producida en Alemania 

producida en Holanda 

A mediados de 1 970 comenzaron los planes para producir la versión 

México-Latinoamericana de Sesame Street pues se pretendla que el 

programa fuese transmitido en otros paises de América Latina además 

de México. 

El investigador mexicano Rogelio Dlaz-Guerrero habla efectuado 

estudios en los que habla llegado a conclusiones impresionantes. 

En el prólogo a su obra Investigación Formativa de Plaza Sésamo, 

indica que entre los resultados obtenidos en un buen número de estu

dios transculturales comparativos descubrió "que algo en la cultura 

mexicana amparaba una tendencia definida a producir un retraso signi

ficativo en el desarrollo cognoscitivo e Intelectual de sus nil'los. Lo más 

sorprendente fue el hecho de que este retraso en relación a los de 

naciones industrializadas era semejante al observado, dentro de la 
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misma nación mexicana, entre los ninos pobres respecto a los ninos de 

clases acomodadas. Más de meditar era el hecho de que la cult'.Jra 

mexicana estaba produciendo un retraso cognoscitivo e intelac:tual en 

las nlnas mexicanas, con respecto a los ninos mexicanos, semejante a 

la diferencia existente entre las clases bajas y las altas en la ciudad de 
México•. 1 

En esas circunstancias el investigador mexicano habla comentado la 

conveniencia de producir en México un programa televisivo semejante 

a Sesame Street. Así que cuando fue Invitado a participar en la rea

lización de los estudios necesarios para la produ=ión de la versión lati

na de Sesame Street aceptó entusiasmado. La invitación la cursaron 

Norton Wright. Presidente del Departamento Internacional de SesaTne 

Street y John Page, lingüista y productor radicado en México. Ambos 

convocaron también a educadores, psicólogos, productores y 

escritores de otros países a Integrar el Consejo Asesor Interamericano 

de Educadores de Plaza Sésamo. Su primera reunión tuvo lugar en 

Caracas Venezuela el 18 de marzo de 1971. En ella participaron tam

bién: 

- Dr. Pilar Santamarla de Reyes. de lnravisión, de Bogotá, Colombia. 

- Profra. Susana Szulankl, de Buenos Aires, Argentina. 

- Ana Rodríguez de Underwood, Directora de Educación 

Preescolar del Departamento de Instrucción Pública en San Juan de 

Puerto Rico. 

- Dra. Luisa Elena Vegas. profesora de Pedagogía de Educación 

Preescolar de la Facultad de Educación de la Universidad Central de 

Venezuela. 

- Profr. Evarlsto Obregón Garcés, del Departamento de Comuni-
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caclón de la Universidad Tadeo Lozano, de Bogotá, Colombia. 

- Dr. Gerald S. Lesser, Presidente de la .Junta Nacional de 

Consejeros y Asesores de Children's Televlsion Workshop, Productor 

de Sasama Straet y profesor del Laboratorio para el Desarrollo 

Humano de la Facultad de Educación de la Universidad de Harvard. 

- Ahwanetta Cutter, miembro de la .Junta Nacional de Consejeros y 

Asesores de CTW y de la .Junta de Educación del Distrito XII del Bronx 

de Nueva York. 

- Dr. Edward Palmar, Director de Investigación de Children's 

Television Workshop, de Nueva York. 

- Carlos Prieto, escritor de televisión de México. 

- Miguel López Somera, Director del Programa de Televisión México-

Latinoamericano, de México. 

En esa primera reunión los asistentes llegaron a la conclusión de que 

producir un programa de televisión de educación preescolar para los 

nil\os de Latinoamérica resultada valioso e importante. 

·se trató también la conveniencia de producir dicho programa modifi

cando para América Latina la serie Sasama StrBBt. Se consideró tam

bién que si hubiera un denominador común del lugar comunitario de 

reunión serla una plaza colonial. Alrededor de ella se podrfa hacer vivir 

un programa latinoamericano•. 2 

Una segunda reunión, también en Venezuela, pero esta vez en 

Macuto, tuvo lugar el 8 de marzo de 1972. En esta participaron, 

además de la mayorla de los ya mencionados, los siguientes especia

listas en educación y otras áreas afines: 

- F . .J. Seijo González, Asesor del Ministerio de Educación Pública 

para los Programas de Educación Audiovisual de la Paz, Bolivia. 
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- Wilson Belandia, Director del Departamento de Investigaciones 

Educativas de la Universidad Javerlana de Bogotá, Colombia. 

- Profra. Victoria Sanz de Weite, de la Facultad de Educación de la 

Universidad de Costa Rica. 

- Edith Altmann, Subdirectora de Programación de la Vicerrectoría de 

Comunicaciones de la Universidad Católica de Chile. 

- Dr. Horaclo Harris Duke, Director de la Escuela de Psicología de la 

Universidad de Panamá. 

- Profra. Elvlra Paredes Daza. del Instituto Nacional de Tele

Educación de Lima, Perú. 

- Ernesto García Cabra!, productor asociado del, para entonces ya 

constituido, Taller de Televisión Infantil de la Ciudad de México. 

- Zlta Chao de Joyce, Licenciada en Psicología, de México. 

- Juan Manuel Torres. escritor, de México. 

Uno de los puntos concretados en esa reunión fue: "Representar lo 

más posible las manifestaciones artisticas culturales y los aspectos 

cotidianos de Latinoamérica, resaltando su música, el nino y su 

mundo". 3 

Por consenso se determinó también el grupo de palabras que 

deberían ensenarse. La condición fue que el lenguaje fuese lo más 

neutral posible, evitando los mexicanismos y abundando en los aspec

tos genéricos de la lengua espanola. Por esa razón en el programa 

Plaza Sésamo se utilizó, por ejemplo, la palabra banano, en lugar de 

plátano, porque asr se le nombra al fruto en la mayor parte de 

LaUnoamérlca. Con este mismo procedimiento democrático se acordó 

llamar a la letra W doble V en lugar de doble U y mencionar bombillo 

en lugar de foco. 
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2. 1. Patrocinio 

Para esa primera temporada del programa televisivo Plaza Sésamo el 

acuerdo fue que la misma Children's Television Workshop y la empresa 

Xerox aportarían los fondos necesarios para la producción en México, 

por parte de la empresa Televisa. 

Plaza Sésamo I empezó a transmitirse el 8 de enero de 1973. En 

1974 Televisa financió una segunda temporada. Plaza Sésamo //cons

tó de 260 programas de media hora de duración cada uno. 

En 1 983, Televisa produjo, con el apoyo de Coca Cola, 130 progra

mas de 30 minutos de duración cada uno, que conformaron la serie 

Plaza Sésamo 111 proyectada en México y América Latina. Para 1991 

esta tercera etapa se había transmitido varias veces y estaba aún al aire 

en ocho paises latinos. 

Vale aclarar que la escasa información con respecto a los patroci

nadores del proyecto impidió abundar en ese aspecto en relación a las 

tres primeras temporadas del programa. Sin embargo, podemos dar 

una idea de la forma en que UNICEF se unió como ce-patrocinador al 

proyecto de la cuarta temporada. 

La serie que se proyecta por canal 5 inició su transmisión el 9 de 

enero de 1995. Plaza Sésamo IV es una produ=ión de Televisa S. A. y 

Chiidren's Televlsion Workshop con patrocinio de Coca Cola Company 

y UNICEF. Constó de 130 programas de media hora de duración, que 

cubren seis meses de transmisión efectiva y continua de lunes a 

viernes. Esto significó que para el mes de julio de 1995 ya se habla 

proyectado la serie completa, pero no fue retirada del aire, la empresa 

Televisa decidió retransmitirla. La razón de su continuación al aire en 

1996 fue simple: es difícil hacer una serie nueva de esta envergadura 
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cada seis meses. 

En palabras de Eduardo Meza, coordinador de edición del programa, 

Plaza Sésamo es un programa cuya realización implica mucho tiempo. 

"Además, es muy caro porque no acepta comerciales; pero si admite 

patrocinio. Desconozco las cifras exactas de su presupuesto pero aún 

con patrocinio es costoso. Tengo entendido que Coca Cola aportó una 

décima parte del costo total de producción, mientras que UNICEF lo 

hizo en una proporción mucho menor", dijo en entrevista. 

Si bien la participación de UNICEF no fue significativa en términos 

económicos sí lo fue en cuanto al contenido del programa. Se dio luego 

de una junta efectuada en diciembre del 91 en Acapulco por un grupo 

de funcionarios de UNICEF y otros especialistas que hablan trabajado 

cercanamente con la organización, con el propósito de discutir y definir 

su posible participación en la producción de Plaza Sésamo IV. 

"La idea de este taller llamado UNICEF on Plaza Sésamo IV era ase

gurarse de que la participación de esta organización fuera lo más 

apropiada, efectiva e innovativa posible. Los participantes en el taller, 

que incluyeron especialistas en los campos de la información, la comu

nicación y movilización social, educación, psicología e investigación y 

evaluación, fueron interrogados para sugerir, analizar, y definir las 

metas educativas a ser cubiertas por el programa, guías y estrategias 

para la colaboración de UNICEF en la producción, distribución y trans

misión del programa, para el diseno e implementación de investigación 

permanente y actividades de evaluación y para disenar e implementar 

la proyección de actividades comunitarias complementarias". 4 

Los participantes en este seminario fueron: 

Oficina Central: 
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- Karen Dautresme, Oficial Legal, SENl/GCO. 

- Nora Godwin, Oficia! de Educación para el desarrollo de la sede. 

- William Hetzer, Jefe de la Sección de Radio, Televisión y Cine. 

- Margaret Murray Lee, Oficial Global de Comunicación. 

- Luis Rivera, Representante Regional, Director de Latinoamérica y el 

Caribe. 

- Vicky Colbert, Asesora Regional de UNICEF en Educación. 

Bolivia: 

- Ramón León, Consultor de Desarrollo del Nlno y la Comunicación. 

Brasil: 

- Agop Kayayan, Representante. 

- Salvador Herencia, Oficial de Información y Comunicación. 

México: 

- Jorge Jara, Representante. 

- Manuel Manrique, Oficial de Comunicación y Movilización Social de 

la Oficina de UNICEF en México/Cuba. 

- Cynthia Selde, Asistente de Comunicación. 

- Mario Acha, Consultor. 

- Maria de Lourdes López, Oficial de la División de Comunicación y 
Movilización Social. 

Consultores especiales para la reunión: 

- Marta Arango, CINDE, Medellln, Colombia. 

- Edward Palmar, World Media Partners. 
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- Hemén Montenegro, Universidad de Chile. 

- Martha Uano, Consultora Independiente. 

- Federico Puente, Presidente de la Federación Mundial de Salud 
Mental. 

"El proyecto Plaza Sésamo IV fue considerado por muchos en 

UNICEF como una oportunidad única y potencialmente muy promete

dora de alcanzar a una audiencia bastante grande de nlnos y familias 

latinoamericanas y ofrecerles información sobre habilidades cognosciti

vas bésicas, sociales y de salud", comenta en el informe UNICEF on 

Plaza Sésamo, el funcionario Manuel Manrique. Al finalizar el taller, los 

participantes habían discutido y definido una serie de gulas bésicas, 

estrategias, metas y líneas de a=ión para la colaboración de UNICEF 

en la producción de Plaza Sésamo IV. Serla sobre esas bases que se 

establecerían las acciones futuras. 

2.2. Currlculum Educativo 
Rogello Díaz-Guerrero asegura en el prólogo a su obra Investigación 

Formativa de Plaza Sésamo, que sus estudios intra y transculturales 

demostraron claramente "la diferencia que existe entre los ninos y las 

ninas mexicanas y entre los ninos mexicanos de clase baja y clase alta 

respecto de su desarrollo cognoscitivo e intelectual. En todos los casos 

la evidencia tiende a Indicar que esta falta de desarrollo en las clases 

bajas y en las ni!'las mexicanas, que va de la mano con un menor 

desarrollo cognoscitivo e Intelectual de los ninos mexicanos en relación 

con los de naciones industrializadas, se debe a la ausencia de estímu

los Intelectuales y cognoscitivos en los primeros anos de la infancia del 

nlno mexicano; de alli la importancia capital de un programa como 
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Plaza Sésamo dirigido precisamente a enmendar la falta y/o la distribu

ción parcial por sexo de tales estlmulos en muchos de los hogares 

mexicanos". 5 

Luego de convenir la importancia de realizar un programa televisivo 

que ofreciese tales estlmulos a los ninos latinoamericanos, los partici

pantes a la primera reunión del llamado Consejo Asesor 

Interamericano de Educación de Plaza Sésamo examinaron los obje

tivos lnstruccionales del programa de Estados Unidos Sesame Street 

también llamados Curriculum de Enser\anza o mejor. Curriculum 

Educativo. Dlaz-Guerrero serlala que los educadores latinoamericanos 

criticaron abiertamente la aproximación educacional excesivamente 

anaHtlca de Sesame Street. 

"En este se ensel'lan letras aisladas y números aislados en lugar de 

hacerlo dentro de algún contexto. Se indicó que en América Latina 

prevalecla la idea de la ensel'lanza global de la lectura, en la cual se 

presentan palabras más bien que letras, desde el principio". 6 

Tras arduos debates que prosiguieron en la segunda reunión en 

Venezuela se acordó que podrlan utilizarse los dos enfoques el anaHti

co y el global. 

Al observar con detenimiento y comparar algunos de los objetivos 

educativos para el programa Sesame Street y los equivalentes para el 

programa Plaza Sésamo puedo apreciar que el enfoque global persiste 

al lado del analltico en el curriculum para Plaza Sésamo, pues hace 

énfasis en la ensel'lanza de palabras más que en el de letras. Incluso 

define la actividad a realizar en cada objetivo. ya sea aparear, descifrar, 

reconocer palabras, etc., y la desglosa con precisión. 
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Ejemplo: 

El Currlculum Educativo de Sesame Street sólo contempla el si

guiente objetivo relacionado con la ensenanza de palabras: 

6. "De una serie de palabras presentadas oralmente, todas comen

zando con la misma letra. el niflo puede Inventar otra palabra o escoger 

otra palabra que comience con la misma letra". 

El Currlculum Educativo de Plaza Sésamo enuncia, en cambio, el 

siguiente objetivo relacionado con la ensenanza de palabras: 

c) "Relación del orden de sucesión en el tiempo y en el 

espacio. (Las palabras y las oraciones se leen de iz

quierda a derecha): 

1. Al dársel& una palabra impresa el niflo puede seflalar 

la primera letra y la última. 

2. Al dársele una oración impresa el niflo puede seflalar 

la primera palabra y la última". 

El mismo enfoque se sigue en los objetivos numéricos y se hacen 

precisiones que no aparecen en el curriculum de Sesame Street; por 

ejemplo: 

Objetivo de Sesame Street. 

5. Dado un grupo de objetos el nirlo puede definir un 

subgrupo conteniendo arriba de 10. 

Ejemplo:"Aquf hay algunas monedas. Dame dos·. 

Objetivo de Plaza Sésamo: 

a) Enumerar. El niflo puede determinar un grupo o sub

grupo hasta de 10 objetos dentro de un grupo mayor. 
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Ejemplo 1: "Aquf hay unas monedas. ¿Cuántas son?" 

Ejemplo 2: "Aquf hay unas monedas. Toma dos". 

El niflo es capaz de percibir que el último número que 

ha contado es el número total de ese grupo de números. 

Ejemplo: "Cuenta las monedas. ¿Cuántas son?" 

Dlaz-Guerrero prosigue: "También se consideró que los objetivos 

educacionales acerca del razonamiento y solución de problemas 

deberían recibir en Plaza Sésamo mayor realce del que se les daba en 

el programa Sesame Street. A través de esta área se buscarla producir 

una mejoría de la propia estima del nlno latinoamericano·. 7 

Como resultado de esa sugerencia se redactó un apartado exclusivo 

que comprende Razonamiento y Solución de Problemas. 

Otra sugerencia resultado tanto de la experiencia personal de los 

educadores latinoamericanos como de los datos obtenidos por 

Dfaz-Guerrero en sus investigaciones transculturales fue que: "En 

Plaza Sésamo deberla realzarse a la cooperación a nivel de la comunidad, 

pues su carencia es uno de los problemas de las sociedades iberoameñ

canas·. a 
Asl se hizo. El objetivo sobre el tema de Sesame Stroet apunta: 

"2. Cooperación 

El niflo reconoce que on ciertas situaciones es benéfico 

para dos o más individuos trabajar juntos en una meta 

común. 

Ejemplo: dos niflas quieren traer sillas a la mesa, pero 

pueden levantarlas y cogerlas solamente trabajando 

juntas•. 
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El objetivo de Plaza Sésamo abunda: 

-2. Cooperación. El n/110 reconoce que en ciertas situa

ciones resulta beneficioso para dos o más individuos 

trabajar de común acuerdo para llegar a una meta común. 

a) División de labores. Cuando un niflo es miembro de un 

grupo que trabaja para llegar a una meta común se da 

cuenta de que alcanzará más fácilmente si cada miembro 

del grupo comparte el trabajo o la planeación. 

b) Conjugación de habilidades. Cuando un niflo es miem

bro de un grupo con una meta común, se da cuenta que 

será más fácil alcanzar la meta si cada miembro del 

grupo aporta al proyecto la habilidad que le es propia. 

c) Reciprocidad. El niflo advierte que en ciertas situa

ciones. para lograr su objetivo tiene que pedir la 

ayuda de otros. ayudándoles él. a su vez. a lograr sus 
objetivos". 

Estos son sólo algunos ejemplos de la manera en que se modificó el 

Curriculum Educativo de Sesame Street para adecuarlo a las necesi

dades y caracterlsticas del público latinoamericano. 

Se carece de información para constatar si esos objetivos se mantu

vieron o cambiaron para las temporadas 11 y 111 del programa. para la 

temporada IV se modificaron en gran medida. 

Se desconocen los términos precisos del contrato de participación tri

partita UNICEF-Cl"W-Televisa. pero ciertamente muchas de las suge

rencias, conclusiones y guras de acción derivadas del taller UNICEF on 

Plaza Sésamo. efectuado en diciembre del 91. fueron atendidas y se 

les dio salida en la serie. Es en el contenido del Curriculum Educativo 
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donde es posible apreciar cabalmente la incorporación de los cambios 

propuestos por el equipo de UNICEF. 

Vicky Colbert, Asesora Regional en Educación de UNICEF sugirió por 

ejemplo, •cambiar el enfoque del programa de preescolar a un desa

rrollo Integral". 9 

Durante la formulación de las metas educativas del nuevo currículo 

se tomó en cuenta esta recomendación. Un vistazo al curriculum (que 

aparece en el Anexo 1) muestra que se han remarcado los siguientes 

aspectos: 

• El físico - con sus precisiones sobre la salud, la higiene, el ejercicio, 

la seguridad y el autocuidado. 

• El socioemocional - con los temas sobre el yo, las entidades 

sociales, las interacciones sociales, el ambiente, ecología, la diversidad 

humana. minusválidos, etc. 

• El cognoscitivo - con el nil'lo y sus capacidades, representación sim

bólica y organización cognoscitiva. 

Otra conclusión del equipo de UNICEF durante su taller fue: "El nil'lo. 

en el contexto de la familia y la comunidad. debe ser el foco del progra

ma. En ese contexto tendrá que compartir con otros ninos de diferentes 

edades. aunque no deberá perderse de vista que, el centro de atención 

es la ninez de tres a seis anos·. 1 o 

En el currículo para la temporada Plaza Sésamo IV el nino es. efecti

vamente el centro de atención. El concepto El nll'lo y su mundo, que en 

el curriculum para la primera temporada de 1973 formaba parte del 

apartado titulado El Ambiente Flsico, es el primer tópico y abarca 

temas que no hablan sido considerados de manera minuciosa tales 

como: ciclo de vida, el orden social. salud. higiene, seguridad y 
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autocuidado, entre otros. Durante el taller UNICEF on Plaza Sésamo 

también surgió la propuesta: 

"Debe ponerse éntasis en la vida familiar. Los ninos interactuando en 

todas las formas posibles con toda la familia, en una atmósfera natural 

y distendida". 11 

El objetivo educativo que da réplica a tal solicitud aparece en el 

apartado de las entidades sociales referido a la familia y el hogar (ver 

Anexo 1, capitulo 1, apartado 4.1.1 ), que dice: 

- "Que el nino reconozca que son parte de una familia, asl como las 

caracterlstlcas sociales y físicas. 

- Que describa a su familia, nombra y número de miembros, pueblo, 

ciudad y pals. 

- Que describa algunas actividades de su familia". 

Otra sugerencia derivada del taller de UNICEF fue: 

"La pertinencia cultural es de primera importancia. No sólo porque es 

un elemento de particular valor para América Latina, sino porque, tal 

vez. en el pasado no tuvo el peso especifico que le corresponde. A este 

respecto debe darse un lugar preponderante a la diversidad cultural, 

tanto entre los paises latinoamericanos como al interior de ellos". 12 

Son varios los objetivos educativos que dan respuesta a esta pro

puesta. pueden observarse en el capitulo 11 titulado Diversidad humana 

(ver Anexo 1, apartados 2. diversidad cultural y 3. relaciones étnicas) 

entre otros: 

- "Que el nlno reconozca que algunas personas son distintas de otras 

por la manera en que se ven. su lenguaje y sus costumbres. 

- Que entienda que los intercambios entre personas de distintas cul

turas son muchas veces estimulantes y que deben tener una actitud 



positiva hacia ellas. 

- Oue reconozca la diversidad étnica dentro de su pafs y la diversidad 

cultural en los distintos paises de América Latina. 

- Oue reconozca que diferentes culturas producen diferentes valores 

culturales". 

Estos son unos pocos ejemplos de cómo la presencia de UNICEF 

Influyó en el contenido de los objetivos educativos. 

Como sucediera en la elaboración del primer curriculum, el presente 

tuvo un trabajo previo: la discusión entre especialistas de la educación 

para armarlo de la manera más adecuada posible para responder a las 

necesidades del público. 

En entrevista, la Dra. Marcella Lembert, Directora de Investigación y 

Educación del programa Plaza Sésamo, afirmó que el proceso de ela

boración del Curriculum Educativo tuvo varias fases. 

La primera fue la revisión y actualización, efectuada por la Dra. 

lembert, del currículo utilizado en la temporada anterior (la 111 en 1983), 

mediante el cotejo del documento con el utilizado en Estados Unidos y 

Espana. Para ello se documentó con el currículo de la Secretarla de 

Educación Pública. 

Este primer documento fue discutido en un seminario realizado en la 

ciudad de Cuernavaca. Morelos, el 28 y 29 de octubre de 1992, 

con especialistas en desarrollo infantil, educación y televisión educativa. 

Para modificar y enriquecer el documento se tomaron en cuenta las 

Ideas, reflexiones y puntos de vista, aportados por los siguientes profe

sionales participantes en el seminario: 

Especialistas de desarrollo infantil: 

Nin~ Rosa Cervantes México 
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Rosa Maria Gama México 

Eugenio González México 

Laura Huéramo México 

Maria Rosa Prada México 

Marcela Ramlrez México 

Alejandra Rlos México 

Gabina de la Torre México 

Guadalupe Vadillo México 

Eduardo Contreras Chile 
Maria Angélica Klotirenco Chile 

Hemán Montenegro Chile 

Martha Arango Colombia 

Martha Villada Colombia 

Mario Viques Costa Rica 

Martha Uanos Perú 
Gladys Michelena Venezuela 

Especialistas en Televisión Educativa de Estados Unidos: 

Gerald S. Lesser 

Gregory J. Gettas 

Charlotte Cole 

Matt Edie 

Yolanda Platon 

Mari Luci Jaramillo 

.John Hoffman 

Cooper Wright 

Shari Maurer 
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Keith Mielke 

Asesores de UNICEF: 
6111 Hetzer 

Jorge Jara 

Manuel Manrique 

Luis Rivera 

Marcena Lembert 

USA 

Perú 

Perú 

Puerto Aleo 

México 

Especialistas en educación ambiental: 

Eduardo Limón México 

Mayra Rodrlguez Costa Rica 

Antonieta Vizcalnos México 

Equipo de producción de Plaza Sésamo: 

Rosy Ocampo México 

Fritz Weingartshofer 

Ursula Bertrand 

Nimbe Salcedo 

Genoveva Martlnez 

México 

Perú 

México 

México 

El siguiente paso fue llevar el documento a Estados Unidos para su 

revisión, tomando en cuenta los datos de investigación recabados por 

Chlldren's Televlsion Workshop a lo largo de su trayectoria. Y final

mente se obtuvo el Currículum Educativo para Plaza Sésamo cuarta 

temporada, con énfasis en los conceptos de salud, higiene. y 

autocuidado, poco abordados en anteriores series. 
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Una tercera reunión efectuada en Jalisco, tuvo como objetivo discutir 

la estrategia de investigación de impacto del programa y la imple

mentación de materiales. 

Como un adelanto de lo que se podrá ver en el futuro en el programa, 

la Ora. Lembert comentó que durante la revisión y modificación del cu

rrículo se acordó que los conceptos a destacar para la temporada V de 

Plaza Sésamo (probablemente al aire en enero de 1997) serán am

biente y ecología; en tanto que para la siguiente temporada, la VI, se 

dará relevancia a la lectura y escritura. 

2.3. Producción 

El investigador Rogelio Dfaz-Guerrero cuenta que la idea de producir 

Plaza Sésamo le fue comunicada por Norton Wright, Presidente del 

Departamento Internacional de Sesame Street y .tohn Paga, lingüista y 
productor de televisión radicado en México. Ambos le invitaron a parti

cipar en la realización de la investigación previa. 

Los tres acudieron a la reunión efectuada en marzo del 71 en 

Caracas Venezuela que tuvo como finalidad discutir el proyecto, a la 

cual, como ya se mencionó, acudieron especialistas en desarrollo 

infantil de varios paises de América Latina, quienes discutieron la con

veniencia de producir un programa similar a Sesame Stn1atpara los nil'los 

latinoamericanos. 

Como resultado de esa reunión se formó el Taller de Televisión 

Infantil de la Ciudad de México a cargo de John Paga, quien además 

fungiría como productor del programa y Ernesto García Cabra! como 

productor asociado. 

Así pues en co-producción con la companra Xerox se inició la 



grabación de la primera temporada del programa Plaza Sésamo. La 

escasa información relacionada con las primeras tres temporadas del 

programa nos impiden consignar aqul los detalles de su producción. 

Sin embargo, podemos senalar la manera como se realizó la tempora

da al aire en 1995, es decir, Plaza Sésamo IV. Esta serle constó de 130 

programas de 30 minutos de duración que se transmitieron de lunes a 

viernes. Cada programa incluye entre 16 y 18 segmentos. Cada seg

mento cubrió un objetivo curricular especifico. La duración de cada uno 

varia de entre 20 segundos a dos minutos. 

El hilo que une a los segmentos de un programa es el trabajo corres

pondiente a estudio, concretamente. la acción desarrollada en la Plaza. 

Además hay otros formatos incluidos en el programa. En total son: 

-La plaza 

- Documentales de México y Latinoamérica 

- Animaciones 

- Muppets 

La plaza - La escenografia fue disenada por el arquitecto mexicano 

Ricardo Legorreta, quien recogió con una visión moderna, los concep

tos de vecindad latinoamericanos. En la plaza se da la interrelación 

entre los humanos y los muppets. Las acciones giran en torno a la par

ticipación de estos muppets con los nlnos de la plaza y tres familias 

principales, además de algunos personajes incidentales. 

El foro de la plaza se construyó en el foro 1 O de Televisa San Angel 

en febrero de 1994 y la grabación comenzó el 21 de ese mes. La 

esconografla so integró por un conjunto de viviendas populares forma

do por un patio grande rodeado por edificios. Hacia la plaza dan las 

viviendas de: 
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- La familia nuclear integrada. Consta de cuatro miembros: padre 

(Pablo), madre (Susana), una hija (Elena) y un hijo (Julio). Es una 

familia joven que disfruta de una buena relación Interna y se enfrenta 

con naturalidad y optimismo a los problemas cotidianos. 

- La familia con madre soltera. Consta de cuatro miembros: la abuela 

(Dona Ana), con dos hijos adultos. una mujer (Afda) y un hombre 

(Fausto), y un nieto (Patricio) hijo de Afda. Es o!ra forma de inte· 

graclón familiar que debe resolver los retos de integración que 

plantea la situación con madre soltera. 

- La tercera familia presenta una perspectiva distinta. Tiene tres 

miembros: los padres y un hijo adolescente que estudia en provincia. 

La pareja madura la forman Don Boni y Dona Gertrudis, duenos de la 

tlapalerla que tiene su entrada principal hacia la calle, en tanto que a la 

plaza da el taller de la misma. 

En la plaza también se ubica la loncherfa de la abuela. Hacia ella da 

la terraza de la loncherfa. un sitio pequeno. familiar y centro de reunión. 

La fvente se ubica en el centro de la plaza donde juegan los ninos. 

Estos viven ahf en el vecindario. aunque quizá no se vea ni a sus fami· 

lias ni a sus casas. Los segmentos de la plaza tienen la función de 

servir de base pa•a presentar y reforzar la información y las habilidades 

desarrollados en otros segmentos. 

Asf. por ejemplo. cuando en el documental se habló de los cocodri

los, los personajes se refirieron a la letra C, inicial del nombre de estos 

animales. El documental sobre la biblioteca dio pie a la presentación de 

la letra B. 

Documentales - Se presentan como cápsulas con la finalidad de 

mostrar los diferentes aspectos culturales. sociales. históricos. ecológl-
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cos, etc. que engloban a Latinoamérica, realzando nuestras raíces y 

mostrando la autenticidad del lugar. de la gente, de su actividad y 

entorno. 

En noviembre y diciembre de 1993 se filmaron 14 documentales en el 

estado de Tabasco y 20 en la Ciudad de México, acerca de los si

guientes tópicos: 

- Fábricas de cocoa y chocolate 

- Instrumentos musicales 

-Tortugas 

- El río como un ecosistema 

- El oficio de carpintero 

- El zoológico 

-El mercado 

- El teléfono como sistema de comunicación 

- El mar 

No fueron los únicos temas. se han filmado otros, en diversos 

lugares, incluso en ciudades de América Latina. de acuerdo a las 

necesidades del Currículum Educativo. 

Anlmaclon- - La serie incluyó un total de 97 segmentos animados 

divididos de acuerdo a los temas que tratan: 

- UNICEF: Aborda los temas relacionados con la salud, higiene y 
autocuidado. Tiene como personaje protagónico a una pequena águila, 

que como amiga de los ninos proporciona consejos, gulas e informa

ción para ayudar a su bienestar. 

- El alfabeto: De la A a la Z, tiene como objetivo senalar algunos de 

los fundamentos de pre-lectura mediante palabras sencillas, fácilmente 

identificables. 
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- Formas geométricas/objetivos numéricos: presenta las formas bási

cas como cuadrado, rectángulo, circulo y triángulo. También opera

ciones numéricas sencillas de suma y resta. 

- Temas diversos: como herramientas (del cincel a la computado

ra), el mundo y sus culturas, partes del cuerpo, etc. 

Las animaciones fueron realizadas por distintas casas de animación 

con la idea de que proporcionasen disel\os de personajes variados y 

utilizasen técnicas diversas: a lápiz, por computadora, de tal manera 

que sean lo suficientemente claros. atractivos y divertidos para los 
ni nos. 

Un ejemplo ilustrativo es la animación realizada para la entrada de la 

serie. El tema es el viaje realizado por Abelardo, Lola y Pancho 

Contreras (los muppets que Interactúan con los humanos) y varios 

ninos hacia la plaza en un camión. Este fue inspirado por aquellos que 

todavla existen en algunos pueblitos de Latinoamérica que transportan 

desde un perro hasta una jaula con guajolotes, cajas con fruta y, por 

supuesto, a los pasajeros. 

El camioncito inicia el trayecto en una zona colonial de la ciudad de 

México y recorre varios lugares, a través de montal\as. ríos y un 

bosque tropical. Los personajes de Plaza Sésamo encuentran a nil\os y 

animales que les indican el camino correcto para llegar a la plaza. 

La animación fue realizada por The Bear Anlmation Company, con 

sede en Los Angeles, firma que mezcló animación con acción viva. Es 

una de las pocas compal\ías de animación especializadas en técnicas 

de tercera dimensión y proveedoras externas de Disney. Ha participado 

en muchas de las pellculas animadas realizadas por la productora fílmi

ca incluyendo ¿Quién engaf'ló a Roger Rabbrl? 
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Muppets - constituyen el elemento mágico del programa. Cada uno 

tiene características humanas (de adultos o ninos) con las que el públi

co puede identificarse. Los segmentos en los que únicamente apare

cen muppets fueron cuidadosamente seleccionados por los produc

tores del programa de televisión de la vasta videoteca de Children·s 

Teievision Workshop. Luego fueron traducidos y doblados al espanol. 

Entre los principales muppets que aparecen en la serie están 

(algunos ya los mencioné en al apartado 1.4.1.): 

La Rana René 

Be to 

Enrique 

Enriqueta (sobrinita da Enrique) 

Archibaldo 

Lucas, el Monstruo Comegalletas 

Grenaldo 

Osear 

Conde Contar 

El Senor de la Sonrisa 

.Juanlto .Juanito 

Manfredo maravilla 

Sharlock Olmos 

Aurora 

Betty 

Palito .Juguetón 

Los trompeteros 

Vale indicar que además de los ya indicados en la revista Plaza 

Sesamo aparecen algunos de los que figuran en el programa y la 
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revista Sesame Streetcomo: 

Elmo 

Mona 

Doctor Premio Nobel 

Lombricita 

Pajarito 

Big Bird 

Telly 

La realización de cada programa cubre varias etapas, a decir de 

Eduardo Meza. quien relató en entrevista la forma como se efectúa 

cada una. 

"La primera corresponde a los seminarios de los escritores, coordina

dos por Sara Gerson y Mathela Ruiz, también denominado taller de 

gulonismo. La reunión empieza con lluvia de ideas que se discuten 

ampliamente. Luego, a cada escritor se le asigna un objetivo educativo 

para desarrollar una historia {"history iine"). Esto es, una especie de 

sinopsis o condensado con la trama a desarrollar. los personajes que 

intervendrán, etc. La historia es revisada por el coordinador. Si es 

aprobada pasa a la etapa de diálogo, a la reda=ión del libreto o guión. 

De acuerdo con ese guión se inician los preparativos de grabación, es 

decir, la pre-produ=ión". 

La etapa de pre-produ=ión se inicia con el desglose del guión en lo 

que se denomina "break down·, un esquema que permite apreciar 

escena por escena los elementos requeridos para la produ=ión. Ahí se 

pone de manifiesto las escenas a filmar, los personajes participantes, el 

vestuario, la utilería, la escenografía, la música, etc., necesarios. 

De acuerdo con lo requerido por el guión los asistentes de produc-
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clón acuden al encargado de cada departamento para solicitarle el 

material. La coordinadora de pre-producción se pone de acuerdo con el 

escenógrafo, ambientador, utilero, disenador de vestuario y disenador 

gráfico asignados al programa para verificar que el material tenga las 

características adecuadas y asl cumplir con el objetivo educativo co

rrespondiente. 

Paralelamente contratan a los actores, tanto adultos como ninos. Los 

nlnos contratados son capacitados en un taller donde reciben clases de 

actuación, canto y baile. También en la etapa de pre-producción 

escriben y graban las canciones tratando de que haya variedad en 

cuanto a temas y ritmos. 

Cuando todo está listo se solicita tiempo para grabar en foro. Es 

entonces que empieza la fase de producción. En esta graban los seg

mentos de estudio correspondientes a la plaza. Si es necesario lo 

hacen en locaciones. "Grabar en locación es un gran avance, pues 

anteriormente los productores de CTW no permitían que los muppets 

salieran a la calle, pero finalmente los convencimos de que podla 

funcionar y ... efectivamente, asl ha sido. También los convencimos de 

grabar números musicales con muppets, la los ninos les encanta!", pre

cisó Eduardo Meza, coordinador de edición del programa. 

En la etapa de producción también graban los documentales, tanto 

en México como en otros paises. 

Luego viene la etapa de post-producción. En esta se toma la decisión 

de elegir las escenas definitivas a utilizarse. En la jerga televisiva esta 

tarea se conoce como edición. Primero, el editor hace una pre-edición: 

una selección previa en un equipo menos costoso que el utilizado para 

la edición definitiva. Cuando ya se ha agotado la pre-edición y han 
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seleccionado las tomas definitivas, el editor especifica los segmentos y 

los tiempos y efectúa los cortes y af'ladidos correspondientes. Luego 

pasa a la cabina de audio donde incorpora la música e Incluyen 

puentes, remates y electos especiales. 

El equipo de producción estuvo integrado por: 

- Productor: 

- Productora ejecutiva: 

- Realizador: 

- Coordinador de producción: 

- Supervisora de producción: 

- Post-producción: 

- Producción musical: 

- Escritora: 

- Escritora: 

- Curriculum educativo: 

- Director de cámaras: 

- Directora de escena nif'los: 

- Coordinador de talento: 

- Coordinador de edición: 

- Coreógrafo: 

2.3.1. Persona1es 

Dr. Fernando Morett 

Rosy Ocampo 

Fritz Weingartshofer 

Federico Alarcón 

Ursula Bertrand 

Rosando Avellaneda 

Walteiro Pesqueira 

SaraGerson 

Mathela Ruiz 

Dra. Marcena Lembert 

Ernesto Arrecia 

Dina de Marco 

Alejandro Sotelo 

Eduardo Meza 

Felix Greco 

Durante la primera temporada del programa Plaza Sésamo (1973) los 

personajes habitantes de la plaza estaban inspirados en los de 

Sasama Streat: 

- Don Ramón, el tendero era el equivalente a Mr. Hooper de la serie 

estadounidense. Era ligeramente enojón, un hombre maduro interpreta-
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do por Carlos Ancira. 

- Gonzalo, era el mecánico dueno de su propio taller, lo actuaba José 

Angel Martfnez y estaba casado con: 

- Maria Luisa. ama de casa, a quien le daba vida Dunia Saldfvar. 

- Rosita. enfermera hermana de Gonzalo, una muchacha alegre e 

Independiente. 

- Abelardo, un pájaro gigante, ingenuo y a veces infantil. Justo 

Martfnez Interpretaba este personaje y el de: 

- Paco, un muppet muy enojón y obstinado. empanado en objetar las 

decisiones y puntos de vista de los demás. 

Los muppets Abelardo y Paco interactuaban en la plaza con los per

sonajes humanos. 

Para la segunda temporada (1974) continuaron los mismos persona

jes, pero para la tercera (1983) el reparto creció, aparecieron: 

Montoya Alberto Estrella 

Teresa 

Fernando 

Sandra 

Pepe 

Don Goyo 

Paula 

Sebastián 

Bodoque 

Ana 

Elena 

Miguel 

Juan 

Romelia Agüero 

Justo Martfnez 

Ana Silvia Garza 

Salvador Sánchez 

Raúl Rossi 

RosaHa Valdez 

Jaime Garza 

Jaime Vega 

Rocfo Ortlz 

Elena Munoz Bravo 

Alejandro lbarra 

Sebastián Garza 
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El origen distinto de los personajes dio pluralidad a la serle, además 

de los mexicanos habla cubanos, venezolanos y colombianos. Se 

querla pues, dar relevancia al carácter latinoamericano del programa. 

En la cuarta temporada (1995), tanto los personajes como el con

tenido del programa fueron modificados adaptándolos a los tiempos, y 

sobre todo a las necesidades del público infantil. Los principales son 11 

entre humanos y muppets, además de un grupo rotativo de nlnos, entre 

los que destacan Julio (5 anos) y Elena (6 anos) hijos de Pablo y 
Susana y Patricio (4 anos) hijo de Alda. Al final de este apartado se 

incluyen algunas fotografías donde aparecen los personajes de las dis

tintas temporadas. Puede apreciarse en ellas los cambios tanto en los 

personajes muppets como en la escenografla. 

Muppets son tres: 

1. Abelardo Montoya 

- Caracterlsticas: Observador, ingenuo, considerado, feliz, inteligente, 

deseoso de aprender, preocupado por los sentimientos de los demás, 

amistoso con todos, está al tanto de lo que sucede, se emociona y 

excita rápidamente, ve el lado positivo de las cosas. 

- Acciones: Gira la cabeza en 160 grados. Se mueve como un perico, 

por ejemplo camina de lado, corre rompiendo el ritmo. 

- Expresiones: •¿Por qué?", ·¿De verdad?", repite con entusiasmo, 

tararea canciones, hace ruidos propios de un perico cuando se emo

ciona (prrrl prrrl). 

2.Lola 

- Caracterlsticas: quiere crecer. adora el color rosa, tiene mucha 

energla, habla en tercera persona, se emociona con todo, piensa rápi

do, habla con oraciones cortas, quiere estar envuelta en las situaciones 

78 



. \ 

t~:i ílt'aE 
;~·;í.1Lílrff.C.I\ 

de manera dramática, le gusta estar en contacto con los demás, es ca

rtnosa, brillante, curiosa y amigable. 

- Acciones: entra y/o sale de manera rápida y sorpresiva, diciendo 

fl'ases cortas, cuando aparece es porque algo divertido va a suceder. 

- Expresiones: "Lela puede"; "Lela quiere"; "malo, maHsimo"; "aburri

do, aburridíslmo"; "¿adivina qué?", usa superlativos, y un lenguaje con 

mucha energía. 

3. Pancho Centraras 

- Características: es egocéntrico, obsesivo, siempre esta ocupado, 

adora comer, pretende tener siempre la razón y ser perfecto fisica y 

síquicamente, colecciona cosas singulares. quiere que la gente piense 

que le gusta estar solo, su color favorito es azul, y siempre encuentra 

su propia manera para hacer sus actividades. 

- A=iones: mueve y sacude la cabeza cuando niega, repite frases 

ejemplo: "no quiero ir al campo, ademas no quiero ir al campo·; posa 

como estatua cuando habla de si mismo, se tapa las orejas con tas 

manos cuando no quiere escuchar y se las destapa poco a poco para 

hacerlo. 

- Expresiones: ·no puedo, estoy ocupado, muy ocupado"; •ya estoy 

aquí, ya llegué"; "yo tengo un mejor idea, si hubiera ... yo harla ... • 

Los personajes humanos son: 

1. Pablo 

- Profesión: dibujante de historietas. 

- Caracterlsticas: es paciente, imaginativo, idealista, optimista, buen 

esposo y padre de familia, tiene sentido del humor, lee mucho y quiere 

ser escritor. 

- Acciones: cocina, pone la mesa y hace otras labores del hogar, va por 
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los nlnos a la escuela, siempre carga lápices, cuadernos, periódicos, 

libros, propone juegos, relata cuentos con los dibujos que hace, baila y 
canta. 

2. Susana 

- Profesión: geóloga. 

- Características: dinámica, carinosa. lógica, práctica. ecológica, muy 

organizada, siempre tiene hambre, la experimentación y la ciencia van 

con ella. 

- Acciones: trae una mochila grande con objetos varios (propios de su 

profesión); siempre tiene prisa y todo lo hace rápido, usa botas, anda a 

la busca de pistas, experimentos y respuestas clentlflcas, cuando tiene 

hambre come zanahorias. apio, manzanas, etc. 

- Expresiones: "¡Qué hambre tengol" 

3. Dona Ana 

- Características: comprensiva. carinosa. tradicional, maternal, solici
ta, atenta, viuda. 

- Acciones: se queda dormida en todos lados, escribe un libro de re

cetas, experimenta platillos. (Pancho es su conejillo de Indias). nlnera 

de los ninos de la plaza, teje o borda, escucha a todos. 

- Expresiones: refranes. es dicharachera. 

4. Alda 

- Ocupación: costurera. 

- Características: madre soltera, tiene un nino pequeno llamado 

Patricio, melodramática, emprendedora, cambia de idea constante

mente, muy apegada a su hermano Fausto, por quien se preocupa. 

- Acciones: reacciona exageradamente (se ahoga en un vaso de 

agua); siempre está reparando ropa (cosiendo, planchando), intenta 
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hacer negocios de lodo tipo, menciona constantemente a su hermano en 

sus conversaciones. 

- Expresiones: "Mi hermano ... 1·. •¡Qué barbaridad!". 

5. Fausto 

- Profesión: médico interno en el hospital. 

- Características: efusivo, deportista, saludable, limpio, ágil, positivo, 

preocupado por la saluCI de los demás. 

- A=lones: se relaciona estrechamente con Patricio su sobrino y habla 

acerca de los temas de salud, anima a sus vecinos a practicar deporte. 

- Expresiones:· ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes?-

6. Gertrudis 

- Ocupación: ama de casa, asistente en la tlapalerfa. 

- Caracterfstlcas: lfder, alegre, obsesiva con la limpieza. 

- Acciones: canta lodo el tiempo, lleva un objeto de limpieza con el que 

limpia y/u ordena los sitios por los que pasa. 

7. Don Boni 

- Ocupación: comerciante en la tlapalerfa. 

- Caraclerfsticas: práctico, ingenioso. desordenado, infantil. espíritu 

juguetón, realiza labores múltiples. 

- Acciones: siempre repara algo. tiene consigo juguetes y herramientas 

mecánicos que le ayudan a reparar. 

S. Neftalf 

- Ocupación: cartero. 

- Caracterfsticas: comunicativo, simpático, sociable. entusiasta, estudia 

magia por correspondencia. 

- Acciones: trae las noticias del exterior, torpe como mago. 

Enseguida se muestran las fotos de los personajes. 
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Plaza Sésamo lI: ~crnando, Teresa, Sandra, 

Pepe, Montoyn, Scbastl~n. Paula, üon Goyo, 

Elena, Bodoguc, Ana, Juan y Miguel. 
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2.3.2. Transmisión 

El programa Plaza Sésamo salió al aire por primera vez el 8 de enero 

de 1973. Se transmitió 2 veces al dla en la ciudad de México y una vez 

en provincia de lunes a viernes. 

En su obra La cultura como empresa multinacional Mattelart comen· 

ta: "En 1973 la serie adaptada al castellano gracias a los aportes de 

Xerox, que financió más del 60°/o del costo de producción, debe 

haberse estrenado en, por lo menos, 15 paises latinoamericanos. En 

febrero ya la hablan adquirido Argentina, Chile, Ecuador, Panamá, 

Venezuela, México, Puerto Rico, Costa Rica, El Salvador, Honduras, 

Guatemala y Nicaragua y Brasil había estrenado la versión en por

tugués". 13 

Como se hizo en Estados Unidos, antes de iniciar la transmisión, era 

preciso que en México también se efectuara una investigación previa 

para determinar el nivel de desarrollo y conocimienlo de los nil'los de 

tres a cinco al'los de edad de distintas clases sociales en el D.F. y en el 

campo. 

"Para los estudios precursores se utilizaron varios tests (sic) desarro

llados por el Educatlonal Testing Service de Princeton, New Jersey, que 

fueron estudiados, traducidos y adaptados antes de ser aplicados a los 

nil"los mexicanos". 14 

El estudio fue encargado al Centro de Investigaciones Psico

pedagógicas A. C. (CIPAC) y conducido por el Dr. Rogelio Dlaz

Guerrero. Estas investigaciones se efectuaron en el verano de 1971. 

con la finalldad de conocer de antemano el grado de conocimiento de 

los Infantes para que en el programa se destacaran los conocimientos 

aún no desarrollados en ellos. 
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Con los resultados obtenidos y tomando en cuenta los fines educa

tivos especlficos se integró el contenido del programa, siguiendo el for

mato de revista que tan exitoso habla resultado para Sesarne Street. 

Luego de su estreno las criticas y los elogios surgieron de inmediato. 

Las madres descubrieron que con Plaza Sésamo podlan tener la mejor 

guardarla Infantil en su casa, pues clavaba a los pequenos frente a la 

pantalla. 

En Chile, el programa Plaza Sésamo fue rotundamente prohibido, ya 

que el gobierno del presidente Salvador Allende consideraba que la 

serie difundla ideas capitalistas y que pretendla introducir subjetiva

mente los valores norteamericanos en las distintas culturas. 

El Correo de la UNESCO de Chile publicó: 

"Plaza Sésamo es una Iniciación de una sociedad de consumo. 

Pretende el sometimiento al adulto. El adulto es el hombre de ingenio 

capaz de crear y manejar situaciones y el nino debe someterse a sus 

decisiones. Es notorio como los ninos participantes no presentan mayor 

importancia que la escenografla". 15 

En México las criticas más acervas fueron las de Raúl Cremoix publi

cadas en la revista Industria Mexicana, Actualidades Industriales: 

"la adaptación del programa norteamericano al ambiente nacional 

deja mucho que desear, al punto de que la realidad mexicana se ve 

severamente trastocada". 16 

A 23 anos de la primera transmisión del programa Plaza Sésarno en 

las pantallas caseras mexicanas, resulta difícil confiar en la memoria 
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para hacer un juicio, en tanto que los recuerdos no son siempre fieles 

para evocar sus características, pero cil'\éndonos a lo expuesto por el 

Dr. Rogelio Olaz-Guerrero en su obra Investigación Formativa de Plaza 

Sésamo. el acuerdo resultante de las reuniones de Caracas fue "pro

ducir una serie de televisión educacional para preescolares, modifican

do para Latinoamérica la serie Sesame Str96f". 

Quizá el motivo de la apreciación de Cremoix con respecto a la reali

dad trastocada obedezca a que el programa no era propiamente 

regional, no se Intentó hacer una programa para ser transmitido exclu

sivamente en México, sino a toda América Latina. El error consistió en 

generalizar la serie haciéndola, o intentando hacerla, adecuada para 

todos los paises, en lugar de tratar de realzar las características 

propias de cada lugar, resaltando su riqueza cultural. Hasta cierto 

punto era natural que al realizar por primera vez un programa de esta 

naturaleza tuviera fallas. Por otra parte cabe apuntar que los produc

tores del programa en espal'\ol no estaban muy errados, toda vez que 

el propio Cremoix reconoció y destacó la forma desarrollada para dar a 

conocer los elementos cognoscitivos de pre-lectura y operaciones 

numéricas. 

•La estructura de la emisión habla de elementos metodológicos que 

no son despreciables en las necesidades de la moderna ensel'\anza. El 

apareamiento ágil de letras y palabras. la representación simbólica, 

accesible y clara, la simplicidad en el dar a conocer las operaciones 

numéricas y geométricas. el reconocimiento de figuras integradas y, 
sobre todo, el propiciar un interés que rompe en el nil'\o las actitudes 

tradicionales de apatía y aburrimiento". 17 

Por el estilo escribe Florence Toussaint critica de televisión: 
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•programas que ayuden a los infantes a Obtener conocimientos útiles 

para su desarrollo escolar son dos: Plaza Sésamo y El tesoro del 

saber. Pero esa preparación no carece de tendencias ideológicas 

fa\lorecedoras de la visión yanqui del mundo, especialmente Plaza 

Sésamo•. 18 

Era casi Imposible evitar la influencia estadounidense en la produc

ción de un programa que tuvo su origen en el vecino pals, planeado 

para ayudar a los ninos estadounidenses aunque la intención fuera 

darle características latinoamericanas. La falla consistió, quizá. en 

que la modificación y adaptación a la forma de pensar latina no estuvo 

del todo lograda. Sin embargo, para la cuarta temporada pude apreciar 

que el Currlculum Educativo se actualizó y enriqueció de tal suerte que 

resalta la diversidad cultural. 

Mattelart en La cultura como empresa multinacional apuntó: "En 

Perú, el Ministerio de Educación negó al canal 5. o Empresa Editora 

Panamericana. el permiso de exhibirla en las estaciones de televisión 

nacionales. Su decisión se basó en la incompatibilidad existente entre 

la concepción del programa Sesame Street y los Objetivos de la refor

ma educativa". 19 

La actual temporada al aire se transmite en 18 paises, incluido Perú. 

Esta vez no hubo objeciones para proyectarla en aquel país. Al inicio 

del proyecto participaron especialistas en desarrollo infantil, asesores 

de UNICEF y productores peruanos en los seminarios destinados a la 

elaboración del Curriculum Educativo. 

En la actual temporada del programa los destinatarios suman más de 

30 millones de preescolares latinoamericanos cuyas costumbres y 
modos de vida varlan ampliamente a pesar de un lenguaje común. 
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A partir del 3 de abril de 1995 Plaza Sásarno hizo su debut en 

Estados Unidos a través de la cadena Univlslón con la transmisión de 

65 episodios de 30 minutos. Durante ese ano se probó en tres merca

dos: Los Angeles, Dallas y Miami, por dos cadenas televisivas. Durante 

la semana y en estaciones afiliadas a través de Univisión y durante los 

fines de semana sólo por la cadena PBS. Si el experimento era exitoso 

se transmitiría en 1996 en otras estaciones de Univisión a todo el país. 

Y lo fue. 

•La respuesta fue favorable, y se transmite a nivel nacional. La idea era 

llegar al público de habla hispana, pero a los padres americanos (sic) les 

interesaba que sus hijos aprendieran espafiol y veían en Plaza Sésamo una 

oportunidad para ayudartes a aprender el idioma·, expresó Eduardo Meza. 

2.4. Evaluación 
Al concluir la transmisión de Plaza Sésamo I fue indispensable llevar a cabo 

una evaluación que permitiera conocer el impacto del programa. El estudio 

fue encomendado al Centro de Investigaciones Psicopedagógicas, A. C. 

(CIPAC) y conducido por el Dr. Rogelio Díaz-Guerrero. Los resultados se 

consideraron positivos. 

·La investigación hecha en México demostró que los nil'los que vieron el 

programa mostraron avances notables en áreas de aprencizaje tales como 

reconocimiento de palabras, reconocimiento de números y habilidad para 

clasificar. 

•La evaluación fue realizada con 221 ninos divididos en grupos que 

veían y grupos que no veían el programa en tres guarderías en las 

zonas de San Angel, Las Aguilas y Tizapán. Los ninos hicieron una 

prueba antes de comenzar el programa en 1973, otra después de siete 
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semanas de programación y una tercera al final de la temporada. 

"El Dr. Lesser, presidente del consejo de educadores de Children's 

Televislon Workshop, dijo que los avances registrados entre los espec

tadores de Plaza Sésamo en las áreas de lenguaje, y habilidades de 

clasificación fueron superiores a los obtenidos en la evaluación similar 

del primer ano de Sesame Streer. 20 

De igual manera a como se hizo con Sesame Street, también para 

Plaza Sésamo en su cuarta temporada se realizó una investigación

evaluación que tuvo como propósito fundamental poner a prueba 

algunos de los materiales iniciales y, de esta manera, saber si eran 

atractivos para los nil'los o no. 

A ésta se le denomina Investigación Formativa, "La Investigación 

Formativa nos permite probar distintos materiales (segmentos del pro

grama) y saber cuáles funcionan y cuáles no", explicó en entrevista la 

Dra. Marcella Lembert, Directora de Investigación y Educación de 

Plaza Sésamo IV. "Esta investigación -abundó- es de suma importancia 

para los productores porque les proporciona información valiosa sobre 

los segmentos ya grabados y saber si requieren modificaciones antes 

de salir al aire". 

Sin embargo, además de la Investigación Formativa se necesita 

conocer el impacto global de la serie para saber si cumple su objetivo. 

Para ello se efectúa una investigación-evaluación destinada a identi

ficar el grado de comprensión y asimilación por parte del público infan

til, hacia la información presentada en el programa. 

Se le llama Investigación Sumativa y es desarrollada por un comité 

formado por especialistas en investigación en el área de educación de 

Children's Television Workshop y aquellos contratados específicamente 
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para este fin por parte de la empresa Televisa S. A. de C. V. 

De manera coordinada el comité también se encarga de evaluar los 

"hlstory line" desarrollados por el equipo de guionistas-escritores y de 

ser necesario sugieren las modificaciones pertinentes antes de proce

der a la elaboración del guión. 

Debido a que la Investigación Sumativa sobre la cuarta temporada de 

la serie se encuentra en curso no hay todavía resultados definitivos. Es 

probable que el informe con los resultados finales esté concluido hacia 

el segundo bimestre de 1997, pero diflcllmente se podrá acceder a él, 

ya que se le considera información reservada, restringida a los involu

crados en la producción del programa. 
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Capitulo 3 
LA REVISTA PLAZA SESAMO 

En su obra Introducción al Periodismo, Fraser Bond destaca la Impor

tancia de la revista al expresar: "En el medio de comunicación con las 

masas a través de la palabra impresa, en los Estados Unidos la revista 

era Inferior sólo al diario. Desde que Benjamin Franklin publicó su 

General Magazine, en 1741, la revista ha sido uno de los Instrumentos 

de comunicación más persuasivos·. 1 

Más adelante el autor explica en qué consiste esa persuasión: 

"Generación tras generación, la revista ha ejercido fuerte influjo en la 

estructura social y económica norteamericana, al crear gustos, estimu

lar el comercio y moldear la opinión pública-. 2 

Fraser Bond también da ejemplos de esta influencia ejercida por las 

revistas a las que califica de triunfos sobresalientes: "En todas la 

revista ha comprendido las necesidades y las aficiones del público y ha 

desempenado papeles sucesivos. como árt>rito literario, como campeo

na de buenas causas. como 'expositora de ruindades' e injusticias 

sociales y como pasatiempo·. 3 

Fraser Bond relata que después de la Primera Guerra Mundial 

surgieron nuevos tipos de revistas ·como las de noticias. slntesis y grá

ficas·, con el tiempo aparecieron en el mercado publicaciones tan 

diversas y especializadas que a la fecha abarcan centenares de cam

pos de actividad y de intereses humanos. 

Ya en 1981 Alberto Delgado Cebrián en Introducción al Periodismo 

Identifica tres grupos de revistas: "las de información general, las de 

entretenimiento, familiares o la denominada 'prensa del corazón' y las 
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revistas técnicas o especializadas•. 4 

Los 241.7 mlUones de ejemplares (5) que se editaron en nuestro pals en 

1993 dan una idea de la magnitud de la industria editorial tan sólo en el 

renglón de revistas. Sin embargo. en ese mercado tan vasto eran esca

sos los titulas de publicaciones dirigidas al público infantil. Según el 

reporte anual de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana 

en 1993 se publicaron 773 tltulos de revistas y boletines. 

Conforme a los registros de la Comisión Calificadora de 

Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretarla de Gobernación en 

1993 sólo circulaban dos destinadas a los pequel'los: Cuentos infantiles 

y Las aventuras de C/arita la gotita. Constan en sus registros los si

guientes tltulos: 

En el rubro de "dibujos y caricaturas': 

Dammissima 
Kaliman 

Parque Jurásico 

No circula 

No circula 

No circula 

En la clasificación 'historietas para colorear': 

Cuentos infantiles Circula 

Las aventuras de 

Clarita la gotita 

Leyendas clásicas 

Circula 

Se ignora 

En la clasificación de 'infantiles y juveniles': 

Salva-vidas 

Mundo Jurásico 

Se ignora 

No circula 

"ª 



Aventuras de la 

pandilla jurásica 

El escarabajo 

Se Ignora 

Se ignora 

Vale aclarar que estos fueron los registros de las publicaciones que 

acudieron a la comisión para dar trámite a la solicitud de registro de 

titulo y/o de licitud de contenido. Las marcadas con 'se Ignora' se 

refieren a las publicaciones que tuvieron la Intención de iniciar el 

trámite pero no lo completaron, lo cual da pie a la siguiente aclaración: 

Según la comisión puede haber revistas que circulen pero sin contar 

con los registros correspondientes, ya sea por ignorancia del trámite o 

porque no les interesa realizarlo. 

En ese ano existian casi 1 o millones de ni nos en edad preescolar. El 

INEGI registra a 10,195,178 de acuerdo al XI Censo General de 

Población y Vivienda, 1990, en las edades comprendidas entre cero y 

cuatro anos, que para 1 993 Integrarían el segmento de ninos de entre 

tres y siete anos de edad, la cifra es un indicativo del número aproxi

mado de preescolares. Es decir, a los 10, 195, 178 habria que restar los 

que en 1993 cumplieran siete anos y los finados, para tener la cifra 

exacta, pero el difícil hacer el cálculo porque el INEGI no los registra por 

rangos de edad anual. 6 

En estas circunstancias se pretendia que Plaza Sésamo la Revista 

fuese una guia en el inicio de actividades de lecto-escritura, en el 

desarrollo de habilidades y destrezas motrices y cognoscitivas; además 

de proporcionarles entretenimiento y diversión. Una herramienta palpa

ble para alentar el aprendizaje infantil al reafirmar la información difun

dida por el programa Plaza Sésamo en su cuarta versión, que fuese su 

complemento Impreso aunque no necesariamente requería que el nino 
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hubiese visto el programa para beneficiarse con la revista, era apropia

do que lo viese, pero no indispensable. 

A diferencia del programa en el que sólo se desenvolvía como espec

tador, en la revista se le invitaba a actuar. La inquietud de proporcionar 

al nino un material que le diera la oportunidad de emprender acciones 

en las que pusiera de manifiesto sus habilidades, fue el motor que dio 

marcha al surgimiento de Plaza Sésamo la Revista. 

3. i. Antecedentes 
Cuando se pensó en editar Plaza Sésamo La Revista, ya en México se 

habían proyectado en distintas fechas tres temporadas del programa 

televisivo Plaza Sésamo y se planeaba la cuarta. Este fue el 

antecedente inmediato y directo del proyecto editorial, pero no el 

único. En gran medida se debió también a Sesame Street Magazine, la 

revista estadounidense que era la contraparte impresa del programa 

Sesame Street. 

En un boletín editorial distribuido por Children's Televlsion Workshop 

en noviembre del 93 se hizo un recuento del proyecto Sesame Street 

Magazine y se indicaba que la publicación da la bienvenida a los ninos 

al mundo de la lectura y se le calificaba como la perfecta transición de 

la televisión al mu!"ldo impreso. 

"Cada número de Sesame Street Magazine alienta la lectura, la 

curiosidad y las habilidades sociales. Cada edición se organiza en 

tomo a un tema con algunos conceptos básicos como números, colo

res y formas. Otros son conceptos de desarrollo como la necesidad de 

autoestima en el nino. o de hacer amigos". 7 

Los personajes que aparecen en la revista son los mismos que se 
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ven en televisión salvo la Rana René (que sólo figura en el programa). 

En la actualidad el número ha crecido considerablemente, pero la ma

yoría de los que aparecieron desde el principio permanecen. 

Los personajes humanos y los muppets protagonizan la mitad de las 

historias y actividades de cada revista. 

Para crear una revista educativa y estimulante que se ubicara en los 

linderos del mundo de los preescolares, los editores de Sesame Street 

Magazine cuentan con el respaldo de un equipo de investigación, que a 

su vez mantiene contacto con los suscriptores, quienes dan respuesta 

sobre la efectividad del material expuesto. 

El mencionado Departamento de Investigación de la revista se encar

ga de proporcionar al editor, redactores y equipo de arte ideas sobre 

los intereses, preferencias y reacciones del lector, tanto ninos como 

adultos. 

Sus áreas de enfoque incluyen: 

- Determinar o decidir el desarrollo apropiado de artículos, activi

dades y diagramas para los lectores. 

- Determinar el valor educativo y la efectividad de los artículos. 

- Asegurar que los mensajes sean presentados con claridad y com-

prensión. 

- Asegurar que los mensajes sean consistentes con Jos valores y 

filosofía de Children's Television Workshop. 

- Asegurar que los artículos sean relevantes y atractivos. 

- Asegurar que los artículos reflejen el pensamiento común y las 

investigaciones recientes en desarrollo infantil y educación. 

La investigación para Ja revista generalmente involucra. de acuerdo 

con el boletín, entrevistas individuales con ninos en escuelas primarias, 
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preescolares y en programas extra-escolares, sobre actividades parti

culares, historias, juegos y formas. Además se cuenta con un grupo de 

padres de familia (Parent's Network) que proporcionan datos sobre las 

rea=lones de los nlnos a artlculos especlficos. Estos padres-Investi

gadores aportan la perspectiva de los padres en una amplia variedad 

de temas relacionados con la educación que les conciernen a ellos y a 

sus hijos. 

Los editores de Sasama Straat Magazine cuentan también con el 

apoyo de los investigadores del programa televisivo, quienes proporcio

nan la experiencia de anos de estudio sobre ninos en el rango de edad 

objetivo. También se solicita información a los miembros de la Junta 

Nacional de Consejeros y Asesores, que están en la cumbre de su 

campo en literatura. desarrollo del nino y pediatrla. 

El actual consejo lo Integran: 

- Charles Flatter, doctor en educación, profesor de desarrollo humano 

en el Instituto para Estudios Infantiles de la Universidad de Maryland en 

Coilege Pari<.. 

- Gerald S. Lesser, doctor en lilosofla, graduado de la Escuela de 

Educación de Harvard. 

- James McCord, doctor en medicina, pediatra del Hospital Infantil de 

Saint Paul. 

- Valeria Lovelace, doctor en filosofía. Vicepresidente de 

Investigación de la serie televisiva Sesame Street. 

- Nancy L. Rosar, doctor en educación, profesora de lenguaje y estu

dios de literatura de la Universidad de Texas en Austin. 

- lstar Schwager, doctor en filosofla, psicólogo educativo, en Nueva Yori<.. 
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En la planeación y elaboración de la revista estadounidense Sesame 

Street se toman en cuentan las ideas aportadas por su propio departa

mento de investigación. por la agrupación de padres de familia. por los 

investigadores del programa televisivo. la junta de asesores y sobre 

todo a los lectores. quienes senalan lo que les gusta y lo que no. 

Para estar al día. en la primavera de cada ano los editores de 

Sesama Street Magazine sostienen una reunión con los miembros de 

la Junta Nacional de Consejeros y asesores, el equipo editorial y de 

arta. En ella se Intercambian ideas. puntos de vista y propuestas para 

hacer los cambios y adiciones necesarios. 

Las características da Sesame Street Magazine son: 

Periodicidad: mensual (a excepción de febrero y agosto) 

Tamano: 1 o 3/4" x 8/18" (26.5 x 20.5 cm) 

Encuadernación: 

Páginas: 

Colores: 

Prepransa status: 

grapa 

32 más portadas 

la mayoría de los primarios y pasteles 

90 º/o convencional 

1 O 0/o por computadora 

Esta última indicación quiere decir que apenas un 1 O por ciento da la 

elaboración de la revista se realiza por computadora. el 90 restante 

continúa haciéndose fotomecánicamente, lo cual implica mayor trabajo. 

A diferencia de la revista Plaza Sésamo, que se realiza digitalmente en 

su totalidad. 

A continuación se incluyen fotocopias de un ejemplar completo de 

Sesame Street Magazine. Así se podrá apreciar con más facilidad sus 

características. tanto ffsicas como editoriales. 
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e p;' El~ ~ ".' ~ 
uaa~e t~;;:;;: 

Like pcople, pet~ ueed foud. 
water, and sleep. Thl'Y abo lll"ed 

lots of Jove. Linda gi\'es Barkit"'Y 

al1 those things. \\lrnt \'l.·ould you 
give }.:nur pet? 
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$ Pet Poems: Anitnal poems 

G Lost Dog: Sesame Street picture story 

G A Frog at Home: Story to read aloud 

e Rosie the Visiting Dog: Photo essay 

W hen we chose pets 

as this month's 

theme, we decided to 

focus on a subject of 

great interest to children 

and great value to thelr 

development. 

Carlni: far a pet offers 

a chance to leam about 

responsibllity, pride, and 

even, as you•u read in 

.. Lost Dog" (pp. 4-519 

disa.ppointment. 

Thls month's pullout 

post:er is ali about guinea 

pigs. Gentie and easy to 

ca re for, they make great 

first pets. There are many 

animal lessons in this 

issue, and children will 

have a howling good time 

(see ... Act Like an Animal,," 

pp. 6-10). whether they 

have a pet or not. 

hf..¿__"!..._,11_..D_ ,.:~~ 

Rebecca Hennan 

Executive Editor 

C-...-111~ ..... Tom L...o> 

SPl!'Ci.altnanil.ab>thn.rnonth'li 
c:~fTom-~ 
Soc:oñl'turu..~..rc.....ny 
lo Anun.a!• IASPCAl. Stt~ L-

=~~ Pbk~..:!.~ and 
J&.d• B.ank. o.~"" t.1-=---. 



PET PoE:rvrs 
:'\1ary haci <J lit:Ie iarnb. 
Its fleece was white as snow; 
And ever)'-..vhere that :\1ary went 
lñe laznb was sure to go. 

lt followed her to ~chool one day: 
That , .. ·as against the rule. 
It made the c~ildrer.. laugh aná play 
To see a la..rr.'b at schoo!. 

Traditional 

Sandpaper kisses 
on a cheek ora chin
that is the way 
fo:- a day to begin! 

Sandpaper kisses-
a cuddle. a purr. 
I have an 2.la=-:n dock 
that's covered ,,;th fur. 

Bobbi Katz 

:\Ir. Rabbit has a habit 
That is very cute to see. 

He wrinkles up and c:inkles up 
His little nose at me. 

I like my little rabbit. 
And 1 like his little brother. 

And we have a lot of fun 
::Vlaking faces at each other. 

Dixie Willson 
2 
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~±i.:.\i:e:s::L.:~~.:.._::___::::,;.:::::.::_:¡_~~~'==""";s::;c._'.....!~:.<~::____.~__:,~...__.::':::;_::s.__.::_;:_JJ 
\\nen ~Luis c•!ITic- :101'1e wi:é; a ;?,t éc.r. _3 G::bi bc·-oa::ie ve:·y excit<ed. 

She thought it was iom,r her. ~ ...--·-

~::;-:;:~ ("" ,.- ~ 
-:Kow hold on G~o¡;· saitl ';.;::;..-_. rr Luis. ··This '1 '"-·-'!::.• dog fo1lowed me from the park. 1 - ~ ~;. 

think she·s lost. \Ve need to find her ov.-ner.-

~ '.\la:ia suggested they make posteno; '""º p:.1: t'1en: up near the park. "Ali right," said 

~-" ~-?:~ ' .. -· .... ~ . -·· ... , " ~:. Gaot. D~:. :.... no o:-ie ca.:.... s. e~::. .. ..:c-e;.i :ier: . -= ,.. Luis ~a:.a. "\\:e u see . 
..,.,.,.,..~ ~ 

. '':.Z., '.\!ar-:a as:-;Pé ~ Gabi to ¡::et some paper. markers. and tape to make the poster. 

~ ~> 3'-..:- ;-~ 
~'?- '.\Iari~a pic:ture o!'the ;c:,],,;f dog on thepaper. "! knowwhatwords to write on the 

postér." said k~ Gabi. "'Do you k.·10w this dog?'" Tney "Abrs words on the poster. They 

made copies and put the poste:-s up ... Someone v.ill ca.U." saici ~~~ ::'v!arla. 

~ ~::... ';;:- . ----,.. 
But :~aJ Gabi hoped that no one would eve:- call. Sh~ liked the , -~:~' dog. She gota 

~ 
.e==:;.- ~ ·~ ~;;' < .. ,.,Ai ;: ~~ 

brush and brushed the (;;.~· ·4 dog. She gave the -__..; .::J óog water and food. They played """"" - ~ 



fetch the stick. That night the ~ do¡r even slept in her bed. 

The next day n G~ard n Luis answer the telephone. The caller had seen the 

poster and wanted t::-ome see :he .· ~:...~3, dog. 3 Gabi hoped that the caller did not own the 

~ ~ 3 ~j ~~- -- . 
-~- \/ ~ dog. \:~--' Luis. ~:::..~ Gabi. ancl the ;: -: ~ dog waited on the front steps. Soon a girl and her 

......... ~ ~-. ..e:-".::? <::''\:_ 
mother ran toward them. The girl shouted. "!\1y <~~, dog! You found rny 'f ~ dog!" 

~ )..~-·; ~ 
~~+- ?<~;;-" . ..---~ 

'!be girl hugged the V ~'v9 dog like it '\vas her best friend. The ~ ._.:::;::; dog licked her face and 

~· ~ .. .:~'..::?' <:0, 
made it ali wet. Finally. the girl turned to Gabi a."ld sa.id ... Thanks for finding my -)>.. ~:.:;: dog." 

~- "'<:::;:_..,-

~ Gabi felt bad that the ,:~~-:::: dog would leave. But she could see that the C:"'~ dog 

¿:: ~.... ~ ~ 
was very irnportant to the girl. The girrs mother thanked Gabi for taking such good care of 

~~ ~ 

th <~~ 
e·-<,~<::: dog. ~ _ 

... 1 guess you'll be leaving now.- said ·~7 Gabi sadly. Just then. the f~ dog brought 

~ ~ ~J 
a stick to~ Gabi. 

"She wants to play fetch." said 3 Gabi. v.ith a big smile. "Okay. Let"s do it!" said the girl. 

They ali ran and played and hada lot of= And ~ Gabi and the girl made a promise to visit each 
_¿:.__-:--_.. 

other often. Because. now. they were friends. 

5 



... <1 

~o o L:=:J o o~ o o~ 



.: 
"·: 

Ac 
Uke ara 

'-:. 
~-: Animal! 
::.: 

-. 

H . : e: 
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=~ .. 
=~ :-=-
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lt's 

time again 

to let me, Guy 

Smiley. get you 

playing! This game 

could ha\o·e you 

dancing Iike a seai anC 

howling like a duck! 

Or is that howling 

like a áoggie? 

Hey! Le"t"s ftr.C 

Ot.."t! 

Guinea Pig 
on the Go r~•· 

: FOLD------' Lo O k for three 

·~~ 
¿r·,~• . <~.·/ 

; .....•................. 

nort:>" pets to cut out in 

this is~ue. Save them 

and tt.:.rn to pag-e 32 to 

find out how to make 

a pet carrier. 

Woof, 

woof! 

Cooo, 
cooo! 

How !o Play 
O Cut out the 

pictur't.:" c~!!"ds. and 

put then1 in a pilL"" 

next to the garne 

bua:-d. 
@Pu!. o:i your 

favorite n"lusic. 
@ Pick a card ar.d 
p!uce ::. ,.,,·ith the 

~nund v . .-ord:o. facing 

~ up.nextto 
\· ~ the matching: _,., ' . 

. c._..-ur.::.<:?.l on the 

anin:ul and make 
the !"o:.tnd it makes. 
© Ket::-p pla);ng 

~~r::: you can act 
like all the pets on 
Se:o:.an-:.e S!.reet. 

Ah-woo, 

ah-woo! 

Ark, 

Quack, 

quack, 

quack! 

ark, Naaay! 

ark! 



,/ DE""aw ª picture af the 

imaginary animal you thlnk 
would make thls sound. 

..... !t füt ¡¡ 1 

1 Oingamoo! 

-. 
:~ 
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:ow many cats znd 
ogs are there in all? 





W2lcorne to 
S!i::iey·~ Unde~ou~c! Ci:-::us. 

1::·s ¡: worl:l cf dir:: znd mud, where nothing 
e.ne ncbo::i~· ca.-. ~...e.y cierm! Step right up am! see 

t:-:e wack~' wo:;m who rides a unicyclel 



H UNGRY AS A HORSE 
H

., 
l. rn: For_;.:t.-·tf:1l_Tt>:H:'~. l"!:: :1,_·r·· ::1 t:1.· t'l)l.!C·.ry ~t11:-1· tu b·.iy ':'>ti::11.· Ú•o(l :or :ny 

ho:"<:'~. Busk·:-. :St::: :·u:-hn: \.\"i1~,: i-~·.1:--H·:-::.'...;.t• ... :;1 <':.:: "S.1t~~-:._'. y.1·.: ~J".t>:~""<' '::t...·:;-, !11t:>? Look 

¡;_t the thi:-i,f!"~ i:-. tht• ~l.u:-e ar.d .:::·-.:h: t'Vt.·.-y!hir:g- H~i...::v:- \.\°<H~ic: :::....:v te• 1._·at.. -C:C · 1. 5 íR ID'i 

the letter H. 

What other words can you 
'think of that begin with 

the ietter H? 

f: /) __ _ 
-/ ;t:~.---~-----.-....:-:;: 

-;
. ·; 



Guinea Pigs 

Guinea pigs 

snfff the air 

to Jeam 
who is near. 

F-xe...,.,ud.r""'" .-\Sl'::.·.A P!:.J C.-!Ri:: (;: l!•E ... - ,<.()f.'.'.,:;¡, .. · ·-;~·:,F.-t .''i·;~ ~·. ,:.u~· F<o.4r.~ F•:.1r,,~ !>~- ¡~,,,: l1"1rhul1 .... 
t:'- J9fi'2 Dürl111Z .KH1.J .. .,.,Jr_, f.H>11:r.;, ~~n:d.n: T•·:r: ,,,;._, ..,_.,,_. :·•~·-' _,:r.,,· f-.1 •• 11.• _.¡;¡ ..,;(,.~ :rt'&">'I cd Cs,ed />:- per,.ussto'f. 



Guinea ;:iig pups cuddle 

to keep warm. 

~uinea plgs ffke to eat 

fresh fruits and 

vegeta bles • 

. /f''_ - <• -'~~ 
..,, . ·~~ ~ ~~.':: ~· ... ~·~··."e _:;.:w• - _ ..... , _, 

Guinea pigs like to 

have friends. 



A Frog at 
~ 
~uddy was a happy frog: whu livi:d on a pond !hat ,,,.·as rucked all r.:ozy into a forcst of oak 

and ehn trees. He liked to hide at the edge of the '"'·ater, in the short gt"::!5~es. orina pool of 
slimy algae, and wait fer bugs. 

One day he v•as sining in the g:ras:::. when a bug buzzed by ... l hope it's a bcetle, .. thought 

Buddy. Crunchy beetles Wt'."re hi-5- iavorite food. But it didn't rnuch 1naner. 
You see. frogs are bo:-:i to jun:? fo;· b'..lg~. So he c!id. 

\ l /i ' 
" 1 ,J' ,¡ 



-~ Buddy :::.oared :hrough the air, he could see tha:- the bug that \va:::. buzzing by was a~~:-;~~ 4~-; 
beetle. He shot out his stich.-y tangue and tried to snatch it. But the beetle zigzagged to , :--- -· ~/~~;:$ 
the left. Buddy rnissed him. \\llen Buddy rurned hb attention to \\'here he v.-as going, ¿ (:_-- 1~ 

his eyes bclged. "\Yoooaaah!,. hf'" ye1Jed. .::-~--.::.~,-·. ·~L' 1 "'· ·.-::vh_:_ 
He crashed ir.to so:ne tall g:·nsses that :::.pun hirn around and-splat!-he ::__ ~· - .,_._~ ·. ~,.:o· 

landed on hb back in the mud. As Buddy ~i.:-u,g-g-led to tu:-n tight-side-up. he ~"" ~~0 J~..;:;__.;- v 
{,_,.: ~t.f;f~ 

~ff\\' a boy ;.ind a girl - ., .· 0)77 J ~ 
;)uin ting at hinL ~ 

The children ran ove:-. They seen1ed like 
giants to Buddy. 

''A frog wou]d n1ake a good pet.'' said 

tht..• girl. Buddy's heart sta:-ted beating 
.· .• '1 ' ' .... • ,. 1·' : ,:.--.... - -•. .-.. • ·r .'·. {~"l;. quickly. Buddythought about his pond. 

·li•c:t• fl~~b~··'"' ¡'· .. ~---.'.··_,. '·'·.· ~: .··:.:·.•,·,. -':f s i( > --... )\''Z.W·~' He thought of how he col.!!C. sv.·im 

'\E~.:, .... ·.-. !I!• ... !( · .. ' · 'J..r ... ;;;-...... ..,:---:::..~ ~ ''e(· · 1:." -7 - "- ~ · ~ • { any\vhere he wanteci. at any t!rne. Bu:.. 
\ ·-'1 , ~ ~~~. :...:i ,;... -2-Jf \ ~J~:~- -: ~ rnus!. of al!. Buddy thought about his frog 
·' ¡.,_ /i. r · :1:1~·~-.._,. ,.....: ~ .-, \:.... ''"\ ~ 'i \ f~ends. Somé::.!::1t"s :::.__-y WLl:J!C al: sit 

P±{4, \~~~/.: ·~ \< ., '· -¡_? ~ -:~~, .. ·. '·.·~~ . l around and flip their bi~ tangues in and out. 
,. ' ·1 ' ' ' . "· .... ~ .. l. f"' -~ · ... \ .. · ~ '-<~~-1 e.V ·,\"-.1:-.c.··.h.~j . . . Just :ar t 1e runo lt. ~ _-; 1 

• \.\ .. ~¡\·1,·):':.!:,·"11··1~,,,>'N:i,',- '""·' 'Thegirl .---..r- / ~ 
~~-.... · .. "<1:;.\11;.\i.·~"2 : ~/1. ~~.¡<,! "f'· grabbed .-1 ~,,~..--....... . 
:~:r:-., ... , .. ,. ~.... ¡ ... , , . . .. . ¡:l«i-: ... ·. A:: ~~ 
\"'\e'-!' .. :ig.- ¡fr' .:.-1·,01,•• Buddywith \t;__~}< ~~ 

~::":;:::;,~::;'.~';,;~:;:~:;::'.~~::,~~~El i~~~:~. ~~ 
\, ) --~ siC~·l.!P and placed hin1 gently o:: t~1e groi;.:id. ü 
-~ "'",;...:.:.,=-- ":\laybt:" so:· said the g-irl. o . ,' .-#' .:!!-~ ''"ithou:. ·wastin,g 2 secor.d. Buddy jur.iped- .. --. .. -· 

'-...,~~· sploosh'. His strong back legs ;:>ushed him 
..- ~: _':f.-;.n-/ toward the bonom. •vhere the \Vater "vas .: - ;::. 
-..... ' ---~ p!/ coolest and he felt safest. o~'b'"._-. 

- · ·/~_;_e- • : · When Buddy carne up e~~-

' -s:~~~ftTI¡t~;~~~~~ :1~, 
himself ... 1 like my home in the pond ... f!::M, 19 
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POElT:wau 
the funny things you 
see i~ th!5 :ish tank. 
Then count the fish. 
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Rosie the Visiting Dog 
~1eet Rosie. She is a special í..;::ind cf pet. 

She visits people :o :nake t~1er:l. feel better. 
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Children's Television ~·orkshop bri.ngs 

")"Ou a"\"\o·ard-~·in.ning magazines. 

custom-design.ed for your child's age 

and interests_ Packed TI-"ith exciting .. 

colorful graphic~. c"·cry i~sue fcaturcs 

one-of-a-kind rcading. learning 

-- e..-xcit:ement.. and fun. Choose thc bc..-st 

_ publication f"or your child today. 

Retu.rn the arder card or '''rite to 

the n1agazinc of your choice at 

P.O. Box 52000, Bouldcr, CO 80322-2000. 





3.2. Currlculum Educativo 

A diferencia de Sesame Street Magazine, para Plaza Sésamo la 

Revista no hubo un trabajo de investigación previo que ayudase a con

figurar un Currículum Educativo exclusivo para el proyecto editorial. Al 

iniciarse este, al parecer se acordó que la revista tuviera como obje

tivos educativos los mismos ya definidos para el programa televisivo 

producido en México, que al fin y al cabo, habla tenido una extensa 

revisión por parte del equipo de investigación. 

Desafortunadamente no fue posible acceder al Sr. Remy Bastien Van 

Dar Mear, ex-<lirector de la revista. para verificar esta información pues 

cuando se le solicitó una entrevista con el propósito de conocer su 

experiencia al trente de este medio se negó a ello en redondo. No le 

interesó de ningún modo. traspasar sus conocimientos como editor de 

Plaza Sésamo a quien iba a sucederle en el puesto. 

Tengo entendido que cuando la revista se encontraba en etapa de 

planeación, el Sr. Bastien lue invitado por Children's Television 

Workshop a un seminario en Nueva York ofrecido con el lin de mostrar 

(a él y a otros editores) la manera como se realiza Sesame Street 

Magazine y proporcionarles sugerencias. guias y lineas de acción para 

poner en práctica en las distintas versiones editoriales, incluida la 

revista destinada al público latinoamericano. Por la razón ya expuesta 

tampoco fue posible conocer el contenido del seminario, las ideas 

derivadas de él y su aplicación en la publicación. 

Asi pues, Plaza Sésamo la Revista se rigió siempre por el Currículum 

Educativo definido para la cuarta temporada del programa televisivo, 

que, como ya se mencionó en el capitulo dos, se integró luego de una 

minuciosa revisión en conjunto entre funcionarios de UNICEF, el equipo 
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de producción televisiva, especialistas en desarrollo infantil y psicología 

educativa no sólo de México, también de otros paises de América 

Latina. En suma, un Currlc:ulum Educativo ampliamente discutido. 

Vale racordar que el objetivo principal de la revista es servir de gula a 

los padres para proporcionar a los ninos información de tipo cognosciti

vo y, al mismo tiempo, estimular la curiosidad por el mundo que les 

rodea. 

En el Currículum Educativo facilitado por la oficina de producción del 

programa Plaza Sésamo se aclara que si bien no forman parte de los 

objetivos educativos espaclficos, se busca promover en el nino distin

tos valores fundamentales para su desarrollo. entre los que destacan: 

- Comprensión y respeto a la persona humana. 

- Responsabilidad personal, familiar y social. 

- Valorización de la familia, base de la sociedad . 

- Respeto por la naturaleza. 

- Identidad cultural, base del respeto y dignificación de su diversidad 

cultural. 

- Apraciaclón de las rafees latinoamericanas, tanto en el ámbito fami

liar como social en general. 

En el boletín Update distribuido por UNICEF en marzo de 1994 se 

explica "que el contenido educativo de la revista en espanol se basa en 

alto grado en el material de la publicación en inglés producida por 

Children's Television Workshop, con material extra realizado en México. 

Los editores de Plaza Sésamo planean incluir abundante material de 

Latinoamérica para destacar tópicos y expresiones artísticas de los 

paises donde la revista comenzará a distribuirse". 8 

Sin embargo, la revista terminó antes de tener la oportunidad de 
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concretar este propósito. 

As! como no existla un departamento de investigación que disenase 

un Curriculum Educativo especifico para la revista tampoco lo habla 

para evaluar su impacto. En este sentido la única forma de conocer la 

manera como era recibida por los padres e hijos era a través de las 

cartas enviadas a la reda=ión. 

En el Anexo 2 incluimos algunas de las misivas recibidas que posi

blemente sirvan para enriquecer el punto, no sin antes repetir que el 

Curriculum Educativo utilizado en la edición de Plaza Sésamo la 

Revista fue el mismo que se usó en la cuarta temporada del programa 

del mismo nombre, al aire durante 1995 y 1996, y que aparece comple

to en el Anexo 1. 

3.3. El perfil del público 

Dirigido a ninos en edad preescolar, especlficamente entre los tres y 

seis anos de edad, el modelo Sesame Street está elaborado de acuerdo 

a las caracterlsticas propias de la audiencia. 

Pero, ¿cuales son las caracterlsticas de los ninos en edad preesco

lar, el público a quien está dirigido el programa? Aqui es preciso hacer 

una pausa para conocer un poco más a tondo el proceso evolutivo a 

nivel flsico e intelectual desde el momento del nacimiento hasta los 

seis anos de edad. 

En la sección ·A through the years. A guida to development" apareci

da en la revista Sesame Street Parents (9), el doctor James Herzog 

(catedrático en psiquiatría infantil en la Escuela de Medicina de 

Harvard) hace una exposición de la manera como crece el cuerpo y las 

habilidades del nino y cómo aprende a usar su mente. 
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A continuación un breve resumen que ayudará a darnos una idea 

clara de los cambios que se suceden en los Infantes. 

Durante los dos primeros anos después del nacimiento, el bebé crece 

más rápido y se desarrolla más que en ninguna otra etapa de su vida. 

A los cinco meses pesa dos veces más de lo que pesó al nacer; a los 

doce meses pesa tres veces esa cantidad. Al final del primer ano, el 

bebé es, en promedio, entre 25 y 30 centímetros más grande que al 

nacer. 

Estos cambios flsicos extraordinarios corren al parejo de las capaci
dades flsicas. El desarrollo de las habilidades motrices gruesas (que 

involucran el cuello, brazos, piernas, manos y pies) y las habilidades 

motrices finas (que involucran los dedos), refuerzan el sentido de si 

mismo del nino y su habilidad para ser autónomo. Las capacidades 

crecientes del nino, en particular sus habilidades motrices mayores, 

afectan la intera=ión entre él y sus padres en forma imposible de pre

veer. Su habilidad para gatear o caminar ocasiona que sea más difícil 

cuidarlo. 

El progreso se da también en las habilidades motrices finas. Desde el 

momento en que nace, por instinto cerrará su mano alrededor de un 

dedo que presione su palma. A las ocho semanas este instinto da 

forma a los primeros signos de coordinación intencionada ojo-mano. 

A los tres meses de edad, el bebé puede alcanzar objetos pequenos 

cercanos. 
A los seis meses se sienta en silla alta y coge un objeto colgado 

trente a él. 

A los siete meses transfiere objetos de una mano a otra. 

A los nueve meses usa los dedos para coger bloques. 
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A los 12 meses levanta objetos pequenos, como pasas. 

En el terreno intelectual también suceden prodigios. Al nacer, el cere

bro del bebé es un órgano complejo que contiene todas las neuronas, 

o células cerebrales, que se desarrollarán al crecer (alrededor de un 

trillón). 

Durante los primeros dos anos de vida, el axón, o sinapsis, que 

conecta unas células con otras se multiplica, lo que incrementa el 

tamano del cerebro del bebé y forma una estructura neural que permite 

aprender lo que sucede, a través de los sentidos. El nino observa y 

organiza la información acerca del ambiente que le rodea, únicamente 

sobre la base de lo que puede ver, oir, oler, tocar y saborear. En los 

primeros meses, por ejemplo, un bebé aprende que su cunita se siente 

diferente de su frazada. Más tarde aprenderá que duro y suave son las 

palabras, tanto como los conceptos, que describen esas diferencias. 

Durante los primeros 2 anos de vida, el nino alcanzan un número 

mayor de senales cognoscitivas. 

A los seis meses de edad el bebé ya ha desarrollado una profunda 

percepción. Reconoce la diferencia entre estar arriba y abajo. Es decir, 

sabe que estar sentados en una silla no es lo mismo que estar sentado 

en el suelo. 

A los ocho meses puede formar imagenes mentales do personas 

que les son familiares. Cuando una persona extrana se le acerca. el 

bebé puede reaccionar con angustia (ansiedad a lo extrano). Y cuan

do la cara frente a él no concuerda con la imagen de un rostro cono

cido, llora. 

De los 10 a 12 meses comprende órdenes simples y su propio nom

bre. También ha conquistado destrezas como alimentarse a sí mismo, 
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lo que significa que reconoce un deseo o necesidad física específica y 

resuelve cómo satisfacerla. 

A los 12 meses vocalizan y senalan. Empiezan a caminar, lo cual sig

nifica que están desarrollando las habilidades mentales para medir dis

tancias y Ja relativa estabilidad de Jos objetos. 

De los 18 a 2 anos empieza a formular palabras reales y oraciones 

completas. Recibe una gran cantidad de Información, y el desarrollo del 

lenguaje ocurre a un paso notablemente veloz. Las habilidades motri

ces tinas se desarrollan aún más y es capaz de usar sus dedos hábil

mente y ejecutar tareas precisas. 

Los avances en las destrezas motoras reflejan el aprendizaje 

cognoscitivo que acontece durante estos meses. Cuando una ninlta es 

capaz, por ejemplo, de trepar del suelo a una silla demuestra que sabe 

que hay diferentes niveles, y también que puede moverse de un nivel a 

otro a voluntad. Ella ha resuelto que sube jalando con sus manos y 
empujando con sus brazos y piernas. También es lo suficientemente 

coordinada como para realizar actividades que involucran una com

pleja serie de pasos: colocar objetos a través de las aberturas apropia

das de una •caja de formas·, sostener un crayón firmemente y "dibu

jar·, manipular las piezas de un rompecabezas. 

De su capacidad de alimentarse a sí mismo o caminar en lugar de 

gatear, el nlno deriva un sentido Importante de logro. 

De los dos a los cinco anos 

El Dr. Charles Flatter {profesor de desarrollo humano en el 

Instituto para Estudios Infantiles de la Universidad de Maryland en 

College Park) expone en un artículo publicado en la revista Sesame 

Street Parents, en la sección 'Through de Years: a Guida to 

166 



Development: la forma como el nlno de dos a cinco anos de edad 

experimenta los cambios flsicos y del pensamiento. 1 O 

En resumen el proceso ocurre asl: 

A los dos anos de edad el crecimiento ffslco decae en forma consi

derable. comparado con el primer ano de vida. El nino pierde algo de 

su grasa de bebé y adelgaza. A los tres anos es dos veces más alto de 

lo que era cuando nació. y cuatro veces más pesado. Las proporciones 

corporales empiezan a cambiar. La cabeza, por ejemplo, que al nacer 

es una cuarta parte de la longitud del bebé es un quinto de su longitud 

a los dos anos. Estos cambios ffsicos hacen posible que use su cuerpo 

en fornas más complejas de lo que podfa a los pocos meses. 

El desarrollo físico sucede de arriba hacia abajo y de adentro hacia 

afuera. Es decir, el nino empieza por controlar cabeza y cuello. Luego 

aprende a hacer lo mismo con los brazos, las manos, los dedos, pier

nas y pies. 

A los dos anos el nlno puede caminar y comer con facilidad, y tiene 

una modesta habilidad para trepar escaleras, mientras se sostiene de 

la mano de alguien o del pasamanos. Es capaz de manipular objetos 

grandes como pelotas y pequenos como crayones. Además el cerebro 

se vuelve más sofisticado permitlendo el uso de palabras para repre

sentar, o simbolizar objetos. Ahora su juguete favorito o su animalito de 

peluche existen para el nino en su mundo sensorial, donde puede ser 

observado, olido o masticado, y en su mundo mental, donde existe 

como una idea, con un nombre como Teddy. 

A los tres anos el nino es capaz de montar en triciclo, arrojar una 

pelota con la mano y atrapar una que le sea lanzada, caminar y bajar 

escaleras por si mismo. Muestra importantes avances en la coordi-
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nación ojo-mano, por ejemplo: insertar pequenas cuentas, abotonar 

prendas, subir cierres y dibujar círculos. 

Su capacidad cerebral para la simbolización y pensamientos abstrac

tos se ha expandido debido a un creciente número de conexiones 

sináptlcas (las que unen unas neuronas con otras) en el cerebro; esto 

permite al nino comprender cada vez mayores cantidades de informa

ción y organizarla en una forma más compleja. Ahora es capaz de ca

tegorizar cosas que comparten u11a cualidad especifica, como un color 

o forma. 

Entenderá, por ejemplo, que los gatos están en una categorla dife

rente de los perros. Un ano después, a los cuatro anos de edad habrá 

comprendido que ambos pertenecen a la gran categorla llamada ani

males. 

También a los cuatro anos entiende que los números no son sólo pa

labras, sabe que tienen un significado y función particulares; que 

pueden ser usados, por ejemplo, para dividir una colección de canicas 

o descubrir cuál hermano tiene más galletas. 

El nlno de tres anos es capaz de asignar sentimientos especlficos a 

las conductas que observa. SI ve llorar a un companerito, puede rela

cionar esto con la Idea de que lo están lastimando; lo que no puede 

hacer es considerar opciones como, por ejemplo, que el otro nino está 

enojado o se siente desdichado. Un cerebro de tres anos es incapaz 

hacer más de una asociación a un tiempo. 

A los cinco anos el nino salta, brinca la cuerda, patina sobre ruedas y 

corre con los brazos columpiándose opuestos a los pies. Es capaz de 

escribir letras mayúsculas, palabras simples (pero con frecuencia 

Invierten las letras) y números del 1 al 5. En esta etapa empieza a con-
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solidar su concepto del tiempo y sentido del pasado y futuro. Sin un 

concepto del tiempo bien establecido un nif'lo no piensa lógicamente; ni 

entiende causa y efecto. Desconoce que las acciones tienen conse

cuencias, por esa razón los preescolares son tan susceptibles de acci

dentarse. Un nif'lo de cuatro af'los podria saltar dentro de la piscina 

porque el agua luce invitadora; el hecho de que no sepa nadar no se 

le ocurre. Los nif'los no nacen con un sentido del peligro, aprenden sólo 

mediante experiencia de primera mano. Sobre todo, viendo, oyendo, 

oliendo, tocando y saboreando. 

Un nif'lo de cuatro af'los no puede imaginar un suceso que no ha vivi· 

do antes. Una razón por la que el divorcio es especialmente traumático 

para el preescolar, se debe a que no concibe una configuración familiar 

diferente de la que ya existe. Sin embargo, con el tiempo, cuando 

tenga cinco o seis af'los comenzará a hacer la importante transición 

hacia el pensamiento abstracto, entonces podrá considerar mejor los 

resultados lógicos de las acciones que toma. 

En sintesis: 

Del nacimiento a los dos af'los 

• Durante el primer af'lo de vida del nil'lo, las habilidades motrices 

gruesas y finas se desarrollan rápidamente; cuando tiene dos ya ha 

pulido sus habilidades motrices finas. 

• Desde que nace recibe información a través de sus sentidos, mien

tras más lnformación obtenga, la anatomía cerebral reflejará el proceso 

de aprendizaje. 

• Conforme se desarrollan las habilidades motrices del nil'lo, necesita 

de los padres no sólo cuidado, también admiración de su capacidad de 

crecimiento y ayuda, literalmente, para dar el siguiente paso. 
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•Entre los meses primero y noveno, y de nuevo entre los meses 1 By 

24, tienen lugar extraordinarios avances cognoscitivos. El rol del padre 

o del cuidador es proveer los nutrientes y la estimulación necesarias 

para el proceso de aprendizaje. 

De los dos a los seis anos. 

• El desarrollo del nlno adopta su propio paso. Es decir, el avance 

sucede de acuerdo con los horarios genéticamente predeterminados. 

Ocurre de arriba hacia abajo, y de adentro hacia afuera y empieza a 

controlar el funcionamiento de su cuerpo en el siguiente orden: cabeza. 

cuello, brazos, manos, dedos y finalmente piernas y pies. 

• El nlt'lo de dos anos de edad es literal; un objeto existe para él sólo 

si puede verlo. 

• A la edad de tres la capacidad cerebral para la simbolización, o la 

habilidad para usar palabras para representar objetos, se ha desarrolla

do lo suficiente como para que el nino entienda un objeto como una 

idea tanto como una realidad tfslca. 

• El nit'lo de cuatro anos tiene poca capacidad para entender que las 

acciones tienen consecuencias; por esta razón los preescolares tien

den a ser susceptibles de accidentes. 

• Oif(cilmente puede acelerarse el desarrollo del nino y su progreso 

no es una reflexión del valor del padre o madre, lo importante es que 

complete cada etapa del desarrollo en una forma que asegure un senti

do de crecimiento de competencia y dominio. 

Los estudios de los psicólogos especializados en el desarrollo. 

durante la segunda mitad de la década de los 60, promovian intensa

mente la noción de que gran parte del desarrollo intelectual del ser 

humano ocurria entre el nacimiento y los cuatro anos de edad y, que 
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otra parte sustancial de este desarrollo se llevaba a cabo entre los cua

tro y ocho anos de edad. Es asi como dos terceras partes, aproximada

mente, del desarrollo Intelectual se completaban antes de empezar la 

educación formal. 

En Psicología evolutiva y educación preescolar se afirma que hoy por 

hoy, "a la educación infantil se le reconoce no sólo la función preparato

ria y propedeútlca, sino el papel fundamental de promotora de la con

strucción humana". 11 

Referida ésta en sentido amplio, (es decir, la educación Infantil} como 

el proceso vital que se realiza en la etapa Inicial y temporal del ser 

humano, que va del nacimiento a la entrada a la escolaridad obligato

ria. En una perspectiva más restringida se refiere a la educación institu

cional que pueda realizarse en centros educativos específicos. 

Más adelante se afirma: "Parece evidente que una oferta curricular. 

para la educación infantil, que pretenda una fundamentación objetiva, 

debe partir de los resultados de la investigación sobre el desarrollo 

humano en los primeros estadios de la existencia". 12 

Asf lo entendieron en su momento Joan Ganz Cooney y su equipo. y 

con base en los lineamientos en el aprendizaje de ninos de tres, cuatro 

y cinco anos de edad, proporcionados por el Dr. Sheldon White psicólo

go de Harvard, formularon la lista de los objetivos educativos, que más 

tarde configurarían el Curriculum Educativo. 

"Independientemente de la relevancia de las distintas teorías, el dise

no curricular y la práctica educativa en educación preescolar precisan 

apoyarse en hechos y generalizaciones acerca del desarrollo del nino 

en esta etapa". 

Si bien esta afirmación se refiere a la educación formal, es igual-
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mente válida y digna de tomarse en cuenta para los propósitos del 

proyecto televisivo Plaza Sésamo en virtud de la similitud de sus 

propósitos. 

En México, antes de ponerse en marcha la producción se efectuó un 

trabajo de investigación previo destinado a determinar el nivel de 

desarrollo y de conocimiento de los ninos de tres a cinco anos de edad 

de distintas clases sociales, en el D. F. y en el campo mexicano, 

durante el verano de 1971. 

En el estudio se utilizaron varias pruebas desarrolladas por el 

Educational Testing Service de Prlnceton New Jersey, que fueron estu

diadas, traducidas y adaptadas antes de ser aplicadas a los ninos me

xicanos. 
El estudio fue encargado al Centro de Investigaciones 

Pslcopedagógicas A. C. (CIPAC) y conducido por el Dr. Rogelio Dlaz

Guorrero. "Era, claro, indispensable conocer de antemano el grado de 

conocimiento de los ninos a fin de que, en Plaza Sésamo se le diese 

mayor importancia a aquellos conocimientos que no estuvieran desa

rrollados en los ninos mexicanos·. 13 

Dlaz-Guerrero también describe la selección de la muestra: "Para el 

estudio piloto de Plaza Sésamo se decidió que deberlamos tener un 

ejemplo de 24 nlnos de los siguientes niveles socioeconómicos: 

Clase media alta 

Clase alta trabajadora 

Clase baja de las ciudades perdidas 

"Dado el cuidado con el que se realizó esta parte del estudio, nos 

sentimos seguros de que los resultados, para cada uno de los grupos, 

pueden ser juiciosamente generalizables a los nlnos de tres a cinco 
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anos de edad que tengan las mismas características demográficas". 14 

3.4. Caracterlstlcas 
La revista Plaza Sásamo fue editada y publicada para los distintos 

países mediante convenio con Editorial América, S. A. por autorización 

de Children's Television Workshop. 

- Periodicidad: mensual 

• Tiraje promedio inicial: 81 000 ejemplares 

- Precio: N $5.00 

- Medidas: 27.5 x 20.5 cm 

- Forma: italiana 

- Número de páginas: 32 más 4 forros 

- "Tipo de papel interior: Baxter 66.6 g. 

- "Tipo de papel exterior (forros): Couché 135 g. 

- Acabado: Barniz cristal 

- Encuadernación: grapa 

- impresión: off-set por Procoelsa, S. A. 

- Fecha de lanzamiento: abril 1 994 

- Tiraje internacional incluyendo México: 150 000 mensuales 

Argentina: 25 000 

Colombia: 

Venezuela: 

Chile: 

18 000 

14 000 

12 000 

Distribución: Se realizaba a dos niveles: 

A. En México: A nivel nacional exclusiva en México a través de la 

empresa Distribuidora lntermex, S. A. de C. V. 

Distribución en el D. F. y zona metropolitana mediante la Unión de 
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Expendedores y Voceadores de Periódicos de México, A. C. Además 

de puestos de periódicos la distribución llegaba a locales cerrados y 

tiendas de autoservicios. 

B. Internacional: 

En Argentina: 

Importador: Editorial Televisa S. A. 

Capital: Vaccaro Sánchez y Cía. 

Interior: Distribuidora de Revistas Bertrán. 

En Colombia: 

Importador: Editorial América, S. A. 

Distribución: Distribuidoras Unidas. 

En Venezuela: 

Importador: Editorial Variedades 

Distribuidor: Distribuidora Continental, S. A. 

En Chile: 

Importador: Editorial Andina, S. A. 

Distribuidor: Sociedad de Distribuciones Alfa S. A. 

- Venta: La empresa Editorial Televisa consideró que los datos refe

rentes a ventas de sus publicaciones es información reservada, por 

tanto sólo proporcionó datos generales. En este sentido solamente 

puedo hacer aproximaciones y cálculos sobre la base que dio el Sr. 

Romero, jefe del departamento de circulación. 

Afirmó que: "la devolución de la revista Plaza Sésamo osciló entre 

20% y 30%. En consecuencia, la diferencia (entre 80% y 70%) era la 

venta". Si de acuerdo con el memorandum, fechado 1 de junio de 1995, 

firmado por el Sr. Sergio Garcés Solís de Ovando, a la sazón director 

general, el tiraje era de 34,000 ejemplares (es decir, había sufrido una 
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reducción de más del 50%), podemos calcular que la venta osciló entre 

27,200 y 23,800 ejemplares. 

- Presupuesto: El asignado a la edición de la revista tenía carácter de 

reservado. La Información disponible en este rubro era que había 

autorización para solicitar 18 páginas de material a Children's 

Television Workshop únicamente, y gastar 150 dólares en fotografías. 

Como una fotografía costaba precisamente esa cantidad únicamente 

compraba una y la destinaba a la portada de Padres de Plaza Sésamo, 

el suplemento dirigido a los padres, del que se hablará más adelante, y 

obsequiado en la compra de la revista para los ninos. 

- Publicidad: El plan inicial fue que durante los primeros tres meses a 

partir del lanzamiento se diera un intenso apoyo publicitario en tele

visión, Cablevisión y revistas. Posteriormente se hizo una campana de 

soporte al relanzamiento del programa de televisión. Para la campana 

de lanzamiento se transmitieron 672 anuncios en televisión nacional y 

768 en radio durante el mes de abril de 1994. 

3.5. Contenido edltorlal 

Si bien en su edición la revista Plaza Sésamo era una publicación inde

pendiente, cuyo equipo de redacción decidía de manera autónoma los 

temas que se presentarían en sus páginas, la forma en que se 

mostraría ese contenido no era arbitraria. El convenio con la firma 

Children's Television Workshop, se asentó que la revista editada en 

México sería elaborada teniendo siempre presente la guía de valores 

que son parte del espíritu de CTW. Así pues, el contenido editorial 

debía observar las siguientes características: 

- No podría editarse ningún material que promoviera estereotipos 
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se><uales, raciales o étnicos. Esto incluía tanto a la selección de con

tenido, del texto en sí, como la manera visual en la cual se presentaba. 

- La revista no debería tocar temas de naturaleza excesivamente vio

lenta o que alentasen conducta violenta de parte de los ninos. 

- La revista no debería mostrar imágenes de personas bebiendo alco

hol, fumando o haciendo cualquier cosa que pudiera interpretarse o tra

ducirse como un apoyo de esta clase de conducta. 

- Los artículos de la revista no deberían alentar al nino a seguir un 

comportamientos peligroso. Las actividades que requiriesen el uso de 

objetos filosos, fuego, químicos y cualquier otro material potencial

mente peligroso deberían ser cuidadosamente manejadas y de manera 

apropiada al grupo de edad de la revista. 

Desde el inicio se acordó que Plaza Sésamo no incluiría anuncios 

entre sus páginas pues esto rompería con su propósito educativo. Sin 

embargo, sí estaban permitidos en las páginas de Padres de Plaza 

Sésamo. 

¿Qué es Padres de Plaza Sésamo? o mejor dicho ¿qué era? Era un 

suplemento de 14 páginas (que se regalaba al comprar Plaza Sésamo) 

dirigido a los padres de los ninos preescolares, con la finalidad de dar

les Información que les orientase en la tarea de proporcionar un mayor 

bienestar a sus hijos. De tal suerte que se incluían temas referentes a 

la salud, como por ejemplo: ¿Cómo escoger a un nuevo pediatra?, al 

desarrollo infantil, por ejemplo: "Conozca su desarrollo físico", o de 

autocuidado: "La seguridad al nadar". Temas que aparecieron en la edi

ción 12 del ano 2. 

Además cada suplemento constaba de secciones fijas. Las 12 pági

nas se dividían de la siguiente forma: 

176 



La página 1 estaba destinada al Indice. 

La página 2 a las cartas de los lectores y a 'Pequeno Gran Humor', 

las anécdotas que los padres contaban en sus cartas y que eran pro

tagonizadas por los pequenines. 

En la página 3 aparecla la sección 'Padres Prácticos' en la cual los 

propios padres comentaban su manera de abordar algún tema especifi

co o resolver alguna problema relacionado con él. Ejemplo: "Cómo 

manejar las preguntas embarazosas en público•. 

En las páginas 4 y 5 se publicaban pequenas notas de interés gene

ral para los padres y la familia en general que conlormaban la sección 

'Noticias en Breve'. Por ejemplo: "Agua en todas partes· o "Accidentes 

peatonales•. 

Las páginas 6 y 7 estaban destinadas a responder dudas o preguntas 

referentes a la salud. Con la asesorla de especialistas pediátricos; la 

sección se tituló 'La Salud de sus Hijos'. 

Las páginas 8 a 11 se reservaban para la sección ·A Través de los 

Anos: una Gula del Desarrollo". En esta se tocaba un tema relacionado 

con el desarrollo infantil. 

En la última página, la 12, se publicaba la sección Para toda la 

Familia, en la cual se exponlan las novedades bibliográficas. tanto para 

ninos como para adultos, y de información como de entretenimiento. 

Es importante mencionar y recordar que la revista Plaza Sésamo 

estaba dirigida al público infantil preescolar de entre 3 y 6 anos; pero 

como el público de esta edad aún no lee. no puede saber lo que dicen 

los textos, asl que para ello debla recibir la ayuda de sus padres o de 

un adulto, y que éste se encargase de guiarlo en las actividades a 

realizar. 
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Por esta razón en la página 1, junto al índice, se publicaba una edito

rial breve en la que se sugerían formas de aprovechar las actividades y 

lecturas propuestas en las páginas posteriores, o se hacía un llamado 

de atención para estar alerta ante cualquier eventualidad. También 

advertía sobre la manera de abordar algún tema. 

Además el suplemento Padres de Plaza Sésamo Incluía en la página 

4 ó 5 de la sección 'Noticias en Breve', sugerencias de actividades 

extra para realizar dentro o fuera de casa, en las que no necesaria

mente se utilizaba la revista sino los elementos materiales y/o visuales 

que se tuvieran al alcance. 

Las páginas de Padres de Plaza Sésamo si permitfan la inclusión de 

anuncios, pero no cualquiera. Aquí también había que acatar las direc

trices de Children's Televlsion Workshop, pues descartaban los que 

quedaban fuera de las siguientes normas: 

No violencia 

No racismo 

No sexo 

No sexualidad explícita 

Además rechazaba los anuncios de: 

Productos de higiene femenina 

Tabaco 

Acohol 

Armas de fuego 

Productos religiosos. 
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3.5.1. Temas 

Tomando en cuenta estas consideraciones se desarrollaba el tema 

seleccionado. a lo largo de las 36 páginas de la revista. Los temas se 

eleglan en función de los objetivos educativos, luego de revisar el 

Curriculum Educativo, y a propósito de alguna celebración, costumbre, 

o temporada especial. A veces se tocaban temas ya presentados por 

Sasame Street Magazine. 

Los temas que se tocaron durante los 21 números publicados, cuyas 

portadas aparecen en el Anexo 3, fueron los siguientes: 

Título - tema 

Amigos hoy y siempre 

Estoy creciendo 

Colores 

!Expresa tus sentimiento•;! 

Vacaciones 

Regreso a clases 

Deja volar tu imaginación 

Conoce el ambiente 

!Feliz Navidad con números! 

!Comida y fiestas! 

Cosas opuestas 

Hogar dulce hogar 

"A" es de animales 

Juegos y deportes 

Campo y ciudad 
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Edición 

#o ano 1 

# 1 ano 1 

# 2 ano 1 

#3ano1 

# 4 ano 1 

# 5 ano 1 

# 6 ano 1 

# 7 ano 1 

#Bano1 

# 1ano2 

#2 ano2 

#3ano2 

# 4 ano 2 

# 5 ano 2 

# sano2 



Yo amo las letras 

Todo tiene una forma 

Sonidos y música 

Mascotas 

Viajes y transportes 

!Felices fiestas! 

3.5.2. Secciones 

#7at'io2 

#8at'io2 

# 9ano 2 

# 10 ano 2 

# 11 ano 2 

# 12 ano 2 

La revista Plaza Sésamo constaba de 36 páginas incluidas las corres

pondientes a forros. En la portada se indicaba el título tema, junto r,on 

una llamada para el póster desprendible de las páginas centrales. Asf 

como una breve gufa del contenido con cuatro ilustraciones del lado 

izquierdo. 

En la segunda de forros se encontraba la sección ºAlbum de familia". 

que servia para destacar algún personaje del programa televisivo Plaza 

Sésamo mediante una fotograffa o ilustración y facilitar su familiar

ización. La elección no se hacfa al azar. se procuraba. vincular al per

sonaje con el tema. Por ejemplo: para el # 7 alío 2 cuyo tema fue las 

letras, el personaje elegido fue Pablo, que en el programa es dibujante 

de historietas, deseoso de convertirse en escritor. 

La tercera de forros se destinaban a alguna actividad manual que 

aprovechase la caracterfstica del papel (couché de 135 g.) más grueso 

y resistente que el de las páginas interiores. Estas características per

mitían una manipulación frecuente e incluso ruda por parte del nino, sin 

maltratarse tanto. Ejemplo: en el # 1 O ano 2, cuyo tema fue mascotas, 

en la tercera de forros se sugirió la realización de una máscara en 

forma de conejo. 
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En la cuarta de forros se ubicaba un artículo de una página. ya fuera 

una actividad como un rompecabezas o la sección figuras escondidas. 

Ejemplo: en el # 1 O ano 2 se escogió a Elmo y sus cachorritos. cuyo 

objetivo educativo era de tipo numérico. 

Las 32 páginas interiores se dividían en dos grandes apartados: los 

de lecturas (que en la revista se Identificaban bajo el rubro Historias y 

Poemas) y las actividades manuales (serlaladas simplemente como 

Actividades). 

Una distribución equitativa indicaría, en primera instancia, una pro

porción de 50o/o para cada división; pero este porcentaje destinado a 

lecturas en una revista para nirlos preescolares que aún no leen resulta 

excesivo. Por esa razón se dedicaba al rubro de Historias y Poemas 

(que el padre debía leer en voz alta al pequerlo) de 18°/o a 20°/o, entre 6 

y 9 páginas aproximadamente. El restante 620/o a 68°/o (22 a 25 pági

nas) era ocupado en actividades varias que implicaban: recortar. dibu

jar, colorear, pegar, etc. Esto en cuanto a actividad física, pues a nivel 

cognoscitivo las sugerencias intentaban estimular otras acciones como: 

reconocer, aparear. contar, identificar. etc., dependiendo del objetivo 

educativo específico al que atendía. 

Para facilitar el entendimiento de esta parte veamos la distribución 

por secciones. 

Lecturas: 

Poema 

Lectura con muppets 

Segunda lectura 

Fábula 

Reportaje gráfico 

2 páginas 

2páginas 

2 páginas 

2 Páginas 

2 páginas 
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Actividades: 

Laberinto 

Póster 

Correo de Abelardo 

Actividad manual 

¿Dónde los has visto? 

Actividades varias 

2páginas 

2 páginas 

2páginas 

1 página 

1 página 

16 páginas 

Estas páginas eran más o menos fijas, y decimos más o menos 

porque sólo seis eran Inamovibles: el poema, las lecturas. el correo, el 

póster y el laberinto. La inclusión de las restantes en mucho dependían 

de la disponibilidad del material y por la misma razón variaban su colo·· 

caclón. 

Las secciones del rubro Historias y Poemas, que pretendfan satisfa

cer algunos de los objetivos educativos de pre-lectura y pre-escritura 

como los anotados en los Incisos 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.2_1 del capitulo 

111 Representación Simbólica del Currlculum Educativo para Plaza 

Sésamo IV (ver Anexo 1 ), se disponían de la siguiente forma: 

Las páginas 2 y 3 se adjudicaban al poema que tenla como propósito 

interesar al nino en la lectura y comprensión. A veces se reproducfa un 

poema ya publicado, otras era escrito exprofeso por el redactor. 

Ejemplo: # 1 o ano 2. 

La lectura protagonizada por muppets se inclufa en las páginas 4 y 5. 

Se procuraba que fuese acorde al tema seleccionado. El contenido del 

texto también satisfacfa algún objetivo. Ejemplo: # 12 ano 2. 

La segunda lectura, otra sección permanente, también tenla asig

nadas dos páginas, la 22 y 23, aunque a veces el texto las rebasaba, 
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se le concedía entonces una página más. Tal fue el caso de la historia 

"Los gatitos del color", del número dedicado a las mascotas, que abar

có hasta la página 24. Ejemplo: # 1 o ano 2. 

La fábula se ubicaba en las páginas 20 y 21 y para conformarla se 

recurría a fábulas clásicas como las de Esopo o La Fontalne. Ejemplo: 

#sano 2. 

El reportaje gráfico se asignaba a las páginas 28 y 29. Este contaba 

una historia con fotografías y su propósito era Incitar al nino a expresar 

sentimientos. Esta manifestación se relacionaba con el objetivo 1.3 del 

capítulo 1 El nino y su mundo del Currículum Educativo, sobre autoima

gen y autoestima: "que el nino sienta orgullo de sus logros y compren

da las limitaciones de su edad" (ver Anexo 1 ). Ejemplo # 11 ano 2. 

Las Actividades se disponían de la siguiente forma: 

El laberinto se ubicaba en las páginas 14 y 1 5 y se utilizaba para 

desahogar el objetivo educativo referente al concepto de relación de 

dirección. Ejemplo:# 1 o ano 2. con este se quería ilustrar la relación de 

dirección salida-meta e izquierda-derecha, del inciso 2.7 del capítulo IV 

Organización Cognoscitiva, del Currículum Educativo para Plaza 

Sésamo/V. 

El póster se encontraba en las páginas centrales. 16 y 17. Con el se 

intentaba satisfacer el objetivo de discriminación visual de figura fondo, 

inciso 1 .1 .2 también del capítulo IV que dice: "si se le da una forma, el 

nirto podrá encontrar la réplica de dicha forma integrada en una imagen o 

dibujo". Ejemplo: # 1 o ano 2. 

El correo de Abelardo se exponía en las páginas 30 y 31, y de acuer

do al objetivo educativo, del inciso 1.2.2 del capítulo 111 Representación 

Simbólica, la intención era: "reconocer la escritura como una forma de 
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registrar y comunicar nuestras ideas, experiencias y sentimientos", etc. 

Ejemplo: # 8 ano 2. 

La actividad manual, se ubicaba en la página 32. En esta sección se 

utilizaban materiales destinados a la basura como envases de leche, 

cartón, corcholatas, etc. A través de ella el nino podría entender, según 

el Curriculum Educativo inciso 7.6 "que hay cierto tipo de desechos que 

ellos y otras personas pueden utilizar de modo distinto y que esto tam

bién puede ser divertido". Ejemplo:# 6 ano 2. 

¿Dónde los has visto? era una sección compuesta de sólo una pági

na, esta caracterlstica permitía ubicarla a la derecha de los artlculos 

con número de páginas impar. En el # 1 o ano 2 se colocó a la derecha 

de la tercera página de la lectura "Los gatitos del color". No tenla un 

lugar definitivo asignado. 

Otra sección fija era la actividad destinada a las páginas 6 a 9. Como 

su naturaleza dependla del tema en general, su título siempre cambia

ba, pero usualmente se trataba de un juego que el nino debla realizar 

siguiendo instru=iones y opcionalmente en companfa de otra persona. 

Para el tema de las mascotas del número el juego fue "!Actúa como 

animal!" Como objetivo educativo pretendía satisfacer el marcado en el 

apartado 1 .2.1 del capítulo IV Organización Cognoscitiva que dice: "el 

nlno podrá asociar determinados sonidos con objetos o animales que le 

son familiares•. Ejemplo: # 1 o ano 2. 

Una sección semifija era la del Conde Contar que daba cauce a los 

objetivos numéricos enunciados en el apartado 2.1 del capítulo 111 

Representación Simbólica. Usualmente se colocaba en las páginas 18 

y 19. Para el # 3 ano 2. que tenla como tema Hogar Dulce Hogar, se 

escogió el articulo donde el Conde muestra su castillo. 
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Las páginas restantes no tenfan una sección fija o especffica. En 

ellas se acomodaban los artfculos dependiendo del tema. En el # 7 ano 

2, del tema Yo amo las letras. las páginas 1 o y 11 se ocuparon para 

presentar el artfculo "Yo", cuyo objetivo educativo se insertaba en el 

apartado 4.1. 1 del capftulo 1 El nino y su mundo, correspondiente a la 

familia: "que el nino reconozca que es parte de una familia, asf como 

las caracterfsticas sociales y lfslcas·. En tanto que para las mismas 

páginas 1 O y 11. pero del # 11 ano 2. donde el tema fue Viajes y trans

portes. se ubicó un artfculo que presenta Jos diferentes modos que 

tiene el hombre para transportarse, relacionado estrechamente con el 

objetivo 4.1 .4 del mismo capftulo que dice: "que el nino reconozca y 

nombre los distintos medios de transporte". 

Para las páginas 12 y 13 del # 8 ano 2, donde se abordó el tema de 

la formas, se publicó el artfculo "Epoca de lluvias·. con el propósito de 

"que el nino reconozca que puede obtener información si observa y 

escucha lo que sucede en su entorno (apartado 3.1 .1 del capitulo 1 El 

nit'lo y su mundo). 

Las páginas 26 y 27, también del# 7 ano 2 dieron cabida al artículo 

"El lenguaje del cuerpo" que corresponde al objetivo 1 .1 (también del 

primer capftulo, ver Anexo 1 ), con el que se pretende "que el nino 

conozca y nombre las partes del cuerpo y sus funciones·. 

Finalmente, en la página 1 aparecía el índice, los créditos y una edi

torial breve que servía de introducción al tema y proporcionaba tips de 

actividades extras para realizar juntos padres e hijos, fuera o dentro de 

Ja casa, con Jos objetos de uso cotidiano. Ejemplo: índice# 1 o ano 2. 

185 



Notas al capitulo 3 

1 F. Frassr Bond. Jntrodµg;jóo al pt1riocJismo p. 54. 

2/bidem. 

3 /bid. p. 55. 
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5 CANIEM. Actiypad gdhgrial go 1993 p. 4. 
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10 /bid. p. 70. 
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Capitulo 4 

EL JEFE DE REDACCION Y LA REVISTA PLAZA SESAMO 

Para poder senalar claramente el papel que el jefe de redacción 

desempenó en la revista Plaza Sésamo es preciso apuntar aquí que la 

revista sufrió un proceso singular. Cuando en diciembre de 1994 la 

situación del pais se volvió crítica debido a la devaluación de nuestra 

moneda frente al dólar, la debilitada economía afectó el proceso de 

producción de numerosas empresas. 

Muchas se vieron obligadas a cerrar debido a quiebra o insolvencia 

para hacer frente a sus préstamos crediticios; otras reestructuraron sus 

organigramas y eliminaron aquellos departamentos que no significaban 

una fuente de ingresos importante. 

Este último fue el caso de Editorial Televisa. La empresa que apenas 

un ano antes editaba más de 90 publicaciones a nivel continental, con 

170 millones de ejemplares anuales (1) también fue afectada por la cri

sis económica, y emprendió un estudio de mercadotecnia minucioso de 

cada una de sus publicaciones para reevaluar su posición. 

Aquellas cuyas ganancias eran mínimas o incluso operaban con pér

didas fueron descartadas y se tomó la decisión de cerrarlas; sucedió 

con Activa, Mía, Maniquí, Moda Moldes, Celebridades, Ripley, 

Electrónica Hoy, etc. y las decenas de empleados que trabajaban ahí 

fueron despedidos. 

La empresa mantuvo las revistas con ingreso saludable pero con 

algunas modificaciones. A los directores les solicitó que redujeran su 

personal liquidando a dos o tres miembros de su equipo. En esta 

situación estuvieron TVynovelas, Te/eguía, Furia Musical, etc. 
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También decidió que las revistas con ingresos substanciosos edi

tadas en Mlami por Editorial América, filial de Editorial Televisa, serian 

trasladadas a México para abaratar costos ya que su elaboración en 

Estados Unidos implicaba un presupuesto mayor al pagar sus costos 

en dólares. De esta forma llegaron Ideas, Harper's Bazaar, Buenhogar. 

E/19, MariB Claire, MBcánica Popular, etc. 

La revista Plaza Sésamo también se vio en aprietos. De repente, con 

la devaluación sus gastos se elevaron desmesuradamente, pues al 

modificarse el tipo de cambio peso-dólar, las regalias que debia pagar 

por el concepto de la revista aumentaron. El porcentaje segula siendo 

el mismo: 20°/o sobre el precio de portada, pero al aumentar el tipo de 

cambio a casi el doble (de aproximadamente $3.50 a poco más de 

$7.50 pesos por dólar) la cifra en dólares de las regalias casi se 

duplicó. Además de las regalias, Plaza Sésamo la Revista tenía otros 

gastos: distribución (50% sobre el precio de portada), papel, renta, luz, 

agua, teléfono, mensajería, impresión, sueldos, etc.; y sus ganancias 

eran insuficientes para cubrirlos. De hecho no había ganancias. 

Veamos: en diciembre de 1994 Plaza Sésamo la Revista costaba 

$5.00 De esos, $2.50 (el 50°/o) eran para la empresa ditribuidora 

(lntermex S. A. de C. V.) y los otros $2.50 (el 50°/o restante) eran para 

la editorial. De ahí debía pagar $1.00 (20% sobre precio de portada) de 

regalias a Children's Televisión Workshop. Poro la cuestión era que no 

pagaba en posos, sino el equivalente en dólares. es decir .2811: de 

dólar. 

Al devaluarse la moneda y elevarse el tipo de cambio a $7.50 pesos. 

los .2811: de dólar se convirtieron en $2.1 o pesos. el 84% de los $2.50 

que la editorial recibia descontando el gasto de la distribución, o sea, el 
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42°/o del precio de portada. A ello habla que restar los otros gastos ya 

mencionados. 

Era pues a todas luces incosteable continuar con la edición de la 

revista a eso precio. Se consideró entonces la posibilidad de elevarlo, 

pero era una medida muy arriesgada pues con el mercado deprimido 

eran escasas las probabilidades de que se vendiese. Además, los estu

dios financieros indicaron que ni aún duplicando el tiraje, vendiéndolo 

completo a un precio mayor, y respaldando estas medidas con una 

campana publicitaria en televisión se recuperarla lo suficiente para 

cubrir los gastos. Por otro lado, la revista no contaba con fondos sufi

cientes para pagar la campana publicitaria y solicitar un préstamo para 

respaldarla. 

No habla opción, Plaza Sésamo debla correr la misma suerte de las 

revistas con ganancias nulas: desaparecer. Sin embargo, al dar los 

pasos para ello y revizar las cláusulas del contrato de colaboración 

entre Provenemex, S. A. de C. V. (la razón social editora de Plaza 

Sésamo la Revista) y Children's Television Workshop (la empresa aso

ciada de Estados Unidos, productora del programa Sesame Street y 

editora de la revista del mismo nombre) descubrieron que la letra chica 

especificaba claramente que la renovación o cancelación del contrato 

sólo era posible cada 12 meses, es decir, hasta diciembre de 1995, y 

apenas era enero. 
Ante la imposibilidad de cancelar la publicación de Plaza Sésamo, 

Editorial Televisa se vio obligada a editarla hasta fin de al'ío, aún con 

pérdidas. Para disminuirlas en lo posible se eliminó a la redacción origi

nal que la elaboraba y se le asignó a la Dirección Editorial de Nuevos 

Proyectos. donde yo ocupaba el cargo de jefe de redacción. Así llegó a 
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mis manos Plaza Sésamo la Revista. 

4.1. Ubicación de la revista Plaza Sé9amo en la empre- editora 
Editorial Televisa, Ja empresa editora de la revista engloba otras empre

sas filiales más pequenas con distintas razones sociales que son las 

encargadas directas de la edición de sus publicaciones como Editorial 

Televisión S. A. de C. V. Editorial Samra. S. A. de C. V. y Provenemex, 

S. A. de C. V. 

Las diferentes revistas que semana tras semana se ponen al alcance 

del público en los puestos de periódicos son editadas por estas 

razones sociales ubicadas lfsicamente hasta enero de 1997 en: Lucio 

Blanco # 435, Col. San Juan Tlihuaca, delegación Azcapotzalco, C. P. 

02400, Ciudad de México. Después se mudaron a Santa Fe. 

Aunque las razones sociales están centralizadas en el D. F. Ja alabo· 

ración de algunas revistas se efectúa en Miami. en la sede de Editorial 

América filial de Editorial Televisa. Para dar una idea de la forma como 

está organizada la razón social general.en la siguiente página se 

muestra un organigrama con los distintos departamentos. 

No se enlistan todos los titulas, pero el esquema sirve para entender 

como Ja revista Plaza Sésamo ocupaba un plano de igualdad con 

respecto a otras publicaciones de mayor tiraje y número de páginas. 

Estaban en el mismo nivel pero de cara a la cuestión presupuestar no 

todas pesaban igual. Ello dependía en mucho de la relación tlraje-ven

tas. En este sentido no podían compararse, por ejemplo. la revista 

TVynovelas y Plaza Sésamo. En junio de 1995 la primera tuvo un tiraje 

de. aproximadamente, 300 mil ejemplares, en tanto que el de la segun

da fue. en la misma fecha. de apenas 34 mil números. 
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Organigrama de Editorial Televisa 

Sistemas 

Editorial 
Televistón 

Geomundo 
Vanidades 
Ideas 
Mecánica 
popular 
Buenhogar 
Hombre 
Conozca Mas 
Telegufa 
Maniqul 

Redacción origina! 

Presidencia 

Maria Claire 
Harper's Bazaar 
Electrónica Hoy 
Nintendo 
Salud y Sexo 
Cristina la revista 
Salud Total 
Af\o Cero 
Tesoros de la 
cocina 

Administración 

Cosmopolitan 
Muy Interesante 
Plaza Sésamo 
Padres e Hijos 
Tú 
TVynovelas 
Activa 
Mla 
Uno mismo 

Inicialmente Plaza Sésamo la Revista era realizada por el equipo de 

reda=ión que también se encargaba de la realización de las revistas 

Ripley y Condorito. En su corto tiempo de vida, apenas 21 números 

(lanzada en abril de 1994 y cerrada en diciembre de 1995) tuvo tres 
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Importantes cambios que afectaron la composición de sus integrantes. 

El equipo original realizó Jos primeros ocho número del ano uno (94) 

y tres números del ano dos (95), los correspondientes a enero, febrero 
y marzo. 

En el siguiente esquema puede apreciarse quienes eran sus inte

grantes y la manera como estaba organizado el orden jerárquico. 

.Jefe da redacción 

.Jorge Remfrez 

Redacción 

Director editorial 

Remy Bastien Van Der Mear 

.Jefe de arte 

Don Yogui Casab 

Armando Oiegopérez 

Diagramación 

Alicia Vega 

Arte 

.Javier Dfaz 

Angel Navarrete 

Cuando estaba en proceso el número 4 (correspondiente a abril de 

1995) en febrero de 1995 Ja empresa eliminó este equipo y encargó la 

edición de Plaza Sésamo a la Dirección Editorial de Nuevos Proyectos. 
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Redacción de Nuevos Proyectos 

La Dirección Editorial de Nuevos Proyectos habla sido creada con el 

propósito de iniciar el desarrollo de nuevas revistas. Su tarea era 

realizar el "dummy" correspondiente, darle su perfil característico, 

luego, hacer los primeros números, y ya encaminadas cederlas al 

equipo que las trabajarla en adelante. La coyuntura económica a nivel 

nacional Impidió el comienzo de proyectos editoriales; y a la sazón el 

departamento sólo habla sido requerido para efectuar ediciones espe

ciales de publicaciones ya existentes, como las revistas Afio Cero y 

Activa. 

Al encargarse la edición da la revista Plaza Sésamo a la Dirección 

Editorial de Nuevos Proyectos dos miembros del equipo original fueron 

transferidos al mismo tiempo: Armando Diegopérez como redactor y un 

disef'lador gráfico: Angel Navarrete que tenla a su cargo realizar las 

ilustraciones de la revista. 

El papel que hasta entonces habla desempel'lado el director editorial 

recayó en el jefe de redacción y el del jefe de redacción on el redactor 

recientemente transferido. 

El equipo de nuevos proyectos completó el número cuatro ("A" es de 

animales} y realizó las ediciones cinco (Juegos y deportes} y seis 

(Campo y ciudad} del af'lo dos. correspondientes a mayo y junio. Luego 

de planearse el contenido del número siete (Yo amo las letras) del mes 

de julio, el redactor renunció y su plaza quedó vacante. 

Al asignar la revista a la Dirección Editorial de Nuevos Proyectos, los 

créditos quedaron de la siguiente forma: 
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Redacción de Nuevos Proyectos 

.Jefe de rec:lacci6n 

Ofelie Selgedo 

Redacción 

Armando Diegopérez 

Coordinadora editorial 

Laura Arriola 

Corrección 

Federico Nava 

Jefe de arte 

Patricia González 

Arte 

Javier Caballero 

Angel Navarrete 

Marcela Trevino 

Para la realización del número ocho (Todo tiene una forma) de agos

to, uno de los disenadores fue relevado para asignársela otras tareas y 

se trabajó sin redactor. Al empezar el mes de julio se incorporaron al 

equipo dos redactoras que colaboraron en el número nueve (Sonidos y 

música), de agosto. Sin embargo, dos semanas después una segunda 

reestructuración en la empresa desintegró al equipo. La Dirección 

Editorial de Nuevos Proyectos desapareció y siete de sus miembros 

fueron despedidos. los otros reubicados. 
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Redacción Preprensa 

Luego de la segunda reestructuración, la elaboración de Plaza 

Sésamo la Revista se asignó al departamento de Preprensa, dirigido 

por .Juan Carlos Espinosa, un ingeniero mecánico. 

El departamento de preprensa realiza el proceso de digitalización de 

las imágenes necesarias para trabajar con ellas en la computadora, fil

mación de los acetatos para, posteriormente, imprimir, así como el 

retoque de fotograflas y películas y la elaboración de pruebas de color, 

entre otras actividades. 

Cinco elementos directamente involucrados en la elaboración de la 

revista Plaza Sésamo, incluidos el jefe de redacción y el corrector 

fueron reubicados en el departamento de Preprensa. Como la mayoría 

eran disenadores gráficos formaron el Pool de arte, abocados a la 

tarea de diferentes proyectos, entre ellos Plaza Sésamo la Revista. A 

partir del número 10 los créditos aparecieron de la siguiente manera: 

Jefe de redacción 
Olelia Salgado 

Corrección 

Federico Nava 

Coordinador edilorial 

Juan Carlos Espinosa 
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Patricia González 

Ar1e 

Angel Navarrete 

Oiga Dlaz Osuna 



4.2. Equipo de trabaJo 

Tradicionalmente en las revistas editadas por Editorial Televisa las 

redacciones se Integran por el equipo de redacción y el de arte y se 

compone de la siguiente forma: 

- D:rector: que se encarga de tomar las decisiones Inherentes a la 

política editorial, contenido y aspecto administrativo. 

- Jefe de redacción: que redacta sus textos, da seguimiento a las 

órdenes de trabajo encomendadas por el director y, en ausencia de 

éste, toma las decisiones pertinentes. Funge como un Intermediario 

entre el director y los redactores, aclarando dudas o dando sugerencias 

con respecto a los artículos. 

- Redactor: elabora órdenes de trabajo, es decir, reportea, redacta 

entrevistas. reportajes, crónicas, columnas, artículos, etc. que le solicita 

el director y/o el jefe de redacción. Incluye a los colaboradores por ho

norarios. 

- Corrector: reviza y modifica los textos de acuerdo a las reglas gra

maticales y ortográficas que sel\ala la lengua espal\ola. 

- El departamento de arte: que engloba al jefe de arte y los diagra

madores, todos profesionales del diseno gráfico, elaboradores de la 

parte visual de la revista, es decir, unen texto e imágenes. 

Estas son, en general, las funciones de cada integrante del equipo de 

redacción, pero esto no es un esquema rígido e inalterable, por el con

trario, se modificaba según las necesidades de la revista o como lo 

requirieran las circunstancias. 

Como hemos visto, la realización de la revista Plaza Sésamo fue 

adjudicada a tres equipos diferentes. Al tener, cada uno, un organigra

ma distinto, las funciones también se modificaron. Como en la 
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Dirección Editorial de Nuevos Proyectos y el Departamento de 

Preprensa estaban a cargo de profesionales cuya especialidad era dis

tinta al periodismo, en el primer caso se trataba de una disel'iadora grá

fica, y en el segundo. de un ingeniero mecánico sus funciones de coor

dinadores editoriales con respecto a la revista se enfocaban a los 

aspectos administrativos, y en la práctica el trabajo de edición era rea

lizado por el jefe de reda=ión. 

4.2.1. El Jefe de redacción 

"El trabajo de un editor es altamente complicado. Requiere de 

numerosas habilidades técnicas, la destreza de supervizar una rutina 

compleja y el ejercicio continuo del juicio sensato. Esto es particular

mente cierto en el caso del editor de una revista pequena. A menudo, 

él es todo el equipo y desarrolla las funciones que en una revista co

mercial se dividen entre varios miembros", explica Rowena Ferguson 

en Editing the Sama// Magazine. 2 

Plaza Sésamo la Revista era una publicación comercial de 32 páginas, 

sin anuncios, con un tiraje internacional inicial de 1 50 000 ejemplares. 

Sin embargo, como ya mencioné, con los cambios el personal se 

redujo, y con apenas dos integrantes, el jefe de reda=ión y el correc

tor ele estilo, debla sacarse adelante. 

Durante los primeros meses de 1995, como jefe de reda=ión de la 

Dirección Editorial de Nuevos Proyectos tuve a mi cargo la edición de 

Plaza Sésamo la Revista. Padres de Plaza Sésamo y Publia=iones 

(un boletln mensual) para el departamento de Mercadotecnia. Este 

dejé de editarlo en junio. Por la misma fecha el redactor renunció y ya 

no conté con ninguna asistencia para la elaboración de la revista objeto 
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de estudio de este informe. 

Hacer las veces de director, jefe de redacción y reportero-redactor 

puso a prueba mis conocimientos y experiencia, al tiempo que significó 
una magnifica oportunidad para aprender más de los medios impresos. 

¿Cómo enfrentar este compromiso sin fallar? 

¿Cómo desempenar las tareas recién asignadas de manera eficaz y 

eficiente? 

¿Cómo conseguir información y orientación? 

¿Qué modelo seguir para sortear la situación? 

Estas interrogantes me obligaron a delinear una gula, un plan de tra

bajo que ayudase a enfrentar el reto que la profesión presentaba. 

La primera tarea que se imponía era el conocimiento cabal de la 

revista Plaza Sésamo. Inicié entonces una revisión minuciosa de cada 

uno de los números publicados hasta entonces (enero de 1995). Ya 

habían salido a la venta ocho números del ano uno; el número uno del 

ano dos estaba a punto de distribuirse, mientras que los tres siguientes 

estaban en proceso de producción. 

Supe que la revista era la contraparte escrita del programa televisivo 

Plaza Sésamo, con objetivos educativos especificos y dirigida a un 

público bien perfilado. Como puede apreciarse en el capítulo tres, esos 

objetivos estaban senaiados en el Currículum Educativo, documento 

que se convirtió entonces en el principal punto de referencia al momen

to de integrar el contenido editorial. 

Aunque consciente de que restaban 1 o meses (9 números) para la 

terminación de la revista, pues cerraría con el número 12 del ano 2, 

correspondiente al mes de diciembre, emprendí el proyecto con entu

siasmo. Sin embargo. una actitud optimista no es suficiente para hacer 
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el trabajo como es debido, requiere talento. Así pues, el segundo punto 

en mi plan de trabajo era conocer con precisión cuales características 

me hacían falta para desarrollar las tareas de un jefe de redacción a 

cargo de la edición completa de una revista. 

En Editing the Small Magazine, Ferguson senala que el editor debe 

reunir las siguientes habilidades específicas: 

"1. Capacidad de comunicación: saber hablar a sus lectores de ma

nera convincente. 

:2. Manejo del lenguaje: ser capaz de dominar el lenguaje en forma 

ágil y competente. 

3. Entender los principios del diseno: es decir, pensar gráficamente. 

4. Conocer el proceso de producción: tener una idea clara y precisa 

del proceso completo de edición. 3 

La experiencia en Plaza Sésamo me permitió ratificar la afirmación de 

Rowena Ferguson. El primer tópico a que hace referencia fo aprendí en 

las aulas universitarias, con la aplicación continua de la información 

obtenida en las clases de redacción periodística en sus diferentes 

géneros. Gracias a materias como nota informativa, entrevista y repor

taje, pude desenvolverme como reportera de la sección de espectácu

los del periódico 'El sol de México'. En la elaboración de mis notas, 

entrevistas y reportajes puse en práctica los conocimientos y estrate

gias aportados por las materias mencionadas. 

Con fa práctica constante mi capacidad de comunicación fue pulién

dose hasta permitirme escribir para los lectores de una revista femeni

na: Activa, donde también colaboré en las columnas de teatro. cine y 

televisión, además de la redacción indistinta de entrevistas y reportajes 

y artículos sobre salud y otros temas de interés. 
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Las materias Redacción Periodística 1, 11 y subsecuentes son la 

columna vertebral de la carrera y de capital importancia para quienes 

deseen trabajar en los medios impresos. Si bien el programa de la ca

rrera está estructurado de tal manera que no pierde de vista esta idea, 

también es cierto que los egresados no siempre tienen bien afirmados 

los conocimientos relativos a la ortografía, gramática, sintaxis y demás 

elementos de la redacción, indispensables para una comunicación 

efectiva. 

Cabe aclarar que no es tarea de la ENEP Acatlán resolver las defi

ciencias presentadas por el alumno en este sentido, porque los funda

mentos del idioma espal'\ol se ensenan desde la primaria. Sin embargo, 

doy cuenta de los observado durante mi desempel'\o como jefa de 

redacción de la revista Plaza Sésamo. de 20 candidatos entrevistados 

para ocupar el puesto de redactor, (todos con estudios a nivel licen

ciatura), apenas dos (mujeres por cierto) tuvieron las calificaciones 

aprobatorias en los exámenes de aptitud aplicadas por el departamento 

de selección de personal. Pruebas consistentes en ejercicios básicos 

de ortografía y gramática. 

Aquf me atrevo a hacer una sugerencia: que por parte de los profe

sores que imparten las materias de redacción periodística la evaluación 

sea más rigurosa y poco tolerante en lo referente a fallas gramaticales 

y ortográficas. Así los alumnos se verían obligados a solventar la 

carencia de un conocimiento sólido del idioma espal'\ol y redundaría en 

un mayor grado de profesionalismo de los egresados. 

La lectura diaria, es una solución práctica al alcance de cualquier 

estudiante, siempre y cuando sea realizada con el afán de distinguir los 

textos bien redactados de los que no. Más importante es que escriban. 
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Realizar diariamente y por su cuenta ejercicios de redacción les dará 

habilidad. 

"Fernando Benltez con la experiencia de casi dos décadas como pro

fesor universitario en la especialidad de periodismo y reda=ión senala 

lo siguiente: si creo que podemos ensenar a escribir con sencillez, cla

ridad y brevedad, aunque también se necesita un poco de imaginación 

y mucha práctica; saber escribir es como saber boxear o jugar futbol. 

hay que escribir todos los días para hacerse de un estilo y para hacer 

que las palabras digan lo que nosotros queremos que digan". 4 

Esta sugerencia me remite al segundo punto mencionado por 

Ferguson: el dominio del lenguaje. "Lenguaje es el medio que tiene el 

hombre como ser racional, para manifestar sus ideas o sentimientos. 

Puede hacerlo empleando sonidos articulados (lenguaje oral o habla

do) mediante signos gráficos (lenguaje escrito) o valiéndose de gestos 

o senas (lenguaje mímico)". 5 

Solamente con su manejo apropiado (que implica el conocimiento 

cabal del idioma propio, sus reglas y excepciones), se podrá establecer 

una comunicación eficiente con los lectores de una publicación. 

El periodista que tiene en la palabra -escrita o hablada·, la herramien

ta básica de su trabajo tiene la obligación de utilizarla en forma adecua

da. Ramos Martínez en su Manual para hablar bien y escribir mejor 

afirma: "La gramática es una y ella debe orientar a todos para beneficio 

de la cultura en general y del individuo en particular". 6 

Estoy de acuerdo, el uso apropiado del idioma implica la preser

vación de su pureza, con el destierro de extranjerismos e incorrecciones 

gramaticales, así como evitar a toda costa la corrupción del léxico. 

La táctica que utilicé (y utilizo) para no caer en el uso erróneo de la 
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lengua es la más simple y difundida: acudir a los expertos, mediante la 

consulta a la Real Academia Espanola, a través de su Gramática y su 

Diccionario. Insisto: la lectura es el medio más rápido y entretenido 

para conseguir un manejo, sino hábil, al menos competente del idioma. 

"Escribir bien lleva tiempo, dedicación y mucha lectura, necesaria 

para aumentar el vocabulario. El 'tumbaburros', como llamaba Manuel 

Buendía al diccionario, debe ser la herramienta Inseparable de todo 

periodista". 7 

El tercer punto mencionado por Ferguson, entender los principios del 

diseno, Implica tener ojo para la forma. sentido de proporción, balance 

y destreza para la composición gráfica. 

SI bien es cierto que esta habilidad puede aprenderse sobre la mar

cha, pues a fuerza de tener contacto frecuente con el trabajo de los di

senadores gráficos se adquiere experiencia 'visual'; sería provechoso 

para los estudiantes que el programa de la carrera de Periodismo y 
Comunicación Colectiva les proporcionase esta información en las 

aulas, quizá mediante la inclusión de una materia como lntrodu=ión al 

Diseno Gráfico, que fuese parte de la preespecialidad de medios 

escritos. 

El cuarto aspecto senalado por Ferguson, referente al conocimiento 

del proceso editorial en sr. coincidla con el siguiente punto de mi plan 

de trabajo: conocer el proceso de edición de Plaza Sésamo. 

Gracias a mi colaboración como coordinadora editorial de las edi

ciones especiales de la revista Activa tenla ya cierta idea de la dinámi

ca que entrana la aparición de una publicación periódica, pero era insu

ficiente. Debía conocer a fondo el procedimiento completo, incluidas las 

tareas y función de los Integrantes del equipo original, asi como el fun-
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clonamlento y grado de participación de los otros departamentos rela

cionados como preprensa y producción. 

Dado que los estudios universitarios no me habían provisto con la 

Información pertinente a la edición periodística fue necesario investigar 

y verificar paso a paso sus diferentes etapas; desde la elección del 

tema hasta la fase final que culmina cuando la revista está lista para 

ser distribuida. 

Como la orden recibida de la presidencia de la empresa fue no hacer 

cambios a la publicación, sino continuar en la misma línea. los ejem

plares ya publicados fueron el modelos a seguir. 

En la tarea de profundizar acerca de la forma de integrar su con

tenido y las actividades implicadas fueron de gran ayuda el redactor y 
el disenador gráfico transferidos del equipo original a mi grupo en 

Nuevos Proyectos. 

Su explicación sumada a mi experiencia e investigación dejaron en 

claro que al asumir la responsabilidad de la elaboración de Plaza 

Sésamo. como jefe de redacción debía realizar el siguiente trabajo: 

1. Selección del tema a tratar en cada número. 

2. Selección del material fllmico. Como 18 páginas de las 36 totales 

debían solicitarse con anticipación a CTW en Nueva York, era preciso 

elegirlas de entre los ejemplares de Sesame Street Magazine publica

dos con posterioridad a 1987. 

3. Reda=ión de la carta-solicitud de material dirigida a Aura Marrara, 

encargada del departamento de producción de Children's Television 

Workshop, especificando mes. ano, páginas y título del artículo. 

Firmaba la carta el coordinador editorial y la secretaria la enviaba a su 

destino vla facsímile. 
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4. Confección de la cuadrícula. Al escoger el material físico le asigna

ba las páginas en la revista atendiendo a su contenido. 

5. Elaboración del material original. Las 18 páginas restantes las rea
lizaba el equipo de redacción local. Escogía las lecturas y actividades 

atendiendo al Currlculum Educativo. y solicitaba al área de arte el 

material gráfico (ilustraciones) alusivo a los textos. 

6. Traducción de textos. Como el material fílmico solicitado a CTW, 

ya publicado por Sesame Street Magazine. estaba en inglés debla tra

ducirse al esparlol. Esta tarea la compartí con el redactor. 

7. Recepción del material fílmico. Al recibir las películas las cotejaba 

con la solicitud y la cuadrícula. Si estaba incompleto solicitaba material 

sustituto. Si elegía películas las solicitaba a Nueva York con otra carta, 

si prefería material original pedía las ilustraciones a los dlsenadores 

gráficos. 

8. Redacción de textos de las páginas originales. 

9. Entrega de material al área de arle para su diseno y/o diagra

mación. 

10. Revisión de impresiones. Una vez terminado el diseno era impre

so en blanco y negro para verificar redacción y diseno gráfico. De ser 

necesario modificaba texto o imágenes. 

11 . Aprobación de pruebas de color. 

12. Comprobación de que el material estuviera listo y completo para 

las siguientes fases del proceso editorial, de acuerdo al calendario de 

producción. 

Para mostrar con claridad la naturaleza de mis actividades como jefe 

de redacción paralelamente al proceso editorial de la revista. en los 

siguientes apartados de este capítulo relato la dinámica seguida en su 
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edición y describo el trabajo asignado a los otros integrantes de la 

redacción (reportero-redactor, corrector y disenadores gráficos), y su 

relación con el editor al empezar la segunda etapa de Plaza Stflsamo la 

Revista, en la Dirección Editorial de Nuevos Proyectos. 

Cabe senaiar que las tareas asignadas al redactor las asumf poste

riormente a su renuncia en mayo de 1995. Eventualmente desempel'\é 

también las funciones del corrector de estilo durante sus ausencias. 

Antes, me atrevo a sugerir que se considere la conveniencia de que 

el programa de Periodismo y Comunicación Colectiva de la ENEP 

Acatlán incluya la ensel'\anza del proceso editorial de una revista. 

Quizá como parte de la materia denominada Edición Periodfstica 

(ausente del plan de estudios vigente entre 1981 y 1985). 

Aunque la esencia de la edición es la misma para un periódico que 

para una revista, la dinámica inherente a cada una es distinta por cues

tiones de periodicidad, presentación, tratamiento del contenido, carac

terfsticas propias, etc. por ello insisto en la edición concreta de una 

revista. 

Además, con el propósito de completar la teorfa con la práctica su

giero ta Idea de pedir a los alumnos la edición de una. Asf se les ofre

cerla la oportunidad de poner a prueba los conocimientos derivados de 

la teorfa, y por ende, a si mismos. 

Definir una publicación con todas las caracterlsticas que involucra 

como la determinación de su perfil, periodicidad, precio, etc., permitida 

afirmar, redondear y enriquecer la teorfa sobre la materia en cuestión. 

Exige un gran esfuerzo, pero creo que la experiencia derivada de este 

trabajo irfa en proporción directa con el tamano del proyecto editorial 

pretendido, sin olvidar la calificación semestral. 
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Lo Ideal serla que en el proyecto participara todo el grupo repartiendo 

las tareas por equipos de acuerdo. inicialmente. a la capacidad e 

Interés de cada alumno. Después podrían rolarse para que todos cono

ciesen las distintas etapas desarrolladas. No se pierda de vista que el 

factor económico es determinante para llevarlo a buen recaudo. 

Planear la manera de conseguir los recursos para el financiamiento 

podrla requerir más tiempo que la definición del perfil editorial de la 

publicación. 

Editar una revista pues, Implicarla un esfuerzo continuo por parte de 

los estudiantes y mucha dedicación, pero estoy convencida de que los 

beneficios en materia de conocimientos serian provechosos. 

Además de las ya mencionadas habilidades que debe reunir el editor 

existen otras que dlflcilmente se enserian en las aulas. pues con harta 

frecuencia se adquieren sobre la marcha según los requerimientos del 

trabajo mismo. 
Un periodista profesional reconocerá su Importancia y la tendrá pre

sente aunque quizá no las posea al iniciar su carrera. Lo más probable 

es que muestre algunos Indicios, los descubra y los pula con la práctica. 

Las aptitudes del editor necesarias para la publicación puntual de 

Plaza Sésamo. (que pueden hacerse extensivas para otras publica

ciones de género similar), en palabras de Rowena Ferguson son las 

siguientes: 

1. "Entender a los lectores: conocerlos, ponerse en sus zapatos, si es 

necesario. 
2. Tener buen juicio editorial: es decir, saber tomar decisiones ade

cuadas. 

3. Saber trabajar en un tiempo programado". 8 
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En referencia a la primera cualidad mencionada es difícil ponerse en 

los zapatos de un nlno o nlna de cuatro anos de edad si no se le 

conoce. Lo recomendable entonces es recurrir a los estudios del perfil 

del público objetivo realizados por el departamento de mercadotecnia. 

si los hay. 

En el caso de Plaza Sésamo la Revista, encontré en los archivos de 

la reda=ión inicial los informes del Dr. James Herzog y del Dr. Charles 

Flatter acerca del proceso evolutivo a nivel flsico e intelectual experi

mentado por los ninos desde el nacimiento hasta los seis anos de 

edad, publicados en la revista Sesame Street Parents. 

La lectura de El nit!o de t a 5 atlas. Gula para el estudio del nit!o 

preescolar de Arnold Gessell (edit. Paldós) fue también de gran utilidad 

en este sentido. 

En el apartado 3.3. se detalla el perfil del público objetivo. 

El segundo punto, tener buen juicio editorial. Involucra la toma de 

decisiones, y ademas poseer disposición y capacidad para asumir las 

responsabilidades que implican. Para evitar equivocaciones se debe 

tener siempre presente las responsabilidades de cada quien. lo que la 

empresa o el jefe espera del editor y cenirse a la linea editorial senala

da por la dire=ión. A veces es preciso posponer. retrasar o, incluso, 

cambiar nuestros planes personales en beneficio de nuestro trabajo y 
desenvolvimiento profesional. 

Durante la edición del número ocho decidí tomar vacaciones luego de 

entregar el material a los disenadores gráficos con la idea de que mi 

trabajo estaba concluido. Sin embargo. no habla discutido con mi jefe 

inmediato (el coordinador editorial) si él se encargarla de supervizar las 

siguientes etapas del proceso editorial (aprobación de pruebas de 
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color, entrega a producción, etc.) y lo di por sentado. Al volver, encontré 

que la portada habla sido impresa sin título del tema. Nadie reparó en 

ello y no pudo remediarse, pues ya era tarde. 

En cuanto a "la habilidad para trabajar en un tiempo programado" 

resulta esencial para que la revista esté en los puestos de periódicos 

en la fecha prevista. Por ello la fecha de cierre es inquebrantable, pues 

entregar a tiempo el material, el dla que estipula el calendario de pro

ducción, minimiza el riesgo de un retraso en las siguientes etapas del 

proceso: filmación, producción, impresión y distribución. 

Conviene que cada miembro del equipo tenga una copia del calen

dario para no perder de vista la fecha de cierre y entregue su trabajo a 

tiempo. Si alguna etapa de la edición se demora es preciso averiguar la 

causa y notificar de Inmediato al jefe. SI está en sus manos proponer 

soluciones y llevarlas a cabo. debe hacerlo. 

En Plaza Sésamo hubo un problema de tardanza en el material en

viado de Nueva York. Aura Marrero. ejecutiva de Children's Television 

Workshop encargada de remitirlo a Miami fue cambiada de puesto y la 

suplente desconocía el proceso. A pesar de las llamadas telefónicas 

continuas hechas por el coordinador para acelerar el trámite no había 

respuesta. 

Empecé entonces a buscar material sustituto para cubrir esas 18 

páginas faltantes. Ello implicaba trabajo doble para todo el equipo pero 

no habla opción, la revista debía salir. Finalmente. las películas lle

garon, pero no pudimos entregar a tiempo a producción. lo cual obligó 

a ese departamento a trabajar a marchas forzadas, lo que provocó dis

gusto y tensión. 

Los estudiantes deberían acostumbrarse a cumplir sus compromisos 
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(tareas. exámenes, etc.) en las fechas sel'\aladas, sin pretender 

ampliación en los plazos. Evitar las postergaciones y cel'\irse a un plan 

de trabajo con fechas definidas ayudarla a no caer en retrasos y los 

prepararla para ejercer esta habilidad en la práctica profesional. 

4.:2.2. El redactor 

Carl N. Warren afirma que: "los periodistas se hacen, no nacen·, y que 

la habilidad para redactar noticias es algo que se aprende, para lo cual 

se precisa una inteligencia normal, energía y estudio". 9 

"La reda=ión es, naturalmente la herramienta primordial del peri

odista. La literatura contemporánea, su producto. Pero una amplia for

mación en ciencias y humanidades equipa al periodista cor\ una reser

va de aprendizaje que le resultará útil a lo largo de su carrera". 1 O 

Plaza Sésamo la Revista me brindó la oportunidad de experimentar 

esta afirmación en carne propia. Estoy de acuerdo con Warren. La rea

lización de la revista me obligó a desempolvar de la mente las le

cciones aprendidas en la materia de sicología y aunque no con

seguimos ahl todas las respuestas, supimos donde buscar. Si bien la 

redacción de textos para Plaza Sésamo no exigía profundos 

conocimientos. la gula para los padres que se regalaba con la revista 

para nil'\os si requería estar al dla, investigar y entrevistar a especlalis

tas en pedagogía y medicina. Además, era preciso que como redactor 

contara con un manejo fluido del idioma inglés, ya que ese era el 

idioma original en que se redactaba el material enviado de Nueva York. 

Para ello fue muy útil contar con el requisito de comprensión del idioma 

inglés, exigido por el programa de la carrera. 

Hasta el número 6 üunio) del ano 2 tuve la colaboración de un redac-
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tor, quien habla sido reubicado del equipo original a nuevos proyectos. 

Debido a su dominio del idioma inglés tenla a su cargo la tradu=ión de 

los textos y adaptaciones necesarias al espanol. Asl como también la 

redacción de algunos textos originales. Al renunciar, sus tareas fueron 

asumidas por el jefe de reda=lón hasta la elaboración del número 9. 

Para éste conté con la colaboración de .:los redactoras quienes fueron 

despedidas dos semanas más tarde, durante la segunda reestruc

turación de la empresa. 

El redactor trabajaba los textos en una computadora, enlazada en red 

con las del jefe de redacción, el corrector y los disenadores gráficos. 

Una vez terminado el texto, el redactor lo enviaba a la máquina del jefe 

de redacción. Luego de su revisión y, de ser necesario, modificación, lo 

pasaba al corrector de estilo. 

4.2.3. El corrector 
En la lista de créditos del equipo original editor de Plaza Sésamo la 

Revista no estaba contemplado este puesto. La tarea de corregir los 

textos era realizada por el jefe de redacción ylo el director. Al pasar la 

revista a manos de la Dirección Editorial de Nuevos Proyectos, que sí 

contaba con un corrector de estilo, se le adjudicó a éste la tarea de co

rregir los textos de Plaza Sésamo y de Padres de Plaza Sésamo. 

Cuando la Dirección de Nuevos Proyectos se desintegró Qulío 1995) 

algunos de sus miembros fueron adscritos al Departamento de 

Preprensa, entre ellos el corrector, que hasta el cierre de la revista 

siguió desempenando la tarea de vigilar la ortografia y gramática de los 

textos, para que estuviera de acuerdo a las reglas del idioma espanol. 

El corrector verificaba dos veces los textos. primero en pantalla y 
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después en papel. Luego lo pasaba al ordenador del jefe de arte. En su 

ausencia, la tarea de corrección era efectuada por el jefe de redacción. 

4.2.4. El dl-nador gréflco 

El área de arte en Plaza Sésamo estaba conformada por los di

senadores gráficos, quienes se encargaban de la parte visual de la 

revista, de unir texto e imágenes. A veces, el crédito del coordinador 

del área aparecía como jefe de arte, otras como director de arte. El tllu

lo no afectaba el desempeno de su trabajo, asistido por otros di

senadores a quienes se les daba el cargo de diagramadores, o 

aparecían simplemente bajo el rubro "arte". 

En Plaza Sésamo los créditos se dieron de acuerdo a la decisión del 

Coordinador Editorial de Nuevos Proyectos, y se siguió ese formato 

hasta que terminó la revista. Colocado bajo el crédito "diagramación" o 

"arte". el trabajo del disenador gráfico era harto importante en la elabo

ración de la revista. pues se encargaba de dar cuerpo a su aspecto 

visual. Este es primordial para que el mensaje llegue de manera efecti

va al público al que está dirigido. En Plaza Sésamo era crucial y defini

tivo dado que su público era. en su mayoría, preescolar y sin saber 

leer. El aspecto visual significaba su atractivo y su mensaje. 

En cuanto al diseno o trazado de Plaza Sésamo. el acuerdo con 

Children's Television Workshop estipulaba que para el material original 

creado en México, debían seguirse los mismos lineamientos hasta 

entonces utilizados en Sesame Street Magazine. Aquf vale recordar 

que por acuerdo con CTW 18 páginas debían llenarse con material ya 

publicado por la revista estadounidense, y el resto con originales 

hechos en México. 
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La razón era simple: el diseno manejado por Sesame Street 

Magazine era el más efectivo que hablan encontrado los investi

gadores de CTW, luego de investigaciones y comprobaciones largas y 

laboriosas, para dirigirse al público Infantil. 

Este formato cumplía con algunas de las cinco funciones del diseno 

que Ferguson destaca como primordiales y pertinentes en su libro 

Edlting the small magazine (11) a saber: 

- Capturar la atención del lector e invitarlo a leer, en este caso a 

hojear y manipular la revista. 

- Introducir el contenido primordial e interesar al lector. 

- Ilustrar y ampliar el contenido con fotografías e ilustraciones atracti-

vas y enriquecedoras. Ya mencionamos que la parte visual era funda

mental porque de hecho las imágenes eran el principal ingrediente de 

la revista. 

- Mantener la atención del lector y evitar que deje la revista de lado. 

- Expresar el carácter de la revista, es decir, el diseno debe ser con-

sistente con el propósito y mensaje de la revista expresando lo que es. 

En esta perspectiva la tarea del jefe de arte consistía específica-

mente en: 

- Coordinar el material recibido de la redacción. 

- Asignar tareas de diseno específicas a los disenadores asistentes. 

- Dar continuidad al trabajo. 

Una vez repartido el trabajo, el diseno consistía en: 

- Diagramar las páginas: unir texto (incluidos pies de foto) e imá

genes, ya sea diapositivas o ilustraciones, folios y demás elementos 

que afectan el aspecto visual de la revista. 

- Hacer ilustraciones: dibujar y colorear de acuerdo a las necesidades 

212 



especificas de cada número, las imágenes pertinentes. 

- Dar a preprensa el material para retoque, especificando los cam-

bios. 

- Entregar el material a filmación. 

- Revizar pruebas de color. 

- Enviar el material disenado al departamento de producción. 

4.3. Proceso editorial 
Hoy la era de la informática ha invadido también la industria editorial y 

ha agilizado el proceso que tan sólo unas décadas atrás tenía su base 

en las máquinas de escribir y los linotipos. El trabajo de edición ha 

pasado de la mecanización a la era de la microinformática, en un afán 

por hacerlo más simple, rápido y preciso. 

Pero aún hoy en día es en la reda=ión donde comienza este proce

so tan sofisticado. La elección del o los temas es, casi siempre, produc

to de una reunión en la dirección, donde se definen los artículos ade

cuados al perfil editorial de la publicación. 

En Plaza Sésamo el tema era escogido en función de los objetivos 

educativos, por el jefe de reda=ión y el redactor, cuando lo hubo, y a 

propósito de alguna temporada especial (primavera, vacaciones. regre

so a clases, Navidad) o tópico específico (deportes, música, colores, 

sentimientos, tradiciones etc.). 

Pero no podía ser cualquiera, debía tomar en consideración los 

temas tocados en Sesame Street Magazine. Para dar una idea de 

estos se enlistan a continuación los títulos de cada número desde 

1 987. ano a partir del cual estaban disponibles las películas para su 

reimpresión: 
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1987 

Los opuestos 

Actividades invernales 

Fiestas y cumpleanos 

Fingir que soy otro 

Colores 

Juegos y deportes 

Campo y ciudad 

Actividades de verano 

Escuela 

Fiestas 

1988 

Hogar dulce hogar 

Libro de actividades 

Palabras 

¡Super yol (crecimiento) 

Es primavera 

Seguridad Quegos) 

Vacaciones 

Animales 

Mira de cerca (el mundo) 

Tiempo 

Fiestas 

21A 

Enero/febrero 

Libro de invierno 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio/agosto 

Libro de verano 

Noviembre 

Diciembre 

Enero/febrero 

Libro de invierno 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio/agosto 

Libro de verano 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 



1989 

Sonidos y música 

Amigos 

Ani:>e. abajo y ak"edeckx 

Cosas tontas 

Estoy creciendo 

Sentimientos 

Cielo, mar y tierra 

Aventuras 

Escuela 

Signos y símbolos 

Comida y Acci6n de gracias 

Celebraciones 

1990 

Dlay noche 

Dónde vive la gente 

Simular 

Cambios/tiempo 

Colores 

"Tiempo de jugar 

Viajes 

Opuestos 

Escuela 

Halloween y formas 

Amigos y famiia 

Fiestas 
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Enero/febrero 

Ubro de Invierno 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio/agosto 

Ubro de verano 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

Enero/lebrero 

Ubro de Invierno 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio/agosto 

Ubro de verano 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 



1991 

Cosas que sorprenden 

Invierno divertido 

Cumpleat'los 

El ambiente 
Jugar seguro 

Imitar 

Viajar 

Animales 

Escuela 

Amigos/Halloween 

Comida/Acción de gracias 

F-1as alrededor del murdo 

1992 

Escucha {Comunicación) 

Colores 

Enmi cuarto 

Primavera 

Cuerpos: estoy creciendo 

Números/contar 

Juegos/deportes/Olimpiadas 

Al aire libre 

Escuela 

Cómo funcionan las cosas 

Tiempo de cuentos 

Fiestas/compartir y cuidar 
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Enero/febrero 

Libro de Invierno 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio/agosto 

Libro de verano 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

Enero/febrero 

Libro de invierno 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio/agosto 

Libro de verano 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 



1993 

Grande y pequeno 

lrMemo dNer1ido con Big Bird 

Libro de entretenimiento 

Hogar dulce hogar 

Movimiento y ejercicio 

Granjas 

Explorar cielo, mar y tierra 

Verano divertido 

Escuela: nuevos lugares 

Disfraces 

Comida 

Tradiciones familiares 

1994 

A la vuelta de la esquina 

25 aniversario 

Puedo hacerlo 

Circo 

Bebés 

Hacer amigos 

Cumpleanos 

Letras y números 

.Juegos 

Comicia 

Hacer regalos 
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Enero/febrero 

Libro de invierno 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

.Julio/agosto 

Libro de verano 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

Enero/febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

.Julio/agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 



La mayoría de las películas conteniendo este material estaban 

disponibles, con excepción de algunas páginas de los libros de Invierno 

y verano, pero no podía saberse cuales hasta haber hecho el pedido. 

Luego de escoger el tema consultaba las revistas para escoger el 

material que se pedirla a Cl"W. Por ejemplo: para el # 12 ano 2 el tema 

serla las fiestas navidenas, con el propósito de resaltar la forma en que 

se celebra en dicha época en Occidente y las celebraciones de otras 

culturas como Hanukkah de los judíos, y Kwanza por algunos pueblos 

de Afriea. Luego de escoger el tema efectuaba los siguientes pasos: 

4.3.1. Cuadrícula 

La cuadrícula es una hoja donde se han dibujado tantos rectángulos 

verticales como páginas tiene una revista, en Plaza Sésamo eran 36, 

correspondiendo a una por página e incluidas portada, contraportada, 

segunda y tercera de forros. Es muy útil para planear el contenido de la 

revista pues facilita en gran medida abarcarlo todo de un vistazo dada 

su configuración esquemática. 

En la cuadrícula adjudicaba los artículos a las páginas teniendo en 

mente las secciones ya mencionadas en el apartado 3.5.1. 

Con el tema ya definido consultaba las revistas Sesame Street para 

elegir el material adecuado al tema. Escogía 18 páginas, pues el con

venio con Children's Television Workshop para la edición de Plaza 

Sésamo establecía que la mitad del contenido podía apoyarse en 

material ya publicado Sesame Street Magazine, solicitándoles las 

películas para reproducirlas. La otra mitad la integraba por material 

totalmente original elaborado por nuestra redacción. 

Los títulos de los artículos seleccionados iba acomodándolos en los 

218 



cuadrados de la cuadricula para asignarles su lugar. Para el número 12 

del ano 2. cuyo tema elegido eran las celebraciones decembrinas 

repasé las ediciones de Sesame Street Magazine correspondientes a 

los meses de noviembre, diciembre y enero de los distintos anos, en 

las cuales era más probable encontrar material alusivo. Conforme 

seleccionaba las páginas les asignaba un lugar en la cuadrícula, las 

identificaba con el título del artículo, mes, ano, y número de página en 

que habla sido publicado. 

Para las páginas 4 y 5 donde va la primera sección fija de las lecturas 

se escogió el cuento 'Smilel', ( "Sonríe"). 

De la 6 a la 9 se dedicó a la actividad con instrucciones 'Gitt Giving', 

("Regalando"). 

Como la página 8 involucraba ilustraciones que fácilmente podían ser 

recreadas por los disenadores de la redacción de Plaza, no la solicité. 

El laberinto 'Birdiand Basch' ("La fiesta de los pájaros") lo seleccioné 

para la sección fija de las páginas 12 y 13. 

El póster 'Happy Holidays' ("Felices fiestas") era ideal para las pági

nas centrales. 16 y 17; en tanto que el Conde Contar y sus números en 

'The Count's New Year's Eve Party' ("La fiesta de ano nuevo del Conde 

Contar") pasó a ocupar las páginas 18 y 19. 

'From House to House' ("De casa en casa"), otra actividad con 

instrucciones la escogí para las páginas 22 y 25. Como la hoja interme

dia en la que van las páginas 23 y 24 era recortable y con ilustraciones 

sencillas. que pueden recrearse fácilmente por tos disenadores tam

poco la tomé en cuenta. 

'Hidden Gifts' ("Regalos escondidos") servirla para la página 26 y el 

reportaje gráfico 'Fun on New Year's Eva· ("Diversión en fin de ano") 
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para las páginas 28 y 29. 

En la cuadricula senataba también los artlculos que requerlan ilustra

ciones originales, Indicándolos con alguna senal distintiva como =. El 

material original para las páginas restantes lo dispuse como sigue: en 

la 2 y 3 el poema, en esta ocasión escogl dos, uno Inédito y otro ya 

publicado (solicitaba permiso de reprodu=ión al editor). 

Para las páginas 1 O y 11 un articulo que mostrase la forma de cele

bración decembrlna en otras culturas. 

Para las páginas 14 y 15 sele=loné una versión del árbol genealógi

co, pero en forma de pino, para ir acorde al tema. Aqul el nino tendrla 

que colocar en el lugar adecuado los nombres de las personas impor

tantes para él. 

En la página 27 un '¿Dónde los has visto?' que se conformarla por 

ilustraciones utilizadas en ese mismo número. 

En la 30 y 31 el 'Correo de Abelardo', con material de los leetores y en la 

32 sugerla confe=ionar una tarjeta navidena. 

Finalmente, en la tercera y cuarta de forros un regalo para alguien 

especial. 

Cabe senalar que tanto la cuadricula como los demás pasos men

cionados en el proceso de edición de la revista deblan atender a una 

fecha dispuesta con antelación. A los plazos fijados para cada etapa se 

le denominaba calendario editorial. 

La recla=ión estaba obligada a cubrir cada fase del trabajo de ma

nera expedita y apropiada, con énfasis en evitar retrasos, tocia vez que 

no era la única revista editada por la empresa. Una demora en alguna 

etapa significaba llegar tarde a la siguiente y la acumulación poc:lrla 

ocasionar no estar a la venta en la fecha de circulación anunciada. 
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4.3.2. Acoplo de inaterlal 

Para el material original realizado en México solicitaba al disenador 

gráfico, especlficamente al ilustrador, la imagen más adecuada para 

vestir el articulo, y él daba vuelo a su creatividad, atendiendo a mis 

sugerencias como jefe de redacción. Su experiencia e imaginación per

mltlan captar de inmediato la idea que se pretendla ilustrar y muchas 

veces haclan innecesarios mis puntos de vista. 

Por ejemplo, para darle vida a los poemas elegidos para las páginas 

2 y 3 del# 12 ano 2 consideró pertinente que los dibujos más adecua

dos eran de juguetes típicos para ninos, pero principalmente teniendo 

presente los referidos en el texto (uno de los poemas era de su inven

ción). que habla de pelotas. soldados, carrttos. dados. etc; y estuve de 

acuerdo. 

Conseguir el material originalmente publicado por Sesame Street 

Magazine implicaba más pasos: solicitarlo por escrito y una vez con

seguido se retocaba. traducla. redactaba y adecuaba al espanol. 

Este material se conformaba por películas en positivo que se envia

ban desde la oficina central de Children's Television Workshop ubicada 

en Nueva York. Para conseguirlas, primero las solicitaba por escrito 

con la especificación del número de página, mes, ano y titulo del articu

lo asl como el Ululo-tema con el que hablan sido publicadas en 

Sesame Street Magazine. 

A esta lista del material le anexaba las fotocopias del artículo en 

inglés. La carta-solicitud era redactada por el jefe de redacción y la 

firmaba el coordinador editorial. Estaba dirigida al departamento de 

producción de Children's Television Workshop. a cargo de Aura 

Marrero, en los siguientes términos: 
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CAMILLE DE FILIPPO 
Production Oeportment 

Children's Television Worlcshop 
One lincoln Plaza 
New York 

Dear Camilla, 

September 5, 1995 

l'm sending you our film order for # 02/12 issue. lt will be º!Felices Fieslasr 
(Hoppy Holidaysl). Enclosed you will find the order ond the mogazines' 
photocopies. 1 would lilce to get all these material as soon as posible. 

Pleose contact me if you hove any question. 

Best regords, 

lng. Juan Carlos Espinosa 
Plazo Sésamo - México 



FILM OROER 02/12 1Fa1ces FIESTAS! 

US lssue 

DEC89 poge• 4 !. 5 
DEC89 poges 6, 7 !. 9 

DEC92 poges 22 !. 23 

DEC90 poges 8 !. 11 

OEC90 poges 16 8. 17 

JAN/FEB91 poges 18 !. 19 

DEC 89 poges 20 8. 21 

DEC93 poges 28 8. 29 

DEC 93 4nd of cover 

TOTAL PAGES 18 

(Photocopies includecl) 

Smilel 

Gift Giving 

Birland Bash 

From house to house 

Hoppy Holidays 

The Count's now 

yeor's eve party 

The little Evergreen 

Fun on New Y ear's Eve 

Hidden Gifts 

Enviaba la solicitud vía facsímile directamente a Nueva York, pero el 

material tllmico no era remitido directamente a México. El departamen

to de produ=ión de CIW lo hacia llegar a Editorial América, S. A., 

empresa fillal de Edlto;lal Televisa en Miami, a la atención de Luis 

Eljalek, quien a su vez lo remitia a la ciudad de México por mensajería. 

En tanto los positivos eran enviados de Cl"W-Nueva York a Editorial 

América-Miami y luego a Editorial Televisa-México, el jefe de redacción 

y el redactor (cuando lo hubo) proseguían con la elaboración del mate

rial original. 

Si alguno de los artículos precisaba la ilustración de un muppet debla 
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recibir el visto bueno del equipo de diseno gráfico de CTW. Entonces. 

en cuanto el ilustrador concluía el boceto y antes de ponerle color, el 

dibujo se enviaba a Nueva York para su revisión y aprobación. 

Tal fue el caso de la portada # 12 ano 2, para el que se eligió a Lola, 

Abelardo y Archibaldo colocando esferas a un árbol de Navidad. Con el 

dibujo de Lola y Abelardo no había problemas porque esos eran per

sonajes creados para el programa de televisión Plaza Sésamo produci

do en México, pero debían aprobar el dibujo de Archibaldo. El dibujo 

era enviado vía fax con otra carta, también redactada por el jefe de 

redacción, que decía asf: 

KERRY GILES 
Production Manager/Publishing Group 
Children"s Television Worlcshop 
One lincoln Plaza. New Yorlc 

Deor Kerry, 

October 23, 1995 

Pleose find ottoched one sketch drowing for your opprovol for issue 02/12 
1felices Fiestosr. Please contact me if you have any question. 

Best regords, 

lng. Juan Carlos Espinoso 
Plaza Sésamo - México 
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Habfa artrculos que no precisaban ilustraciones o dibujos sino 

fotograflas o transparencias, como por ejemplo el presentado en las 

páginas 26 y 27 del# 10 ano 2, dedicado a las mascotas, que mostra

ba diferentes tipos de animales. En ese caso el Jefe de redacción debfa 

proporcionar el material requerido por los disenadores. Para ello visita

ba la fototeca del Departamento de Servicios Editoriales de la empresa, 

donde buscaba entre los archivos hasta encontrar las más convenien

tes. SI bien el acervo no era ni muy variado ni de la mejor calidad, con 

una busca cuidadosa podla encontrar suficiente material como para 

ilustrar el articulo sin menoscabo de su calidad. 

4.3.3- Redacción, traducción y corrección 

En tanto los positivos eran enviados de Nueva Yor1<, en la redacción, 

como ya dijimos. segura el trabajo. El jefe de redacción asignaba los 

textos al redactor y a él mismo. Luego se abocaban a la tarea de tra

ducir los textos en inglés que acampanaban a las imágenes solicitadas 

aCIW. 
En esta tarea deb(a tenerse mucho cuidado de que la traducción 

fuese los más apegada posible al sentido dado por Sesame Street 

Magazine, ya que a veces su traducción literal no era tan clara ni signi

ficativa. 

Al concluir el trabajo, el texto era almacenado en la memoria de la 

computadora senalando el trtulo que se le adjudlcarra en espanol, las 

páginas en las que aparecer(a, asi como número de la edición y el trtu

lo_ Después de traducidos todos los textos, el jefe de redacción revisa

ba tanto los suyos como los del redactor y los modificada si era nece

sario. Enseguida los almacenaba en la memoria de la computadora del 
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corrector, para que éste, a su vez, corrigiera los errores de ortografía y 

redacción existentes. 

Mientras tanto, el jefe de redacción y el redactor procedlan a la 

redacción de los textos originales en espanol. Al concluir esta tarea el 

jefe de redacción verificaba los textos y los modificaba si era necesario. 

Luego los almacenaba en la memoria de la computadora del corrector 

para su revisión, tal y como habla hecho con los textos traducidos al 

inglés. 

Al terminar do corregirlos, el corrector guardaba los textos en la 

memoria de la computadora de los disenadores y el jefe de redacción 

lo senalaba en la cuadricula. 

Aproximadamente tres semanas después de solicitado llegaba a la 

redacción el material lllmico. El jefe de redacción cotejaba el envio con 

la lista de solicitud y marcaba en la cuadricula lo que habla llagado. A 

veces sucadla que algunas páginas no estaban disponibles, entonces 

habla dos opciones: una, solicitar material para reemplazar el faltante o 

elaborar material original. 

Por la presión del tiempo, y como el reemplazo tardarla en llegar 

otras tres semanas, era preferible realizar material original, entonces 

pedfa ilustraciones adecuadas al ilustrador. De esta forma podla tener 

mayor control del material y cumplir con el calendario editorial. 

Al recibir los acetatos los clasificaba y guardaba en sobres en los que 

se anotaba el tema-tltulo de la edición, el número de la página a la cual 

estaban asignados de acuerdo con la cuadricula y el tltulo del articulo. 

El mismo proceso se efectuaba con el material original. La intención de 

colocar en sobres los acetatos y las fotograflas de cada articulo, era 

facilitar la tarea del dlsenador gráfico. Las imágenes disenadas por el 
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Ilustrador se imprimían en papel y eran verificadas por el jefe de redac

ción, luego, eran guardadas directamente en la memoria de la com

putadora de los disenadores. 

Con el material completo Jos disenadores gráficos se encargaban de 

unir texto e imágenes de la manera más adecuada posible. Al terminar 

su tarea (detallada en el Inciso siguiente 4.3.4) sacaban una impresión 

de la página, que era revisada por el jefe de redacción. 

Aqul se imponía otra lectura del texto para subsanar cualquier error 

que el corrector hubiese pasado por alto y verificar que la partición 

silabica a final de texto fuera correcta, también se cotejaba que las imá

genes correspondieran al texto y la tipografía fuese sencilla y fácil de 

leer, y que, en general, el diseno de las páginas guardara continuidad 

entre si. 

Con el visto bueno del jefe de redacción la impresión era devuelta a 

los dlsenadores para que concluyeran el diseno. 

4.3.4. DI-no y d!agramaclón 
Una vez corregidos, los textos se enviaban y archivaban en las com

putadoras de los disenadoras. Esto es posible hacerlo sin moverse del 

lugar, pues las computadoras están enlazadas en red. Luego entrega

ba al jefe de arte el material ilustrativo. 

En el diseno de Plaza Sésamo se trabajaba con dos tipos distintos de 

Imágenes: ilustraciones realizadas por el ilustrador; diapositivas (trans

parencias a color), y las películas en negativo solicitadas a CTW y en

viadas desde Estados Unidos. El jefe de arte asignaba a sus asistentes 

el material para su diagramación. Para que el disenador pudiera traba

jar con las Imágenes en la pantalla de la computadora, daba antes un 
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paso previo: enviar las fotogratras al departamento de preprensa para 

escanearlas. 

Con los textos y las imágenes almacenadas en la memoria de su 

computadora, el departamento de arte diagramaba las páginas, es 

decir, dlstribula texto e imágenes en el lugar más atractivo de tal forma 

que respondiera a las necesidades de la revista. 

Esto se hacia en computadora con un monitor de alta resolución y 

con la ayuda de programas de software como Ouar1< XPress y Adobe 

llustrator. Este último permltla combinar y modificar la tipogratla de tex

tos y titules. Terminado el diseno se imprimlan las páginas en blanco y 

negro sobre papel en una Impresora láser y se entregaban al jefe de 

redacción para el visto bueno. Era el momento de hacer modificaciones 

o correcciones si hacia falta. 

Cuando no se trabajaba con material original sino con los negativos 

enviados de Estados unidos. se procedla entonces a los siguientes 

pasos: solicitar al departamento de Preprensa una prueba de color. 

Generalmente se usaba el procedimiento de "cromalln". Aqul se 

lmprlmla la Imagen de los negativos en papel. Esta prueba de color se 

escaneaba como si fueran diapositivas. se digitalizaban para trabajar 

con ellas en la computadora y dlsenar la página. 

Cuando los textos calan sobre las Ilustraciones, por ejemplo en las 

páginas 1 8 y 1 9 del # 12 ano 2 (ver páginas 254 y 255); se retocaba la 

Ilustración borrando el texto en inglés y sustituyéndolo por el texto en 

espanol. 

Cuando los textos no calan directamente sobre la ilustración, es 

decir, estaban separados, como por ejemplo en la página 7 del # 12 

ano 2, (ver página 243) se sacaba solamente la película del texto en 

230 



tinta negra, luego en los negativos que llegaban se recortaba el texto 

en inglés, se sustitufa por el de la peHcula con el texto en espal'lol. En 

este último caso las sustituciones las indicaba el jefe de arte y los asis

tentes de Preprensa lo hacfan ffsicamente. 

4.3.5. Preprensa y filmación 
Con las ilustraciones y diapositivas el proceso de "escanear fotos en 

blanco y negro para posición" se realizaba de la siguiente manera: 

Las diapositivas (o transparencias en color) y las ilustraciones se 

sometfan a escaneo. Es decir, se registraba la energfa luminica de las 

fotograffas mediante un dispositivo de células fotoeléctricas, y se trans

formaba en impulsos eléctricos que a su vez se traducen a un lenguaje 

capaz de ser reconocido por una computadora. 

Aprobado el disel'lo se escaneaban las imágenes al color y al tamal'lo 

indicado por los disenadores y se filmaban las pelfculas en positivos 

por cada página. Los positivos se identifican porque en ellos los tonos 

claros corresponden a las luces y los obscuros a las sombras del original. 

El proceso de filmación se efectuaba como sigue: ya que resulta 

imposible utilizar tantas tintas como colores aparecen en una imagen, 

se reconstrufan a partir del negro, azul cyan, magenta y amarillo. Esto 

se lograba por medio de filtros que descomponen las Imágenes en 

esos colores y se obtenfa una trama para cada uno. La trama es el 

resultado de convertir las zonas claras y obscuras en redes más o 

menos abiertas o cerradas de puntos; en un proceso conocido como 

tramado. 

A este proceso general se le denominaba separación o selección de 

color. Con los cuatro acetatos o pelfculas que componen las páginas 
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(uno por color: cyan, magenta, amarillo y negro) se hacía una prueda 

de color que permite verificar la calidad del trabajo. 

Como ya se mencionó la prueba más socorrida (hay varias) era el 

"cromalln" que ofrecía resultados confiables por su cercanía con la 

apariencia final del Impreso. La imagen de la prueba se imprimía sobre 

papel con el mismo tipo de pigmentos que componen las tintas uti

lizadas en "off-ser. 

4.3.6. Producción 
Una vez que ras pruebas de color han recibido el visto bueno del jefe 

de reda=ión, el dlsetlador las enviaba, junto con las películas filmadas, 

al Departamento de Produ=ión acompatladas de una relación especifi

cando la procedencia del material. 

En produ=lón fotocopiaban las pruebas de color, página por página y 

las unían siguiendo el orden numérico. A esto se le llamaba armar un 

"dummy", esto es, una simulación o borrador de la forma en que 

quedará la revista ya terminada. El "dummy" permitía detectar 

cualquier error, para ello se pasaba al editor, en este caso al coordi

nador editorial, para revisión del compaginado, las fotograflas e ilustra· 

cienes y, en general, la continuidad del trabajo. 

En Plaza Sdsamo la Revista esta revisión la efectuaba el coordinador 

editorial, quien al mismo tiempo fungía como jefe del Departamento de 

Preprensa. SI detectaba alguna anomalía de diseno o reda=ión llama

ba al diset\ador gráfico en jefe o al jefe de recta=ión para subsanarlos. 

Con la aprobación del "dummy" por parte del coordinador, las pellculas 

eran entregadas por el departamento de produ=ión al impresor, con 

una relación detallada para asegurarse de que no faltase algo. 
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En un plazo estipulado previamente y marcado en el calendario edito

rial, el impresor, presentaba a producción las •pruebas azules•, para 

verificar, una vez más, la Inexistencia de errores y el orden adoptado 

de acuerdo al "dummy·. Si en esta etapa se detectaba alguna errata se 

avisaba de Inmediato al coordinador, de lo contrario se regresaban las 

"pruebas azules· al Impresor para que continuase su trabajo. 

4.3.7. Impresión 

Ya recibidos los acetatos y pruebas de color, el impresor procedía a la 

elaboración de las ·pruebas azules· mencionadas en el inciso anterior. 

Se denominaban así pcrque inicialmente eran una copia hielográfica de 

los acetatos. En la actualidad se utiliza un procedimiento llamado.Oylux 

que prescinde del revelado. 

Este proceso se efectúaba de la siguiente manera: las películas de 

cada color (negro, cyan, amarillo y magenta) de las diferentes páginas 

se montaban sobre otra película del !amano del pliego en el que se 

imprimirá posteriomente. A cada pliego le caben ocho páginas por lado. 

En apariencia el montaje carece de lógica pues las páginas se ven 

encontradas. Una vez doblado y cortado el pliego, las páginas aparecen 

en secuencia correcta. 

Con la aprobación de las ·pruebas azules· el impresor realizaba el 

reporte de los acetatos a las placas de impresión. Esto es: depositar la 

información de los positivos en las planchas o placas de impresión, 

mediante un proceso de fotosensibilización. En este, la película es 

colocada sobre la cara de las placas cubiertas con material fotosensi

ble y expuestas a una fuente de luz. Los rayos que atraviezan las 

partes traslúcidas del montaje provocan en la capa fotosensible rea-
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cclones que modifican sus propiedades. Luego del revelado la placa se 

divide en dos zonas, una oleóflla, que retiene tinta por ser de base 

grasa, otra hidrófila que la rechaza por ser de base acuosa. 

Luego, la plancha sensibilizada era colocada sobre un cilindro ali

mentado de tinta y agua por unos rodillos, para enseguida pasar por 

una mantilla cillndrlca de caucho que Imprime sobre el papel. 

Después de Impreso color por color, el papel pasaba a gran velocidad 

por un hamo gigante con la temperatura regulada a 180 grados cenU

grados, suficientemente caliente para secar la tinta, pero no demasiado 

como para quemar el papel. Enseguida el papel era pasado por unos 

rodillos con agua que le proporcionaban la temperatura adecuada para 

ser manipulado sin maltratarse. 

El pllego seco se conduela a un equipo mecánico de doblez y poste

riormente era encuadernado en forma de caballete o grapa. Luego la 

guillotina refilaba los bordes para que coincidieran los bordes de todas 

las páginas y tuviesen el mismo tamal'lo: 27.5 cm. en el lomo por 20.5 

cm. de ancho. 

Finalmente las revistas se empaquetaban y se entregaban al depar

tamento de producción, para luego ser distribuidas. Para apreciar el 

resultado final se incluye a continuación una copia del # 12 ano 2. 
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Traa~c><>:'les 

Ot<!'ha Sali«-.CO Go""':i!ez 

E=" PORT/\.D."°'\: 
Deco~c tw ó~ocl 
de Navidad 
como A!:)elcrdo. 
Lolc y A~;:;~.lbOld.:: 
oue te desear 
¡Felices f1esros1 

l'"-l'*T~C::,.,-,~-:;¡_;:..::; 

·'"'•"·''"""···. 

~ PLA2.4 .SE!!A!'ilQj - i ~ • 

r--~~~~á--~-.:_ -- de' 
JUGUETES 
Leer y comprende'" un poema 

¡SONRiE! 
Leer un cuento 

ASÍ ES COMO YO CELEBRO 
Aprender ccerco ce IC5 ce1abro=1cines 
en otros paises 

El PINITO 
Leer una historia 

DIVERSIÓN EN AÑO NUEVO 
ReporTaJe grot1co 

--$=•5ti•·t'·';:-
REGALANDO 
Jugar siguiendo insrrucc1ones, recorto.· 

LA FIESTA DE LOS PÁJAROS 
Seguir un !o!':'ienn:o 

MI ÁRBOL FAMILIAR 
Aprender sobre re1aciones ctec~ivos 

¡FELICES FIESTAS! 
Discriminar visualmente 

LA FIESTA DE AÑO NUEVO 
DEL CONDE CONTAR 
Conr.:::.r hoste l O. leer un poema 

DE CASA EN CASA 
Jugar siguiendo 1nstruccio:ie3 

REGALOS ESCONDIDOS 
0:$-:=n-n,nc~ visualmente 

¿DÓNDE LOS· HAS VISTO? 
Recorco~ 1:;;6genes ce le revisro 

EL CORREO DE ABELAR:DO 
Ccnocer c=í.'os. d~butos y 
poer.-ics de otros nir'los 

HAZ TU PROPIA TARJETA 
Actividad manual 

E f6t5-C -pa,ál-_,e,á, . 
E.--· 1 ?~,,,#'~ 

Les tiesta~ il!l :;",:_:'._;_._·.·. :._ ·. 1 .. decembr::ias son la 

• temporada oor 
~ -• .- excelencia poro 

·:.~·n~· cetebrar Jos 

?I:J s.4:.__ trad1clonas fomil1cres. 
E~ un.:J época 

~ 
• emodonon'e ºº'º los 
~ niños porque 

a::>undon :os regalos v 
a enes les er.canton 

iE .;;_,;~-;_J. los ca¡os v los cintas 

-.s rnult;co:ores. oero 
[E¡! ::..._.,.- . tombien pueden 

encapricharse con m ' determinado juguete 

~-~--.~- y!lorcrsinporcr 

[E3 porque se lo 

' <"",_._;·¡ commen Esto edición 
~ Jo Invite o usted y a 

sus rijos o compc'1"ir y 

;'2 ~;;~ cor afecto. 
....----- Recuerden q'-le el 

Ei.4: ..:. li me¡or regalo oue 

"' pueden da~ e sus 
S!iJ -...~'1-:.,,, seres queridos es su 

·• '; •• ~;\_.. tiempo. ¡Feliz Nav1d-:::d 
~ y Próspero Año 19961 

5E .....; 



c::.:::; ... ::iJ..:e ef .'<rr.o ~:::::-::::e é. 
P...Ql.cccic por i:c:nor·o1 S@iec~o• 
.,.,.., '" l1=>ro 'VL.16VOf C:::r>co0n95 Jr~c::J."''l>f!§• 
oe Anro.,,o Se woco 

os.Tos. ccr"'rltos. 5c:=.::i:aos. 

Re9a·o5 L:::is r.·r"ios e~p-:=r.::r1. 

so"ir1scs pr:.::vcc::::n.:wg:::r..:::.::. 





Era la víspera de Navidad en Plaza Sésan10. y Archibaldo y 
su mU111á estaban listos para visitar a Lujs. María y Gabriela. 

""Esta es Ja prin1era Navidad de Gabrida -dijo la mam.á 
de Archibaldo-. Será mucho más di venido para ti y tus 
amigos ayudarla u cclcbr~tr ... 

··Estoy muy contt:nto de ir a visitar a Gabriela -añadió 
Archib~1ldo-. Pero Gabriela es sólo una bebé. No sabe 
hJblar. ;-...·o puedi;: correr con nosotros. No sabe jugar 
nuestros juegos. 1\.1ami. no se cómo ayudar a la pequeña 
Gabricla a que .se divierta·~. La mamá de .L\rchibaldo 
pensó en Jo que !'U hijo había dh:ho. luego. fue aI librero 
y bajó su álbum de fotografías. º'l\1i lindo n1onstruito 
-con1entó sentándolo en .su regazo-. Cuando tú y tus 
anligo.s erü.n bebés~ se divcnían mucho··. Dio vuelta a 
Ja página del álbum qur..~ tenía una foto de Archiba!do 
sentado en el regazo de su mamá cuando era bebé. 

u¿, Ve~? -Je preguntó señalando la foto-. Solías divertirte rnucho 
conmigo escuch:indomc canear·· ... Todavía me gusta sentarme en tu regazo n1arni 

-expresó Archibaldo. Luego. :_1grcgó-: cnséñUJne aJgunas fotos 
niías y de 111i~ anligos cuando 
éra111os bebés ... 

Así pue~. la niainá de 
Archibaldo dio vuelta a la 
pJgina. "º.-\quí hay una foto 
de Aurora cuando era una 
bebe. Ya entonces le 
c:u~taba tocar su 
.._pianito"". Señaló ocra 
foto: "")'" aquf está 
Eln10 de bebé 
jugando con sus 
cubos··. 



··¿'-'quién es éste?'". preguntó Archibaldo., señalando una 
foto de 1a siguiente página. 

··Ese es Enrique -dijo Ja mamá de Arcltiba1do-. Él está 
entreteniéndos;e haciendo n1uecas•· . 

.... Creo que: un bebé puede divertirse mucho -con1cntó 
Archibaldo: en seguida añadió-: esta tarde. cuando 
visitemos a Gabriela, puedo cantarle. Aurora puede tocar 
el piano para ella. y Elmo puede n1ostrarle có1no jugar 
con cubos·•. 

'"~Esa es una n1uy buena idea. mi lindo monstruito 
-agregó la mamá de Archibaldo-. pero ¿qu¿ pasa con 
Enrique? ¿Qué puede hacer élT" 

'""Enrique puede hacer reír ::1 Gabziela haciendo 
cara.s tontas -manifestó Archibaldo-. Eso es algo que 
Enrique hace muy bien··. 

l\1ás tarde. ese día todos se divirtieron jugando con 
Gabricla. ·y Gabriela tuvo el n1ejor rato de todos. 





Beto y Enrique tienen un montón de 
regalos par..t entrc~ar a sus wniJ!os. ¿A 
quién le dar.in cada re~a1o? Si quieres 
descubrirlo. participa en este juego. 

Prepa.nindose par:.i j UJ..~ 

~~:o~.t!;~:.~t.;l~·~~ll~~ ~~~~~~: ~~~:~\l~l~~~-1~:~º dt• 
bot.ts \ IJ.s t:tril't~L' con numl'íl> d<: c:-.t.i 
p:i~i:-:;i. por l:.i~ line-.t..." pu:1te;.1C1 ... 
2. Par.i hact.·r b .. " p1e1a...: dL· ¡ue~o. dohi;l lo .. 
rc.-cones dt.• ikto ~ Ennqm.· :1 lo Jar,.:o d~· h-.. 
lím:::L"> nmtinu:L" \ Ol'\.!.l ti. h;i. ... e dt• Gld.: t:.111~·t:1 
en ion11;.t encomf...;d.i. LUL'\.!o. n.•corw. !;.1 h!lL';.l 
pumcaru 1.lt: :imh:l. dt' sus· m:mo:-
3. CohlC3 cu.uro n::.!Ollo ... 1.·n ¡a_, linea...; 
corta~ .... como aoUr 
-t. Pe:.?a una tiot.l ~n ~ '"' . .,.. 

~a~p<:~"º·'~a1t.•dd. -:.,".\ . :~~~~"f--'ZllE 
;t:i~~~ p~~t;re~~'. J;i.-. { ·~ ~· ...-. - ;. 
bot:i::- <l.Dtt'~::-, t::lra ; ~. '=;=;; _ ~ 
c.¡uclosrt!f;;t\os ~ 
put:1.fan i!l::-oC..:uci:-:-<e 
5. Pon i:t. ... tant'!:L" cor: nCr:iero~ l':l ur..l 
bols;i de ra¡id. 

Para jul!ar: 
1. Dl•cidc quiCn .i.yud:ui .l Bl'to ~ qt111..::1 

a~udar.i a Ennque a cn:n .. ·gar ~u:- ref!~lh)~ 
Dej~l que tu :;imi~o t..'ffifiil•Ct..•. (:111 t..•U:.t dl•bt.• 
coger un;i t:.1.nct:.1. con míml'ro dt..• !.t twb.t ' 
mmcr e~e numl'ro de t..•:-p.1do~ :.i..ln:<lt:dor dd 
ublc.'t"o d<.:' juego en cu:.tiquier dircccJOn qul:' 
él o ella qu11:r.:. ir. 
2. Cuando l"i ¡w::.ador Cai;!ot ...-n U:l t..· .... pat..·1q l·o:: .. 
n.-ga.lo. C:-.t.' jm.:a.Cor dcbt..' tnm.ir uno dt..· h·~ '" 
q~~ lle\"""J. en ~u mano ~ c.kcictr ;! ci.:.i.l ;1.:r.1~0 
del ~t-ilt:'ru de jtwgo le !!ll~t:.!.:i"u m.b l·:-t..' 
rt:'g.tlu. En .... l':.:t!i~. t.:i ;t:\.!..lr.b:- J1.:bt.· no:tt.•:-:u 
en .. la bot."1 de· t.-st.· ~li ~o ~ dt•\ uh er 1~ t.tr1 l't:.!. 

con númcrn de rl·~n.:~n ~·n 1:.1 boL .... :i th: papi:: 
Lue<~o t.~ tu tun10. 
3- Si~an jugomdo hasw. qut• tu\ tu ;um~o 
ha~!l.!1 a~ud;i<lo a Bc!l1 ~ Enrique a t:nt":e;!:t: 
todos sus rc~o~. 

""'~""'-=""-'""--·-· ... ·.-.- ...... 
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EXTRA: Miro tos re 
codo amigo reci~:11os que 
este presente es esº· Di -por qué 
bueno paro ese o~=~'.olmente 

,-.''. 

® 



, As 1 es como 
----.-------------~--------------------

Honukkoh comienza a mediados de diciembre y dura 
ocho días. Coda noche, nosotros encendemos uno 
velo en el candelabro de ocho brozas 
llamado menarah. 

NA Y J DAD ';..~;~~';_-~ La Navidad es el _25 de diciembre. Comenzamos 
· -:--- . · / -:. ...._· nuestro celebroc1on decorando. Nosotros 

,,...1 ~-fi:;.· _._ _ . ~: ~"-~ <. ¡oloco~os luces dentro y fuero de la coso . 
... -~--- ·- !f·_ ... __ ..... _ >.,; ....... 'k Tombien colgamos botes en el pasamano¡. Mr.

1 

f~1~~~~;:YJ"~~:~~¡~; 

1' 
t' 

Anles de ce?"-::, uno de los adultos 
cucnro lo historio de Hc:mukkch. Me 
encanto escuchar cómo lo duración de 
un dio de uno vela de cero se ·"! : 
extendió ¡ocho dios!·~· _ , '";.. ~ 

. ._._,., ~~-

_~-,,~ .. \.~.~--.-~.r~ ~ ~. 
' :~~~ 

l._.J r..:·. 

;- ==f.-:; 
'--..._~ '-. 

'------

-~.~-

,,-- ·---::....-



_y<?~-----~-~ 1 e b ro ============:::--i 
• • • 

Desp:.iés de que se he cor:toco ic 
historio. lodos comemos latkf!s, 
delicios::s t:ir:itos-rie pepe. 

~~ 

~:~: ~-··. 

.'-:-·· •( -'~ - .;J ... 

:;:~~ 

i. r, r __ ... / 
. ...,,· 

.. .-:-~-

: Todos los niños reciben el Nge/t,,. Hanukkoh. 
' Nosotros usamos estos monedas de chocolate 

: ~;,~~;~~~~:~~:~.:~~:~~',ºrº' un \ .'c_!r,~t~-~-~_,:.i_~ ... :2,?:'*_¡ __ ·~· 
aterrizo de cierto formo.diie........__ {' _ ~ .. ,; 

l queéo con lodo el ge/1. Pero si ' ~ '-'"""" -~ 

~ :_: ~-~~_'.'_~~-.~-:;(;~::~··:-. :-;:~c::2-_ 'v~~' 
,_;-_ __,'""';;, 

--~ 

El dio cie No1:irioci ir:tcrcombicmos regalos. ~ste ,., -· 
año, t:lmo presente pare mi memo y mi popé, (_"';·--;; 

dibuje un retreta mio. Después de recoger todo el ·-~~_!_:._'' ;.~ ...... ..._ ·- ..!<~: • . 
:icpe1 cie er.volver, no3 sentom~ y di!'.fru1omos de -~:__ _ 
uno gran cene. ¡Mmm!__ ~ , ? :," 

,k_-. . ·. ~-~- '-= ·-~-~-'.'" ... ~ ,. 1 ' ,._ ,- ' / - -:-~.,:~·.,".:'°~, .::.._,....;__ i 
l)r'•;r-, "-. ~ ...f:::f:::'..~ - .;;~~-r - . \_ .,·;, j 

<~-~:'--;-$f.;;~-~~·~~;;/:~~ 
~ -:__,. .:. ¡~~ .. ..l~io;._ ..... ~--- -. ;~~-~;) -~-~' '-...... 

El último dio de Kwanzoo~ cado uno de nosotros hoce un regalo poro 1 

alguien que amomos. Yo hice una ~eta paro mi hennanita. ¡Shh! ! 
Esunseaeto. ~~~-:-e~, 1' 

·-,·~ -~·-- :Wj . . - Ú: p---/f' \_/1 

·::-, . ~~ ~~- ', ,\..;;~7 ~ 
·~. -.,=- r . ·-'. t'f;~-:i {;. ¡ . 

\9 ----~~- / ~¡~'""J'~; ·j 1· 

···.c,-;--~~1 
-"'í ~-~/~~ 



de los pájaros 

'-· - .::... - -·- ·-- ~· !>ll~ 

.imigo¡-d~nen una fiesta de 
fin de afio! Y ni puc.-Jes 
divenirrc también. A~·ud~1 
a Big Bird a IIegar de b 
salida a la mera. L~s:l ru 

~ dedo y luego un ow_1ú11 

para mostrark~ d ~.1minu. 
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LA FIESTA DE 
AÑO NUEVO DEL 
CONDE CONTAR 
I tic-tac d~l rc-1oj que suena 1nuy fut.::rtc. 
1 tazones de- palon1itn~ de tnaíz son suficiente~ 
3 invitados a la puena: .+globos flotando. 
5 violinistas su 1núsica tocando. 
6 n1urciclaguito~ en trajes de etiqueta 
7 silbatos: 8 son1brero~ de fiesta. 
9 platos con fruta: 1 O rebanadas de pastel helado. 
Ahora a gritar ··¡Feliz Año Kuevo!·· 
para despenan1os 

¡FELIZ AÑO NUEVO! 





A lo largo de todo el año, el 
ha estado creciendo en el bosque. 

A lo largo de todo el año, los 
otros han estado 
divirtiéndose o costa del 

"¡Eres tan pequeño!". dijo uno de 
los grandes robles en primavera. 

"Tienes uno forma tan graciosa. 
Ni siquiera puedes dar sombro", 
señaló uno de los de maple 
en el verano. 

"Tienes en lugar de 
-agregó uno de los olmos en el 
otoño-. No eres hermoso como yo". 

A lo largo de todo el año. el 
estuvo triste. Uno noche miró hacia 
arribo, en el cielo, y vio muchas 
-···e : :. Buscó o lo más 
brillante y le pidió: "Me gustaría ser 
un é :· verdadero". 

Lo _ · : - centelleó. Pero en lo 
moñona el seguía siendo un 
:: - : . Su deseo no se hizo realidad. 

Llegó el Invierno. Los otros 
se fueron o dormir. Pero el 
estaba completome:-ite despierto. 
Un día, escuchó u:-i extraño so:-iido. 

Se volvió o los otros : · _: ::: y 
preguntó: "¿qué es ese ruido?", 
pero ninguno le contestó. El sonido 
se hizo más y más fuerte. Miró 
alrededor y vio varios criaturas de 
extraña apariencia que no había 
visto antes. ¡Hablaban! ¡Usaban 
vestidos! Llevaban muchos cosos 
en una bolsa de papel. Y se fueron 
caminando directo hacia el: -·-:::. 
Éste permaneció quietecito. Pronto 
lo criatura mayor habló. "¡Aquí estó 

· ·!-gritó-. ¡Este es el : - -:: que 
adornaremos este añal" Los - ~:::ºlo 
miraron: 

"¡Es muy bonito!", comentó uno 
de los al tiempo que ponía un 
bastón de dulce en uno de las 

"Tiene lo forma perfecto", añadió 
otro de los . conforme 
colgaba un alrededor del 

"Tiene . suaves", dijo el 
tercer niño al tiempo que colocaba 
una ~ en la punta del ::. -. ~:::. 

Conforme los hablaban del 
. éste miró alrededor. Primero 

hccia el viejo roble. 
"E:s verdad que no soy alto -se 

Cuando veos uno po/obro 
dice en inglés. 

, miro el dibujo poro que oprendos cómo se 

le~ves- - -:- :-~ 



dijo a sí misrno-. 
no tendría una 
cabeza". 

Luego rniró al de rnaple. 
"Es verdad que no tengo anchas 

e·::_:-- ~c. Pero si las tuviera. no podría 
sostener un .. 

Después. rniró hacia el o\rno. 
"Luego es verdad que no tengo 



De casa en casa 
Dicier.ibre es época de fiestas alrededor de todo e! rn: .. mdo La gente tiene 

ce!e::ir"ar e~tregando taoetas es;:ie:::iaies de fiesta en sus cases. 

\ 
~ Extra: Los velos y 

~ ~~~~'::C:,~ss ~~~~~~ 
,,-- ¿Puedes encontrar 

las luces en las 
casas? 

__,,,) 



·~ 
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Instrucciones 
l. Desprende esta hoju. del~ reYista. Luego. 
recona todas las piezas de juego por las 
línea~ punteadas. Dobla el can1ión del 
correo y la!" tarjetas de felicitación por las 
líneas roja~. Pega juntos lo:-- lados del 

3. Pon las tarjetas de colores en un 
sombrero. 
4. Deja que tu compañero empiece. Él o 
ella debe escoger una tarjeta del sombrero. 
¿Qué buzón es del mismo color de la 
tarjeta? El jugador debe conducir el camión 
del correo hasta esa ca~a y poner la tarjeta 
en el buzón correspondiente. Después es tu 
turno. 
5. Sigan jugando hasta que tú y tu amigo 
hayan entregado todas las tarji.:tas. 
6. Lee cada tarjeta para descubrir las 
diferentes fiestas que la gente celebra en 
diciembre. 

···············:--::-"." ....... --;:;:::···· 
F 

:·:.-t.,¡ <I;" 
ELIZ ¡;: =:¡ ~'. 

~WANZAA ¡ ,' .::J:. 'ª i ·~ 



................. ,, .................................................................. . 
ii' ~ ~ ~ ~ ! Kwanzaa es una fiesta africano- E 
~ ;. ""~ _i ~ ·,; americana que celebra la cnsecha. La ·,E 
~ = :...: gente se junta para fesmjar la vida 
?: m s;- ~ 2. • familiat Kwanzaa comienza el 26 de • 

En Japón. el 31 de diciembre hay una 
fiesta llamada Shogatsu. La gente organiza 
festejas para decir adiós al año viejo. 

~ i ~ ~ : diciembre y dura siete días. ! llf 1r·····------··-----·--·--------;------------···r·······-------
~~ -- ~ ~ 

. . . .................... , ................................................................... . 

·: 
-.. : 

!l~ 
i·.; ~ 
. g- g-

i J 
- == ~ 

...................... .; 





.:-, - -

-Es-:.;~~didos 

-:}T?2;~_J 
"-~. .:--

_,¡;..___ /---
\ } 
' ·~ 

~~ 

·, 



,. 
1 

\ , . 

. ";· 

•· 

~-~ .. ·~ 

__,~/ 

Cuando termines de leer 

PLAZA SÉSAMO LA REVISTA, 

trata de recordar dónde 

has visto estas imégenes. 

Haz un círculo alrededor 

de cada uno cuando los 

encuentres. 

,.._.---· 
~~Í-·-·. 



..._,. tEI Año 
Nuevo casi 
está aquí! 
Ven con 

Elmo, y conoce 
los reportes de 

noticias de los monstruos. 
Te dirán cómo se celebra 
la víspera de Año Nuevo 
en Noruega, Israel, Japón 
y México .. ¡Vamos! 

l\.-lax. Alfa y Bjarne van a la 
ceremonia especial de encender 
velas. Le can t.arán la despedida 
al año '\.iejo y recordaran 
momentos felices. Le can.t.ar~in la r 
bienvenida al A.1"10 ~uevo y 
desearán alegria y amor. 

t\1oishc Oofnik. d primo cit• 
Óscar. conn"lcmora el re~rcso 
del Ai1o !"uevojudío en~ 
septiembre. l.in. amigo le da 
manzanas. sun'l.crgidas en miel 
para desearle un dulce año. 

@¡~1mm!-. dice. 

= @Di] (]]Oí]@) 

¡f 
1 b 

l~ 
1$ 

~~~~~~~~~~~· ~ 



p 

' 

¿Poi· qué estii moliendo arroz 
esta nifia? Elmonoske. el priino 
<le Ehnu. sabe. Ella está 
haciendo pasteles de arroz. 
Conforrnc lo muele. los niños 
can tan acerca del .-\.ño Nuevo. El 
día de Año Nuevo jugarán a la 
pelota y vularán comet.-u;. 

Rosita ";sita a sus parientes. Ella 
y Pepe, el prirno de Eln10, van a 
una fie~Ha la víspera de Año 
:-.=ucvo. Hay n1úsica v bailes. 
¡Rosita ron.l.pe la piÓat,,;-i y 
~ncuen.tra dulces. frut. . ..-i. 

~- otra."> sorpresas! 
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¡!nvuélH!o! rn~~;:;;;¡~--~---------

non1ln-e '\" l·o1·l.t 

la p:.l.gina. 

DcspuCs. dobla 

con10 (.'st~i 

sci1alado pard 

cnYuln.:r tu 

regalo. 

1[¿~i~~~~~~tf ''''. 
·{~>¡-.:·. ' 

~·.·:_, 

f11nna qut• """ 

11..·ncuvnt1·en laf. 

líne.l'"> :·t~:a..-. 

<:ic1T.1;. pega 

Ja cn .. 1>ltura y 
;d~-l .... t"l(. ~l 

alguic..·n: 
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Conclusiones y propu-tas 
"La UNESCO senala que para el desarrollo de la prensa es indispen

sable un personal bien preparado técnica y profesionalmente. Las 

escuelas de periodismo y comunicación tienen el mandato de preparar 

personal para los medios. pero también el de formar al profesional que 

atienda las necesidades de comunicación actuales y futuras de la 

sociedad en general •.. • 1 

Es patente el esfuerzo que la Escuela Nacional de Estudios 

Profesionales Acatlán hace para cumplir con los propósitos para los 

cuales fue creada, en lo tocante a la preparación de egresados de la 

carrera de Periodismo y Comunicación Colectiva. 

A mediados de la década de los ochenta modificó el programa de 

ésta carrera atendiendo a las necesidades senaladas por el entorno 

social y académico. 

Sin embargo, cada ano decenas de egresados de periodismo inten

tan incorporarse a la fuerza laboral sin lograrlo. La oferta supera la 

demanda. Y el alumno que cursó la preespecialidad en medios elec

trónicos, por ejemplo, no encuentra ninguna oportunidad en esa área y, 
además. carece de experiencia práctica. 

¿Qué hacer? 

Conviene que el alumno se plantee esta interrogante e intente darle 

respuesta con anticipación, antes de que la realidad lo enfrente a ella 

como egresado. 

El momento pertinente es cuando debe elegir una de las cuatro 

preespecialidades ofrecidas por el programa de la carrera. 

¿En función de qué debe realizar la elección? 

¿Debe decidir por una área con mayores probabilidades de ofrecer 
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mejores oportunidades de trabajo, una vez haya concluido sus estu

dios; en el caso supuesto de que pudiera disponer de esa información? 

¿Debe elegir en función de sus preferencias y habilidades, desen
tendiéndose de las oportunidades que pudieran existir? 

Por la misma razón que eligió la carrera de periodismo y no otra, su 

decisión, casi seguro. se inclinará por el segundo derrotero. 

Es una realidad que el egresado que ofrezca mayores niveles de 

competitividad podrá conseguir un empleo satisfactorio y a la altura de 

sus expectativas. 

Pero para ser competente es preciso tener experiencia, el titulo no es 

suficiente. El camino entonces es claro: adquirir experiencia en la 

materia cuando toctavia se es estudiante. 

Un empleo de medio tiempo (o de jornada completa) en el área de su 

interés, aunque ni el puesto ni el sueldo sean prometedores, les permi

tirá entrar en contacto con el medio, tomarle el pulso y constatar si, 

efectivamente, es ahi donde desea ejercer. 

Quizá una forma de acceder al medio en cuestión sea poniéndose en 

contacto con algún egresado de la carrera que le p<)rmita conocer de 

primera mano el quehacer periodistico y las posibles vacantes. 

Paralelamente conviene que el alumno adopte una actitud enfocada 

a sacar el mayor provecho de las materias del programa, enriquecién

dolas con ejercicios y tareas por su cuenta y descartando la idea de 

conformarse con apenas cumplir con los requerimientos minimos que 

la carrera exige. Por el contrario, la excelencia se alcanza sólo cuando 

existe disposición a esforzarse un poco más para ser mejores. 

Si el requisito es obtener la comprensión del idioma inglés, es más 

redituable y útil tener la posesión o mejor aún: dominarlo. 
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Solamente el egresado en posesión de una adecuada combinación 

de preparación y experiencia tiene más posibilidades de encontrar un 

empleo en condiciones satisfactorias en los distintos órdenes: social, 

económico y profesional y, por ende, procurar que el ejercicio de su 

profesión se enmarque en los principios éticos que la sociedad y la 

academia requieren. 

Como en el ejercicio de cualquier actividad humana realizada en 

equipo. el éxito de la edición periodistica de una revista depende del 

trabajo eficiente de cada uno de sus integrantes. 

El tamar'lo de la publicación determina, en parte, el número de per

sonas involucradas en su manufactura; pero en ocasiones las circuns

tancias obligan a disminuir al personal, reorganizar y reasignar süs tar

eas. Sucedió en Plaza sésamo la Revista durante la crisis económica 

de diciembre de 1994. 

Repentinamente, como editor tenia la responsabilidad de sacar ade

lante la publicación de una revista para mi desconocida, sin el apoyo 

usual de un director editorial; por el contrario, con la obligación de 

asumir sus funciones. 

Para que el funcionamiento del equipo continuase de manera apro

piada y llevase a buen recaudo esa nueva tarea, modificamos nuestra 

rutina y la adecuamos a las nuevas exigencias. 

Esta situación excepcional me obligó a re.conocer, adquirir y poner en 

práctica los conocimientos y cualidades necesarias para el desarrollo 

cabal y eficaz del trabajo asignado al jefe de redacción durante el pro

ceso editorial de la revista Plaza Sésamo. 

En función de su forma de aprenderlas las he dividido en dos tipos: 

1. aquellas habilidades susceptibles de aprenderse en las aulas, y 
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2. aquellas con posibilidades de aprenderse gracias a la práctica pro

fesional. 

Es preciso saber reconocerlas y distinguirlas para ejercerlas cuando 

la oportunidad se presente. 

Entre las primeras se encuentran: 

• Capacidad para comunicarse con los lectores. 

• Dominio del lenguaje. 

• Entendimiento de los principios del diseno. 

• Conocimiento del proceso completo de edición. 

El programa de estudios de la carrera de periodismo en vigor de 

1981 a 1985 no ofrecía cátedra alguna en relación a los dos últimos 

puntos. Con el propósito de proporcionar a los estudiantes de 

Periodismo y Comunicación Colectiva de la ENEP Acatlán estas he

rramientas cognoscitivas sugiero. primero, la impartlclón de una mate

ria que proporcione los conceptos básicos del diseno editorial, algo así 

como Introducción al Diseno Gráfico; y segundo, la Inclusión de la 

ensenanza del proceso edltorlal propio de una revista en la materia 

Edición Periodística. Además, complementar este conocimiento con la 

edición de una revista por parte de los estudiantes. Esto les permitirá 

poner en práctica la teoría casi de inmediato. 

Las otras habilidades que ayudan al desempeno eficaz del jefe de 
redacción, obtenidas mediante la práctica profesional son: 

• Entendimiento de los lectores. 

• Tener buen juicio editorial. 

• Capacidad para trabajar en un tiempo programado. 

El editor o jefe de reda=lón en ejercicio de estas aptitudes podrá 

hacer frente, con muchas posibilidades de éxito, a los retos que la pro-
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fesl6n le Imponga en materia de edición periodlstica, pues estará facul

tado para efectuar su trabajo de manera profesional y, además, podrá 

suplir a los restantes Integrantes del equipo de reda=ión si las circun

stancias lo exigen. 

1 Julio del Rfo Rsynaga. Betlftxionps sobre oariqdismq mgdiqs v pasgOa&g dp fa 
cqmunicgción pp. 124 - 125. 
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ANEX01 



·. 

Currlculum Educativo para el programa Plaza Sésamo IV (1995) y 
revista Plaza Sésamo 

1 El nll\o y su mundo 

Abarca las relaciones que el nlno puede establecer consigo mismo asl 

como con las personas que le rodean en su medio ambiente. 

1. El yo 

1 .1 Las partes del cuerpo y sus funciones 

Que el nino conozca y nombre las partes de su cuerpo y 

sus funciones. Las partes del cuerpo que debe conocer son: 

cabeza 

ojos 

nariz 

baca 

lengua 

orejas 

cuello 

hombros 

brazos 

codos 

manos 

dedos 

piernas 

rodillas 

tobillos 

piel 

vista 
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olfato 

oído 

gusto 

tacto 

1.2 La identidad 

Que el nino sea capaz de decir su nombre, su edad, su sexo. 

su dirección y su nacionalidad. 

1 .3 La autoimagen y la autoestima 

Que el nino demuestre sentimientos de orgullo por su persona. 

que reconozca y estime sus habilidades físicas: 

1.3.1 Que el nino nombre con orgullo tres o más carac

terísticas físicas propias. 

1.3.2 Que el nlno reconozca con orgullo que está cre

ciendo y aprendiendo. 

1.3.3 Que el nino sienta orgullo de sus logros y com

prenda las limitaciones de su edad. Será capaz de 

mencionar logros presentes que en un pasado no podía 

manejar. 

1.4 La autonomía 

Que el nino reconozca su capacidad de pensar, decidir y 

ac1uar por sí mismo. 
1.4.1 Que el nino reconozca las a=iones que puede 

realizar en forma independiente como vestirse, 

desvestirse, banarse, lavarse los dientes, comer, 

beber, subir y bajar escaleras, ayudar en ciertas 

tareas del hogar, cuidar a un animalito, etc. 

1.4.2 Que el nino reconozca que puede tomar decisio-
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nes como: qué y con quién platicar, qué y con quien 

jugar, qué ropa ponerse, qué programa de televisión 

ver, etc. 
1 .5 Los sentimientos y las emociones 

Que el nlno sea capaz de reaccionar ante las distintas emocio

nes y estados de ánimo, asl como que muestre empatla hacia 

los sentimientos de otros. 

1.5.1 amor 

1 .5.2 alegria/enojo 

1 .5.3 felicidad/tristeza 

1.5.4 valor/miedo 

1.5.5 sorpresa 

1.6 El ciclo de vida 

Que el nino comprenda el significado crecer en todo ser vivo 

y las relaciones que devienen de este hecho: 

1.6.1 Que el nino reconozca que fue un bebé , que 

ahora es un nino, que los ninos se vuelven adolescen

tes, jóvenes.luego adultos y después viejos. 

1 .6.2 Reproducción 

Que el nit\o sepa que la reproducción en los seres 

vivos es fruto de un proceso. 

1.7 El orden social 

Que el nino encuentre un equilibrio entre el orden individual 

y su entorno: 

1.7.1 Normas de convivencia 

• respeto a los demás 

• cuidar los bienes comunes 
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1.7.2 Valores de orden social 

• honestidad 

• solidaridad 

2. El bienestar 

Que el nino reconozca que adquirir buenos hébitos de higiene 

nutrición, seguridad y autoculdado, mejoran su bienestar. 

2.1 La salud 

Que el nir\o entienda la salud como la sensación de •estar 

bien•, la ausencia de dolor y estar contento (tomar en cuenta 

a los minusválidos) 

2.1 .1 Que el nir\o entienda que es importante asistir 

al médico, al dentista y al oculista 

2.2 La higiene 

Que el nir\o reconozca la importancia de adquirir hébitos de 

de higiene y la relación de estos con su salud. 

2.2.1 Higiene personal 

Que el nlr\o reconozca que el cuidado adecuado de su 

higiene personal lo mantiene saludable y que aplique 

las siguientes prácticas: 

- lavarse las manos antes de comer, después de ir al 

bar\o y siempre que estén sucias. 

- cepillarse los dientes después de comer o tan se

guido como pueda. 

- bat'larse y lavarse el pelo tan seguido como pueda. 

El aspecto de limpieza de cuerpo y ropa, influye en 

la aceptación de los demás. 
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2.2.2 Higiene en alimentos 

Que el nll\o comprenda la relación entre la higiene de 

los alimentos y el funcionamiento adecuado de su 

cuerpo. 
2.2.3 Higiene en el agua 

Que el nll\o sepa que hay agua que no se debe beber, 

que las frutas y las verduras se deben lavar 

- El nll\o debe preguntar a un adulto, ¿esta agua se 

puede beber? 

2.3 El ejercicio 

Que el nll\o sepa que hacer ejercicio lo mantiene sano, lo 

hace més fuerte, más saludable, lo ayuda a tener una mejor 

coordinación y es divertido. 

2.3.1 "Bio-feedback" positivo. 

Que el nit'lo reconozca que al hacer ejercicio: su propio 

corazón late más fuerte, su respiración es más acelera

da, se ponen rojas sus mejillas y suda su cuerpo. 

2.4 La seguridad y el autoculdado 

Que el nlt\o sepa que para prevenir un a=iclente es necesario 

actuar con precaución. 

2.4.1 Cruzar la calle 

Que el nil\o sepa que para cruzar una calle él debe: 

- tomar la mano de un adulto 

- conocer el funcionamiento de un semáforo 

- pararse en la esquina y voltear hacia los dos lados 

de la calle para ver si vienen coches; si un coche 

viene, esperar, si no vienen coches cruzar 
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con cuidado. 

2.4.2 Senalizaclón y signos de peligro 

Que el nlno reconozca las siguientes seriales y signos 

de peligro: 

- prohibido (mano en silueta con diagonal) 

- alto 

- disco cruzado al centro 

- calaveras 

- flechas 

- no tome esta agua (grifo cruzado con una diagonal) 

2.4.3 El fuego 

Que el nlno sepa que el fuego es muy peligroso y que 

debe de mantenerse alejado de él. 

2.4.4 Simulacro de evacuación 

Que el nlno conozca un simulacro de evacuación 

3. El nll\o y sus capacidades 

Que el nlno reconozca que puede actuar eficazmente por si 

mismo utilizando sus capacidades. 

3.1 El conocimiento 

Que el nll\o desarrolle las distintas maneras de adquirir 

conocimientos 

3.1 .1 La observación 

- Que el nlno reconozca que puad~ obtener informa

ción, si observa y escucha lo que sucede en su 

entorno. 

- Que el nil\o reconozca que observando lo que otros 
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hacen y el ambiente puede obtener Información. 

- Que el nlno reconozca que observar y escuchar 

puede ser divertido. 

- Que el nino demuestre interés por observar y 

escuchar. 

3. 1 .2 La experimentación 

Que el nino explore el ambiente a través de la 

experimentación 

- preguntando obtiene información de fuentes externas. 

- planeando se anticipa a necesidades futuras. 

- probando una idea obtiene un resultado 

- que el nino reconozca que experimentar puede ser 

divertido. 

3.1.3 La práctica 

Que el nino sepa poner en práctica e incorporar 

nuevas estrategias y destrezas a las adquiridas pre

viamente 

- Que el nino use su memoria, que recuerde (usar 

información previamente adquirida), etc. 

3.2 La imaginación 

Oue el nino alimente sus capacidades Imaginativas manipu

lando el entorno en su mente 

- a partir de la realidad 

- a partir de la invención 

3.3 El razonamiento 

Que el nlno sepa que razonar le ayuda a resolver proble

mas y también puede generar explicaciones y soluciones. 
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3.3.1 Solución de problemas 

Que el nino soluciones problemas no sólo de orden 

intelectual sino práctico, artlstlco, flsico, afectivo, etc. 

- Que el nlno pueda sugerir diferentes soluciones a 

un problema. 

- Que el nino pueda sugerir la posibilidad de varios 

hechos antecedentes o subsecuentes de la situación 

presente. 

- Que el nino pueda escoger la explicación adecuada, 

si se le plantean diferentes explicaciones de un hecho. 

- Que el nino pueda elegir la solución más factible, 

dada una gama limitada de soluciones posibles. 

- Que el nlno pueda utilizar un grupo de pistas, para 

llegar a la respuesta correcta. 

- Que el nino pueda descubrir diversos usos para un 

mismo objeto. 

- Que el nino pueda reconocer e identificar propie

dades y funciones análogas entre objetos distintos. 

3.3.2 Lidiar con el fracaso 

Que cuando el nino sea incapaz de salir adelante con 

una tarea, pueda aplicar estrategias efectivas para 

lidiar con el fracaso. 

- Persistir con un enfoque determinado para resolver 

un problema. 

- Elegir un enfoque alternativo. 

- Buscar ayuda de otra persona 

- Desistir del intento de resolver el problema. 
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3.4 La pre-ciencia 

Que el nlno tenga en este primer acercamiento cientlfico 

al mundo, la certeza de que puede explorar el por qué y 
cómo suceden las cosas a su alrededor, y que esta activi

dad puede ser divertida. 

3.4.1 Que el nlno sepa que un experimento consiste 

en: observar, hacer preguntas, planear, tratar de 

probar una idea y decir que sucedió. 

3.4.2 Que el nlno pueda mediante observaciones, 

experimentos y exploraciones aprender propiedades y 

estados de las cosas. 

• procesos de la vida animal o vegetal como: crecer, 

respirar, comer, etc. 

• objetos flotan o se hunden 

• observar a través de una lupa 

• jugar con espejos 

• convertir el agua en hielo 

3.4.3 Que el nlno satisfaga su curiosidad preguntando 

que hay debajo de la superficie o dentro de un 

objeto hecho por el hombre. 

3.5 La expresión artística 

Que el nlno reconozca al arte como una posibilidad personal 

de expresión y creatividad. 

3.5.1 En la pintura 

3.5.2 En la escultura 

3.5.3 En la danza 
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4. Las entidades sociales 

4. 1 Los grupos sociales y las Instituciones 

4.1.1 La tamllla y el hogar 

Que el nino reconozca las caracterlstlcas sociales y 

ffslcas de la familia y el hogar. 

- Oue el nino describa su familia, nombre y número 

de miembros, asl como su dirección, pueblo, ciudad, 

pal s. 
- Oue el nino describa algunas actividades de la 

familia. 

- Oue el nino reconozca que existen distintos tipos 

de familia. 

- Oue el nino reconozca que distintas estructuras 

sirven como hogar. 

4. 1 .2 La vecindad y la ciudad 
Que el nino reconozca las características sociales y 

físicas de su vecindad o su ciudad. 

- Funciones de Instituciones como la escuela, la 

oficina de correos, el hospital, bomberos. la policla, el 

banco o la companla de teléfonos. 

- Puntos de interés como museos. zoológicos. parques. 

aeropuertos. acuario (salado y dulce), almacenes en 

donde se adquieren productos especlficos (papelería. 

madererla). etc. 

4. 1 .3 La diversidad de ciudades. 

Oue el nino comprenda que hay diferentes ciudades. 

que muchos artlculos o productos tienen que ser 
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transportados y que para ello se emplean diferentes 
sistemas de transporte. 

4. 1 .4 Los medios de transporte 

Que el nlno reconozca y nombre los distintos medios 
de transporte: 

• camión de pasajeros 

• camión de carga 

•metro 

•barco 

•avión 

·caballo 

•bicicleta 

•automóvil 

•carreta 

•tren 

4.1.5 Los medios de comunicación 

Oue el nino reconozca y nombre los distintos medios 

de comunicación. 

•teléfono 

•periódico 

•cine 

•radio 

•correo 

• televisión 

4. 1.6 La escuela o el jardín de ninos 

Que el nlno reconozca y nombre las funciones primor

diales de Ir a la escuela. 
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- La escuela es un lugar al que los ninos van a 

aprender y a conocer gente nueva. 

- La escuela tiene actividades estructuradas durante 
el día y éstas son variadas. 

- Los rituales de conducta del salón de clase (como 

levantar la mano, esperar su turno, formarse en 

Hnea, etc.). 

- Que el nino muestre una actitud positiva hacia la 

escuela y las actividades escolares. 

- Que el nino conozca el rol del maestro. 

4.2 Las profesiones y los oficios 

Que el nino pueda aspirar a diferentes roles laborales y 
reconozca que para llegar a ellos se requiere de distin

tas habilidades, intereses y preparación, que no son con

dicionados por la raza. el sexo, las limitaciones físicas 

o psíquicas. Se busca revalorizar los distintos oficios. 

4.2.1 Que el nino identifique y nombre varias ocupa

ciones (tres o más), y que describa una o más de sus 

principales funciones. 

4.2.2 Que el nino reconozca la relación entre una 

actividad que él desarrolla y las tareas correspon

dientes a una determinada ocupación (por ejemplo: 

un nino jugando con bloques y un colocador de 

ladrillos haciendo su trabajo). 

5. Las interacciones sociales 

Que et nino conozca tas estrategias que le faciliten las 
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relaciones con sus campaneros de juegos. 

5. 1 La cooperación 

Que el nino reconozca que en ciertas situaciones resulta 

beneficioso para dos o más individuos unir esfuerzos para 

llegar a una meta común. 

5.1 .1 División de tareas 

Que cuando el nino participe en un grupo que trabaja 

para llegar a una meta común se de cuenta de que la 

meta se alcanzará con mayor facilidad si cada miem

bro del grupo efectúa su tarea según la planeación. 

5. 1 .2 Combinación de habilidades 

Que cuando el nino participe en un grupo con una me

ta común, se dé cuenta que será más fácil alcanzar 

la meta si cada miembro del grupo aporta al proyecto 

la habllldad que le es propia. 

5. 1 .3 Reciprocidad 

Que el nlno reconozca que en ciertas situaciones, si 

para lograr su objetivo tiene que pedir ayuda a sus 

campaneros, en reciprocidad debe ayudarles a lograr 

los de ellos. 

5.2 La incorporación a grupos sociales 
5.2.1 Que el nino reconozca y utilice varias estra

tegias para iniciar una interacción con otros ninos 

o grupos de nlnos. 

5.2.2 Que el nino ya miembro de un grupo pueda reco

nocer que a un nlno nuevo le gustarla formar parte 

de su grupo, y que aprenda a desarrollar tolerancia 
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hacia los Intentos de ese nlno por entrar al grupo. 

5.2.3 Solución de conflictos 

SI el nlno se encuentra ante un conflicto de relación 

social sencillo, pueda reconocerlo, Identificarlo y/o 

proponer soluciones adecuadas para resolverlo. 

6. El ambiente 

6.1 El ambiente natural 

Se busca que el nlno sea capaz de reconocer e identificar 

elementos de la naturaleza y características generales 

del medio. 
6. 1 . 1 Los elementos de la naturaleza 

• agua, ciclo del agua, estados del agua 

• aire características y función 

• tierra caracterlsticas y función 

• luego caracterlsticas y función 

6. 1 .2 Los seres vivos 

• animales domésticos 

• animales en cautiverio 

• animales en libertad 

• plantas alimenticias 

• plantas de ornato 

• plantas en su habitat 

6.1.3 Los fenómenos naturales 

•calor 

• frlo 

•lluvia 
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• arcoiris 

·trueno 
•rayo 

•nieve 

6.1.4 Los desastres naturales 

huracán 

erupciones volcánicas 

terremoto 

6.1.5 El tiempo 
• dla y oche 

•semana 

•mes 

• las estaciones 

6.2 La geografía 

Que el nlno reconozca algunos elementos geográficos. sus 

caracterlsticas y su repesentac16n simbólica. 

6.2.1 El universo 

·el sol 

•la luna 

•la tierra 

• las estrellas 

6.2.2 La tierra, nuestro planeta 

- Que el nlno sepa que la tierra es el lugar donde 

vivimos personas. animales y plantas. 

- Que el nlno identifique la representación del globo 

terráqueo. 

- Que el nino entienda que ha existido un proceso 
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evolutivo (antes había dinosaurios, etc.). 

- Que el nino identifique, nombre y conozca las carac

terlsticas de los siguientes elementos de la tierra: 
•mar 

• rlo 

•lago 

•montana 

•selva 

•bosque 

•playa 

•desierto 

6.2.3 La ciudad y el pals 

Que el nino reconozca que su localidad está en su 

pal s. 

6.2.4 El campo y la ciudad 

Que el nino describa las cualidades geográficas del 

lugar en donde vive, zona urbana o rural (ciudad

campo). 

6.2.5 Los mapas 

Que el nino sea capaz de identificar con la palabra 

"mapa" distintos tipos de mapas. 

- Que el nino pueda definir un mapa como la foto, 

dibujo o diseno que muestra lugares y cosas. 

- El nino será capaz de decir que los mapas se usan 

para mostrar cómo ir de un lugar a otro donde están 

las cosas, o para entender cómo están las cosas en 

determinado lugar. 
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- Que el nlno reconozca varios tipos de mapas: de 

carreteras, de ciudades, geográficos, el mapa de 

América, etc. 
6.3 El medio ambiente creado por el hombre 

6.3.1 La energla 

·Que el nino conozca que el hombre transforma la 

energla, que no se puede crear y que entienda sus 

usos y conservación. 

- Energla eléctrica. 

- Energla solar 

6.3.1 .1 Conservación de energla 

El nlno sabrá que es bueno ahorrar energla y 

conocerá algunas formas de hacerlo. 

- El nlno sabrá que al salir de una habitación 

debe apagar la luz. 

- El nino sabrá que si ya no va a ver televi

sión o la radio debe apagarlas. 

6.3.2 Las construcciones 

El nino podrá identificar y nombrar la función yto 
funcionamiento de ciertas construcciones, estructuras 

creadas por el hombre: 

•edificios 

•puertos 

• carreteras 

·diques 

•puentes 

•presas 
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7. Ecologla 

6.3.3 Las máquinas 

El nil'lo podrá identificar y nombrar la función y/o 

funcionamiento de algunas herramientas y máquinas 

creadas por el hombre. 

•el tractor 

• el automóvil 

• el cohete espacial 

• la computadora 

• la licuadora, etc. 

6.3.4 Los procesos 

El nil'lo conocerá y se dará cuenta de los procesos de 

creación, manufactura. cultivo o extracción. 

• talleres artesanales 

•fábricas 

• campos de cultivos 
•granjas 

• minas, etc. 

Se pretende hacer consciente al nil'lo de la importancia de cuidar, 

conservar y apreciar el ambiente en el que vive. 

7.1 Ecosistema 

El nil'lo sabrá que los hombres, animales y plantas se nece

sitan unos a otros para vivir. 

- Para que haya huevos para el desayuno se necesitan ga

llinas, las gallinas necesitan malz, el malz necesita agua, etc. 
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7.2 Recursos no renovables 

El nlno entenderá que hay cosas que los hombres no podemos 

fabricar y que por lo tanto hay que cuidar. 

7.2.1 El agua 

7.2.2 El aire 

7.2.3 Los mares 

7.2.4 Los bosques 

7 .3 Las especies en extinción 

El nlno sabrá que algunos animales están en peligro de extin

ción y que se deben proteger. 

7.3.1 Animales en peligro de extinción en América. 

-Tortugas 

- El quetzal 

- Las ballenas. etc. 

7.3.2 Las reservas ecológicas 

El nino sabrá que hay formas de proteger a estos 

animales. 

- Las reservas ecológicas 

- Los zoológicos 

7.4 La contaminación 

El nino entenderá qué es la contaminación y qué se puede 

hacer contra ella. 

7.4.1 Agua 

El nino sabrá cómo se lleva el agua hasta su casa. 

El nino entenderá que no debe desperdiciar el agua. 

7.4.2 Aire 

El nino sabrá que los motores, los cohetes, quemar 
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plástico o hule no es bueno peque contaminan el aire. 

7.4.3 llerra 

El nlt\o sabrá que las bolsas de plástico y la basura 

contaminan la tierra. 

7.4.4 Mares 

El nit'lo sabrá que no hay que tirar basura en los mares. 

7.4.5 Bosques 

El nino sabrá que los bosques purifican el aire. que 

no hay que cortar árboles. 

7.5 La basura 

El nlno entenderá los tipos de basura que hay y que se deben 

clasificar . 
• Latas 

• Papel cartón y tela 

•Vidrio 

• Desperdicios de comida 

7.6 El reciclaje 

Que el nino entienda que hay cierto tipo de desechos que él 

u otras personas pueden utilizar de un modo distinto. y que 

esto puede ser divertido. 

- Hacer juguetes con envases vaclos o con objetos viejos. 

- Utilizar el otro lado del papel. 

- Dar la ropa y los juguetes que no usa a sus hermanos. 

primos. vecinos. etc. 

- Reciclaje industrial de vidrio. papel y metal. 
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11 Diversidad humana 

El ser humano presenta una gran diversidad cultural, racial, económica, 

de salud. El objetivo de esta área es que el nlno conozca algunas de 

estas diferencias y semejanzas y que sienta orgullo por las propias. Se 

motivará a los nlnos para que vean a la gente que es diferente a ellos 

como posibles amigos y a Incorporar al grupo a un nino que ha sido re

chazado por sus diferencias culturales o flsicas. 

1 . Diversidad física 

Que el nlno sepa que las personas con distinto color de 

piel, textura de cabello, forma de ojos, y/o que hablan 

otro Idioma pueden vivir, trabajar o jugar con él. 

2. Diversidad cultural 

Que el nlno reconozca que algunas personas son distintas 

de otras por la manera en que se ven, su lenguaje y sus 

costumbres. Que el nlno entienda que los Intercambios 

entre personas de distintas culturas son muchas veces es

timulantes y que puede lanar una actitud positiva hacia ellas. 

3. Relaciones étnicas 

En América Latina hay muchas culturas prehispánicas que 

se manifiestan de distintas maneras. Estas manifestacio

nes pueden servir como ejemplos de intera=ione~ positi

vas entre los diferentes grupos étnicos denl!'o de cada 

pals y entre paises latinoamericanos, haciendo énfasis en 

las similitudes que nos hacen a todos los humanos y lo-
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mentando una apreciación de las diferencias flslcas y cultura

les. Se motivará que los nlnos aprendan a respetar y apreciar 

los distintos grupos étnicos. 

- Que el nlno reconozca la diversidad cultural regional 

dentro de su pals. y la diversidad cultural en los distintos 

paises de América Latina. 

- Que el nino reconozca que diferentes culturas producen 

distintas cosas de valor: comida, indumentaria, música, 

cerámica, etc. 

2.2 Apreciación de lenguas 

Que el nirlo reconozca que existen distintos idiomas y que 

cumplen la misma función que el propio. 

- Que el nlno reconozca que todas las lenguas son buenas, 

incluyendo la lengua que se habla en su casa. 

- El nil\o aprenderá que hablar otro idioma es bueno, útil 

y divertido. 

- Que el nlno reconozca que hay lugares donde casi toda 

la población comparte mismo idioma. 

- El nll\o aprenderá que existen muchas lenguas, podrá 

identificar la lengua que se habla en su casa así como 

mencionar alguna otra. 

- El nil\o aprenderá que las personas que no hablan la 

misma lengua, pueden encontrar la forma de comunicarse 

por otros medios. 

- El nll\o escuchará como ejemplo algunas palabras en: 

maya, quechua, aimara. náhuatl. 
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3. Diferentes perspectivas 

Que el nlno reconozca que individuos distintos pueden tener 

diferentes reacciones o percepciones de una situación similar. 

3.1 Que el nino demuestre que está consciente de los 

sentimientos, preferencias y modos de conducta de otros 

individuos. 

3.2 Que el nino demuestre estar consciente que otras 

perspectivas deben ser valoradas. 

4. Minusválidos 

Que el nino reconozca que hay personas que no gozan de todas 

sus facultades, pero que existen muchas similitudes entre él y un 

nino minusválido: los sentimientos, la personalidad, el interés, las 

actividades diarias, etc. 

4.1 Que el nino reconozca que ayudar, compartir e iniciar 

una relación son estrategias apropiadas para interactuar 

con un nlno minusválido. 

4.2 Que el nino reconozca que en ciertas situaciones 

algunos nlnos necesitan más ayuda de otros ninos y adultos, 

y tal vez más tiempo y práctica que él. 

4.3 Sordera 

- Que el nino reconozca que existen personas que no oyen, 

que son sordas. 

- Que el nlno reconozca que las personas sordas pueden 

comunicarse con otras en diversas formas. 

4.4 Ceguera 

- Que el nino reconozca que algunas personas no pueden 
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ver, que están ciegas. 

- El nlno reconocerá que las personas que tienen dificul

tad para ver o que son ciegas utilizan otros sentidos 

(ej. olr, tocar, probar, oler) para aprender. 
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111 Representación simbólica 

1 . Pre-lectura y escritura 

1. 1 Fundamentos de la pre-lectura: 

1. 1.1 Formatos literarios y da medios 

Dar ejemplos de los siguientes formatos literarios y 

de medios de manera que el nino los distinga verbal

mente. 

1 . 1 .1 .1 El libro 

- Que el nino defina un "libro· como un grupo 

de hojas encuadernadas que pueden ser escri

tas. ilustradas o en blanco y que se leen da 

adelanta hacia atrás. 

- Que al nino defina una "página· como un peda

zo de papel en un libro o senalarta en la parte 

apropiada del mismo y que las palabras de la 

página se leen de izquierda a derecha y de 

arriba hacia abajo. 

- Que el nino conozca que en un libro pueden 

estar escritas, historias, cuentos,poeslas y 
obras teatrales. 

- Que el nino defina a un ·autor" como alguien 

quien escribe sus Ideas para que estas puedan 

leerse y compartirse con los demás. 

- Que el nino defina y reconozca como "ilus

tración" el dibujo utilizado para explicar o 

decorar algo que está escrito. 

- Que el nino defina al "ilustrador· como la 
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persona que hace los dibujos para el libro o 

historia, o el que selecciona un dibujo que 

representa la palabra. 

- Que el nino defina el "titulo" como el nombre 

que se le da a un libro, historia, dibujo o 

poema y que lo senale en la parte apropiada del 

libro que contiene el titulo. 

1.1 .1.2 La carta 

Mensaje personal escrito que comienza con un 

saludo y termina con una despedida. 

1. 1 .1 .3 El periódico 

Papel impreso y distribuido diario o semanal

mente y que contiene noticias, artlculos de 

opinión, anuncios, tiras cómicas, etc. 

1 .1 .1 .4 La revista 

Publicación periódica conteniendo articulos, 

historias y poemas, que a menudo está ilustrada. 

1. 1 .1 .5 El letrero 

Tabla escrita u otra forma de anuncio utilizado 

para identificación o publicidad. 

1.1 .2. Función de la lectura 

El nino Identificará la lectura como un medio de 

obtención de información. 

1.1.3 Apreciación de la lectura 

El nino reconocerá la lectura como una actividad que 

disfruta. 
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1 • 1 .4 Lectura de cuentos 

Que el nlno pueda comprender, Interpretar un cuento 

y predecir acontecimientos subsiguientes en una si

tuación predecible. 

1.1 .4.1 Comprensión literal o recuento 

1.1.4.2 Interpretación 

Que el nlno interprete un cuento leído previa

mente, dando juicios de valor emocional. 

1.1.4.3 Predicción 

Que el nlno pueda decir qué es lo que va a pa

sar usando sus propias palabras o las del texto. 

después de haber leído un cuento familiar o 

predecible. 

1.2 Fundamentos de la escritura 

1 .2. 1 Relación entre la comunicación verbal y escrita. 

Que el nino reconozca que la comunicación oral puede 

traducirse a símbolos escritos y viceversa. 

Principios de pre-lectura: 

La siguiente lista de principios de pre-lectura ilustran 

la relación que existe entre el lenguaje hablado y el 

escrito. A pesar de que estos principios abstractos no 

se ensenarán directamente, cada uno de ellos ha 

guiado la selección de una o más de las habi!idades 

previas a la lectura que se ensenarán en forma direcia. 

- Las palabras pueden ser identificadas como unidades 

separadas en el lenguaje escrito. 

- Las palabras escritas son slmbolos que representan 
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palabras habladas. 

- Las palabras habladas están formadas por la emisión 

de diferentes sonidos. 

- Las palabras escritas están compuestas por letras, 

que son los símbolos de esos sonidos. 

- Las letras se combinan para formar palabras escritas, 

los sonidos se combinan para formar palabras 

habladas. 

- El orden en que las letras aparecen en una palabra 

escrita corresponde al orden en que se emiten los 

sonidos cuando se emite la palabra. 

- Las palabras y las frases se leen de izquierda a 

derecha. 

1.2.2 Función de la escritura 

Que el nit\o reconozca que la escritura es una forma 

de registrar y comunicar nuestras ideas, experiencias, 

sentimientos etc. 

1 .2.3 Apreciación de la escritura 

Que el nlno reconozca que la escritura es una actividad 

que puede disfrutar. 

1.2.4 Implementos de escritura 

Que el nino reconozca que existen muchos implemen

tos que pueden usarse para ascribir: lápices, plumones, 

crayolas máquinas de escribir, computadoras, cubos 

con letras. 

1 .3 Conciencia fonémica: 

La conciencia fonémica puede ayudar al nit\o a desarrollar 

306 



destrezas necesarias en la instru=ión fonémica. Muchos 

ninos pequenos no pueden extraer un sonido individual al 

escucharlo en una palabra. La manipulación y el aislamiento 

de estos sonidos es una parte importante de la instru=lón 

fonética. 

1 .3.1 Identificación de sonidos 

Presentar una palabra verbalmente para que el nino 

identifique un segmento especifico en posición inicial 

o al final. (Por ejemplo: "gato empieza con G" 

¿con qué empieza pájaro? La palabra sonido acaba con 

o, ¿con qué acaba la palabra amor?). 

1 .3.2 Omisión de sonidos 

Presentar una palabra verbalmente para que el nino 

demuestre que al quitar un sonido, otros sonidos 

permanecen y que sabe cuántos son (Por ejemplo: 

"¿cómo puede decir alto sin el sonido A?" o" ¿cómo 

puede decir: siga, sin el sonido a?" Cuando un soni

do se quita, una palabra quedará (Por ejemplo: son

ríes-ríes). 

1.3.3 Substitución de sonidos 

Presentar oralmente tres palabras separadas de la 

palabra familia para que el nino pueda substituir el 

sonido inicial para crear una nueva palabra. (Por 

ejemplo: miel, quito la M y pongo la P y dice piel; 

quito la P y pongo la R y dice Riel). 

1 .4 Destrezas de pre-lectura 

1 .4.1 Recitar el alfabeto 
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El nll\o podrá recitar el alfabeto. 

1 .4.2 Reconocer las letras 

- Igualar 

Que el nll\o reconozca una letra impresa dada (mayús

culas o minúsculas) a su idéntica de entre un grupo 

de letras impresas. 

- Reconocer mayúsculas y minúsculas 

Que el nil\o reconozca la misma letra en mayúscula o 

minúscula (por ejemplo: B·b. G-g. H-h.). 

- Identificar 

Dar el sonido de la letra para que el nil\o pueda 

elegir la letra apropiada de un grupo de letras 

impresas (ya sean mayúsculas o minúsculas). 

- Nombrar 

Dar una letra impresa (mayúscula o minúscula) el 

nil\o puede nombrarla. 

- Letras confundibles 

Que el nil\o descrimlne correctamente entre un par de 

letras con caracterfsticas ffsicas similares (Por 

ejemplo: E·F, A·H, b-d, p-q). 

1.4.3 El sonido de las letras 

Los nll\os no pueden confiar todas las palabras a su 

memoria de modo que puedan usarlas para leer. Por 

medio del conocimiento de los sonidos de las letras 

y otras reglas fonéticas, los nil\os pueden empezar a 

poner sonidos a las letras para descifTar palabras. 

- Dar el sonido de una vocal al nil\o con el fin de 
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que seleccione de un grupo de letras impresas la 

correspondiente. 

- Dar un sonido de una consonante al nir\o con el fin 

de que seleccione de un grupo de letras Impresas la 

letra correspondiente. 

- El nil\o podrá producir el sonido correspondiente 

de las consonantes: m, t. s, 1, r, p, n, c. d, v. 

- El nil\o podrá seleccionar el dibujo de un objeto 

cuyo nombre comience con el mismo sonido con el que 

comienzan la serie de palabras presentadas verbal

mente. 

- El nil\o podrá nombrar cosas que empiecen con el 

sonido de una consonante dada. 

1.4.4 Rimas 

- Dar dos o más palabras sonidos que rimen para que 

el nlr\o pueda seleccionar o proporcionar una tercera 

palabra que rime. 

- Dar una serie de palabras que rimen presentadas 

por medio de dibujos y el sonido sostenido de la 

consonante Inicial de una palabra nueva para que el 

nlrao produzca una palabra que rime o un sonido que 

empiece con ese sonido. 

1.4.5 Familias de palabras 

Las familias de palabras ayudan al nll\o a aprender 

las relaciones entre íos sonidos y las letras. Cuando 

los nll\os reconocen dos o más palabras en una de 

estas familias pueden pronunciar una nueva palabra 
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de esa familia cuando se la encuentran en una lec

tura. Al darles una palabra de una silaba, presenta-

da visualmente u oralmente, con una separación entre 
el sonido de Ja consonante sostenida inicial y el 

resto de la palabra, el nino puede combinar las par

tes de la palabra juntándolas y repetir la palabra 

sin la separación. 

Ejemplos: 
• papa 

•ropa 

•copa 

•plaza 

·taza 
•caza 

1 .4.6 Portadores de texto 
El nino pOdrá reconocer palabras usadas en los por

tadores de texto más usuales. 

- Igualar 

De un grupo de cuatro letreros escritos de no más de 

dos palabras cortas el nino podrá empatar las palabras 

idénticas. 

- Reconocer 

El nlno podrá reconocer en una variedad de contextos 

donde esté un grupo de cuatro letreros escritos, una 

palabra mencionada verbalmente, elegida de la lista 

de palabras de letreros de Plaza Sdsamo. 

- Conocer el significado 
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El nino conocerá el significado de un letrero Impre

so, y lo definirá correctamente, o podrá senalar la 

imagen que lo representa. 

Lista de palabras de letreros: 

entrada hospltal 

salida policía 

peligro basura 

alto calle 

siga 

si/no 

papá 

mamá 

agua 

mercado 

cine 

teatro 

teléfono 

zoológico 

escuela bano 

1.4.7 Sinónimos • 

El nlno reconocerá que más de una palabra se puede 

usar para referirse a un concepto (ejemplo: sombre

ro-gorra, fellz-<:ontento, necesita-requiere). 

1 .4.8 Sinónimos visuales 

El nino reconocerá que más de una palabra se puede 

usar para designar un dibujo. 

Ejemplo: Bola/pelota carro/coche 

1.4.9 Lenguaje de construcción 

Que el nino reconozca los siguientes símbolos para 

destacar un texto o una figura: encierra en un circulo, 

subraya, una con una línea, tacha. marca con una 

cruz, sigue la flecha, etc. 
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1.4.1 o Vocabulario 

Que el nino enriquezca su vocabulario y que re

conozca que utilizar una variedad de palabras y 

experimentar con nuevas palabras resulta diver

tido. 

•Antónimos 

Nota: los principales antónimos se encuentran 

en el área Organización Cognoscitiva, concep

tos de relación. 

2. Objetivos numéricos 

2.1 Números 

2.1.1 Igualar 

Dar un número impreso y el nino seleccionará el nú

mero idéntico de un grupo de números impresos. 
(Números 1-40). 

2.1 .2 Reconocer 

Dar un nombre verbal de un número para que el nino 

pueda seleccionar el número apropiado de un grupo de 

números Impresos (números 1 al 40). 

2.1.3 Nombrar 

Dar un número impreso para que el nino pueda decir 

el nombre. (Números 1 al 40). 

2.1.4 El cero 

El nino podrá nombrar un grupo sin objetos con el 

nombre "cero• y con el número O. 

2.1.5 Recitar los números 
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. . 

- El nino podrá recitar los números del 1 al 40. 

- De un número menor que diez. el nino pueda seguir 

contando hasta diez . 

- El nino podrá contar regresivamente del 10 al o. 
2.2 Operaciones numéricas 

2.2.1 Enumerar 

El nino podrá definir un grupo o un subgrupo de has

ta 20 objetos de un grupo mayor. 

- El nino reconocerá que el último número que puede 

contar es el total del grupo. 

- El nino puede contar los eventos en el tiempo. 

Ejemplo: ¿cuántas veces aplaudí? 

2.2.2 Correspondencia número/numeral 

El nino podrá asignar el numeral correcto a grupos 

de diferentes números, ejemplo: "3" va con un grupo 

de ·ooo·. 

2.2.3 Conjuntos 

El nino podrá reconocer conjuntos de hasta cinco 

objetos. 

•1 ··2 ···3 .... 4 ·····5 

2.2.4 Medición 

El nino podrá identificar varios instrumentos de 

medición: reglas, básculas, etc. y entenderá su fun

cionamiento. 

2.2.5 Sumar 

El nino podrá juntar y contar dos colecciones de 

objetos (de 1 a 1 o objetos cada una) para saber 
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- El nit'lo podrá recitar los números del 1 al 40. 

- De un número menor que diez, el nit'lo pueda seguir 

contando hasta diez. 

- El nit'lo podrá contar regresivamente del 1 O al O. 

2.2 Operaciones numéricas 

2.2.1 Enumerar 

El nlt'lo podrá definir un grupo o un subgrupo de has

ta 20 objetos de un grupo mayor. 

- El nino reconocerá que el último número que puede 

contar es el total del grupo. 

• El nit'lo puede contar los eventos en el tiempo. 

Ejemplo: ¿cuántas veces aplaudí? 

2.2.2 Correspondencia número/numeral 

El nit'lo podrá asignar el numeral correcto a grupos 

de diferentes números, ejemplo: -3· va con un grupo 

de "000". 

2.2.3 Conjuntos 

El nit'lo podrá reconocer conjuntos de hasta cinco 

objetos. 

•1 ··2 ···3 ····4 ·····5 
2.2.4 Medición 

El nit'lo podrá identificar varios instrumentos de 

medición: reglas, básculas, etc. y entenderá su fun

cionamiento. 

2.2.5 Sumar 

El nino podrá juntar y contar dos colecciones de 

objetos (de 1 a 1 O objetos cada una) para saber 
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cuánto suman. 

2.2.6 Restar 

El nino podrá separar algunos objetos de una colec

ción de 1 O o menos, y contará los restantes para sa

ber cuántos quedan. 

3. Formas geométricas 

3.1 Reconocer 

El nino podrá reconocer, dibujar, seleccionar, o recor

tar un círculo, un cuadrado, un biángulo o un rectángulo. 

3.2 Nombrar 

El nino podrá nombrar un recorte, o un objeto en forma 

de círculo, cuadrado, triángulo y rectángulo. 
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IV Organización cognoscitiva 

1. Discriminación y orientación de la percepción 

1. 1 Discriminación visual 

1. 1. 1 Igualar 

El nlno puede igualar determinado objeto o imagen 

dentro de un grupo de diversos objetos o imágenes 

semejantes por su forma, tamano o colocación. 

1. 1 .2 Figura-fondo 

Si se le da una forma, el nino puede encontrar la 

réplica de dicha forma integrada en una imagen o 

dibujo. 

1. 1.3 Relación entre el todo y sus partes 

El nino puede estructurar las partes hasta consti

tuir un todo que tenga sentido. 

- Si se le proporciona un modelo y un surtido de 

piezas, el nlno puede acomodarlas conforme al mOdelo. 

- SI se le da un modelo y una selección de partes 

del mismo, el nil'lo puede escoger las que son esen

ciales para la constru=ión del modelo, rechazando 

las piezas que no corresponden. 

- Si se lo da un modelo y alguna de sus partes, el 

nino puede decir qué partes faltan. 

1.2 Secuencia de patrones visuales 

El nino podrá identificar en dos secuencias ordenadas de 

manera distinta la siguiente secuencia como continuación 

de un mismo patrón. 

1.3 Discriminación auditiva 
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1.3.1 Identificación de sonidos 

El nlno puede asociar determinados sonidos con obje

tos o animales que son familiares. 

1 .3.2 Discriminación de patrones sonoros 

Que el nlno reconozca semejanzas y diferencias 

entre estos patrones simples de sonido: 

- Orden (aplaudir, aplaudir, golpe vs aplaudir, 

golpe, aplaudir). 

- Número {aplaudir, aplaudir vs aplaudir, aplaudir, 

aplaudir). 

- Ritmo (aplaudir, aplaudir, pausa, aplaudir vs 

aplaudir, pausa, aplaudir, pausa). 

- Dinámica (fuerte vs suave). 

- Volumen (alto vs bajo) 

- Tiempo (rápido vs lento). 

1.3.3 Fundamentos musicales 

Los nlnos necesitan tener experiencias musicales. La 

voz del nino es su instrumento musical natural; es 

la primera forma de hacer música. Las habilidades 

para cantar son la llave para la comprensión de con

ceptos musicales. El propósito del curriculum musi

cal de Plaza Sésamo es proporcionar experiencia mu

sical a través de canciones sencillas. Y el conoci

miento de algunos instrumentos musicales entre ellos 

los latinoamericanos. 

- El nino podrá cantar una canción siguiendo otra voz. 

- El nlno podrá cantar una canción en forma distinta, 

316 



ejemplo: rápido-lento, suave-fuerte, cambiando palabras 

o frases. 

- El nino producirá sonidos con su cuerpo. 

- El nino escuchará composiciones musicales. 

- El nino podrá expresarse con rimas y trabalenguas. 

- El nino podrá imitar distintos sonidos (cosas y ani-

males). 

2. Conceptos de relación 

El nino puede establecer relaciones entre distintos conceptos de 

relación. 

2.1 Igual, diferente 

Este concepto es la base de todas las categorlas de conceptos 

de relación que se enumeran a continuación. 

2.2 Relación de tamano 

Grande, más grande. el más grande; pequeno, más pequeno, 

el más pequeno; más pequeno que, más grande que, chico, 

mediano, grande. 

2.3 Relación de cantidad 

Nada, más, menos, poco, mucho. 

2.4 Relación espacial 

Arriba, abajo, dentro, fuera, principio, fin. junto a, 

alrededor, aqui, allá, entre, sobre. 

2.5 Relación de distancia 

Cerca, lejos. 

2.6 Relación de tiempo 

Primero, último, antes, después, principio, medio y fin, 
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rápido, lento. 

2. 7 Relación de dirección 

Hacia adelante, hacia atrás, adelante, atrás, izquierda y 
derecha, salida, entrada. 

2.8 Relación de calidad 

Limpio, suelo, pesado, ligero, mojado, seco, lleno, va

cio, silencioso, ruidoso. 

2.9 Relación de intensidad de sonido 

Suave, fuerte, voz atta, voz baja, ruido, silencio. 

2. 1 o Relación de altura 

Alto, bajo. 

3. Clasificación 

3.1 Clasificar 

¿Cuáles de estos objetos son semejantes? Se le dan por lo 

menos dos objetos que definan la base sobre la cual se está 

clasificando, el nil'lo puede escoger uno o varios objetos más 

que pertenezcan al mismo grupo tomando en cuenta: 

- tamal'lo 

- forma 

- función 

- clase 

- cantidad 

3.2 Eliminar 

alto, largo, etc. 

figura, contorno, etc. 

para comer, vestir, jugar, etc. 

animal, planta. etc. 

número 

¿Cuál de estos objetos es diferente a los demás? Al darle 

un grupo de objetos que tengan un atributo común, el nil'lo 

puede eliminar el objeto que no corresponda, basándose 
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en: tamano, forma, función, clase y cantidad. 

3.3 Clasificación múltiple 

Agrupando los objetos en conjuntos y/o subconjuntos el 

nlno podrá: 

- Identificar características 

Al darle cualquier objeto, el nino puede nombrar cuando 

menos dos características de dicho objeto. Ejemplo: la 

pelota es redonda y roja. 

- Diferenciar e incluir el objeto en múltiples categorías 

Al darle dos objetos cualesquiera, el nino es capaz de 

percibir que son iguales en cierto aspecto pero diferentes 

en otro. Ejemplo: estas dos cosas son redondas, pero una 

es roja y la otra es azul. 

- Reagrupar 

Al darle cualquier grupo de objetos, el nino podrá clasificarlos 

basándose en una característica (por ejemplo: !amano). Y 

luego reclasificar los mismos objetos con base en otra 

característica. Se debe establecer que no existe una sola 

respuesta correcta sino varias. 
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tus huesos 

Hez uno 
máscara de 

león 

-~ 
Cuente con el 
Conde Contar ~ 

'-"'•'-"""' ~ !:....'.l'. 

C••• 
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- ' .;:_. 

Cuento y amo 

Aorc-ndt> un 
truco ac 
rTlOgro 

~-i) 
Mis 

sont1rr.1c-ntos 

El paf/to reo 



Visita Playa 
Disparate 



~1-~~; , ..... 
< --

¡Nuevo 

p~~?~~{~ión?e 

,.·····1 ··~~--· -,i" ;;..,~- f ; ,,:.. 
::1, - • 

--- ~. 

Visita lo 
escuela baJO I 

el mar 

--·F.. ;,,.-~o- -, , •. 
~r· -- ?~ 

.~.- .. Y:.,~ . 
.................... --.~. 

-~~---.,.-: 
Aprende a 

decir lo hora 
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11\11ra 
olrededorl 

11~ 
Visito el 

Pueblo de! 
Re ves 

: ¡-=---· 

~~...,,Q 

~;~_;~ 
Conoce lo 

historio c:::te Jo 
basura 

r¡.~~.., 
, . "'I 

~. ·:i.·:~>:Jli . ··-t __ 
¿Cómo se vive 
en uno gran10? 



........ c-'-;r-',--
~-- -.!e,.,.~ 
Aprende 
números 

espec1olcs. 

~,,, 

~~ 
Hoz uno 
piñata 
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~ 
}~~i~ 

Conoce lo 
Calle Loco 

-~f:-5, 
D1bu1a ob1eto~ 

fríos y cohentes 

·,-?~-.«:!"~~--,A.: . .. . ~e; 

·-~ ~~~~~ 
~"º~ Sigue un 
lober1nto seco 

y mo1cdo 

/.l 

~~ ~ 
Repesa los 

vocales 

~ ~.1:5 

C>' ._. $ • 
<=o•o~,~,.. :: ' 
._.,.,_,.~_.,, .. p~. 

___ ,_,, , .. 



Do un 
poseo por el 
vecindona 

==~ ~Je!!ll".;.. 
Aprende el 
Altobeto de 

le Gron¡o 

• iii 
~ 

. 

~- - .. 
Visito el 

Cestillo del 
Conde Contar 

Conoce gente 
del vecindario 

¡

1

11·111·1·1,
11

1·· ·111·1·· J -.·.· .Jt1.':L·. '. .: 



¡Cerrero de 
d1nosourios! 

~ 
V1s1ta el 

corral de 
Arch1baldo 

animales de 
cerco y de 

lejos 

PLAZA SESAMO. 
LA REV STA 



Juego con los 
equipos locos 

¡Ponte en 
movimiento! 

.~~· 

·5?· 
(.-~..::.. 

Sigue al líder 

Da un paseo 
seguro 



Hoz uno coso 
con los Tres 
Cochinitos 

¡Juego 
seguro! 

~~f~ 
;~.-=1' 

Armo un 
rompecabezas 

n.J'. 
\.~'--~;;. 
Conoce lo 

cornucop10 
del Conde 

Contar 



"'""'~ -~-~ 
_j&~1t¡_ 

¡Piense 
en roso! 

Identifico lo 
de adentro 

y lo de afuero 

:=-~.;: 
l~ -~~-
Conoce el 
lenguaje 

del cuerpo 

Hoz un 
teléfono 

........ co •1! 
,..;J".,,n.> $ c..... s. 
t;c.::>m>- .> ~ • ,,..,,,,.,, ....... ,u,. 

J \illl~~!l\iil]J~íll\i ' llti 1 

'·-
\. 



[~~~ 
Sigue un 
laberinto 

Construye un 
minilibro 

Descubre a 
Jos animales 

-.. 
. 

Encuentro 
les tormos 

_1r1:11mJ11
1

jf/:111 1m 



~ 

-~ Identifica 
sonidos 

Discute 
sentimientos ... 
-Imagina que 

eres músico 

¡Nombra ese 
sonido! 

"-'"•'C' 
''"""""'··' :: -
Co.c-~.• _. 
V~·...,.'~e•·• l '.. 
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f~-

á~~ 
¿~~~:: 

Lee un 
poema 

~ 
~~Sl" <t1/(~-3-
Actúo como 

animal 

~~ 
Miro y 

aprende 

~ ~~"..'-
Haz un 

dibujo móvil 

-
' --.. "-"" ;: 

/ 
j 



~~ 
Sigue el 

laberinto 

fl-., 
~' 
Viaja 

alrededor 
del mundo 

¡tr ~ 
~ 
Armo el 

rompecabezas 

-,~. -'".--. ~- ~:........:~ - •, 

J ., 

Monto erl 
bicicleta 



·--cere¡;r;, 'º 
Navidad 

Diviértete en 
Año Nuevo 

Hoz un 
regalo 

especial 

iil(Jll_lkl 111 

••• 
- ~ - -~ '"!. "~·- !: .. 
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