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«La prensa infantil del siglo XIX. 
Origen de los tebeos actuales» 

(M. Purificación Arango Arango) 

Marfa 
Purificacibn 
Arango. 

El mundo del niño siempre es inte- 
resante, ¡Porqué quedamos en lo ac- 
tual! ¿Qué hacían, que tenían y , lo 
que es más importante, qué leían los 
niños que vivieron en otras épocas? 
Nos vamos a trasladar a otros siglos, 

durante unas páginas, y para ello nos 
ayudará María Purificación Arango 
con sus tesis «Prensa infantil de 1833 
a 1923n. 

María Purificación Arango es licen- 
ciada en Pedagogía, Historia y Arte. 

-¿Que trabajo desempeiia usted ac- 
tualmente? 

-Soy profesora de apoyo y respon- 
sable del área de Ciencias Sociales del 
CED (Centro de profesores de Lati- 
na-Carabanchel-Arganzuela); ade- 
más, dentro de dos meses defenderé 
mi tesis sobre «Prensa infantil de 
1833-1923. Iconografía, artistas y en- 
señanza del arte». 

-;Le ha sido dificil conseguir la do- 
cumentación necesaria para su estu- 
dio? 

-No ha sido fsicil. Yo he estado tra- 
bajando en la Hemeroteca Nacional y 
Municipal de Madrid, pero de aquí no 
he sacado todos los datos necesarios. 
Periódicos como «La Gaceta de los 
Niños», no estaban en la hemeroteca 
y los conseguí por coleccionistas que 
los tenían en su poder. 

-;Cómo era la prensa iníantil del 
siglo XIX? 

-Los peribdicos eran didácticos, 
fundamentalmente. Respecto al for- 
mato y a la estructura eran como li- 
bros de texto, escritos a dos columnas. 
El fin que tenlan era de instruir, edu- 
car y deleitar. 
-¿Se va a mantener el mismo for- 

mato? 
-No, en un principio eran como li- 

bros de texto, pero irán cambiando 
hasta transformarse en tebeos. 

-;Quiere decir que los periódicos 
del siglo XIX son el antecedente de los 
tebeos actuales? 

-Sí, despues de haberlo estudiado, 
estoy en disposición de afirmarlo. 

-;Quién tenía acceso a esos pe- 
ri6dicos? 

-Se pretendía que fueran para to- 
dos pero no es así. Los periódicos eran 
muy caros y accedía a ellos la élite. Es- 
tos se podían conseguir por suscrip- 
ción o por compra directa. 

-;Qu6 temas se trataban en esa 
prensa? 

-Había mucha variación. Se podia 
encontrar arte, literatura, ciencia y 
cuentos. Se puede hablar de una pri- 
mera etapa donde deleitaban poco, 
huyen de la imaginación, de la fanta- 
sía, porque se atacaba al Romanticis- 
mo. Luego se irán introduciendo los 
cuentos de fantasía e imaginación, Te- 
nía un fin moralizante, ya que la reli- 
gión era un pilar fuerte de la sociedad. 

-¿Qué lenguaje se empleaba? 
-El lenguaje de la prensa infantil 

era el mismo que se utilizaba en el res- 
to de la prensa. Era el lenguaje de la 
tpoca. 

-iEl contenido del peri6dico se di- 
vidia en secciones? 

-Los primeros como «La Gaceta 
de los ~i i iosn de 1789, no tienen sec- 
ciones. El contenido de esta publica- 
ción se basaba en narrar una historia 
que tenía como personajes principales 
a los niños. Con estas historias lo que 
se pretendía era educar. En otras pu- 
blicaciones como ~Minerva de la Ju- 
ventud Española» de 1833 ya apare- 
cen las secciones. 

No todo lo que nos rodea tiene un 
origen tan original como el que tuvo 
el Tebeo. Quién nos iba a decir que 
el origen de éste iba a ser un medio 
tan seno como la prensa. Prensa in- 
fantil que en la actualidad no existe. 
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