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1 NrRODUcGI cSN

Los grandes bloques económicos que se han formado en

el mundo durante la última década del siglo XX, son

liderados por potencias altamente desarrolladas, en

cuyo interior, las empresas transnacionales de la

economía han aprovechado los progresos de la ciencia y

tecnología; y entre sus avances, la comunicación ocupa

un campo poderoso de persuación, al extremo de una

incontenible manipulación informativa que debilita,

deforma, aliena y obliga a televidentes, radioescuchas

y lectores a la inconsciente asimilación de ideas,

falsos valores, estrategias y políticas que sustenten

su poder.

En este contexto los medios de comunicación se con-

vierten en medios de influencia de la conducta y de

los valores morales de los estudiantes, debido a que

éstos son receptores más directos del tipo y calidad

de mensajes emitidos en códigos de"marketing" con un

alto porcentaje de consecuencias negativas. Los me-

dios de comunicación poco o nada han aceptado el hecho

educativo debido a su bagaje ideológico pro-empresa-

rial para el consumismo y la enajenación mental de los

estudiantes.

El criterio de	 imparcialidad de los medios de

vi



comunicación social no es precisamente el eje donde

se desenvuelve su práctica; no existe prensa, ni ra-

dio, ni T.V. neutras, sino que sus programas y conte-

nidos obsecan a los intereses económicos y políticos

de las clases dominantes externas e internas en una

determinada sociedad, como la ecuatoriana.

Por todo lo anotado anteriormente, surge en nosotras

la necesidad de realizar la presente investigación que

pretende identificar las características negativas de

los medios de comunicación en la formación de los

valores en los estudiantes de la ciudad de Pinas.

Para este propósito hemos analizado detenidamente las

partes constitutivas de la presente investigación.

Así, en el primer capítulo veremos una amplia recapi-

tulación de las teorías de la comunicación, tratando

de determinar su importancia, clases, elementos y

efectos de la comunicación. Además resaltamos los

factores que dificultan y bloquean el proceso de la

comunicación.

En el capítulo 2 analizamos los principales medios de

comunicación que existen en toda sociedad, al mismo

tiempo que particularizamos ¿j estudio refiriéndonos a

los medios de comunicación en la ciudad de Pi?ias.

En el capítulo 3 realizamos un estudio pormenorizado

vi¡



de los medios de comunicación y su influencia en la

formación de valores en los estudiantes de la ciudad

de Piñas. En esta parte, enfocamos, a través de los

resultados de la encuesta, la forma cómo estos medios

determinan la adquisición de valores, costumbres,

actitudes negativas, en los estudiantes, de manera que

las hipótesis se cumplen por aportar con datos reales.

Finalmente, en el capítulo 4, cuyo título es: La Edu-

cación y el uso de los Medios de Comunicación: Pro-

puesta y Orientación, destacamos la forma cómo los

medios de comunicación influyen en la educación, ade-

más, proponemos algunas alternativas para mejorar el

uso de los medios de comunicación en beneficio de los

estudiantes de la ciudad de Piñas. Cabe mencionar que

la propuesta está dirigida a Docentes, padres de fami-

lia y alumnos.

Consideramos que con la realización de la presente

investigación, estamos colaborando para que la calidad

de la educación de los estudiantes de la ciudad de

Piñas mejore, a través de la correcta utilización de

los medios de comunicación disponibles en la menciona-

da ciudad.

vi¡¡
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1.1. LA COMUNICACION E IMPORTANCIA o

JA

Las relaciones humanas han tenido	
CA

percusión psicológica en la época act « an-

do con ello la dimensión comunicativa del hombre

y es que, es la comunicación interpersonal preci-

samente la que integra a los individuos.

La noción de comunicación ha adquirido elevante

importancia en la psicología moderna que ha per-

mitido desbordar totalmente el sentido que antes

tenía la transmisión de una información intelec-

tual.

Indudablemente que el fenómeno de la comunicación

no es sencillo como parece, pues es necesario

para comprender ampliamente su esencia y trascen-

dencia en la interacción social; analizar todas

sus dimensiones históricas, económicas, políti-

cas, etc., pero realmente no nos vamos a detener

en ello, sino a estudiar este fenómeno como espe-

cífico en las relaciones interpersonales.

Para Cooley comunicación es: "El mecanismo por

medio del cual existen y se desarrollan las rela-

ciones humanas, es decir, todos los símbolos de

la mente junto con los medios para transmitirlos
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a través	 del espacio y presevarlos en el

tiempo"-'

La definición presentada no incluye los niveles

grupales en que se basa la comunicación, ni mucho

menos mecanismos de comunicación, sin embargo

constituye un punto de partida para analizar el

proceso de la comunicación. Se pone énfasis en

que la comunicación es la base de las Relaciones

Humanas

Los conflictos internacionales y sociales son

originados por lo general en la falta de comuni-

cación; la sociedad actual es proclive a conver-

tirse en una inmensa masa de hombres aislados si

no practicarnos la comunicación, por todo esto,

podemos deducir su importancia.

Algunos	 autores, respecto a la comunicación

manifiestan:

La fuerza que nos impele a comunicarnos, espe-

cialmente a través del lenguaje, hunde sus raíces

en nuestra naturaleza social. Ya en los niños

más pequeños puede observarse la necesidad de

1	 COOLEY gene, Comunicación. 1986	 Pág. Oj



si

comunicarse por medio de gestos y balbuceos2.

Miller ha puesto de relieve que aproximadamente

el 90% del lenguaje infantil va dirigido hacia

los demás. El Psiquiatra Vigoteky destaca tam-

bién este significado social mostrando que el

balbuceo de un bebé disminuye notablemente cuando

lo dejamos solo. El papel trascendental que

desempeia para nosotros la comunicación, puede

apreciarse a lo largo de la evolución de cada

individuo, principalmente en la adolescencia. A

medida que va formándose la personalidad del

joven, podemos observar que la comunicación in-

terpersonal va cumpliendo una doble función:

sirve para revelar su propia identidad recién

descubierta, al mismo tiempo que la reafirma a

sus propios ojos ". 3

En el proceso de comunicación la 'empatía juega

un papel importante en el hecho de comprender a

la gente. La empatía lleva implícita cierta

capacidad para ver al otro tal cual es, perci-

biendo sus estados de ánimo, motivaciones, así

como también para prevenir ciertas fuerzas inter-

nas de sus actos.	 En definitiva la empatía

2	 MUNNE Federico. Psico1 g18 SociaL 1980. P. 47.

3	 MILLER
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capacita al individuo para lograr una comunica-

ción casi perfecta. Así por ejemplo, un profesor

'empático" intuirá cuáles son las necesidades de

cualquiera de sus alumnos, qué mensajes puede

recibir cada uno de ellos, qué lenguaje debe ser

empleado, cuáles son las reacciones de ellos,

etc.. Y de la misma manera podemos decir que un

receptor 'intuitivo decodificará positivamente

la información y comprenderá a su vez al emisor.

Así entonces, la comunicación llevará al conoci-

miento de las necesidades de los demás, sus posi-

ciones de satisfacerla, sabremos como tratar a

los demás, cómo nos gustaría que nos traten a

nosotros, persuadir a los demás sin incomodarlos,

conseguir de los otros aquello que nos propone-

mos, etc.. Si esto no sucede, se daría paso a la

incomunicación, la seudocomunicación o al mero

entendimiento. Por lo tanto, la comunicación es

un elemento de nuestra vida diaria, de mucha

importancia, y que debe estar presente en todos

los actos de nuestra vida.

Si comunicarse es entenderse, es lógico pensar

que a través de ella se llegue a la comprensión y

lo que es más importante a la felicidad, que es

el objetivo del hombre.
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El siguiente triángulo nos permitirá comprender

ampliamente el real significado de la

comunicación.

/F
E
L
1
C
1
D
A
D

AMOR

COMPRENSION

CONOCIMIENTO

COMUNICACION

DIÁLOGO

La comunicación se canaliza a través del diálogo,

con el diálogo se llega al conocimiento, con el

conocimiento se adquiere la comprensión, la com-

prensión nos lleva al amor, que nos permite en-

contrar la felicidad.

Si esto no sucede entonces podemos decir que: no

podemos encontrar la felicidad si antes no tene-

mos amor, no tendremos amor porque no existe en

nosotros la comprensión, no puede existir la
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comprensión si no tenemos conocimiento, tampoco

tendríamos conocimiento si no fomentamos la comu-

nicación y finalmente no existiría la comunica-

ción sin el diálogo.

De ahí que, volvemos a lo que decíamos al inicio

de este tema; que se evitarían los conflictos en

el mundo si todos pusiéramos en práctica la comu-

nicación.

1.2. CLASES DE COMUNICACIÓN

Ya lo dijimos anteriormente, que comunicarse es

entenderse, es comprenderse a través de los indi-

viduos. Pero esta comunicación se fomentará a

través del diálogo, es decir, que si no existe

diálogo, no podemos hablar de comunicación

En estas circunstancias, podemos afirmar que para

que exista la comunicación el ser humano deberá

codificar su mensaje utilizando para ello un

sistema de signos y símbolos que transmitirá por

medio de un soporte material que al hablar de los

elementos de la comunicación se lo conoce con el

nombre de "código", y estos códigos indudablemen-

te van a ser compartidos de manera independiente

y combinada, lo que permitirá consecuentemente la
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comunicación-

Podemos decir en base a esto que existen diversos

códigos, que estarían en relación con los tipos

de signos o símbolos que utilicemos, la estructu-

ra, la función o en definitiva, la finalidad del

proceso comunicativo

En las relaciones interpersonales por lo tanto,

utilizaremos signos compartidos de conductas

representativas que nos conducirán a la comunica-

ción de tipo verbal y una comunicación no verbal.

Pero en nuestro estudio hemos incluIdo la comuni-

cación social, porque nos permitirá conocer todo

lo relacionado con las particularidades de los

medios de comunicaciónen la ciudad de Piñas.

COMUNICACI6N VERBAL

Es el tipo de comunicación que utiliza como medio

el lenguaje; al respecto la Psicología centra su

interés por los fenómenos lingüísticos a través

de la psicolingüística, de reciente aparición en

los estudios psicológicos. Es a raíz de 1950 que

integrando aspectos al lenguaje, se inicia su

estudio en el campo de la lingüística corroborán-

dose con la teoría de la información y la
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Psicología del aprendizaje. La naturaleza social

de este lenguaje llevó a Sociólogos y Antropólo-

gos a ocuparse del estudio de este aspecto a

través de la sociolingüística, disciplina que

tiene por objeto el estudio de la estructura y

uso	 del	 lenguaje en	 sus	 contextos

socio-culturales.

Los sociolingüístas consideran al lenguaje como

un producto social que forma parte de las señales

aprendidas que permiten la comunicación entre los

seres humanos.

El lenguaje constituye un conjunto completo de

procesos resultantes de la actividad psíquica

determinada socialmente, que hace posible la

adquisición y empleo de la lengua, entonces se

trata de un proceso, una función, un instrumento

de naturaleza social. Este proceso genera el

habla que no es más que, el acto particular de

emplear el lenguaje, o es la forma peculiar de

utilizar el lenguaje por parte de un sujeto.

Pero el habla es consecuencia de la lengua, y

esta no es otra cosa que, el sistema gramatical,

lexical y fonético, es un hecho objetivo, externo

a la persona, producto de las convenciones socia-

les de naturaleza lingüística. Es una población
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de signos lingüísticos, el repertorio de símbo-

los, las reglas de combinación y emisión. La

lengua se reconoce por su carácter oral.

Resumiendo entonces, diremos que, el lenguaje se

estructura en la lengua y la palabra. La primera

es abstracción, la segunda el acto concreto de

utilización del lenguaje. En consecuencia, dis-

tinguimos tres niveles:

a.. La lengua..- Elemento objetivo.

b El lenguaje..- Proceso dinámico de carácter

social.

e. El habla..- hecho concreto a nivel individual.

El lenguaje articulado es único del hombre, se

constituye en la primera forma de señal, por esto

entonces podemos afirmar que la comunicación

verbal es exclusiva del hombre.

El lenguaje puede representárselo en forma habla-

da y escrita, pero el lenguaje hablado, a dife-

rencia del escrito, posee recursos muy valiosos

como las expresiones del cuerpo, del rostro, los

cambios de tono y volumen de la voz y la posibi-

lidad de realizar cambios o aclaraciones al mismo

tiempo que se habla. El lenguaje escrito, por el
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contrario, exige la utilizaciótn deexpresividad

que acompañará al lenguaje oran. CiémenciaAne1

de Weiss hace un estudio de la comunicación ver-

bal en un proceso evolutivo del mismo y dice:

"La comunicación verbal se desarrolla lentamente

a través de varias etapas. Primero aparece el

periodo de balbuceo en el niño durante el cual se

experimenta en forma juguetona con el mecanismo

oral. Esto sirve para establecer asociaciones

entre las formas de producir diferentes sonidos y

las impresiones o reacciones que estos sonidos

logran en las personas que los escuchan. Por

ejemplo, el bebé llora y sabe que inmediatamente

viene la madre y lo acaricia. La siguiente etapa

consiste en la imitación de sonidos producidos

por los demás. El niño repite corno un loro dife-

rentes sílabas, sin tener idea de lo que pueda

significar. Más tarde, comienza el lento proceso

de la simbolización, es decir, la asociación de

los sonidos primero con objetos y después con

ideas. El niño dice tete' cuando ve el tetero o

biberón, así no lo esté viendo. Cuando ya llega

el niño a la • etapa escolar, su vocabulario es

bastante extenso y puede componer frases simples

sin mayor dificultad.
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Una vez en la escuela, la habilidad verbal del

niño se acelera enormemente. Sin embargo, el

niño promedio recibe poco o ningún entrenamiento

en relación con la calidad de su voz, la presí-

ción de su articulación, o la utilización de su

expresión, tanto oral como física. Por tanto, es

muy probable que la persona adquiera hábitos que

no sean corregidos a lo largo de su existencia

educativa .4

Difícilmente se puede sobreestimar el papel de-

sempeñado por la comunicación verbal en el desa-

rrollo de la conducta social. El lenguaje pre-

senta lo que es específicamente humano en la vida

social, es el instrumento del pensamiento y la

comunicación de ideas, sirve como fuerza cohesiva

que une a los grupos humanos y a su vez los sepa-

ra de otros grupos. Gran parte de la oposición

entre el grupo interno y externo y observado en

las sociedades más primitivas, así como en las

más complejas, probablemente pueda explicarse por

el hecho de que los grupos no pueden comprenderse

entre sí. Por supuesto, esta es la principal

motivación de los movimientos que han surgido en

el apoyo de nuestro idioma y de otros idiomas

4	 DE WEISS Ciegic-rjcia Angel. Estrate gias de Comunicación Oral. Págs. 13-14.
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internacionales como medios de unir el género

humano; es indudable que el lenguaje es una fuer-

za de cohesión a de división, según sea el grado

de comprensión. Sería difícil entonces, exagerar

la importancia de la comunicación verbal en la

conducta social humana.

COMUNICACIÓN NO VERBAL

En el proceso de interacción, los seres humanos

recurrimos a distintas formas de expresión para

comunicarnos nuestras ideas, sentimientos, cono-

cimientos, emociones, etc.. Uno de los sistemas

más importantes de comunicación lo constituye,

indudablemente, conforme ya quedó explicado en el

tema anterior, el lingüístico; sin embargo, exis-

te un tipo de comunicación diferente a él y que

lo constituye los códigos no verbales que

acompañan o sustituyen al lenguaje hablado o

articulado-

"La comunicación no verba], ha
sido considerada por algunos
autores como un sistema to-
talmente independiente del
lenguaje, pero, lejos de
ello, la comunicación verbal
sirve también para comunicar
actitudes y emociones, apoyar
a la comunicación verbal
y reemplazar al lenguaje en
ciertas	 situaciones	 del
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proceso de interacción.

Las formas de comunicación no
verbal pueden ser: el contac-
to corporal, la proximidad
física, los gestos, los movi-
mientos de la cabeza, expre-
sión facial, movimientos ocu-
lares, paralingüísticos como
emisiones sonoras, cualidades
de la voz, etc..

Por su parte Federico 1unné realiza también un

estudio de la comunicación no verbal del cual

podemos determinar que el hombre en contraste con

la comunicación verbal puede también utilizar

otros medios distintos del lenguaje. Puede ha-

cerlo a través de gestos, ademanes, modos de

vestir y arreglarse, objetos que lleva consigo

mediante los cuales puede comunicar los más va-

riados sentimientos o deseos. Pero en esta forma

de comunicación se debe considerar el tono con

que se habla, que puede ser decidido, burlón,

suspicaz, etc., y además la intensidad y el tim-

bre de la voz para que exista con ello una per-

fecta decodificación.

Es indudable que estas formas de expresión, en

principio nos parezcan espontáneas y sin mayor

trascendencia, sin embargo, no debemos olvidar

5
	

MONTERO, 1aritz, SÍ4LAZAR, Jüé M y OtfüE..
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que forma parte de un código convencional deter-

minado por nuestra cultura. Por ejemplo, sacar

la lengua, en nuestro medio significa burla,

mofa, en nuestro código de gestos, mientras que

este mismo acto, en otras culturas, puede signi-

ficar asombro, pero estos códigos ante todo están

menos estructurados que los lingüísticos.

En la comunicación no verbal el contacto corporal

no es más que, la proximidad física que se acos-

tumbra a mantener en nuestras interrelaciones.

Se dice, por ejemplo, que el espacio personal

entre los individuos sería como el sexo, algo

sumamente íntimo, por esto en ciertas acciones,

en el cine, en el autobus, procuramos el contacto

corporal, o también lo evitamos. Por ejemplo, en

las relaciones sociales, o reuniones, acostumbra-

mos a sentarnos o estar juntos como amigos, pero

distanciados de aquellos que todavía no lo son.

Guardamos distancias, a veces ante individuos de

diversa posición social; cuando vemos que se

acerca hacia nosotros una persona que no es de

nuestro agrado huimos, y esta no es más que una

reacción defensiva.

En cuanto por ejemplo a los movimientos oculares

como expresión no verbal, realmente nos permite
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comunicarnos, transmitirnos agrado, atracción

sexual, dominio, timidez, etc.. En otras ocasio-

nes, el mirar a los ojos llega a significar cosas

diversas como simpatía recíproca, desprecio, etc.

Nuestra sonrisa, por ejemplo, sirve para comuni-

carnos, ésta puede expresar un saludo complacien-

te, una manera agradable de resolver un problema

presente, un intento de captar una amistad, una

satisfacción sádica, etc..

COMUNICACIÓN SOCIAL

La comunicación social es consecuencia del desa-

rrollo de la sociedad contemporánea que haya

llevado a un cambio en el mecanismo de transmi-

sión de la información. Por parte de los siste-

mas de producción, y las relaciones de los hom-

bres de las diversas sociedades también ha lleva-

do al desarrollo de nuevas formas de comunicación

y todo esto se ha convertido a su vez en una mer-

cancía sometida a las leyes económicas de produc-

ción, oferta y demanda.

La comunicación social es un producto cultural

dado por la estructura económica generado por

leyes que gobiernan el desarrollo social, a esto
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se suma el efecto ejercido por los medios de

comunicación, que son obviamente parte de la

superestructura social, lo que hace que ejerza

poderosas influencias sobre los individuos, esto

es que los ha convertido a los medios de comuni-

cación en un nuevo fetiche, así entonces, la

comunicación social forma parte de esa superes-

tructura, determinada y condicionada por las

leyes que sustentan a la sociedad.

La comunicación social hace referencia al fenóme-

no de transformación o intercambio del mensaje a

nivel social. En cada sociedad o época histórica

se generan formas específicas de transmisión, así

como un conjunto de mensajes con formas y conte-

nidos particulares; en esta comunicación social

no serían más que instrumentos utilizados en

dicho proceso, en otras palabras son vehículos de

la comunicación y consecuentemente su uso depen-

derá de la estructura social.

Para cada época histórica existe un cúmulo de

mensajes que forman parte de la cultura en la

cual se desarrolla el individuo, y estos mensajes

van a ser utilizados por las instituciones y

agentes del sistema para el aprendizaje social

del hombre.
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La comunicación social se asocia con la llamada

comunicación de masas que tipifica al hombre de

la sociedad contemporánea, anónimo invisible,

homogéneo; la comunicación de masas dependerá de

la concepción que se tenga de la sociedad y sus

leyes.

La comunicación social hace referencia a un pro-

ceso en el cual intervienen grupos de individuos

que son sometidos a la influencia de mensajes

homogéneos de manera ocasional o permanente,

siendo en este caso el receptor no un sujeto sino

todo un conjunto de individuos que se dirigen a

un objeto común de observación.

El sistema de comunicación social, como lo diji-

mos al principio, permite que muchos individuos

reunidos o dispersos se encuentren sometidos de

manera permanente o momentánea al influjo de

mensajes de una o varias fuentes que, obviamente

serían individuos o instituciones.

Para clarificar la comunicación social proponemos

el siguiente ejemplo: cuando un conferencista se

dirige a un auditorio, las personas que se reúnen

para escucharlo son un grupo heterogéneo que se
agrupa de manera casual, éstos actúan como
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receptores, pero no se comunican entre sí, e este

caso hay un emisor y muchos receptores que en un

momento dado se comunican, emiten y reciben in-

formación sobre un contenido específico. Cuando

el conferencista termina su exposición, algunos

participantes formularán preguntas y él al res-

ponder las mismas conoce los efectos de su

mensaje.

La comunicación social genera la empatía, una

cualidad que nos lleva a comprender a la gente,

también se la conoce como "la inteli gencia so-

cial" o sensibilidad social. Podemos ver a la

otra persona tal cual es, percibiendo sus estados

emocionales y nos permite una comunicación casi

perfecta. De esta manera un emisor con empatía

intuirá qué tipo de mensaje enviar al receptor,

cuáles son sus reacciones, en un feedback. Sa-

bremos tratar a los otros corno realmente desean

ser tratados, y esto producirá lo que ordinaria-

mente llamamos como "don de gentes' de gran valor

en muchas profesiones como: profesor, sociólogo,

trabajador social, psicólogo, periodista, etc..

En la comunicación siempre debe darse el retorno

de la información y más aún en la comunicación

social, y a esto es lo que se conoce como
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feed-back, si esto no sucede, se produce un monó-

logo y no una comunicación.

1.3. ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN

La comunicación es un proceso psicológico que se

produce, cuando el emisor transmite un mensaje- a

un receDtor por medio de un canal y utilizando un

código.	 El receptor decodifica la información,

interpreta, analiza y responde a ese mensaje.

En estas circunstancias, entonces reafirmamos que

la comunicación es la interacción entre dos o más

personas; lo que ocurre indudablemente a través

del diálogo.

El proceso de comunicación visto de esta manera y

que es resultante de la interacción, tiene cierta

complejidad; para lograr esta comunicación, se

requiere de: un emisor, el mensaje, el receptor,

el canal y el código que está implícito y que son

los elementos de la comunicación.

El esquema de la comunicación sería:
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MENSAJE

EMISOR	
[ 

CÓDIGO	 RECEPTOR

CANAL

Esto quiere decir que la comunicación, cualquiera

que sea su tipo, está integrada por los siguien-

tes elementos: El Emisor, El Mensaje, El Recep-

tor, El Canal y El Código.

Para una mejor comprensión explicaremos detenida-

mente cada uno de estos elementos.

EL EMISOR

Eduardo Santoro dice: "El emisor es el que envía

un mensaje por un canal a un receptor mediante el

empleo de un código; entonces es el emisor el que

tiene la posibilidad de elaborar el mensaje,

decide sobre su contenido y su estructura. Dis-

pone de una cantidad de sistemas simbólicos que

le permiten expresar su idea, pero este sistema

debe ser conocido y utilizado por el receptor, ya

que de lo contrario no se comprenderá el conteni-

do, es decir, en otras palabras, el emisor es el
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que codifica la información, además el código

seleccionado por el emisor debe ser compartido

por el receptor.

"El emisor puede ser un individuo, un grupo, una

institución •6

Siendo el emisor uno de los elementos más esen-

ciales en la comunicación, es importante analizar

sus características.

1. El emisor debe tener en cuenta a su vez las

características del receptor para lograr así,

la respuesta requerida; es diferente hablarle

a un amigo que a un simple compa?iero de

trabajo.

2. Debe conocerse a sí mismo para no entorpecer

la comunicación. Hay personas que con su ac-

titud reflejan muchas veces disgusto o mal

genio. En el caso de la persona que, sin es-

tar de mal genio o preocupada, saluda a otra y

dá la impresión de estar disgustada.

3. Debe conocer muy bien el contenido de o que

8	 SANTORD Eduardo. PsicoloQia. Pág. 37.
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pretende comunicar. Es necesario que se tenga

claridad de lo que se quiere decir o expresar

para no distorcionar los mensajes.

4. Debe conocer los códigos mediante los cuales

se puede comunicar con su receptor con el fin

de optimizar la comunicación.

De acuerdo a estas características, podemos dedu-

cir que el emisor envía mensajes para obtener

algún tipo de respuesta; es decir que, nosotros

no hablamos por hablar, tampoco escribimos por

escribir; hablamos, escribimos, transmitimos

mensajes para que otras personas nos respondan de

cualquier forma, ya sea mediante la realización

de una acción o cambiando sus actitudes; también

puede ser una respuesta el no hacer nada, pero

esto igualmente sigue siendo una respuesta.

En el proceso de interacción el emisor es el que

transmite sus mensajes, se comunica, entrega

algo.

Es en sí el elemento más decisivo en el proceso

de la comunicación. Ya que, como lo dijimos

anteriormente es él quién codifica y emite los

mensajes para obtener una respuesta.
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Según Federico Munné la finalidad del emisor

puede ser de diferente índole. A veces no pre-

tende más que dar una simple descripción del

objeto de que se trata, excluyendo apreciaciones

personales. Es el caso de la comunicación obje-

tiva", que es típica de la ciencia, y en general,

de los mensajes puramente informativos. Las

instrucciones para manejar un aparato o las con-

signas dadas a un trabajador, son ejemplo de

comunicación objetiva.

Cuando el emisor manifiesta su opinión personal,

quedando así su comunicación teñida de subjetivi-

dad, decimos que la comunicación ha sido críti-

ca	 Sin embargo, algunos críticos no siempre

aceptan este matiz subjetivo e intentan implantar
su opinión como si fuera algo incontestablemente

objetivo. Este dogmatismo puede avocar a la

comunicación

Si la fuente no tiene otra finalidad que exterio-

rizar sus propias vivencias personales tiene

lugar la comunicación expresiva'. Encontramos

en este tipo de comunicación a la poesía lírica y

en un buen número de conversaciones ordinarias.

A veces el emisor trata de convencer a su
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dialogante, de influir en su personalidad, trans-

formando sus actitudes y opiniones e incluso

alterando su conducta. Esto ocurre en la comuni-

cación "persuasiva En este caso, la publicidad

comercial, la propaganda ideológica y 1a8 rela-

ciones públicas que pretenden compensar con calor

humano la utilitaria frialdad de otros métodos

persuasivos.

En la comunicación tanto el emisor como el recep-

tor han de realizar sustancialmente cuatro opera-

ciones que se corresponden entre sí. Y así lo

expresa igualmente Federico Munné en su obra

Psicología Social.

En cuanto al emisor es posible observar que pasa

por los siguientes momentos:

1. Experimenta la necesidad de comunicar algo.

2. Elabora un mensaje.

3. Lo codifica.

4. Emite la información.

EL MENSAJE

El mensaje expresa el propósito del emisor y
f

contiene algo significativo para este, debido a
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ello, sólo conociendo la experiencia pasada del

sujeto, su contexto presente y su personalidad,

es posible establecer el sentido del mensaje para

el sujeto.

Existe cierta confusión en el uso de los términos

mensaje" e "información. Para algunos tiene

idéntico significado, en tanto que, según otros,

el vocablo información responde a su sentido

etimológico: es aquello que resulta después de

codificar el mensaje dándole forma. Dado que

el uso los ha hecho equivalentes en la práctica,

no insistiremos en los matices que presentan

ambos términos.

Federico Munné en su obra Psicología Social dice:

"Atendiendo el concepto de mensaje se distinguen

diversos tipos de comunicación: científica, téc-

nica, informativa, pedagógica, artística, socio-

económica y política. Cada mensaje según su

índole, requiere ser tratado de modo distinto, o

sea, con arreglo a un código particular.

El mensaje no es más que la información, ideas,

contenido, emociones, habilidades o actitudes que

se transmiten, esto nos lleva a la comprensión de

que la clave de la comunicación está en el
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mensaje. Las ideas, las emociones que deseamos

transmitir a los demás (receptores); aspectos

estos que son expresivos de mi yo interno, de mis

actitudes o de mi personalidad en sí.

Si esto se produce, comprenderemos que la comuni-

cación no es necesariamente transmisión de pala-

bras, sino que estas conllevan una carga efecti-

va, intelectiva y emotiva.

EL RECEPTOR

Es el elemento de la comunicación que una vez

recibido el mensaje, lo reinterpreta, sea que

éste comprenda o no la estructura básica del

mensaje, en definitiva lo que hace el receptor es

decodificar el mensaje.

Igualmente el receptor puede ser un individuo, un

grupo o una institución, siendo a través del

aparato auditivo del receptor del mensaje y su

cerebro, el elemento decodificador.

Muchas veces se cree que cuando la comunicación

falla, la culpa o la responsabilidad está en el

emisor; pero esto no únicamente está en él, ya

que el receptor debe poner también lo suyo para
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producir la respuesta esperada porel emidor. íEs
L

necesario saber escuchar, que en tbdocasd esnás

que oír solamente.

Cuando nos referíamos al emisor, decíamos que

este pasa por algunos momentos, los mismos que ya

fueron señalados. Igualmente en el receptor

notamos que en éste se producen las fases que se

dan en el emisor pero de modo inverso:

1. Recibe la información.

2. La decodifica.

3. Reconstruye el mensaje.

4. Interpreta la necesidad del emisor.

En conclusión decimos que el receptor es la per-

sona que recibe el mensaje.

EL CANAL

Dentro de la comunicación, el canal constituye el

medio, instrumento o vehículo a través del cual

se transmite el mensaje.

El canal es el único elemento puramente técnico

(material) que hallamos en el proceso de la comu-

nicación.	 La comunicación se llama directa
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cuando el canal que une a los dos interlocutores

lo hace sin actuación de ningún intermediario.

Este es el caso del diálogo o "comunicación exis-

tencial entre el yo y el tú. La amistad viene a

ser el ejemplo más elevado de comunicación direc-

ta. La asamblea popular o el mitin ha sido en la

antigüedad y en la época moderna, respectivamente

canales directos ampliamente utilizados.

Hoy en día, los modernos medios de comunicación

social (prensa, radio, televisión, etc.) han

hecho posible que, a través de estos canales

indirectos pueda llegarse simultáneamente a una

masa dispersa de sujetos receptores. Así mismo,

salta a la vista que en nuestra época los canales

naturales, en los que la voz llega al receptor,

resonando por el aire, han perdido mucho terreno

en favor de os artificiales ( pensamos en el telé-

fono, tocadiscos, cassettes, o en las máquinas de

ensefíar).

EL CÓDIGO

El código es aquel elemento de la comunicación

que debe ser compartido por el emisor y el recep-

tor.	 Constituye cualquier sistema de símbolos,

toda forma de expresión	 susceptible de ser
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codificada en un sistema que sea captado por el

hombre, sea este visual, auditivo, tactil, etc..

A todo esto se llama sistema de códigos y estos

pueden tener cualquier modalidad; códigos visua -

les, de los objetos, representaciones pictóricas,

una cultura de la imagen; códigos olfativos pue-

den ser por ejemplo, en los perfumes; códigos

tactiles, en el caso de la temperatura, la suavi-

dad de un objeto, etc..

Así, por ejemplo, el canto de un artista puede

ser agradable para un tipo de público y desagra-

dable para otro.	 Igualmente en los códigos vi-

suales hay pinturas extravagantes,	 subrealis-

tas, etc..

En base a estos ejemplos propuestos podemos ase-

verar que para que exista comunicación, todo este

conjunto de signos debe contener compatibilidad

en su significado, caso contrario ésta se distor-

siona. Si esto no sucede, los procesos de codi-

ficación o decodificación se llenan de errores y

la comunicación dejará de existir y más bien se

producirá los ruidos, aspecto este que lo anali-

zaremos posteriormente.

a

Para Federico Munné, todq código se-compone de un
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sistema de signos (vocabulario) y una serie de

procedimientos para combinarlos en forma signifi-

cativa (sintaxis). Tan necesario es comprender

uno como otro en orden a la intención de un men-

saje. D. K. Berlo observa que a veces el indivi-

duo no entiende una cosa, por ejemplo, la música

moderna, aunque quizá se conoce el vocabulario

musical. El fallo radica en no comprender la

sintaxis, el modo de combinarse las notas musica-

les en forma de ritmo y melodía.

Para este autor (D. K. Berlo) los tipos de código

utilizables pueden dividirse en dos grupos: ver-

bales y no verbales. Los primeros están consti-

tuidos por el lenguaje, que es el instrumento de

la comunicación por antonomasia. Los códigos no

verbales son de naturaleza muy diversa: hemos de

cifrar nuestros mensajes a través de gestos (ex-

presión facial, muecas, gui?ios, etc.), ademanes

(movimientos de brazos y pies, encogimiento de

hombros), modos de vestir, eta..

Estos códigos de que habla Federico Munné, cons-

tituyen lo que se llama formas de comunicación y

que igualmente se vió anteriormente.
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1.4. EFECTOS DE LA COMUNICACIÓN

Cuando analizábamos el tema comunicación' nos

referíamos en una parte de él a la existencia de

incomunicación o a la llamada seudocomunicaciófl,

y esto es obviamente el resultado de diversos

factores. Algunos grupos sociales, por ejemplo,

hablan lenguajes especiales y esto facilita la

comunicación, pero se hace difícil con otros

grupos.

Se dice así mismo que la diferencia de clases

trae consigo serios problemas de comunicación,

pues ciertas expresiones tienen diversos signifi-

cados en ellas, esto por supesto da lugar a ma-

lentendidos que al no ser conscientes de ellos,

sus interlocutores, crece hasta producir lo que

propiamente se llama incomunicación.

Con este preámbulo vamos a exponer en esta parte

los factore que inciden en la comunicación (efec-

tos de diversos factores de la comunicación).

1.4..1. FACTORES ESPACIALES

Stienzor realizó un estudio de los facto-

res espaciales de los pequeños grupos y
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encontró que sus componentes estaban más

dispuestos a la interacción con los demás

cuando podían no sólo oírles, sino también

verlos. Esto, entonces indica que la in-

teracción entre personas en un grupo no

está sólo afectada por el contenido de lo

que se dice, sino por factores no verba-

les, como los gestos, las posturas, y la

impresión física total que impregnan unos

individuos en otros.

De este estudio se derivan ciertas conse-

cuencias significativas para los dirigen-

tes de grupo. Cuando se desea un gran

nivel de interacción y un mayor grado de

participación de los miembros de un grupo,

el coordinador, dirigente o jefe de grupo

debe colocar a los sujetos expresivos

frente a los callados, pero si hay entre

ellos personas que monopolicen el diálogo,

el colocarlas unas junto a las otras puede

llevar a decrecer la interacción.

1.4.2 FACTORES QUE FACILITAN LA COMUNICACIcÍN

Pueden ser muchos y muy importantes todos

los aspectos que favorecen unas buenas
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relaciones interpersonales, en especial

cuando nos encontramos conformando y aún

más dirigiendo grupos. La persona que

actúa o dirige un grupo hace esfuerzos

para desarrollar o presentar ciertos as-

pectos que ayuden a la comunicación.

1. Tener la capacidad para percibir lo que

experimenta realmente la otra u otras

personas y actuar o intervenir de

acuerdo con esa información.

2. Respetar las ideas, criterios y actitu-

des de las personas, apreciando la dig-

nidad y el valor que tiene cada una de

ellas.

3. En lo posible ser genuino, sincero y

auténtico, sin necesidad de esconderse

en su rol o en actitudes defensivas.

Hacer esfuerzos por presentarse tal

como se es.

Por ejemplo, actitudes de superioridad

provocan a su vez actitudes defensivas

en el mensaje, o puede darse el hecho
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de que se adopte posiciones agresivas,

despectivas o de falsas imágenes. Asu-

mir de nuestra parte actitudes positi-

vas, serenas y maduras.

4. Pensar con anterioridad para expresarse

en la forma más clara y precisa

posible.

El mensaje debe estar adaptado al nivel

del receptor, con claridad y precisión

capaz de ser comprendido por el recep-

tor, evitando con ello mensajes

estériles.

5. Ajustar y adoptar las espectativas per-

sonales con las espectativas del grupo.

Cuando las necesidades del emisor y el

receptor son semejantes, igualmente los

mensajes se adaptan a estas circunstan-

cias, puesto que van a ser expresiones

de dichas necesidades.

6. Explicar con anterioridad todas las

circunstancias o situaciones pertinen-

tes y necesarias para el buen
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desarrollo de una reunión, procurando

ser suficiente sin ser corto ni

excederse.

7. Tratar de llegar a los otros o al grupo

en forma democrática sin imposiciones.

8. Utilizar en nuestras intervenciones los

vocablos: pienso, estimo, considero

que. -.

9. Saber escuchar, pero no escuchar pasivo

o despreocupado, sino un escuchar acti-

vo, siguiedo con verdadero interés las

intervenciones de las demás personas.

10 Emplear un lenguaje sencillo y compren-

sible, de fácil aceptación para todos.

De nuestra parte debe haber un conoci-

miento exacto del significado de las

palabras para darles un correcto uso.

Facilidad para expresarnos con fluidez,

naturalidad y espontaneidad.

11 Considerar común y corriente el hecho

de	 que hayan personas que tengan
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criterios diferentes y hasta totalmente

opuestos a los nuestros.

12 Sin considerarse un detective, ser muy

observador de intervenciones orales,

reacciones corporales, gestos y

sentimientos.

1.4.3.. ASPECTOS QUE BLOQUEAN LA COMUNICACI$N

Los teóricos de la comunicación han deno-

minado con el nombre de ruido todo aquello

que incidiendo sobre cualquiera de los

elementos de la comunicación, la distor-

siona. Surgen errores a nivel de los pro-

cesos de codificación y decodificación,

esto nos lleva a comprender que el ruido

conlleva a que el mensaje recibido no sea

el mismo que envió el emisor o que simple-

mente llegue distorsionado.

Es necesario, por lo tanto, anotar algunos

aspectos o factores que bloquean la comu-

nicación especialmente en grupos de

trabajo.

1. Hablar,	 hablar y hablar sólo una
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persona, es monopolizar la palabra.

2. Hacer las observaciones sin considera-

ción alguna.

3. Interpretar la conducta de uno o varios

miembros con extrema facilidad.

4. Emplear frases y respuestas cortantes.

5. Utilizar un	 vocabulario altamente

especializado.

6. Hablar al oído de una persona delante

de un grupo.

7. Levantar la voz y gritar en forma

inoportuna.

8. Ordenar y adueñarse del grupo.

9. Querer que todo salga perfecto.

10 No respetar la opinión ajena.

11 No	 demostrar suficiente	 afecto y

simpatía.
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12 Chismorrear o murmurar.

13 Hacer críticas sin fundamento.

14 Presentar	 actitudes hostiles a un

miembro.

15 Generalizar demasiado.

16 No saber escuchar.

17 No prestar suficiente atención.

18 Interrumpir a otras personas cuando

están hablando.

19 Corregir delante de todos.

20 Evadir tareas o responsabilidades.

21 Dejar que se escape el sentido del

humor.

22 No ser tolerante y comprensivo .7

7	 NERCJ Uídeci, Hacia una Didáctica General Dinámica. 1987. Pás. 187-188.
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2.1. LA TELEVISIÓN

2.1.1. ENFOQUE GENERAL

La televisión es un medio de comunicación

que se ha impuesto en breve tiempo por su

plenitud como espectáculo; combina, la si-

multaneidad de la acción radiofónica con la

movilidad de la cámara, para transmitir su-

cesos en el mismo momento que se realizan y

llegan a televidentes con seres animados,

personajes, objetos, hechos, cte..

La televisión, al principio, fue llamada

radiovisión, pudo nacer y perfeccionarse

gracias a la infraestructura preparada por

los pioneros de la radio; amplificadores,

emisores, receptores, canales de ultrasonda.

Fundándose en un procedimiento mecánico in-

ventado en 1884 por el ingeniero alemán Paul

Nipkow.	 Los investigadores se propusieron

transmitir imágenes.	 En 1924 John Logie

Baird realiza en Gran Bretaña las primeras

emisiones experimentales. En 1929, la BBC

transmite el primer programa, aunque con la

imagen muy borrosa.
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El 30 de octubre de 1936 se presentó el pri-

mer servicio público mundial de televisión

desde Alexandra Palace de Londres, que in-

cluía una película especial de la BBC,	 Te-

levission comes to London; a partir de ese

entonces ocurre el verdadero despegue de las

imágenes a distancia.

En sus inicios la televisión era considerada

como una "ventana al mundo pero cobra ver-

dadero auge después de la II Guerra Mundial

y se extiende vertiginosamente por toda la

tierra, más aún en 1960 cuando son puestos

en órbita los satélites que sirven para la

telecomunicación-

Los programas de televisión aparecen en su

conjunto como la suma de modos y formas múl-

tiples, así se ofrecen programas informati-

vos, culturales, educativos; además las te-

lecrónicas en transmisión directa ponen al

público en relación con aspectos palpitantes

de la realidad. También la televisión pre-

senta espectáculos que responden a la sensi-

bilidad y respuestas de un público nuevo.

Ejemplos: las telenovelas, dramas, etc..
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La televisión tiene la misión de informar,

comentar e influir a los espectadores me-

diante la aparición personal del comunica-

dor; imágenes y toda clase de efectos espe-

ciales ópticos, luminosos y sonoros, que les

permite mantener informado al público de lo

que ocurre en el mundo.

Mediante la televisión conocemos paisajes,

personajes importantes de actualidad. Sin

duda alguna la televisión es uno de los in-

ventos más asombrosos de la humanidad; nos

trae información de sucesos actuales más

rápidamente que las revistas, periódicos,

etc.; nos presenta temáticas de asunto so-

cial, económico, religioso, científico, ar-

tístico y otros.	 También se considera a la

televisión como un medio que entretiene me-

diante programas deportivos,	 musicales,

etc..

Nadie puede negar el impacto que este mara-

villoso medio ha producido en la sociedad

actual. La imagen, el color y el sonido se

han instalado definitivamente en casi todos

los hogares, generando una cautivante magia

que atrapa a muchos, especialmente a niños y
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adolescentes.

21.2. EN NUESTRA CIUDAD DE PIAS

Cuando nos referirnos a la televisión corno

medio de comunicación de masas, es necesario

destacar que los habitantes de nuestra ciu-

dad y cantón reciben toda la influencia ne-

gativa y positiva que este medio emana,

debido a que en nuestros hogares actualmente

se recepta la señal de los siguientes cana-

les de televisión: Ecuavisa, Telearnazonas.

Gamavisión y Telecentro.

La vita cotidiana de los habitantes de la

ciudad y en especial de niños y jóvenes se

ve notablemente afectada por los programas

que estos canales de difusión difunden; de-

cimos afectada, puesto que los niños y jóve-

nes, la mayoría de las veces, adoptan patro-

nes y modelos que ven en la televisión, pro-

duciéndose de esta manera la alienación cul-

tural y por ende los valores pierden consis-

tencia y se va dando paso a actitudes que

imitan de los personajes de las series, no-

velas, películas de la televisión. Así mis-

mo,	 la afición por las novelas es muy
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grande, pues los televidentes (especialmente

mujeres) esperan ávidos la hora en que éstas

son proyectadas, absorbiendo de esta manera

valioso tiempo que puede ser utilizado para

la realización de otras actividades más

productivas.

Creemos que, conocida la programación en

estos canales, poco o nada aportan para el

fortalecimiento de los valores culturales,

morales, etc., más bien estas programaciones

fomentan la pérdida de la identidad cultural

de los habitantes, pues se moldea al hombre

a imagen y semejanza de los due?ios de los

medios de comunicación y a los que ostentan

el poder político y económico de país; en

definitiva, lo convierten al hombre, confor-

mista, acrítico, poco reflexivo, alejado de

los problemas que se suscitan en su propio

medio geográfico, es más, a través de los

programas de televisión se está aculturizan-

do al individuo.

En capítulos posteriores haremos un análisis

más objetivo de la realidad de la televisión

en la ciudad de Piflas y su influencia en la

pérdida de los valores más representativos
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de los estudiantes de los colegios de la

ciudad de Piñas, para este propósito nos

apoyaremos en datos reales obtenidos median-

te la aplicación de las encuestas.

22 LA RADIO

2.2.1. ENFOQUE GENERAL

La radio es un medio de comunicación que

permite transmitir el sonido a todo el

mundo. Su invención es obra de Guillermo

Marconi, que reunió y fundió en una genial

visión de conjunto los experimentos de otros

para crear un aparato capaz de transmitir y

recibir señales eléctricas

Mediante las instalaciones, aparatos y pro-

cesos se comunican informaciones, ideas,

efectos acústicos, música, efectos sono-

ros, etc.

La primera transmisión radiofónica de carác-

ter pública se efectuó en mayo de 1820 cuan-

do la estación de la Marconi Wirelis en Gran

Bretaña ensayó dos programas de música e

información; el mismo año, en los Estados
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Unidos de América, comenzó a funcionar con

regularidad una emisora con fines informati-

vos.	 Luego se hicieron ensayos de programas

radiofónicos en Europa, como por ejemplo, la

BBC, Radio Barcelona, etc..

Fue en los a?ios 30 cuando las transmisiones

radiales adquirieron gran importancia a ni-

vel internacional, ya que se dió a conocer a

los radioyentes personajes de la vida públi-

ca, autores literarios, compositores, etc..

La radio se convirtió en el medio informati-

vo, cultural y de entendimiento, puesto que

se estableció programas de música, teatro y

novelas para distracción de las personas en

sus tareas diarias.

La radio desde sus inicios se perfiló como

excepcional medio de comunicación cultural,

política y publicitaria; hoy debido a la

tecnología, ha cobrado auge con la invención

de los radios portátiles que se encuentran

hasta en los sitios más apartados.

Las audiciones radiales permiten al hombre

mantenerse informado de lo que ocurre en las

diferentes latitudes terrestres referente a
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tópicos de índole social, político, cultu-

ral, histórico, económico, etc..

El receptor (aparato de radio) da lugar a

que el hombre se mantenga actualizado en

noticias, música, publicidad, propaganda

política, etc..

La orientación positiva de los programas

radiales trae consigo el desarrollo y la

transformación cultural, moral y filosófica

de los pueblos.

2.2.2. EN LA CIUDAD DE PIAS

En lo relacionado con la radiodifusión, en

la ciudad de Piñas no ha existido adelanto

significativo en este orden, como consecuen-

cia de la presencia de una sola estación de

radio cuyo nombre es Radio Impacto, la

misma que fue de propiedad del Sr. Gober

Olmedo Torres hasta su fallecimiento, poste-

riormente pasó a manos de sus familiares; se

encuentra ubicada en la calle Sucre y Juan

León Mera.

La "Radio Impacto" difunde su programación
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desde las 6h00 hasta las 22hod:, laiisma

tiene variadas facetas, ente las cut]4s

anotamos: informativa, musici, deportia,

política, comercial, etc.. 	 En esta radio-

emisora actualmente trabajan de cuatro a

seis personas en locución, narración, infor-

mación, etc.. En la ciudad de Pitias esta

radioemisora tiene gran cobertura, pero la-

mentablemente, debido a los apagones de luz

su programación sufre interrupciones, pero

este problema probablemente se superará

cuando termine el racionamiento eléctrico.

Además, en el Cantón Pi?ias se receptan con

gran regularidad otras emisoras de la pro-

vincia, como del resto del país; entre las

primeras	 anotamos a:	 "Radio Trébol y

Fénix" de Zaruma, radio Superior" de la

ciudad de Machala, las mismas que difunden

programaciones de carácter político, cultu-

ral, informativo, musical, etc.. Entre las

segundas anotamos: 	 Radio	 "Cariamanga,

F.M. de Machala, Sonorama de Quito, Ra-

dio Nacional del Ecuador, HCJB La Voz de los

Andes, entre otras de gran sintonía.

Según	 tenemos conocimiento,	 para los
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próximos dos o tres meses venideros se pon-

drá al aire otra radioemisora en la ciudad

de Pilas, esperemos que este importante pro-

yecto se haga realidad en claro beneficio de

la comunidad del Cantón Piñas, pues es bien

conocido que un medio de comunicación habla-

da aporta considerablemente al desarrollo de

los pueblos, pero, sabiendo escoger y selec-

cionar la programación tratando de que esta

esté dirigida al fortalecimiento de la edu-

cación y los valores de los habitantes de

esa comunidad.

2.3. LA PRENSA

2.3.1. ENFOQUE GENERAL

La prensa es una publicación impresa de ca-

rácter informativo que se edita con regula-

ridad en períodos de tiempo y que contiene

noticias de diversas opiniones, es uno de

los más principales y antiguos' medios de

comunicación de masas.

La exigencia de conocer lo que sucede, de

estar informado, de comunicarse con el resto

del mundo, es tan antigua como el hombre
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mismo.	 Los rapsodas griegos narraban ya

legendarias haza?ias de los héroes; los mer-

caderes y viajeros encontraron en las ágoras

de las ciudades, un pueblo dispuesto a escu-

char	 las	 noticias con	 interés	 y

retransmitirlas.

El descubrimiento de la imprenta no trajo

cambios inmediatos, sólo al cabo de varios

decenios comenzaron difundiéndose los prime-

ros rollos que divulgaban las noticias.

El nacimiento de los periódicos en el

sentido moderno tuvo lugar en los siglos

XVII y XVIII. El primer periódico del mundo

fue Aviso Relation der Zaitung de Sttugart,

publicado semanalmente en 1609 por Johnes

Caolus.	 Aparece en Francia la Gazzette de

France (1631), en Inglaterra el .Journal de

Savants (1665), el Philosophical Tran-

sactions; en Alemania el Acta Editurum; en

Roma el Gionarle dei Letterati.

En Londres nació el primer diario del mundo

The dayly Courant" (1702), el primero de la

tarde Evening Post. En Espafia el primer

diario fue el Gaceta de Madrid (1716) y en
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el Nuevo Mundo fue el Mercurio Peruano', de

historia, literatura y noticias públicas.

En el Ecuador el primer periódico fue edita-

do en el tiempo de la Real Audiencia de Qui-

to, por Eugenio Espejo, llamado "Primicias

de la Cultura de Quito'.

En el siglo XIX se inventaron y perfeccio-

naron la prensa a vapor, la fotografía, la

rotativa, la linotipia, que permitieron el

gran desarrollo de los periódicos. Puede

decirse que entonces aparecen los periódicos

de corte moderno. En 1932 aparece la prime-

ra agencia de prensa Hayas, y poco tiempo

después el francés La Preese y el inglés

Dayly Telegraph, iniciándose una nueva fór-
mula de financiación y atraen a un gran nú-

mero de lectores, reciben una lluvia de

anuncios; los periódicos entonces se con-

vierten en grandes empresas.

En nuestro país se ha dado un gran paso en

cuanto al periodismo se refiere, por la ne-

cesidad de contar con medios para expresar

inquietudes,	 ideas, doctrinas políticas,

sociales,	 económicas,	 etc.;	 informar
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noticias, hechos y difundir la cultura; así,

en la actualidad se cuenta con los siguien-

tes periódicos: El Comercio, El Universo,

Hoy, La Razón, El Expreso, Últimas Noticias,

El Mercurio, etc..

Desde que la función de la información pú-

blica se consideró importante para la vida

política y el desarrollo económico de la

sociedad, juega papel preponderante para la

prensa.

La misión de la prensa consiste en difundir

noticias de actualidad, material de entrete-

nimiento e información cultural, retratar el

ambiente y la constante evolución del país.

La prensa constituye un órgano de configura-

ción existencial de la humanidad que difunde

la vida social y cultural y también un pode-

roso aglutinante del pensamiento político.

En la presente época representa un gran mo-

nopolio de industrias y empresas privadas	 4

que financian mediante la publicidad y la

venta del tiraje de modo que prevalece el

aspecto propagandístico y publicitario.
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2.3.2. EN LA CIUDAD DE PIAS

En la ciudad de Piñas no podemos hablar de

prensa escrita, debido a que no existe nin-

gún tipo de publicación, periódico, etc..

Este hecho es preocupante puesto que la

prensa es un medio para exponer el pensa-

miento de los habitantes del lugar; al no

existir prensa escrita en una ciudad, las

necesidades, inquietudes, el arte, la cultu-

ra no pueden trascender hacia otros lugares,

en otras palabras, no retrocede en el

tiempo.

Creemos que la carencia de un medio de comu-

nicación escrito del lugar, se debe princi-

palmente a la falta de iniciativa y recursos

económicos para este propósito, pues es co-

nocido que se requiere de grandes inversio-

nes para la instalación de la infraestructu-

ra necesaria para la impresión de un perió-

dico o revista.

Pero esta realidad cantonal de alguna forma

es superada debido a que, hasta nuestra ciu-

dad llegan periódicos de otras provincias,

tales como: La Opinión y El Correo" de la
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ciudad de Machala.	 Además: 'El Universo",

"El Expreso",	 'Hoy, 'La Razón", "Extra",

etc.. Estos periódicos mantienen de alguna

forma informados a los habitantes de la ciu-

dad de Piflas, pero no en su totalidad, ade-

más, si sabemos que la mayoría de las perso-

nas no los compran con mucha frecuencia y

que los pocos que lo hacen solamente leen la

parte deportiva y cómica, dejando de lado

los espacios más importantes como: económi-

co, político, científico, cultural, cte..

Vale destacar en esta parte, que en nuestra

ciudad existen dos reporteros de los pe-

riódicos que se publican en la ciudad de

Machala. El profesor Oswaldo Aazco de "La

Opinión y el Sefior Jorge \Talarezo de "El

Correo", estas personas, en la medida de sus

posibilidades recogen los hechos más impor-

tantes de la ciudad y cantón y los remiten a

los mencionados periódicos, con el fin de

que la provincia conozca el acontecer coti-

diano de la comunidad pifiense.

Esto es todo cuanto podemos mencionar con

respecto a la prensa en la ciudad de Pitias,

esperamos que en un futuro no muy lejano,



56

gente con una amplia visión de progreso,

emprendan en la consecución de un verdadero

periódico para nuestra ciudad.

2.4 EL CINE

2.4.1. ENFOQUE GENERAL

La historia del cine corre paralela al desa-

rrollo de la radiofónica, sin que las dos

estuvieren vinculadas en cuanto a la estruc-

tura de su organización y economía.. Inme-

diatamente antes de principio de siglo, los

precursores de París, Berlín y Nueva York

presentaron las primeras películas o films

mudos que pronto penetraron, los programas

regulares, en las salas de cinematógrafo y

de varietés. Hasta la Primera Guerra Mun-

dial, los productores italianos y norteame-

ricanos de películas mudas de largo metraje

lograron un primer puesto en la cinematogra-

fía mundial.

Después de esa guerra aumentó enormemente el

número de espectadores, lo cual tuvo por

consecuencia el correspondiente incremento

de la producción de los Estados Unidos y
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paises europeos.

Un decisivo adelanto significó para el desa-

rrollo y consumo de las películas, la técni-

ca del cine sonoro iniciada en 1922 por el

procedimiento Triergon, creado por invento-

res alemanes. Es cierto que dicha técnica,

sólo a partir de 1927 fue aprovechada plena-

mente en los Estados Unidos.

Ya en los comienzos de la cinematografía se

hicieron varias tentativas de producir, me-

diante diversas técnicas, películas en colo-

res. Sólo después de la Segunda Guerra Mun-

dial, la película en colores conquistó el

éxito mundial desde los Estados Unidos de

América. En Alemania se impuso durante la

guerra gracias al procedimiento Agfa-color.

En competencia con la televisión en blanco y

negro, la película reconquistó, después de

la guerra, el público que había perdido. La

producción norteamericana de películas en

colores llegó a superar en 1954 lo de blanco

y negro, y desde entonces retiene el primer

puesto.

El cine es un medio de comunicación que
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atrae a muchos espectadores de todas las

edades, este medio se encuentra en todas las

ciudades de los países, por eso, en nuestro

país, no es una excepción. Actualmente la

concurrencia a las salas de cine ha dismi-

nuido notablemente, debido al alto costo de

las entradas y como producto de la prolife-

ración de lo que se conoce como clubes de

video, los mismos que alquilan películas

para los aparatos caseros de video (VHS),

todos estos factores confabulan para que en

algunos lugares, los cines cierren sus puer-

tas al público, ya que su trabajo no es ren-

table económicamente.

Sabemos que a través del cine se puede edu-

car, siempre y cuando las películas sean de

carácter educativo, cultural, científico,

etc.., pero cuando esto no sucede, el cine

ejerce los mismos efectos negativos que los

intrascendentes programas de televisión.

24.2. EN LA CIUDAD DE PIRAS

Los habitantes de la ciudad de Pifias no es-

capan a esta realidad, debido a que hasta

hace algún tiempo contábamos con un cine
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llamado Cine Carrión de propiedad del Sr.

Norman Avellán, ubicado en las calles Rumi-

iahui y Juan León Mera; en este cine se pro-

yectaban películas de carácter violento, de

ciencia ficción, de sexo, etc., las mismas

que eran observadas por adolescentes y adul-

tos, razón por la cual los primeros (adoles-

centes) adoptaban actitudes de imitación a

los personajes protagonistas de los filmes;

actitudes que en la mayoría de las veces son

nocivas, dañinas y perjudiciales para la

moral y buenas costumbres de estos indivi-

duos, tanto en sus hogares, cuanto en sus

establecimientos educativos.

Por lo anotado anteriormente, podemos afir-

mar que, la influencia del cine a través de

las películas, es nociva antes que formativa

para niños y jóvenes en edad escolar. El

cine sería un medio eficaz para el fortale-

cimiento de la educación y los valores,

siempre y cuando se seleccione el material

(películas) y a las personas para quienes

van dirigidas.

El Cine Carrión de la ciudad de Piflas en

la actualidad ya no funciona, debido a que
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su local estaba deteriorado y a la pérdida

paulatina de clientes, sta última causa

como producto de la proliferación de los

llamados clubes de video que alquilan pelí-

culas para que las personas cómodamente las

vean en su aparato casero de video (VHS).

Esto es lo que suscintamente podemos anotar

con respecto a la realidad del cine en la

ciudad de Pifias, pero es necesario aclarar

que no estamos en contra de la instalación

de salas de cine en nuestra ciudad, pero sí

a la proyección de películas sin censura y

nocivas para niños y jóvenes de nuestros

establecimientos educativos.
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Para desarrollar el presente capítulo, analizamos las

300 encuestas (muestra) que fueron aplicadas a los

estudiantes del ciclo diversificado en los colegios de

la ciudad de Piñas.

Los medios de comunicación no son del todo negativos

para la formación de los valores de los estudiantes,

debido a que existen pocos programas que sí favorecen

el fortalecimiento de algunos valores propios de 1

juventud estudiosa de la ciudad de Pi?ias

Los resultados de las encuestas nos demuestran en esta

parte algunas características positivas y negativas de

los mensajes que traen implícitos algunos programas

difundidos por los medios de comunicación.

3.1. VALORES CULTURALES

¿CREE USTED QUE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

FAVORECEN EL FORTALECIMIENTO DE LOS VALO-

RES CULTURALES?

Las respuestas fueron las siguientes:

VORECEN I fe : '

SI	 { 270	 90%
NO	 301 10%f

TOTAL	 300 100% 
1
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De los resultados del cuadro anterior podemos

decir que 270 alumnos que corresponde al 90%,

manifiestan que los medios de comunicación sí

favorecen el fortalecimiento de los valores cul-

turales. Esto, no lo podemos aceptar, puesto que

los estudiantes, en la mayoría de las veces, no

saben si siquiera lo que son los valores

culturales.

Por otra parte, 30 alumnos, que corresponde al

10%, opinan todo lo contrario, o sea, ellos mani-

fiestan que los medios de comunicación no contri-

buyen al fortalecimiento de los valores cultura-

les de los estudiantes de los colegios de la

ciudad de Pinas. La anterior afirmación puede

ser considerada como cierta, toda vez que los

medios de comunicación alienan a la juventud

haciéndola vivir otras realidades ajenas a la
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nuestra.

Los valores culturales son las manifestaciones

innatas de los habitantes del lugar; cuando ha-

blamos de valores culturales nos estamos refi-

riendo también a los representantes en el aspecto

cultural de la ciudad de Piflas.

Piflas es una ciudad rica en valores culturales

tales como: escritores, poetas, músicos, etc..

3.1.1. VESTIMENTA

Para averiguar si la televisión influye en

la moda de vestir, aplicamos la siguiente

pregunta:

¿CREE USTED QUE LA TELEVISIÓN INFLUYE

EN LA FORMA DE VESTIR?

Las respuestas fueron las siguientes:

INFLUYEN j fe

SI	 276	 92%
NO	 24	 8%

TOTAL 
1 
300 100%
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Corno era de suponer, 276 estudiantes (92%)

responden que la televisión sí influye en la

manera de vestir, debido a las siguientes

razones:

- Los trajes que utilizan algunos personajes

de cine y televisión, son imitados por los

estudiantes.

- Por los continuos desfiles de modas que

transmite la televisión.

- Generalmente el traje del protagonista de

una película o novela es imitado por los

adolescentes-

- Porqué los estudiantes piensan que si no

están al ritmo de la moda en la forma de
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vestir, serán motivo de burla por parte de

sus compañeros de colegio.

Existe una minoría de alumnos (8%) que opi-

nan que la televisión no influye en la forma

de vestir. Ellos opinan que no, debido a

que prefieren los productos nacionales para

vestir y que no tienen prejuicios respecto a

la ropa que utilizan. Además, manifiestan

que, aunque tuvieran deseos de vestir con

prendas importadas, no tienen el suficiente

dinero para adquirirlas.

En esta parte, es necesario anotar que, los

adolescentes sienten predilección por utili-

zar pantalones de marca Wrangler, Levis;

zapatos deportivos Nike, Avia, Adidas, Ree-

bok, etc.; camisas Calvin Klein, Cristian

Dior, etc; camisetas Pacific Ocean, Levis,

Valentino, etc.. Lo curioso de esto, es que

todas éstas prendas son extranjeras y ningu-

na de procedencia nacional.

Los medios de comunicación -especialmente la

televisión- tiene una inducción poderosa en

la forma de vestir de los estudiantes. La

moda estadounidense y europea se filtra a
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través de los programas de televisión, de

tal forma que los estudiantes se siente

atraídos fuertemente a la utilización de

jeans, zapatos deportivos, perfumes, camise-

tas, etc., procedentes de esas regiones. En

la mayoría de las veces los estudiantes se

sienten frustrados al no poder adquirir los

anteriores productos, debido a su alto cos-

to; ante esta situación, buscan medios ilí-

citos para proveerse del suficiente dinero

que les permita comprar tales productos.

Todo este proceso afecta negativamente a las

industrias nacionales, debido a que los ado-

lescentes le dan mayor importancia al pro-

ducto extranjero en detrimento de lo nacio-

nal, y también a las buenas costumbres del

hogar.

3.1.2. VIVIENDA

Para conocer el criterio de los estudiantes

respecto a la influencia de los medios de

comunicación en la vivienda, planteamos la

siguiente pregunta:

¿CONSIDERA USTED QUE LOS MEDIOS DE

COMUNICACItÍN INFLUYEN PARA QUE USTED,



1----	 SI

NO
Lm

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
o

68

O SUS PADRES ADQUIERAN PRODUCTOS PARA

SU VIVIENDA?

Las respuestas fueran las siguientes:

'INFLUYEN	 fe 1 "

ISI	 12381	 ''l
INO	 1	 62	 21%l

TOTAL	 300 1 100%

REPRESENTACIÓN 6RFICA

Doscientos treinta y ocho alumnos (79%) opi-

nan que los medios de comunicación sí influ-

yen para que los individuos adquieran pro-

ductos para la vivienda; 62 alumnos (21%)

opinan lo contrario y manifiestan que com-

pran los productos que realmente necesitan y

que van a ser utilizados por ellos y su fa-

milia. Además, estos últimos opinan que no

se dejan influir por la televisión en este

aspecto.
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En esta parte de la investigación, destaca-

mos la influencia que ejercen los medios de

comunicación en la vivienda. La televisión,

el cine, la radio, etc., influyen en los

individuos para que éstos construyan su vi-

vienda más o menos igual como la vieron en

algunos programas. Pero esto va más allá,

debido a que los padres de familia tratan de

comprar muebles de sala, comedor, cocina,

etc., anunciados frecuentemente por la tele-

visión, radio, etc..

Como manifestamos anteriormente, la televi-

sión es quizá el medio más influyente en

casi todos los actos de la vida diaria.

Esto marcha paralelo con la sociedad de con-

sumo, pues la televisión, crea en el indivi-

duo una falsa necesidad, lo que hace que

éste adquiera los productos anunciados en

los espacios comerciales, aún sin tener ne-

cesidad de ellos.

3.1.4. IDIOMA

Para conocer la opinión de los alumnos res-

pecto a la influencia de los medios de comu-

nicación, les hicimos la siguiente pregunta:
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¿LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN CONTRIBU-

YEN AL PERFECCIONAMIENTO DE NUESTRO

IDIOMA?

CONTRIBUYEN1 I fe

SI	 26» 88
jNO	 37	 12%\

TOTAL	 300 100%

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

Como podemos apreciar, una gran mayoría de

alumnos (88%) opinan que los medios de comu-

nicación sí contribuyen al perfeccionamiento

de nuestro idioma. Según ellos, debido a

que:

- Las personas que trabajan en la televisión

son educadas.

- Los presentadores, animadores, etc, son

gente culta.
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- Las personas que trabajan en la televisión

y radio son muy preparadas.

- Con los programas están aprendiendo

palabras, frases, expresiones, etc., de

actualidad.

El 12% de alumnos (37) manifiestan todo lo

contrario, ya que según ellos:

- No existen programas que contribuyen al

mejoramiento del idioma-

- Existen presentadores, animadores, perio-

distas, etc., que manifiestan deficiencias

en la pronunciación.

Así mismo:

- No todos los periodistas son bien prepara-

dos en gramática, lingüística, etc

Los medios de comunicación juegan un papel

importante que coadyuva al fortalecimiento

de nuestro idioma.

Pensamos que en este campo, los programas de

radio, televisión, cine, etc., sí son impor-

tantes, puesto que los protagonistas de las
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películas, presentadores de noticias, anima-

dores, locutores, etc., lo que tratan de

perfeccionar día a día es precisamente el

lenguaje hablado y escrito, porque de esto

depende muchas veces su éxito o fracaso.

Pero a pesar de esto, todavía podemos oír y

ver a personajes que utilizan inadecuadamen-

te el lenguaje en programaciones nacionales,

especialmente.

En términos generales, estamos seguras que

los medios de comunicación en algunos casos

influyen positivamente para el perfecciona-

miento y fortalecimiento del idioma espa?iol,

así como, negativamente en otras.

3.1.5.. CANCIONES

Para conocer la preferencia en lo relaciona-

do a la música, planteamos la siguiente

pregunta:
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¿QUÉ CLASE DE MÚSICA USTED PREFIERE?

Los resultados son los siguientes:

1 PREFIEREN	 fe	 % 1
Música Nacional 1 13 1	 1
Música Extranjera l 287	 96% 1
LTOTAL	 300 100%

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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Trece estudiantes solamente (4%), opinan que

prefieren la música nacional a la extranje-

ra. Mientras que 287 estudiantes (96%) ma-

nifiestan que prefieren la música extranjera

en lugar de la nacional.

Los programas preferidos por los estudiantes

adolescentes son los musicales. La canción

ocupa un lugar importante en la distracción

de los jóvenes, ya sea a través del



74

televisor, el tocadiscos, la grabadora, la

radio, etc..

La música les hace sentir ciertas emociones

conectadas al mundo interno, aportando al

mismo tiempo la satisfacción de una especie

de eco interior. Las letras permiten expre-

sar protestas y emociones, al mismo tiempo,

se incrementa la necesidad de evasión

mediante el placer de la ambivalencia: "es-

tar en sí mismo y fuera de sí mismo.

Los estudiantes de la ciudad de Pifias pre-

fieren las canciones de corte internacional,

en lugar de la música autóctona de nuestro

país, esto como resultado de la poca difu-

sión que le brindan las radioemisoras y te-

levisoras, a pesar de que existe una Ley que

obliga a las estaciones de radio a dedicar

una hora diaria para difundir la música na-

cional, sin embargo, algunas no la cumplen.

Por otra parte, las canciones rítmicas y

ruidosas preferidas por los estudiantes de

los colegios de la ciudad de Pifias, animan y

funcionan como estimuladoras de descargas de

tensión que exaltan y apaciguan al mismo
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tiempo.

Los ritmos de moda y sus ídolos aúnan a los

jóvenes en la búsqueda de un grupo que los

distingue del resto de la sociedad; los

adultos, que cada vez utilizan el lenguaje

emocional y tienden a racionalizarlo todo,

contrastando con el lenguaje "irracional

que usan los jóvenes en muchas de sus can-

ciones; junto a sus canciones están los in-

térpretes, que se convierten en ídolos ado-

rados e imitados. Cuando más jóvenes sean

éstos, más identificados se sentirán con

ellos los adolescentes. Los espectáculos

musicales pueden llegar a crear crisis his-

téricas producidas por la desinhibición que

el grupo proporciona y estimuladas por la

inestabilidad emocional y la gran sensibili-

dad que suele estar camuflada en los espec-

táculos de carácter musical, así lo hemos

observado personalmente.

Como dijimos anteriormente, la mayoría de

los medios de comunicación hablada, no di-

funden nuestra música autóctona, prefiriendo

la música extranjera, carente de significa-

ción para nosotros, lo que influye poderosa-

mente en los jóvenes, muchas veces en senti-

do negativo.
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3.2. VALORES SOCIALES

El cine, la prensa, y fundamentalmente la televi-

sión, productos eminentes de la cultura estado-

unidense, que inundan los mercados mundiales,

ofrecen pautas de conducta, modelos, actitudes y

actividades, toman parte de las acciones que

inducen a posibles conductas delictivas. La

violencia de las relaciones da poder y domina-

ción, con sus secuelas de abuso de la fuerza, son

presentados ambiguamente por la televisión, en no

pocas ocasiones, corno los caminos que pueden

conducir al éxito. A través de la propaganda se

postula un individualismo egoísta y se promueve

la constante utilización de las personas y de los

objetos en beneficio personal.

La ideología infiltrada por este alúd publicita-

rio estimula el cambio ininterrumpido de bienes

materiales y valores morales, y ensalza un mundo

en que las transgresiones de las normas constitu-

ye un estilo de vida natural y habitual de los

personajes. Esto es lo que deducimos al tabular

las preguntas en la encuesta.
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3.21. EL CIVISMO

Para auscultar el criterio de los estudian-

tes respecto a los valores cívicos, realiza-

mos la siguiente pregunta:

¿LOS MEDIOS DE COMUNICACION FORTALECEN

EL ESPÍRITU CIJICO DE LOS ESTUDIANTES

DE LOS COLEGIOS DE LA CIUDAD DE PIRAS?

Los resultados obtenidos son los siguientes:

fe

Isi fortalecen 292 1	 1
I No fortalecen l	 8	 3%

TOTAL	 300 100%

REPRESENTACIÓN 6RFICA
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El 97% de los encuestados opinan que los

medios de comunicación sí fortalecen el es-

píritu cívico de los estudiantes; el %



78

consideran que estos medios no fortalecen ni

fomentan el civismo en los alumnos

Al civismo lo conceptualizamos como el gen-

¡miento de na-cionalidad, como el culto fer-

t.U!

-

Tomando como premisa lo anotado anteriormen-

te, el espíritu cívico debe estar presente

en todos los actas que el individuo realiza

en su vida pública corno privada.

Es necesario fomentar el civismo en nuestros

estudiantes de tal forma que rememoren los

hechos trascendentales de la vida de los

pueblos del Ecuador, que reafirmen sus idea-

les, que mantengan una vida activa y vivifi-

quen la fé en la realización de su destino

heróico. Esta permitirá tener latente en el

alma ecuatoriana el anhelo de engrandeci-

miento nacional y fortalecer el espíritu

cívico con hondo sentido de ecuatorianidad.

Pero el civismo no solamente es una declara-

ción lírica que la repetimos cada 27 de
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febrero u otras fechas cívicas de todos los

años. Su práctica debe ir más allá, debe

estar presente en los estudiantes, de tal

forma que sean individuos responsables de

sus acciones como hijos y ciudadanos. A

través del fortalecimiento del espíritu cí-

vico, los individuos deben pagar sus impues-

tos al fisco y respetar en todo momento y

situación a los símbolos patrios. Pues es

fácil darse cuenta que en la actualidad no

existe el mínimo respeto cuando se escucha

el Himno Nacional, algunos no lo cantan,

otros ni siquiera se ponen de pie, otros

siguen conversando con tanta indiferencia,

de manera que, aunque la respuesta es total-

mente positiva, creemos que a todos los

ecuatorianos nos falta mayor amor y respeto

a los valores cívicos, pero eso sí creemos

que los medios de comunicación influyen en

el civismo de nuestros jóvenes y ello se

demostró en el último conflicto bélico con

el Perú.

A los estudiantes de la ciudad de Pi?ias se

les hizo otra pregunta relacionada con los

símbolos patrios; así:

¿LA TELEVISItÍN FOMENTA EL AMOR A LOS

SÍMBOLOS PATRIOS?

Los resultados son los siguientes:
h	 o

1 Si fomenta	 il 1007.7
 fomenta	 O I --

TOIAL	 300 100%
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REPRESENTACI6N GRI-ÇFICA
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La totalidad de los alumnos (300) opinan que

la televisión 8í fomenta en los estudiantes

el amor por los símbolos patrios.

Creemos que esta afirmación es generalizada

en todos los ecuatorianos, debido a que los

estudiantes constantemente están viendo y

escuchando programas que ensalzan a los sím-

bolos patrios, tales como la Bandera, el

Escudo y el Himno Nacional, aunque muchas

veces, las transmisiones desde el Congreso

Nacional, que se entiende es un lugar de

servicio a la Patria, deja mucho que desear

dentro del civismo de los ecuatorianos.
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3.3.. VALORES MORALES

El terreno donde aparecen dudas e incertidumbres

lo constituye la moral. Los valores en los estu-

diantes son aceptados con espíritu crítico de

acuerdo con una reflexión propia y profunda. Por

lo tanto, es en la adolescencia en donde se com-

prueba si la educación moral tuvo éxito o fraca-

só. El fracaso eventual se manifestará en la

conciencia escrupulosa de alumnos (cuya estructu-

ra moral resulta esencialmente tortuosa), como en

la amoralidad de otros, en quienes el placer y el

interés parecen ser los únicos móviles de deci-

sión.

El estudiante (adolescente) pretende encontrar su

propia moral, no aquella que sea un estricto

reflejo de cualquier autoridad, sino la que le

ponga de acuerdo consigo mismo.

El joven constata que la aceptación de un estilo

de vida, o la adhesión a una moral determinada,

implica el abandono de ciertas conductas, el

sacrificio de algunas tendencias y la renuncia de

ciertas posibilidades

Las posturas morales de los educandos son en la
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mayoría de los casos el reflejo de las conductas

visualizadas en el cine o la televisión, y por lo

general aquellas no son las mejores, de manera

que la influencia es un tanto negativa. Ej.:

cuando los adolescentes de nuestra ciudad ven

proyecciones pornográficas y de violencia.

La responsabilidad y la honradez son valores que

poco a poco están perdiendo vigencia en los edu-

candos, debido a que por un lado, maestros y

padres de familia inculcamos el cultivo de esas

cualidades, y por otro, los medios de comunica-

ción con sus programas, fomentan lo contrario.

3.3.1. RESPONSABILIDAD

Para conocer aspectos relativos con la res-

ponsabilidad en los estudiantes, les plan-

teamos la siguiente pregunta:

¿LOS MEDIOS DE COMUNICACI6N CONTRIBU-

YEN PARA QUE USTED SEA MS RESPONSABLE

EN SUS TAREAS?

Las respuestas fueron las siguientes:

CONTRIBUYEN fe

SI	 32	 11%
NO	 12681

TOTAL	
1 

300 
1 

100%
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Como podemos apreciar, los medios de comuni-

cación no contribuyen para que los estudian-

tes sean más responsables en sus tareas;

esto lo manifiestan 268 estudiantes (89%),

mientras que 32 alumnos (11%) opinan que los

medios de comunicación sí contribuyen para

fortalecer el sentido de responsabilidad en

ellos.

No contribuyen debido a que si los estudian-

tes dedican muchas horas para ver televi-

sión, difícilmente podrán realizar sus ta-

reas. Los que responden afirmativamente,

seguramente dosifican el tiempo para ver

televisión y realizar sus tareas escolares.

En esta parte se planteó	 la siguiente

pregunta:
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¿EL SENTIDO DE HONRADEZ ES ENFOCADO

POR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN?

fe%

SI	 01_-
NO	 300 

1 
100%

TOTAL	 300 100%

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

La totalidad de alumnos opinan que los me-

dios de comunicación no fomentan el sentido

de honradez. Esto es obvio, puesto que los

programas no fomentan el cultivo de los sa-

nos valores.

Cuando hablamos de honradez no nos referimos

únicamente a la honradez que debemos tener

frente al dinero, el sentido de honradez va

más allá, a la honradez con nuestro trabajo,

al cumplimiento de nuestro horario de clase,
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en pagar un salario justa, en definitiva, a

la justicia de nuestros actos.

La honradez debe ser pregonada y practicada

por docentes y alumnos. Pero lamentablemen-

te, los medios de comunicación -a criterio

de los estudiantes- no están fomentando la

honradez en los alumnos de los colegios de

la ciudad de Piñas, debido a la responsabi-

lidad de frente a sus tareas y a la adopción

de falsas actitudes que atentan contra la

honradez y las sanas costumbres. Por ejem-

plo: cuando en pequeños grupos (pandillas),

se dedican a robar a los transeuntes.

34. VALORES RELIGIOSOS

Hacia los 15 y 16 arios, el sentido religioso

aparece con una fuerza proporcional a la emotivi-

dad del estudiante. Según el medio, el adoles-

cente atravieza diversas posturas que pueden

constituir el inicio de una vocación definitiva.

Cuando hablamos del aspecto religioso implícita-

mente nos estamos refiriendo a las cualidades

propias de este aspecto, tales como la caridad,

solidaridad, etc.. Estos valores deben estar

presentes en las acciones que el estudiante rea-

liza en el medio en que interactúa. Debe
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preocuparse por el bienestar de los individuos

que lo rodean

Los medios de comunicación cumplen un papel poco

trascendente en este campo debido a que el senti-

miento de solidaridad entre la gente y los pue-

blos no está presente; fomentan una autosuficien-

cia que desemboca en el egoísmo, autosuficiencia

según la cual los hombres no se necesitan unos a

otros y por ende la caridad es una utopía.

Los programas de concursos están fomentando un

exagerado	 individualismo, la competencia, el

triunfo por sobre todas las personas. Solamente

se apela al sentimiento de solidaridad en las

famosas teletones, pero consideramos que estas

actividades deben realizárselas durante todo el

aflo y no solamente en época de Navidad.

3.4.1. CARIDAD Y SOLIDARIDAD

Respecto a este tema, a los alumnos les hi-

cimos la siguiente pregunta:
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LOS PROGRAMAS DE TELEVISION Y RADIO

CONTRIBUYEN PARA QUE USTED SEA MAS

CARITATIVO Y SOLIDARIO?

cONTRIBUYEN 'j fe

SI	 1	 15
INO	 12851

1 TOTAL	 300 100%

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

Los resultados nos muestran claramente que

los medios de comunicación no influyen para

que los estudiantes sean más caritativos y

solidarios con sus semejantes.

Solamente 15 alumnos opinan que los medios

de comunicación sí contribuyen e influyen

positivamente para que ellos posean los va-

lores de solidaridad y caridad con los

demás.
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Nosotras agregamos que realmente los medios

de comunicación -especialmente la televi-

sión- no fortalece la solidaridad que debe

existir entre alumnos y miembros de la comu-

nidad, muchas veces el espíritu competitivo

afloraen los estudiantes, quienes no son

solidarios con sus compa?ieros y tratan de

obtener algo por encima de aquellos.
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4.1. PARA LOS DOCENTES

La responsabilidad educacional del profesor es

grande, dado que él mantiene, dentro de la insti-

tución educativa, mayor contacto con el educando.

Es posible educar mejor, sólo con el profesor,

pero es imposible hacerlo únicamente con material

didáctico, organización didáctica y métodos.

Todo será insuficiente e ineficaz sin el profesor

que anime, dé vida y sentido a toda la organiza-

ción escolar, y con el ejemplo, sobre todo.

El profesor de nivel medio, principalmente, de-

sempea un papel decisivo en la formación del

adolescente, pues éste llega a dicho nivel de

enseanza en una época difícil de su vida, en

plena crisis pubertaria, en creciente desenvolvi-

miento intelectual y con toda la aspereza de su

espíritu crítico. Es la época en que las conven-

ciones de orden social, moral, e incluso

religioso, caen por tierra, desorientando al

adolescente-

Éste necesita reconstruir su mundo de valores

para poder actuar y participar de la vida social.

De ahí la importancia del profesor de enseianza

media para auxiliar al adolescente en la
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superación de sus problemas a fin de llevarlo a

reconciliarse con el mundo, armonizándolo con la

humanidad y con lo universal-

El profesor.. a pesar de todas las nuevas concep=

	

.. pedgógiR	 i ipp

y fundamental en el proceso educativo.. en la

Qpración r tP	 (!Tkh.P	 . 1.a gen

en la conducción técnica social y cultural De

él depende casi siemre, el éxito o el fracasa

del alumna.	 De nada valen instalaciones magnífi-

cas, edificios modernos y abundancia de material

didáctico, si no está, por detrás de todo eso, el

espíritu del profesor para animar, para dar vida

y sentido a lo que sin él sería materia muerta,

de ahí la importancia de la docencia en la eva-

luación integral del hombre.

LOS MEDIOS COMO AGENTES EDUCATIVOS

El maestro siempre trata de utilizar los recursos

didácticos para lograr la consecusión de los

objetivos que se ha propuesto al iniciar un cur-

so, unidad o tema. Para lograr los mencionados

objetivos, el maestro puede hacer uso de los

mass-media como agentes educativos. Además,

	

el profesor puede	 utilizar las siguientes
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estrategias para mejorar el proceso enseñanza-

aprendizaje:

- Debe propender al comentario de las noticias

que se difunden en la radio, la televisión o

prensa, de esta manera estará fomentando el

diálogo y la expresión oral.

- Junto con sus alumnos, el profesor puede hacer

una recopilación de fotografías, recortes de

noticias importantes, etc., para así fortalecer

la aprehensión de algunas asignaturas como:

Historia y Geografía, Literatura, Biología,

Química, etc..

- Otra actividad importante se relaciona con la

exposición de noticias, conmemoraciones cívi-

cas, etc., en una cartelera construida para

este efecto-

- La narración y descripción de las programacio-

nes vistas en la televisión, es otra actividad

que no se puede pasar por alto por parte del

maestro.

- El profesor debe estar preparado para orientar

correctamente el aprendizaje de sus alumnos,
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utilizando para ello métodos y técnicas que

exijan la participación activa de los mismos.

- Es necesario que el profesor cuide continuamen-

te su cultura general, mediante la lectura de

periódicos, revistas, y esté informado de todos

los movimientos sociales y culturales.

- Es necesario que el profesor haga recortes de

personajes ilustres nacionales e internaciona-

les, ésto le permitirá preentar a los alumnos

las diversas cualidades que identifican a los

mencionados personajes.

- Otra actividad que el profesor puede fomentar

está en la preparación de guiones de radio, con

el propósito de que los alumnos y el profesor

puedan difundir programas de carácter científi-

co, cultural, artístico, etc..

ACTIVIDADES EXTRACLASE

Las actividades extraclase son aquellas que se

desenvuelven a manera de complemento de las pro-

pias que son de la clase, vinculadas o no a las

materias del Plan de Estudio y dirigidas, prefe-

rentemente, por los alumnos, bajo la supervisión



94

de los profesores.

Esas actividades deben reflejar, en la medida de

lo posible, las que corresponden a la vida real,

de modo que la escuela se aproxime cada vez más a

la vida auténtica de la sociedad, a la vez que

vaya ofreciendo la oportunidad para las manifes-

taciones vocacionales y también para la discrimi-

nación y despliegue de las aptitudes.

Las actividades extraclase constituyen una nece-

sidad para la educación integral, ya que las

actividades educativas durante la clase resultan

insuficientes y precarias. Insuficientes porque

no reflejan una serie de actividades sociales y

esenciales para una buena educación. Precarias

porque las oprotunidades de expresión del educan-

do son ilimitadas y, así mismo, impuestas por

igual a todos y de manera artificial.

Las actividades extraclase se prestan para com-

plementar las clases. En el nivel medio se pres-

tan admirablemente para atender las necesidades

de afirmación y expresión del adolescente. Ejem-

plo: las actividades desempe?iadas por el Programa

Nuevo Rumbo Cultural, las mismas que propenden a

la	 ocupación de los estudiantes en procesos
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Las actividades extraclase, se	 estar¡ Para:,...ffl

- Orientar al educando hacia actiHadés adecua-

das a sus peculiaridades y preferencias-

- Dar sentido práctico a la enseñanza teórica,

por medio de su aplicación, a través de las

realizaciones de los centros de estudio.

- Favorecer el sentido de realidad, ya que estas

actividades requieren planeamiento y ejecución,

por parte de los alumnos, sobre la base de lo

que es posible hacer.

- Favorecer la socialización del alumno, a través

de las actividades en grupo y de la articula-

ción con la comunidad.

- Promover la asistencia didáctica de los educan-

dos que se atrasen en sus estudios.

- Promover cursos de divulgación y de carácter

popular, bajo la responsabilidad de los propios

alumnos.
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Existen las siguientes formas de actividades

extrae lase:

- Biblioteca especializada.

- Centros de estudio.

- Centro cívico.

- Periódico escolar.

- Periódico mural.

- Exposiciones.

- Museo escolar.

Semanas conmemorativas.

- Visitas y excursiones.

- Talleres escolares.

- Teatro escolar.

- Centro musical-

- Cooperativa escolar.

- Otros.

ORIENTACIÓN POSITIVA 	 DE LOS

COMUNICACIÓN

MEDIOS DE

Los medios de comunicación pueden constituirse en

instrumentos educativos para los alumnos, cuando

buscan mecanismos para la solución de los dife-

rentes problemas que se manifiestan en la

comunidad.
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En esta parte fueron encuestados siete profesores

respecto a la importancia de los medios de

comunicación.

SEGIiN SU CRITERIO, ¿CUAL ES EL MEDIO DE

COMUNICACIÓN MÇS IMPORTANTE?

Medio Comun
Imás import. ' fe

1 Televisión l	 4 t
Radio	 2	 29%
Prensa	 1	 14%

1 TOTAL	 1 7 	 100%1

REPRESENTACI6N. GRIÇFICA

ItlTelev. 
1

Hl'HlRadio

IPrensa 1

PROPUESTA DE LAS INVESTIGADORAS

Sería de mucha importancia que las radioemisoras

dedicaran mayor tiempo a la difusión de los valo-

res culturales propios de nuestra provincia y

país. Que se preocuparan más por dar una amplia
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cobertura informativa de noticias de trascenden-

cia política, deportiva, científica, etc..

La televisión es una ventana abierta de alcance

ilimitado que despierta el interés, estimula la

imaginación, la capacidad receptiva, por lo tanto

es un medio que conviene orientarlo, para que los

estudiantes lo aprovechen al máximo; por esta

razón, es necesario dosificar y seleccionar los

programas, al mismo tiempo, fomentar el diálogo

en base a sus contenidos.

Los programas de televisión deben ser controlados

por parte del Ministerio de Educación, además

este Ministerio debe financiar algunos programas

de carácter educativo, que vayan en beneficio del

sector estudiantil. La empresa privada está

también llamada a colaborar para la difusión de

espacios de carácter científico, cultural, etc.,

de esta manera se estará formando al estudiante

en el plano personal y social. Los valores cul-

turales deben ser fomentados por la televisión,

lamentablemente, en la actualidad se observa sólo

programaciones de corte internacional, dejando de

lado los aspectos nacionales.

En, la sociedad actual existe una cierta
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exageración al consumo, una necesidad irresisti-

ble de producir y consumir lo vano, lo supérfluo.

De allí que debemos enfatizar en que el estudian-

te no debe ser considerado como un objeto poten-

cial de consumo, sino como sujeto, como ser vivo,

racional y afectivo, digno de respeto y protec-

ción. De este modo, la publicidad debe ser posi-

tiva y consciente de su responsabilidad social;

respetar los valores éticos, la dignidad de la

persona, la familia, etc..

Al referirnos a la prensa, se debe regular el

sensacionalismo en cuanto a las noticias y la

crónica roja, además, se debe evitar el lujo de

detalles cuando se informa respecto al cometi-

miento de un delito, ya que esto puede ser perni-

cioso y ser imitado. También sería importante

que los periodistas no den demasiada importancia

a cosas triviales, en lugar de los problemas de

la comunidad y el país entero. Pero estamos

seguras que en relación a la publicidad, no se

puede regular debido a que las agencias de noti-

cias son empresas que buscan las rentabilidad de

su negocio.

Los organismos seccionales como Municipio, Conse-

jo Provincial, etc., sí pueden contribuir a la
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difusión de lo nuestro, mediante la impresión de

sus propios periódicos quincenales o mensuales.

4.2. PARA LOS ALUMNOS

El alumno, en términos generales, es el individuo

que acata las normas organizativas del plantel y

cumple con los objetivos que éste propone para

él.	 Acepta al maestro como iniciador de activi-

dades y fuente de autoridad en la clase. Presta

atención, sigue las instrucciones, trabaja inten-

samente y cumple con las normas de interacción

social propuestas por el grupo de clase. Por lo

tanto, en la medida en que el alumno internalice

estos requisitos de su rol, influirá para el

éxito en el cumplimiento de estos y consecuente-

mente su éxito en la institución educativa.

El rol del alumno en la nueva propuesta curricu-

lar debería estar encaminado a: desarrollar una

actividad teórico-práctica bajo formas grupales o

individuales supervisadas por el Docente; apren-

der de la experiencia de enseñar, por la confron-

tación de su teoría con su práctica, pues esto es

una unidad dialéctica, se aprende mienstras se

enseña y viceversa; plantear sus propias inicia-

tivas y buscar las formas de abordar la tarea;
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proponer y estructurar guías para el trabajo

individual y grupal, lee y trabaja el contenido

de la asignatura, elabora resúmenes, plantea

preguntas, discute; aprende a escuchar y a hacer

haciendo.

Con esto estaríamos dando al alumno realmente un

rol protagánico en la educación, instaurar al

alumno como persona, como eje de nuestra labor

pedagógica, para incorporarlo de modo más crítico

en la educación como fenómeno o práctica social.

SELECCIÓN DE PROGRAMAS

Los medios de comunicación social han transforma-

do y siguen transformando al hombre moderno,

creando a su alrededor una red sutil que lo en-

vuelve y somete

La necesidad de información se torna imperiosa,

por lo tanto, no se puede prescindir de la radio,

la televisión, la prensa, etc., si bien ciertos

medios permiten una libre expresión personal y

una amplia participación social, es necesario

adoptar una actitud crítica ante los contenidos y

mensajes que los medios difunden.



102

La televisión es un aporte trascendental en la

comunicación social y constituye un hecho signi-

ficativo del progreso técnico; con gran alcance y

múltiples fines, entre ellos instruir, deleitar,

informar, etc.. Pero también tiene efectos nega-

tivos que es preciso neutralizar. Los padres de

familia, maestros y alumnos deben utilizar conve-

nientemente la televisión, para que sirva como

complemento de la educación; esto se lo podría

lograr de la siguiente manera:

SELECCIÓN DE PROGRAMAS

Es de suma importancia la capacidad para la se-

lección, ya que la televisión constituye una

opción entre otras actividades corno: la lectura,

escuchar música, practicar algún deporte, 	 el

diálogo en la familia, entre otras. Si el estu-

diante elige los programas de televisión debe ser

por razones sumamente válidas, como la calidad de

estos y el interés que despiertan. Por ejemplo,

como maestras que somos, recomendaríamos los

siguientes programas: 'La Televisión hNational

Geographic", 'Discovery En la Mira ADentro y Fue-

ra,' "Documentales Científicos'Diálogo a Fondo

"Andrés	 López	 los	 Noticieros?	 etc.,	 estos

programas, de alguna forma, contribuyen 	 al
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fortalecimiento de la educación.

DOSIFICACIÓN DEL TIEMPO

La permanente observación de la televisión limita

enormemente la realización de otras actividades

productivas y recreativas; disminuye el diálogo

familiar, fomenta en los alumnos el quemeimpor-

tismo, etc.. De allí que es necesario que a los

jóvenes estudiantes se les regule el tiempo que

pasan frente al televisor, insinuándoles que

realicen otras actividades como: las tareas esco-

lares, la práctica de alguna disciplina deporti-

va, la ejecución de algún instrumento musical, la

lectura de obras útiles, la formación de clubes,

las excursiones, la colección de algunos ítems,

la realización de dibujos, la pintura, la música,

entre otras.

Una vez seleccionados adecuadamente br programas

de televisión, es necesario que pasen por un

tamiz personal, que sean contrastados con nuestro

propio orden de valores, de tal forma que los

programas fomenten la paz, la solidaridad entre

los hombres, la amistad, el respeto por los sím-

bolos patrios, la caridad, la honradez, etc.. 	 En

esta parte,	 juegan un papel fundamental los
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padres de familia, porque ellos en el hogar son

los que deben seleccionar los programas que serán

vistos por sus hijos.

PUBLICIDAD

Los medios de comunicación están ligados a la

satisfacción y el placer obtenidos del consumo y

posesión de todo género de productos más o menos

exóticos y lujosos, lo que induce, en el indivi-

duo receptor de publicidad, fantasías de felici-

dad basadas en un mundo maravilloso que parece

estar al alcance de cualquiera. De este tipo de

cultura de masas emana una filosofía basada en el

placer material, como finalidad de vida, así como

un tipo de revelaciones deshumanizantes que se

cimentan en la fuerza y exagerada propaganda

comercial.

Como manifestamos en temas anteriores, la exage-

rada propaganda publicitaria, impulsa al indivi-

duo a comprar productos que realmente no los

necesita, y que son comprados por la mera in-

fluencia del"marketing" (mercadeo, publicidad

comercial, destinada a que los individuos compren

artículos para su uso personal).

Los siete profesores encuestados, coinciden en

señalar que los estudiantes no deben observar
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películas de violencia, crímenes, asaltos, cien-

cia ficción, etc., porque influyen negativamente

en la conducta de los alumnos, distorsionan la

verdad de los acontecimientos, y lo que es más

dañino, la imitación de los roles adoptados por

los protagonistas.

Se debe enfatizar en la necesidad de escoger

programas que invÍten a la reflexión, que brinden

conocimientos y entretenimientos sanos; que no se

acepte pasivamente todo lo que se dice en los

programas, más bien, que éstos sirvan para fomen-

tar la categoría de síntesis y análisis.

En cuanto a la prensa, ésta constituye un órgano

de ilustración que ejerce considerable influencia

en el desarrollo cultural, tanto de los indivi-

duos como de la comunidad. Así, el diario trae

editoriales, notas deportivas, noticias, chismes,

espacios económicos, farándula, etc. Sería

ideal que los jóvenes, junto con sus padres y

maestros, escojan artículos científicos que in-

crementen su acervo cultural y el conocimiento de

la problemática por la que atraviez 'a el país. Se

debe evitar, en lo posible, la lectura de crónica

roja y, fomentar el discernimiento sobre los

aspectos negativos de la prensa amarilla.
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A través de la prensa se debe fomentar el amor

por nuestra música nacional, la práctica de sanas

costumbres que están quedando en el olvido, como

consecuencia de la poca difusión que se les

brinda.

Para conocer el criterio de los profesores sobre

la influencia de los medios de comunicación sobre

las diversas asignaturas, se les hizo la siguien-

te pregunta:

¿CUÁL ES LA PRINCIPAL ASIGNATURA QUE RECI-

BE INFLUENCIA POR PARTE DE LOS MEDIOS DE

COMUNICACIÓN?

fe	 %

IHistoria	 1	 3	 43%
Geografía	 2	 29%
lLiteratura	 1	 14%
Biología	 1 1 14%
TOTAL	

1	
7 

1 
1007*

REPRESENTACI6N GRFICA
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Geografía 1

1 @@@@? 1 Literatura 1

VyyV 1
1 1 1 1 1	 1
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La televisión repudiada por la mayoría de los

educadores corno perniciosa para los estudiantes,

puede convertirse en un excelente aliado para la

educación, en tanto se la sepa emplear, dosifi-

car, elegir programas de interés, etc.. Por lo

tanto, como educadores, proponemos lo siguiente

para aprovechar a lo máximo este medio de comuni-

cación en beneficio de la juventud estudiosa:

PROPUESTA PARA LOS ALUMNOS

- La televisión debería crear espacios educativos

que despierten el espíritu investigativo en los

alumnos-

- Promover concursos a nivel local y nacional,

los mismos que sean difundidos por la

televisión.

La prensa puede ser considerada como un medio

educativo en los siguientes aspectos:

- Cuando enfatice en la lectura oral, aspectos

que sean contemplados en la Reforma Curricular;

pues la lectura genera hábitos tendientes a

comprender mejor los beneficios de las

asignaturas.
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- Cuando se fomente la lectura comprensiva, que

es más o menos similar a la anterior, indispen-

sable para lograr aprendizajes significativos.

- La lectura permanente de la prensa posibilita

el desarrollo de una buena ortografía, sin

recurrir	 a la memorización	 de reglas

ortográficas.

- Si propicia la investigación en el campo que le

interesa al alumno.

- Si fomenta el diálogo y comentario crítico de

temas variados.

- Cuando enriquece el vocabulario y facilita la

expresión oral y escrita.

Para que la radio contribuya con el desarrollo de

la educación es menester que:

- Difunda adecuadamente los hechos ocurridos en

nuestro país y mundo.

- Difunda la música nacional, las costumbres y

tradiciones propias de nuestra provincia y país.
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- Brinde espacios para que los alumnos participen

en las programaciones, en donde puedan dar a

conocer sus inquietudes, logros, fracasos,

éxitos, etc..

- Dé importancia a la problemática educativa e

invite a debates a las personas que están in-

mersas en el quehacer educativo.

USO ADECUADO DEL TIEMPO LIBRE

Resulta fácil percibir que el tiempo libre tiende

a aumentar, debido a la creciente mecanización y

racionalización que se verifica en todos los

sectores de la actividad humana.

Grande debe ser, pues, la preocupación de la

escuela acerca de lo que podría hacer el futuro

ciudadano en su tiempo libre. Esta preocupación

debe ser constante en la acción educativa ya que,

como decimos, las horas de ocio van en aumento.

Y es bueno que esto ocurra para que cada uno

pueda dedicar más tiempo libre a su propia exis-

tencia, a la familia y a la vida social.

No obstante, esas horas libres, si se trata de

personas sin formación adecuada, son una puerta
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abierta para los vicios y desvíos de todo tipo,

como el juego, la bebida, el libertinaje, etc..

Son horas que pueden transformarse en motivo de

ocio, pasando a ser altamente perjudiciales en -

lugar de ser efectívamente útiles. De ahí la

importancia del maestro, quién debe aconsejar a

SUS alumnos para que aprovechen de mejor manera

su tiempo libre.

Es necesario, por lo tanto, desarrollar en el

educando una preparación que lo libere de esos

posibles males futuros. ¿Cómo hacerlo? Promo-

viendo en él una o varias preferencias que serán

utilizadas al margen de la profesión ejercida.

Estas preferencias pueden ser: la música, la

pintura, el teatro, la Literatura, los trabajos

manuales, las excursiones, las actividades filan-

trópicas, los deportes, los estudios científicos

y humanísticos, el folklore, el cultivo de un

huerto, etc.. Pero principalmente, es preciso

hacer que el estudiante aprenda a utilizar sus

propias manos, para que todos los pequeños traba-

jos de la casa sean hechos por él.

Una excelente orientación ocupacional para las

horas libres consiste en estimular y desarrollar

el amor a la tierra, a través de peque?as tareas
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rurales y de actividades de jardinería como:

Enseñar a formar un jardín y apreciar las flores

que habrán de adornar la calle y la casa donde

vive el educando; enseñar, así mismo, cómo formar

una huerta, y hacer resaltar, al mismo tiempo, la

satisfacción que resulta al saborear lo que uno

mismo plantó.

Debe enseñarse a producir para el consumo domés-

tico; y, por añadidura, para constituir un peque-

?o comercio. Enseñarle al alumno a aprovechar

los elementos y los desechos de la producción del

lugar en la época de cosechas, a coser, a bordar,

a encuadernar y, tantas otras cosas necesarias,

prácticas y útiles, es contribuir a que el apren-

dizaje no se restrinja dentro de los límites de

las palabras y quede solamente en ellas.

De este modo la educación está preparando al

alumno para que en el futuro sepa qué hacer en

sus horas de ocio. Muchos hogares se salvarán de

la desgracia merced a esta previsión, pues nada

hay más destructivo que no tener o no saber qué

hacer.

Lo más importante para ocupar el tiempo libre es

la lectura, ya que por medio de ella, el hombre
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incrementa su acervo cultural e implícitamente

está colaborando al desarrollo local, regional y

nacional en todos los órdenes.

4.3. PARA PADRES DE FAMILIA

La familia es la célula principal de toda socie-

dad.	 Es en la familia donde se forja y moldea

nuestra personalidad, en ella crecemos, hasta

transformarnos en adultos felices, creativos y

positivos. En la familia se establecen las pie-

dras de toque de la fe y de los valores, de modo

que tengamos algo de que asimos durante las

tormentas de la tentación y de la incertidumbre

de la adolescencia. 	 Las actitudes frente a la

vida y frente a los demás se desarrollan según la

manera cómo los padres hablan y 	 actúan en

familia.

La paternidad no se reduce a la educación de los

hijos y ser una fuente de alegría personal. El

hijo que se forma en familia es el futuro ciuda-

dano, el hombre que participará activamente en la

vida social.

La conducta personal de los padres de familia es

un factor decisivo.	 El ejemplo es el mejor
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método educativo. No se piense que se educa a

los hijos solamente cuando se conversa con ellos,

se les ense?ia o se les ordena algo. Los padres

los educan cuando intervienen en la forma en que

se visten, conversan con los demás o hablan de

ellos, exteriorizan sus alegrías o sus pensa; el

trato a los amigos y a los adversarios, la manera

de reir, leer el periódico, todo eso tiene para

los hijos una gran importancia.

El respeto paterno a la familia, el control de

cada acto propio, el cumplimiento del deber,

constituye el primero y más importante método de

educación.

La familia tiene compromisos ineludibles con la

educación, pues es la más directamente interesada

en la formación de sus hijos. Los objetivos

propuestos por la educación no pueden ser indife-

rentes a los anhelos de la familia. Toda comuni-

dad debería tener un 'consejo de educación",

donde hubiese representantes de la familia. En

este caso, los representantes de las comunidades,

municipios, elegirían los consejeros locales y

éstos a su vez,	 los delegados que deberían

actuar.
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Lamentablemente en la actualidad la familia no

coopera con la institución educativa, y le dejan

a ésta todo el peso de la formación de los estu-

diantes. Muchas familias se sienten desligadas

de la obligación de educar a sus hijos y creen

que con pagar mensualidades el colegio debe hacer

todo el trabajo instructivo y educativo.

SELECCIÓN DE PROGRAMAS

La familia tiene un compromiso ineludible con el

proceso educativo y por ende en la formación de

los individuos. Es en el hogar donde se aprove-

chan las potencialidades de los medios de comuni-

cación, o se contrarresta el efecto negativo.

Como en otras situaciones de la vida es menester

evitar actitudes radicales, sería necio decir,

que los jóvenes no van a ver televisión, ya que

hay programas deportivos, de noticias, musicales,

de moda, científicos, etc., que despiertan el

interés de los educandos, a la par que estimulan

su imaginación. En cambio, en otros hogares, el

televisor está encendido durante la mayor parte

del día y noche como diversión, esto no es conve-

niente, ya que se debe dar paso a la realización

de otras actividades.
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Los programas de televisión deben ser selecciona-

dos debidamente en función de la edad e intereses

de los estudiantes.

PROPUESTA DE LAS INVESTIGADORAS

Es recomendable que se observen programas de

carácter educativo, científico, 	 cultural, de

actualidad deportiva y noticiosa. Para ésto,

como educadoras, recomendaríamos los siguientes

programas: National Geographic, La Televisión,

DiscoverY, Documentales con temas de importancia

y actualidad.

En algunos casos, los padres de familia les proT

híben a sus hijos que vean algunos programas de

televisión; lo importante sería que los padres de

familia observen con sus hijos programas y los

analicen, discutan y saquen conclusiones de lo

que han visto. En esta parte, recomendamos que

se realicen paneles familiares en dónde expongan

los miembros sus puntos de vista.
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Los padres de familia deben acostumbrar a sus

hijos a ver televisión de una manera objetiva,

tratando de hacerles entender que las situaciones

que se presentan en la televisión, la mayoría de

las veces son irreales, fictícias, etc..

Nuestra propuesta respecto a la prensa es de que

los padres de familia deben motivar la lectura,

el comentario reflexivo de los diferentes artícu-

los, columnas, editoriales, etc., y ayudar a

relacionar aquellos que tengan explicación en el

aprendizaje de las diferentes asignaturas.

SUPERVISIÓN DE TAREAS

Los padres de familia deben estar constantemente

controlando la realización de las tareas por

parte de sus hijos, al mismo tiempo que deben

planificar actividades con miras a utilizar de

manera positiva su tiempo libre. En los tiempos

libres los estudiantes pueden leer buenos libros,

analizar temáticas de interés, dibujar, pintar,

coleccionar,	 escuchar música nacional, hacer
trabajos manuales, armar rompecabezas, tomar
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fotografías y múltiples actividades más.

Lamentablemente, en la actualidad se puede obser-

var que los jóvenes pasan la mayor parte de su

tiempo frente al televisor, descuidando sus ta-

reas escolares y familiares, de esta manera están

convirtiéndose en sujetos irresponsables frente a

sus obligaciones
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ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA APLICADA

AL DUERO DE RADIO Y CORRESPONSALES DE PRENSA

Con el propósito de conocer el criterio del due?io de

Radio "Impacto y de los corresponsales de los perió-

dicos "La Opinión y El Correo de la ciudad de 4a-

chala, los entrevistamos, cuyos datos los ponemos a

consideración:

1.. ANOTE LA IMPORTANCIA DE LA RADIO

Nuestros entrevistados manifestaron que la radio

es importante porque:

- Permite difundir noticias de actualidad.

- Fomenta el amor al a música nacional y transmi-

te programas de orientación familiar.

2	 ¿CUÁLES SON LOS APORTES POSITIVOS DE LA

PRENSA?

- Publica artículos de carácter educativo.

- Mantiene informados en el ámbito noticioso,

deportivo, cultural, etc.
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- Da a conocer la problemática local, nacional y

mundial.

- Aporta con información económica y consejos

útiles para el hogar.

- Es un aporte para la libre expresión ciudadana

que quiera participar.

3. ANOTE LOS ASPECTOS NEGATIVOS DE LA RADIO Y

PRENSA

- Exagerado sensacionalismo en las noticias.

- Escasos programas eminentemente educativos.

- Son medios alienantes y aculturizantes de la

juventud.

- Transmiten una ideología compatible con la de

los propietarios.

- Fomentan el exagerado consumismo a través de la

publicidad.
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4. SEGÚN SU CRITERIO, ¿LA RADIO Y LA PRENSA

INFLUYEN EN LA CONDUCTA DE LOS JÓVENES

ESTUDIANTES?

- Sí, porque los jóvenes adoptan patrones este-

reotipados de los personajes que difunde la

radio y la prensa.

- Por el lujo de detalles en el cometimiento de

delitos que difunde la prensa y que en algunos

casos estos son imitados por los estudiantes.

- Sí, porque los valores morales cada vez pierden

consistencia.

5. CU6NDO LA PRENSA Y LA RADIO SE CONVIERTEN

EN MEDIOS DE RECREACI6N?

- Cuando difunden programas cómicos.

- Al publicar crucigramas, cuentos, 	 adivinan-

zas, etc..

- Cuando	 difunden buena música nacional y

clásica.

- Cuando publican tiras cómicas.
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- Cuando difunden las leyendas, cuentos, tradi-

ciones propias de la ciudad y provincia.

6	 ¿CONSIDERA USTED QUE LA PRENSA Y LA RADIO

FAVORECEN EL DESARROLLO COMUNITARIO?

Nuestros entrevistados opinan que sí, aunque no

de manera trascendental, cuando:

- Enfocan los problemas más acuciantes de la

comunidad.

- Brindan pautas de solución a los mismos.

- Sirven de intermediarios ante los gobiernos

seccionales y centrales para reclamar las ren-

tas que por derecho les corresponden.

- Realizan cruzadas de solidaridad para redimir a

los más necesitados.
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7. ANOTE LAS RAZONES POR LAS CUALES USTED

CONSIDERA QUE PIAS NO CUENTA CON UN PE-

RIÓDICO PROPIO

Según nuestros entrevistados, las causas son:

- Falta de gente visionaria que emprenda esta

empresa.

- Carencia de recursos económicos para montar la

infraestructura periodística

- Falta de apoyo del Concejo Cantonal.

8. ¿CUÁNDO LA PRENSA Y RADIO SE CONVERTIRÁN

EN AGENTES EDUCATIVOS?

La misión fundamental de estos medios es la de

educar a la niñez y juventud, esta tarea fructi-

ficaría cuando:

- Se organice programas culturales de rescate a

los valores propios de la comunidad

- Se	 planifique	 programas	 de carácter

científico.
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- Se difundan charlas de educación sexual, que

tanta falta hacen.

- Se enfoquen aspectos de carácter histórico de

trascendencia.

- Se concierte convenios con las instituciones

educativas.

- Se permita la libre expresión de los individuos

comprometidos con el hecho educativo.

- Se difundan cursos radiales del idioma Inglés.

- Se promocionen las maravillas turísticas que

posee nuestra ciudad y provincia.

- Se propicie debates entre el sector estudiantil

y las autoridades educativas, etc..
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VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS

Para la aceptación o rechazo de las hipótesis plantea-

das al inicio de la investigación, es necesario el

análisis de las encuestas y entrevistas aplicadas, de

tal	 forma que los resultados obtenidos son de

mucha utilidad para verificar	 los	 mencionados

planteamientos.

HIPÓTESIS UNO

ENUNCIADO:

Los contenidos y programas que difunden los medios de

comunicación, afectan negativamente en la pérdida de

los valores culturales, sociales y morales de los

educandos de los colegios de la ciudad de Pifias.

VERIFICACIÓN

Según los datos obtenidos, el 95% de los estudiantes

manifiestan que prefieren la música extranjera; el 92%

opinan que se visten acorde con la moda difundida por

los medios de comunicación; el 100% manifiesta que

estos medios no fomentan la honradez y el 89% declaran

que' las programaciones radiales, televisivas y

periodísticas no contribuyen para que ellos sean más
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responsables en sus tareas escolares y familiares.

Estos indicadores nos demuestran, con sobrada veraci-

dad que los medios de comunicación influyen negativa-

mente y no contribuyen al fortalecimienton de los

valores culturales, sociales y morales de los estu-

diantes de los colegios de la ciudad de Pifias, por tal

motivo, aceptamos la presente hipótesis, por cumplirse

el enunciado-

HIPÓTESIS DOS

ENUNCIADO

La falta de orientación adecuada por parte de autori-

dades, docentes y padres de familia, influye en la

formación de los valores culturales, sociales y mora-

les en los alumnos de los colegios de la ciudad de

Pi?ías.

VER 1 E 1 C A C 1 1N

La función de la mayoría de profesores de los colegios

de la ciudad de Pifias en la actualidad, sólo se limita

a la simple instrucción académica, al desarrollo de

los contenidos contemplados en la programación anual,

a la transmisión de los contenidos teóricos, etc.,
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descuidando aspectos que son fundamentales para el

desarrollo psicológico, afectivo, social, etc., de los

alumnos, por lo tanto, sus valores culturales, socia-

les y morales no son debidamente canalizados y

fortalecidos

Las autoridades educativas no se preocupan en lo más

mínimo por planificar y ejecutar programas tendientes

a rescatar los valores mencionados anteriormente; su

misión sólo se limita a arbitrar medidas tendientes al

cumplimiento del Reglamento de Educación.

Finalmente, los padres de familia, se gún los resulta-

dos de la investi gación, no se preocupan or sus hi-

jos, no seleccionan ni dosifican los programas de

radio y televisión cue serán vistos por los miembros

de su familia. No educan con el e.iemplo, y en la

mayoría de las veces piensa cue, con el solo hecho de

enviar a sus hiios al cole gio va están cumpliendo con

la responsabilidad de educar. Además, no fomentan el

diálogo franco y sincero con sus hijos; en definitiva,

no existe comunicación y en estas condiciones difícil-

mente podrán inculcar sanos valores morales a sus

hijos, quienes son presa fácil de la influencia nega-

tiva que generan los medios de comunicación.
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Toda la problemática anotada anteriormente se evi-

dencia en los colegios y hogares de los estudiantes,

Por tal motivo estamos se guras aue no hay orientación

y por ende el aspecto axioló gico (valores) está mal

influenciado y desorientado. En conclusión acertamos

la presente hipótesis, cuyo enunciado, al aportar con

indicadores afirmativos se cumple.



CONCt1U 1 ONES

REGOMENEAC 1 ONE
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CONCLUSIONES

Después de haber realizado la presente investigación,

hemos llegado a las siguientes conclusiones:

* El hombre por naturaleza es un ser social, su

sociabilidad se establece por los múltiples es-

quemas de comunicación que ha logrado desarrollar

a través de su propia historia, indudablemente

que con ello está el éxito del funcionamiento de

todo grupo social, lo que quiere decir que sin la

comunicación	 sería imposible la interacción

humana.

* Los medios de comunicación se convierten en me-

dios de influencia de la conducta social y colec-

tiva; son parte fundamental de las actividades de

grupo e influyen en la formación de conceptos,

imágenes y actitudes de los estudiantes. En este

ámbito los jóvenes son receptores más directos

del tipo y calidad de mensajes emitidos en códi-

gos de 'marketing" (Mercadeo, publicidad comer-

cial) con un alto porcentaje de consecuencias

negativas.

*	 No existe prensa, radio y televisión neutras,

sino que sus programas y contenidos obedecen a

los	 intereses económicos y políticos de las

clases dominantes externas e internas en una
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determinada sociedad, como la ecuatoriana, por lo

tanto los medios de comunicación emiten programas

del tipo material y no lo hacen en función del

fortalecimiento de la personalidad del joven

educando.

*	 Antes que educar, los medios de comunicación,

principalmente el televisivo, distorsionan la

mente de los jóvenes estudiantes, derivándose de

ello comportamientos psicosociales distintos a

los fines y objetivos de la educación y a las

características	 evolutivas de su desarrollo

normal.	 Por ello,	 nuestra hipótesis es

comprobada.

*	 Los medios de comunicación no rescatan los valo-

res culturales, morales, sociales, etc. 	 Se

preocupan solamente de la difusión de música

ajena a la nuestra. Los estudiantes, al estar

junto a la televisiónn la mayor parte de su tiem-

po, descuidan sus actividades escolares y fami-

liares e implícitamente, se convierten en perso-

nas sumisas, acríticas, poco reflexivas y sobre

todo, conformistas. Eso pasa con los estudiantes

de nuestra ciudad, Pitas.

* Los alumnos adoptan falsos modelos o patrones que

ven en la televisión, son irresponsables en sus

actos, desobedecen a sus padres y maetros y, en

algunos casos, se notan tendencias hacia la
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delincuencia, vale decir que su influencia es un

tanto negativa y en un gran porcentaje-

No existe comunicación entre padres e hijos y

viceversa, esto se debe a que los padres están

demasiado 'ocupados en su trabajo y cuando dis-

ponen de algún tiempo libre, sus hijos se encuen-

tran al frente de un televisor.

* Los medios de comunicación, a través de su exage-

rada propaganda publicitaria están formando al

hombre consumidor, para que éste sencillamente

consuma todos los productos que salen de las

fábricas extranjeras y nacionales; y el pueblo

consumidor al estar mentalizado por estos medios,

tiene que pagar el precio que se les impone,

permitiendo de esta manera el acaparamiento de

grandes ganancias a la burguesía industrial y

financiera, y con ello, causando mayor pobreza en

los hogares.

*	 Los medios de comunicación, a través de sus pro-

gramas, están alienando a la Juventud. 	 Como

resultado de esto se observa que la educación

impartida en los coleidos de nuestra ciudad. no

es otra cosa que la imiosición del criterio ideo-

lógico de cada uo de los gobernantes que se tur-

nan en el poder político del Estado.

*	 La novela, la propaganda, la ciencia ficción,

cte., absorve de tal manera la conciencia de los
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estudiantes, capaz de que es mejor estar obser-

vando una novela que dedicarse al estudio y tra-

bajo, de esta manera se recta hasta la producción

y no sólo la educación del pueblo.

*	 Los estudiantes, a través de los Mass-Media,

cumplen el siguiente papel:

-	 Ver, leer, escuchar, callar y consumir.

-	 Aplaudir la violencia, el libertinaje, la

pornografía y los falsos valores.

-	 Deterioro de la comunicación familiar e

interpersonal.

-	 Aceptar la realidad extrana a la propia cul-

tura.

* Finalmente, a partir de los resultados obtenidos

mediante la aplicación de los instrumentos de

investigación, podemos afirmar que las hipótesis

planteadas se uinp1en situación ue nos demuestra

plenamente ciue los medios de comunicación influ-

ven negativamente en la formación de los valores

de los estudiantes de los cole gios de la ciudad

de Pifias.
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RECOHENDACIONES

Las principales recomendaciones que podemos sugerir

son las siguientes:

* Solicitar y sugerir a los dueños de las radioemi-

soras a nivel local y nacional, que planifiquen y

ejecuten programas de carácter educativo, con

temas de interés y, especialmente dirigido a los

estudiantes del nivel medio, sin descartar el

nivel primario.

* Solicitar a los propietarios de los periódicos

que circulan en la ciudad de Pi?ias, incluyan en

este medio de comunicación, artículos de interés

en donde se enfoquen diversos aspectos que sirvan

para el mejoramiento de la educación. Creemos

como educadoras que se puede incluir en los pe-

riódicos consejos familiares, crucigramas, pre-

guntas de razonamiento, actualidad científica,

cuentos, tradiciones, leyendas de nuestra ciudad

y país. Esto lo haremos a través de comunicacio-

nes a periodistas y periódicos.
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* Incentivar para que los padres de familia dedi-

quen más tiempo para estar con sus hijos; fomen-

tar el diálogo permanente acerca de los problemas

por los que está atravezando con miras a dar

solución a dichos problemas.

*	 Recomendar a los padres de familia que seleccio-

nen los programas y dosifiquen el tiempo que sus

hijos ven televisión y, si es posible, que los

padres observen con su familia los programas

televisivos con el fin de que puedan orientarlos

cuando surja la duda.

* Valernos de la entrega d elibretas a los padres

de familia para mantener comunicaciones respecto

al tema y recomendarles mayor atención a sus

hijos.

* Recomendar a profesores y autoridades educativas

que se dediquen un poco más a la educación de los

estudiantes, que fomenten los valores culturales,

morales, éticos, etc.. Además, que planifiquen

actividades extraclase que les permitan utilizar

el tiempo libre en tareas productivas.

*	 Incentivar	 a los propietarios de radio y

televisión para que difundan música nacional



135

permanentemente, al mismo tiempo que organicen

festivales de música autóctona; que no den

demasiada difusión al rock, rock and roli y otro

tipo de géneros musicales extranjeros, ya que el

mensaje transmitido aliena y aculturiza a los

jóvenes estudiantes.

* Recomendar el presente trabajo investigativo a la

juventud, profesorado y padres de familia de la

ciudad de Pifias, con el propósito de que encuen-

tren en él pautas tendientes a erradicar o mini-

mizar la influencia negativa que ejercen los

medios de comunicación, en especial la prensa,

radio y televisión.
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1.	 UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

MODALIDAD ABIERTA

2	 ENCUESTA PARA SER APLICADA A LOS ALUMNOS DE LOS

COLEGIOS DE LA CIUDAD DE PIFAS.

3	 OBJETIVO:	 Recabar 	 i.ofcrm ción	 de	 los

estudiantes	 respecto	 a	 le

influencia de los medios de

comunicación en la conducta de

Los estudiantes de los colegios

de la ciudad de PiFias

4	 DATOS INFORMATIVOS

4.1. Nombre del colegio en que estudie

42 Curso

EcIci	 Sexo,

4.4. Provincia ........ Cantón

4.5. Nombre del Encuestador: » 	 »

5.. INSTRUCCIONES:

Lea detenidamente la pregunta antes de consignar

Su respuesta en el respectivo paréntesis.

6.. CONTENIDO

Cree i.tsl:ed que los medios de comunicación.

favorecen el fortalecimiento de los valores

culturales?

si (	 )	 NO

6.2.cree usted que la televisiónevisión mfluye en La

forma de vestir?

SI (	 )	 NO (



	

6 ::, Considera	 usted	 que	 los	
medios	 de

comunicación influyen par que usted o sus

padres,	 adquieran	 productos	
para	 su

vivienda?.

si (	 )	
NO (

6.4. Los medios de comunicación contribuye n al

perfeccionamient o de nuestro idioma?

si (	 )	
NO

6	 qué clasease dE música usted prefiere?

Naciona l (	 )	 Extranjera

6.6 Los medios de comunicación, fortalec en el

esp íritu cívico de los estudiantes de loe

colegios de la ciudad de F i.Pas?

SI (	 )	
NO

67 La teleVisión	 fomente el amor	
a los

símbolos patrios?

si (	 )	
NO (

6.9. Loe medios de comunicación contribuyen

para que usted sea más responsable en sus

SI (	
>NO C

6.9. EL sentido de honradez es enfocado por los

.çjjc de comunicecióri?

SI (	 )	 NO (

6.10 Los medios de comunicación contribuyen para

que usted sea más caritativotativo y solidario?

SI (	 )	 NO (

GRACIASPS FOP 81.1 :c.(BOR; C i áN



Entrevista al dueFo de radio y corresponsales

de prensa

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

MODALIDAD ABIERTA

OBJETIVO: Recabar información respecto a la in-

fluencia de los medios de comunicación

en el aspecto educativo.

Señor:

De la manera más comedida le solicitamos se digne

responder el siguiente cuestionario, cuyos datos nos

servirán para la realización de una investigación de

carácter educativo.

INSTRUCCIONES

	

	 Responda a cada pregunta se-

gún su criterio

CUESTIONARIO:

1.	 Anote la importancia de la radio.

2.	 ¿Cuáles son los usos positivos de la prensa?



3.	 Anote los aspectos negativos de la radio y de la

prensa.

4. Según su criterio, ¿la radio y la prensa influyen

en la	 conducta de los jóvenes estudiantes?

¿Cómo?

5. ¿Cuándo la radio y la prensa se convierten en

medio de recreación

6. ¿Considera usted que la radio y la prensa favore-

cen el desarrollo comunitario.

7. Anote las razones por las cuales usted considera

que Piñas no cuenta con un periódico propio.

8. ¿Cuándo la radio y la prensa se convertirían en

agentes educativos?

GRACIAS POR SU COLABORACIWJ
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