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INTRODUCCIÓN 

Los niños son capaces de elegir y opinar, pero, si lo que se les ofrece no les da la 
posibilidad de aprender y mejorar, su futuro será dañado, pues ser niño es el principio del 
desarrollo de un individuo maduro. La evolución biológica y psíquica de un nuevo ser está 
en reladón directa con el mundo que le rodea, aun cuando la familia como primer núdeo 
social, es también resultado del modelo cultural que impera en un país; el niño es un 
mensajero y nexo entre una generadón y la siguiente, de acuerdo con la opinión de Erich 
Fromm, Abraham Kardiner, David Riesman, entre otros dentíficos sociales, quienes 
señalan que los años de la niñez son de suma importancia para moldear el carácter. 

Asimismo, como lo afinman las tesis de Jean Piaget y del pedagogo Claparéde, el nivel 
intelectual de un menor muestra lo experimentado en el ambiente donde se desenvuelve; 
por ello es imprescindible crearies a los niños la necesidad de aprender mediante el 
desarrollo de su imaginadón y curiosidad por los sucesos de su entorno. Al proporcionar 
respuestas a sus por qué$, se les brindan nuevas fonmas de concebir su medio. "Los niños 
se interesan en encontrar siempre nuevos conodmientos sin distinguir lo que está bien o 
mal. Sólo tratan de asimilar todo aquello que el mundo les ofrece"'. Las percepciones que 
logra tener de su realidad inmediata le penmite obtener una serie de modelos mediante los 
cuales encuentra una ubicadón dentro de su contexto sodal. Para ahondar al respecto en 
el Capítulo 1 se describirá el desarrollo psicológico del niño de 6 a 12 años por ser ellos a 
quienes se dirigirá el presente proyecto; así como una descripdón de su participadón en 
la dinámica sodal y un concepto de lo que el niño es y necesita. 

Para MéxiCO como para muchos otros países la década de los ochenta representó el primer 
contacto con el verdadero significado de crisis, por el impacto sodoeconómico, político y 
en particular por los altos "costos sociales" que se suscitaron en ese periodo. De aquí en 
adelante la pobladón mexicana ha luchado por mejorar sus niveles de vida y, hasta 
nuestros días, se esfuerLa por logrario. 

Un sector de la población particulanmente afectado es el infantil, un gran número padece 
de desnutridón, sítuadones de insalubridad, analfabetismo y discrimlnadón sodal. Por 
esto, aumentar la atendón hada este sector de la población depende en gran medida del 
apoyo que los ciudadanos, las familias, la sociedad y el gobierno brinden a los menores, de 
esta manera ellos mismos podrán encontrar en el desarrollo de sus capacidades la fonma 
de mejorar su nivel de vida. 

Es necesario destacar que la propuesta de una secctón infantil para los periódicos, idea 
central de esta tesis, también está dirigida a los niños marginados de la Oudad de México. 
Se reconoce que los menores en general tienen una defidente fonmadón escolar y sodal, 

1 Martha Ojeda Flon Limón. Periodismo lrifandl., México. Universidad Femenina de México, Escuela de Periodismo, 
Tesis Profesional, 1967. 



lo cual disminuye la posibilidad de conformar una sociedad de hombres maduros con un 
futuro claro y promisorio. 

Lo indispensable es, entonces, que cada necesidad de los menores se satisfaga en el 
momento requerido y se atienda el desarrollo de quienes están en credmiento: niños y 
adolescentes; ambos deben ser dirigidos por caminos mejor planeados. Las necesidades 
primordiales que deben cubrirse para lograrlo son: salud, vestido, vivienda, alimentación, 
educación, cultura, seguridad, afecto, entre otros aspectos. 

La involudón del empleo, el aumento del desempleo y la inactividad económica afectan 
doblemente a la pObladón menor de edad en el país, ya que el nivel de ingresos de la 
familia depende directamente de la evolución del empleo y del nivel real de los ingresos 
de cada integrante del núcleo familiar. A mayor ingreso real de las familias, existe más 
posibilidad para los infantes de asistir a la escuela en lugar de trabajar, lo cual representa 
mayores benefidos pues la educación establece conductas que representarán en el futuro 
una ventaja para el sujeto y para los demás. 

En este contexto social podremos apuntar que la niñez al ser el principio de una nueva 
sociedad, merece un mayor reconocimiento como un grupo de seres capaces de entender 
y asimilar cualquier tipo de Informadón que les permita formarse como seres críticos y 
partidpantes en el mejoramiento de sí mismos y del devenir de su entorno. Para 
conformar este esquema sodoeconómico, el Capítulo n, denominado "El niño y su 
entorno" da una visión general de su relación con la familia, la escuela, su grupo social y 
los medios de comunicación. 

La cultura en la que el individuo ha nacido se compone de todas las variables que le 
afectan y que son preparadas por otras personas; es un experlmento de conducta, un 
conjunto particular de drcunstandas, bajo las cuales un número de personas crece y vive. 
Tales clrcunstandas generan las pautas o aspectos de conducta'. De acuerdo con esto es 
necesarlo propordonar a los pequeños elementos de juido para encontrar las fallas de la 
cultura actual y mejorar esos aspectos. Por ello la base de la propuesta de una secdón 
diaria en el periódico es ingresar a los niños en el interés de los sucesos cotidianos y de su 
interpretación. 

La educación - familiar y escolar- como base fundamental en e~ crecimiento de un 
Individuo, es esencial para proyectar el desarrollo integral de la pobladón infantil de 
cualquier nación, ya que el niño es susceptible de formarse de acuerdo con la guía de los 
padres, maestros y medios de comunicadón. 

Como lo afirma James Bossard, la fuente de direcdón del individuo es "interior" y la 
obtiene desde muy temprano en la vida por la acción de los adultos; allí implanta metas 
generalizadoras y decididas. Hoy día, más inseguros sobre la manera de educar a sus 

2 James Bossard. SQCiologla del Desarrollo Infanli/. Madrid, España. Editorial Aguilar, 1969. , 



hijos, los padres recurren a otros individuos en busca de consejos, también apelan a los 
medios masivos por los que éstos desempeñan un doble papel, ya que a través de los 
medios y los padres, los niños aprenden cuál es la norma de conducta. Los padres 
también toman de los medios masivos sus fuentes de dirección para informarse de cómo 
deben criar a sus hijos'. En la actualidad la perspectiva del mundo es amplia y a ello 
contribuyen los medios escritos y audiovisuales ya que como afirma Lorenzo Gomís, en su 
libro Teoría del Periodismo, sin los medios de comunicadón "el resultado de conocer el 
presente sodal sería pobre y encogido, pues sería apenas el de la familia, la vecindad y el 
medio de trabajo''''. 

En el presente trabajo no discutiremos el punto de la enajenación que producen algunos 
medios colectivos, solamente reiteramos la necesidad de utilizar su alcance para 
proporcionar elementos positivos a la educadón de los niños; debido a que la 
interpretación periodística de la realidad es popular, estimulante e incita a la partiCipación 
de todos. 

De ahí la importancia de crear una secdón cotidiana en los periódiCOS de la Ciudad de 
México, con la cual el pequeño se identifique, y así aumente su interés tanto por los 
medios impresos, como por la lectura cotidiana de sucesos que en su mayoría le 
proporcionen elementos de crítica y participación real en la sociedad. 

Se conoce que en la infanda el individuo se encuentra en pleno desarrollo de sus 
facultades y posibilidades intelectuales, es en esta época en donde los aprendizajes son 
más impactantes. En el periodo de los siete a los diez años se adquieren los conceptos 
básicos; hasta los doce aparece el pensamiento formal (hipotético - deductivo) y se 
adquieren mayores conocimientos, se encuentra más agrado en la lectura y el 
aprendizaje. Así, por todas las características será a este periodo de la Infancia al cual se 
dirigirá la secdón. 

Por ello, es necesario propordonarles incentivos para lograr que cada vez un mayor 
número de infantes acceda a la lectura, dándoles elementos que les permitan desarrollar 
su imaginación, creatividad, y no buscar en la lectura dirigida a los adultos, una salida a su 
Inquietud de conocimiento; esto en referenda a las revistas, periódicos, páginas de 
Intemet, etcétera, que contienen elementos confusos y no les propordonan educadón sino 
desinformación. 

Las cualidades y calidades de un lenguaje escrito, para la formadón de los infantes no 
pueden estar en duda, pues la historia confirma el hecho trascendental y valioso que la 
letra escrita representa por su permanencia, análisis de fondo en el caso del periodismo y 
la recreación del lenguaje, siendo éste el puente natural entre los individuos. 

3 David Riesman. La muchedumbre solitaria. Buenos Aires. Ed Paid6s. Buenos Aires. 1971. 
4 LorenzO Gomis, Teoría del Periodismo .• Buenos Aires, Ed. Paidós., 1988. p.36 
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El pequeño en su comunión con la sociedad actual, de cambios veloces y tecnología 
avanzada como la comunicación satelital (en radio y televisión), el Internet, la 
comunicadón celular o la realidad virtual, se enfrenta a la gran influencia de los medios 
masivos de comunicadón. Sin embargo, la prensa aún cuando es un medio de menor 
cantidad de receptores infantiles, constituye un sólido factor de formación para los 
pequeños. 

La prensa es un importante auxiliar en la educación ya que en cualquier lugar y en todo 
momento se puede leer y aprender. De los 365 días del año, los niños asisten a la escuela 
la mitad de ellos; de las 24 horas al día asisten de 4 a 5 horas a la escuela; de las 8 mil 
760 horas de un año los niños pasan sólo 800 horas en la escuela y mil sao horas frente a 
la televisión; por ello es necesario ubicar a la prensa como una alternativa para que el 
niño encauce sus inquietudes. 

La hipótesis inidal del presente trabajo fue que las propuestas de suplementos semanales 
existentes, dirigidos a los infantes, no aplican las técnicas periodísticas utilizadas en la 
realización de otras secciones de la publicadón. Tampoco buscan un acercamiento 
periodístico con los niños, pues en su mayoría sólo propordonan entretenimiento. Sin 
embargo este planteamiento fue desechado al realizar su revisión ya que nos 
propordonaron elementos importantes para la conformadón de la propuesta en cuanto a 
contenido y forma. 

Por todo lo anterior, el presente trabajo tiene por objetivo prindpal presentar una 
propuesta para establecer un espacio en las publicadones cotidianas con el propósito de 
fomentar el interés de este sector de la pobladón hacia la lectura diaria pues ésta se 
valora como un poderoso auxiliar en su educación, tanto para ampliar sus horizontes 
intelectuales, como para inidarse en el conocimiento de otros asuntos no induidos en los 
programas escolares. 

Para poder realizar esta propuesta se llevó a cabo la revisión de la historia del periodismo 
para niños en el Capitulo m, desde las primeras publicaciones realizadas con un fin 
didáctico o religioso, los periódicos infantiles Independientes que vieron la luz por primera 
vez en Europa, hasta los actuales suplementos de fin de semana en la Ciudad de México. 
De estos materiales se rescataron elementos relevantes como el interés por fomentar la 
lectura extraescolar en los pequeños, la búsqueda de la atención de los niños por los 
sucesos de su entorno, además de la necesidad de una secdón diaria insertada en el 
periódico que permita al mayor número de menores interesarse por la informadón 
cotidiana, fomentando en ellos una condenda plena de su partidpación en la sociedad. 

La razón del proyecto desglosado en el Capítulo PI, es una propuesta que dé relevanda a 
la difusión de la informadón en el sector infantil de la sodedad, por medio de un 
periodismo espedalizado en esta rama, poniendo espedal interés, en el manejo del 
lenguaje y la estructura de los mensajes, los cuales serán daros, sendllos y directos, 
además de la cotidianeidad de la sección, en la cual se buscará plasmar los intereses de 
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los infantes, así como darles pautas para ubicarse en planos críticos de la vida social. Para 
ello se describió la interacción del niño con la información drcundante, sus características 
como lector en las edades mencionadas, el papel de los géneros periodísticos en la 
publicadón infantil, hasta llegar a la propuesta general. 

Para lograr la conformación del esquema final, se analizaron la forma de los mensajes y la 
estructura de los suplementos actuales de fin de semana dedicados a los niños de los 
periódicos Novedades, Reforma y ÚJ Jomada, prindpalmente, en el lapso de junio de 1997 
a junio de 1998; además de la investigación documental en tesis, libros y revistas sobre la 
historia del periodismo infantil; en algunos casos la revisión directa de publicaciones no 
contenidas en las mencionadas fuentes. 

Se realizaron entrevistas a los editores de los suplementos de RefrJrma y Novedades. Con 
la editora del suplemento de ÚJ Jomada no tuvimos contacto personal, pues su agenda 
siempre estuvo completa; sin embargo, luego de esperar algunos meses nos llegaron 
algunas respuestas por e- mail. Todas sus opiniones permitieron delimitar y afianzar las 
bases para conformar la idea de una secdón diaria, ya que fueron ellos quienes nos 
hablaron de la importancia de la publiCidad en la conformación de la misma y de la 
relevanda de una propuesta cotidiana para el periódico o todos los periódicos en la Ciudad 
de México. 

En cuanto al diseño de la sección, es necesario subrayar que la ayuda prestada por Héctor 
Trejo Santamaría - pasante de la carrera de diseño gráfico- fue gran importancia al 
constatar que nuestros conodmientos acerca del programa de computadora empleado 
(Page Maker), así como de las especificadones del uso del color y tecnidsmos utilizados 
en área de diseño editorial eran mínimos. Con su ayuda presentamos en esta tesis no sólo 
la idea de la propuesta, sino la sección conformada con el color y contenido descritos en el 
capítulO final del presente trabajo. 

"El cambio fundamental consiste en que los niños, dentro y fuera de las aulas aprendan a 
aprender". 
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CAPITULO 1 

PERFIL PSICOSOCIAL DEL NIÑO DE SEIS A DOCE AÑOS 

A esta hora, exactamente, 
hay un niño creciendo. 

Yo lo veo apretando su corazón pequeño 
Mirándonos a todos con sus ojos de fábula. 

Viene, sube hada el hombre, acumulando cosas ... 
Armando Tejada Gómez 

Para fonmular un proyecto sobre niños debemos tener daro, en primera instanda, 
los significados que se tienen al respecto. El concepto de niño, en las diversas sociedades, 
se define en fundón de aquello que los adultos llevan a cabo, pues son éstos quienes 
toman las dedsiones sobre las variadas actividades que se realizan en su entorno, lo cual 
resta importancia a lo que un pequeño pueda pensar o hacer, no obstante, en manos de la 
pobladón infantil de ahora está el mundo del futuro. 

Por ello, es necesario entender al niño como un sujeto susceptible a los cambios sociales, 
su formadón psicológica y moral le penmite ser un Individuo con sufidente capaddad para 
modificar su propiO entorno. En este apartado nos remitiremos a la pobladón infantil de 
seis a doce años, con una situadón socioeconómica media; pues es en éste nivel social 
donde el niño tiene más oportunidad de asistir a la escuela, de acercarse a la lectura, así 
como de fonmar parte de una sociedad cada vez más diversa. 

El nivel intelectual del niño muestra lo que experimenta en el ambiente donde se 
desenvuelve. Su desarrollo emocional y social guarda relación con lo que siente, hecho 
detenminado en gran medida por la cultura en que crece. Asimismo, las actividades 
familiares fonman parte de esta cultura, así como los hábitos de crianza y las condidones 
creadas para el niño en el mundo exterior. 

Durante la infancia, como primera etapa de la vida de un hombre, se captan y entienden 
los sucesos cotidianos; sean de la familia, del grupo social ~n cuanto se Ingresa a la 
escuela ., o de los medios de comunicadón. Al respecto, la importanda de la prensa en la 
fonmación de la infanda es su ayuda para conocer la historia de su vida cotidiana, además 
de fomentar mediante su lectura la capaddad critica sobre su realidad. 

Por desgrada, la prensa como medio infonmativo tiene poca difusión si se le compara con 
los medios electrónicos, pues resulta poco práctica para muchas personas. Sin embargo, es 
necesario fomentar el hábito de lectura diaria entre los niños quienes comienzan a 
acercarse a esta actividad por medio de la escuela. 
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Al proponer a través de este proyecto una sección diaria en el periódico destinado a los 
niños se pretende acercar a este sector de la población a un medio que siempre ha 
parecido "cosa de mayores". Para realizar una sección accesible, amena y atrayente hacia 
los pequeños es necesario conocer y entender cómo se producen los cambios durante su 
desarrollo a partir de las investigadones de psicólogos, pedagogos, entre otros expertos en 
la infanda, así como lo que hasta ahora se ha puesto en práctica. 

Estudiar al niño desde su desarrollo psicológico servirá para dar pauta a los requerimientos 
de una sección dirigida a ellos, a través de las características generales que se presentan 
entre los seis y doce años. 

1.1 DESARROllO PSICOLOGICO DEL NIÑO DE 6 A 12 AÑOS 

El desarrollo psíquico que se inicia al nacer y concluye en la edad adulta, es 
comparable al crecimiento orgánico: al igual que este último, consiste esencialmente en 
una marcha hacia el equilibrio. Jean Piaget, en su libro titulado Seis estudios de 
PsicologfiÍ, distingue dos aspectos complementarios en el proceso de equilibriO: las 
estructuras variables que definen las formas o estados sucesivos de equilibrio y un 
determinado funcionamiento constante -<:aracterísticas intrínsecas del individuo- que es el 
que asegura el paso de cualquier estado de equilibrio al nivel siguiente, los cuales se 
denominan estadios. 

Cada estadio constituye, por sus estructuras, una forma particular de equilibrio y la 
evoludón mental se efectúa en el sentido de una equilibración cada vez más avanzada, de 
acuerdo con las necesidades de cada Individuo. Como lo indica el pedagogo aaparéde, 
existe necesidad cuando algo fuera de nosotros o en nosotros (en el organismo o 
mentalmente) ha cambiado, de tal manera que se impone un reajuste de la conducta en 
fundón de esa transformadón. La acdón termina en cuanto las necesidades están 
satisfechas, es dedr, desde el momento en que el equilibrio ha sido restablecido. 

Toda necesidad tiende: 
10 Incorporar las cosas y las personas a la actividad propia del sujeto y por consiguiente a 
"asimilar" el mundo exterior a las estructuras ya construidas 
20 Reajustar éstas en fundón de las transformadones sufridas y por ende, "acordarlas" a 
los objetos externos. 

Podría dedrse que a cada momento la acdón se encuentra desequilibrada por las 
transformadones surgidas en el mundo exterior o interior y cada conducta nueva no sólo 
consiste en restablecer el equilibrio, sino tiende también hada un equilibrio más antes de 

s En su libro Seis estudios de Psico/ogla, Barcelona, España, Editorial Afiel Seix Barra] 1975. Jean Piagel afirma que: 
las estructuras variables organizan la actividad mental en dos aspectos: el motor o el intelectual y el afectivo, así como 
en sus dimensiones., individual y social. 
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la perturbación. El mecanismo de equilibración es constante, continuo y perpetuo, lo cual 
se refleja en los intereses de cada pequeño, pues éstos dependen en cada momento del 
conjunto de las nociones adquiridas por él, así como de sus disposiciones afectivas, ya que 
dichos intereses lo complementan en el sentido de un mejor equilibrio. 
Los niños difieren unos de otros en sus índices de desarrollo y niveles de inteligencia en 
cualquier edad, pero la secuenda de las etapas fonnativas del nacimiento a la madurez, el 
orden en que una sigue a otra, es el mismo para todos, desde el más obtuso, hasta el más 
excepcionalmente dotado.6 Por ejemplo, un niño "nonnal" accede al proceso de lecto
escritura en las edades de entre 6 y 7 años, sin embargo, un pequeño tipificado como 
limítrofe (con menos de 80 o 90 de e.l.) o un defidente mental medio (con 70 o 60 de 
c.1.) lleva a cabo este proceso a los 9 o 10 años. 

Al comenzar el proceso, el redén nacido experimenta de inmediato el nuevo ámbito, recibe 
atención de quienes le rodean y comienza a reconocer su mundo, paulatinamente 
aprenderá dertas nonnas de conducta que sus padres le habrán de inculcar en su 
evoludón psíquica a la maduradón de tal manera podrá valorar la pordón de cultura que 
le afecta. 

Guy L. Lefran~is, en su libro, Aa'1ra de /05 niñoS' señala que un bebé no tiene condencla 
ni nonnas éticas o morales que rijan su conducta, pues sólo busca la gratificadón 
inmediata de sus impulsos. Por ejemplo, si tiene hambre llora, al ofrecerle el alimento se 
prende al pezón de Inmediato, mama ruidosa y vorazmente. En este estadio el conflicto 
entre el B/o y la realidad fonna el segundo plano de la personalidad humana; el Yo se 
fonnará, a partir de una comprensión de lo que es posible y lo que no lo es; a su vez, el 
tercer plano de la personalidad - el Super Yo- se fijará en oposidón a los otros dos, con lo 
cual se confonnarán los aspectos morales y éticos de la personalidad, para lo cual, el 
individuo fija más su atención en la realidad social que en la flslca. De esta manera, 
podemos afinnar que en los tres primeros estadios del desarrollo de la estructura psíqUica 
de los que habla Piaget, y ratifica Lefran~is, (los cuales constituyen parte de la etapa 
lactante del Individuo) se llevan a cabo los fenómenos de simples reflejos ante el exterior, 
de las tendendas instintivas y las primeras emodones, después se palpa una mayor 
organizadón en los sistemas de coordinadón de actos (sensorio- motrices) y por último 
surge la intellgenda "práctica" como utensilio para guiarse y reladonarse con las 
percepdones del mundo exterior sin un proceso de radodnio, es. una inteligenda a nivel 
esquemático mediante la cual se desarrollan las características previas allenguaje.8 

Durante cada estadio hay requerimientos particulares, pero todas como expresión de un 
desequilibrio. La necesidad busca la incorporadón de deseos a la actividad propia del 
sujeto, para así llegar a la asimiladón del mundo exterior y su integradón a él." 

6 Sula Wolff. Trastomospsíquicos del niño. México, Siglo XXI, 1983, p.3 
7 Guy R. LefranVOis. Acerca de los niños, México, FCE. 1978. 
11 lean Piaget. op ciJ, p.II 
'lbid, pp. 16-18 
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ESQUEMA: Estadios del Desarrollo de la Estructura Psíquica según lean Piaget 

La primera infanda (2-7 años) 

Surge el lenguaje como vía de inteligenda en el niño. El lenguaje es la posibilidad de 
expresar los pensamientos y las ideas, es el medio de comunicación por excelencia. Las 
percepdones del mundo exterior tienen ya una representatividad más elevada, constituyen 
una experiencia codificable, gradas al sistema de los signos Que permite comprender el 
lenguaje y formar imágenes. 

El significado del "¿por Qué?", obedece a una necesidad del niño de estructurar su 
pensamiento, la pregunta siempre busca la razón de ser de las cosas. En este periodo no 
hay lógica en los razonamientos, éstos se dan a nivel Intuitivo o prelógico, producto de la 
inteligenda, de los sistemas de los signos e imágenes, pero aún no hay un orden en las 
cosas que perdben, no hay "ligazones", los objetos tienen un aislamiento. A través de la 
reladón comunicativa, el niño se crea afectos (simpatías y antipatías). La influenda 
paterna y los mismos medios masivos dan una moral al niño, a la que Piaget llama 
"heterónoma", o sea que no es autónoma, propia y libre, sino que hay una marcada 
dependencia. 

Segunda Infanda (7-12 años) 

Según los objetivos que se persiguen para el proyecto, y de acuerdo con los estudios 
realizados por Piaget, es en la segunda infanda donde se localiza espeáficamente el sujeto 
de Interés: el niño lector de prensa infantil. 

Esta etapa junto con la adolescenda reviste gran importancia, es en este periodo donde la 
inteligenda sigue su curso de desarrollo y equilibrio; aparece la reflexión (se intensifica la 
comunicación Intrapersonal) y la lógica comienza a darse con mayor firmeza, hay una 
coordinadón de las relaáones con los sucesos y las personas, ya que no confunde su 
punto de vista con el de otros, al contrario, los disocia para coordinarlos. El lenguaje 
egocéntrico desaparece casi por entero y los discursos espontáneos del niño atestiguan por 
su misma estructura gramatical la necesidad de conexión entre las ideas y la justificadón 
lógica. En el plano afectivo se da derta autonomía personal con respecto a la comprensión 
y determinadón de lo moral, un sistema de valores que el niño por un lado percibe y por 
otro selecdona. 

En la segunda infanda también se desarrolla un equilibrio de los sentimientos, es dedr, la 
voluntad es lo prindpal y a su vez lo más importante para lograr que se integre el sujeto 
en una comunicación masiva. Por ello interesa que en este momento de la vida, el 
periódico reafirme en el niño un sentimiento de cooperadón, para verse motivado a 
partidpar en el fenómeno de la lectura como receptor activo y como partidpe critico de los 
hechos que hacen su cotidianeidad. 
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Adolescenda 

Comparado con un niño, el adolescente es un individuo capaz de construir sistemas y 
teorías. El infante se propone sistemas, observa, pero no reflexiona la realidad. En la 
adolescenda, el paso del pensamiento concreto (puramente infantil) al pensamiento fonnal 
(hipotético - deductivo) resulta un avance fundamental. 

En esta etapa, el individuo puede realizar operadones intelectuales, es cuando se lleva a 
cabo una serie de fonnadones de sistemas de radodnio. la inteligenda abandona las 
cuestiones "concretas" y aborda las "abstractas", se sacan conclusiones de lo que existe en 
la realidad y más allá de ella - una subrealidad - que pennlten conocer y reconocer el 
mundo externo del individuo. 

El adolescente busca la respuesta de sus inquietudes mediante una investigación analítica; 
está en pennanente situación dudativa. Ese sistema de abstracdones es llamado 
pensamiento fonnal o hipotético deductivo, pues hay constante Interés en las relaciones 
sodales, en la dencia, en la moral, en todo lo perteneciente al mundo exterior y ante lo 
cual existen muchas ideas que buscan dar respuestas convincentes.'o 

Es también en esta etapa en donde la personalidad se afina y se consolida_ Gracias al 
pensamiento "fonnal", la comunicación intrapersonal tiene una mayor efidencla dando 
como resultado la personalidad; el individuo entonces comienza a tener un rol más preciso 
en la relación sodal. 

la comunicación que el adolescente puede establecer con la sección infantil, donde 
encontraría una atracción importante, no sería tan dependiente como en la segunda 
infancia, aunque qUedarían restos de ella debido a la relación que se inidaría en las edades 
precedentes. El joven, quien se conduce en muchos aspectos como un niño, reafinnaría en 
esta sección el estímulo para sentirse ente social y dinámico, además de su capaddad de 
pensamiento analítico, así como su constante crecimiento y continuo paso a la juventud_ 

1.2 EL NIÑO EN LA DINÁMICA SOCIAL 

Al nacer, el niño ingresa a un mundo que lo ha de moldear, en donde no tiene 
ninguna opción de elegir qUiénes serán sus padres o su país, ni siquiera ha escogido su 
sexo ni señas particulares; sin embargo, no está detenninado. Con el roce familiar y sodal, 
el pequeño aprenderá a comportarse y encontrarse, a descubrir sus potencialidades físicas 
y psíquicas, aprenderá que puede ser libre y confonnar su propia personalidad. 

10 Ibid, pp.94-99 
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Este proceso es denominado socialización, y mediante éste se aprenden los modos de una 
sociedad o de un grupo social dado, de tal forma que el sujeto puede funcionar en ellos" 
es constante en todas las sociedades y tiene como finalidad la transmisión de los sistemas 
de normas y valores de éstas, lo cual conforma un código de comportamiento de 
interacción social y un sistema de creencias transmitidas de una generación a otra, en 
donde se induye la constante innovación social. El vínculo entre generaciones lo constituye 
la estructura de la personalidad adulta moldeada y consolidada en la niñez, la cual una vez 
madurada influye sobre la siguiente generación. 

Por ende, el grupo social al cual pertenece el niño tiene como principal objetivo moldearlo 
para cumplir, de la mejor manera posible, con las funciones a desempeñar bajo las 
condiciones y necesidades marcadas por su entorno. Asimismo, para que el pequeño logre 
un buen papel dentro de su grupo, es necesaria la comunicación con todo lo que le rodea, 
así como mantener contacto con el mundo exterior; sin estos dos prerrequisitos, el 
objetivo de la sodalización no se puede llevar a cabo. 

Cuando el niño forma parte de una clase social por algunos años se mantiene alejado de 
otras opciones de ideología política, religión, gustos musicales, entre otros preceptos, no 
contemplados en su educación familiar. El menor de edad aprende a convivir inicialmente a 
través de su madre, al ser ésta quien lo gesta y quien posteriormente lo alimenta y lo cría. 
El pequeño conforme crece y toma conciencia de que su madre no es la única persona 
existente en el mundo, comienza a integrarse a un determinado mundo social; se relaciona 
con su padre, hermanos, familiares, amigos, vecinos, compañeros de escuela, entre otros; 
es decir, intercambia comunicación con su entorno. 

El niño parte de un estado individual, en sus primeros meses de existencia, para llegar a 
una socialización progresiva, la cual nunca llega a termino pues tendrá un nuevo 
aprendizaje dentro de los diferentes grupos en los que se va desenvolviendo durante el 
trayecto de su vida. Al nacer, el pequeño no conoce reglas, ni signos y es mediante una 
adaptación gradual realizada por asimilación de los otros hacia sí mismo y por la 
adaptadón del yo al otro, mediante lo cual se pretende conquistar dos propiedades 
esendales de la sociedad exterior: la mutua comprensión fundada en la palabra y la 
disciplina común basada en normas de reciprocidad. Sin embargo, se llega a pensar en un 
niño feliz, en aparienda, pues de acuerdo a la percepdón del adulto el pequeño no toma 
condencla de la mayoría de los obstáculos de la vida, sin tomar en cuenta que el niño es 
más sensible al fijar su Intenés en detalles a los cuales el adulto no da importancia. 

Por ello, la sociedad tiene como principal objetivo Inscribir al niño en un conglomerado de 
ideas y valores, para lograr adaptarlo al medio donde se desenvuelve y cumpla con su rol 
asignado; tomando en cuenta que el proceso de socialización es constante, gradual y 
lento, se desarrolla con el paso del tiempo, y conforme el niño -según sus capacidades y 

11 David Riesman, Op en, p.I3 
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aptitudes - adquiera los hábitos, costumbres, valores, que entre otros aspectos, dicta la 
SOCiedad. 

Para lograr el objetivo de la SOCializadón -aprender reglas, valores y normas - es necesario 
que el niño comience a madurar sus ideas. La importancia de esto se aprecia en el trabajo 
de Piaget al mostrar la existenda de líneas daras en el desamollo y en donde los factores 
sociales combinan con los aspectos psicológicos para infiltrarse en los modos de pensar y 
en su percepdón del mundo. A medida que el niño se socializa, la organización de su 
conducta llega a ser más compleja, pues debe integrar cambios en el desarrollo psíqUiCO 
con conodmientos, reladones de status (entendido como "la posidón en la estructura 
social"") y crecimiento emodonal. Por ejemplo cuando un pequeño ingresa al preescolar 
establece un vínculo entre el hogar y la escuela, mediante la socializadón se adapta mejor 
a situadones nuevas, soporta un tiempo de trabajo más estable, aprende a respetar la 
organización y la disciplina emanada de su propio trabajo, combina sus actividades con 
otros compañeros; su lenguaje se vuelve más estructurado y rítmico, con tonos más 
adecuados, además de utilizar un timbre más alto que el usado en sus conversaciones 
posteriores. 

Según Riesman, para que el niño pueda llegar a socializarse existen tres condiciones 
necesarias: 
1. Debe haber una SOCiedad en fundonamiento, sin ésta el proceso de SOCializadón no 

podrá llevarse a cabo. 
2. Debe poseer la herenda biológica adecuada, por la cual el niño tiene la sufidente 

consciencia y madurez para lograr el objetivo deseado - el aprendizaje - pues un 
pequeño con defidenda mental no está apto, en su totalidad, para desempeñar algunos 
cargos dentro del grupo social en el que se desenvuelve. 

3. Debe tener capaddad para establecer reladones emodonales con los otros, el niño no 
puede vivir de manera aislada, siempre va a estar rodeado de gente a la que necesitará 
y quien lo necesitaráP 

El proceso de aprendizaje del niño dentro de la sociedad no se da solamente por medio de 
la familia, también intervienen los medios de comunlcadón y algunas institudones como la 
escuela y la Iglesia. Todos éstos tienen la función de operar como agentes SOCializadores, 
pues le enseñan al pequeño las conductas propias de cada drcunstanda. La sociallzadón 
política del niño, también se afecta y modifica dependiendo del tipo de escuela a la que 
asiste, por su nivel sodoeconómico, el hábitat rural o urbano en el que se desenvuelve, 
entre otros factores. Cada agente sodalizador le enseña al infante, de acuerdo a sus 
propias pautas y valores. Por ejemplo, la familia tiene dertos rituales; la escuela sus reglas 
de orden; los medios de comunlcadón sus reglas y tramas tradidonales. Es dedr, cada 
agente ayuda a socializar al pequeño dentro de la sodedad, en ella se fijan los fines de la 
educadón y lo que ella misma proporciona a las generadones en creadón implantando los 

11 Ibid. p.16 
Illbid. p.1S 
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objetivos de forma espontánea, mediante las exigencias del lenguaje, la costumbre, la 
opinión, la familia, es dedr, a través de las múltiples formas de acción colectivas, por 
medio de las cuales la sodedad se conserva y se transforma creando a cada nueva 
generadón en un molde estático o móvil de los precedentes. Riesman lo confirma al dedr: 
'padres, maestros, amigos, medios de comunicación de masas, son subrogados de 
órdenes sociales y culturales mayores, en donde su impacto se extiende más allá de sus 
propios límites organizativos".14 

Sin embargo, los agentes socializadores son indispensables para llevar a cabo el proceso 
del que hemos hablado, pues son éstos los transmisores de la herenda social y 
proporcionan las normas que el niño debe captar e interiorlzar, ejerdendo al mismo 
tiempo, una gran influenda sobre la vida de los pequeños, por ende sobre toda la 
sociedad. También propordonan o condidonan la información y las orientaciones afectivas 
y valorativas desarrolladas en el niño con respecto al sistema social en general y norma n el 
comportamiento de estos sistemas que contribuyen a su aceptación o rechazo. Cabe 
destacar, que los sistemas sociales como las comunidades locales, las empresas de 
negodos, las unidades familiares, por mencionar algunos de ellos, no son una sociedad, 
sólo ejercen la fundón de subsistemas de ésta misma. La socialización como tal no siempre 
es la misma, cada persona la adquiere según los ambientes culturales, físicos, biológicos, 
psicológicos y sociales: es por lo que cada Individuo actúa y se desenvuelve de diferentes 
formas. 

La educación -familiar y escolar - como base fundamental en el credmiento de un 
individuo es esendal para proyectar el desarrollo Integral de la pobladón infantil de 
cualquier nación, pues el niño es susceptible de formarse de acuerdo a la guía de cualquier 
gente. De todos los agentes socializadores que hay, el pequeño toma prindpalmente la 
estructura de la familia como modelo para la formadón de las reladones sociales, pues por 
un tiempo bastante largo, es el único grupo social que conoce. Por desgrada, estos 
agentes socializadores están pasando por una crisis política y económica grave, por lo que 
el proceso de la enseñanza resulta difidl yel objetivo no se logra en un 100%. 

La sociallzadón nunca es completa por dos razones: porque el ambiente social va 
cambiando y porque siempre rodea al proceso socializador una serie de factores 
obstaculizantes, prindpalmente la propia estructura del grupo o de la sociedad, que puede 
proporcionar menos oportunidades de aprender a dertos sectores sociales o personas en 
favor de otros y la cultura existente que pueda frenar el aprendizaje, sobre todo si tiende a 
un tradicionalismo excesivo. 

En México, la situadón social provoca que la mayoria de las familias tengan problemas 
para cubrir todas las necesidades del niño, sin embargo, se trata de daries alternativas que 
puedan ayudarie a construir su futuro. Es conveniente recordar que al hablar de 

14 Ibid. p.16 
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necesidades se hace referencia tanto a las cuestiones materiales: alimentación, salud, 
educadón, así como a la entrega de afectos y sentimientos. 

Pese a lo anterior, para que el niño se desenvuelva de la mejor manera posible dentro de 
la sociedad, es necesario que aprenda las normas, status y roles" que debe ejercer y así 
logre ser aceptado por todos los miembros de la sociedad. Las normas que se le enseñan, 
son las pautas de la conducta común que se dan en la sociedad o en un grupo. Así, por 
conducta social entenderemos: "la manera en que se debe actuar y dirigirse a los 
demás".'6 

Otro fin de la sodalización es aprender a desenvolverse en varios status, tanto en su vida 
personal, ante el Estado, en el sexo, la religión, la nacionalidad, etcétera. La función de 
status es crear un concepto estático, una imagen social de la cual goza cada hombre, el 
prestigio, el rango, la categoría, la reputadón, es decir, algo que se recibe o adquiere, por 
ello la necesidad de inculcar al niño la curiosidad por el conocimiento de todo lo que 
conforma el mundo en que vive y no sólo por la sociedad de la que forma parte. Conforme 
el pequeño y la complejidad de la sociedad crecen, aumenta el número de agentes y 
disminuye la intensidad cualitativa, ocasionando que los efectos sean menos profundos y 
no tan fijos. 

Contrario a lo complicado que resulta el proceso de socialización, el niño aprende sin 
pensar las formas normales de comportamiento y los valores que caracterizan a los grupos 
en los que convive; se adapta a vivir con los demás. 

1.3 EL NIÑO ES ENTONCES ... 

Resulta difídl responder la pregunta ¿qué es el niño?, intentarlo es tratar de definir 
a un ser en vrsperas de ser él mismo. Es un sujeto susceptible a formarse según la 
educadón redblda de los agentes sodalizadores que lo rodean. 

Hablar del niño es hacer referencia a la etapa del desarrollo evolutivo del ser humano, 
cuando se realiza un análisis de las posibilidades y alternativas que éste puede tener en su 
vida posterior. 

Para Te6filo Huerta la infanda es "la etapa en la que todo ser humano logra la 
organizadón pSlconeurol6gica completa; pero físicamente no es sino hasta los cuatro años 

)j Los roles o papeles sociales es la manera en que debemos comportamos. para poder tener una relación con los demás 
sin tener ningún problema. El rol implica va10res y sentimientos culturalmente ligados. Cumplir un rol supone 
comportarse según patrones. pautas y normas determinadas. 
16 Bunhus Frederick Skinner. Ciencia y Conducta Humana, Barcelona, España, Editorial FontaneJla, p.329 
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que deja de ser totalmente dependiente; sin embargo, su dependencia continua hasta la 
pubertad, etapa en la cual comienza la adultez."17 

Por su parte, el artículo primero establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño 
en 1989, define al niño como "todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo 
que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad."'· 

Las definidones de niño en la actualidad, son distintas a las de otros tiempos. A lo largo de 
la historia cultural, los pequeños no han recibido la atención que merecen como personas 
capaces de entender cualquier tipo de situadón, por el contrario, se les ha encasillado en 
distintas concepciones como la de ángeles, demonios, salvajes, entre otros calificativos. 
Por mucho tiempo, principalmente en la edad media, el niño fue considerado como un 
adulto pequeño y rudimentario, amoral, prelógico e inconsdente, los adultos creían que 
con el paso del tiempo ese adulto en miniatura llegaría a ser un hombre completo. 

En el presente siglo se inició una importante corriente pedagógica. En 1952, el educador 
alemán, Federico Froebel, continuó con la obra que la doctora María Montessori había 
comenzado en Italia. Sus trabajos, junto con los de los otros pedagogos crearon la idea de 
la evoludón preescolar, lo que significó el descubrimiento de un nuevo ser con 
características intelectuales y emocionales, al que se le debe tratar como persona con 
pleno derecho. 

Jean Piaget al ver la situación de marginación intelectual en la que se encontraba ese 
sector de la sociedad, muestra, en su teoría del conocimiento, al niño como un ser cuya 
inteligenda es prácticamente genial e ilimitada. 

La neurofisiología moderna demuestra que el oerebro humano se desarrolla en un 90% 
antes de los 5 años. Esto ha servido para complementar el puente dentífico necesario para 
unir el idealismo pedagógico con la trascendencia real de la infancia concreta, para 
descubrir al niño como sujeto histórico social y cultural. Los pequeños son capaces de 
elegir y de opinar, pero si lo que se les ofreoe no les da la posibilidad de obtener una 
motivadón para crecer como un ser humano pleno, la infanda podría ser dañada. 

Para poder comprender al niño, como tal, se debe dejar de creer que él no es capaz de 
entender las diferentes situadones que se le presentan durante su vida. Los adultos al 
creerlos poco razonables, propidamos una supuesta incapaddad cuando omitimos un 
lenguaje claro, sencillo y directo, al dirigimos a ellos; o cuando no prestamos atendón 
hacia sus palabras. 

17 Teófilo Huerta, La Prensa InfanJiI en IaJormaciándel escolar. México, Nueva Biblioteca Pedagógica Oasis N"5S, 
1982. p .• 
1I Convención sobre los Derechos del niño, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 20 de 
noviembre de 1989. 
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Generalmente, los peritos en psicología infantil interpretan las acciones del niño en función 
de la psicología del adulto, es decir, el infante es considerado como un adulto no 
desarrollado. 

Pedro, de ocho años, explica que cuando trata de hacer alguna tarea escolar y pregunta 
algo varias veces, se lleva un regaño, pues papá o mamá dicen que es "tonto y no 
entiende sus explicadones", a lo cual responde: "pero no soy tonto, lo que pasa es que no 
me saben explicar". 

Es necesario tomar en cuenta que el niño "es" posibilidad de comenzar, para crecer y 
desarrollarse como individuo maduro; éste como ente capaz puede hacer mucho por sí 
mismo, es necesario que los adultos le demos los medios necesarios para su 
desenvolvimiento y mostrarle, sin presiones, los caminos probables a seguir. 

El infante es lo más importante que existe, al ser el in ido de la pauta de la vida; hay que 
dejarlo ser, no cancelarle sus libertades, amarlo sin exageración, pues un amor extremo 
resta voluntad y seguridad, darle las herramientas necesarias para su sobrevivenda en 
este mundo por medio de la enseñanza de sus responsabilidades. 

El niño desde el momento de su nacimiento, adquiere obligadones y derechos, los cuales 
debe llevar a cabo sin ninguna omisión. Los niños no tienen una partidpación reconocida 
en la vida política del país - aún cuando tuvieron oportunidad de votar para que se les 
reconoderan sus derechos, el 6 de julio de 1996-; no se organizan para manifestar su 
descontento, no pagan suscripción a los periódicos; sin embargo, en este mismo instante 
se está decJdiendo con su educadón el tipo de futuro que tendremos como nadón. 

El infante en su calidad de persona es titular de los derechos públicos subjetivos que, bajo 
la denominación de garantías, consagra la Constitución General de la República en su 
doble vertiente de Garantías IndiViduales y sedales, de acuerdo al texto expresado en la 
Constltudón al Instituir que en los Estados Unidos Mexicanos, todo indMduo gozará de las 
garantías que la misma otorga, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en 
los casos y con las condidones que ella misma establece. Por ende, sin que para ello sea 
un obstáculo su minoría de edad o cualquier otra consideración, gozan de nuestro sistema 
jurídico constitudonal y de todos los derechos que establece como la prohibldón de la 
esclavitud; la no concesión de títulos de nobleza; la libertad de tránsito en la República; el 
derecho de petición; la retroactividad de la ley, entre otros. 

Las modalidades de la niñez son producto de la cultura en que está Inmersa, y a su vez, la 
niñez es motor humano de la evoludón cultural de una sociedad. La cultura, la 
personalidad del niño, los fenómenos de la identificación y la partidpaclón sodal que el 
infante desarrolla, se encuentran en completa reladón con el papel que los medios de 
comunlcadón masiva tienen en la cultura actual. 
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El desarrollo biológico y psíquico de un nuevo ser está en relación directa con el mundo 
que le rodea. La familia como el primer núcleo social, es el resultado del modelo cultural 
que impera en un país, en este caso México y particularmente el Distrito Federal. 

El niño urbano mexicano en edad de leer y comprender los contenidos de la prensa 
infantil, obviamente ya no es una personalidad primitiva movida por actos instintuales, sino 
que atraviesa por la etapa donde los valores culturales son asimilados, muchos de ellos, 
aceptados, otros rechazados. Predsamente en el contenido del diario, se planea que el 
niño distinga la aplicación de las normas que ha aprendido, y reconozca el funcionamiento 
de la sociedad donde vive cotidianamente. 

La personalidad del niño en las edades de las que hablamos (6-12 años) se encuentra en 
vías de consolidación. La cultura a través de la prensa Infantil, en este caso, expresa las 
formas comunes de conducirse como ser social y como medio de comunicación establece 
un contacto con el niño al informarle de una situación contemporánea que le afecta. El 
escolar tiene una respuesta ante la lectura que es su propia conducta, su personalidad. 

Frente a la prensa dirigida a la población infantil, el niño que accede a ella percibe la 
expresión de una realidad - urbana en este caso -, capta a través de los contenidos una 
idea central que siempre gira alrededor de las costumbres que definen a la niñez. El 
sistema de valores que menciona Piaget está Implícito en los contenidos del periódico y el 
niño, además de recibirlos, tiene una capacidad de seleccionar y aceptar aquellos valores 
que le agradan. Evidentemente su selecdón está limitada por la propia formación familiar 
que sigue siendo la primera y más importante a lo largo de su vida. 

Nunca se deja de ser niño. Niño se es siempre. "El niño de hoy es el adolescente del 
mañana y el joven del día siguiente. El futuro de éstos es tanto suyo como nuestro".19 

La niñez es una sonrisa con la nariz sucia, el pelo alborotado, con la mente y el alma 
cristalinas y llena de interrogantes y más dispuesta que nunca a aprender. 

19 Mario Zapata. Refonna Educativa ¿para qué? México, FCE. 1983. p. 38 
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CAPITULO II 

EL NIÑO Y SU ENTORNO 

Cuando no se ha cuidado el corazón 
y la mente de los jóvenes, 

bien se puede temer que la andanidad 
sea desolada y triste. 

José Martí 

Para que un niño desarrolle todas sus capaddades en el núcleo social, debe poner 
en marcha lo adquirido en el seno familiar, así su integradón a un grupo social mayor, 
confonnado tanto por sus compañeros de escuela como amigos del vecindario y maestros, 
tendrá un equilibrio mayor. 8 niño crece y aprende desde sus primeros años y es aquí en 
donde redbe mayor InRuenda de los medios de comunicación, de ellos retoma aspectos de 
comportamiento y actitudes que no provienen forzosamente de su núdeo familiar o 
escolar. 

Por muchos años se ha discutido la InRuenda negativa o positiva que los medios tienen en 
la pobladón infantil, sin embargo, los mensajes emitidos por los medios no trascienden de 
manera definitiva en la conducta del pequeño cuando la educación redbida en casa es de 
infonnadón amplia y apertura de Ideas; o bien cuando el contacto con maestros y 
actividades de la escuela es de motlvadón. Las reladones adecuadas con ambos espacios 
les penniten tener el criterio necesario para desechar conductas ajenas a su idiosincrasia 
en fonnadón. 

El niño no se forma, es formado por una sociedad prehecha, con valores y normas 
prediSpuestos y renovados de manera constante, aunque no directamente por la inRuenda 
de los medios. Proveer1os de los elementos necesarios para establecer una reladón sana 
con la sodedad y todo lo que la conforma es responsabilidad de generadones anteriores. 

Por esto, la atención del presente proyecto de periodismo para niños, es la motivación de 
la lectura como un paso a la amplitud de informadón, así como la conexión diaria con los 
sucesos notidosos y aspectos sodales que apoyen la integradón deL sujeto en fonnadón 
para que se extienda a los ámbitos de su educadón integral como ser humano y futuro 
adulto. 

2.1 EL NIÑO Y LA fAMIlIA 

La familia es un hecho universal, está integrada por sentimientos íntimos, intensos y 
durables, importantes para la sodalizadón y el desarrollo emocional adecuado del infante. 
"Es la primera unidad con la que el pequeño mantiene contactos continuos, así como el 
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primer contexto donde desarrolla las pautas de socialización; es un mundo que el niño no 
puede comparar con nada".20 

En nuestra sociedad existen tres grupos de familia: 
Extensa: compuesta por dos o más generaciones de padres 
Nudear: dividida en un subgrupo denominado nuclear básico, constituido por la pareja de 
padres y su descendenda 
Incompleta: conformada por los hijos y alguno de los padres.21 

Al respecto, el Instituto Nadonal de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) dice que 
en nuestro país existen los tres tipos de familia: la nuclear, extensa y compuesta. En 1994 
el INEG! registró un total de 13 millones 206 mil 805 hogares nucleares, 4 millones 542 mil 
774 extensos y un millón 188 mil 210 unipersonales. 

Sin embargo, hasta hace poco, la mayoría de la pobladón tenía un "prototipo" de familia, 
es dedr, se creía que el padre debería ser el proveedor económico; la madre la 
administradora de estos recursos, la encargada de la crianza de los hijos e hijas, así como 
atender en todos los aspectos a su cónyuge; los menores debían dedicarse a estudiar y 
prepararse para su futuro como adultos. 

La institudón lleva a cabo cuatro funciones básicas que son: la sexual, procreativa o 
reproductiva, socializadora y económica; en donde las dos primeras resultan de carácter 
biológico y las segundas cumplen la fundón de socializar al pequeño. Asimismo, 
comprende aspectos subjetivos, los cuales se refieren al aprendizaje social de los hijos 
para convertirlos en miembros "aptos" de su sociedad; así como aspectos objetivos al 
transmitir los valores de la cultura. 

Cabe recordar que, sí bien la familia cumple un papel socializador, no establece los valores 
que le inculca al pequeño, éstos proceden de la religión, estado o clase social en la cual se 
desenvuelven los miembros de ésta. 

Los mecanismos de socialización son de importanda especial en la familia. Las primeras 
recompensas y castigos del niño, la primera Imagen de sí mismo, los primeros modelos de 
conducta son vividos en el marco familiar y todo contribuye a desarrollar una base de 
personalidad sujeta a influencias ulteriores. 

Aunque la familia en algunos aspectos debe ser vista como unidad, resulta más útil 
concebirla como una estructura de complejas pautas de interacdón, debido a que cada 
miembro tiene diferentes expectativas de conducta y cada una cumple un rol único en la 
socialización. En los patrones tradicionales de conducta se tiene la idea de que los niños y 
niñas nacen dotados de características distintas, por lo general en ellas se fomenta una 

lO Frederick Elkin, El niño y la sociedad, Buenos Aires, Ed. Paidós. 1964, p.S1 
21 Florinda Riquer Femández, Estado de la discusión sobre la niflez mexicana, México. Ed Jiménez Editores, 1998, p. 27 
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actitud pasiva y en ellos se estimula la actividad, es decir, los padres siguen creyendo que 
las niñas son, por naturaleza, dóciles, obedientes, retraídas y los niños traviesos, inquietos 
y curiosos. 

Los integrantes mayores de esta institución consideran a la infancia como una etapa de 
particular vulnerabilidad de los seres humanos, cuya protección resulta un deber social a 
través de sus institudones. En el país no existe una legisladón específica para cada 
problema que aqueja a la niñez a excepdón de situadones de particular vulnerabilidad y 
riesgo como es la condición de minusvalidez, la infancia callejera, entre otros preceptos. 
No se piensa en los niños y las niñas como personas con demandas y necesidades, por lo 
que no se toma en cuenta los dimensiones socioeconómicas, de dase y de género que 
atraviesan su vida cotidiana y moldean su futuro. 21 

Si bien los padres juegan un papel dedsivo en la formadón de los niños, los medios de 
comunicación también son un factor importante en la labor cultural de la sociedad, pues 
influyen en el carácter de la población infantil, el cual se proyecta en su reladón cotidiana 
con quienes le rodean. 

En general, algunas de las pautas de conducta aprendidas por el pequeño son aspectos de 
un ámbito cultural más amplio, pero otras se desarrollan de acuerdo a características 
particulares de un núcleo familiar determinado. Por ejemplo, en nuestro país prevalece la 
Idea de que los padres tienen derecho de correcdón sobre sus hijos o hijas por medio de 
golpes; se use o no como medida conrectiva y se silenda con el pretexto de que se trata 
de una cuestión de índole privada, dañando la autoestima y los sentimientos del niño que 
se convertirá en un futuro golpeador. 

Sin embargo, los padres parecen estar más cerca de sus hijos, al menos en un ámbito 
urbano y "dasemediero", por lo que el bienestar emodonal y social de los pequeños 
aumenta. El papel del hombre se une a las tareas desempeñadas por la mujer, tanto en el 
cuidado del hogar como en el campo laboral, en el cual a últimas fechas el rol femenino 
tiene mayor presenda, lo cual origina un desarrollo más sano en el niño, debido a que los 
conductos sociales para la transmisión de la Ideología son los padres, aunque reiteramos 
que los medios masivos son un factor importante en la labor cultural de la sociedad. Sin 

" 8 precepto censtltudanal establea! el _ de los padres de presemr el deredlo de los menores y la _ de 
sus nea!$Idarles flslcas y mentales. La ley determinará los apoyos a la proteccI6n de los menores, a cargo de las 
InstItuCIones públicas, ~n pasar por alto el derecho que lXlda persona Uene a la proteccI6n de la salud y a disfrutar de 
una vivienda digna y decorosa. Los dered10s Y responsabilidades que unen a los Infantes con la familia y el Estado ocupa 
un lugar muy Importante en la Convención NacIonal de los Derechos del Niño aprobada por las NacIones Unidas el 20 de 
noviembre de 1989. Ce aquf que 11 artfculos de los 46 son dedicados a dlver.;OS aspectos de la relación entre el Estado, 
la familia y el menor, explicitando el papel de la farnJlla en cuanto ccrresponsable con el Estado de la real_ de 
algunos dered10s del pequeño, tIalando los limites de la autor1dad paterna y materna trente a la autooomfa y bienestar 
del niño. Los articulos en conjunto reconocen su derecho a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físlcx>, mental, 
espIr1tual, """,,1 Y SOCIal. Reoonoce a los padres como detentDres de la responsabilidad primordial para proporcionar, 
dentro de sus posibilidades y medios económicos las condiciones necesarias para annpllr los fines propuestDs por la 
Convendón. Algunos de los artlaJlos sobresalientes son: Art. S, Art. 7, Art. 8, Art. 18 Y Art. 27. 
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embargo, como se apuntó con anterioridad, el desarrollo integral del individuo en la 
sociedad depende en gran medida de la cultura en que se desarrolle la familia, la cual 
como medio de organización posee características peculiares. 

De acuerdo aJean Piaget existen cuatro etapas típicas en la familia: 

1. La edad oral (12 meses): el niño aprende a pedir los alimentos y cuidados más 
elementales. Su mundo social es difuso. Su personalidad está difundida con su madre; 

2. La etapa anal (3 años): el pequeño aprende los hábitos de higiene y llega a cuidarse a sí 
mismo. Su mundo social lo forman él y su madre, son sujetos separados personalmente. 
3. Edipo - lactante (de los 4 a los 12 o 13 años): el mundo social del infante se amplía a 
toda la familia. Se autoidentifica sexualmente como varón o hembra. 

4. Adolescente: el niño va emocionándose hasta que se independiza de su familia.23 

El hogar sirve de taller de cultura para la transmisión de viejas tradiciones, así como a la 
creación de nuevos valores sociales, los cuales se enriquecen con los constantes cambios 
que se presentan en su entorno. 

2.2 EL NIÑO Y LA ESCUELA 

En la integradón del niño a un nuevo mundo social la escuela es otra de las instituciones, 
además de la familia, que le proporciona sus primeras herramientas con las cuales podrá 
llevar a cabo el proceso de integradón a un mundo mayor de conocimiento. A diferenda 
de la familia, la escuela se encuentra formalizada por reglas estableddas en el ámbito 
nadonal. 

Entre la socialización en la familia y la que tiene lugar en la escuela existe un trato 
diferendal entre el niño y la niña, así como el adiestramiento para cumplir con roles 
distintos; los lazos de unión entre estas institudones son íntimos. Que un niño sea 
receptivo o tenga miedo cuando asiste a la escuela, tienda a rechazar o aceptar a las 
autoridades escolares, la forma en que reacdona con los maestros como modelos de 
conducta, todo -en una medida importante - se da en función de las actitudes y 
orientadones desarrolladas en el ambiente familiar. 

La escuela es la realidad social para el niño. Es el lugar donde se inicia en las normas de la 
gran sociedad, ahí el niño aprende no sólo de manera explídta, sino también implídta: 
semejanzas y diferendas, cualidades y vldos, lo justo e injusto, satisfacdones y 
frustradones. Es una reproducdón a escala de la sociedad; enseña a partir de los 

Z3 Teófílo Huerta., La prensa infantil en la jonnación del escolar, México. Nueva Biblioteca Pedagógica, Ed. Oasis N" 55, 
1982, p.74 
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contenidos de infonnación, pero también de las fonnas en que ésta se trasmite. "La 
socializadón es fonna y contenido". 24 

La función de socializadón que realiza la escuela es de "educar al joven", es decir 
proporciona ciertos conocimientos y capacidades de la cultura a través de la transmisión de 
actitudes o ideologías. Esta institudón también fundona como agente clasificador y 
filtrante. Por un lado, sirve para reforzar los status existentes de los estudiantes y, por 
otro, para estimular la movilidad ascendente. 

El niño tiene en la escuela dertos deberes y obligaciones. Se espera de él que asista a 
clases, concentre la atendón en sus estudios, se compare con sus compañeros y tomen 
parte de las actividades escolares. A medida que progresa, su capacidad de partidpación 
es más compleja, por lo que sus deberes y obligadones cambian concordantemente. 

los mecanismos de socializadón se dan en prindpio con las autoridades escolares, las 
cuales buscan motivar al niño dándole aprobación condidonal, recompensa y castigo de 
acuerdo a su conducta y desempeño. El niño en la educación escolar adquiere nuevas 
experiencias, tomadas en cuenta para sus actos y conducta. 

El maestro transmite al niño el tesoro cultural de manera gradual, con la meta de educarlo 
para hacer de él un miembro útil y valioso de la sociedad. los profesores representan la 
autoridad adulta y la necesidad de orden y disciplina; encaman los valores de 
conocimiento y del logro educacional; reproducen características de personalidad de "clase 
media", tales como lenguaje correcto, respeto por la propiedad pública, tanto educadonal 
y pulcritud. Sin embargo y dado que el pequeño pasa por un grupo diferente cada año, no 
le es posible comúnmente fonnar lazos interpersonales perdurables con los maestros. No 
obstante con estos primeros contactos comienza su proceso educativo. 

Bertrand Russel opina que la educación debe dirigirse únicamente al intelecto: "la 
educadón debe tener dos objetivos: primero, brindar conocimientos definidos, lectura, 
Idioma, matemáticas, etc.; segundo, crear los hábitos mentales que pennitirán al hombre 
adquirir conodmientos y fonnar juidos sensatos de sí mismo. Al primero lo llamaremos 
infonnadón, al segundo intellgenda". 25 

La calidad educativa contempla tres tipos de factores que indden en ella: el factor 
socioeconómico, en ténninos del capital cultural de la familia, la distancia física de la 
escuela y el grupo étnico de pertenenda; la característica de la oferta educativa y la 
calidad de los docentes y la interacción entre la oferta y la demanda, esto es, la reladón 
entre la escuela y la comunidad, más ampliamente entre el sistema educativo y la 
sociedad. 26 

l' lrma Manrique. La nifJez en la crisis,México. Insrituto de Investigaciones Econ6micus. Ed. Cambio XXI. 1995,p.206 
l' Susana Alardin, Los procesos de cotnunicaci6n humana, México, Publicaciones IOICH, 1990, pAl 
2:6 Ibídem, p.45 
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Asimismo, la educación comprende cualquier método en cualquier cultura e incluye tanto 
la herencia de las tradiciones socioculturales en cuanto la transmisión de conocimientos y 
técnicas de una persona o grupo a otro. 

LA ESCUELA EN MÉXICO 

La función socializadora de la escuela se concretó hacia el siglo xvn en Europa. En 
periodos previos de la historia, la familia era la encargada de enseñar a las nuevas 
generaciones los conocimientos y habilidades necesarias para la vida. Pero de manera 
gradual, en el proceso de cambio del orden feudal al capitalista burgués, la familia fue 
perdiendo preeminencia en la formación y preparación de niños y jóvenes sin embargo 
seguía manteniendo el control en las niñas. 

En México se estableció la obligatoriedad de la educación primaria, sin distinción de sexo, a 
mediados del siglo pasado. No obstante, para finales de la década de los años 60, no se 
habla logrado Incorporar a toda la población en edad de ingresar a la primaria mucho 
menos a los niveles subsecuentes y, en consecuenda, se mantenía un profundo rezago 
educativo. 

Para los años 70, la inversión educativa, el crecimiento pobladonal y sodal, entre otros 
factores provocaron un rezago educativo en México. 

Durante la década de los 80 disminuyó la atendón del gobierno hacia la educación, lo cual 
provocó importantes retrocesos y estancamientos cuantitativos y cualitativos, aunque 
también se registraron algunos avances como la atención del analfabetismo, ya que la 
pobladón de 15 años y más no sabía leer ni escribir. 

Cabe destacar que de 1960 a 1990, las acdones de política educativa no han sido eficaces 
para alcanzar la meta de la universalización de la enseñanza básica. En ese periodo la 
inasistenda escolar de niños de 6 a 14 años disminuyó; en 1990 había cerca de 2 millones 
de pequeños que aún no habían terminado la primaria, lo que habría de sumarse a los 18 
millones de menores de 14 años en situadón de rezago educativo. Del total de la pobladón 
en México, la tasa de analfabetismo es de 8.5% entre los hombres y de 13.62% entre las 
mujeres." 

Hoy en día, las cifras muestran que niñas y niños acceden a la educación primaria y 
secundaria casi en igual propordón. En 1995 el porcentaje de la población que asistía a la 
primaria era del 92.9% para hombres y 91.4% mujeres. Los niveles más altos de cobertura 
se observaron, ese mismo año, en Baja California Sur (97.1% hombres y 96.2% mUjeres), 
DF (97.9% hombres y 96.7% mujeres) y Nuevo León (97.3% hombres y 96.5% mujeres); 

Z1 Lauro Salinas, Propuesta paro un marco jurlt/ico que tule/a los derechos del niño y la nilJa en condiciones de igualdad, 
Secretaria de Relaciones Exteriores. Seminario. 
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mientras que las más bajas se registraron en Puebla (87.6% hombres y 86.3%), 
Michoacán (89.2% hombres y 87.8% mujeres) y Chiapas (85.8% hombres y 82.7% 
mujeres). 

Por lo cual, el sistema educativo en países como el nuestro enfrenta un doble reto: 
enfrentar la demanda de educación básica de una población que apenas ha iniciado el 
proceso de "envejecimiento poblacional", es decir, por varios años la educación tendrá que 
seguir atendiendo a una proporción importante de niños y niñas de 6 a 14 años; así como 
hacer frente al rezago educativo. 

De acuerdo a cifras propordonadas por el INEGI en 1998, la población infantil de entre 
seis y doce años en el Distrito Federal era de un millón 97 mil 679 niños, de los cuales, 
59.6% de varones y 48.4% de mujeres contaron con educación primaria y secundaria 
durante el cido escolar 1995-1996. Del total de los pequeños el 80% no practican la 
lectura regular. 

Las autoridades de la Secretaria de Educación Pública (SEP) han mostrado su preocupación 
ante el problema de la falta de lectura que existe entre los niños y jóvenes. En el Programa 
para la Modemizadón Educativa emitido por la institución, entre 1989 - 1994, se menciona 
que la lectura es un factor importante en el reforzamiento de un aprendizaje que asegure 
en los pequeños "la aslmlladón de creadón de valores, el dominio y uso cada vez más 
preciso y adecuado tanto a los diversos lenguajes de la cultura contemporánea como de 
métodos de pensamiento y acción que ha de confluir en el aprendizaje".28 Como se 
observa, se refuerza la reflexión de los pequeños, al contrario de la enseñanza tradicional, 
en donde había tantos conodmientos a memorizar y poco era lo que se aprendía. El 
cumplimiento de la extensión del programa importaba menos que la calidad del trabajo. 

La educación escolar es un mecanismo para la liberación sodal. De ahí que la Constitución 
Mexicana enunde en el Artículo Tercero que la educación es obligatoria en primaria y 
secundaria, y debe ser impartida de manera gratuita por el Estado. 

2.3 EL NIÑO Y SU GRUPO SOOAL 

El Individuo vive en grupos y aprende de ellos. Su vida, su perspectiva sodal y emodonal 
está condicionada por los contactos de grupos y su aceptación o rechazo en ellos. En su 
proceso de aprendizaje la percepdón de ideas, personas y actividades estará condicionada 
por las actitudes de los grupos. 

Toda persona tiene necesidad de afecto, así como de sentir que "pertenece". Por ello, los 
contactos con otros sujetos tienen mayor influencia en los niños que la televisión, las 
historietas cómicas o el dne, pues mediante el contacto con los demás, sus Intereses se 

ZI Proyecto Para la Modernización Educativa 1989 - 1994. México, SEP, p.3 
24 



acercan a determinado fin. A medida que el niño crece y extiende sus horizontes sociales, 
así como sus relaciones de grupo buscará cubrir las necesidades de seguridad de 
pertenecer y de atención. 

De acuerdo con investigaciones realizadas por William C. Morse y Max Wingo de la 
Universidad de Michigan29

, la organización social del grupo de amigos del niño es 
enteramente diferente de la organización de la familia y de la escuela. Este grupo está 
constituido por miembros que tienen aproximadamente la misma edad y se ordena de 
manera natural en distintos grados de poder. 

Luego de pertenecer al grupo familiar, el niño se incorporará a la sociedad por medio de 
compañeros semejantes en sus intereses, sin importar el comportamiento aprendido 
anteriormente dentro del patrón familiar, pues de cualquier forma se incorporará al grupo 
con el que llegue a asociarse. A través de su grupo, el niño puede ser más independiente 
de sus padres y otras autoridades. 

En la etapa de Identificación con su grupo social, el infante se aleja del dominio ejercido 
por los adultos que conviven con él, pues las normas del grupo al que pertenece tienen 
mayor influencia en él en comparación con las reglas de la familia o cualquier otro adulto. 

A medida que el niño se desarrolla, su mundo se expone en diversas direcciones. Es capaz 
de una mayor cantidad de actividades físicas, aumenta su margen de conocimientos, llega 
a familiarizarse con más objetos, roma consciencia con una mayor variedad de personas e 
ideas, es más consciente de los status y roles, de acuerdo a ellos organiza sus ideas, 
imágenes, sentimientos y conducta; la adecuación de sus relaciones familiares también 
afecta al grado al cual debe satisfacer sus necesidades fuera del grupo. 

Gran parte de la vida del grupo de niños se desarrolla con sus compañeros de la misma 
edad. No hay dos niños que ocupen la misma posición dentro de éste, cada uno posee un 
subgrupo diferente de relaciones. Los niños formarán pequeñas "palomillas", y pandillas 
organizadas en una elaborada estructura Interna, que a menudo tiene un ordenamiento 
fluido y espontáneo. 

Las pandillas se desenvuelven en el vecindario pero sus efectos sociales a menudo 
trascienden la escuela, la exdusividad de los miembros de la pandilla y el constante 
redhazo de algunos niños complican la integración del grupo de dase. 

El estado de ánimo del Infante depende de la respuesta que provoque en otros. Él se 
observa a sí mismo desde el "espejo" de la otra gente, el cual, no sólo nos ayuda a 
entender la conducta Inmediata del niño, sino que tiene implicaciones de largo alcance 
para la personalidad. El pequeño aprende los roles y las conductas socializadas mediante 

:1'\1 William c. Morse, Max Wmgo., Psicologfa ap/icoda a la enseHanza, México. Editoria1 Pax-México, 1967, pp 154 - 173 
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una combinadón de técnicas, pero la dirección de su desarrollo depende, básicamente, de 
las reacciones de los otros y de "sí mismo". 

Las actividades del grupo adoptan muchas formas y apariencias, pero sus características 
básicas son comunes. Los miembros pertenecen casi siempre a un mismo sexo y son de 
tipo exdusivo. Siempre hay grupos "interiores" y "exteriores", donde existe rivalidad entre 
los diferentes subgrupos de niños; cada grupo desea ser secreto o tener confidendas que 
no se divulgarán con los demás, ni mucho menos a los adultos. Y si es posible, su lugar de 
reunión será un misterio. Sin embargo, el conjunto suele ser inestable; algunos integrantes 
pueden ser expulsados y se aceptan otros nuevos, aunque el núcleo prindpal casi siempre 
se mantiene firme. En la escuela, los niños marcan su tenitorio dentro del patio del recreo 
y las niñas no permiten que estos inÚ11SOS invadan su espacio, lo cual significa que 
guardan 'cierto respeto" al grupo rival. 

De los seis a doce años, el aprendizaje de los papeles sexuales es claro y abierto, 
generalmente con una minusvaloración de la mujer, es dedr, "machista". Por ejemplo, los 
niños utilizan sobrenombres femeninos para descalificar a un compañero. En esta etapa los 
juegos entre varones son de constante contacto físico, en algunos momentos rayando en 
la violencia y que el grupo aprueba y exalta. El lenguaje está cargado de adJetivadones y 
de palabras altisonantes. Las niñas conviven menos en la calle y en pandilla, aunque sI se 
les ve reunidas con chicas de su edad. Generalmente tienen más actividades domésticas 
que el varón. 

La identificadón absoluta del pequeño con amigos de la misma edad puede asustar a sus 
padres, al sentir pérdida de control sobre sus hijos. El niño que siempre habla confiado y 
dependido de ellos, deja de consultarles sus problemas; pone en duda sus reglas de 
conducta y dedsiones juzgándolas de acuerdo con los valores prevaledentes en la pandilla. 

Las dificultades que los grupos de menores presentan a los mayores se relacionan casi 
siempre con la supervisión y el choque de los valores de adultos con los niños. Las normas 
de las pandillas pueden influir más en las conductas de sus miembros que las de la 
sodedad formada por los adultos, pues en este estadio gran parte de la fidelidad hada la 
familia, es ahora reclamada por la pandilla. 

No obstante, antes de ser parte del grupo, el infante sabía cuál era su lugar dentro de la 
familia; había certeza y por tanto seguridad. Cuando efectúa el cambio a la pandilla pierde 
esta certidumbre; este grupo es algo nuevo, le pide que desafíe las autoridades que antes 
respetaba, no cuenta con un patrón seguro de conducta y ni siquiera un lugar garantizado. 

En algunos casos, esta conducta provoca que las familias muestren menos afecto del que 
sollan dar, probablemente como una reacción de defensa. Otras veces, los padres se 
Inclinan por ejencer una autoridad más estricta, pero esto sólo sirve para aumentar la 
seguridad del niño respecto a la posidón que ocupa en el grupo. 
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Por lo general, la familia respalda al pequeño o lo deja integrarse a sus grupos, como parte 
de su fonmadón. Toda vez que el niño obtiene con estas reladones un mayor conocimiento 
sobre sí mismo, además de herramientas con las cuales conformará los criterios que lo 
gUiarán en su vida adulta, en cuanto a su reladón con los demás. 

2.4 EL NIÑO Y LOS MEDIOS DE COMUNICAOÓN 

Hoy en día los medios de comunicación, así como las nuevas tecnologías de informadón, 
tienen un papel muy importante en la vida diaria y laboral de las personas; intervienen 
significativamente en la forma como el hombre construye, juzga y perdbe la realidad que 
lo drcunda; además de convertirse en una oferta de entre las diversas opdones para 
obtener una cultura más amplia; aunque cuando niño, la adquisición de cultura comience 
en la familia y en la escuela. Sin embargo, no podemos negar que los medios masivos 
tienen una gran influencia y se convierten en un canal por el cual se filtran una serie de 
mensajes que ejemplifican o contrarían en el niño las ideas, valores y normas transmitidas 
por sus padres y maestros. Por lo que podemos afirmar que los medios de comunicadón 
nos ofrecen el presente social, gracias a ellos vivimos el mundo y sabemos un poco lo que 
pasa en todas partes. 

Los medios de comunicadón, especialmente los diarios, la televisión y los libros, son 
agentes de sodalizadón muy importantes en México. Estos propordonan al individuo un 
flujo permanente de informadón sobre el sistema en el que viven, sin éstos, el resultado 
sería pobre y encogido, conformado apenas por el de la familia, la vedndad, el medio del 
trabajo. 

La indiferenda, cada vez menor hada el papel que cumplen los medios en su reladón con 
el niño, se debe en gran parte al hecho de considerar ese nexo como un aspecto de mera 
diversión, ignorando los efectos psicológiCOS y sociológicos que ello acarrea, amén de las 
posibilidades educativas que pueden encontrarse en algunos contenidos. 

Al respecto de esa indiferenda que tiene en general la comunlcadón hada el niño, Ethel 
Krauze· advierte lo siguiente a propósito del II Encuentro "El niño y la Comunicadón" 
celebrado en México: 

"Curiosamente, no hemos podido establecer la comunicadón con más de la mitad de los 
pobladores de este mundo: los niños. Por pereza, por tontería o por desdén, los miramos, 
según las cerradas maneras adultas, como futuros adultos y no como lo que son: 
predsamente niños. Les endilgamos reflexiones y compromisos que no les pertenecen por 
naturaleza, o consideramos la infanda como la edad de la inocenda y la pureza cuando es 
en realidad la de la perplejidad y la Impotenda; o como la edad de la torpeza, cuando la 
sensibilidad y la apertura para aprehender el mundo y sus misterios se dan ahí con más 
énfasis que en ningún otro momento de la vida. Aun cuando en los diferentes medios de 
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comunicación se promOCionen cada vez más espacios para niños; los existentes en medios 
escritos, electrónicos o Internet son en su mayoría de entretenimiento" 30 

Pero, la importanda de la comunicadón y el niño no debe cifrarse únicamente en su 
aspecto formal, en lo que se refiere a los adelantos tecnológicos, en los contenidos de los 
mensajes. Es daro, que todo aquello que el pequeño redbe tiene como filtro el criterio de 
los progenitores, esto a través de un superyó que se alimenta desde temprana edad y 
pese a la vigilanda de los padres, el pequeño como ser autónomo, registra y valora cuanto 
le llega, y tiene una capaddad de respuesta igualmente autónoma con lo que hace sólida 
su personalidad y la dota de un libre albedrío. Los medios de comunicación han sido 
voceros de las normas sociales, han motivado al infante a tener una concepdón del 
mundo, real o equívoca, responsabilidad directa de los emisores adultos. En esta 
concepdón del mundo y con el poder espedfico de cada medio que en sí es cautivante y 
persuasivo, el pequeño elige de entre una serie de modelos lo que le agrada de acuerdo a 
su conducta; tiene una concepdón de la realidad a través del medio, la asimila (al poner 
en juego sus mecanismos psíquicos) y responde al mundo real. Los medios actúan de 
mediadores entre la realidad global y el público que se sirve de cada uno de ellos. 

A través de los canales de comunicadón, el niño partidpa en el proceso de informadón de 
la comunidad y aprende a distinguir los objetos de crítica que le marcan en ellos, desde el 
momento que éste partidpa en la vida sOCial y alcanza un determinado nivel de madurez 
puede partidpar en los mismo procesos de infonnadón que los adultos. Los efectos de los 
medios de comunicadón están mediatizados por la Influenda del grupo primario al que 
pertenecen, de tal suerte que le proporcionan una infonnadón orientada en fundón de los 
valores, normas y pautas de conducta de esta organizadón. 

En la actualidad, cada vez con menos tiempo para educar a sus hijos, los padres recurren 
a otros adultos en busca de ayuda o apelan a los medios masivos, que de esta manera 
desempeñan un doble papel; los niños aprenden cuál es la norma de conducta y conocen 
un realismo que no es el de su entorno. Sin embargo, el pequeño utiliza, interpreta y 
reacdona ante el contenido que los medios presentan de acuerdo a sus propias 
necesidades y valores existentes. 

Aunque también existen factores por los que el niño se acerca por sí mismo a los medios, 
entre ellos están: búsqueda de estimuladón que le permita escapar del aburrimiento, 
búsqueda de Instructivos en cuánto a cómo vivir y manejar los asuntos para resolver los 
problemas, la necesidad de redudr tensión; por el hábito de acudir a ellos, búsqueda de 
informadón. 31 

Sin profundizar en cada uno de los medios, porque merecen un estudio espedfico en 
cuanto a su relacón con los pequeños en nuestra sociedad, daremos un panorama general 

):O Etbel Krauze"lksencuentro con los Niños, ~ año IV. #1103. sábado 6 de diciembre de 1980, p.20 
JI Serie de Comunicación Educativa y Tecnológica,. Una visión sobre la divulgación de 10 lecnologia ciencia para niflos, 
Consejo del Sistema Nacional de Educación Técnica, México, 1986, p.S8 
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del papel de éstos y la influencia en el mundo infantil. Cabe destacar que existen canales 
que si bien su difusión y nivel de penetración en la sociedad no es tan amplia y sólida 
como la de la radio y la televisión, son igual de importantes, pues cada uno ha captado la 
atendón del infante, con mayor fuerza y constanda que otros, pero todos con una 
importante partidpación. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN ELECTRONICA 

ELONE 

El dne para el niño representa la entrada a un mundo de fantasía pues en la mayoría de 
películas infantiles se explota el aspecto de lo irreal. Los inmensos recursos técnicos del 
medio, permiten estructurar una historia en forma llamativa, donde el espectador sentado 
frente a la pantalla gigante se introduce de manera especial en la trama, no escapa de ser 
un motivador para las identificadones del niño. Es presentador de modelos con los que el 
pequeño establece una reladón importante para el desarrollo de su personalidad. 

En el lugar de exhibidón, la dasificadón de las películas determina en gran medida la edad 
de los espectadores de las mismas, de esta manera los niños sólo pueden acceder a las 
películas acordes al grado de maduración que les corresponde. Aunque ahora, la 
proliferación de videoclubes y la venta de películas en tianguis y calles de la dudad, 
provoca que menores de edad y jóvenes accedan a dntas que no son aptas para su edad, 
exponiéndose a mensajes de vlolenda y sexo que no pueden manejar ni asimilar en forma 
adecuada. 

Hadendo historia, en tanto primer canal electrónico de comunicadón en el país la radio fue 
un medio interesante para los niños, por la programadón espedal a éstos dedicada. Hoy 
en día, su influenda sobre los niños es vigente, pero es un hecho que se ha visto afectada 
por la presenda de la televisión. 

Aun cuando este medio se ha desvirtuado, para convertirse de informador a compañero 
musical, se encuentra en él un sistema que informa al instante y aún cuando sus mensajes 
son fugaces, refuerza en gran medida lo que el televisor da en imagen, pues proporciona 
los elementos publidtarios que se manejan en aquel medio electrónico. 

También, encontramos en la radio una disminudón de los programas informativos, sobre 
todo aquellos que se acercan a los jóvenes y niños. La radio ha cedido espacios en la rama 
Infantil; existen pocos programas en horarios muy restringidos aun así llegan con ímpetu a 
un buen promedio de pequeños. 

Junto con la prensa, el radio es para los niños (yen general para todo el público) un medio 
que promueve la partidpadón, y el pensamiento, pues dada la carenda de imagen se 
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requiere de atención e imaginación. Las cintas cinematográficas y la televisión, 
proporcionan los mensajes ya digeridos. 

TELEVISION 

La televisión, como un poderoso medio electrónico penetra en la intimidad del hogar, 
como parte integral de la familia, Fernando Canmona señala, en su obra Reforma Educativa 
y Apertura Democrática, que "antes de ingresar al primer grado de primaria, hay niños que 
han acumulado 4,000 horas de televisión, el mismo número de horas que pasarán frente a 
sus profesores durante toda la primaria - si llegan a tenminar los seis grados -, en cuyo 
lapso añadirán seguramente, otras 4 o 5 mil horas más de esa televisión". 32 

Indudablemente, como instrumento de comunicación es muy útil, pero hay un gran trecho 
para convertirlo en un medio de influencia positiva. Es lamentable el exceso de tiempo que 
el niño dedica a los programas del televisor: en general todos los excesos son nocivos y 
ésta no es la excepción. 

El mal se agrava, en cuanto a diversos contenidos de diversión que maneja la televisión. 
La 1V envuelve al niño con dibujos animados extranjeros o con series cómicas nacionales, 
en su mayoría dedicadas a jóvenes y adultos; independientemente de los programas 
poliáacos y de aventuras dedicados a adultos que imemediablemente ven los pequeños. 

El niño es lanzado a través de las imágenes a un mundo de intensas relaciones sociales, 
adecuadas ciaro al sistema social imperante; el infante asimila, a través de los mecanismos 
del ello y del superyó, esa fonma de "relaciones", se identifica con detenminados modelos 
que funcionan en ellas y entonces su conducta previamente es condicionada para una 
participación social específica. 

El fenómeno televisivo y el niño, son objeto de un análisis más profundo, pues representa 
un aspecto fundamental en su desarrollo emocional no porque los otros medios no lo sean, 
sino porque la televisión ocupa el papel primordial ante el menor como medio masivo de 
comunicación y eso no puede dejarse de atender 51 interesa realmente la evolución de 
nuestra infancia y adolescencia. Pero, al escoger la prensa, como el punto principal de esta 
tesis, por el momento debe bastar la ligera referencia a los otros medios para así no caer 
en divagaciones que perjudiquen la ubicuidad del presente estudio. 

NUEVAS TECNOLOGIAS 

En el camino de la infonmadón, el Internet tiene cada vez mayor auge en nuestro país; 
como una fonma de mantenerse en contacto con diversos ámbitos de nuestra sociedad y el 
resto del mundo, en cuestión de minutos. Aunque la Industria de TecnOlogía de la 
Infonmaclón asegura que en México aun son pocos quienes acceden a esta fonma de 

Jl Fernando Carmona et al, Reforma Edurotivay "Apertura Democmtica", Méxio, Ed Nuestro Tiempo. 1972, p.2J 
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comunicación, en comparación a los demás países, dtra que se incrementa de acuerdo con 
las oportunidades de obtener un equipo de cómputo. 

Dada la importancia y fuerza de este medio informativo en el mundo, algunas de las 
empresas han promovido programas como la donación de computadoras a escuelas 
incorporadas a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para introdudr a los pequeños al 
mundo virtual. 

La información difundida y alcanzada a través de la Web es infinita, lo que representa un 
nuevo mundo para los niños; sin embargo tampoco ahondaremos en este tema, el cual 
podría ser materia de muchas tesis más. 

MEDIOS IMPRESOS 

COMICS 

En los cómics, los niños encuentran una fuente de entretenimiento. Este medio basa su 
estructura en dibujos y diálogo escrito, aceptado ampliamente por la población; un 
ejemplo es la Tercera Convendón Internacional de Cómics, Cienda-Ficción y Fantasía 
1997, celebrada en el World Trade Center de la Oudad de México, donde se registró una 
asistenda de más 90, 000 personas con boleto pagado. 

En la historieta, los niños encuentran un puente de entretenimiento simple. Por sus 
características el cómic no requiere de gran esfuerzo en la lectura de sus diálogos; por ello 
la pobladón, aun cuando no ha aprendido la lecto-esaitura entra en contacto con las 
historietas. 

En el país se "tiran" 100 millones de historietas al mes, más de una por habitante, además 
tiene el primer lugar mundial en producdón y consumo per cápita de historieta. 

REVISTAS 

Existen pocas revistas para niños de contenidos educativos, agradables y a la vez 
formativos; las que se encuentran en circuladón tienen costos poco accesibles para el 
estándar de la pobladón infantil urbana ~ntre 15 y 20 pesos- Y con una difusión limitada o 
casi nula, aun cuando sus mensajes son diversos e interesantes, además de útiles, debido 
a la profundidad con que tratan los temas, al ser un medio semanal o quincenal. En el 
capítulO siguiente referendamos algunas revistas de vital importanda para conocer el 
periodiSmO infantil que se maneja en suplementos de fin de semana, en algunos periódicos 
de drculadón nadonal. 
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PERIODICOS y SUPLEMENTOS 

Si bien, como acabamos de ver, cada uno de los medios juega un papel relevante 
en la formación intelectual y social de los pequeños, el periódico es la base de los medios 
de información que ahora se conocen, toda vez que podemos afirmar que cada medio 
conocido es la derivación o conjugación de los anteriores. Nuestros tatarabuelos 
encontraron en los contenidos de las publicaciones la información, a veces atrasada por 
meses, de algunos de los acontecimientos ocurridos en su ciudad, o del país, según 
conviniera a quien lo escribiera. Ahora gracias a los adelantos tecnológicos en cuestión de 
segundos tenemos información de los lugares más lejanos del mundo. 

Los medios impresos como el periódico, las revistas y los cómics han cambiado a la par de 
las nuevas tecnologías, al entrar en el mercado por medio del manejo de imágenes y 
recursos de producción cada día más sofisticados; la variedad y calidad visual son 
sinónimos de permanencia y por tanto de supervivencia del producto. 

Sin embargo, el suplemento se distingue por su papel informativo, por ser uno de los 
medios más sólidos en cuanto a la reflexión y participación que exige de su público. La 
característica de la información proporciona al medio un carácter realista. El niño no se 
enfrenta a una historia o fantasía, sino al relato de hechos que lo rodean y de los que 
forman parte. Los periódicos tienen como función específica la de informar; labor que 
debe ser oportuna, confiable y veraz, lo que de inicio presupone superar el tiempo y 
espacio para que la información llegue a los lectores y por lo tanto la información actual. 

Si a esas cualidades del periódico, se agrega la característica de especialización en el 
terreno infantil, se tiene como resultado una mayor identificación del niño con el medio, 
una estimulación a reconocerse como actor de las noticias o a participar de ellas. 

Los diarios a diferencia de otros médios, tiene un poder especial sobre el niño lector, 
posibilitan el fenómeno del aprendizaje, factor primordial en la socialización del pequeño. 
Los modelos presentados sobre todo en una prensa infantil, logran capturar la atención del 
niño y estimulan ese "ensayo· de roles para desempeñar actividades que pertenecen al 
mundo social en el que vive. La Identidad - personalidad del pequeño, encuentra en la 
prensa a uno de sus fomnadores. 

Un suplemento diario, dirigido a la población infantil reforzaría la tarea que ahora cumplen 
algunos periódicos de circulación nacional en la etapa escolar, que es, la de introducir a los 
escolares en el devenir de la sociedad que rodea a los pequeños y vincular10 con lo 
aprehendido en las aulas, al ser parte de tareas y trabajos que les permiten el acceso al 
medio. Planes y programas de estudios, materiales de apoyo como libros de texto y del 
maestro, son elaborados en tiempos específiCOS; de acuerdo con el libro Educar con los 
medíOS; la dinámica de los cambios que vivimos obliga a la actualización permanente de 
los temas que en la escuela se tratan. Reformar planes, programas de estudio y 
principalmente los libros de texto a la misma velocidad con que marchan los 
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acontecimientos no es tan fácil, pues no existe el tiempo suficiente para comprobar su 
eficiencia en la vinculación del niño a su devenir por este medio. 

Ahora bien, el contenido de dicha prensa está condicionado a la ideología de sus emisores 
y esto finalmente repercute en el papel noble y honesto o equívoco que desempeñe frente 
a los niños. La información y los modelos ofrecidos al receptor pueden ser orientadores y 
constructivos, pero también conformistas (reforzadores del status quo) y deformadores 
(falsa concepción de la realidad). 

Aun cuando es el medio de comunicación colectiva más antiguo de todos, tiene poco 
arraigo entre nuestra niñez y en la población en general. Algunos chicos gustan sólo de 
leer los suplementos infantiles de fin de semana o las secdones de deportes, espectáculos 
y muy especialmente la nota roja. El poco arraigo a la lectura se impacta de manera 
especial en este medio que tiene una circulación limitada entre la población en general, 
dado su costo y el tiempo que se invierte en obtener información. 

La difusión de la prensa en México presenta a grandes rasgos el siguiente cuadro: 

a) El niño del interior de la República y el Distrito Federal: zonas muy urbanizadas y con 
altos niveles de alfabetismo disponen de una abundante prensa de gran tiraje; 

b) En la región centro-noroeste las tasas medias de alfabetismo permiten una actividad de 
cierta Importancia en ese sentido y; 

e) Las regiones rurales del centro-este del país y las montañas del sur tienen las tasas 
más bajas y, por consiguiente, una dlentela mucho más reducida. 

El objetivo es que los niños vean a los diarios como un medio que sirve para cumplir con la 
tarea y saber qué pasa con una noticia en una semana, también para recortar ilustraciones 
de vez en cuando, pero fundamentalmente con el interés de informarse en un medio que 
se dirige a sus Intereses y no una tarea extra de entender asuntos complejos. 

La circulación cada vez más numerosa de diarios en la Oudad de México permite observar 
que en este medio, de todos los ámbitos el Infantil es el más oMdado, aun cuando existen 
en algunos de ellos suplementos de fin de semana, de los cuales se hablará con mayor 
amplitud en el capitulo tres. "Todo medio de comunicación expresa una realidad social; la 
prensa informativa es eminentemente un producto cultural y por consiguiente un elemento 
más en el ámbito afectivo del niño". 33 

n Te6filo Huerta, op cit., p.28 
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CAPITULO 111 

PUBLICACIONES INFANTILES 

La educación comienza con la vida 
y no acaba sino con la muerte 

José Martí 

Al revisar la historia de las publicaciones infantiles encontramos que el estudio en 
esta materia es escaso, sin embargo los documentos existentes penniten hacer una 
revisión de los aspectos generales en las publicadones para niños, prindpalmente de 
Europa y México; analizar su estructura y tipo de infonnación de tal manera que sirvan de 
base en la confonnación de la propuesta general. 

Encontramos que en las primeras publicaciones la gente dedicada a escribir para niños se 
indinaba por cuestiones morales y de evangelización, haciéndolos llegar a su público por 
medio de historias anecdóticas, o pasajes de la Biblia; hecho que cambia con la 
introducción de la literatura para niños de autores como José Martí o Perrault. En la 
actualidad, sobresale en los suplementos infantiles el entretenimiento o informadón 
general de historia, cuestiones de tecnología, o eventos de Interés para la pobladón infantil 
y en algunos casos, juvenil. 

Para los editores de suplementos actuales como Gente ChiquitiJ, del periódico Refonna o 
Mi periodiquito del Novedades, éstos tienen la función de Infonnar y sobre todo de 
entretener a los pequeños, refiriéndose a hechos reales y cotidianos que ocunren a su 
alrededor, así como para hacerlos participar en acontedmientos, por ejemplo asistir a 
eventos culturales o el acercamiento a programas infantiles de televisión como Bizbilije. 

Algunos puntos relevantes de publicadones Infantiles referidas en el presente capítulo se 
tomarán en cuenta para la realizadón del proyecto pero tendrán mayor importanda 
aspectos de contenido de los suplementos actuales. El propósito de conocer la historia de 
las publicadones infantiles, sus características, es confonnar una sección que sea insertada 
en los periódioos del Distrito Federal de manera cotidiana, y en donde se retome lo más 
sobresaliente de éstas, anexando la infonnadón en las notas infonnativas, al estilo de las 
manejadas por l.iJ Jornada Niños. 

Asimismo, serán considerados los intereses de los niños de seis a doce años, tomando 
como referencia la similitud de algunas secdones encontradas en publicaciones actuales, 
entre las que se encuentran las dedicadas a los asuntos culturales, históricos y de nuevas 
tecnologías, entre otras. 
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Es importante señalar que el desarrollo de este capítulo se basó fundamentalmente en 
investigaciones realizadas anteriormente por investigadores de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y tesistas, como Teófilo Huerta, Mariclear Acosta, María 
Teresa Camarilla, Irma Lombardo, entre otros, debido a que algunos ejemplares de las 
publicaciones infantiles dejaron de circular sin aviso y no se guardaron para consulta. 

3.1 BREVE HISTORIA DEL PERIODISMO INFANTIL EN EL MUNDO 

La primera referenda de material literario escrito especialmente para niños, se encuentra 
hasta dos siglos después de la invención de la imprenta, como lo ilustra la pregunta de 
Herminio Almendros: "¿Con qué fin había de editarse si, en general, ni los niños ni aún 
sus padres sabían leer?".34 

Sin embargo, la clase privilegiada económicamente podía leer vidas de santos, canciones 
de gesta, romances, leyendas de caballería, etcétera, pero "la amplia base del pueblo, se 
nutría y se apoyaba en la narración oral de todo aquello oon que la tradición medieval se 
había oonstituido, el imponente legado de lo maravilloso".3S 

Desde fines del siglo XVII, durante el siglo XVIII y bien entrado el siglo XIX, puede 
hablarse de una literatura infantil que en su Inido tenía un propósito didáctico. Además de 
los destellos de literatura recreativa que aparecen en los libros de enseñanza moral y 
adoctrinamiento religioso. 

Alrededor de 1750, el inglés John Newberry crea la Juvenil Ubrary. primera colecdón de 
libros para niños que se oonoce y la cual se conforma por cuentos ágiles, ilustrados, 
basados en leyendas folklóricas y cuentos tradicionales dirigidos a la mentalidad y al 
espíritu del pequeño. Con esta colección se llevó a cabo el primer intento de literatura 
propiamente infantil. Uno de los libros de la colección Newberry que alcanzó mayor éxito 
fue el titulado Goody Two Shoeso Margarita (Par de zapatos) "cuento en el que aparece, a 
su manera, el viejo tema del zapato disparejo, que hiciera famoso Cenicienta".36 

También· se le atribuye a Newberry, la primera publicación de un periódico infantil de 
lengua Inglesa llamado TlIe Ullíputían Magazine o TlIe Young Gentleman and Lady's Golden 
Ubrary (La Revista Enana o la Biblioteca de oro de los jóvenes caballeros y damas) en 
1751. Al respecto, Sheilla A. E%off señala: "no se ha localizado ningún número pero su 
prospecto se publicó en 1751". 7 Nicolás Pellerín director de los talleres Espinal, quien 
publicó la primera historieta, decía de Newberry: "era lo suficientemente encantador para 

).4 Henninio AJmendros. A propósito de la Edad de Oro de José Martl. Notas sobre literatura infantil, Santiago de Cuba, 
Universidad de Oriente, 1965, pp.17-18 
JS Idem. p.18 
" IbKlem, p. 20 
37 Sheilla Egoff, Children's Periodicals 01 tire Nineteenth CenlUry a Survey and bibliography, London, The Library 
Association, ChaucerMalet, 1966, p.9 
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atraer a los niños y lo bastante astuto para conocer el mercado, dos cualidades que no 
deben ser divergentes para cualquier editor de publicaciones infantiles".'" 

Un periódico infantil fue redactado en Leipzing entre 1772 y 1774 denominado Leipzinger 
Wochenblatt Für Kinder (Semanario Infantil de Leipzinger), con el cual Cristóbal Adelung, 
su autor, obtuvo tal éxito que su editor el señor Curtis quiso continuar1o y así nació 
Kinderfreund (El amigo de los niños), publicado de 1775 a 1784. Con este fenómeno las 
publicadones se multiplicaron en todas las capitales alemanas. 

En Rusia aparece en 1785 - fundado por el humorista Novikov - Lectura de los Muchachos 
según el rorazón y la mente. En 1788, se publicó en Inglaterra 7ñe Juvenil Magazine; su 
animador, Marshall reproduáa temas populares de la colecdón Newberry. En este país 
entre 1800 y 1870 vieron la luz más de 50 publicaCiones para niños. 

El documento más significativo lo tenemos, en la obra de Berquín, L 'ami des enfants (El 
amigo de los niños), el cual salió a la luz en enero de 1728. Una descripción de su 
contenido dice: "A través de estas pequeñas revistas se convertia la vida de los niños en 
un salón de clases. Los niños tenían todas las virtudes o todos los defectos, serian pobres 
para dar1es oportunidad a los ricos de ser caritativos, los hacían que amaran el frío aunque 
estuvieran congelándose, despreciaban la riqueza aunque no tuvieran ninguna y eso era el 
mejor de los mundos que no debía cambiar. Esta revista reflejó su época y en esa medida 
fue un éxito finandero".39 Esta revista se nutre "con la dominante trama de los niños 
buenos, y los niños malos, los vidos y las virtudes, los consejos y los sermones, el premio 
de la virtud y el consiguiente castigo del mal ... en una empalagosa presentación de esos 
convencionales niños que a fuerza de ser ejemplares dejan de ser niños y en cuya vida 
regalada de elegantes mansiones, más que vivir como criaturas nos parece que se mueven 
como muñecos"."" 

Enzo Petrini señala acertadamente: "la niñez cuya hambre de sueños ha de encontrar 
alimento en el exterior, se había saciado durante siglos con las migajas del gran banquete 
de los adultos que pretendieron adaptar al niño una humanidad en miniatura, hinchada y 
triste como los niños representados en los retratos de las antiguas familias, principescas, 
tal y como los vemos quietos en la prisión de sus vestidos suntuosos y envarados por el 
ceremonial".41 

En 1789, en Madrid, España, se publica el primer periódico infantil: Gaceta de 105 niños, 
que contenía en 32 páginas prindpios generales de moral, denda y artes. Fue realizado 
por Joseph Bemabé Canga Argüelle y se publicó por dos años. Otros ejemplos de los 
primeros periódicos españoles son: El Amigo de la Niñez, El Ero de la Juventud, El Mentor 
de la Infanda y El Faro de la Niñez. 

31 Ibid, p.9 
)9 Ibid, p.S 
<40 Henninio Almendros, Op. cit., p.21 
.(1 Enzo petrini, Estudio Crítico de la Iileraturajuvenil, Madrid, Ediciones Rialp, 1963, pp 19-20 
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En 1795 aparece Le Magasin des Enfants o su título más completo: "Diálogo de una 
discreta aya con sus alumnos de muy distinguida familia, en el que se hace pensar y, 
hablar a los jÓvenes, según el espíritu y temperamento, y las indinaciones de CiJda und'. 
En esta obra se ponen de manifiesto los defectos de esa edad, se muestra la manera como 
pueden corregirse intentando formarles los sentimientos y esclarecerles el espíritu. Se 
expone un resumen de historia sagrada, de la fábula, de la geografía. "Es un conjunto de 
reflexiones útiles y de cuentos morales para divertir agradablemente". La publicadón está 
escrita en un lenguaje sendllo y "propordonado a lo tierno de sus almas ... " por Mm. 
Seprince Beaumont. Por su edidón en fasáculos puede considerarse como una de las 
primeras revistas del mundo dedicado a los niños, aunque únicamente estuviera destinada 
a los infantes de dase privilegiada. 

En 1827 se empezó a publicar en Estados Unidos 71Ie Youth's Companion, que llegó a 
tener un tiraje de 500 mil ejemplares. En 1852 comenzó a editarse 71Ie Youth's instructory 
desapareció en 1964, y el semanario 71Ie scolar's Penny Gazette, se empezó a editar en 
enero de 1958. Una revista muy querida por los niños estadounidenses fue Sto Nieo/as 
(1872 - 1939), su directora, Mary Mapes Dodge, reunió a brillantes escritores y dibujantes 
para crear una revista de gran calidad. En su lista de colaboradores destaca Louisa M. 
Alcott, autora de Mujerr:itas. 

Para 1830 el género novelístico conquistó dos nuevos públicos: las gentes del pueblo y los 
niños. El desarrollo de la instrucdón primaria e indirectamente el romantidsmo 
favorecieron el nadmiento de la literatura infantil. En Inglaterra se escribían novelas para 
los jóvenes lectores cuando Alejandro Dumas y George Sand comenzaron hideron lo 
mismo en París. En 1833 se fundó Le Joumal des Enfants, que fue el primero de su 
género. 

En Inglaterra, cobran vida los que pueden considerarse como las primeras y verdaderas 
revistas para niños del siglo XIX: 71Ie ChalTT1; 71Ie 80ys Own Magazine, donde escribió 
Maine Read; 71Ie Month/y Pocket, 71Ie Chatfotte Younge; Aunt Judy's Magazine donde 
escribía Hans Christian Andersen; Children's Ptize, entre otras revistas de este género, 
todas ellas con un contenido tradidonal, legendario y moralizante. Otras publicadones 
dignas d.e mendón son: Good Wonfs for the Young, Our Young Folk's y Week/y Budget. 
En esta última se publicó La Isla del Tesoro de Robert L. Stevenson. En 1879 empieza a 
editarse 71Ie 80ys Own Paper, en donde - además de su contenido poético, legendario, 
moralizador y biográfico- se nota ya un marcado Interés por los problemas de la realidad y 
de la vida; muchas obras de Julio Veme vieron la luz en sus páginas. También en la revista 
francesa Magasin d'eduCiJtion et de réueátion, apareda mensualmente la obra de Julio 
Veme Viajes Extraordinarios. 

La mayoría de estas edidones se caracterizaban por su línea literaria, sus contenidos se 
enfocaban a la enseñanza de prindpios generales de la moral, la denda y las artes. En 
general eran endclopedias infantiles con una orientadón educativa y literaria. 
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José Martí enriqueció al periodismo infantil hispanoamericano con la edición de: La Edad 
de Oro, publicada en Nueva York, en julio, agosto, septiembre y octubre de 1889. La 
revista estaba dedicada a los niños de América. Se trata de una genuina creación literaria, 
que se ha convertido en un rico legado artístico. Su autor posee, además, el instrumento 
psicológico y didáctico para llegar hasta el alma del niño. Su prosa, sus cuentos y su poesía 
lo han convertido en un clásico de la literatura infantil en lengua española. 

Un suceso que revolucionó la fomna de presentar la literatura infantil, lo constituye la 
aparición de las famosas hojas con estampas que salieron de los talleres Espinal de 
Francia. En ellas se recogen cerca de 600 temas de historias o cuentos ilustrados. Cuentos 
de Perrault, historias como Gulliver y novelas como Don Quijote, entre otras, alcanzaron 
una gran difusión en Europa y son el antecedente más directo de los actuales cómics y 
periódicos gráficos para niños. Nicolás Pellerín director de los talleres Espinal, publiCÓ la 
primera historieta con dibujos sencillos y textos al pie de las imágenes. 

Otras revistas infantiles en Francia a mediados del siglo XIX son: La semaine des Enfants, 
Saint Nicholas y Mon Joumal llempo después aparecieron Le Joumal de la Jeunesse y Le 
Magasin d'Education. Esta última publicación desaparedó durante la guerra de 1914 a 
1918. 

3.2 PUBUCACIONES INFANTILES EN MEXICO 

El movimiento enciclopedista del siglo XIX se traslucía hasta en las lecturas destinadas a 
los infantes. Juan Jacobo Rosseau con el Emilio revolucionaba las concepciones ortodoxas 
y rígidas acerca de la educación. El filósofo ginebrino concebía al niño como un ser 
independiente y no como un adulto pequeño, lo cual influyó a Wenceslao Sánchez de la 
Barquera quien fundó el primer semanario infantil mexicano: El COtTeO de los Niños 
(1813) 

Mientras en el siglo XIX se multiplicaban los periódicos Infantiles en Europa, México 
tomaba como modelos las publicaciones francesas, inglesas y españolas como ocurría en 
otros aspectos de la cultura. En el país, circularon buen número de órganos periodístioos 
dedicados a los niños, en quienes había un interés pemnanente por Inculcar el amor a la 
patria, el respeto a sus semejantes, la entrega al estudio y al trabajo .• Ofrecían contenidos 
instructivos y de esparcimiento. Los editores de las revistas infantiles eran hombres cultos 
que estaban al día en el desarrollo de cuestiones culturales que se desarrollaban en el 
extranjero. Los pedagogos en boga como Campe, Shümel y Weisse eran mencionados con 
frecuencia en esas publicaciones. 

La prensa, como uno de los más poderosos auxiliares con que ha contado el hombre para 
la realización de sus proyectos educativos, tuvo gran relevancia en nuestro país durante el 
siglo pasado. México, al ser independiente en el proceso de fomnaoon y de consolidación 
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tenía urgencia de educar e instruir a la niñez y en ello este tipo de publicaciones jugaron 
un papel importante. 

Las publicaciones periódicas dedicadas a los niños fueron un complemento de la 
enseñanza escolar. Las revistas y los periódicos destinados a la infancia proporcionaban 
recreación formativa, para inculcar en los menores el amor a la patria, el respeto a las 
personas; dedicación al estudio y al trabajo. Dichas publicaciones estuvieron casi siempre 
bajo la dirección de educadores, como José Rosas Moreno, ldelfonso Estrada Zenea, 
Aurelio R. Oviedo y S. Enríquez de Rivera; asimismo, los escritores más relevantes de la 
época participaron en su elaboración, señalan las investigadoras lrma Lombardo y María 
Teresa Camarilla Carbajal.42 

A partir de 1870 proliferaron estas ediciones, que se imprimieron tanto en la capital como 
en el interior de la República. Agrupaciones educativas como la Sociedad Lancasteriana o 
la Sociedad de Enseñanza Popular patrocinaron varios títulos; algunos de ellos los 
distribuían gratuitamente entre los escolares de escasos recursos. Cabe mencionar que en 
algunas de las publicaciones se induían escritos de diversa índole enviados por los 
pequeños lectores. 

Las citadas investigadoras señalan que la publicación semanal más antigua de este género, 
conocida en México, es el Diario de los Niños (1839 - 1840) del cual Wenceslao Sánchez 
de la Barquera fue su dinector y Vicente García Torres su impresor. "Uteratura, 
entretenimiento e instrucción" para los niños, dice el editor, son el medio eficaz para 
Impulsar el progreso del país. Al dirigirse a sus pequeños lectores al inicio del segundo 
tomo, añade: 'Vamos a recorrer con vosotros una bella y amplia senda, cual lo es la de la 
inteligencia, en la que a pesar de vuestra edad, habéis dado ya los primeros pasos. Juntos 
estudiaremos muchas deliciosas composiciones del hombre ... y lo más interesante de 
cuanto ha producido hasta el presente". El Diano es parcialmente traducción del editado 
en París, y en parte está dedicado a cuestiones que atañen exdusivamente a México. La 
obra, en tres tomos, se distribuyó en cuadernos de tres pliegos cada uno, con ilustraciones 
alusivas a los temas expuestos. 

Hacia 1861 en el periódico El Siglo Diez y Nueve apareció el anuncio de una publicación 
semanal dirigida a los Infantes, llamada El Angel de los Niños, el cual tomaría "sobre sus 
hombros la ardua tarea de la educación de la niñez, bajo sus tres aspectos principales, de 
moral, científica y urbana". Su contenido estaría formado por materias como: Ciencias 
Físicas, principalmente meteorológicas, Historia Natural, descripciones de ciudades y 
monumentos; problemas aritméticos, algebraicos, geométricos, rasgos históricos morales y 
patrióticos, biografías de niños célebres, cuentos, fábulas. También contendría sección de 

.2 Maria Teresa Camarillo Carbajal.lrma Lombardo Garcia.lo Prensa Infantil de México (1839 - 1984), México, 
UNAM, Instituto de Investigaciones Bibliográficas, 1984. P.5 
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avisos -hoy de publiddad -, en la que se anunciarian nuevos libros, juguetes curiosos, 
entre otros. Se publicaba los sábados y su primera entrega fue el 20 de julio de ese año. 43 

En 1870, 1. Escalante, J.J Cuevas, Joaquín Terrazas y un escritor que firmaba bajo el 
seudónimo de El Cronista, publicaron El Angel de la Guarda, un semanario para los 
niños, se vendía al predo de tres centavos y estaba impreso en cuatro páginas. El editorial 
dirigido a los niños "nuestros suscriptores", ejemplificaba la línea de esta publicadón: 
" ... Debéis saber que desde vuestra edad más tierna es indispensable que vayáis redbiendo 
la instrucdón que debe ser varia, y que en esta variedad entran aun aquellos 
conodmientos y estudios que nada tienen de agradable, sino que tienen también mucho 
de árido y penoso ... no llenaremos este pequeño periódico sólo con cuentecillos, fábulas, 
acertijos, ya que contribuiriamos a formaros el hábito de ocuparnos sólo de frivolidades y 
bagatelas ... os excftamos pues, queridos lectores a que leáis lo que en nuestro periódiCO os 
presentamos, con la certidumbre de que siempre os enseñaremos algo útil y bueno, 
aunque no siempre sea bajo las formas que más pueden agradar a vuestro gusto y a 
vuestra imaginadón ..... , al parecer el último número se publico en 1872. 45 

También en 1870 se publicó quincenalmente La Enseñanza con el lema: "Revista 
americana de instrucción y recreo dedicada a la juventud". En cada número presentaba 
lecdones fáciles e instructivas sobre las disdplinas escolares; agregaba obras amenas y 
divertidas, secdones de viaje, anécdotas, máximas, pensamientos y ajedrez. Durante el 
primer año se editó en Estados Unidos; a partir de noviembre de 1871 se hizo ya en 
México. La publicad6n, de 32 páginas, agregaba un suplemento de 4 páginas, denominado 
"El Album de los niños". Este era más sencillo. Exduía lo meramente escolar, e iba dirigido 
a los más pequeños y a las madres de familia con escritos como: "Cuentos a mi hija. El 
sitial del abuelo", "Manual de urbanidad y buenas maneras", "El ruiseñor y la calandria". El 
precio conjunto era de un real. Lo redactaban Angela Lozano, Manuel Orozco y Berra, 
Hilarión Frias y Soto, Y Manuel Peredo. Se dejó de imprimir en 1876.46 

José Rosas Moreno fue responsable en 1871 de la publicadón quincenal La Educad6n: 
'Periódico de la Sodedad de Enseñanza Popular", su propósito era hacer llegar la 
instrucdón y la cultura a los hijos de los obreros. Se repartía gratuitamente entre los 
alumnos de las escuelas pertenedentes a la agrupadón antes mendonada. Su editor y 
redactor responsable era un eminente educador, autor de libros de texto y fabulista 
notable. La publicación ofrecia temas escolares y artículos sobre artesanías y ofiáos. Las 
fábulas, las máximas y las poesías, generalmente eran del propio Rosas Moreno. En la 
Gacetilla había comentarios y noticias relacionados con la educación. Cuando Rosas 
Moreno ocupó el cargo de diputado federal, Mariano Leal quedó al frente de la publicadón. 

e Gisela Katzew, Proyecto para una revista infantil, México, Tesis profesional. Facultad de Ciencias Políticas y 
SociaI.~ UNAM, 1974, p. 24 
44 Nota del número 23 delJ de junio de 1871. 
4~ Gisela Katzew, Op Cit p. 26 
46 Maria Teresa Camarillo, Irrna Lombardo, Op cit, p. 5. 
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Colaboraron en ella: Anatolio Galván, Frandsco José y Mariano Leal. Se editó en León, 
Guanajuato hasta 1873.47 

El Correo de los niños (1874 - 1876), "Revista para enseñanza y recreo de la niñez" 
editado por Alfredo Bablot y Román Araujo con periodicidad quincenal, Tuvo por objeto 
convertirse en una pequeña enciclopedia. Contiene breves escritos sobre botánica, historia, 
mineralogía, higiene, entre otros, con títulos como: "Apuntes de historia universal 
dedicados a la niñez" o "Carta a los niños que estudian geografía". Estas lecciones se 
complementan con lecturas dásicas, como los cuentos de los Hemnanos Grimm y con 
secdones de poemas y fábulas, de éstas últimas, algunas aparecen en francés o en italiano 
proporcionándose la respectiva traducción en el siguiente número. Exalta las figuras del 
padre, la madre y el maestro como forjadores de la sociedad. Consta de 32 páginas, con 
ilustradones. Entre sus colaboradores se cuentan Manuel Corchado, Santiago Méndez, José 
Monroy y M. Osorio y Bemard .... 

En 1886 se publicó quincenalmente El Educador Práctico Ilustrado "Periódico 
consagrado a los niños, a las madres de familia y a los profesores de instrucdón pública", 
y estuvo bajo la direcdón de su propietario S. Enríquez de Rivera. En cada número incluye 
una o dos hojas sueltas, de cartondllo, impresas en litografía, con juegos, figuras 
geométricas o moldes para recortar. En su primera plana pública una "Galería de niños 
célebres de México", con una breve semblanza de los pequeños más aventajados de los 
colegios capitalinos. A las madres le propordona indicaciones para la educación de sus 
hiJos, consejos útiles para el hogar y "un tratadito de corte y confección". En cuanto a los 
profesores, los pone al día sobre las nuevas doctrinas pedagógicas, sus métodos y su 
aplicadón. Constaba de 16 páginas, con un costo de 75 centavos por la suscripción 
mensual. Entre sus colaboradores estaban Juan de Dios peza y Manuel Gutiérrez Nájera.49 

El Escolar Mexicano, "Periódico de instrucción, moral y recreo, dedicado a la niñez y a 
los profesores de enseñanza primaria" editado y redactado semanalmente por Alberto 
Correa de 1888 a 1889. En su prospecto aclara que no pretende convertirse en libro de 
texto, sino que su objetivo es despertar en los niños el placer de la lectura con escritos que 
despierten su imaginadón. Induye una miscelánea de noticias, para que los niños se 
enteren. de lo que ocurre a su alrededor y satisfagan su curiosidad natural. De los 
periódicos dedicados a los Infantes, éste es el único que carece de ilustraciones. Constaba 
de ocho páginas. Sus colaboradores eran, entre otros Guillemno Prieto, Manuel Rores, 
Angel Lozano, Laureana Wright, Dolores Correa Zapata, Ignado Manuel Altamirano, 
Manuel María Contreras y Justo Sierra. 50 

De 1888 a 1890 se publicó de manera semanal El Camarada por J. Ballescá. Esta "Revista 
de niños" o "Seminario Infantil ilustrado", es originario de España; en México lo reeditó y 

-41 !bid, p.6 
.8 Idbid, p. 7 
49 Ibid. p. 8 
~ Ibídem. p.9 
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distribuyó Ballescá. Cada número se inicia con "Un rato de charla" que linma - y muchas 
veces protagoniza: "Antoñito"; de este artículo se desprende siempre una moraleja. La 
publicación induye también: juegos, poesías, cuentos y novelas por capítulos. Al final de 
cada ejemplar hay una secdón de "Problemas y ejercicios mentales", con charadas, 
crucigramas, fuga de consonantes y problemas aritméticos. Contiene excelentes grabados. 
Cada número consta de 20 páginas. 

El niño mexicano (1895 - 1896) "Semanario de instrucdón recreativa para niños y 
niñas", editado por Ramón Rabasa y dirigido por Victoriano Pimentel tuvo una periodiddad 
dominical. Su primer número salió el 15 de septiembre y dedicó sus páginas inidales a la 
Independenda. Tenía las acostumbradas secciones de ciendas físicas y naturales, 
gramática, geografía e historia y de entretenimientos, con fuga de consonantes y de 
vocales, charadas, anécdotas, pensamientos, poemas y cuentos infantiles. Organizó 
concursos para que los niños escribieran pequeños artículos sobre historia u otras 
materias. Los triunfadores recibían un diploma, libros y la publicaCión de su escrito en el 
periódiCO. Entre sus colaboradores destacaron Juan de Dios peza y Guillenmo Prieto, quien 
escribía "Galería de niños antipáticos", donde exhibía los excesos de la mala crianza de tal 
manera que los pequeños lectores no quisieran parecerse a los protagonistas de los 
relatos. La publicadón constaba de 8 páginas, con ilustradones y costaba 12 centavos. 

En 1918, Monseñor Guillenmo Pianl funda El Amigo de la Niñez Impreso en la Escuela 
Técnica Selesiana. Este semanario de orientadón religiosa para los niños fue registrado 
como artículo de 2" dase en la Administradón de Correos de México, para cuestiones de 
entrega a sus lectores. Su tiraje en 1962 era de 30 mil ejemplares. 8 fonmato varía; sus 
páginas contenían secciones diversas: anécdotas, Evangelio, ejemplos catequísticos y una 
secdón de tira cómica con un personaje llamado Nicasín. El 30 de abril de 1967 se 
suspende su publicación. En el último número señala: "por motivos ajenos a nuestra 
voluntad se suspenderá temporalmente la publicación de la hojita El Amigo de la NiñeZ'.51 

Editado por la Secretaría de Educadón Pública (SEP) El Maestro (1921 - 1923) señaló en 
el ejemplar del 10 de abril de 1921: "La verdadera luz no tiene precio, y luz será lo que 
procuramos difundir ofreciéndola, dándola aún a los que no la pidan". Fue una revista de 
cultura nadonal dirigida a los maestros, tenía una sección dedicada a los niños llamada 
A1adino, dicho apartado estaba a cargo de Rosaura zapata y constaba de notas 
infonmativas, cuentos, trabajos manuales, preguntas instructivas, bailes, entre otros. Era 
una publicación gratuita. 52 

De 1921 a 1922 se publicó La Vanguardia por 8 Centro del Sagrado Corazón de Jesús, El 
Canmen; dominical mente su lema fue "Por Dios y por la Patria". En cuatro páginas contenía 
crónicas religiosas, senmones y una secdón recreativa. Estaba dirigido a los niños que se 
preparaban para llegar a ser miembros de la Asodadón Católica de la Juventud Mexicana: 

SI Gisela Katzew. Op Cit. P.so 
j21bid, p.50 
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iLos Vanguardias!. Este periódico no se preocupó por entretener e instruir a los niños 
dándoles una serie de visiones tendientes a defonnar su alma infantil, pues la función 
moral de respetar otras ideas y religiones, quedó anulada. Esto se ilustra con un párrafo 
aparecido en él: "El día que México fuese parte de los Estados Unidos, la iglesia Católica 
sería más libre, más perfecta y más rica. Ahí están Texas y California con magníficos 
templos, con conventos de monjas y jesuitaS".53 

De manera semanal en 1925 se publicó PinochD "Semanario ilustrado para niños", bajo la 
dirección de Juana Manrique De Lara. Se publicaba con el propósito de instruir, educar y 
divertir, para cooperar al progreso y engrandecimiento de la patria. A través de sus 
páginas se difundían adivinanzas, anécdotas, consejos para el cuidado de los libros, 
cuentos clásicos, cuentos y poemas. Por algún tiempo los niños participan en concursos de 
adivinanzas. En diciembre de 1925 Pinocho y su directora se despiden de sus lectores: " ... 
Pinocho muere de frío, este mes de didembre es fatal para los niños pobres y Pinocho no 
es rico". Deja de publicarse sin desarrollar el programa que se había trazado, declara su 
directora, quien espera que manos expertas emprendan la edición de otro periódico para 
niños. Se editaron 53 números de 16 páginas. 54 

Bajo la dirección de Juan F. Olaguíbel, la Secretaría de Educación Pública (SEP) editó de 
manera mensual Pulgarcit:v. "Entre el hogar y la escuela" allí está Pulgarcito, su primer 
número apareció el 4 de enero de 1916, su director fue Samuel Ruiz Cabañas. En su 
primera etapa no se vendió, fue un regalo del periódico El Nadonal. Pulgarcito renace 
independiente en 1925 como un "PeriódiCO infantil". En lo referente a las artes plásticas 
tenía por objeto ser un órgano de expresión de los niños y servir de vehículo para el 
intercambio de ideas entre los profesores técnicos, los profesores de grupo y los alumnos 
de escuelas primarias. Desde el primer número, sus responsables se preocuparon por 
estimular la participación infantil por medio de concursos. Los hubo de los mejores dibujos 
hechos en las escuelas primarias; de la mejor ilustración sobre las reglas de higiene que 
Pulgarcito exponía en sus páginas, y de la mejor historieta elaborada en seis cuadros, 
sobre temas proporcionados por el propio periódico. Es uno de los más bellos ejemplos de 
publicadón periódica de y para niños. Se editaron 40 números; se conservan 37. Ilustrado. 
En 1925 constaba de 22 páginas y en 1926 de 44. Hacia 1931 - último año de publicación
tenía 32. Deciaraba un tiraje de OJatra mil ejemplares, que se repartían en fonna gratuita 
entre alumnos y profesores.55 

Con el lema de: "La revista de los niños", AladinD se publicó mensualmente de 1933 a 
1935, por editorial MerOJrio, bajo la direcdón - gerencia de Francisco Borja Bolado. Tenía 
por fines moralizar, instruir, educar y divertir a los niños. Induía las secdones "Episodios 
de nuestra historia" y "Biografias ejemplares", en fonna de historieta; "La sección de las 
niñas" con recetas de cocina o de bordado; "El jardín, la huerta y la granja", "Juegos y 

Sl Ibid, p.S 1 
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pasatiempos" y "Dibujos de nuestros colaboradores". Llevaba a cabo concursos mensuales 
de iluminación y de problemas. Fue ilustrado por Audiffred, Cabral, Garcia Castro y Ugarte. 
Sus primeros números constaban de 34 páginas; para 1935 era de 24 ¡.áginaS. Hacia 
noviembre de 1934 se convirtió en semanario y se publicaron 63 números .. 6 

Con una periodicidad irregular la Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó Chapulín 
"La revista del niño mexicano", de 1942 a 1945. Fue editado en apoyo a la colección de 
cuentos infantiles BiblioteciJ de Chapulín. Buscaba ofrecer temas amenos e instructivos, 
adecuados a la mentalidad infantil y destinados a elevar la moral y los sentimientos de los 
pequeños lectores. Contiene cuentos clásicos y otros de autores nacionales, breves 
historietas con biografías de hombres ilustres o descripdones de dudades de la República 
Mexicana, bajo el título de "Aventuras de Chapulín volador". En sus páginas hay también 
trabajos manuales, recetas de cocina y otros contenidos propias para niños. En la 
contraportada de algunos números hay estampas para colecdonar, con figuras de tipos 
mexicanos del siglo XIX como: el pollero, el vendedor de matracas el aguador. Se 
publicaron 15 números de 32 páginas a dos tintas, con lIustraciones.57 

Cuatitr1s, "Revista infantil mensual" (1957; 1959 - 1960), fue resultado del esfuerzo de un 
grupo de profesores de las escuelas primarias, baja la direcdón de Mardal Martínez. Se 
interesó por la instrucdón y el espardmiento de los niños. En cada uno de sus números 
publicó observadones acerca de la importanda de la lectura y de la escuela; ambas figuran 
como consejos bajo el titulo de "El tío Cheto". Ofrece artículos sobre higiene y el 
funcionamiento del cuerpo humano. En sus páginas hay también biografías de hombres 
ilustres, datos sobre la Constitución Mexicana, y una historieta con monos de Monroy 
titulada "Pancita y Chuchito". Establece el concurso de "el buen lector", que consistía en 
que los niños respondieran un cuestionario sobre los distintos temas contenidos en la 
revista. Publicó un total de 9 números ilustrados, de 18 páginas. 58 

Bajo la direcdón general de Consuelo pacheco Pantoja El Amigo de los niños "Periódico 
infantil", se publicó quincenalmente de 1965 a 1967. Se interesó por ser un colaborador en 
las arduas tareas del maestro, con trabajos complementarlos del programa escolar. Induía 
adivinanzas, biografías de hombres ilustres, cuentos, juegos infantiles y lecdones para 
dibujar y para elaborar trabajos manuales. Se realizaba un concurso pemnanente para 
todos los niños de las escuelas primarias del Distrito Federal: a aquellos que obtuvieran 
primer lugar en el estudio, destacarán por su conducta o cualquier virtud avica, y se 
publicaría su fotografía en la portada. Se publicaron 22 números ilustrados de 19 
páginas.s, 

En 1976 la Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó Caminlto. En el primer número 
se señala como una publicación mensual de 32 páginas. Con temas de historia, leyendas, 
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reportajes sobre la cultura de México y otros países, poemas, fábulas, biograñas de 
personajes ilustres, entretenimientos educativos; En la primera página de cada ejemplar 
Luis y Felipe, - un niño de la ciudad y otro del campo respectivamente- describen ciudades 
del país; además se induía una caricatura, en la cual "futurito" vivía aventuras, donde se 
prevenía a los niños sobre accidentes en el hogar o con objetos peligrosos. Es importante 
señalar que sólo se encontraron ocho ejemplares de esta publicación en la biblioteca de la 
Secretaria de Educación Pública. 

La SEP también publicó dos proyectos bajo un mismo título, coordinados por Mariana 
Yampolsky: Colibti. El primero - Colibrf Enddopedia -, publicada de 1979 a 1982, era una 
colección de 128 fascículos semanales, encuademables, que tenían el propósito de 
estimular en los niños y en los jóvenes el gusto por la lectura. En su presentación dice: 
"Planeamos esta colección pensando en ti, en las cosas que te gustan y en los asuntos que 
te interesan. Diversos autores, espedalistas en sistemas de cómputo, han escrito textos 
sendllos de información precisa para: 

• satisfacer tu interés por los misterios de la naturaleza 
• Transmitirte la emoción y la grada de las obras literarias 
• Presentarle la realidad del fascinante mundo del pasado y del presente 

Te invitamos a leer, a pensar, a Imaginar, a escribir, a inventar, a dibujar, a Investigar. 
Comprendieron cuatro áreas temáticas: dendas sociales, dencia y técnica, recreadón y 
literatura". El segundo proyecto - Colibrf Primeros Cuentos - inldó su circulación en 1984 y 
dirigido a los niños en edad preescolar. Son seis volúmenes, cada uno con tres cuentos 
infantiles; publicados mensualmente. En "Primeros cuentos" se pretende que el niño 
disfrute de la lectura al lado de sus padres y maestros. Tenía un tiraje de 40 mil 
ejemplares, de acuerdo con los datos recogidos en la biblioteca de la Secretaria de 
Educadón Pública. 

Bajo la dirección del Ingeniero Guillermo Femández de la Garza, la revista Chispa 
comenzó a publicarse de manera mensual en 1980 con el lema "La forma más divertida de 
aprender". En este espacio los niños pueden acercarse a la dencia de una manera 
agradable, ofrece sendllos artículos ilustrados sobre ñslca o qufmica; informadones sobre 
el sistema solar; inserta experimentos fádles de desanrollar en casa para estimular la 
partidpadón activa de los niños; los exhorta a que envíen las respuestas a los problemas 
que se les presentan en cada número de las revistas, y cuentos para que sean publicados 
en las mismas. A los esaitos tradicionales agrega temas de denda - fiedón. consiguió 
reunir en tomo de sus objetivos formas de comunicación, como programas de televisión y 
los talleres semanales en El Parque Nadonal del Desierto de los Leones. En 1985 debido a 
problemas financieros, dejó de venderse en locales cerrados y puestos de revistas, 
contando con el apoyo de lugares como Sanbom's para su venta, hasta enero del 2000 en 
que se publicó el número 196, último de la publicación. Contaba regularmente con 32 
páginas. 
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En 1982 se publicó El Brinco, bajo la coordinación de Marie Puga y Teófilo Huerta, como 
un suplemento de la Revista del Consumidor, órgano ofidal de difusión del Instituto 
Nacional del Consumidor. Ofrecía al niño alternativas de consumo y mejores hábitos que 
pretendían redundar en beneficio para su calidad de vida; educándolo para ser un 
consumidor "inteligente". Adivinanzas, fábulas, pasatiempos, se aunaban a los estudios 
comparativos de la calidad y el costo de los productos comerdales. Destacaban en sus 
páginas las palabras "vamos a hacer" y "partidpa". Existía una motivadón permanente 
para que los niños recortaran o siguieran en las páginas de la revista los juegos que se les 
ofrecían y también para enviar sugerencias u observaciones en el espado titulado "El 
correo de los brincadores". El ejemplar 85, fue el último publicado en la revista número 
144 en febrero de 1989, sin aviso previo. No se encontraron números posteriores. 

A partir de julio de 1993, de manera mensual, la Revista del Consumidor agregó a sus 
secciones, Los pequeños Consumidores, el cual señala en su primera publicadón: " ... a 
partir de este número iniciamos una sección especíal pensada y hecha para la gente 
menuda como tú, que vives y partidpas del medio del consumo". En este número se hace 
un llamado a los pequeños lectores a participar como reporteros en la secdón de siete 
páginas, en donde se publican reportajes, relatos, informadón general sobre productos, 
juegos y pasatiempos, así como actividades manuales reladonadas con el mundo del 
consumo. Cuenta con un buzón. A la fecha se sigue publicando. 

Es importante señalar que la evoludón de las publicadones infantiles, van de la mano con 
los avances tecnológicos y el desarrollo del resto de los medios de comunicación, sobre 
todo la televisión, debido a la competenda en la inmediatez y practiddad de la que se sirve 
ésta para llegar a su público. Sin embargo, podemos subrayar que los temas históricos, 
biografías de hombres ilustres, concursos, uso de lecturas dásicas, han sido constantes en 
las publicadones para niños, y se han retomado en algunos suplementos actuales. 

3.3 PUBUCAaoNES INFANTILES ACTUALES 

En el siglo XX subsiste el interés por elaborar publicaCiones periódicas propias para niños. 
Desde 1916, los diarios capitalinos Inidaron la producaón de los suplementos dominicales 
para los pequeños, o bien páginas enfocadas a motivar la partidpadón infantil, ya se trate 
de concursos de dibujos animados o bien de cuentos que elaboren los mismos niños. El 
Nacional, de Gonzalo de la Parra, El Demócrata de Rafael Martinéz, El Universal, de 
Félix Palavicini y años después, Novedades, de Ignado F. Herrerías, La Jornada de 
Carmen Ura Saade, Reforma de Alejandro Junco, han sido algunos de los periódicos 
interesados en produdr contenidos adecuados para los infantes. 

Por otra parte, hada el año de 1925 reaparecen las publicadones periódicas - de carácter 
independiente u ofidal- dedicadas exdusivamente a los niños. Algunas se denominan 
periódicos, otras revistas, pero todas con propósitos informativos y de esparcimiento. 
Buena parte de este material busca que el niño participe en la elaboración de los 
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contenidos; en otra, los adultos son quienes se encargan de construir contenidos 
adecuados para los pequeños, pero siempre propiciando su intervención. Así, se observa 
que uno de los principales requerimientos en las publicaciones periódicas dedicadas a los 
niños, son motivar y conseguir su participación. El mecanismo más utilizado para ello es el 
concurso, sea éste sobre dibujo, cuento, poesía o cualquier otro género literario. 

En el material actual y el publicado en el siglo XIX se advierte una continuidad temática. 
Son contenidos presentes los temas históricos, biografías de hombres ilustres o de héroes 
nacionales, los cuentos, los chistes, las fábulas y los pasatiempos entre otros. 

Las diferendas básicas entre las pasadas y las presentes publicaciones se vislumbran en el 
aspecto técnico: equipos de especialistas se suman a los sistemas de impresión modernos 
caracterizados por el color, la fotografía y los tirajes grandes. Hay una diferencia sustancial 
en cuanto a su fonma, pues en ellas predomina la imagen sobre el texto, afinma Teófilo 
Huerta. 

En 1974 surge en México una especie de fiebre competitiva entre algunos diarios y se 
crearon algunos suplementos infantiles con carácter periodístico. Se publicaron Mi Mundo, 
de El Universal; El Heraldo Infantil de El Heraldo de México, El Sol Y los NiHos de El 
Sol de México y Mi Periodiquito de Novedades, posterionmente en 1975 surge Amigos 
de Ovadonesdel propio Ovadones. 

Para 1987 La Jornada publica la Jomada NiHos, donde se denota un trabajo periodístico 
realizado especialmente para el sector infantil; contando con 4 a 6 páginas donde se 
trabajaban géneros como: nota infonmativa, reseña, crónica, caricatura y la secdón para 
los que no saben leer, confonmada por pasatiempos y concursos. Este semanario sabatino 
era un "periodiquito", para los pequeños, pues no sólo los educaba en algunos aspectos 
sociales e intelectuales, sino que además los mantenía infonmados y les propOrdonaba 
entretenimiento. Esta primera etapa tenninó el 7 de marzo de 1998, para dar paso en 
junio del mismo año al suplemento Un dos tres por mí y por todos mis compaHeros, 
el cual maneja un tema semanal, mediante reportajes, entrevistas, comentarios, 
fotografías, además de la Hoja suelti1 para niHas y niños, -publicada de manera 
esporádlca-, que contiene obras de pintores reconoddos, juegos, caricaturas, fragmentos 
de cuentos, historias, manualidades, experimentos, entre otros, todas recortables; este 
suplemento continua su publicadón semanal. 

Bajo la coordinación de Héctor Dávalos, en 1974 el periódico Novedades publicó el 
suplemento dominical Mi periodiquito con el lema "Para el hombre del futuro". Surgió 
con el propósito de convertirse en el más importante medio de comunicadón entre el 
lector joven y el mundo que lo rodea. A través de sus 16 páginas difundió material de 
diversión y entretenimiento, lecturas dásicas y de aventuras. Desde su primer número 
induyó la sección de correspondenda "Comunica comunicando", en donde exhortaba a los 
niños a colaborar en el periódico, ya sea sugiriendo temas o con sus propios escritos. 
Reanudó sus tradidonales concursos de pintura infantil y en el número uno de esta 
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publicación dio a conocer las bases del certamen. Más de ocho años después, en el 
número 441, correspondiente al 9 de enero de 1983, el personal responsable se despide y 
agradece la atención de sus pequeños lectores. Señalando que " ... por causas ajenas a su 
voluntad ... " el órgano infantil dejaría de publicarse. Sin embargo, en mayo de 1996 el 
suplemento dominical volvió a ver la luz con secciones de reseñas de libros infantiles, 
ecología, reportajes sobre aspectos generales de tecnología, educación, salud; un apartado 
de deportes, manualidades, entretenimientos, concursos, cartelera y la secdón de cartas 
de los lectores. La partidpadón de los lectores fue constante desde su primera etapa 

Para el 31 de enero de 1998, el periódico Reforma crea el suplemento sabatino Gente 
Chiquita, el cual surge, de acuerdo con las palabras de su editora, Judith Segura "con el 
propósito de darle voz y espado a los menores de edad - pequeños de entre 6 y 12 años
ya que es un sector poco atendido". Este suplemento difunde con un lenguaje sencillo, a 
través de sus 22 páginas temas sobre cultura, entretenimiento, reseñas de lecturas 
clásicas y de aventuras, tratando de motivar a los niños a hacer lecturas más extensas. El 
suplemento inició como una página semanal llamada La jirafa enana, la cual credó en 
tamaño y contenido debido al auge que comenzó a tener entre los niños. Las secdones 
que componen el suplemento son: Laboratorio de palabras, Uegó el cartero, Mi 
crucigrama, Sólo para niños, El Vampiro Negro, lV Tips, Notas, Encuentro en el camino, 
Cine crítica, Manos a la Masa, caricatura y ¿Qué onda ahi? ; mediante algunas de las 
cuales se reladona al lector con programas de televisión como Bizbitije. 

En todas las épocas y con todas sus variantes sociales los periódicos infantiles han tenido 
un objetivo común: educar y divertir al niño. Sin embargo la forma de lograrlo ha sido 
distinta en cada época. En resumen, lo valioso en las publicadones periódicas infantiles es 
la continuidad en el esfuerzo por instruir a la niñez mexicana y el interés cada vez más 
credente que presentan los empresarios de los medios de comunicadón impresos y 
escritos por llegar a los niños. 

3.3.1 PUBUODAD EN lAS PUBUCAOONES INFANTILES 

Un factor importante en la realizadón de una publicadón cotidiana para los niños en los 
periódicos de la Oudad de México es la publiddad, por medio de la cual se redbe el 
finandamiento necesario para que cada secdón genere informadón. La publicidad en 
revistas y periódicos constituye, en ocasiones, un elemento discordante en la formadón de 
los niños y jóvenes, toda vez que es presentada sin control alguno, proporcionando 
informadón inadecuada a su edad. El inmenso mundo publidtario en los medios impresos, 
aún cuando los mensajes sean dirigidos a los pequeños, es inevitable. 

Es por ello que la mayoría de los editores que se encargan de los suplementos infantiles de 
fin de semana, han encontrado limitantes para extender los espados dirigidos a los 
pequeños. Ya sea que la publiddad ocupe páginas enteras o que las secdones sean 
conformadas para dar promodón a algún patrocinador, y de acuerdo al punto de vista de 
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los editores de los suplementos publicados actualmente, la información propuesta para los 
infantes se pierde entre los anuncios. 

El editor de Mi periodiquito, de Novedades Claudia Rodríguez, afirma que debido a esta 
situación y para evitar llenar de anuncios a los pequeños, en lugar de información prefiere 
continuar con el mismo diseño con el cual nadó el suplemento, y abarcar cuestiones 
atractivas para los niños, aunque sea de manera semanal, pues si se publicara de manera 
cotidiana se tendría que insertar mayor número de publiddad y eso afectaría el objetivo de 
la publicadón. 

Sin embargo, suplementos como La Jomada Niños y Un dos tres por mí y por todos 
mis compañeros de La Jomada, manejan publiddad del Consejo Nacional para la cultura 
y las Artes (Conaculta), INBA, entre otras instituciones gubernamentales, sobre eventos 
culturales y actividades infantiles, con la cual se evita perder espado para los niños dando 
lugar a informaciones y relaciones con este tipo de acontecimientos. 

Debido a lo anterior, la publiddad que se propondrá induir en mayor medida en la sección 
objetivo de esta tesis, girará en el rubro cultural, aspectos de salud, así como anuncios de 
hospitales y médicos espedalizados en atendón a infantes; servicios sOdales, como 
anundos dirigidos a los niños, provenientes de ONG'S contra la violencia a los niños, 
UNlCEF, DIF y algunas otras dependendas de gobierno, para así cumplir con el aspecto 
publidtario, patrodnador de este espacio y al mismo tiempo llenar las expectativas de 
informadón del proyecto. 

Asimismo, proponemos induir de manera esporádica publicidad comercial en forma de 
reportajes, crónicas o notas informativas, que serán diferendadas del resto del contenido 
por colores O por el logotipo distintivo de la marca que los promodona, pues no es el 
objetivo engañar a los niños sobre esta informadón. 

49 



CAPITULO IV 

IMPORTANCIA DE UNA SECCIÓN INFANTIL COTIDIANA 

Tengo, vamos a ver, 
que ya aprendí a leer, a 

[contar; 
tengo que ya aprendí a 

[escribir 
ya pensar 

ya reír. 
Nicolás Guillén 

Después de la revisión a publicadones infantiles, con la percepdón de que un niño 
no es un hombre pequeño, sino un sujeto en proceso de desarrollo, con las actitudes, 
intereses y poSibilidades de ser un lector asiduo, y con base en los prindpios enunciados 
por Piaget y aaparéde, quienes señalan como aspecto fundamental que el desarrollo 
intelectual y social del niño evoludona desde las actividades prelógicas (primera infancia), 
hasta la incursión en el razonamiento lógico (segunda infanda) lo cual desemboca en el 
manejo de conceptos abstractos hada la adolescenda, se procederá a explicar la 
propuesta que da pie a esta tesis. Si bien es un esquema que procurará dirigir la atención 
del niño hacia la lectura del periódico, también se planteará como un proyecto a largo 
plazo a través del cual, podría acercarse al pequeño a la lectura no sólo como obligada 
acdón educativa, sino como parte de su formadón como dudadano. 

Para llegar a esta toma de condencia han sido necesarios siglos y entre tanto se han ido 
diferenciando las lecturas para niños de las de los adultos a través de complejos procesos, 
determinados por su momento histórico. 

En el análisis de algunas de las primeras publicadones para niños se manifestó el interés 
de los diversos editores por fomentar la lectura en los Infantes, para así aumentar la 
cultura general en los niños; por medio de cuentos de escliitores reconoddos, como Julio 
Veme, Perrault o Louise M. A1cott, pasajes interesantes de historia nadonal e Intemadonal 
o la indusión de colaboradones de los mismos lectores. 

Más tarde, con el propósito de alentar la lectura de este tipo de publicadones se incluyeron 
temas de interés como experimentos dentíficos, juegos de destreza, nuevas tecnologías, 
cartelera con eventos dedicados a los pequeños, entre otras cuestiones enriquecedoras 
para los suplementos, que ahora drculan los fines de semana en algunos periódicos como 
La Jomada, Novedades o Reforma. 

Estas publicaciones, afirman sus editores, cuentan con un número significativo de lectores; 
a pesar de que medios de comunicadón electrónica como la televisión, la radio o - en 
algunos sectores de la pobladón -, el Internet, absorben un basto número de infantes. Los 
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suplementos para niños de fin de semana tienen éxito en amplios grupos en donde los 
pequeños tienen acceso a ellos por medio de adu~os lectores de prensa. 

Judith Segura, editora del suplemento Gente Chiquita del periódico Reforma afirma que un 
gran número de pequeños se han comunicado con ella, para integrarse al equipo de 
trabajo de esta publicadón; ellos participan en la junta editorial y dedden el contenido o 
bien colaboran en algunos temas que integran la publicación. Oaudio Rodríguez, editor de 
Mi periodiquito de Novedades corroboró la participación de niños y niñas, al afirmar que la 
mayoría de los artículos de este suplemento son realizados por ellos, por lo cual su tarea 
como editor y de algunos reporteros es apoyarlos, en la corrección de estilo o consejos 
prácticos sobre algún tema de su interés, lo cual muestra la creciente motivación de los 
niños por formar parte activa del mundo en el que viven. 

Sin embargo, en voz de los editores de estos suplementos escuchamos la necesidad de 
realizar más publicaciones para niños con un sentido ampliamente profeSional, en donde 
se plasme no sólo un espaCio lleno de colores y entretenimiento, sino se conforme éste 
como un imán para el niño, manteniéndolo como un lector constante de la prensa. 

Tras las anteriores dedaradones, podemos afirmar que sí hay espados para los niños en la 
prensa, sin embargo lo que se busca con la propuesta de una sección diaria, es dar a los 
pequeños un espado cada día de la semana, de la misma manera que la tienen los 
deportes, la moda, la economía, etcétera. 

Para reforzar este punto se buscará integrar una secdón cotidiana - no sólo un 
suplemento-, el cual contendría elementos de motivadón, como juegos por medio de los 
cuales los más pequeños podrán adquirir aptitudes de memoria, atención, destreza 
manual, etcétera. Para los niños mayores se contemplarán temas de actualidad en diversos 
rubros, algunos datos referentes a la historia, literatura; datos científicos, curiosos, 
etcétera. Además de induir un resumen de las notas más sobresalientes en los ámbitos de 
política, cuitura, deportes, o referentes a la infanda, en sólo dos páginas (aunque se 
plantearán cuatro páginas para el fin de semana). 

Para formular la secdón se retomarán trabajos como el de Jomada Niños, en donde tras 
un breve análisis se puede constatar el uso de géneros periodísticos, como la nota 
informativa, la reseña, la crónica, el reportaje; mediante los cuales se daba un panorama 
de cuitura general, así como datos notidosos relevantes, condensados en cuatro páginas. 
Su estilo se retomará como base de la propuesta. 

En el actual suplemento del periódico La Jornada: Uno, dos, tres por mí y por todos mis 
compañeros se encontró que la interacción con los niños es mediante temas semanales a 
través de reportajes o entrevistas, además de las fichas coleccionables publicadas sin una 
periodiddad específica, con Informadón diversa como: preguntas sobre temas dentíficos o 
cuiturales, reseñas literarias, cartones de humor, historias contadas en diversas fichas, 
descripdón de pinturas famosas, entre otras cuestiones, de las cuales tomaremos datos 
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rescatables para la propuesta. Además de las anteriores publicaCiones tomaremos algunos 
aspectos de Mi periodiquito de Novedades y Gente Chiquita de su contenido y fonna, 
respectivamente. 

Es importante subrayar la idea de crear una sección diaria debido al interés de fomentar el 
gusto por la lectura, así como de aportar datos al bagaje cultural de los niños mediante 
una sección en la cual se contemplen aspectos de cultura, tecnología, noticias nacionales e 
intemacionales, finanzas, entre otras; mediante los géneros periodísticos antes 
mencionados, así como fotografías, cartones, preguntas interactivas, juegos para los 
menores que aún no saben leer. Es importante resaltar que dichos objetivos serán 
alcanzados con la ayuda de los padres de los menores o gente cercana a ellos que 
adquiera el diario, ya que éstos serán el canal para hacer llegar al niño toda la infonnadón 
de la sección. 

Asimismo, confonne se desarrolló la investigación del tema y se entrevistó a los editores 
de los suplementos actuales, se concluyó que la publiddad juega un papel preponderante 
para la viabilidad del proyecto, porque mediante ésta se sustentan económicamente los 
suplementos. Sin embargo, dicho factor no limita la propuesta, en cuanto a espacio para 
infonnadón, debido a que se incluirían anuncios referentes a eventos culturales o atendón 
a la infancia en espacios pequeños. Además de la propuesta de incluir esporádicamente en 
forma de artículos, entrevistas y reportajes, publiddad de alimentos para niños, juguetes, 
etcétera; mediante inforrnadón donde se refíeran los artículos como una opdón de 
cosumo, los cuales se dlferendarán del resto del contenido de la secdón por colores 
especiales o logos del artículo en cuestión. Evitando así ocupar el espado solamente para 
anuncios. 

4.1 EL NIÑO Y lA INFORMACIÓN 

Los medios de comunicadón intervienen en el pasado y el futuro convirtiendo todos 
los tiempos en presente. La información se emite todo el tiempo, por todos los medios, 
pero sólo parte de ella se consolida y se amplía, de acuerdo al contexto de cada persona, 
lo cual da lugar a la reflexión, de lo que resulta el comentario de los hechos que fonnan el 
presente sodal. 

Considerar el medio como intérprete ayuda a no verlo sólo como un emisor de 
informaciones y comentarios, sino como un canal por el que drculan los estimulos 
procedentes de la realidad, los cuales recibe como mensajes diversos. La asimiladón de 
éstos produce una respuesta intema: esto es interesante aquello no lo es, esa infonnadón 
habrá de completarse, aquella se verificará, ese tema es digno de exploración y merecerá 
ser comentado, etcétera. 

Elegir la informadón a la que deben acceder los niños, resulta una tarea imposible, cuando 
se piensa en la cantidad existente de ésta. Provenga de los medios o de las personas que 
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cohabitan con el pequeño, por ello es importante darle a éste los elementos de juicio 
suficientes para elegir de esta información aquello que les sirva de referencia para 
mantenerlo interesado en la lectura continua de la sección, y de esta manera acrecentar y 
ampliar sus horizontes intelectuales. 

Para elegir los temas adecuados para la sección se contemplará la diversidad de rubros 
con claridad en la escritura, de tal manera que las principales interrogantes de los 
pequeños sean plenamente contestadas. No habrá temas tabú, mientras todo sea 
explicado de manera congruente mediante los diferentes géneros y bien fundamentado, 
con ayuda de fotografías, ilustraciones, caricaturas y con una redacción directa y dara. 

La prensa infantil tiene rasgos peculiares, incomparables con el fenómeno que se pueda 
dar entre un adulto y una prensa para éstos, donde supuestamente la personalidad del 
sujeto ha madurado y es capaz de analizar con profundidad cada detalle del contenido 
impreso. La relación comunicativa debe ser mucho más equilibrada entre la prensa infantil 
hecha por adultos y el niño receptor, donde este último, como lo señala Piaget, adopta un 
papel sumiso frente a la figura adulta. Sin embargo, ese "respeto" de dependenda no es 
sino una expresión del propio modelo cultural dominante que impera en un país como 
México. Pese a ello es posible trabajar temas comunes al devenir propio de los niños, 
donde se les introduzcan aspectos de cultura general, historia, avances tecnológicos, 
salud, ecología, entre otros temas de su Interés; hadéndolos participes del desarrollo de 
esta sociedad. 

En otro punto, la publicidad en revistas y periódicos constituye, en ocasiones, un elemento 
discordante en la formación de los niños y jóvenes, toda vez que es presentada sin control 
alguno, proporcionando información inadecuada a su edad. El inmenso mundo publicitario 
en los medios impresos (aún cuando los mensajes sean dirigidos a los pequeños) es 
inevitable, pues como ya se ha señalado es por medio de la publiddad que se perciben los 
ingresos para costear los gastos de dichas publicaciones y en la mayoría de las ocasiones 
le resta espado a la Informadón que conforma las publicaciones. 

No obstante esta afirmación creemos que es posible publicar de manera diaria una sección 
dedicada espedalmente a los niños, ya que se recunrirá a publicidad de eventos culturales 
infantiles, lugares para visitar, o bien de cuestiones reladonadas con la salud de los 
pequeños - como anundos de dínlcas dentales, ópticas, etcétera -, la cual no requiere 
grandes espacios y puede ser repartida a los largo de la semana, sin afectar el objetivo de 
la publicadón. Asimismo, induir la publicidad como parte de la información de algunos 
reportajes o entrevistas, es una nueva forma de retener la atención de los infantes en 
ciertos artículos de consumo, sin que por ello se tenga que recunrir a grandes espacios 
publicitarios, ni se pierda el principal objetivo de la propuesta. 
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4.2 CARACIERISTICAS DEL NIÑO LECTOR 

la adquisición de la lecto-escritura permite manifestar los pensamientos a través de 
un mensaje; perpetua las ideas, inquietudes, emociones y conflictos. Es el medio por el 
cual, el hombre se apodera de la lectura y deja a su vez la huella de su pasado por el 
mundo. 

las propuestas para el aprendizaje de la lecto--escritura en general, dista mucho de estar 
directamente relacionados con los intereses, necesidades y experiendas del individuo. A la 
fecha, se han aplicado gran número de métodos para lograr el aprendizaje de la lecto -
escritura que por sus características se agrupan en métodos de deletreo, fonéticos, 
silábicos, globales, combinados, eclécticos y espedales. Cada uno de estos métodos se ha 
desarrollado en diferentes momentos históricos, pOlíticos o sociales de nuestro país y su 
evoludón ha permitido, afortunadamente, que el individuo comience a concebirse en 
fundón de sus necesidades, intereses, posibilidades y limitaciones, por lo que se ha llegado 
a plantear la posibilidad de que el niño se acerque a la adquisición de este proceso con un 
descubrimiento propio V no para cumplir con el requisito que la sodedad demanda. 
Manejar el lenguaje escrito permite incrementar el prestigio de quien lo hace y su 
autoridad frente a sus semejantes. 60 

la propordón de lectores asiduos a la lectura cultural o educativa, ha disminuido 
considerablemente en la juventud, sltuadón contraria en la niñez que continua siendo el 
periodo de la vida en el que hay una mayor actividad de este tipo de lectura. De hecho, es 
en la juventud donde existe mayor inclinadón por la literatura "barata", como se le llama a 
la venta de revistas de entretenimiento como son: iAsí soy... y qué!, Sensadonal de 
traileros; musicales y de espectáculos como: Eres, 7V Notas, entre muchas otras, debido a 
que la Informadón que presentan es de fádl comprensión, además de dirigirse al morbo y 
curiosidad de la pobladón. 

El prindpal problema es la discontinuidad del hábito de la lectura luego de los primeros 
años de estudio, debido al poco fomento de ésta como complemento de la educadón 
secundaria y las siguientes etapas de estudio - debemos tomar en cuenta el número de 
niños que sólo conduyen la educadón primaria -. Durante la educación primaria se 
proporcionan en mayor medida lecturas e informadón poco atractivas para la edad de los 
escolares, o difídles de entender, debido a la poca reladón que tieoen con los nuevos 
conodmientos o la vida cotidiana, por lo que se disminuye el interés por la lectura, además 
de verse como una acdón forzada por los adultos, de acuerdo a la opinión de algunos 
pequeños. 

"Con demasiada frecuenda se piensa que el acceso al libro debería ser algo natural a partir 
del momento en que se tienen ciertas capaddades o un cierto grado escolar. Sin embargo 

60 Held Antonio Barbosa,Coma han aprendido a leer y escribir los mexicanos, México. Editorial Pax, Primera 
reimpresión, ]978, p.50 
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la práctica de la lectura puede resultar imposible o arriesgada particularmente cuando 
presupone entrar en conflicto con las costumbres, con los valores del grupo, del lugar en el 
que se vive", 61 

Sin embargo, la lectura es un medio para conformar la subjetividad en los jóvenes como 
un canal para acceder al conocimiento, pues mediante ésta se elabora una actitud crítica 
de los hechos mundiales de ayer y hoy, se aprenden estructuras gramaticales, se adquiere 
mayor fadlidad en la escritura, es decir, la lectura puede introducir a un círculo más amplio 
de pertenenda, nuevas sociabilidades, formas diferentes de vivir con los demás. 

Por ello es necesario sembrar en el niño incentivos para que vea en la lectura un 
pasatiempo, el cual, "sin darse cuentan le propordone lo necesario para acrecentar sus 
propias necesidades de aprendizaje. La secdón contendrá para este fin un estilo basado en 
colores y diseño de imagen que deberá invitar a los pequeños a la lectura de su contenido. 

4.3 LOS GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

El periodismo es un mensaje de interpretación. Escoge de un sin fin de hechos lo 
que considera interesante; interpreta y traduce cada unidad de la acción externa que 
decide aislar y distingue entre ella lo más esendal e interesante. Comunica informadones 
elaboradas, trata de sustituirlas y ambientarlas para ser comprendidas, tal es el caso del 
reportaje o la crónica, las cuales sitúan al lector en el lugar de la acdón, así como de 
explicarlas y juzgarlas como el editorial o los géneros de opinión, llámese columna o 
artículos. De acuerdo con Lorenzo Gemís, el periodismo interpreta la realidad social para 
que la gente pueda entenderla, adaptarse a ella y modificarla. "Es un fenómeno de 
interpretadón de la realidad sodal del entorno humano, método que comporta unos 
hábitos y unos suPUestOS".62 

Dado que el objetivo de la tesis es proponer la creadón de una secdón diaria en alguno de 
los periódicos de la Ciudad de Méxioo, se buscará que ésta sirva como complemento a la 
formadón educativa redbida por los niños de 6 a 12 años, además de permitirles 
incrementar sus conocimientos mediante la gran diversidad y colorido de la informadón 
contenida en los diversos géneros periodísticos de la sección. 

La noticia, género prindpal por excelenda al ser concreto, directo y sencillo, sirve para 
comunicar con exactitud y eficada un hecho nuevo; su aportadón al conjunto es conseguir 
que el lector u oyente se entere con daridad de los hechos sobresalientes e Interesantes. 
Es la versión periodística de una acdón capaz de tener repercusiones. Por ello será 
utilizada en la secdón de manera cotidiana en un espado, previamente designado, dividido 
en notas de carácter nadonal, intemadonal, cultural, deportes, economía y en ocasiones 

61 MicheJe Petit. Nuevos acercamientos a Josjávenesy la lectura México, FeE, 1999,. pp. 107·108. 
62 Lorenzo Gomis,Teoría del Periodismo., Buenos Aires, Ed. Paidós, 1988. p.36 
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espectáculos. cabe destacar que no se utilizarán todas las categorías diariamente, excepto 
política nacional o notas intemacionales y cultura, el resto se publicará de acuerdo a lo 
más sobresaliente del día. La noticia será el punto central de la propuesta, pues a través 
de las notas se relacionará a los niños con los sucesos cotidianos. 

El reportaje representa una doble aproximación a los acontecimientos, ya que expone el 
hecho de manera profunda y juega con el resto de los géneros periodísticos. Es completo y 
permite al lector sentirse en el lugar de los hechos. Para narrar algunos acontecimientos 
históricos se podría recurrir a este género, así como para hablar de fechas próximas 
relevantes, costumbres, tradidones, lugares turísticos e históricos del país poco conoddos; 
temas de salud pública, música o desastres naturales. Se utilizará tres o cuatro días de la 
semana, siempre en la primera página. 

La crónica tienen como fundón relatar lo que pasa; información estructurada de lo más a 
lo menos importante, esto sin perder de vista su principal característica la cual es ponerie 
color a la nota. Esta se utilizaría en eventos culturales, deportivos, sodales, políticos, lo 
cual serviría para Interesar a los niños en temas que les parecieran menos interesantes o 
complejos. Se publicará de dos a tres días de la semana, en la primera página, altemando 
el espacio con el reportaje. 

La entrevista, es el encuentro entre el personaje prindpal y los lectores; es dar a conocer 
en la voz del autor qué piensa sobre un tema. La prindpal característica es que también 
permite jugar con la crónica y se combina con algunos otros géneros. Esta se presentará 
cuando se hable con personajes del momento, o bien con personas que expliquen su olido 
o profesión, con lo cual se dará orientadón vocacional, de salud, adelantos tecnológicos y 
científicos, artes o deportes; basándose en cuestionarios y preguntas realizados por los 
niños ayudados por los realizadores de la secdón. Podría presentarse dos días de la 
semana en el espacio también ocupado por la crónica y el reportaje. 

La reseña, mediante la descripción y acercamiento al contenido de libros, ecidopedias 
películas, videos educativos y obras de teatro permitirá Informar e Interesar a los pequeños 
en los eventos, nuevas historias, dásicos Infantiles; conocer sobre sexualidad, salud, 
ecología, idiomas extranjero; dándoles opciones para ocupar su tiempo libre. Publicándose 
dos días de la semana; un día para dar a conocer nuevas publicaciones y otro para invitar 
a los niños a las fundones de dne y teatro dedicadas a ellos. 

El chiste es una noticia imaginaria que cumple una fundón de comentario. Difunde las 
fantasías alentadas en la sociedad y dan expresión placentera a las tendencias agresivas 
que existen en el medio ambiente, se puede presentar mediante cartones, dibujos o 
caricaturas que escenifican alguna sltuadón actua, así como problemas cotidianos de los 
niños, mediante la sátira. Este género también se presentará, de acuerdo a la preferenCia 
del público infantil; en inldo será, dos días de la semana. 
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La fotografía se utilizará de diversas fonnas - blanco y negro a color -, a lo largo de la 
semana, para ilustrar eventos políticos, la vida cotidiana en otras ciudades de México o el 
mundo, además de acompañar algún reportaje, crónica o entrevista. También se tomarán 
en cuenta fotografías enviadas por los pequeños lectores. 

Cabe destacar que los géneros periodísticos cambiarán su periodicidad de acuerdo con la 
variedad de infonnación y al gusto de los pequeños lectores; excepto las notas, se 
modificará el diseño después de algún tiempo para no volver monótona la sección. 

Asimismo, el reportaje, la crónica, la reseña y la entrevista servirán para incluir publicidad. 
Ocasionalmente se escribirá sobre diversos temas en donde se propongan opciones de 
artículos de consumo, por ejemplo se hablará de problemas de caries, para que Co/gate 
hable sobre su nueva pasta con chispas para niños. O bien, se escribirá una crónica sobre 
el maratón de matemáticas, en donde 8erol, promueva la calidad de sus lápices. También 
podrían entrevistarse a investigadores importantes que hablen sobre fónnulas de 
complementos alimenticios, como 5lWl nutrición. Con ello no se perderá espacio para el 
resto de la infonnación. 

4.4 PROPUESTA GENERAL 

Después de analizar las características psicosociales de los niños de 6 a 12 años, así 
como las publicaciones realizadas a lo largo del tiempo y su entorno en general, es posible 
plantear una secdón infantil diaria en los periódicos, que sirva asimismo para promooonar 
la lectura en los niños, la cual es una base fundamental para su fonnación integral. 

Si bien la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha diseñado planes de estudio, en donde 
se fomenta el acercamiento a la lectura, aún existen grandes carencias educativas en 
nuestro país. Sólo basta recordar las condiciones culturales en que llegamos al nivel medio 
superior - y no se diga al superior -, en el que todavía se encuentran deficiencias 
ortográficas o se desconocen temas básicos de historia nacional como la fecha de la 
Independencia de México, por ejemplo. 

Cuando Se pensó en la creación de una sección infantil diaria que aportara algo más allá 
de simples caricaturas, temas sin valor infonnativo real y anuncios publicitarios que 
motivan el consumo (los cuales son característicos en algunas de las publicaciones para 
niños actuales de fin de semana), se comenzó a cuestionar la viabilidad de un proyecto 
con carácter infonnativo - educativo para los pequeños que cursan la educación primaria y 
no están acostumbrados a este tipo de publicadones de manera cotidiana, sobre todo 
porque los padres y los adultos en general, no leen el periódico diariamente. 

Los editores de secciones infantiles entrevistados (Mi Pertodiquito y Gente Chiquita), así 
como los maestros Alexandrov V. Peña Ramos y Frank Viveros Ballesteros en su libro 
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EduCiJr con los MedioS", señalaron que en el Distrito Federal, sí existe el hábito de la 
lectura, la cual se refleja en el número de ventas registradas por la literatura denominada 
"barata"; además señalan que los niños leen porque ésa es su obligación al realizar sus 
tareas escolares. Es por ello que esta es la mejor etapa para fomentarles el gusto, más 
que hábito de leer, al proporcionarles en lecturas amenas, aspectos de la sociedad 
circundante, reladonada con lo aprendido de manera cotidiana en la escuela. 

Sin pretender ser exduyentes podemos afirmar que la lectura y, por ende, el aprendizaje a 
través de juegos, cuentos, leyendas, adivinanzas, etcétera, proporcionados a los pequeños 
extraescolarmente, es factor crudal en el avance de las sodedades. Sin embargo, hasta 
nuestros días, éstos no han realizado una fundón complementaria, ya que se enseña de 
manera rigurosa y esquemática, es dedr el estudio se concreta regularmente, en conocer o 
memorizar lo que el programa educativo señala, aun cuando los redentes planes de 
estudio indiquen lo conbrarlo. En este sentido, el aprendizaje mediante una lectura amena, 
directa y complementarla resulta una opeón más de estudio, porque ayudarla a los 
pequeños a desarrollar el gusto por la lectura, despertar la curiosidad de los temas de hoy 
o ayer, conocer qué pasa en su entorno, así como en el resto del mundo, además de 
permitirles retener acontedmientos relevantes de todos los países sin la neoesidad de 
memorizar - a corto plazo- fechas o nombres. 

En el análisis de las publicaciones actuales se rescatan cuestiones de contenido de Mi 
PeriodiquitrJ de Novedades, La Jornada Niños y Un dos tres por mi... y por todos mis 
compañeros de La Jornada, así como de diseño en Gente Chiquita de Reforma. En algunos 
otros como el Reportero Disney, que publicado por el Heraldo de México"', se encontró 
sólo un medio impreso de publicidad, que en su mayor parte se confonma de caricaturas y 
películas producidos por la casa Disney; se concentran en los temas de su creadón, 
dándoles poco del mundo de los adultos - sin restarle importancia a la labor de Disney por 
acercarse a los niños, es necesario apuntar que se descarta el estilo de esta publicadón 
por estar alejada de la propuesta de la secdón -. Sin embargo, tal visión no se puede 
generalizar, pues existen otros suplementos con Informadón Interesante o proponen 
algunos temas de importanda para la sociedad en general. 

Se plantea que con la publicadón diaria de una secdón dedicada a los niños, los medios de 
comunicadón y las personas reladonadas con éstos comlenoen a Interesarse más por los 
niños en cuanto a su formación personal y académica, ya que serán ellos quienes 
representen y dirijan el mañana. Se espera que este suplemento genere mayor atendón 
en la forma de enseñar a los pequeños y en la Importanda de propordonarles 
conodmientos generales del mundo, así como de la fonmadón de una condenda crítica 
acerca del entorno. 

6.1 Alexandrov VIadimir Peña RamOs. Frank Viveros, Educación para los medios. Desarrollo de la visión crilica VolJ, 
México. Secretaria de Educación Pública, Subsecretaria de servicios educativos para el Distrito Federal, 1997 
64 Esta publicación no se integró en el capítulo tres al no obtener datos de su aparición. 
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Como hemos señalado en pasados capítulos de esta tesis, el niño como ser en fonnación 
es susoeptible de cambios y la lectura extra, además de la proporcionada por la escuela, le 
dará la posibilidad de ampliar su panorama respecto al Muro. Afinnamos que un 
suplemento diario en la prensa en la audad de México apoyaría esta labor pedagógica, 
pues por este medio, podría tener infonnación cotidiana de los suoesos del mundo, lo cual 
complementaría los conocimientos adquiridos durante su fonnación escolar y apoyaría sus 
actividades. 

Sin embargo, a pesar de que estE tipo de proyectos ya han sido pensados, no se han 
llevado a cabo, porque la publiddad interesada en ellos, la cual paga los suplementos de 
este tipo, es escasa, en comparadón con la que aceptaría pagar suplementos deportivos, 
de nota roja, de modas o cualquier otro con mayor demanda por parte de los adultos. 
Judith Segura, afinnó que la publiddad ahoga los espados de infonnadón para niños y en 
el caso de Gente Chiquita, del periódicO Refonna hasta los condiciona, pues gran parte de 
este suplemento cuenta con publiddad pagada. 

Al hablar de nuestra propuesta con institudones de dereChos humanos (contra la violenda 
Infantil) señalaron que éstas, o algunas otras organizadones enfocadas a la cultura y las 
bellas artes, se han interesado en este tipo de proyectos, y a cambio de promodonar los 
eventos organizados por ellos u otras afines que patrodnarían la publicación, por lo cual se 
redudría el número de publiddad comercial que debiera contener nuestra sección. Aunque 
existen opeones como la de ropa infantil, jugueterías, editoriales, productos alimenticios, 
que podrían fonnar parte de la cartelera, los articulos y las secdones, como se mendonó 
anterironnente; confomnando de esta manera un foco importante de consumo, lo cual es 
interesante para los editores que buscan pago para las secciones y no se restaría espacio a 
la infonnadón, punto esendal de la propuesta. 

Sin embargo, esto dependerá del periódico interesado en el proyecto, aunque es 
importante resaltar la importanda de la infomnación dando prioridad al contenido y fonna 
de la secdón, hadendo hincapié en su espado reducido, que será de dos páginas. Por ello 
se buscará publiddad que pueda integrarse, en mayor medida a la secdón a manera de 
Infomnadón, por ejemplo un articulo sobre desnutridón en donde Nestie promodone su 
nueva leche vitaminada. Aunque no sería lo Idóneo es la mejor manera de introdudr a los 
pequeños en el mundo de consumo que es lo que pretenden los empresarios y al mismo 
tiempo porporcionaries datos importantes como, en el caso del dtado ejemplo, una 
alimentadón adecuada. 

Asimismo, se les promoverá asistir a eventos culturales de diversa índole, mediante 
entrevistas a bailarines o actores que los inviten a su puesta en escena; investigadores que 
los lleven por exposidones interesantes de los diversos museos. Reportajes de sitios 
interesantes, exóticos y misteriosos de nuestro país, promoviendo el llamado ecoturismo, 
el cuidado de la naturaleza y la valorizadón de nuestras raíces. 

,.. _. ~.S;,.~ J.:' 
; .' 
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Referirnos a una sección, es plantear una publicación diaria dedicada exdusivamente a los 
niños de 6 a 12 años (o mayores), a la cual tendrían acceso por los padres o henmanos 
lectores de prensa. En la parte del periódico dedicada a ellos, los pequeños encontrarían 
de manera condensada un mundo infonnativo al cual comenzarían a fonmar parte de 
acuerdo a los intereses afines a su edad; para así encontrar en la lectura de la prensa, una 
manera de infonnarse y acrecentar su acervo cultural, sea cual fuere su condición 
económica. 

La publicadón se insertará en las secdón más leída por los adultos, de acuerdo al 
periódico, ya que serán éstos el canal por el cual llegará a los niños. Previo a su 
publicadón se hará una campaña de promodón y se darán avisos en la primera página e 
interior de dicho periódico para invitar a los lectores adultos a conocer la nueva secdón y 
así facilitar que llegue a los niños. 

Explicaremos la propuesta de manera esquemática, describiendo cada una de sus partes, 
aunque el nombre de cada una de éstas varíe de acuerdo a la publicación que lo adopte. 
Pues, podríamos retomar un sólo periódico, con fines de delimitadón, pero el proyecto no 
se dirige a la política de un periódico detenninado, sino al fin que cumpliría al publicarse de 
manera cotidiana una secdón que contuviera las características antes descritas. 

4.4.1. ESQUEMA 

Partiremos de que la sección se confonnará primordialmente de Infonmadón 
condensada tomada de toda la gama de temas existentes, la cual se detennlnará de 
acuerdo a las necesidades, gustos y requerimientos de los pequeños lectores, los cuales 
también fonmarán parte de la mesa editorial, así como con base en las propuestas de los 
colaboradores de la sección. 

Para realizar la base de esta propuesta se realizó un grupo de opinión con 20 niños de las 
edades antes mendonadas (6 a 12 años) provenientes de escuelas privadas y de gobierno; 
donde se pusieron a discusión los temas y secdones de interés general. De esta reunión se 
anotaron también propuestas para posteriores publicadones, así como los colores y estilo 
del diseño que se presentará. Es necesario señalar que esta diriámica se seguirá para 
escoger los temas a publicar de manera cotidiana, con una o dos reuniones semanales, 
con los niños. 

De acuerdo a las opiniones recabadas del grupo y de acuerdo a lo expuesto en capítulos 
anteriores, la secdón contará con dos páginas diarias debido a la dificultad de mantener 
atentos a los pequeños de seis a doce años, en una sola actividad por un lapso largo de 
tiempo. Se pretende en estas dos páginas plasmar las Ideas suficientes para Interesarios 
en la profundizadón de los temas ahí propuestos, por medio de la búsqueda en libros, 
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páginas de internet, revistas especializadas y así acrecentar de manera paulatina su interés 
por el rontenido de la sección. 

La publicadón contará ron notas infornnativas breves induidas en la primera página en 
donde se resumirá infornnación de aspectos polítiros, internacionales, culturales, 
económicos e internacionales, prindpalmente; las cuales aparecerán siempre en el mismo 
lugar de la sección. Con lo cual se pretende introducir a los niños en este estilo de 
presentar la infonnación. 

En la portada aparecerá un reportaje, crónica o entrevista, de un tema sobresaliente de 
actualidad o bien de aspectos históricos, científicos, tecnológicos, salud, sexualidad, 
orientadón vocacional o de cultura general, de acuerdo al día de la semana, acompañado 
de ilustradones con colores llamativos o fotografías, mediante lo cual se llama la atención 
de los niños. Las entrevistas se realizarán a profesionales de algún tema, personas que 
expliquen sus oficios o personalidades (niños o adultos) del mundo artístico que interesen 
a los lectores. 

Entre las subdivisiones de la sección, está la de actividades y juegos de destreza para los 
niños que comienzan a leer - o para el resto de los lectores -, con los cuales se busca 
motivarlos en el desarrollo de sus aptitudes cognosdtívas, como son la atención, la 
memoria o la destreza mental. El apartado de experimentos y cocina para niños y niñas, 
que aparecerán un día a la semana. Además de la línea de efemérides, presentada en la 
segunda página. 

Se induirá un día a la semana una caricatura de humor que les facilite una mejor 
compresión de algunos temas históricos, políticos o de la vida cotidiana, por ahora se 
tomará el ejemplo de los utilizados en La Jomada Niños de la Jornada. 

Haciendo uso de la reseña, se buscará acercar e Interesar a los pequeños en cuentos, 
historias, fábulas clásicas o libros redén publicados, con ternas desde deportes, dencla, 
hasta cursos educativos de Idiomas, sexualidad, música; así como películas infantiles 
dásicas y de actualidad, cursos educativos en video, sobre todo cuando se acerque el fin 
de semana, para proporcionarles opeones para su tiempo libre. 

Asimismo, se tiene la idea de crear una subdivisión especial de retroalimentación, así como 
un espado de comunicadón entre los lectores que se publicará los fines de semana, para 
lo cual se buscarán dos páginas más. El objetivo Que se persigue con este apartado es 
fincar el interés de los niños por conocer los sucesos de su entorno y expresar sus puntos 
de vista en cartas, llamadas telefónicas o e-mails. Por ejemplo, se pedirá su punto de vista 
sobre los acontecimientos más importantes de la semana: temas políticos, culturales, de 
salud pública, etcétera; se harán concursos, es dedr será un espacio en el que los 
pequeños puedan expresar sus gustos o disgustos, así como sus conocimientos y en donde 
ganen algunos premios por su partidpación y colaboraciones. En el ejemplo de esta tesis 
se detenninaron los espacios por los apartados De chavo a chavoy Chal4tos Creaüvos, las 
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cuales se enriquecerán mediante la participación de los lectores, con sus propios escritos, 
dibujos, jUegos, opiniones, preguntas. 

Respecto a la forma de escritura de los textos, la redacdón deberá ser lo más limpia, dara 
y directa. Se utilizarán iconos para identificar las secdones con el fin de facilitar la 
búsqueda de información a los niños, principalmente a los pequeños que comienzan a leer. 
La página cambiará el color del título diariamente, así como la posición de los dibujos que 
lo acompañan debido a que - de acuerdo con la opinión de especialistas en diseño- a los 
niños les aburre lo cotidiano, por lo que los profesionales en diseño editorial sugieren 
cambios en la presentación diaria, excepto en las notas que como ya se mencionó siempre 
aparecerán en la misma posición en la primera página. 

La tipografía sugerida para el texto es AVANTGARDE Md Sr, en color negro, con puntaje 
13 y un interlineado de 15. El texto es de palo seco, es dedr la letra no tiene adornos. Los 
títulos de los textos serán en rojo - por ser el color más lIamativo- con tipografía SANO 
bold que es más gruesa y sin patines (sin líneas adornando las letras), para fadlitar la 
lectura a los niños. 

El título de la publicación es de tipografía creada, estilo bold con contorno negro. La 
tonalidad para cada día de la semana se obtendrá de las diferentes combinadones de los 
colores primarios (dan, magenta y amarillo). 

El diseño contempla utilizar colores brillantes en los iconos que definen los apartados de la 
secdón, en los títulos, las ilustraciones y los juegos, para atraer la atención de los 
pequeños al texto. 

El tamaño de la secdón será de 26.5 cm x 34 cm - usado por el suplemento Gente Chiquita 
de Reforma -, sin importar el formato del periódiCO en el que se inserte, ya que la 
dimensión de las manos de los niños es pequeña, y por ello si la publicación es demasiado 
grande resultará incómoda. Para insertarlo a la tesis se presentará en tamaño carta. 

El texto de los artículos, reportajes, reseñas y crónicas tendrán como máximo la extensión 
de media cuartilla, lo que equivale a unos 2,000 caracteres de computadora -depende del 
programa que se use-o Se conformarán en tres columnas con una separadón entre ellas de 
5 mm cada una, con la composición libre para el texto, dentro de los márgenes sugeridos 
que son de 1 cm. 

Induiremos la propuesta del diseño para la secdón a manera de ilustrar lo descrito 
anteriormente. Se contemplan los siete días de la semana, debido a que la publicadón será 
diaria y con ello se podrá conocer de manera gráfica la idea de la publicadón. 

Cabe destacar que los textos y juegos usados para realizar la secdón fueron, en su 
mayoría, tomados y escogidos por nuestro grupo de 20 niños de las distintas publicadones 
que se han referido durante la tesis como: Mi periodiquito (Novedades), Gente Chiquita 
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(Reforma) y La Jomada Niños. (la Jornada), los cuales se adaptaron a los espacios de que 
consta la sección. Es importante subrayar, que se tomaron algunos juegos del Reportero 
Disney de El Heraldo de México, aún cuando no se hayan proporcionado datos del 
suplemento, por la riqueza gráfica que se maneja en él. 

Respecto al diseño cabe mencionar que en las dos páginas se mantendrán como 
constantes el título que aparecerá en la parte superior central de la primera página con 
tipografía de 40 puntos y estilo propio - el nombre tentativo para la sección es OlA VITOS -
El número de página aparecerá del lado inferior derecho. 

las notas tendrán un espacio predestinado de tres columnas en la primera página. Debido 
al cambio constante de la información y para cuestiones prácticas en la presentación de la 
propuesta, aparecerán notas con información tomada al azar de números anteriores de La 
Jomada Niños. 

las actividades y juegos para los pequeños que comienzan a leer - y para los que ya 
saben leer- aparecerán en la parte superior de la segunda página, el resto de los textos y 
la publicidad se repartirá en el resto del espacio. 

la direcdón, el correo electrónico y el número de teléfono utilizados como referencia, son 
ficticios. 
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de NovIemb18 del 2000 MIo l. Númaro 1 

W~ l/@a,ChC1fJ)$ 19C!':;;l.fJ/fo.['t!JlfVf¡,aJJ.~ 
El PopocaIépeII 
Claudia Cells 

hace un Hempo hemos ofdo hablar del volcón popocalépell (o montana que humea. en n6huall). Ha estado 
do vapor Y ceniza por el cróter haciendo ruidos o relumbando. 
as la llena flembla a su alrededor y se comporta osi porque es un volcón 
• aunque con la¡gos perlados de calma. 

lcanes se pueden dMd~ en tres grupos: los que estón en constante oc-' - .c:. '.' 
1; los que aIIeman perlados de calma con acllvldad. y las apagados 
,los. de las cuales no se ha sabido que hayan hecho erupción en la hls
lCIente. El Papo pertenece al segundo grupo. 

IOdomenIe hay Invesflgadores que se Interesan por la geoiagla (clencla 
iludla de que esta heello el planeia dónde llene chlpales y por qué se 
lormado ).y gracias a su trabajo podemos explicamos qué estó 
,ndo. 

I que en ellnle!lor de la llena hay grandes masas gaseosas encerradas 
mes presIOnes y en algún momento buscan por dónde saU, Los volcanes 
etas naiUrales de la corteza que sirven. precisamente. para expulsar 
ases en combinación con grandes vólumenes de vapor. con lo cual se 
, las fumarolas. 

10 vemos las fumoroias del Popo fue porque en la parte olla de las pare
,1 cróter se produjeran derrumbes y entonces las gases y el vapor salieran 

-"1 

)(!/iodos de cenizas y polvo. que se desprendieran del cróter. Ese dIO pudimos ver el extraila lenomeno de la lluvia 
~Iza. 

i70S f.tI I.A C/A 

lernO estadOunIdenSe Ieslelólas 
as de aclMdodes de la Agen
mIraI de Inteligencia (CIA!. OIgO

In de espIOnaje muy cuestiona
el mundo. y en América LaIIna 
rtlculat 

'nRM/tlÓ SU CAR~RA 
I>UICTIVA 

Mario Murphy. mexicano de 25 alías de 
edad. fue ejecutado en el estado en 
el eslado de Virginia. Estados Unidos. 
rechazaran la peflclón de conmutar la 
pena capflal por la prtsión. El departo
mento de Estado Reconoció el dele
ello de ~ ayudo a las servicios con
sulares de su paIs. por lo que otrecI6 
disculpas a México. 

--------

FORO f.COtlÓM/CO MlJtll>IAL 

Cama cada 01\0. funcionarias guber
namentales. directores de organismos 
flnanCleros se reunieran en el loro eco
nómico de Davas Suiza. para analizar 
la ecanomlo mundial. La acluacl6n del 
Fondo Moneiarto Intemaclonal (FMQ. 
ante la reciente crtsls flnanclera asiófl
ca fue el centro de las dISCusIones. 
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Diviértete Coloreando a la Intrépida Mulan. 

¡LA HORA l>~L RfCRfO! ~ 
Grlzel Rusia. ~ 

Son las 10:30 de la mañana y vas a compartir con tus compañeros juegos y una cajna llena de sorpresas qUI 
llama lonchela. Seguramente le pediste a mamó te pusiera alguna golosina presentada en la televISión parque SE 
deliciosas o conflene el juguete de moda, sin pensar que las substancias extrañas son dañinas para tu salud. 

Al contrario de Gabnel quien trae en su lonchela: un sandwich de jamón con queso, jugo natural, y fruta, PI 
pesar de ser pequeño sabe que desde ahora debe cuidar su alimentación seleccionando productos que le ayud 
ser tuerte y mós dlnómlCO. 

MIIzI, les dice que se levantó muy temprano y se preparó una ensalada con zanahonas, jícamas y pepinos p 
mente desinfectados, para lIevartas a la escuela junfo a su vaso con agua de limón y unas quesadlllas hechas po 
mamó. 

Miras a tus amigos y observas su rostro saludable, recuerdas las pocas ocasiones en que enfennan y decide 
mostror tu lanchero; de hoy en adelante harós caso a la sugerencia de habnuarte a los alimentos sanos que la nc 
leza te bnndo y pides a tus amigos companan su lunch sólo par este dio. 

MUCHAS GOLOSINAS CON DEMASIADA AZÚCAR SÓLO SIRVEN PARA QUE WEGO TE VUELVAS CUENTE COnDIANO e 
DENTISTAS y EL DOCTOR. 

¡Tú también parlicipa 

1~1cuna ni 53-27-15-10! 

- - - ..... -. 

IJW l>íA COMO HOY ~W ••• 1785 se cre61a Real Academia de San Canos. 
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2 de Noviembre del 2000. Aro 1. No. 2 

U:,. ~¡g$§lA [M~1. ¡YlJ[!.I}J,@ 
Benjamln Santamaria. 

-El ReV Mano-

lito barrio del Ajusco. enlre calles que se separan V una encantadora V tria neblina. se mezclan los sabrosos aromas 
palomHas de malz. el pan recién hameado V las quesadlllas de todos sabores V colores. es la fiesta del pueblo de 
Ion Tepexlmllpa. --c' - --;- _.- .. _ .. 

le empinada termina en lo alto de un cerro donde se escuchan voces de 
IS contando oraciones piadosas en ellnlerior de una construcción a me
lue en unos meses termlnaró de tomor tormo de Iglesia. 

lIzar la misa que se ofrece al santo patrono del barrio. las niñas que hiele
primera comunión se confunden enlre la gente con sus vestidOS de nubes 
IeInetas de p~ncesas. 

Ida de música toca melOdIas de tachún tachún. que contagia las go-
I mover pies V caderas. mientras los grondes Ingenieros populares prepa
munclan la gigantesca torre donde vo~as figuras Invisibles estallarón 
umlnar el cielo. 

¡nenl IVa mero vtenen los cohetesl-gr1ta una señora V revela el secreto. 

y'-

r 

Into suben cohetes sellta~os y estallan en luces de colores. Se escucha un I 

atronador V cae la lluvia de preciosas luces en torma de esteras. como 
antesco sol de metal b~lIoso. 

• 
¡lea. la comida. los juegos. el baile. las familias V lOS jóvenes disfrutan el fresco aire de la noche del Ajusco. AsI es la 
jel pueblo. AsI son todavfa tantos ~ncones de México: pueblos nacidos para estar de fiesta. 

I secretario de la Defensa Naclo
~que Cervantes Agulrre aseguró 
desarme en Chiapas Incluye al 
n controdlcclón a lo declarada 
coordinador para el dlólogo 

Rabasa Gamboa. en el sentida 
¡lOS zapatlstas estón protegidos 
lev para el Dlótogo. la reconcl
I V la Paz Digna. 

r 
L 

El jete de la Iglesia católica Juan 
Pobo 11 realizó una visita de cuatro dlas 
a Cuba. El pantlflce fue recibido par el 
presidente Fldel Castro. quien asistió a 
la misa oficiada par el papa en la Pla
za de la RevollJc16n. A su llegada a la 
ISla Juan Pablo 11 pld16 a Cuba -Ab~rse 
al mundo V que el mundo se abra a 
Cuba-o 

/ 

fel.tlllSO/tAS COM?RAIW! 
SA1fWrfS 

Las Ire p~nclpales cadenas de te
levlslón - Televisa. Televisión Azteca V 
Mulllvlslón- partlclparón en la compra 
de la red nacional de satélHes. en alian
za con la emprese mexicana Fañoles 
V la Iransnaclonal PanAmSat. filial de 
la Hughes SateIlHes COlpalalton. 
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Termino de cantor el cuento e Invento un titulo: 

r----------------------------------------
I Titulo: 
L _______________________________________ _ 

Un dla al regresar de la escuela vi un peRHo que me seguía, al nolar mi sonrisa movió lo cola, sus ojos eran I 
cafés Y bonHos pensé, par eso lo tomé entre mis manos y lo neve a mi casa. Lo escondí bajo el sueter de la escuela 
anles le pedí no hiciera ruido pues alguien pOdría darse cuenla y no lo dejarían quedarse ca", 

El perrllo estaba triste, me miraba y gimoteaba no probaba lOS trozos de Jamón que le había traldo, ni queria ell 
101 vez habla perdido a su mamó y par eso lloraba lanto, pero ahara yo lo cuidarla necesHaba un nombre, lo e 
pensando cuando de repente abrieron la puerta de mi cuarto ... 

¡----------------------------------------

L __ ~-------------------------------------
Envlonos tu cuento a Calle Girasoles No. 2300 Col. EJldas, C.P. 09730 D.f. o al e-mall:CllOVIIOS@yahoo.com. 

IJW t>;A COMO HOY fW ... 1519 Hemón Cortés llega a la Gran TenochlHlan. 1851 selnaugur6 el 
Servlcto de Telégrafos. 
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&A I§/'íttc"o (9ff, Mo,$) f!,0í!f%f.a.Ml.$) 

, es de leyenda, aunque viva 
ndo en la luna y las eslrellas; le 

Benjamín Sanlamaría -El Rey Mono-

,Ion las chocolates; ella mISma:,'" 
::e (pero na se come). Ha es- <'~., 
; libros y le han dado varios pre-
ar divulgar ciencia, pero no es 
Jresumlda. Trabaja en ellnslllu
\sIronomla de la UNAM y perte-
a una selecla pandilla de ' 
~nllslmOS Invefigadores: La Unl6n 
ómlca Inlernaclonal. Ella es 
Reno, Astrónoma mexicana, Us-
o plallcar de ciencia, de aslro-

le la ciencia me gusta la precl
nsí es un sly un no es un no. El 
'o de la ciencia es enlender la 
lleza. Las aslr6nomos tratamos 
ler qué son las cuerpos celes
::6mo cambian con el Hempo 
"mos genle común nos gusta 
y oIr música. 

s eleccIOnes municipales real~ 
en Hidalgo, Coahullo y el esto
México se tradujeron en bnpor
avances para el PAN y el PRO. 
gObeffiOlÓ SaIIIno y Torreón, osi 
el municipio de Naucalpan, es
le MéxICo. 
PRO tendró el ayuntamlenlo de 
d Nezahualc6yofl, 

I 

.1, . ,." 

1) 
( . 
" 

La sexla reunión de jeles de Esta
do y de gobierno de España y paises 
de Laffnoamerlca electuada en Ch~ 
le, concluyó con un llamado a 1000-
lecer las Instituciones y partidos palill
cos, que han caldo en descrédito, asl 
como una condena a la ley estado
unidense Helms Burlan, contrarla al 
gobierno de Cuba. 

Sabemos que, por ejemplo, den
tro de 4 mil 500 millones de años el 
sol se va a Inftar lanlo que su ómna va 
a llegar hasta la Herra. y luego se tun
dirán las planelas más lejanos. Anles 
ya se habla pensado en lado esto, 
pero no se len Ion las herramlenlas 
para comprobarlo. Es una predicción 
que se debe a los conocimientos que 
lenemos de IIslca. Para ser astrónomo 
hay que estudiar F~lca. No es aburri
da. El conocimiento es maravlDoso y 
es un placer enlender, el problema es 
que los educadores no sabemos en
señar ciencia. Creo que la clave es 
aprender a pensar. 

Jullela Fierro, la dama de las es
trellas, le dijo una vez a una amiga 
que le gustaba - enseñar sabroso la 
ciencia- y plaflcar con los mas chlqul
los por que ellos se hacen las mismas 
preguntas que Newton, el clenlfflco 
que en el siglo XVUI descubrló las le
ves de la gravedad. 

Vasijas, ollas, monedas, vesfldos 
de conslrucclOnes, enlerramlentos hu
manos que datan del siglo 'IY al XVIII 
y hasta la muela de un mamut, son 
algunos de los hallazgos que se hicie
ron en las excavaciones de la linea 8 
delmelro. 



Encierra en un circulo todos los Que no son anlmc 
en un cuadro los seres vivos. 

Levendas del .u" 
Tere Hidalgo 

Las sirenas figuran can ~ecuencla en las leyendas bretonas. Igual Que en todas las reglones costeras. E 
extraños con poderes fabulOsos. parecen cercanos. par su carácter a los hOmbres. la que encan1r6lvan el p 
envidiosa y llena de rencar. no le perdonó Que la hubiera engañado. y sin cesar trató de vengarse. No obsto 
sabe trata~as bien. las sirenas. lelos de ser Ingratas. se consagran a la felicidad de sus amigos. En el lando.11 
de ellas depende de la de los hombres. 

Otra leyenda bretona nos habla de una de esas s~enas Que en agradecimiento por hObeoo salvado trc 
la vida de un muchacho. Dos lovencnas pescaban senlados sobre las racas. cuando vieron. na lelos de la 

una sirena durmiendo en la superficie del agua. las das c61 
,......_...,,"'_..-,-.- "'-__ ..;__ se deslizaron slienclosamenfe dentro del mar y nadando IX 

precauciones. se apoderaron de los largos cabellos rublos ( 
ban y canduleron a su presa a la playa . 

Clave Bemard 
lFIENDAS DEL MAR 

Coiecclón TO/I8 de papel 
Grupo Ednoool NORMA 
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IJ~ t>IA COM.O HOY fW ... 1813. se promulgó el Acta de Independencia Nacional par el conl 
de Chllpanclngo. 1911 francisco 1. Madero asume la PresIdencia de la República Mexicana. 
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ma vez le has encontrado enormes flores de piedra en medio de la selva? /.Has subido por alguna escalera 
no le llevo a ninguno porle? 

ileres descubIIr un lUgar realmente móglco aprovecha tus vacaciones 
I ~ a XlIHIa en la Huasteca PoIos1na. 

lla la leyendo que Edwuard James. un excéntrico mlllonallo Inglés acom
roo de un amigo. llegó a un lugar conocido como -laS pazas- en XlDIIa. 
dos por la Iransparencla del agua se sumergieron en ella V al salir. marl
~ azules se posaron sobre sus cuerpos. James decidió construir allí su 
liso particular lleno de puentes. escaleras V puertas en medio de una 
lberanle vegetación. 

( 

<--#,':t .. ,- _."S ... 
~'",,~' ~ 

·/~-;~I\ 

. ¡ 

• 
'/ 

/ 

,.) 
o', . 

/, t '-' .... : ?:~~: .... ~ .J' 
nturate a delCUb~r XlDllaI Para llegar Henes que seguir la autopista Méxl- i ! I 
tuerétaro. la desvIacI6n que lleva a Son Juan del Rfo. Lo carretera pasa J • <, ,11 
os poblados de Tequlsqulapan, Ezequiel Montes, Cadereyta y VIzOnón, ; , 1 ( > , A 
,lróndase posteoorrnente en la SIerra Gorda donde puedes aprovechar 'l. . .' JÍ ~ 
I vISItar cinco misiones Iranclscanas que dalan en la época colonial. t?~;" \ /rI j 

f ," ',.. (' 
de ellaS se encuenlra en Jalapa donde ademós hay un confortable halel '. - • .~ 
000 Mesón de Fray Junlpero, a sólo 2 haras de XIDIIa. Para enconIrar laS ~d\1Uard Jamo, on ~lIItla ~ ~ 
lruccIones de Edwuard James pregunta por las pazas y dISfruta de un 
111 de Méldcal. 

~~'áDIb0é)\!", (j) 
ILE SUBMARINO 

In cable submarino de libra ópII
amado FIbroptIc Un!< Around fl1e 
19, unirá el ReIno unido con Japón 
I Océano Indica, lo que pennHlró 
mil conversaciones slmullóneas a 
15 de 15 mil millaS, Informaron 
tes oficiales. 

E.L E.JfRCITO AqUAL "O ES 
RE.SPOWSABU l>EL U:RiViello. 

Después que el seaelarlo de la 
Defensa Nacional Antonio Rlvlello 
Balón, señalo que el ejército meJClco. 
no actual no es responsable de lo 
ocurrido en 1968, miembros de lo dI
sueHa comisión de la V9tdad propu
sieron que el mismo ejército nombre 
una comisión que Investigue esos 
acontecimientos. 

ARROJA" I>E.SECHOS 
10)(/cOS SI" PERMISO 
EN Hll>ALGO 

Personas desconocidas arrojaron 
sin aulOlllacl6n 500 toneladas de acu
muladores eléclranlcas de desecho 
en un lugar situado a un kll6melro de 
lo carretera México- Pachuca. DIChos 
desperdicios conflenen ócldos vene
nosos. 

1 



Pon cada definición en su slllo. 

8 10 

1 

3 

6 

11 12 

laberinto 
Ayuda a Bernardo y 
Blanco o llegar 
haSta donde estó 
Penny. 

AmUle/ti 1(1 alU!rlllrtl del curo 

Introducción a 
Comedia Musi( 

Datlza, Canlo, Aclrwción y Jt01Jtl! 
Comedias Musicnles 

Es/milos acredilados por 
71/E RpYAL ACAlJIiAlY o,.. VANOI 

nn: IIIWF.RI,u. sOC/trTY o'" ":ACl 

OP IMNClNG 

Xlxi·;'ii;·~iü·7;~~·¡t;;;1·;;;' 

II'~C.I(I. -},lfalZ(' I~r 
11I1(lrI11('.~ (' lu.,cnj)C¡;/(} 

55-' !JH23 • 658 72 

r.r"I</~<",\ .. ~"" .. 1.' ..... 

UtI r>íA COMO HOY E.tI ... 1823 se Instalo el Congreso Constituyente que expide 10 prtrnero Ce 
Magno Federal. 
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lf¡,J, f¡,(f}!J¡f¡, g 
Marcela Solares 

Uno de los deportes que mós público tiene en los Juegos Olimplcos son lOS clavados, En ellos podemos ob5ervar 
destreza que cqda uno de los compeHdores muestra en sus ejecuciones. 

¡ clavados son un departe en el que México ha tenida muy buena parllc~ 
clón quedando siempre entre los primeros lugares en las competenclas. 
!re los Clavacllstos mós des1acados de nuestra pab estón Joaquln Capilla, 
.,Ios Glrón, Fernando Platas y Marljosé Alcaló. 

¡ Clavadlslas tienen que aprender a dominar su cuerpo, no sólo en el agua, 
mo los nadadores, sino también en el aire. Ademós deben tener mucha 
lSHcIdad para poder realizar fados los glros, ya sean hacia los lados, ade
lte o haCIa atrós, y mucha tuerza pora controlar el cuerpo a la hora de la 
trada al agua. 

emós de que exISten dHerentes catego~as en este deporte, Trampalln de 3 
lIros, de cinco metros y platatorma de 10 metros, cada una de estas Hene 
grada de dlflcuHad muy dHerente. 

:'\ :. j' 

Ií~ .. ~,<!",,;.~,~ 1 /.!i 
~"",,,,,,!.,~ .. _. 
I .:' fl/.""-Jl. .:~ , "'. I 

\ 
I 'L " l 

r!i~ .. :iI"i~' '~.,~~ 'h:,:",;.~ " ..... 

~.~ o," :.2 Fernando PfaIas 
tele a Ius papós que te Oeven, también para ellos hay Clases que estas escuelas Henen programadas poro fados las 
Kldes y poro fados los gustas. 

no te don miedo las aHuras, te gusta el agua y te divierte sallar mucho, 
&des acudir a las dHerentes escuelas para Clavadlslas que el DIstrIIo Fede
flene coma las Escuelas Técnico Deportivas en la Alberca Ollmplca y en el 
m Sexenal, con Instalaclanes muy modernas, en donde pratesores y entre
dores espeCIalizados te enseñalón la dificil técnica de este deporte y en 
, que podrós practicar fadO la que hayas aprendido en la ciase. 

,RM/lJ2Afl SIW ACUI!Ri>tlS 

La reunión sobre Democracia y 
HCIa entre el gobierno Y el EZlN con
¡yó sin acuerdos y entre muluas 
:usaclones. 
¡ zapolblas manifestaron que el \10" 
!mo no hlza propuestas concretas, 
delegaCión oficial dijO que aqué
's .querlan todo o nada,. 

gufl! .. fT(A~J A 
i>/SCA?ACrrAfWS IW I!,U, 

La pallcla de Nueva York descu
b~ a un grupa de 57 sordomudos 
mexicanos que vMan cosl como es
clavos en dos departamentos y eran 
obligadas a vender llaveros en el 
metro de esa ciudad, 

MROJAW i>/i.S/i.CI-/O$ 
rCnt/Cos SIW PlmMJSO MJ 
I'I/f}AI.t5tl 

Personas desconocidas arrojaron 
sin aufOIIzaclón 500 tonelados de acu
muladares eléctrontcos de desecho 
en un lugar sHuado a un kilómetro de 
la carretera MéXlco-Pachuca. DIChos 
desperdiCIos COnHenen ócldos vene
nosos. 

1 



I 1/, , 

JoseiYn Yaogas FIooes 
Edad: Sañas 

CARTELERA 

Blues para chavllos 
(MúsIc:a) 

-: . 
:.' -:::....; 

Ven a escuchar las casas que te 
pasan a diaria pero al rUmo del rack 
V bIues. PalIta de perro 

Cuentos Islómicos 
(tIIeres) 

No te pierdas ninguna de las h\sI(). 

rIas de las mi V una noches. Grupa 
EspIral. 

LI'Or qué se fue Arlequln? 
I\ea!ro) 

lA dónde Irfa a parar? 
IAVUdonas a encontrarlol 
Glupa Arte en Espiral 

Envlanos tu dibuJo a 
calle Girasoles No.2300Co 
EjIdos, C,p. 09730D,F. 

, .. , 
'-i , 

..., 1... •• 

. . ' 
",,' . ~ . \ .-.: 
\.1" 

flanclsco TI8jo Martfnez 
Edad: 6añas 

, 
.. 

, " 

• ,l' 

. /11.., 
$- ~.J~ . r' \: .. tf:'¡~ : > 

.~.~-

---
Grupa 11Cuenl Damlngal0 12:00 

Deporf\vo Eduardo MoUna 
Eduardo MolIno No. B 1 
COI. AmpDaclón 20 de NOVIembre 
Del. GuslO'IO A. Madero. 

Teatro Cortos I'elllcer Sóbado9 12:00 

Av. México Na. 5682 
Col. La Noria 
Del. XochImIlco 

Centro Comun\larlo CUIhuacón S6bad021 12:00 

Calle MoreIos Na. 10 
Col. CuIhuacón lzIapaIapa 
Del. lzIapaIapa 

Entrada 

Entroda 

Entrada 

(JI( l>fA COMO HCN EH _ 1519 Moctezuma recibe a Hem6n Cortés. 1872 NaIaIIcIo de FelIpe CorriDo 
Puerto. 
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a..©~ f:i,aJi¡Of!f¡l4f!,$ fj;J fj;~ rJiAtJ@@ 
Ben)omfn Santamarlo -El Rey Mono-

.0 ciudad de Durango tiene 
de lenar en su suelo y sus rinco
arios especies de alacranes. en-
1$ que se encuentran algunOlS 
rosfslmos. 

la tamo de estOlS bichos. que en 
,rcado de lo avenida principal. 
de NOVIemble. varios puestos los 
en dISecados y encapsulados en 
os. cenICeros y relojes de pared. 
10 se venden dulces de leche y 
es en forma de alacrón. 

scorplones y alacranes san los 
~ldOlS más grandeS y antiguos. 
lenden de los mer0st6mados. 
anlmaWlos que hoce millones de 
vlvfan en el mar y lenlon la mis
lima. 

Desde hace 27 años Emlgdlo Huerta 
Clsneros y sus sobrinas se dedican a 
vender adornos de alacranes -se en
cuentran en casas viejas. sable todo 
en los barrIOS mós anflguos-. cuentan. 
Se sabe que existen 650 especies de 
estos animales. Las mós pequeñas 
miden 2.2 cm y los más grandeS 25.5 
cm. Andan por todo el globo 
lenóqueo. y aunque se dICe que san 
dueños de las regiones cólldas. hoy 
especies que hobllan en las reglones 
nevadas del Hlmalaya y las Alpes.a 3 
mil metros de allura. 

Los alacranes se cuidan del calor du
rante el dio y salen de noche. Resl$
lenles. amantes de la oscuridad. pu&

den durar hasta nueve meses Sfn agua 
ni comida. aunque se sabe que algu
nos han llegado a aguantar 368 dios. 
Su gran resistencia se debe a que su 
metabolismo es sumamente lento. 

l'róCflcamenle pueden vivir Sin oxfge
no y usar sólo uno de sus locho pu~ 
monesl también pueden pennanecer 
uno o dios bajo el aguo. El Irlo con
gelante Y el agua hirviendo no les 
hoce nada. 

En suma el alacran es un animal pre
histórico con ocho o doce ojos. ocho 
pulmones. ocho patas. un aguilón 
marial y das pinzas trIIuradoros. 

En Durango. donde antes eran abun
danles. fueron lo causa de que sur
giera un otlclo extravagante: 
alacranero o cazador de escorpiones. 

l~.~ ~~----' .. ------
vos YACIMJgWOS ¡;!{. 
~6lg() 

etr6leos Mexicanos Intannó de la das Unidas. pues este prevé lo posl~ 
,ncla de nuevos yOClmlentos en IIdad de que empresas de ese pafs 
~Io de México. osi como en al extraigan petroleo de una zona del 
I del suresle. La revelación de Gotto conocida como el hoyo de la 
montos petroIiferos caus61nqu1e- Dona. cuya nacionalidad no estó pre
,nlre sectores que ven con des- clsada. 
onza el Trotado de Umlles Marfll-
trmado reclenlemenie con Esta-

A~"frlUfW, ~ACIA CUaA 

La Cómara de Comercio de Esta
dos Unidos se mostlÓ parildaria de 
poder suministrar medicamentos o 
Cuba. afectada desde hoce más de 
30 años par el bloqueo económICo 
Impuesto por el gobierno estadouni
dense. 

1 



AMIGOS INSEPARABLES 
SAM 

Rock a Daadle(Estados Unidos 1992) 
de Don BluIh; dlbu)os animados. 

Tal cama marca la tradición clóslca 
de conlar cuentos. en una granja una 
mujer camlenza a conta~e a su pe
que~o hijo la labulosa hlslorla de 
Chanllcleer. un goDa que se encarga
ba de que el sol apareciera punlual 
todaS las mooanas. Lo mós cu~oso 
es que el canta de este gallo flene un 
tono rockero. slmnar al de EMs Presley. 
Sin embarga los animales que dem~ 
non la nache enga~an y alejan a 
Chanflcleer. lagrando que la oscu~
dad sea pennanenle. Un búho se can
vierte en el mandamós de la reglón e 
Incluso se Introduce al mundo de los 
humanos y convierte al nloo en un 
gOlllo; esle se reúne con los amigas 
de ChanflCleer y demós animales que 
anoran la luz del dio. para Iniciar un 
viaje en busca del singular gallo y 
haceoo regresar. 

Lo pellcula se proyecta en la maflné 
Inlanfll de la Clneteca Nacional. s6-

. bados Y domingos de noviembre. en 
la sala 4 a las 12;00 haras. 

El veneno de la serpiente 
mocasln cabeza de cobre se em
plea en medicina para tratar la 
epllépsla su efectMdad se descubrló 
al observar la mejorla de un enlenno 
epllépflca que habla sida mordido 
por un repfll de esle lipa. 

En Tenertfe. Islas Canarlas. el vo~ 
c6n Taco se ha empleado coma de
pósito de aguas gracias a que se le 
puso un recubrlmlenlO plósflCo sobre 
un soporte de poliéster muy resisten
te. con lo cual se ha podido dar un 
uso muy provechoso al cr6ter. 

En un reloj electrónica. el e 
oscila exactamente a 32 mil 7 
clos por segundo. SI oscilara m~ 
pecio perderta precisión y silo 
ro mós r6pldo agotarla las pila 
demente. 

El agua para consumo hum 
Insuficiente. 5610 3.4 de los 5.3 
1I0nes de habllOntes del plam 
ponen en promedio de 50 IH 
aguo por dio. lo que equivale 
sépflma parte del consumo eslc 
dense medIO. Se calcula que e 
luro 40 mil niños mo~r6n dlarlc 
por enfermedades relacionad 
la escasez del agua. 

UW l>ÍA COMO HO\' !N ... 1871 Plan de la Norla. 1911 fallecimiento de Rafael Dondé lundador del 
Industrial para varones 



IPon tu astucia a trabajar I : mueve dos lóplces 
Imente para lormar un cuadrado y cualro 
ngulos. ¿ Te alreves? 

INGREDIENTES: 
• 1 Iala de leche condensada 
• 1 Iala de leche evaporada 
• 1/2 vaso de Jugo de Um6n 
• 3 6 4 paquetes de gaUetas 

Modas 

PREPARACiÓN: 

Pllmero vaclas las dos laIas de (e. 

Che en la Ucuadara junio con IU ~ 
bOl' lavotIIo. las mezclas bien. ansa
guIda agregas al jugo de Um6n Y vueI
ves a mezclar. cuando veas que la 
crema se vuelve mós espesa. asió lis
la. 
Después vos a mojar cada gaUela en 
la crema y la acomodas en un molde 
cuadrada o redondo para pasIeI. al 
complelar una capo la cubres bien 
con aira poca de crema. vos a paneJ 
lanIas capas de gaIIefas como le al
canee la crema. 

. , 

Cuando hayas terminada can la cre
ma metes el pastel al cangelador 
durante media hora. puedes decorar 
con gallelllas molidas. con fruta en 
a1m1bar. chispas de chocolate o lo 
que se le acurra v I lisio I verás que le 
811iX11 dOJó. 

3 



Feliz cumpleaños Mónica 
esperonos pronto estare
mos 0110. 

Berenice 

HectOl saludos o lus papos y 
hermonos. Nos venws en vace]
CloneS. 

~us QfUllOS (~ ) 

f>l CHAVO A CHAVO 

, 
, Te esperamos para vacaclO-
, nes papó. Ojalá no tengas mu-
, cho trabajo. 

GabrIel y HarIm 

FeHcIdodeS por entrar a la escul 
lhanIo. Nunca pierdas de vista I 
metas. 
TufOmlBa. 

Leonlc no olVides mI e-mail, 
Indlro@hotmail com Te qUiero 

Saludos o la escuela Igno~clo- -; 
f\IClnuel Aljonilfo''t0 y Cl mis oml- i 

gas POI',' '1 l'Il, lzl l 
ClrenlO ! 

Un soluuo o lo í''10eS!!a tIJI110 ce 
:O(j05 ~us aIUf)\i\QS (Jel SL t.. Que lo 

e>t!On(lll 

"'"." . 

Suludos (1 mIs amigos 
r~ICOlclo Nora V lernlC 

r ... lll1om 

Quique ya no trabajes tanto 
, Y dMértete más. 

Tus hennanos. , 

J(~nny ¡recupérate pronlo !, 
Te esperOIllOS en coso. 
Tus hel!nonos. 

l'Ilra poner un mensaje gratis en esta sección envia un mensaje máxi
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Tal vez alguno vez haz sentido cu
loo de sobar por qué un COITO de 
rol remolo camInO SIguiendo lOs 
f1eS de un conhoJ. A veces te pre
arós qué mlSle~os guardan en su 
lo! un video luego, un robot o la 
1sI6n; qué es lo que hoce que fun
e. Esta ocasión veos a conocer: 
qué eslón formadas las 

putadoras, 

amo nuesho corazón envfa san· 
e todo el cuerpo y nueshos pu~ 
es sirven para respirar, cado uno 

14tglfKfI:$3 'f 1@:}{01M,a,@$3 
Yu~~a Chacón Alborrón 

]S parles de la computadota !le
,ncorgoda uno tarea. Las partes .iiii 
II1lj)OIIai Iles de uno computado-
111 el SOftware y el hOttIware. 

~6R2S/ÓW A PfR/Ol>lSTAS 

Reporteros de televISIón y prensa 
InvesHgan lOS recientes sucesos 
1 colOnIa Buenos AIres han sido vfc· 
s de asaIIOs. El presidente Ernesto 
~ condenó • tajantemente· es
echos yordenólnvesllgorlos. 

El p~lsta Antonia GonzóIez Cu~ 
ocupó la gubemalura de Campecha 
ante las protestas del partido de la 
Revolución DemocróHca (PRO) y su 
candldala Layda Sonsores, QUIef1eS 
afirman tener pruebas de que su elec· 
clón fue fraudulenta. Allnnaron que 
conIInuarón la resistencia civil en ese 
estado hasta lOgrar que se convoque 
a nuevas elecclaf1eS. 

CuandO ulllIzamas uno computadora, 
le decimos que hocer a través de un 
programa para que lo entiendO. El 
programo es una se~ de órdenes o 
instrucciones que el procesador abe
dece. Las programas -como nuesho 
humor- pueden cambiarse depen· 
dIendO de lo que queremos que haga 
la computadora, y se llama también, 
saporIe lógico o SOftware, 

El hardware de la computadora san 
lOS chCuHos Y lOS cables. Este, como 
nuesho cerebro no se puede cambiar 
• par lo menos IócIlmenfe .; son las 
luercos Y tomillOS de nuestra mar~ 
lIOsa móqulna y de esto platicaremos 
en lOS próximos números 

AIIt4WfO ~~ /)RfClOS fW 
1I:!!l6!UJ1IWA 

/ 

El gobierno argenflno lanzó un 
l1U81IO programo de aumentos a com
busllbles e Impuestos, ~nclpalmen
te, que agrava la dificil slluaClón de 
la clase media. El presidente Cooos 
SaúI Menem dio marcha atrós a va
rtos aumentos después del anunció 
que hIlO su nuevo ministro de econo
mio, pero conservó los mós Imparlan
tes. 10 medida causó rechazo gene
ralizado en el pais. 
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El<PER,ME/lTA ~ 
MATERIALES: 

• BOtellaS de plástico transparen 
le contopa 

"Agua 
" COlorante vegetol 
" AceHe para bebé 
" Cinta adhesiva 

OLAS f)~ COLOR 

EXPERIMENTO ARTíSTICO: 

l. Uena un lerclO de la botella de agua. 
2. Agrega algo de cOlorante vegetal hasta alcanzar el colOr deseado. 
3. Uena el resto de la botella con aceHe para bebé. 
4. Tapo la botella y asegúrala can cinto adhesiva. 
5. AgHa, pon a rodar, girara y experimento can la boIella de aceHe y Cl! 

para fomar Olas y burbujas de calor. 

vartoclOnes: Añade otros objetos a la. olas de calor. como: diamantina, raspadura de crayola o pedazos de ce 
de plóstlco. Agrega jabón liquidO tavatrastes en la botella de aceite y agua de color. Agita. 

El aceHe y el agua de cOlor no se mezclan aún cuando estén en el mismo envase. Pueden agHarse y comblr 
brevemente, pero de nuevo se separan si están quietos. El aceHe y el agua son Insolubles porque no se mezcle 
agHarse el jabón con el aceHe y el agua de calor es una emulsl6n o una suspensión de 3 diminutos glóbulos de a, 
más pequeñas que se encuentran suspendidas en el agua, pera que aún están separadas de ella. 

ALGO PARA 1/ ... 

VACUNAS 

La PlÓXImC semana, el Sistema NacIo
no! de Salud aplicará en lodo el pals 
11 mWones de vacunas a peque~os 
menores de 5 años; sarampión, tuber
culOsis, dHteda, létonos y tosIedna se
roo acabados. Fora la pOIlOmielHls se 
apOcará una dosis adicional de la 
vacuna como parte de una esfraI&. 
gIa para eliminar lada posibilidad de 
que el virus pueda resurgir. 

iMMQM 

( 
" ,. 

Uf.( l>íA COMO HOY ff.( ... 1901 nació el poeto José Gorostlza. 



CONCLUSIONES 

El mundo de los niños es el más hermoso y complicado para quienes tenemos 
ahora el deber de proporcionarles una educación. Los adultos educan a los niños, tanto 
costumbres viciadas como por el conjunto de información que es bombardeada 
cotidianamente por los medios de comunicadón. 

Los niños de seis a doce años, de acuerdo con opiniones de especialistas se encuentran en 
el proceso de desarrollo intelectual lo que los hace susceptibles de redbir y conocer de 
manera "natural" todo tipo de innovaciones. 

Los pequeños son generadones en fOrmadón, necesitan elementos que conformen su 
personalidad de manera positiva y con una visión dara para el futuro. Por ello la 
propuesta de una sección diaria insertada cotidianamente en los periódicos se percibe 
como: la semilla que sembraremos para obtener frutos a futuro. 

Debido a que los pequeños en edad escolar se inidan en la lectura debemos promover el 
gusto por ella a través de actividades que les resulten interesantes y atractivas. De esta 
manera, al darles pauta para desarrollar su creatividad, imaginadón y manejo del 
lenguaje, nos esforzamos por proyectar seres humanos más preparados para ingresar al 
mundo de los adultos con una visión más crítica y objetiva. 

Aun cuando la propuesta aquí contenida se pensó inidalmente para un sector reducido de 
pequeños a quienes el periódico llega hasta su domicilio por medio de sus padres 
suscriptores; nos percatamos que, a este medio, acoeden personas de todos los niveles 
económicos y culturales, por lo cual no buscaremos delimitar la línea editorial de la 
publicadón en la que se insertará la secdón sino tomar como punto primondial que el niño 
acceda a ella diariamente antes que a cualquier otra parte del periódico, y será su 
curiosidad natural la que lo lleve a buscar más allá de la informadón presentada. Con la 
exposioon de diversos temas en la secdón se busca, además de crear el gusto por la 
lectura diaria del periódico, fonmar lectores con aiterio amplio frente a diversos hechos e 
informaciones con las que se enfrentarán a lo largo de su vida. 

Al revisar la historia del periodismo infantil encontramos propuestas valiosas de contenido 
y forma rescatables, como temas de historia y cultura en general. En la actualidad, lo 
importante es promover la cotidianeidad de este tipo de publicaciones, con la finalidad de 
enriquecer la idea prindpal que es atender a los sujetos en formadón. Además de ampliar 
la gama de temas como avances tecnológicos, temas de sexualidad, vetados 
anteriormente, salud física y mental, ecología, artes. 

Los suplementos actuales, tienen aspectos sobresalientes, al incorporar juegos y color en 
su diseño buscan fijar la atención de los niños en aspectos de mayor interés para ellos. En 
una primera instanda los juzgamos superfidales, no obstante después de la revisión y del 
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acercamiento al grupo de los 20 niños con quienes realizamos el planteamiento, nos 
percatamos de la importancia que el diseño y contenido tienen en la conformación de una 
publicación exitosa. 

En general, los suplementos actuales de fin de semana tienen elementos relevantes, pero 
la periodicidad con que se publican dispersan el interés del pequeño por acercarse a ellos. 
De esta manera, los niños buscan alternativas de información en medios como la 
televisión y - en algunos sectores- el Internet. 

La importancia de reunimos con los 20 niños fue al mismo tiempo retomar los puntos más 
interesantes para ellos, en sus distintas edades, para formular la primera semana, así 
como recabar diversos temas e ideas para próximos números. Hablaron de temas de 
música ~n sus distintos géneros-, tecnología, sexualidad y lugares para visitar en la 
dudad, para ir de vacadones o fin de semana, juegos, consejos para afianzar la reladón 
con sus padres; personas a las que les gustaría entrevistar, como deportistas o artistas. 
Además de permitimos observar su actitud frente al diseño y colores de los distintos 
suplementos de fin de semana. 

La conformadón de esta propuesta fue muy enriquecedora al encontrar en los 
suplementos de fin de semana no sólo un medio de entretenimiento, aunque la mayoría 
de ellos reducen el número de informadón por el espacio ocupado para la publiddad 
dirigida a fomentar el consumismo, la cual se necortaría si se utilizara publiddad de 
serviciOS. Al realizar algunas entrevistas encontramos la opción de recurrir a institudones 
como el DIF, SSA, INBA, CNDH, INI, ONG'S contra la violencia infantil, servidos dentales o 
clínicas para niños, quienes a cambio de promodonar sus eventos y actividades en 
pequeños espaciOS solventarían parte de los gastos de la secdón. 

Sin embargo existen opdones como la de empresas de ropa infantil, jugueterías, 
editoriales, casas disqueras, laboratorios de alimentos para niños, entre otros, de los 
cuales podrían escribirse ocasionalmente artículos, reportajes, crónicas donde se hable de 
los atributos de los artículos de consumo o tratar temas donde se den como opdones los 
artículos en promodón. Con lo cual se formaría un foco importante de su consumo, lo cual 
es Interesante para los editores que buscan pago para las secciones y para los 
empresarios que buscan la forma de llegar de manera indirecta a sus consumidores o 
formar consumidores en potenda. Por esto proponemos insertar la publicidad en forma de 
género periodístico de manera ocasional, para llevar publiddad a los niños y al mismo 
tiempo no perder espado para el resto del contenido de la secdón. Está se diferendará 
del resto de la Infomnadón mediante colores o el logo de la marca en cuestión, para no 
confundir, ni engañar a los lectores. 

Es Importante señalar que de acuerdo al periódico que elija la propuesta, se esoogerá la 
secdón más leida por el público adulto para insertar la publicaCión infantil y así fadlitar 
que llegue a manos de los niños. Además de comenzar meses antes una campaña de 
promodón dentro del periódico, otros medios impresos e Internet, para que la secdón sea 
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esperada por los lectores adultos y a su vez se prevenga a los niños de su próxima 
publicación. 

Podemos agregar la importancia de incorporar a la matrícula de los profesionales de la 
información, un periodismo especializado en el sector infantil, ya que se necesitan 
emisores preparados para esta área, pues ellos se convertirán en guías para un 
acercamiento eficaz de los menores al mundo de información de los adultos. Cabe destacar 
que en todos los medios los programas y publicaciones para niños son eliminados antes 
que cualquier otro, ante el riesgo de un recorte de espacio Ylo presupuesto, debido al poco 
apoyo y sustento que reciben, tanto de las empresas como de los comunicadores y 
realizadores, por ello el énfasis en la especialización en este ramo tan importante para los 
medios de comunicación, quienes a través del trabajo con niños formarán audiencias más 
fieles. 

Asimismo, queremos subrayar la importancia de induir en los programas de estudio 
cuestiones de diseño editorial, así como la obligatoriedad del aprendizaje de programas 
computacionales relacionados con estas cuestiones. Ya que al realizar el diseño final de 
esta tesis recibimos asesorías básicas al respecto, por ello juzgamos necesario induir 
temas de diseño y actualizaciones en programas computacionales para la formación 
integral del profesional de la comunicación. 

Confiamos que las casas editoriales, en un futuro próximo apoyen la realización de 
publicaciones diarias dirigidas a los niños y sin importar su condición socioeconómica les 
permita acceder a todo aquello que vaya más allá de su propio vecindario. 
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