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"Cuando tomarnos una flor entre nuestras manos, 
admirarnos en ella la m a gistral obra de la natur~ 
leza. ante el vuelo fugaz de una paloma evoca mos 
los cantos de libertad y deseamos acompañarle en 
su aleteo; pero cuando un hombre ve a otro y al'!!. 
bos en un instante indescriptible fi jan su mirada 
e l uno al otro comunicándose en el lenguaje de la 
confraternidad, no sólo admiramos la magistral 
obra de la naturaleza externa sino que consider~ 
mos la existencia de una naturaleza humana cuyo 
lenguaje universal es el sentimiento". 

(Canciones de Israel. Ijud Habonim). 
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INTRODUCCION: 

Los esfuerzos por conocer al hombre son inagotables y así de

ben serlo ya que nos llevan necesariamente a un conocimiento 

de los móviles que 10 conducen a actual" de una u otra manera. 

Cuando uno inicia una invest{gaci6n, es menester que tenga pr~ 

sente la importancia de 10 que puede encontrar y en que forma -

le puede ser útil a la sociedad y le puede aportar algo positivo a 

ésta. 

Una tesis 1"'10 puede ser una gran aportaci6n en la medida que 10 

es una investigación formal, sin embargo, hay algo que la tesis 

puede ofrecer y esto es, darle una experiencia al estudiante en 

el campo y darle un panorama más amplio de los obstliculos -

con 105 que se puede encontrar en su vida profesional. Por 10 ta!!. 

to el objetivo de-la presente tesis es doble; por un-lado. darle un 

cúmulo de experiencias al estudiante, 10 cual debe ser el objeti

vo - en nuestra opinión - de cualquier tesis y por otro lado, co...!:' 

tribuir aunque sea en forma mínima al col"'lOcimiento integral -

de la audiencia mexicana de televisión. 

Muy poco se ha estudiado en México a la audiencia de televisión. 

Indicadores indirectos de sus gustos y preferencias son los que 

generalmente se emplean para I"'IOrmar criterios de producción 

e integración de programas. Esta es la razón que ha determi 

nado que en el Instituto Mexicano de Estudios de la Comunicación 

(IMEC). se haya desarrollado un ampl io estudio de la audiencia y 



que esta tesis, dentro de ese proyecto, constituya una prime-

ra aproximaci6n al problema. 

Se dice que este es un estudio integral de la audiencia, porque 

como se por'r~ constatar al leer sus páginas, se pretende en él 

describir a la audiencia tomancb en cuenta no solo sus aspectos 

socioestructurales (cosa que ya se ha hecho en otros estUdios) -

sino también sus aspectos psicol6gicos y los referentes a sus -

formas de exposici6n a la televisi6n. En el estudio por tanto, 

se incluyen tres grandes conglomeracbs de variables: (a) Var~ 

bIes socioestructurales, (1:» variables psico16gicas y (c) varia-

bIes de Usos, H~bitos, Funciones y Gratificaciones de la tele'd 

... stOn. 

Uno de los objetivos más importantes de esta tesis es el explo--

rar- si existen diferencias significativas en cuanto a valores y u-

sos, hábitos, funciones y gr-atificaciones de la televisi6n por es-

trato socioecon6mico, por ello se llevaron a cabo pruebas de si,9. 

nificancia (F y T) y pese a que estas pruebas se llevaron acabo.J 

no se pretende establecer- que el nivel de ana lisis de este estu-

dio sea causal, ya que el disero del mismo no incluye controles 

estrictos de variables, más bien se puede afirmar que esta tesis se 

se desar-rolla en un nivel descriptivo y correlacional que prete'l 

de describir las formas de apar-ict6n de las variables, estudia-

das y negar- a establecer relaciones asociativas entre ellas • 

• 

2 



Siempre que se enfOca, por primera vez un problema, es ne

cesario moverse en los niveles de anal(sis mencionados, y d~ 

do que esta investigación constituye una prim~ra aproximación 

al estudio integral de la audiencia mexicana de televisiÓn, es -

. la razón por la cual no se pretende llegar a niveles más profu!:' 

dos de anal isis • 

Los resultados aquí reportados .marcan pautas que pueden ser

vir para la elaboración de hipótesis conceptuales, que puedan 

ser probadas más adelante con estudios experimentales contr:!? 

lados . 

La muestra con la cual se trabajeS limita las posibles generali

zaciones que puedan derivarse de los resultados. 

Los resultados solo pueden ser gene ralizados a poblaciones con 

características similares a las de la muestra estudiada que son 

mujeres entre 15 y 25 aros de edad. del medio urbano. 
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CAPITULO UNO 

MARCO TEORICO 

El m arco te6rico esta integrado por dos grandes a partados. ~ue 

son el primero de Soci.alizaci.6n y el segundo de Comunicaci.6n. 

El apartado de Soci.aHzaci6n tiene como objetivo determinar en 

~ue forma el individuo se integra a un grupo social y como apre.!:' 

de de este sus normas y valores. y son estos últimos a través -

de los cuales medimos las características psicol6gicas de la au

diencia . 

El apartado de Comunicaci6n tiene por objeto conocer como se -

da este proceso y ubicarros para poder describi,. como el mexi

cano usa . la televisiÓn. que funciones le at,.ibuye y que alternati

vas selecciona. 
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INDIVIOOO y SOCIEDAD.-

La Psicología Social ha desarrollado con dificultad, definicic ~'es 

que delimiten su campo de trabajo y sus objetivos. La ambig~ 

dad con que esta disciplina trabaja es producto de su desarrollo. 

_:) mismo pasa con cada uno de los fen6menos propios de esta -

disciplina, tales como percepci6n, motivaci6n, actitudes, soc~ 

lizaci6n, etc. 

Para e studiar cualquiera de estos fen6menos es necesario ubi.c~ 

los, primero dentro de 1.1'1 contexto social ya sea una cultura o -

una sociedad y es esta última en la que se manifiestan los pro~ 

sos psico16gicos sociales, la que merece especial atenci6n. Y 

la cual debemos definir adecuadamente para ubicarla dentro de -

las diferertes corrientes o escuelas. 

a) ¿Qué es la sociedad? • - Durkheim inicia la primera es

cuela te6rica en la que se plantea la necesidad de intl"g. 

ducir un elemento nuevo, objetivo al análisis social: La 

existencia de un método científico. Esto marca la -

primera escuela, el fl.l"lcionalismo, que define a la so

ciedad como fen6menos que moldean a los individuos, e.l< 

terna y coercitivamente, normados por su repetitividad 

e independiente de como sean percibidos individualmen

te. Est()s fen6menos, como hechos sociales se insti-

tucionalizan • Hay distintos matices,entre quienes pe..!' 
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ciben la realidad del furcionali.smo de estas instituciones, 

precediento a la vida individual, trascendiendo al hom-

bre (Durkreim). Los fenómenos socia-

les se plantean como el resultado de la combinación de -

acciones humanas que son directamente observables y no 

existen aisladamente. El funcionalismo percibe a la 52 

ciedad como un todo compuesto de partes o elementos que 

detel"l'Tlinan a la ñ.ncionalidad del conjunto; es decir, la 52 

ciedad se compone de elementos que funcionan unos con ~ 

tros, de mocP de mantener la estabilidad de la sociedad. 

POI" tanto el funcionalismo plantea que: 

L- Cada elemento social tiene una función que cumplir; 

H.- La furcionali.dad de los elementos se explica en la 
integridad del sistema; 

iit.- El funcionamiento social tiene como objetivo mante
ner el equilibrio de la sociedad. 

El aspecto central de la teoría funcionalista 10 constituye 

el equilibrio social; éste explica el funcionamiento de los -

elementos que componen a la sociedad, además de explicar 

el porqué y el como de las instituciones sociales. 

La sociedad tiene diversas instituciones que cumplen con -

distintas funciones. La institución será el objeto de es_ 

tudio, el hecho observable por el dentista social; su 1'un-

cionamiento será el objetivo de análisis. 
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b) Por otra parte el fU1clonal.estructuralismo que surge ce. 

mo una alternativa metodoló:llCa al fu1cionalismo, con~ 

dera que la estructura social es un " •.• Conglomerado -

de relaciones en un de~el"minado momento que reunen er.l. 

tre sí a un ConjU1to de seres hLmanos"(RadcUffe-Brawn) (1) 

Es decir, aquí como en el funcionalismo, existe -

un énfasis en la existencia de relaciones institucionaHza-

das como hechos dados y observables. Sin embargo, el 

ñ,ncional-estructuralismo identifica estos elementos o in..§ 

tituciones como partes aislables, con su propia dinámica 

y que operan con las mismas reglas de funcionamiento i,!! 

temo que el conjunto de la sociedad. 

Tanto el fu1cionalismo como el funcional estructuralismo 

niegan la necesidad del análisis hist6rico, pués conside-

ran que la tendencia al equilibrio social es un fenéimeno l,!! 

herente a la sociedad. Es decir, es como la homeosta-

sis del organismo, por ejemplo, la sociedad tiene como -

ley de regulaci6n su estabilidad, al margen de la e'vUluci6n 

de transformaciones de sus instituciones, independientem~ 

te de las condiciones particulares de la sociedad. 

c) Otra corriente te6rica y metodol6gica también ahist6rica -

pero sin embargo diferente.de las mencionadas anterior- -

mente es el estructuraltsmo J que considera a la estructura 

(1) Apuntes de Socialización. Dept:o. PsiCología Social U. N.A.M. In 
troducci6n. 1976. Pág . 4 

7 



social " ••• una formulación abstracta, una categoría de 

análisis, \Xl modelo de análisis latente en las relaciones 

sociales y descubierta a traves del estudio de la realidad 

concreta." (2) 

La estructura de la sociedad se manifiesta a través de la 

organización social que ésta adquiere; esta organización 

social se manifiesta de distintas maneras pero sin emba!, 

go, hay ciertas relaciones estables . Para el estructur~ 

1 ismo importa conocer cuales son las leyes generales p!:e 

sentes en distintos momentos históricos, cuales son las

relaciones estables entre los elementos de la estructura 

más aUa de las distintas estructuras que se dan hist6ric~ 

mente. A diferencia de las funciones teóricas del flrl-

cionalismo que visualizan al conjU'lto de la sociedad, a -

sus instituciones con relaciones fU'lcionales coherentes e 

integrattvas, el estructuraliamo ha tratado de demostrar 

por el contrario la existencia de relaciones de equilibrio 

precario profundamente antagónica que subyacen a una e~ 

tructura social dada en un momento dado • 

• ) y por último hablaremos de otra corriente que es el mate

rial ismo histórico. Esta corriente a diferencia de las m~ 

cionadas anteriormente considera a la historia, es decir .:. 

" ... establece teórica y metodol6gicamente una postura que 

(2) Ibídem. p.5 
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pe,..mite conoce,.. la ,..ealidad social, sus leyes 

gene,..ales a t,..avés de \.Fl const,..ucto teó,..ico o 

modelo abst,..acto que luego es confr-ontado ~ 

cl"etamente y en e 1 cual existe \.Fl pl"ecedente -

histó,..ico, así como \.Fl consecuente." (3 ) 

El mate,..ialismo histó"'ico, también a dife,..encia de las 0-

t,..as co,..,..ientes mencionadas, es \.Fl intento científico tot,! 

\izado,.. de conoce,.. la I"ea\idad, conocimiento que ésta li-

gado con la capacidad de t,..ansfo,..ma,.. la I"eal idad • El ma 

te,..ialismo histó,..ico se orienta a descub,..i,.. las leyes gen~ 

,..ales que deciden el desa,..r-ollo de las est,..uctu,..as socia--

les. Es necesa,..io traducir este modelo teó,..ico a las -

formas concl"etas que asumen las estructuras sociales en 

determinadas condiciones históricas, de modo de conocer 

la forma social particular y así poder cambiar-la . 

POI" formación social se entiende " .•• El modo de pr-odu~ 

ci6n acompañado de la supel"estructura corr-espondiente •• 

siendo esta última la parte de las r-elaciones soci~ 

les (exc1u{das las I"elaciones de pr-oducción) y de la con- -

ciencia social que es indispensable para que exista \.Fl de-

terminado modo de pr-oducción. 

Metodológicamente el nivel de análisis distingue la cons-

trucción de un modelo abstr-acto gener-al del pr-oceso so-

(3) Ibídem. p.6 

(4) Lange, O.EConomía política.Ed.Fondo de Cultur-a económica. -
México. 1966, pág. 32. 
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cial y forma concreta en que ésta opera hist6ricamente. 

Una "diferencia m&.s entre el funcionalismo y el materia

lismo hist6rico radica en que mientras en el funcionalis-

mo las relaciones institucionalizadas entre los hombres -

tienen todas el mismo papel, el mismo peso, por ejemplo, 

las sociedades cambian por la transformaci6n en cualqu~ 

ra de sus instituciones; en el mat:=rialismo hist6rico ~ 

10 habrá cambio cuando se modifique estructuralmente -

la sociedad (ello significa no un simple cambio instituci~ 

nal por ejemplo, la familia - sino una transformaci6n c~ 

litativa en los principios que regulan las relaciones entre 

los hombres) 

Habiendo definido de un modo m&.s que superficial a la so

ciedad dentro de las distintas corrientes podemos ya cono

cer cuales son los mecanismos que entrega para normar 

socialmente al hombre, así como las contradicciones que 

plantea entre estas normas y su realidad social; su soct~ 

lizaci6nj proceso que se inicia desde el instante en que és_ 

te nace y per-dura a 10 lar-go de toda la vicia • 
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SOCIALlZACION y SOCIEDAD • 

La socialización es un proceso mediante el cual se incorpora al 

hombre a la sociedad y en el que cada hombre, se convierte en 

un ser único y específico·. Si bien el fenómeno de socializa- -

ción es una constante histórica, cada sociedad tiene sus mecan!l; 

mos particulares que permiten dal"le un marco fluído a la incol"-

pol"ación social. En otl"as palabl"as, las sociedades esclavis-

ta, feudal, capitalista, socialista, son I"adicalmente diferentes 

unas de ot...as, su estl"uctul"a y funcionamiento se validan y I"ePr::9 

ducen en la medida que genel"an un modelo social capaz de adecual" 

a sus propÓsitos al hombre. Lo mismo se puede decil" pal"a c~ 

da gl"upo so c i al. Sin embal"gO, una visi6n estática de -

esta naturaleza haría imposible entender las transformaciones -

radicales que permitieron ir destruyendo estos sistemas y gene-

rando nue\iOs. Por tanto, existe un doble juego: por un lado, 

e l emerger de un modelo social, que se configura como un patr6n 

de con ducta y poI" otro lado, la internalización de ese modelo por 

parte de los individuos, que confrontado con su experiencia social 

se transforma en una herramienta cl"{tica. 

Para la posición funcionalista el hombre recibe influencias exter

nas a él (normas sociales) que procesa para adaptarse a las con~ 

ciones del medio, es decir, la socialización es un proceso adapt.!'

tivo • 

El proceso de socialización es el que le permite al hombre apre~ 
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del" todas las funciones socialmente esperadas para cada uno de -

sus grupos de pertenencia. 

Sin embargo, es necesario considerar que si bien e l hombre per

tenece a distintos grupos sociales, su ubicación en la sociedad e~ 

ta determinada, principalment e,por el papel que desempeña en el 

conjunto de la sociedad y erio es lo q~ define lo que de él se es~ 

ra. La normatividad social no surge en cada grupo social,sino 

que se expresa diferencialmente en ellos a partir de la ubicación 

del hombr e en la estructura social, es decir, el nií"o es mediatiz~ 

do a través de la familia, la escuela, pero depende de una estruc-

tura social que lo ubica diferencialmente • Por ejemplo,un nife 

que despu~s de ir a la escuela debe ayudar a sus padres en el apo..r 

te económico es diferente de aquél que no se preocupa por el m~ 

tenimiento de su casa. 

Dentro de la teoría estructuralista, se encuentra el desarrollo de 

las teorías cognoscitivistas. El hombre dentro de su medio ti~ 

ne varias alternativas de respuesta y no solo es la conducta m a-

nifiesta la que es imoortante, sino que también lo es el proceso -

psicológico por medio del cual optó por esa alternativa y no otra; 

es decir , un proceso psicológico es aquél por medio del cual una 

persona extrae y procesa la información de su medio externo e i!! 

terno de cuales son las estructuras cognitivas que conforma y de 

como la s utiliza. A continuaci6n se ~nmarcan los puntos más impo..r 

tantes de la socializaci6n: 

1.- Socializaci6n. PlI'lto de yista de la.c; ciencias sociales.-

Para las cie ncias sociales, la socialización describe sim~ 
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táneamente el proceso exter-no de una persona y la experien-

cia individual de dicro proceso. El concepto de socia1i~ 

ci6n se refiere a la SU"l1a de experiencias pasadas de un in~ 

" vidoo, con el fin de cumplir las expectativas acerca del rol 

que debe desempeñar- en su futura conducta social. Desde 

e 1 punto de vista socio lógico, la so-cializaci6n se refiere al -

proceso de c6rno el individoo adouiere un sistema oue le pe.!' 

mita adaptarse al medio ambiente físico y sociocultural en -

el oue vive. Todo individoo es el "Producto" del proceso 

de sociaUzaci6n. 

El punto de vista sociológico toma cuatl"O aspectos de la es--

tructura de la sociedad oue son relevantes al proceso de so-

cialtzaci6n, en cualquier etapa de l a vida de un individuo. 

a) El aspecto ecológico.- Se refiere a la densidad, las -

medidas, la distribución física y la composición social 

de la poblaciÓr"l, por ejem plo, si un individoo vive en u--

na casa peoueña, tiene esposa y 12 hijos, la influencia -

que esto tenga será diferente de la de una persona aue ;d 

ve con su esposa y 2 hijos en una casa más grande. Lo 

oue auiere decir que el aspecto ecológico es la manera 

en oue los diferentes aspectos físicos de una poblaci6n 

se equilibran para socializar al individoo. Además .. 

es diferente la socialización de una persona oue vive en 

una zona rural de la Que vive en el D.F. 



b) El aspecto económico.- Se refiere a las furmas -

sociales para definir la producción y la distribución 

de bienes y servicios. Esto influye en cada indi-

vtduo, dependiendo de la clase social a la que pert~ 

nece, por ejemplo, una persona que es dueña de los 

medios de producci6n es influ(da totalmente difere.!:' 

te de aquella que vende su fuerza de trabajo a los 

dueros de los medios de producción. 

c) El aspecto pol(tico.- El sistema político esta rel~ 

cionado con la estructura de poder: su-distrubu-

ci6n, sus furmas, su aplicación y con las instituci~ 

nes encargadas de generarlo, legitimizarlo y ejer-

cerIo. Este aspecto se refiere más que nada a las 

instituciones y como influyen en la vida de cada inC!! 

vtduo • 

d) El sistema de valores.- Las instituciones políticas 

y económicas generan valores, sin embargo, muchos 

de los más importantes valores que guían los esfue!: 

zos de la social ización no son visibles ni efectivos -

en sus furmas más institucionalizadas. De cualquier 

modo, lila gran parte del proceso de socialización -

consiste en inculcar valores. (De esto último ha-

blaremos en un capítulo mas adelante). 

14 



15 

Umitantes, tal como el poco manejo del lenguaje, hacen oue 

inculcar valol"es de una manera directa y explícita en la eta-

pa de la infancia no sea tan importante, sin embar"Qo, el nif"o 

aprende una gran cantidad de valol"es implícitos. Por eje~ 

plo, la alimentaci6n no solo tiene el objeti-vo de mantener vi-

-vo al nif"o sino oue le comunica además una cierta manera de 

comer, oué comer, en fin valol"es culturales. De igual m~ 

nera la fol"ma en oue se le enseña al nif"o a bañar'se, a do,..--

mir, a vestirse, le muestra los valores de la sociedad ~ue se 

refier'en a la toler'ancia para expresar la agresi6n, el carif"o, 

etc. 

Par'a el mater'ialismo hist6rico todo proceso social consiste 

en una actividad humana de un tipo determinado oue se repite 

constantemente. Las I"elaciones sociales son detel"minados 

tipos de a cciones r'ecfprocas, constantemente r'epetidas, de 

unos hombr'es sobre otl"'Os. (Lange 1966) . 
La r'epetici6n constante de una acci6n detel"minada origina el 

hábito, la r'utina; es decir', la tendencia a I"epetir esa acct6n 

como en el pasado. Al conjunto de las acciones oue se r'e~ 

lizan por' la fuer'za del hábito, de las acciones caracter'{za-

dRS por la r'utina, 10 llamamos costumbl"e • Los hábitos y 

l a s costumbres se r'epiten a 10 lar'Qo de 1 tiempo hasta nue un 

nue-vo estímulo apal"ece y pone fin a la I"epetict6n y ocasiona 

un cambio en el géner'O de la acción, y esto a su vez se con-



vierte en otros hábitos y costumbres. Esta es l..I"la regla u-

niversal del comportamiento de los hombres en su calidad de 

organismos psíquicos. Además se desprende de esta regla: 

" ••• Que las relaciones sociales (que cons is
ten como hemos dicho, en la repetición cons 
tante de un tipo determinado), así como la;
ideas sociales y -las actit udes socio-psicol§.. 
gicas Que de ellas se derivan, tienden a ha
cerse rutinarias a transformarse, en hábi
tos, y costumbres sociales, en hábitos ideo
lógicos yen actitudes socio - psicológicas
consuetudinarias". (5) 

Esto bien puede ser, una definición de socialización desde otro 

punto de vista. 

2.- So c ializ a c io n Punto de vista psico lógico . 

"Socializaci6n se refiere al aprendizaje de 
normas de conducta aprobadas y aceptadas 
en el medio y a través de las cuales se ad
quieren valores, actitudes y se desarrolla 
un c6digo moral, incluyendo ferómenos t a
les como el aprendizaje de la habilidad del 
lenguaje, las preferencia s estéticas. •• y 
la formación de sistema de valores ideol6-
gicos y políticos". (Aronson 1971) (6) 

Cuando se habla de aprendizaje se esta hablando de las adoui~ 

c iones de nuevas respuestas. Entonces, socialización es la 

adquisici6n de nuevas respuestas Que son moldeadas por el m~ 

dio ambiente social y por las cuales nos conducimos de una ~ 

(5) Lange O. Economía Po lítica. Ed. Fondo de Cultura Económica. 
Ml!xico 1966 . pp .37-38 

(6) Apuntes de Socialización. Depto .PsiC?logía Social. U .N.A.M. 
Introc1Jcct6n, 1976. Pag.9 
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t e rminada manera y no de otra • 

...bnes y Gerar-d (1967), consideran a la Socialización 

" ••• como la adopciÓn e internalizaciÓl") de va 
lores, creencias y fONTlas de percibir el m~ 
do Que son compartidas por un grupo. Esta 
ocurre cada vez Que un individLO debe ajust~ 
se a los estandares de un grupo nuevo ••• (fa
milia, escuela, trabajo, etc) •.• la mayor -
parte de los c6digos y valores de la sociedad, 
llegan a formar parte de l a s personalidades -
individuales durante el proceso de socializa-
ciÓn". (7 ) . 

Quien no logra intemalizar y adoptar las normas y creencias 

de un determinado grupo, al cual ha ingresado, se le consid~ 

ra segÚ"l ese grupo específico, un desadaptado. A través -

del proceso de socialización perdemos mucha libertad en nu~s 

tra conducta, el número de posibles alternativas, se va res-

tringiendo en base a nuestras experiencias con los valores de 

g rupo . 

Roger Bl"'own (19725 además de considerar Que la socializaci6n 

es la adouis ici6n de nuevos valores, en confoNTlidad con las --

normas establecidas por una sociedad dada, piensa Que se ha 

olvidado la faceta intelectual de una socializaci6n, es decir, ~ 

I'a Roger BrONn 

" •.• las personas maduras con la s eue un niP'o 
mantiene relaciones de acci6n recíproca se -
comportan de acuerdo con los s istemas de nor 
mas o reglas q ue llamamos ~a lógica, mate":
máticas, lenguaje moralidad, estética, filoso 
fía, poHtica, teoría física y así sucesivamen-:' 
te. 

(7) Jones E. and Gerard H. Foundat ions of Social Psycho logy. Ed. Wiley 
and Sons Inc. New York. 1967 . Pág. 76. 



3) 

En su mayor parte estos sistemas no han 
sido explÍcitamente formulados por los ~ 
dultos. cuya conducta es gobernada por -
ellos y no serán explÍcitamente formula
dos por el nH'b que las adquiere" (8) 

Con esto quiere decir, que el nif'o aprende imitando las ca.!' 

ductas que ve en el adulto, realmente desde un aprendizaje 

indirecto. es decir. en donde no se le dice abierta y direc-

tamente al niño lo que debe hacer, como debe comportarse 

o que tiene que rechazar, sino que lo imita de sus padres,-

maestros o compañeros según sea el caso. 

Principal@.s agentes de Socialización.- Los principales 

agentes dP. la socialización son fundamE'ntalmente los padres 

de familia, (quienes juegan un paoel muy importante en la -

transmisión de las normas y formas de percibir el mundo -

que los rodea); los maestros. los compañeros y las demás 

personas significativas para él, así como los medios masi-

vos de comunicación. Para Aronson (1971), sin embargo-

''Todo con lo que el individuo tienE' contacto (directo o indire.s 

tamente)i;e puede considerar un agente dl'l socialización" (9). 

Cada agente socializa al niro de acuerdo a las pautas y val~ 

res vigen!:p de una sociedad; la familia lo hace a través dl'l -

ciertos rituales, la escuela con sus reglas de orden. el gr,!¿ 

po de comlEr.al"Os con sus cóchgos y bs medios masivos de comu 

(8) Bf'Own R. Psicología Social. Ed. Siglo XXI. 1972 pag.21C. 
(9) Apuntes de Socialización.Depto. Psicología Social U.N.A.M. 

1976. pago 10 
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nicaci6n en sus formas y tramas tradicionales. Los agentes 

de socializaci6n son: 

ar) La Familia.- Es el agente más importante de la soci~ 

lizaci6n y la primera unidad con la que el niño tiene -

contacto, adémás de se"r el primer contexto en el que 

se aprenden las pali:as de social izact6n • El niño a-

prende, valores, sentimientos y expectativas de status 

a través de experiencias con cada miembro de la fan:!! 

lía. En la sociali.zaci6n del niño. los miembros 

de la familia instruyen. guían y responden a las acc!9 

nes del niño;as{ como 10 introducen en sus propias aE 

tividades. Dentro de la familia esta el aprendizaje 

de los roles sexuales. los niños y niñas llegan a ap~n 

der las identidades y expectativas de conducta corr~ 

pendientes a su sexo. a través de observaciones. tra-

tamientos y lazos afectivos diferenciales. 

b) La escuela como tnstitúci6n.- Reforzando u oponién~ 

se a la soclaHzaci6n de la familia surge la escuela. 

Se dice que reforzando u oponiéndose, "ya que los la--

zos de unión entre la familla y la escuela son íntimos; 

es decir. el niño que asiste a la escuela sigue peM:en~ 

ciendo al núcleo familiar y puede suceder que la esc~e 

la refuerce la influencia familiar o que en un momen-

to dado le oponga. Suelen suceder ambas cosas. 
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La funci6n de socialización de la escuela consiste en -

transmitir ciertos conocimientos y capacidades de la -

cultura, que son determinadas en última instancia por 

el sistema social dominante en ese momento. Memás 

provee al niro de nuevos modelos de conducta y fuentes 

de conocimiento. 

e) Maestros y Compa~ros de escuela.- Dentro de la e~ 

cuela existen agentes colaterales de socializaci6n que -

son los maestros, los cuales buscan motivar al niro d~ 

dole aprobaci6n condicional. es decir, recompensan si 

es que se ll ... va a cabo una conducta deseada. castigan si 

se deja de hacer o no se conduce adecuadamente. 

El niro como nuevo miembro de un grupo de compai"eros 

es socializado de acuerdo a las pautas de ese grupo y c,E 

mo miembro establecido ayuda a socializar a otros, de-

sarrollando además nuevas pautas. El grupo de com-

pai"eros da al nií"o 111 tipo de relaciones igualitarias. El 

niro. a trav~s de este grupo, puede llegar a ser más in-

dependiente de sus padres y otras autoridades. 

d) "Otros siqnificativos" .- Llamados así por Jemes y ~ 

rard(1007). 

" ••. están relacionados con la imagen que tie
ne de sí mismo el individuo; esos otros Signl 
ficativos son aque llos que con sus evaluaCiO
nes de las respuestas del individuo. mantie-
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e) 

nen, construyen o modifican la imágen que el in 
dividuo tiene de sí mismo" (10). -

Con esto quieren decir, que al damos cuenta del hf'cho df' 

quP. los demás tienen una imágen de cada uno de nosotros 

y de el deseo de que la gente qUP. mas nos importa y más 

qu",remos piensp. bien dp. nosotros, infh.ryp. sobre nLlP.stra 

conducta, esto de alguna man .. ra significa quP. actuamos -

conforme a las sanciones de los "otros significativos", -

y que somos lo qu .. los otros piensan d .. nosotros, y lo que 

pensamos que los clP.mas piensan cIP. nosotros. 

Un det .. rminantA en la s .. lp.cción dp. "otros significativos" 

es qu .... 1 individuo busca y self'cciona a aqupllas otras p",r 

sonas quP. 1", son significativas para la confirmación y va-

loración positiva de la imágp.n cIP. sí mismo y rechaza y d~ 

valúa a aquF.llas otras qUP. rp.prup.ban, ignoran o tratan dp. 

d",struir la imág~n d .. sí mismo . 

Medios masivos de Comunicación , - EStos agentes no 

implican la interaccion interpersonal directa, sin em-

bargo, son important es ya que por su so lo contenido -

e nseñan muchas de las normas socia les, además de que 

los tema s y personajes sugieren valores e ideales apro-: 

piados para n status" determinados, A través de la 

(10) Jemes 1=", Gerard H. Foundations of Social Psychology, Ed, 
John W Bey and Sons Inc, New York . 1967, pág, 80 
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exposición contínua de , los aspectos recurrentes de 

los medios de comunicación masiva, el nif'o toma 

conocimiento de tramas, de historias, de modos de 

vida, de tipos sociales que se extienden mucho más 

allá de sus experiencias y relaciones inmediatas. -

El! ocasiones, los medios masi\JOs de comunicación 

pueden modificar apar'entemente las actitudes hacia 

gr'upos dados, también par'ece ci er'to que los esfue..,!' 

zos conjuntos de los medios masi\JOS pueden influir' 

en las actitudes y en los sentimientos, especialme..!:' 

te cuando no se per'miten las expr'esiones contrarias. 

También ñ..ncionan para dar' al nif'o un campo más -

amplio de modelos de elección de /"Oles,que los que 

comunmente encuentra en su familia, vecindar'io y-

escuela. La exposición selectiva - de la cual habl~ 

remos en un capítulO aparte más adelante - y la in

fluencia de los temas y hé/"Oes se r'elaciona con el n::!..e 

dio social. 

Concluyendo, los medios masi\JOs de comunicación ~ 

cializan al individuo segÚ1 las pautas vigentes en la ~ 

ciedad donde son cr-eados. Todo esto lo ver-emos -

más ampl iamente en los capítulos sobre ComUnicación. 

f-) üt/"Os grupos como agentes socializadores.- Hay ot/"Os 

agentes de socialización que pueden ser de gran signifl 
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cación dependiendo del individuo y de las condiciones especJ 

ficas de vida, tales como la Iglesia, los Clubes de mucha- -

chos, el Campamento de verano, etc. En la vida de -

cualquier persona, los agentes de socializaci6n están entr-e-

lazados. 

4.- Grupos de Referencia .- Un grupo de referencia es aque 1 en 

base al cual los miembros de este se autoevalúan y se compa-

rano 

Los grupos de referencia para Je>nes y Gerard(1967 son importa!! 

t{simos ya que la mezcla de pequeros grupos forman parte de la 

socialización dentro de la extensión de la cultura; es dpcir, que -

",xisten grupos que son conocidos por Pstar- a favor de cipr-tas pr~ 

ticas por pncima dp. otras, y para pr-edecir las actitudps, crepn-

cias y valor",s dP una persona pn particular podPmos p.mppzar por 

conoc .. r los grupos a los cualps pprtenpc.,. 

Ko: lly (1952) marca dos dif",rpncias .,ntre las funciorlPS que pup-

de t.,n",r un grupo dp r.,fer",ncia: 8). Funcionps dP Compara- -

d Clon, b). FuncionAS Normativas. 

a). Funci6n dp Comparación. - Un grupo d., referencia tiene --

función de comparacion cuando" ... prov"'", un estandar dp. r~ 

f .. rpncia contra .. 1 cua.l una p:!rsona puPde comparar s us pro-

pios juicios, actitudes o p jecucionps". (11). 

b). Función Normativa .-

(11) Apunt es do Socializacion.Dp.pto.Psicologla Socia1.UNAM. 1976. 
pág. 13. 
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función normativa en la medida en que " ••• la evalu~ 

ción del grupo hacia la persona, esta basada en la -

conformidad de este a los estandares del grupo. En 

este caso las evaluaciones del grupo recompensan o 

castigan al individuo" • (12) 

(12) Ibídem. 
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APRENDIZAJE Y SOCIAUZACION. 

HOllander (1976) pl"'Opone estudiar el pl"'Oceso de socialización

pat'1:iendo de los cambios que sobrevienen por medio del Apre!! 

dizaje Social. A través de éste proceso. es como fundamen-

talmente el niño se socializa. de hecro. la socialización es el 

pl"'Oceso de aprendizaje social. por medio del cual el niño se 

"humaniza" • 

Es pués necesario tener una idea clara de qué se entiende por -

a prendizaje. revisando algunos autores. 

Según Mi11er y Dollard (1950) toda conducta humana es apren~ 

da, y este aprendizaje consiste en la conexión entre una respue,2 

ta y estímulo indicativo (clave). pero en esta asociaci6n existen 

dos componentes más que son el impulso y el refuerzo los cua-

les se defíniran a cont inuación: 

a) Impulso.- Es un estímulo de gran intensidad que mueve 

al o rganismo a actuar. Los más importantes entre estos 

son e l hambre, la sed, el dolo r y las necesidades sexuales_ 

ESto s son impulsos esencialmente biológicos, y funcionan 

para el mantenimiento del organismo. La organizaciÓn 

social tiende a moldear la primada de estos impulsos. -

Estos impulsos son asoci.ados a tmpulsos secundarios que 

en un momento dado pueden surgir para tomar el lugar de 

los impulsos primarios, cuando estos últimos no son ace,2 
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tados por la sociedad (por eje~plo el impulso sexual). 

b) Estímulo indicativo (o clave).- Este determina cuancb cbnde 

y romo un individuo va a responder; es decir, un estímulo -

cualquiera pueda adquirir valor indicativo (o clave), cuancb 

este conduce al organismo a emitir respuestas específicas 

que ocurrir~n en un lugar específico y a un tiempo determi

nacb • 

Miller y Dollard (1950) consideran al impulso y al estímulo 

indicativo como dos aspectos del mismo fen6meno: estimul~ 

ci6n. 

Una de las clases m~s importantes de estímulos indicativos 

en el Aprendizaje Social es la conducta de los demas, ya sea 

cuancb esa conducta va dirigida directamente a un sujeto, o 

simplemente sea ejecutada en su presencia. 

c) Respuesta.- Una fase crucial en el Apre ndizaje Social -

es la prodUcci6n de la respuesta apropiada, la cual debe ser 

recompensada. Miller'Y Dollard (1950) suponen que los 

individuos tienen un repertorio innato de respuestas que in.,! 

cialmente no est~n vinculados ni relacionados con ningún t..!. 

po de estímulo y si esto es cierto e ntonces lo que se apre.!:! 

de no es la respuesta si.no el nexo que existe entre un estí

mulo y respuesta específicos. 
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d) Recompensa o Refuerzo.- Para que una respuesta ocu--

rra en la misma situaci6n en que se present6 la primera -

vez, es necesario que la respuesta sea reforzada continge.,!l 

temente. Además el refuerzo puede incrementar la -

probabil idad de que ocurra una determinada respuesta. La 

imitaci6n es un elemento importante en el Aprendizaje 50-

cia1 y por 10 tanto un aspecto de la Sociatizaci6n. Así, en 

el proceso de imitaci6n (MUler y D:lllard 1950). 

1) "La conducta de los demás sirve como estímulo; 2) Es 
te estímulo conduce a una respuesta interna; 3) Esta-= 
respuesta interna produce un impulso de imitar, cuya
fuerza va a depender de la cantidad de intentos anteriores 
para imitar que haya hecho el individuo y de la cantidad -
de veces que tales intentos han sido recompensantes; 4) -
Este impulso a imitar activa la respuesta imitativa; 5) Las 
re s puestas imitativas conducen a una recompensa y la r& 
compensa conducirá a una reducci6n en la fuerza del im
pulso y a un incremento en la probabilidad de que la imita 
ci6n ocurrirá nuevamente". (13). -

Para 8anduré\, el refuerzo es una !"elaci6n contingente entre el e~ 

tímulo en el ambiente del modelo y su respuesta a ese estímulo. 

Por otro lado, a dife!"encia de Mine!" y D:llla!"d que como ya diji-

mos, consideran que las respuestas que se imitan ya están inc1~ 

da s en el repertorio conductua1 de un observado!" y que el com- -

portamiento del modelo solo provee un estímulo disc!"iminativo, -

Bandul"a y Wa1te!"s (1964) plantean que a t!"avés, de la imitaci6n -

se pueden adquirir respuestas nuevas y todavía más, se puede a1 

(13) Apuntes de Socializaci6n . Depto . Psicología Social. UNAM. 
1976. Apéndice Il. Pág. 2. 



quirir o aprender a imitar una respuesta sin necesidad de ejecu-

tarla. 8andura y W:!lters (1004) sostienen además, que una -

exitaci6n emocional vicaria (por observación) puede ocurrir con 

la simple observación de la experiencia emocional de otro, es ~ 

cir, que las respuestas afE?ctivas de un modelo a una situaci6n e..,§ 

drnulo pueden suscitar respuestas afectivas similares en el obse.!' 

vador. Esto puede darse independientemente de que el observ!: 

dor sea confrontado directamente con el estímulo. 

Un ejemplo de esto es cuando una persona se expone a un progr~ 

ma de televisi6n y se identiñca con un persona al cual le puede -

imitar una respuesta afectiva y este observador no está confro'l 

tado directamente con el estímulo. Por identificaci6n se en-

tiende cuando una persona está de acuerdo con otra en relación a 

las noNTlas y valores que el otro tiene • 

8andura y Walters (1004) solo aceptan una deñnición de identi12 

caci6n que sea observable, es decir, dicen que hay identifica-

'ciÓn cuando hay un apareamiento entre la conducta del observa-

dor y la conducta del modelo. Si bien, Bandura y Walters -

insisten en que." ••• el refuerzo no juega un papel importante en 

la adquisiciÓn de una respuesta •.• " (14) sí otorgan un papel ce~ 

tral a·las pautas de refuerzo en el fortalecimiento y mantenimie!) 

to de respuestas ya aprendidas. 

Es as! como podemos darnos cuerta que la Socialización neces~ 

(14) 8andura A, Walters R.H. Aprendizaje Social y Desarrollo de 
la Personaliciad. Alianza Editorial. Madrid. 1004. Pág. 28 
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riamente se da por medio del Proceso de Aprendizaje, ya que to

das las normas, pautas de cond.lcta y valores que se dan en la so

cial iza ció n se adquieren por medio de este proceso. 
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QJ E ES UN VALOR.-

Como vimos en un capítulo anterior, " ••• la Socializaci6n es la 

acbpci6n e internalizaci6n de valores .•• " (Jemes y Gerard 19(7) 

Y aquí surge la pregunta: ¿Qu~ es un valor? Valor es la caP2 

cidad supuesta de algún objeto para satisfacer un deseo humano • 

Es la cualidad que tienen un objeto determinado para captar el -

interés de un individuo o un grupo. El valor es una cuesti6n -

de opini6n, es la fuente última de la motivaci6n de toda conduc

ta consciente y racional. 

Un valor es una verdad personal y subjetiva, es decir 10 que e~ 

importante para una persona no necesariamente no es para otra. 

Los valores caracterizan a la persona. 

a) Esquema de valores; 

Cuancb nos damos cuenta que la gente se orienta hacia alg.!:!. 

na direcci6n, que busca algo que elige que cosas le convie

nen, cuales son sus amistades, estamos hablando de una v~ 

lorizaci6n y se puede decir que esto es una fbrma de apren

dizaje circunstancial. Aprendemos los hechos o las cosas 

que nos convienen y ésto a su vez, est~ determinacb POI" el 

refuerzo o gratific::Ici6n o por el castigo que sucede a tal o 

.cual conducta. Si las prohibiciones tempranas y los pat~ 

nes de conducta que recibimos en la infancia fueran la única 

fuente con las que a1iment~amos nuestro repertorio condu~ 

tual, los valores se har{an uniformes y la diversidad se di-
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l uiría e n el tiempo, sin embargo, ésto no sucede gracias a -

que el individuo s e mantiene vivo y abierto a nuevas experie,Q 

cias. Entonces el hombre comienza a percibir la moralidad 

periférica a él y sL! familia, así configura y transforma sus 

h§.bitos y muestra resistencia al influjo familiar. El grupo _ . 

socia l al que se integra, dejando de l ado a la familia, será el 

q ue marque las pautas que el individuo habr§. de seguir - - -

(Allport 1954). 

Al1pürt (1954) encuentra que existen la consciencia del debo -

y la consciencia del debería. La consciencia del debo pre-

cede a la del debería, dáncbse una transformaci6n en la que 

o curren tres cambios: 

1 .- Las sanciones externas son substit uídas por las inter
nas. 

2.- ::;c; -,~~~:..!~ \...."",.}:~;-. !¿:¡3 €: xper:8::-"cias de prohi.bición, temor 
y deber compulsivo por las d e respeto de s í, preferen 
cia y debería ser. Este cambio se hace pos ible e n 
la medida en que se desarrolla la imagen de sí y los 
sistem3.s de valores del i ndividuo. 

3.- Los hábitos --:le un individuo s on substil:LO(cbs por siste
mas o esquemas de valores que indican. la dirección de 
la conducta. 

La consciencia presupone una capacidad reflexiva para 
referir los con:'l icto s al patrón de valores, que son sen 
Hdos como propios. Así cuando yo hago un juicio de
valor referido a mí mismo, hago lo que esta de acuer
do con l a im3.gen que tengo de mí y no lo contrario. Es 
así como e l de sarrollo del indivi,"uo depende de lq po;e 
si6n de una imágen ideal y Ge las metas u objetivos d;
cada individuo. Lo que significa formarse una escala 
de valores propia. 
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b) Los valores como ~eneralizaciones.-

La general ización más im¡::>ortante que un hOMbre tiene es su 

propia seri~ personal de valores. Vive por y para esos 

valores. Es raro que piense en ellos o que los analice det~ 

nidamente; lo más común es qUe los sienta, los afirme y los 

defienda. Tan imp:lrtante son las general izaciones de valo

res que la evidencia y la razón se ven forzadas, por lo ger1e

ral a acomodarse a ellas. 

Cada vez que intervienen lo s valores, e 1 sentimiento o la se~ 

sibilidad,caemos en un tipo de pensamiento "Libre", "Capri

choso" o fantasioso; en una forma parcial de pensar esto es 

enteramente natural, ya que cumplimos nuestrGl función en el 

mundo viviendo de un modo intf'grado, como perseguidores de 

valores. Los prejuicios qua se derivan de estos valores nos 

permiten hacer¡o. 

C) Valores personales y prejuicio .-

El amante, por ejemplo, generaliza de modo excesivo las vir

tudes a -su amada. Considera cada uno de sus actos como un 

dechado de perfección. Esto se debe a lo que ya antes men-

cionamos que la 1"0.':= 1 se somete al sistema de valores del in 

di.vidLXJ • 

El prejuicio negativo e s un réfLejo del propio sistema de valo-

res, nosotros estimamos nuestro propio modo de existencia 
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y subestimamos en consecuencia 10 que nos parece constituir 

una amenaza para él. Cuando un enemigo amenaza todos o 

casi todos '1uestros valores positivos reforzamos nuestra re-

sistencia y exageramos los méritos de nuestra causa. 

d) .Jerarquización- de valores.-

"Existe una cantidad enorme de valores, ~ 
ro pueden ser ordenados dentro de una je,..ar 
quía que muestre, al mismo tiempo, la ma= 
yor o menor cal idad de dichos valores com
parados entre sí. Además estil claro que 
no es igualmente valioso lo material que 10-
espiritual, lo estético o lo moral etc". (15). 

Es decir, cada persona puede ordenar los valores existentes 

según su educación. 

Allport en su estudio de valores (16) toma seis valores como 

los más importantes y los define así (17) y (18). 

1.- Valor teórico.- Este valor representa el interés por una 

verdad generaltzada.que se encuentra en el m undo físico, 

de 10 que es concreto. Una persona con valor teÓrico -

busca las relaciones funcionales entre eventos existentes 

en la real idad concreta. 

2.- Valor económico.- Este valor representa e"l interés por 

lo práctiCO y útil de cualquier evento. Una persona que -

(15) Gutierrez S.R. Introducción a la Etica. Ed. Esfinge, S .A. México 
1938. Pág. 98. 

(16) Allport W.G. Estudio de valores. El manual moderno, S.A. Méxi
co. 1972 . 

(17) Allport W.G. Naturaleza de l prejuicio. Ed. Universitaria .Ss .As. 
1954 Pág . 472 - 474. 

(18) Gutierrez S.R. Introducción a la Etiea. Ed. Esfinge ,S.A. México 
1968. Pág. 99 
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presenta este valor con frecuencia formula la pregunta ¿P,2 

ra que sirve ésto • . ? . Le dan importancia a la riqueza, 

el éxito y todo lo que expansione la propia personalidad. 

3.- Valor Estético.- Representa el interés por lo particular . 

Significa que cada acontecimiento de la vida tiene que ser -

apreciado por derecro propio. Sus intereses son la be llEi, 

za, el arte, el buen gusto, etc. Una puesta de sol, un -

jardín, una sir.ronía o una persona valen la pena por sí m~ 

mos. 

4.- Valor Social. - Representa el amor, la simpatía, el -

altruismo, el interés y el resp!"to por los demás. Una pe..!' 

sona con un valor social es cooperativa y busca la co~ 

sión social y la prosperidad del grupo social al que perte-

nece . 

5.- Valor Político.- Se P"';!fiere al interés por e>l poder; qu~ 

re decir que la persona por costumbre encara las transa~ 

ciones de la vida diaria en t érminos de jerarquía, control, 

dominación, status. Hay cosas que son vistas como su--

periores, mejores, más dignas que otras. 

Para Gutierrez (1968) el v~lor polÍtico está incluícb .. n el 

social . 

6.- Valor Religioso.- Es la ,.elación con Dios, la espiritua-
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lidad. Una ver-dad en el mundo metafísico, de las ideas 

El Valor- r-eligioso incluye la santidad, la amistad divina, 

la car-idad y, en gener-al, las virtudes teologales. 

La importancia de una cor-r-ecta jer-ar"'Qu{a de valor-es r-e~ 

de, sobr-e todo en la facil idad que puede pr"Opor-cionar- pa

r-a una eficaz or-ientación de la vida enter-a. Q·úien no t~ 

ne clar-a la jer-arqu{a de valores, con frecuencia, se en

cuentra perplejo ante una decisión que tenga que tomar- • 
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COMUNICACION 

¿QU E ES COMUNICACION? 

Los hombres se lrlen con los demás hombre s a través de intera~ 

ciones, siendo E"stas interacciones: ComLlnic3.ción • 

El hombre vive en una sociedad dete rminada, que a su vez forma 

parte de una cultura determinada. A esta cultura, e l hombre -

le da vida, la crea y la va modificando, al igual que la cultura le 

aporta a lgo al hombre. 

De la cultura, el hombre recibe mensajes o estímulos, a los cu~ 

les reacciona modificando su comportamiento en función de lo que 

recibe, modificando a su vez la cultura. 

El hombre recibe estos mensajes o estímulos de su medio am--

biente más proximo, como es la familia, la escuela, etc. form~ 

do así su "Cerebro Intelectual" • 

Ahora bien, entendiendo que las interacciones principales del ser 

humano constituyen la comunicación, y que ésta " ••• no es sólo la 

esencia de la existencia individual y social conscientes, sino tan:l. 

bién de la continuidad e integración de la eSpP.cie y de los conoci-

mientos • . . " (1~ I\bs podemos preglrltar: ¿Qué papel dese,!!! 

peña la comunicaci6n en una sociedad? "Mantiene las relacio-

ne s o perantes entre individuos y entre grupos y naciones. Dirige 

el cambio y mantiene la tirantez a lrl nivel tolerable" (20). 

Hace que la sociedad crezca y se desarrolle, creando nuevas té~ 

(19) Moles 
1975. 

A. Enciclopedia de la Comunicación. p.14. México 

(20) Schramm, W. La ciencia de la Comun icación Humana.lnves 
tigación de la Comunicación en los E.U.A. P .23, Cap.1 Ed:
Roble, MéXiCO, 1975. 
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nicas para la transmisión del conocimiento. 

Er> Schramm (1975) las investigaciones sobre coml.l1icaci6n enfa 

tizan los siguientes puntos: 

En su forma más simple, se puede entender por comunicación:-

todos los símbolos y signos por medio de los cuales los seres ~ 

manos transmiten significados y va lores a otros seres humanos. 

POI' ejemplo: la palabra hablada, las señales,etc. Estos sím~ 

los y signos pueden connotar s610 aquéllos significados que les -

de l a experiencia del individuo. Es decir, nosotros podemos -

recibir significados y s610 los podemos interpretar si los conoc~ 

mos. 

Todas las especies de la tierra se comunican a través de signos, 

pero 10 que diferenda al hombre de las demás especies es su -

capacidad de simbolizar, de abstraer la realidad, siendo la co--

municación entre los hombres' nuestro objeto de estudio. 

La comunicación le.permite al individLD satisfacer sus motivac!9 

nes físicas y psíquicas, le permite y 10 motiva a la participación, 

lo ayuda y 10 orienta en bien del grupo. 

"La comunicación es el marco teórico y prá~ 
tico para investigar, pla nificar y realizar -
los procesos de la vida contemporánea: socia 
les, culturales, cívicos, económicos, poHij" 
cos y militares. Nada s ucede al margen de 
la comunicación". (21) 

Según Berlo, 

"Comunicación es alterar la relación existe!! 
te entre nuestro organismo y el medio que -
nos rodf\a .... Nuestro princioal propósito -
es reducir las probabilidades de ser un suj~ 

(21) Menéndez A. Comunicación Social y Desarrollo. UNAM. p.7 
México, 1972. 
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to a merced de fuerzas externas , y aumen
tar las probabilidades de dominarlas. • • En 
resumen, nos comunicamos para influir y - -
afectar intencionalmente". (22). 

Según Menéndez, 

"Comunicación es el proceso vital mediante -
el cual un organismo establece LTla relación 

funcional consigo y con el medio. Real iza 
su propia integración de estructuras y functo 
nes de acuerdo con las infl uencias, estím~ 

los y condicio nante s que recibe del exterior, 
en permanente intercambio de informaciones 
y conducta". (23) 

Rogers define comunicación, 

" • •• como el proceso mediante el cual una -
idea es transmitida de una fuente a un recel? 
tor con la intención de cambiar su comport~ 
miento". (24). 

Cuando el hombre se comunica transmite ideas, pens amientos 

o expresa algo para alterar sus relaciones con el medio, para-

establecer nuevas relaciones, etc. Eso que el hombre trans~ 

te, es informaci6n. Se entiende por información " •.•• la c1~ 

sificación de símbolos y sus interrelaciones en una expresi6n ••• 

Es algo cuyas partes o elementos están puestos en un orden" • 

(25) • 

Es posible transmitir símbolos o estímulos, por ejemplo, una -

luz, sin que ésta sea información. Para que los símbolos o e~ 

(23) 

(24) 

Berlo K .0. El proceso de la Comunicaci6n. Introducci6n a la -
teoría y a la práctica .-p. 10-1·1, Ed. El Ateneo .8uenos Aires 
1973. 
Menéndez. A.ComunicaciónSocial y Desarrollo, UNAM. p.7, 
México. 1972. 
Rogers.E. Comunicaci6n en las Campañas de Planif.Fam. p.36 
Ed. Pax-México 1976. 

(25) Menéndez A. Comunicación Social y Desarrollo. p. 9. U NAM • 
MéxicO, 1972 . . 
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tfmulos sean información debe existir una relación significativa 

entre los mismos. 

" Un modelo del proceso de comunicación.- Berlo (1972) pre-

senta el siguiente modeló del proce"so de comunicaci6n: 

~ 
~ 

I ReceS 
toro 

Oada uno de estos elementos consiste en: 

a) La Fuente: ''Toda comunicaci6n humana tiene alguna -

fuente, es decir, alguna persona o grupo de personas -

con un objetivo y una raz6n para ponerse en comunica-

ción" (26) 

b ) El Mensaje: El mensaje es la informaci6n que ha de ser 

transmitida y esta constituída por tres factores que son: 

i . El contenido. 

ti. El código. 

tit. El tratamiento del m e nsaje. 

i) El contenido del mensaje se refiere a aquél material 

que fue seleccionado por la fuente para expresar su prop:§. 

sito. 

ti) El código, para Berlo es aquél Grupo de Símbolos 

que puede s e r estructurado de manera que tenga algún si~ 

(26) Berlo , K . D. El proceso de l a comunicaciSn. Intrcducció~ a la te::> 
ría y a l a práctica. p . 25, Ed .. El .6.teneo, Buen::>s Aire s, 1972. -
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nificado para alguien" y dice "Todo aquéllo que posee un 

grupo de element'Js (un vocabulario) y es un conjunto de -

procedimiento:; par"a combinar" esos elementos en forma 

significativa (una sintaxis) es un código". (27). 

Cuando transmitimos un mensaje necesar"iamente utiliza-

mos un código. Si generamos L.n mensaje lo codificamos" 

o sea, elegimos símbolos y los disponemos de maner"a si§ 

temática y si r"ecibimos un mensaje, lo decodificamos o -

sea que 10 traducimos de maner"a que tenga un significado 

par"a nosotros. 

Esto es una pal"'te impol"'tante en el proceso de comunica-

ción puesto que el individuo r"ecibe diar"iamente infur"ma-

ción del medio en el cual se mueve. A este individuo hay 

que propor"cionarle dtfer"entes c6digos par"a que pueda or"~ 

nizar" esta informaci6n, y que esta infor"mación le reditúe 

provecho y medios par"a que se autoconduzca, hay que d~ 

le un sistema (códigos) mediante el cual cada inC:ividuo -

compal"'ta ideas con los demás y gr"acias al cual se pueda -

comunicar. 

~xiste .una gran variedad de códigos, por" la cual el indi~ 

duo debe encontr"ar" y sintonizar" los c6digos adecuados a -

su per"sona, es decir,~quénos que comparta y que le sean 

afines par"a que así se pueda comunicar" con los demás. 

Por 10 tanto es necesario enfatizar. que el código o los -

( 27) Berlo. D. El Proceso de la Comuniéaci6n. Introducci6n a la 
t eoría y a la práctica. p.45. Ed. El Ateneo. Buenos Aires. 
1973. 
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c6digos que nosotros usamos no son los únicos en nuestro 

medio. Si aceptaramos que nuestro c6digo es el único, 

nuestra comunicaci6n sería raquítica o nula; as! es que -

debemos tratar de ·encontrar. conocer y entender los c6dl 

gos que se nos presentan para hablar así de comunicaci6n. 

iU) El tratamiento del mensaje se refiere al mooo que -

utiliza la fuente para expresar su propcSsito, o sea, pre--

sentar su mensaje. Es decil", la fuente puede decidir, 

por ejemplo, si presenta sU mensaje con sonioo o sin él, -

a colores o en blanco y negr'O, en forma eSCl"'ita o hablada 

y así como tantas ideas pueda tener. 

Otros aspectos sobre el mensaje los aporta Schramm (1975) 

Cuando elaboramos un mensaje, lo tenemos que hacer con 

los si.gnos que conocemos, igual que s610 podemos leer un 

. 
mensaje en funci6n de lo que sabemos y de 10 que esos sig-

no s significan para nosotros. Todas esas experiencias 

y s ignificados e s lo que constituye e l marce de referencia -

de 1 indi.viruo. 

El mensaje tiene dos s i.gni.ficados que son: El Denotati.-

vo y el Connotativo. El significado Denotativo es el que 

le da e l diccionario a una palabra; y el Connotativo es el-



significado emocional que se le da a esa misma palabra. -

Esto varía para los individuos, así como puede variar para 

el mismo indiv.duo con el paso del tiempo. 

"Además, un mensaje tiene un significado su
perficial y también un s ignificado latente. Cuan 
do decimos "Buenos días", generalmente no ...::: 
nos referimos al azul del cielo matinal o al b!j 
110 del sol, antes bien, estamos dicie('\do en -
efecto: "seguimos siendo amigos" o "me ale
gro de verlo" o algo !:)arecido. Muchos men~ 
jes toman su significado importante de 1 contex 
to de la relación del transmisor y del re ce pto 1"'

y por eso algunas veces e s peligroso interpre
tar 10 que se dice en función de lo que "Signif} 
can" las palabras, sin considerar el significa
do late nte" (28). 

Un mensaje, generalmente, no lo damos solo, sino que l~ 

va mensajes paralelos. Esto sería e 1 caso, cuando una pe..!' 

sona está hablando; aparte de mandar el mensaje hablado. 

mueve las manos, hace gestos que nos dan más a conocer de 

esa misma personas-

Para que un mensaje sea recibido por el receptor depende -

de que se den varias condiciones como es el conocimiento de 

quien mandó e 1 mensaje: Esto nos ayudará a determinar 

si 10 aceptamos o no • Además debe vencer algunos obstá-

culos como son: 

1. El que sea se leccionado .- Se mencionó anteriorm~ 

te que un individuo interpreta un mensaje en términos de la 

experiencia que tenga almacenada, pero esta experiencia -

está influida por sus creencias y les asigna un valor. Es 

(28) Schramm. W. La ciencia de la Comunica ci6n Humana. La investiga
ció('\ de la Coml.l1icación en los E.U.A. pp .18-19; Ed .Roble .México. 
1975. 
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c) 

decir, si el mensaje no está en términos de la ex~ 

riencia del individuo, éste no 10 interpreta rá y el meLl 

saje será rechazado, Pf!/"O si se ajusta a sus valores 

y creencias el mensaje será aceptado. 

2.- El mensaje debe ser aceptado en términos del -

grupo de referencia. Así como el individuo intern~ 

1 iza sus valores y creencias, también internaliza su -

afiliación a un grupo social. Entonces el mensaje do!! 

be ser acorde al grupo de referencia. 

El Codificador: Siguiendo con el modelo de comunica-

ción presentado, l. blaremos de un elemento que se pre-

senta entre el emisor ( 1 fuente) y el mensaje. Cuando 

hablamos de código, té lamente estamos impl icando que 

hay algo que traduce el 'l"OpÓsito de la fuente en mensaje, 

esto es, el codificador. 

el) El Canal: Un cuarto elemento 10 constituye el canal, que 

es el medio a través del cual, el receptor recibe el men~ 

je. Los canales pueden ser verbales, técnicos, físicos. 

etc. 

e) El Decodificador: El mensaje tiene que ser decodifica-

do es decir, tiene que ser traducido, o descifrado de m2, 

do que e 1 receptor 10 pueda entender y comprender. Ti,!! 
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f) 

ne que ser traducido a un código que sea afín al receptor 

para que así el receptor comparta los elementos del có

digo del emisor y pueda recibir E"l mensaje. 

El receptor: Si la fuente escribe algo, habla, etc. e~ 

to se codifica y se -convierte en un mensaje, pel"'O si este 

mensaje no llega a ningún lado, y si el pl"'Oceso se detie

ne en este momento, no podemos hablar de comunicación. 

Para que haya comunicación se necesita de una persona -

que reciba lo que se quiere comunicar. 

se le llama receptor. 

TIPOS DE' COMUNICACION.-

A esta persona 

Básicamente existen dos tipos de comunicación: La verbal y 

la no verbal. 

La Comunicaci6n Verbal es aquélla que llega al receptor a tra 

vés del lenguaje. 

La Comunicación no verbal se lleva a cabo de diversas formas. 

PUI'!de ser ·por gestos, mOV¡mlE"ntos, etc. 

A.Mohles (:1975), distingue dos tipos de comunicación: 

a) Comunicación próxima. E'n esta comunicación, el e~ 

sor y el receptor se encuentran en el mismo lug3r y ut.l 

ltzan canales naturales para comunicarse, como son h~ 

bla,., tocal", etc. POI" ejemplo una conve 1" sació n . 
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b) Telf'comunicación. - La comunicación se efE'!ctúa 

a través de canale s artificiales, dE'. aparatos tFocni

cos, por ejf'mplo hablar por telp.fono. 

Op s de otro pLl"lto de vista, hay que distinguir: 

a) Comunicación Bidireccional.- El emisor y el rece'p 

tor intercambian puntos de vista y el mensaje tiene -

una importancia equivalente. 

b) Comunicación Unidireccional.- En este tipo de co-

municactón, el papel más importante lo tiene el emi

sor. El manda más mensajes de los que recibe y gen..!! 

ralmente no existe retroalimentación, por ejemplo la 

radio . 
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EXPOSICION, ATENCION y PERCE PCION SELECTIVA . -

Uno de los pl"Op6sitos de la comunicación es alterar la relac'ión -

existente del individuo con el medio que lo rodea . 

La comunicaci6n se lleva a cabo para influir, para afectar inte!} 

cionalmente y para producir una respuesta. Desde la infancia 

manejamos diferentes técnicas verbales y no verbales con las -

cuales nos desenvolvemos en el medio que nos rodea. 

El medio provee al hombre de una gran cantidad de información, 

la cual supera a la que el hombre es capaz de recibir e interpr~ 

tal', así como no aprovecha más de lo que no es capaz de acep--

tal'. Por lo cual, el hombre tiene que seleccionar la inform,2 

ci6n a la que se ha de exponer y a la que ha de atender. 

La selecci6n de la información no ocurre al azar, sino que, el -

hombre selecciona aquella información que le es útn, reforzante 

o necesaria. Entonces nos preguntamos: lC6mo ocurre el Pr:9 

ceso de atenci6n selectiva? ¿Qué factores determinan la forma 

de selección? 

Una primera aproximación fue el considerar que la gente se ex~ 

ne m á s a informaciones con las que está de acuercb que aquéllas 

con las que no lo está, por ejemplo: En un estudio realtzacb por 

Freedman y Sears, (1965:61) dicen: "Reuniones rapubltcanas 

son princtpalmente atendidas por republicanos. Los servicios -

bautistas son atendicbs por bautistas ••• " Sm e m bargo, po~ 



teriormente se vi6 que esa expltcaci6n no es la c"ica ponque se 

pueden encontrar otras variables que intervienen directamente 

con la relaci6n de informact6n como pueden ser: amistades, 1"0 

les sociales, costumbres, etc. 

Otra apl"Oximaci6n la pl"Opol"Cion6 Schramm (1973) quien postu-

la la llamada "Fracct6n de Selecci6n", raz6n que expresa como 

sigue: 

Fracci6n de selecci6n = Espera de recompensa. 
Esfuerzo requerido. 

Es decir, un individuo va a dar su atenci6n en forma selectiva,-

cuando la recompensa recibida pese más que el esfuerzo que n~ 

cesite hacer. Por ejemplo Schramm encontro que la gente -

prefiere exponerse a la televisi6n que al cine ,debido a que el d~ 

nominacbr de la fracci6n (esfuerzo requerido) es notoriamente 

más a lto en el caso del cine que en el de la te levisi6n • Y así, 

aunque la expectativa de recompensa referida al cine (numera--. 
dor de la fracci6n) pue da ser mayor que la referida a la televi-

:;i6n, el hecho es que el resultado de la relaci6n por el peso del 

denominador favorece más a la televisi6n. 

Freed'TIan y Sears después de revisar la literatura en el campo 

de la atEonci6n selectiva y de hacer las críticas pertinentes obs~ 

van que el estudio de la atenci6n selectiva es más complejo de -

10 que originalmente se creyÓ, llegando a las siguientes conclu-

siones: 
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1.- De hecho, la gente est~ expuesta a cantidades exhorbi

tantes de información, pero este fen6meno no le resu..!. 

ta: agobiante. 

2.- Las evicienciss del laboratorio no apoyan las hip6tesis 

de que la gente prefiere estar expuesta a tnformación -

con la que esté de _acuerdo, porque hay veces que ocu-

rre precisamente lo contrario: que la gente prefiere e~ 

ponerse a aquello con lo que ro est§. de acuerdo. 

3.- La evidencia no apoya, que a menor disonancia cogniti

va, mayor preferencia por la información con la que e.§. 

tamos de acuerdo . 

4.- Existen una variedad de factores que pueden ltmitp.r las 

condtciones bajo las cuales la exposición selectiva ocu

rre como son: familiaridad, confianza, etc. 

5.- La investigación en el ~rea de exposición selectiva debe 

enfocarse hacia el estudio de los factores que la determ.J 

nano 

¿Cuáles pueden ser alglrlos de esos factores? 

i.- La disponibntdad d~l estt'mulo.- En la medida que

los estímulos se presenten más factlmente o que é sto s -

e st e n- más cerca o en una sttuación más agradable al -

receptor, éste los selecciona o los usa con mayor fre- -

cuencia o faciltdad. POI" ejemplo: en un día lluv~oso la 

gente prefertrfl quedarse en casa a ver televisión que asi§ 

ttr al ctne o a otro espectáculo. 
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ti.- El contraste del estímulo con el ambiente que le 1"0-. 

dea.- Generalmente nuestra atenci6n se desvía hacia es 

t{m'Jlos que resaltan, o que no son comunes al ambiente -

en que se presentan. POI" ejemplo, la risa de una perso-

na en una ceremonia reltgiosa. 

iit.- La experiencia del receptor.- Una persona llega a 

un lugar y lleva consigo un repertorio conductual o experiE!..n 

das acerca de como comportarse en ese lugar o estar pr~ 

parado para ver ciertas cosas. Por ejemplo: Cuando -

una persona ertra a una biblioteca, va preparado a estu- -

diar, a leer, etc. y no a platicar con sus amigos . 

iv .- La LtUidad del estímulo para el receptor.- En un mo 

mento dado, una persona puede busca r infbrmación para -

un próposito particular. Por ejemplo, informarse que -

re~uisitos se necesitan para insCl"ibirse- a la Universidad. 

v.- E ducacl6n y posición social del receptor.- Estas cau 

sas influyen en el receptor para buscar o dirigirse a cierta 

info rrn3.ción y lo ayudan a determinar su conducta de comu-

nicación. Por ejemplojuna pe r sona que no se,pa leer, no 

buscará la información que necesite en un periÓdico • 

Hasta ahora se han descrito algunas de las aproximaciones alrede-

dor del campo de la atención sele ctiva. y creemos al igua¡ que -

los autores mencionados, q ue es necesar"io investiga!" más en el -

~rea de la atención se lectiva. 
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Percepción Selectiva.- La per"cepción se da tam!:lién en forma 

.selectiva. Es una característica humana, la necesidad de org~ 

nizar la información que se recibe. Este proceso de organiza-

ción es selectiva y aunque es difÍcil estudiar como se lleva a ca

bo, se pueden observar condUctas que evidencían las diferentes -

formas de organización de información que e mplean los diferen--

tes individuo s. POI" ejemplo, cuando las personas están expue..§ 

tas a comunicaciones con las cua1 -:!s no están de acuerdo tienden 

a defOrmar el contenido, llegando algunas veces a percibir el -

mensaje como si apoyara sus propios puntos de vista o tienden a 

rechazarlo. 

Poco se conoce del proceso de percepción selectiva, pero deci

mos que este proceso se da cuando algunos elementos se enfati.

zan más que otros, otros se rechazan y otros se re interpretan -

de acuerdo al marco de referencia del receptor. 

C::ida individuo percibe su ambiente en términos de sus hábitos -

personales, de su sistema de valores, de su grupo cultura, de -

sus marcos de referencia, etc. Un ejemplo de percepción sele,E 

tiva es el caso no poco frecuente de las ciiferentes interpretacio

nes oue, ante un mismo estímulo, dan personas que tienen dife

r:ntes marcos de referencia oue pueden ser simplemente difere.!' 

tes formaciones profesionales. 

Per b tanto estamos fbrzaoos a percibir la informaci6n en tér

minos de nuestros marcos de referencia; y cuando recibimos i~ 

forma ción para la cual no contamos (01) experiencia o con un - -

marco de referencia en base al cual interpretarla, 

50 



51 

nos molestamos y procuramo s re interpreta rlo ha sta que llegueo v. 

estar de acuerdo con nosotros o buscam:ls nuevos datos que ayu-

den a poner esta inforlT'a ción en su lugar. 

T ambién se puede ~e.lec.;ior.?r a través de nuestro historial de ne 
. ." 

ces idades,a través de la percepció n de cara cterísticas personales, 

las relaciones de grupos r e levantes, los v a lores y las creencias. 

Entre los estudios que apoyan esta aproximación se encuentran: ' El 

estudio de MI". Biggat (Kendall y W:> lf, 1949) en el que personas -

prejutciadas hacia cierto tema,eran expuestas a estímulos contra-

rios a sus creencias, distors iona ban la percepción,llegancb a i!:! 

terpretar los estímulos de manera que apoyaran sus puntos de vi..§ 

ta prejuiciacbs. Otro estudio, de Asch, demostr6 que por pre-

siones grupales, las personas peré~bían un fen6meno fÍsico erro-

neamente y éste fen6meno podía ser verificable en forma objetiva . 

No sólo este tipo de estudios apoyan la exi!ltencia de la percepci6n 

selectiva. Otros estudios enfocan la percepción selectiva desde 
'. 

el punto de vista fisiológico, ya que nuestro organismo , princip~ 

mente nuestro sistema nervioso, no es capaz de a simUa,.toda la 

info r m aci6n que proviene de nuestro medio' ambiente. 

Muchos son los estudios en éste campo, entre e1'1os tenemos a: 

"Hsia (1968), Travers (1964) y otros que enfatiz aron la idea de 

que el sistema nervioso central puede aparentemente· manejar ~ 

10 u na pequeña parte de la información que somos capaees de I"'e-

cibir a través de los senticbs y del s istema nervioso perifériCO. 



E s decir, la capacidad humana para procesar información, es !! 

mitada ••• " (29) Y por ello es necesario seleccionar- la inform~ 

ción que se recibe. 

Jacobson (1950 j 1951 aj 1951 b) considera que el canal de entra-

da pue de Cín icamente manejar un 1 % de la informaci6n aue puede 

ser recibida. Esto ouiere decir que algunos de los mecanis- -

mos de selección pueden existir m{¡s alla de la sola exposición s~ 

lectiva. 

Si hacemos una presentación de información que tenga demasia-

da información y que se utilicen dos canales de entrada, la inte,!' 

ferencia que de hecho existe en cualquier present ación, se au- -

menta a l grado de aue la información no llega a SU destino, o ll~ 

ga deform a da o puede resultar confusa para el individuo . 

P ugenbaum y Simon ( 1961) sugirieron un modelo que incluye un -

solo canal como lÍmite en l a habilidad para procesar información. 

Broadbent ( 1958) propone un mode lo de un solo canal para el p~ 

cssamiento de informaci6n; para interpretar a lgunos de los pro-

cesas s electivos y e l fen6meno de interferenci.a. 

Travt..rs (1964) siguiendo el modelo de Broadbent encuentra Que el 

sistem a humano solo puede aprovechar la informaciÓn a través de 

un solo canal y a ñade la idea de un doble proceso de carga y des-

(29) Schramm W. Channels an d Audiences. In Handbook of Commu 
n\cation . Ed . Ithiel de Sola Pool an d Vv'ilbur Schramm , El. al 1973 
p. 471. 
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carga de canales alternos de entrada. proceso que finalmente a~ 

ya e l concepto de que la entrada de tnformact6n ocurren en un ~ 

mento específico. y es por U"l s:> 10 canal. 
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EFECTOS SOCIALES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION • 

El estudio de los efectos sociales de los medios de comunicaci6n 

se ha enfatizado desde diferentes puntos de vista y los estudiosos 

de este campo han negado a diversas conclusiones. 

Klapper (1974) ha llegado a la conclusi6n que las comunicaciones 

de masas de tipo persuasivo ac:l:úan m§.s como agente de refuerzo 

que como agente de cambio • Varios son los factores que ayu-

dan a explicar la teoría de que las comunicaciones de masas ac

túan frecuentemente m§.s como agente de refuerzo que como age!) 

tes de cambio. 

A) Las predisposiciones y todos aquéllos procesos que se re

fieran a la atención, percepci6n y retenci6n selectiva, por 

ejemplo, atender a comunicaciones que estan de acuerdo -

a nuestros puntos de vista y no prestar atenci6n a aquel -

material que no sostiene nuestros puntos de vista. 

B) Los grupos y las normas de los grupos a los que pertene

cen los miembros del auditorio o público. Los individlOs 

tienden a pertenecer a grupos que comparten sus mismas -

opiniones. También el individu:> muestra resistencia al -

ca mbio en la medida en que valoran su pertenencia al gru-

po y a las normas en sí. La pertenencia al grupo pue-

de hacer que: las opiniones existentes se afirmen; puede -
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facilitar el refuerzo, e impedir la conversión intensific~ 

do por ejemplo, la atenci6n selectiva. 

C) La difusi6n interpersonal de los contenidos de las comuni

caciones, provoca efectos de refuerzo debido a que las co

municaciones de masas funcionan normalmente a través de 

intermediarios. Los intermediarios son personas que 0-

riginalmente simpatizan con las opiniones expuestas. 

O) La labor que desempeñan los líderes de opini6n para que -

los medios de ' comunicación actúen como agentes de refue.r 

zo se ve manifestada en : 

1 .- Los líderes y los miembros del grupo tienden a ser 

parecidos y a pertenecer al mismo grupo; 

2.- El 1fder está más en contacto con los medios de comu-

nicaci6n y con otras fuentes de información que los miem--

bros del grupo; 

3. - Katz (1957) concluye que la influencia de los l!deres -

de opinión se debe a que e stos aportan a sus seguidores el 

ti.po de satisfactorE?s que éstos buscan en determinadas 

áreas; 

4.- El l(der es el que seleccior-a el material que ha de 

ser transmit ida al grupo ; 

5.- La influencia del líder resulta reforzadora tanto para 

los indivi.duos romo para el grupo ; 
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6.- Generalmente las opinio"1e s y acciones de los lÍderes 

y miembros del grupo son homogéneas en los grupos pri-

marios o 

E) La naturaleza de los medios de comunicaci6n en una socie 

dad de 1 ibre empresa • - Los medios de comunicaci6n a~ 

túan como agente de refuerzo porque: 

1.- Reflejan las actitudes socialmente predominantes, re 

forzándo las en lugar de c,.ear nuevas o provocar conversi~ 

nes. , 
2.- Su carácter econ6mico contribuye a que los medios de 

comunicact6n sean un agente de refuerzo; 

3.- El punto donde se eje,.ce la influencia de los medios de 

comunicact6n ,va,.{a alrededor de otros factores intermed~ 

rios (por ejemplo procesos selectivos) que actúan durante 

la pf"esentaci6n de la comunicaci6n ; 

4.- La natl.l"'aleza de los medios comerciales en una soc~ 

dad de libre empresa afecta a la comunicaci6n misma, op~ 

rando por tanto ,antes que otros factores mediadores. 

En términos de interacciones de los factores mencionados anteri~ 

mente pueden ser explicados dos fen6menos que se relacionan con 

los efectos de las comunicaciones y son: 

A) Los cambios menores de actitudes que reflejan el grado de 

desviact6n que permiten las normas del grupo a sus miembros y 
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8) Las actitudes vinculadas al yo que son decisivas e impor

tantes para los miembros del grupo y que son particularmente -

resistentes al cambio. 

Otra aproximaciÓn teórica sobre los efectos es la que aporta - -

Weiss ( 1968) que afirma que los efectos pueden ser categori

zados en varias dimensiones, como son: A). La naturaleza o 

tamaro del estímulo) B). La unidad social afectada; C). La 

extensión temporal del efecto y D). Los tipos de efecto. 

Consir'era que los tipos de efectos (O), se deben explicar en té.,!' 

minos de : 

1 .- Cognici6n que se refiere a que una persona se de cuenta 

y conozca más allá de lo que le permite su experiencia -

directa; 

2.- Comprensi6n de los contenidos de la comúnicación; 

3.- Reacciones emocionales que pueden provocar fundamental

mente la percepciÓn e interpretaci6n que haga la audiencia 

del estimulo presentado; 

4.- Identificaci6n. Se conciben a los medios como contribu

yertes de experiencias vicarias. Basicamente a la identif! 

caci6n que se refiere del involucramiento de una persona 

en los eventos identificatorio~ en los que interactúa a tr~ 

vés de una relaci6n psico16gica con uno u otro de los par

ticipantes ; 
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5.- Actitucle$. Respecto a las actitudes, se ha de mostrado 

que los alcances de los medios de comunicación son li

mitados, ya que las investigaciones apoyan que los efec

tos de los medios son más efectivos para reforzar y co!! 

servar puntos de vista existentes,que para modificar-losj 

6.- Conducta Abierta. Los estudios existentes acerca de -

la manera como contribuyen los medios de comunicaci6n 

al desarl"'Ollo, mantenimiento y camb10 de una conducta -

particular, no han podido dar una respuesta concluyente 

a este tema. Por ejemplo un método puede surtir - -

efectos para un solo grupo pero quizá no surta efectos 

para toda la poblaci6n. Además que no se pueden est~ 

blecer muchas veces relaciones causales obvias; 

7.- Intereses y conducta de interés relacionada. La preg~ 

ta que se formula aquí es ¿ Q'Jé tan efectivos resultan los 

medios de comunicaci6n,en estimular o crear conductas, 

de interés o intereses hacia diversas actividades. ¿ La 

respuesta a esta aún no se ha podido dar? Este tema pu..§ 

de ser fuente de futuras investigaciones; 

8.- Gusto Púb Hco • Se encuentra gran cantidad de 1 itera~ 

ra a favor y en contra de que los medios pl"'Oducen los si

guientes efectos adversos: degradaci6n del gusto público, 

refo rzamiento de intereses culturales bajos, no educan _ 

a 1 público, etc. Sin embargo. debe hacerse notar 

que la gente está acostumbrada a ver cierto tipo de pl"'Ogr:..a 
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9.-

mas y que si la programaci6n se cambia difícilmente se 

logrará que la gerte sintonice los nue\iOS programas. 

Algunas investigaciones han demostrad::> que si el mens~ 

je del programa se refuerza con otros métod::>s, la gente 

puede comenzar a considerar a la radio y la televisi6n -

como instrumentos de desarrollo personal y no como fue~ 

te de entretenimiento; 

Valores y visi6n de las cosas. Pocos estudios existen 

al respecto a la influencia de los medios en los valores 

y visi6n de las cosas - actitudes, puntos de vista -. Pe 

ro estos estudios no han arrojad::> la suficiente evidencia 

empírica para aceptar la suposici6n de que influyen 90- -

bre estos aspectos de la per90nalidad individual. 

10.- Vida familiar. Las investigaciones realizadas hasta la 

fecha, no han demostrad::> efectos marcad::>s de la televi

s ión sobre la vida familiar. 
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PERSUASION: 

Maccoby e n Schramm (1975) se refiere a la ret6rica q ue tradi-

cio nalmente ha estudiado el arte de la persuasi6n. 

Lo s hombres de la antiguedad se ocupa ron del estudio de la r~ 

t6rica. Plat6n la defin{a como " ••. la conquista de las men-

tes de los hombres por medio de las palabraas" y para Arist.§ 

teles era " . •. la facultad de discernir los m e dios posibles de 

persuas i6n en cada caso particular" • 

La ret6rica actual al igua l que la Arist6telica se ocupan: 

" de la descripci6n objetiva y del análisis de-
los procesos de la persuasi6n y como la de Aris 
t6tele s, se basa en la P sicolog ía. P e ro a dif;
rencia de la de Arist6teles, dispone de un cuerpo 
sustancial de informaci6n sobre el com portam ien 
t o humano proporcionado por la psicología." (30) 

Vario s son los e nfoques que s e han dado al estudio de la persua-

sión.: 

a) Un enfoque es el que se refiere a los factores que intervi~ 

( 30) 

nen en la persuasi6n , entre e llos: 

1.- El Comunicador.- Cuando éste es una fuente alta-

m ente respetada, la comunicaci6n es más persuasiva que 

si proviene de una fuente de menos prestigio. Sin emba.,r 

go.la dife rencia dada por la fuente se ha comproba dO que 

s e disipa con el tiempo porque: 

Maccoby, N. La nueva r et6rica cient{fica. en Schramm, W., 

La ciencia de la comunicaci6 i'"l huma na . E d .Roble,México 1975 
pp. 52-53. 
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" •.. los individuos inicialmente expuestos a -
mismas comunicaciones, pero procedentes -
de fuentes distintivas cuyo merecimiento de 
crédito varía, son probadas cuatro semanas 
más tarde; los relaciona dos con la fuente de 
crédito elevado regresan a sus posiciones o
riginales. Sin embargo, aoué 110 s cuya - -
fuente era menos digna de crédito muestran 
un cambio diferido hacia arriba, o un efecto 
"adormecido" (31). 

Hovland y Col, encontraron que ésta diferencia se debe a 

oue el mensaje puede ser retenicb por largo tiempo y la 

fuente de comunicaci6n no • 

2.- El Mensaje.- Algunos de los principales resultados-

en las investigaciones realizadas con respecto al mensaje 

sen las siguientes: 

"Cuando dos aspectos de un problema se pr~ 
senta n sucesivamente por comunicadores d!,. 
ferentes, el aspecto presentado primerame~ 
::::, :-.~ ::k:-.~ una ve ...... taja consecuente. -Cuan 
do un comunicador presenta informaci6n -
contradi.ctoria, el material presentado pri
mero tiende a ser más eficaz que las comu
nicaciones presentadas después. Si., embar 
g~, la interpo laci6n de otra actividad que ~ 
o cupa tiempO y q ue ro esté r e lacionada, en
tre l a s dos presentaciones, puede e liminar 
este efecto de prima cía. - La presenta--
ción de informótción que trata de satisfacer 
una neces idad después de haber ocurrido la 
producción de la nece sidad, es superior al 
orde n inverso. - La influencia del orden es 
más débil con aque lla s personas Que mues
tra n un deseo intenso de comprensiÓn. (nec~ 
siclad de cognición). 
En ot r as palabras cuando una persona tiene 
intenso deseo de comprensión. los argumen 
tos presentados en primero o segundo t é ""-
mino dentro de un mensaje tienen la misma 
influencia. 

~3J) ~v\ lcc::Jby, N. L nue V3 r et"irica cien:- ffic2 . En S chra m m , W. L a cie n 
_0", _oc- '2 C::. o"un1c;=,ci.6n Humz.r. :!. Ej. Roble. f,,1éxko . 1975 . ¡:e.55 
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-Colocar primeramente la com<..:nicación cuyo 
contenido es altamente c'e3eable para las per
sonas in\JOlucradas, es m5.s eficaz como per
suasión que si se presenta en el orden inver
so • -Cuando un comunicador con autoridad 
piensa mencionar argumentos de poco relieve 
contrarios a la posición que defiende , la per
suasión resulta más eficaz si dá s us propios 
argumentos en primer término, en lugar de -
darlos el" segundo". (32) 

b) Otro enfoque en el campo de la persuasión es el que aporta 

Janis, en Schramm (1975), e n su artículo "La personali-

da d como factor en la susceptibilidad a la persuasión"(33) 

Los medios de comunicasión de masas tienden generalme!! 

te SÓlo a reforzar creencias y a ctitudes preexistentes (c6-

mo se ha mencionado anteriormente). 

Hay factores que ayudan a producir nuevos puntos de vista 

en un receptor, como son: el papel Que se ha percibido en 

e l comunicador, los tipos de apelaciones emotivas que se -

emplean y el orden de presentación de argumentos positivos 

\1 negati\JOs, pero esto solo sucede cuando han sido dismi--

nuidas las resistencias del a uditorio. 

Existen algunas predisposiciones de la personalidad Que h.2 

cen que el individuo sea más susceptible a la persuasión: -

a) Si el individuo tiene una tendencia a ace'ptar una posi- -

c.ión favorable o desfa\JOrable respecto al objeto de Que s e 

trata. Esto es un determinant e de las diferencias indivi-

(32) I bidem p .59 
(33) Janis, 1. L. La personalidad corno factor en la susceptibilidad 

a la Persuasión en Schramm, W. La ciencia de l a Comunica
ción Humana. Cap. 5. Ed. Roble, México, 1975. pp .65 
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duales ; b) El gracia de susceptibiltdad del individl.D a 

tipos especiales de presentaci6n de argumentos pel"su,2 

sivos. 

Es decil", si una audiencf.a se ve expuesta a una sel"ie 

de comunicaci6n Que contenga ciertas apelaciones em~ 

Uvas, habr&. pel"sonas que se ver&.n inducidas por una 

influencia siempI"e Que se use este tipo de apelaciones; 

asi como otl"as solo I"esponde l"án a un tipo completa- -

m e nte diferente de apelacf.ones; c) El nivel genel"al de 

susceptibili.dad a cualQui.er" for-rna de i.nfluencia social 

o per"suastÓn. Aquí inter"vienen las diferencias -

existentes en la capacidad intelectual y las diferencias 

~tnicas y nacionales. 

Janis pl"esenta e l resumen de una investigaciÓn sobre la c~ 



pacidad de persuasi6n y abarca cinco hip6tesis esenciales: 

1.- Los hombres que presentan hostilidad diaria a las pe..!' 

sonas que los rodean, permanecen indiferentes a cual 

quier forma de persuasión. Siendo los extremos de 

la resistencia, las personas claramente paranoideS -

así como en las personas clínicamente normales que 

presentan franca agresividad. 

2.- Los hombres con tendencias a la retracci6n social, 

presentan una predisposición a permanecer relativa

mente inmunes a cualquier forma de persuasi6n. ~ 

to es aplicable a cualquier tipo de personas que posea 

las siguiente s características: Indiferencia, uniones 

débiles hac~a sus objetivos familiares, pocas afntacE 

nes con grupos formales o informales dentro de la ~ 

munidad y que muestren preferencia por actividades 

reclusivas. 

3.- A mayor imaginaci6n rica y fuertes respuestas enfá0 

cas a representaciones simb61tcas, mayor persua- -

sión, que aque 110s . que presentan . el cuadro contrario. 

Un punto que apoya esta hipÓtesis es la suposición te.§ 

rica de que un mecanismo importante para el cambio 

de actitud, es la anticipación de recompensas y cast.J 

90S, que es ofrecida por el comunicador para que - -

sean aceptadas sus conclusiones. 

4.- Hombres con características como: baja opinión de sí 

mismos , manifestados en sentimientos de inadapta- -
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ción personal, inhibiciones sociales y aspecto depr~ 

sivo son más susceptibles a ser persuadidos. Es-

to es aplicable a todas aquellas personas que mues-

tran baja opini6n de sí mismos. Algunos indicadores 

de una persona con baja opinión de sí mismos y que -

" " son personas pasivas dependientes, son: Sentimien-

tos de timidez, tm::omodidad en reuniones sociales, 

aceptaciÓn pasiva a la autoridad, temor a ser rechaz~ 

dos por los amigos, etc. 

5.- Los hom bres que son más "extrovertidos" y que tienen 

m§.s relaciones con otros hombres son más persuasi-

bles que los introvertidos. Los hombres extrover!} 

dos poseen un sistema de valores que acentúa la con-

formidad del grupo y la adaptació n al medio social. 

Mientras que los introvertidos se preocupan más por-

s us metas personales y por la s normas internas que re 

gulan la conducta del individuo. 

C) Otros estujio s son los que presenta Katz en Schramm, (1975) 

En general encontraron que: 

1.- Los medios de comunicación si influyen en las personas, 

sin embargo, frecuentemente la influencia de otras per-

senas sobre decisiones específicas es más eficaz; 

2.- Las personas que influyen son personas c ercanas a las -

personas sobre quienes influyen. Además estas pe rsonas 



comparten cat'acterísticas de ;::estción social . Es ra 

ro que una persona de posición superior influya dire~ 

ta o indirec~amente sobre una persona de posición in

ferior y tampoco OCUrre el proceso inverso ~ 

3.- Los asociados íntimos a un grupo. no se separan del -

consenso del grupo y tienden a compartir opiniones y 

actitudes aún cuando la apelación de los medios de co

municación de masas les parezca atractiva; 

4.- Hay especialización en el liderato, es decir, una persE 

na que sea influyente en cuestiones actninistrativas no 

lo puede ser en cuestiones filosóficas; 

5.- Para que un tema influya es necesario que tenga interés 

para las persona~. Las personas que desconocen un te

ma necesitan estar suficientemente interesada s para -

que sean susceptibles de influencia, por ejemplo, para 

seguir algo o a alguien se requiere que la persona tenga 

interés en eso. 

6.- Las personas más expuestas a los medios de comunica

ción de masas resultan ser los líderes de opinión, quie

nes particularmente se exponen más a aquellos medios -

que son más apropiados a sus esferas de influencia. 

En resumen, hasta la fecha los estudios realizaoos sobre persuasiÓn 

se refieren a: 

A) Los factores que intervienen en la persuasión como son el C2. 
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municador y el mensaje. 

B) La susceptibilidad a la persuas(on dependiendo del ti¡x:¡ de 

per-sonalidad ,de los individuOs. En especial Janis enfati

za más al receptor que a otro ti¡x:¡ de factores. 

C) La influencia de otras personas sobre decisiones espec!f} 

cas tiende a ser más eficaz en la persuasi.6n que la influe..!:' 

cia de los medios de comunicaci6n. 
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DIFUSION 

Para que la información llegue o sea recibida por un grupo de -

personas es necesario el proceso de difusión. Según Katz: 

"Difusión es el proceso de esparcimiento de
una nueva idea o un nuevo hábito determinado, 
a 10 largo del tiempo, a través de canales e§. 
pecificables, y por medio de una estructura 
social tal como un vecindario, una rabrica o 
una tribu" (34) 

Los medios de comunicación pueden ayudar a crear opiniones -

nuevas en una audiencia bajo ciertas condiciones, aunque no -

ha s ido demostrada la capacidad de los medios de comunicación 

para tales efectos. 

Cuando una audiencia se expone a un tema nuevo es más probable 

que lo acepte, porque no lo conoce y por tanto no está predispue...§ 

ta en ning\l'la forma hacia el mismo. Ante un tema nuevo no se 

han desarrollado obstáculos interferentes. En cambio se mues-

tra más resistencia hacia un tema conocido o relaciona do con ac'"~ 

tudes preexistentes. 

Igual sucede con los procesos de atención y percepción selectiva -

respecto a los temas nuevos. Estos procesos no obstaculizan, 

ni se interponen cuando la audiencia se expone a la nueva inform~ 

ctón. En los temas nuews la persuasiÓn resulta más eficaz 

que la conversión y cuanoo se da \I'l cambio. que fue favorecido por 

los medios de coml.l"ltcaci6n se debe a que: 

A) Las fuerzas intermediarias que en su momento dado obsta~ 
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( 34 ) Katz, E. La difusi6n de las nuevas ideas y prácticas en Schramm, 'N. , 
La ciencia de la comunico humana, Ed.Roble. MéXico, 1975. p. 88. 



\izan el cambio, r-esultal"On inoper"antes y el efecto de los 

medios de comunicaci6n es dir"ecto. 6 

B) Las fuer"zas intel"mediar"ias están por" excepci6n actuancb 

en pro del cambio . 

Sin embar"gO hay que enfatizar" que áun faltan estudios par"a demo~ 

tr"ar la eficacia de los medios de comunicación como cr"eacbr-es de 

opiniones nuevas en la audiencia. 
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NECESIDAD DE ESTUDIAR A LLI.. AUDIENCIA MEXICANA DE

TELE\I1SION. 

La comunicación a través de los medios masivos existentes tiene 

una ventaja que es esencial sobre las demás formas de comunic~ 

ción, y ésta es, Que un mensaje llega a una multitud de gentes r:.á 

pida y eficientemente. 

Cuando hablamos de los medios masivos de comunicación, nos es 

tamos refiriendo al: Radio, periódico, cine, televisión, etc. 

Nuestro objeto de estudio es la t e levisión, por ser el medio de 

más penetración y por tanto un medio con potencialida des enorme s 

que deben ser investigadas. A la televisión le han sido atri.bu(das 

diversas características como son: prodUcir efectos adversos en -

la audiencia , inhibir las relaciones famil iares, ser fuente de agr~ 

sividad, etc. Pero existen tantos estu dio s para afirmar y aceptar 

ésto, como existen estudios que rechazan o m uestran el aspecto -

contrario . Generai.me;.ts ~:Js estudios que existen hasta la fe-

cha se han realizacto al re':!e::":l!'" C'-? l coml.l"licador o del mensaje Que 

se transmite (descle Arist6teles hasta Hovland; Escuela de Yale), -
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pero no se han avocado 31 estu-lb de la audienci.a. Y es a parti.r - I 
de los aros 60, QUe los estudiosos de la comunicación comienzan 

a da rle importancia a éste eslabÓn del proceso de la comunicación 

que es el receptor. 

En México, el primer estudio comprehensivo de la audiencia es el 

que está realizando el IMEC, conjuntamente con la UNAM y del cual 

l a presente tesis forma parte. 

La preocupación que existe hacia este tema, se ve reflejada en la -



c ien conocida expresi6n de Schr"amm (1961) "No hay Que ver tanto -

que hacen los medios de coml..l"licaci6n con la gente, sino más bien -

que hace la gente con los medios"'. 

Los procesos de atenci6n y percepci6n selectiva juegan un papel im

portante e n este punto, ya que apoyan la expresión anterior, es decir 

Que l a audiencia participa activamente dentro de los medios de com.!:;l 

nicación. En un momento dado los procesos selectivos nos sirven 

de indicadores de la actividad de la audiencia. 

El conten ido de la comunicaci6n más poderosa no puede ejercer in- -

fluencia sobre un individUo que no atie nde esa comunicaciÓn o que no 

la percibe en el contexto en que es emitida. 

Generalmente la gente tiende a unir la gratificación de una necesidad, 

en la elec ci6n del medio y es probable que a mayor utilidad percibida 

e n la informaciÓn mayor ser&. el deseo del sujeto a exponerse a ella. 

(Adem&.s existen otros fa ctores que han sido mencionados anteriorm~n 

te en el capítulo de la atenci6n y percepciÓn s e lec tiva) • 

El ~studio de los medios de coml..l"licación,se enfoca desde el punto de 

vista de los usos y gratificaciones, por que el individuo selecciona -

dentro de l a programaciÓn, el tipo de materia l Que satisface sus nec~ 

s idades existentes (y que por 10 tanto 10 gratifica) y reacciona ante <1! 

che material de a cuerdo a esas neces idades. 

La audiencia mexicana de televisión t iene a su alcance una variedad 

de c6digos (programación) de entre lo s cuales puede seleccionar aqu~ 

1105 programas Que le resulten más gratif icantes. Los canales -

de televisión Que actualmente operan en la ciudad de México son seis: 
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2,4, 5 ,8, 11 , 13; que através del tiempo han ido adquirie!:! 

do una personalidad propia y diferenciada precisamente pol"'Oue er:!l 

plean c6digos de comunicación diferentes. En el IMEC se llevó a 

cabo \Xl análisis de las formas de operaciÓn de la te levisión mexi-

cana por medio del cual se arribÓ a lo Que se ha dado en llamar -

"La fórmula Mexicana de Televis ión." Los principios fundamen-

tales de esta fórmula son: 

10.-

20.-

La programa ciÓn debe ser mixta acual corresponda a la 

estructura de nuestra socie~ad (secto r público y sector -

privado) . 

Los canales no necesariamente deber(an ser competitivos, 

sino más bien deber(an cooperar y complementarse como 

consecuencia, cada canal puede y debe otorgar gratifica-

ciones diferentes de acuerdo a las necesidades de la audien 

da. Una descripción de la diversificación de funciones de 

los canales de televisiÓn, es la siguiente: 

"El canal 4 se encarga de e sta blecer un c6digo
urbano que incremer.ta la comunicación entre -
los sectores urbanos popula res del área metro po 
litana del Valle de México . -

El canal 2 adopta un c6digo nacional y nacionalis 
ta Que defendiera los más t radicionales valores
de la famil ia mexicana. 

El canal 5 adopta un c6digo a base de cultUl"em.:>s 
mundiales y tiende a transformarse en una ve,- ~ 

na al mundo. 

El canal 8 habrá de convertirse en el cana l de -
retroalimentación de la provincia del país en ge 
neral. -

El.canal 13 define sus funciones COmo un canal 

72 



de tipo c;.JltUr"al que satisface las necesidades 
de los sectol"'es CI"'{tico e intelectual de MéXi-
co . 

El canal 11 se avoca a las tr"ansmisiones de -
tipo educativo. " (35) 

POI'" lo tanto, basándonos en el pr"esente mar"co teól"'ico, -

tl"'atar"emos de descl"'ibir" cual es la par"ticipación de la au-

diencia mexicana de televisión, que altel"'nativas se1eccio-

na, como las usa yen qué medida la pr"Ogl"'amación de l a ~ 

1evisión la gr"atifica. 

Asfmismo pr"etendemos dal'" una descl"'iéión ps icológica, en 

tél"'minos de va10r"es (ya Que estos deter"minan el intel"'és -

de una per"sona hacia los objetos que se encuentr"an a su ~ 

I"'ededor") y una descr"ipción socio estr"uctul"'a1 de esta audie..!:' 

cia, Que nos dé un panol"'ama integl"'a1 que ayude a ente ndel'" 

no sólo el cómo usa el mexicano la televisión, sino también 

porque la usa y par"a Que la usa. 

(35) S abicb M. Ponencia televisión: El Modelo Mexicano. Medios 
Masivos de Comunicación en: Cuadernos Dirección de Estudios de la 
Comunicación . Televis a No . 1 • México 1976 . 
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CAPITU LO DOS 

PROB LEMA Y METODO 

Este capítulo en términos generale s contiene a) El plantea

mie nto del problema en el que se explica el t)ot" que de 13 n~ 

cesidad de estudiar a la audiencia; b) P lanteamiento de Hi

pótesis que estable ce las r e lacio nes entre la s variables; c) 

La definici6n de dichas variables; d) Instrumentos de me~ 

ción que son creados con el fin de recopilar la información -

q ue se busca; e) La muestra que indica las cara cterísticas 

socio-estructurales de los sujetos entrevistados;. f) La me

todología para el anftlisis de datos. 
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Planteam iento del Problema.-

El problema que motivó la presente tesis fue/ que como ya se di

jo) casi toda la BibHogl"afÍa concel"niente a los medios de comunl 

cación se I"efiel"e a los medios en sí y se conoce muy poco acel"

ca de la audiencia. 

Consideram::>s que es un estudio integl"al ya que en est a tesis to

m amos en cuenta tres fact:ol"es: 

a) Los Usos, Hflbitos y Funciones de la Televisión. 

b) Los valol"es psicológicos. 

c) Las val"iables socioestl"ucturales. 

Estos tl"es factores en conjunto mue stl"an un panol"ama de las ca

racterísticas del teleauditol"io, y nos da la posibilidad de descl"i

bil"la. 

Los objetivos específicos de esta investigaci6n son: 

1 .- Describir los Usos , H~bitos y Funciones de la Audiencia. 

2.- Determinar si exist,e una relación entre los Usos, H~bitos y 

Funciones de la televisión y los valores que tiene la audien-

cia. 

3.- D=terminar si existe una relación entre los Usos,Hábitos y 

Funciones de la televisión y el estl"ato socioeconémico. 

4.- Probar diferencias significativa s entre los diferentes estra

to s en cuanto a los valores. 
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Planteamien to de Hipótesis.-

Los valores Que se pretenden medir en esta investiga-

ción son: 

Varia bles Psicológicas como son los valores: Eronóm..! 

ro, PoHtiro, Religioso, Social, Estét iro y Te6riro . 

Variables Socio-estructurales como son el estrato so

cioeronómico medieb en términos del ingreso per cáp..! 

ta y condiciones de vida. 

Variables de las características de la audiencia romo -

son Usos, Hábitos, Funcione s y Gratificaciones. 

De la inter,-elación de estas variables formulamos las -

siguientes hipÓtesis: 
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HIPOTESIS • 

1.- No hay relaci6n significatWa entre: 

La exposlci6n a la televisi6n 
y el 

{

Valor Religioso. 
Va.tor Social. 
Valor Est~tico. 
Valor Te6rico. 

2.- No hay relaci6n significativa entre: 

El agrado por la televisi6n -

~ {

vator Religioso. 
Valor Social . 
Valor Est~tico. 
Valor Te6rico. 

3.- No hay relaci6n significativa entre el uso de la televisi6n para: 

Entretenerse y el 

Valor Ecoromico . 
Vator Político. 
Valor R~l 1910so . 
Valor Social. 
Valor Estético. 
Vator Te6rico. 

4.- No hay retaci6n s ignificativa entre el uso de la tetevisi6n para: 

Informarse y el 

{

Valor Econ6mico. 
Vator Político. 
Vator Social. 
Valor Te6rico. 
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5.- No hay relación significativa entre el uso de la televisión como: 

Nexo social y el 
{

Valor Rel igloso. 
Valor Social. 

6.- No hay relación significativa entre el uso de la televisión para: 

Instruirse yel 
{

Valor Religioso. 
Valor E stético. 
Valor Teórico. 

7.- No hay relación significativa entre el uso de la televisión para: 

Evadirse y el 
{

Valor Religioso. 
Valor Social. 

8.- No hay relación significativa entre el uso de la televisión por: 

Costumbre y el {valor Religioso. 

9.- No hay relactón significativa entre el uso de la televisión por: 

10.-

El deseo de emoción y el {
Valor Religioso. 
Valor Estético " 

No hay relación significativa entre: 

El estrato socioe conémico 
"L 

La escola ridad. 
Las horas de exposición. 
El agrado por la televisión. 
Ent~etenerse . 
Descansar. 
Informarse. 
Nexo secial . 
Instruirse. 
Evadirse. 
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Deseo de compañía flOr costumbre . 
Deseo de emoción. 
De seo da so le dad. 



11.- No hay diferencia significativa entre: 

Los estratos socioecon6mi-

12.- No hay relaci6n significativa entre: 

La escolaridad y el 

Valor Econ6mico. 
Valor Político. 
Valor Religioso. 
Valor Social. 
Valor Estético. 
Valor T e6rico 

Valor Econ6mico . 
Valor PolÍtico. 
Valor Religioso. 
Valor Social. 
Valor Estético . 
Valor Te6rico • 

Como se mencioneS en las hip6tesis, se utilizal"On tres ti-

pos de variables: Usos, H~bitos, Funciones y Gratif1ca-

ciones, los socioestructurales y psico16gicos, de los cUé.:,. 

les se da su definici6n a continuaci.6n: 
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OEFINICION DE VARIABLES.-

Definición Conceptual 
Definicion Operacional 

(O.C) 
(0.0) 

O.C.-* 

0.0.-* 

O.C.-* 

0.0.-* 

O.C.-* 

Exposición a la televisiÓn.- Tiempo que la audiencia se 
expone a la televisión dia riamente. 

Número de horas de exposición a la te levisión . 

Agracb por la t e levisión. Manifestación de gusto por ver 
televisión. 

Calificaci6n obtenida por una persona, en una escala que 
vade 1 a 5. 

Función.- El papel que la audiencia le atribuye a la tele
visi6n para satisfacer una necesidad social. Las funci~ 
nes son: 

Entretenimiento.- Pasar el rato. 

Informarse.- Buscar la noticia. 

Nexo social.- UniÓn entre personas. 

Instruirse.- Aprender. 

Evadirse.- I\b pe nsar en los pl"Oblemas PNZ.. 
pios . 

Costumbre.- Ver televis ión por el mel"O h~ 
bito. 

Deseo de emociÓn.- Fuente de emoción. 

0.0.-* Cada persona tiene opciÓn a escoger cinco funciones, de 
ent re 16 que eran presentados en tarjetas. Después de 
escogerlas, él le pide a la persona que ordene las cinco 
tarjetas según su preferencia. A la prime ra preferen
cia se le da valol" de 5, a la segunda de 4, a la tel"cera 
de 3, a la cual"ta de 2 y a la quinta de 1 . 

O.C .-* Estrato SocioeooI"Ómico.- Condiciones de vida e ingreso 
per c(¡pit a. 

0.0.-"* Con un ingl"eso de O a $600.0 0 pesos col"f"esponde al es 
trato A. Con un ingreso de $q01.00 a $7 ,999.00 pesos 
cOl"responde al estrato B . 



D.C.-

0.0.-

D.C.-

Con un ingreso de más de $8,000.00 pesos corresponde al -
estrato C. 

Escolaridad.- El grado de educaci6n formal oue ha recibi
do un individuo. Se refiere únicamente a los estudi.os de: 
Primaria, Secundaria, Preparatoria, Universidad y Post
gra do, o su equivalente. 

Número de aros de educaci6n formal que ha recibido un ind...! 
viduo • 

Valores 

1.- Valor Te6l"ico.- Este valor representa el interés -

por una verdad generaliza da, que se encuentra en el mundo 

ftsico, de lo que es concreto. Una persona con valor te6-

rico busca las relaciones fun cionales ent re eventos existe n-

tes en la realidad concreta. 

2.- Valor ecoromico.- Este valor representa el interés 

por lo práctico y útil de cual~uier evento. Una persona -

que presenta este valor con frecuencia formula la pregunta -

¿Dara Que sirve ésto .. ? I_e dan importancia a la ri~ueza, 

e 1 éxito y todo lo que expansione la pro pia perso nal i.dad • 

3 . - Valor Estético Representa el interés por lo parlj 

c u lar . Significa que cada acontecimiento de la vida tiene-

q ue ser apreciado por derecho propio. S u s intereses son 

la be lleza, e l arte, el buen gustQ, etc. Una puesta de sol, 

un jardín, una s infonía o una persona v 3.1e n la pena por sr-

m ismos. 

81 



4.- Valor Secial .- Re presenta el am.:)r, la simpatía, 

el altruismo, el interés y el respeto por los demá s . Una 

persona con un valor socia l es cooperativa y bus ca la co-

he sión s ocial y la prosper idad del grupo rodal al Que pe~ 

tenece. 

5.- Valor Político.- S e refie r e al interés por el poder, 

Quiere decir,que la persona por costumbre encara l "ls - -

t ransacciones de la vida dia ria en términos de jerarQuía, 

control, dominación, status . Hay cosas Que son vistas 

como superiores, mejores , más dignas Que otras. 

Para Gutierrez (1968), e l valor político está incluído en el 

social. 

6.- Valor Religioso.- Es la relación con Dios, la e.§. 

piritualidad. Una verdad e n el mundo met afÍsico, de -

las ideas. El valor religioso incluye la santidad, la a m!§ 

tad divina , la caridad y, en general, las virtudes teologa-

les. 

0 .0.- Puntaje obten ido en la prueba B M (des arrollada en esta t e
si~ para cada valor. 

NOTA: El primer valor elegido (de entre los tres que se presentan 

en cada pregunta) tie ne un pero de tres puntos, el segundo -

valor, de dos y el tercero de uno. L a suma de los pesos -

de cada valor, nos da su puntaje tota l. 
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LA MUESTRA.-

El universo de esta investigaci6n esta formado por personas con -

las siguientes características: . 

A). Todas las personas son del sexo femenino. 

B). Su edad oscila entre los 15 y 25 aros. 

C). Perte necen a tres diferentes estratos socio 
econ6micos. 

Se mantuvieron const3rltes tanto la edad como el sexo para que las 

variables de las hip6tesis no se vieran afectadas por estas varia--

bles , es decir,para tener un índice mayor de seguridad en nuestras 

correlacione s. La decisi6n del sexo y el rango de edad fue he--

cha al azar. 

Para definir cada estrato se us aron algunos criterios tratando de -

que cada grupo fuese homogéneo, es decir,que cada persona real--

mente perteneciese al estrato al que fue asignado. Los criterios 

fueron los siguientes: 

Inareso per cápita .- Se tom6 camo indicador este ingreso y no 

el familia r ya que en el piloteo se encontr6 con familias que tenían 

un ingr·eso que los calocaba en un determinado estrato, sin emba!: 

go,el número de miembros de la familia era bastante a lto, mien--

tras que ot ra familia percibía el mismo ingreso pero el número de 

m iembros era mucho menor, por lo tanto debían pertener a dife--

rentes estratos. Después de aceptar el ingreso per- cápita CE 
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mo un mejor- indicador-, la t ar-ea se convir-tió en deter-minar- que -

ingr-eso iba a colocar a cada persona en cada estrato. 

Al delimitar el ingreso per cápita par-a cada estrato se observ6 que 

e l estrato "e" ofrecía mayor problema ya que sus lÍmites quedaban 

muy amplios yen ocasiones hsta podía confundirse con cualquier-a -

de los otros dos estratos. Para controlar- esto, se buscó gent e 

que por- otras características, además del ingreso demostraran que 

r-ealmente pertenecían al estrato que les fue asignado, es decir, se 

tomó en cuenta el lugar donde vivían, condiciones de vida, etc. 

El ingre so del estrato "A" se delimitó usando el s ueldo mínimo -

de $3,200 (este sueldo estaba vigente todavía en mayo de 1977), a-

gr-egándole a esto las percepciones anuales como son: el aguinaldo 

o las gratificaciones y prestaciones del tipo de servicios médicos, 

lo que nos daba un sueldo de $3,800 .00 mensuales. Por otro la 

do,según el censo de 1970 el número de mi.embros promedio de una 

familia mexi.cana es de 6 personas; de la división de estos dos cri-

terios, es decir $3,800/6 resultó un ingreso per cápita de $600.00 

mensuales máximo para este estrato. 

Par-a establecer el ingreso de una familia de estrato "e", se tomó 

como base el "Informe sobre estudio de salarios" (X) POI'" ejemplo 

el ejecuti~ principal (Director Gene ral),de una empr-esa que su vo-

lumen de ventas es menor a los 50 millones de pesos, su sueldo - -

(36) Informe sobre Estudio de Salarios. Preparado por la lnternatio 
na l Managment Association. México 1977. Decima primera edició;. 
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anual e s de $412,800.00 , lo que equivale a $34,400 mensuales, 

ag regando a ésto,las percepciones y prestaciones que da la em 

presa com :J son: 

a.- Becas del 50% para ejecutivos y sus 
familias. 

b.- Descuentos en casas comerciales por 
compra en volúmenes. 

c.- Fondos de ahorro. 

d.- Subsidio para actividades culturales ,so 
ciales y deportivos (sociales equivale 
a l as representa ciones de la empresa 
para la relaci6n de ésta con otras). 

e . - Plan de jubila ciones. 

f.- Servicios m édicos. 

g.- Seguros de vida. 

h • Medios de transportaci6n. 

i.- Prestamos de c a rácter pat rimonial. 

j.- Días de descanso adicionales a la Ley. 

k . - Días de vacaciones. 

1 .- Gastos de funeral. 
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Lo que aum2nta el sueldo en casi un 40%; esto equivale a $48,000.00 

m ens uales. Siguiendo con e l mismo criterio de seis miembros prE 

m edio oor familia nos da un ingreso per cápita de $8,000.00 mens~ 

les mínimo para el estrato "G". 

E1 estrato "B" se delim ito así = n m ayor facilidad, ya que por un 

lado cua lquier persona que no llenara los requisitos de estrato !fA" 



o "e" entraba en el estrato "B". Aciemá s de Que CCl '"TY.) y~ 

s e m e ncionó - se usaro n junto con el ingre s o otras ca r a cte

rísticas . 

P a ra poder determi.nar estas caracte rísticas en cada estr~ 

to, las entrevistas se real izaron e n las casas donde habitan 

los ent revistados. 

Las entrevistas del estr::to A, fueron hechas en el pueblo de 

Tecamachalco, en peque i"as vecindades de hasta di e z casas,

en bajas condiciones de vide. , algunas casas de cart6n con ni

ños desnudos y m'=ll alimentados. (Cabe hacer notar que a P2 

sar de todo ésto sí tenían televisor). 

Las personas del estrato "e" eran propietarios de sus ca-

sas en zonas residenciales como son: Pedregal de San Angel, 

Lomas de ehapulte pec, etc. Las personas del estrato "B" 

habita ban generalmente departamentos o casas modestas. 
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INSTRUMEf'ITOS DE MEOIClON.-

Entre los pasos importantes para realizar una investigación, se e..!: 

cuentra la elaboraci6n de un instrumento que sea capaz de recopi

lar la información que va a ser utilizada, para comprobar las hi~ 

tesis de traba jo y cumplir con los objetivos planteados en la inves

tigación. 

En la presente investigaci6n, se usa!"Qn dos instrumentos: a) Un 

cuestionario por medio del cual, se intenta determinar las caracte

rísticas de la audiencia de televisión (este cuestionario fue utiliza

do también en una investigación sobre la audiencia, realizada por -

los alumnos de maestria, en la División de Estudios Superiores de 

la UNAM, en colaboración con el IMEC (1977). De l a cual, la -

presente investigación es una rama); b) Una prueba con la cual 

se pretende medir los valores psicológicos de dicha audiencia. 

a) El cuestionario de Ilomencia se desarrollo de la sig • manera: 

1.- Cuestionario Piloto.- Const6 de 25 preguntas que ~ 

de las siguientes variables: Gusto por la televisi6n, n(¡me-

1"0 de días, horas y horario de exposición, programas, can~ 

les y personajes preferidos, desarrollo de actividades par~ 

lelas a la exposiciÓn a la televisión, funciones de la televi

sión, identificaciones con los personajes, opiniones perso

na les acerca del uso y funciones de la televisión, y otras v~ 

riables como son: edad, sexo, escolaridad, estado civil, -

ocupa ci6n, i.ngres o par cápita, lugar donde trabaja y ciudad 

de origen. 
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El piloteo del cuestionario se e fectúo con personas conoci-

das tratando de que estuvieran distribu(das por sexo y edad . 

2.- Cuestionario final (Anexo A).- Fué el utilizado para la 

recoptlacmn de lo s datos.- Las modificaciones que s e le h..! 

cieron se debie ron a: errores de redacción, de claridad y 

de disei"o del cuestionario. 

Las preguntas que integraron el cuestionario y sus objetivos 

espec(ficos, fueron las siguientes: CVer a nexo A ) 

PREGUNTA. 

1.- ¿Que tanta televisión ve us
ted? • 

2.- ¿Qué d(as de la semana ve -
televisión cuantas horas di~ 
ria s y a que horas ? 

3.- ¿Cuáles son los programas 
que más ve? 

4.-· ¿Siente usted que X (el 
programa mencionado), le -
aporta algo? 

(Esta pr e gunta se formulaba 
si e n la anterior menciona-
ban un programa clasificado 
como educativo o cultural). 

OBJ E TIVO. 

Fue pregunta clave para decidir' 
si se aplicaba el cuestionario o 
no, además de e l grado subjeti
vo de exposición. 

Conocer l a frecuenc ia con que -
la audiencia se expone a la tele
visión. 

Conocer a que tipo de programa s 
es al que más se expone la au- -
diencia. 

Saber en que medida sentían que de 
ese programa podían apr'ender algo. 



PRI=GUNTA. 

5.- Usted me dice que ve X (el 
programa mencionad::»; ahora 
por fa\lOr contesteme las si
guientes preguntas acerca de 
ellos lCuál es el personaje -
que más le gusta? 

¿Porque"? • 
¿Le gustaría ser como alg~ 
no de sus personajes fa\lOri 
tos? • 
lCómo quien? 
¿Porqué? 
lCu&'1 es el 'Personaje que m~ 
nos le gusta . 

(Estas preguntas se formulaban 
si en la pregunta 4 m encionaban 
un programa clasificad::> como -
serie filmada mexicana o extr~ 
jera y telenovelas). ' 

6.- ¿Qué parte o partes del ~ (el 
programa mencionad::» es o -
son la (s) que más ve? • 

(Esta pregunta se formulaba -
si en la pregunta 4 menciona
ban un programa clasificado -
como marat6n o miscélanea). 

7.- ¿Usted le cree a las noticias 
de la televisiÓn, nada, poco, 
regular, mucho, todo. 

¿Qué persona (s) prefiere u,2 
. ted que le de· (n) las noticias 
y por qué? 

(Estas preguntas se formul~ 
ban si en la pregunta 4 me n
cfortaban un programa cla~ 
ftcado como informati\lO o "2. 
ttctoso.) 

OBJETIVO. 

Explorar si se identificaban con 
algún personaje y porque, ade
más de conocer quienes son sus 
líderes de opinión. 
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Un programa clasificado como ma 
rat6n o miscélanea, tiene una gr';;' 
variedad de espectáculos, por lo -
cual esta pregunta tenía por obje
to conocer si había alguna par-te en 
especial que le gustara y así recl~ 
sificarla . 

Saber si consideran a las gentes 
que dan las noticias como una -
fuente de alta credibilidad y cono 
cer quien es su líder de opiniÓñ: 



PREGUNTA. 

8.- ¿Qué programas son los que 
menos le gustan y por que? • 

9.- ¿Acostumbra ver televisi6n 
so 10 o acompañado. 
c.oe que personas? • 

10. Si en un momento dado la 
(s) persona (s) con la (s) -
que esta vienc:b televisi6n 
difiere (n) con usted en cua!! 
to al programa que quiere -
(n) ver, ¿c6mo deciden cual 
programa ver? • 

11 • Cuando usted ve televisi6n 
¿Acostumbran hacer otras 
cosas al mismo tiempo? -
¿Que cosas? 

12. Yo veo te levisi6n cuando: 

a). No tengo mejores cosas 
que hacer. 

b). Estoy aburric:b. 
c). Estoy ftsicamente cans~ 

c:b • 
d). Tengo flojera. 
e). Quiero estar so lo • 
f). Estoy cansac:b mental

mente. 
g). Me siento solo. 
h) . No quiero pensar en mis 

problemas. 
i). Estoy solo. 

Yo veo la televisi6n para: 

j). Estar con la familia. 
k). Aprender. 
1). Tener temas de que plat.i 

cal" con los amigos. 

OBJETIVO. 

Conocer a que tipo de programas 
son los que menos gustan a la a~ 
dtencia. 

Saber si acostumbra ver la tele
visi6n en compañía de otras per
sonas y que personas. 

Explorar si la televisi6n es fue!) 
te de confl ieto y ou~ tanto ven -
la televisi6n por la mera costum 
breo -

Actividades paralelas a la expo
sici6n a la te levisi6n • 

Explorar las funciones que la au 
diencia le atribuye a la te levist6n 
Los incisos: 

A),b), Y m) miden la funci6n:en
tretenimiento. 

C), d), f) y ñ), miden la funci6n: -
descanso • 

N) mide la funci6n: informaci6n. 
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J) y e) miden la funci6n: nexo social. 

K) mide la funci6n: instrucci6n. 

H) mide la funci6n: evasión. 

1) Y g) miden la función: Compañía. 
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~~:::GUNTA • OBJETIVO . 
m). Divertirme. O) mide la función: costumbre. 
n). lr.'"o ... ..."arme. 
ñ). Coger el s'.Jero. P) mf.de la función: deseo de -
o). Yo vec t€ :'-visión sencf.1~ emoción. 

mente ~r costumbre • 
p). Yo veo televf.sf.Ón porque e) mide la fi..nción: deseo de ~ 

me hace emocionarme. ledad. 

13. Usted prende la televisf.ón: 

a). Apenas llega a su casa. Explorar el automattsmo en el 
b). Tooos los días a la mi,!. encendioo de la televisión. 

ma rora. 
c). Solo que haya l.I"l buen-

programa. 
d). Cuando llego ya esta pre.!' 

dida y sencillamente se -
sierr.a a verla. 

- Si el programa que esta - -
viendo no esta muy bueno que 
prefiere hacer: buscar otro -
programa o hacer cualquier ~ 
tra cosa. 

14. En gel"eral que tanto le gusta Agraoo derivaoo de la exposición 
ver te levisf.6n? • a la televisiÓn. 

'5. Si. en su mano estuviera ma Conocer que es 10 que no les gus-
neja!'" la televisiónlQue cos-;' ta y que le falta a la televisión. 
h2ría? . 



b) Prueba de valores • 

Uno de los objetivos de la presente tesis fue el desarl"Ollo de una -

prueba de valores capaz de medir los valores ps icológicos de las 

personas de cualquier estrato socioecoromico. Está basada e n 

la Prueba de Valores de AllpoM:, con la diferencia de que la prue

ba de Allport es aplicable solo a la población universita ria que e s 

una minol"'{a, mientl"'as que la prueba BM aquí desar"l"Ollada puede 

ser aplicable a toda la población. 

UtUizancb trIO de SUs formatos de la prueba de Allport se elabora

I"'On los reactivos que integral"'On la prueba BM . 

Para evitar la subjetividad, se solicitó la colaboración de dife l"'en-

tes personas que cumpliel"'an el papel de jueces. La prueba-

consiste en 20 preguntas. cada pregunta tiene una combinación de 

3 valores diferentes y cada valor se mide diez veces a través de -

la pr-ueba. 

Para llegar a la prueba final fuel"On necesarios val"'bs pasos a se-

guil"'. Los pasos fuel"'On los siguientes: 

1 .- Se creal"'On 40 reactivos. Un grupo de 25 jueces eligiel"'On 

los reactivos mejor expl"'esados. mejor redactados y más -

c1al"'Os respecto a 10 que se pretendía medil"'. 

2.- En la segunda prueba se midiÓ la vaHdez I"'elacionada con el 

criterio (KerUnger 1975, pp 478 - 479). La prueba de - -

AllpoM: fue utilizada como critel"'io. Se a plicó al misrn, so!;! 
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b) Prueba de valor-es • 

Uno de los objetivos de la pr-eserte tesis fue el desarr-ollo de una -

prueba de valores capaz de medir los valores psicol6gicos de las 

personas de cualquier estrato socioecoromico. Está basada en 

la Prueba de Valores de AUport, con la diferencia de que la prue

ba de AUpol"t es aplicable solo a la poblact6n universitaria que es 

una minoría, mientras que la prueba BM aquí desarr-ollada puede 

ser aplicable a toda la poblaci6n. 

Uttlizancb l.r'O de sus form3tos de la prueba de AUport se elabor-a

r-on los reactivos que integr-ar-on la prueba 8M. 

Par-a evitar- la subjetividad, se 9Olicit6 la colabor-aci6n de diferen-

tes personas que cumplieran el papel de jueces. La prueba-

consiste en 20 pr-eguntas, cada pr-egurta tiene una combinación de 

3-valor-es diferentes y cada valor se mide diez veces a tr-avés de -

la prueba. 

Par-a llegar- a la prueba final fuer-on necesar-ios var-ios pasos a se-

guir- • Los pasos fuer-on los siguientes: 

1 .- Se cr-ear-on 40 r-eactivos. Un gl"'UpO de 25 jueces eItgier-on 

los reactivos mejor- expr-esados, mejor- redactacbs y más -

clar-os respecto a 10 que se pretendía medir. 

2.- En la seglSlda prueba se midt6 la validez relacionada con el 

criterio (KerUnger 1975, pp 478 - 479). La prueba de - -

Anport fue utilizada como criterio. Se aplicó al mismo s~ 
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jeto las pruebas BM y la prueba de AllpoM:. Con este ti.-

po de validez no se obtu"-,,, una cOI"I"elaci6n significativa. 

3.- Se modificaron -algunos reac:ti"-,,,s y se midi6 otro tipo de v~ 

lidez, la validez de contenido (Kerlinger 1975 pp.4 76 - 478). 

Se pidió a los jueces que juzgaran Que valor se estaba midie~ 

do con cada reac:ti"-,,, • No hubo resultados posiU"-,,,s, ya -

Que no hubo suficientes acuerdos entre los jueces y las inve~ 

tigadoras. 

4.- Nuevamente se midi.6 la validez de contenido. Esta vez se 

les di6 a los jueces una definici6n conceptual de cada valor 

y se les pidi6 Que juzgaran de acuerdo a la definición, Que-

v alor se medía con cada reacti"-,,,. 

Esta vez los resultados se aproximaron hacia lo Que se 

esperaba. 

5 _ - Con esta prueba se obt~: (ver anexo B) 

a). La validez de contenido, con los siguientes resultados: 

V a 1 o 1" Acue rdos pl"Omedi.o • e' ,e 
Econéimico. 39/43 90 

P olítico. 4 1/ 43 90 

Relig i.o so • 39/43 95 

Social. 39/48 90 

Estético . 39/ -1 3 90 

Teórico. 36/ 43 84 
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b). La confiabi.lidad de la prueba. Se lleval"'On a cabo cbs 

a plicaciones. La primera aplicación distaba de la segunda, 

por un lapso de tres semanas. La confiabilida d que resul-

tó de cada valor fué la siguiente: 

V a 1 o 1" Confiabtl íjad • 1" 

Económico. 
, 

0.69 51 . 

Po lítico . sí. 0.69 

Religioso • sí. 0.88 

Social. s í . 0.82 

Estético • 
, 

0.78 sto 

Teórico. s!. 0.90 

Los reactivos gue miden el Valor Ecoréimico son: 

1c 
2c 

). 
). 

Lo que ha de costar la catedral . 
Ha de ganar mucho dinel"'O. 

gl 

24 

24 
24 

24 

24 

24 

3c 
6b 

). 
). 

Trabajar para dar más oportunidades al comercio. 
Experiencia de la vida. 

7c ). 
9c ). 
10c). 
11c) • 
14c). 
19c) • 

Hombre rico. 
Abrir un negocio. 
Haría que los abortos fue ran más baratos. 
La que llega a ser millonaria. 
Ganar. 
Las funciones de la Secretaría de Industria y Comercio • 

Lo s reactivos gue miden el Valor Político son: 

3b ). Tra bajar para organizar y dirigir la comisión. 
4c ). Los nuevos cambios poHticos. 
5b ). poHtica. 
6 a ). A utoridad sobre los hijo s. 
8a ). La campaña para la elección de un presi~ente. 
11 a ). La Que llega a ser Presidente. 
12b ). Político . 
15b ). "Influir en la opinión pero lica • 
17b ). S u capacidad de dirigir. 
19a ). Las funciones de la Secretaría de Gobel"nación. 

x 

!0.01 xx 

O.Ol xX 

0.01 xx 

0.01 xx 

0.01 xx 

0.01 xx 



Los reactivos que miden el Valor Religioso son: 

1b ). 
4b ). 
7a ). 
lOa) • 
llb ). 
12a ). 
13b ). 
17a ). 
18b ). 
20a ). 

El ambiente de r-ellgiosidad y espiritualidad. 
Como vivir conforme a la palabra de Dios. 
Sacerdote. 
Ser{a contra la -Ley de Dios. 
La que llega a ser sarta. 
Sacer-dote. 
El catecismo. 
Su espiritualidad. 
Religi6n. 
Orar con Dios. 

Los r-eactivos QUe miden el Valor Social son: 

2b ). Con sus canciones hace pasar momentos agradables a mucha 
gente. 

8c ). La incompr-enst6n entr-e los jlSvenes y los adUltos. 
10b ). Evital"'{a que hubiera meros madr-es solter-as y niros desam-

par-ados. 
1 2c ). Médico. 
13c). Primer-os auxilios. 
14b). Ayudar. 
15c ) • Combatir la crogadicci6n. 
16c ). Construir hospitales. 
19b). Las funciones de la Secretar-{a de Salubridad y Asistencia. 
20c ). Ayudar a los demfls. 

L'1S reactivos que miden el Valor Estético son: 

1 a ) • La belleza de su construcci6n. 
2a ). Canta muy bien. 
3a ). Trabajar- para que cada dfa sea mfls bella. 
4a ). Las obras de los grandes artistas. 
5a ). Arte. 
9a ). Escuchar- música. 
13a ). Tocar algCln instrumento musical. 
15a ). Dar-le mayor impulso a las artes. 
16a). Embellecer la ciudad. 
l8a ). Música. 

Los r-eactivos que miden el Valo,. Te6,.ico son: 

5e ). Ciencia. 
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6c ). 
7b ). 
8b ). 
9b ). 
14a ). 
16b ). 
17c ). 
18c ). 
20b ). 

Conocimientos sobre educaci6n. 
Científico • 
El estudio de los animales. 
Lee,. un libro. 
Sabe,.. 
Abri,. centros de investtgaci6n en las universidades. 
Su cultu,.a y conocimientos. 
Ciencias natUl"'ales. 
Estudia,. mucho • 
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METOOOLOGIA PARA EL ANA LISIS DE DAT OS. 

La metocblogía oue se LtiHzó para la interpretación y an&.Hsis de 

los datos fue la Estadística Descriptiva y la Estadística Inferen

cial. 

La primera nos permitúS tener acceso a toda &'oueUa información 

que da un análisis cuantitativo y representativo de la información 

que se obtiene de la muestra. 

Del área de la estadística descriptiva se Ltilizaron lOs descripti

vos: Media y Frecuencia. 

La Estadística Inferenctal pOr otro lacb, toma los resultados del 

análisis, hace inferencias pertinentes a las relaciones de invest.! 

gactón estudiades y extrae conclus iones acerca de estas re lacio-

nes. 

Las m edid.:..:; u~~l izac!as fuero~ las siguientes: 

1 .- Análisis de Varianza <Prueba F).- (Kerlinger, 1975,p. -

224) • Tiene por objeto demostra r" la variabilidad de un 

evento con respecto a otro. En este caso, la variabilidad 

de los valores con respecto a cada estrato socioeconómico . 

Se utilizó el Análisis de Varianza, porque este permite,

por un lado, obtener la varianza debida a la variable ind~ 

pendiente, y por el otro, obtener la varianza debida al -

e,.ro,.. POr" consigui.ente, se puede afirm:l.r Que si to s v,E 

lores varían, se debe a los efectos de las variables inde-
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pendientes y no a alguna influenci<l casu3l. 

Además, de las diferencias significativas oue existen en 

más de dos grupos. 

2.- Prueba T.- Los fundamentos del análisis de varianza -

son simUal"es a los de la prueba F.- Esta nos pel"mite 

calculal" val"ias estarí'sticas para dos grupos diferentes: 

Varianzas, Desviaciones estándares, Errol"es estánda

res de las medias y Varianzas estándares de las medias. 

Aquí la pl"egunta es: ¿Difiel"::!n significativamente las m~ 

dias? • 

3.- COl"I"elact6n.- Una col"relación (1") es una medida del 

grado en que dos variables se encuentran relacionadas. 

La col"I"elaci6n puede asumil" valores que varían de más 

1 .0, que indican· lrla rela ci6n positiva pel"fecta, a -1 

que indica lrla I"elación negativa perfecta. Si tiene un 

valol" de O, quiel"e decil" que no existe ninguna r~laci6n -

entre las dos val"iables. 

Por ejemplo: 

Se aplican dos pruebas diferentes, pero Que miden las -

mismas cosas, poI" 10 que suponemos que los resultados -

deben estal" I"elacionados. 

La I"elación se da cuando 31 movimiento de una variable co 

;'I"esponde movimiento en la otl"a. La relación es positiva 

cuando el movimiento de ambas yariables se da en el mismo 

sentido o sea que al aumental" las calificaciones en una var~ 
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ble, se aumentan también en la otra. La relaci6n es ne

gativa cuancb el movimiento de ambas variables es en -

sentido inverso es decir que al aumentar las calificacio

nes en una variable, disminuyen en la otra. 
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ANA LISIS E INTERPRETACION DE LOS DATOS 
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I NTERPRETACION DE DATOS.-

Los resultados de este estudin se dividieron esquematicamente 

en cuatro partes: 

a) Descripción de la muestra por sus variables socioestructur~ 

les. 

b) Descripción de los usos, hábitos y funciones. 

c) Relaciones entre los usos, hábitos, funciones de la televisión 

y los valores que tiene la audiencia 

d) Re laciones entre los usos, hábitos y funciones por estrato 

socioeconómico. 

e) Las diferencias que existen entre los diferentes estratos en 

cuantos los valores. 

Descripción de la Muestra por Variables Socioestructurales. 

La muestra consta de 90 casos con las características del -

universo , es decir mujeres entne 15 y 25 aros, que perten~ 

c iesen a tres estratos socioeconómicos diferentes . A pe-

sal" de que la edad se mantuvo entre los 15 y 25 aros, l a fr~ 

cuencia con que se dió en lo s diferentes rangos fue al azar, 

r:omo s e puede observar en l a tabla No . 1. 

TABLA No. 1 
9ESCRIPCION DE LA MUESTRA POR EDAD 

E strato A I Estrato B Estrato C Total. 
E d a d 

F o' I % o/ % /0 F F /0 F 

15 a 20 22 - '" I 10 33 18 6C 50 56 I 
I 

27 I 
I 

I 1 i 67! i 2 
¡ 

":0 i .14 I 2 -: a ::>:' 8 ¡ 2:) .., 
.... _---- - --- ¡ I 

~ , ~ r 100 -. - - -ro, 
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Como se puede observar en la tabla anterior, el 56% de la mues-

tra tiene una edad entre los 15 y 20 años, y el 44% entre 21 y 25 

años. El 6nico estrato socioeconómico en que el mayor porc~ 

taje estuvo entre los 21 y 25 años fue el estrato "B", es decir un 

66%; e n cambio en los estratos "C" y "A" el mayor porcentaje 

fue e ntre los 15 y 20 años. 

El porcentaje de personas que term inaron cada ciclo escolar en-

l a edJcaci6n formal puede observarse en la tabla No. 2 que apar~ 

ce a continuaci6n: 

TABLA No. 2 

DESCRIPCION DE LA MUESTRA POR EDUCACION FORMAL 

E ducaci6n Formal. Estrato A Estrato E3 Estrato C Total . \ 
Ciclo Escolar. F e, 

¡O F ! % F % F % 

Primaria incompleta. 10 33 - - -- - 10 11 

Primaria completa. 17 5 7 1 3 1 3 19 21 

Secundaria completa. 3 10 23 77 18 60 44 49 

P reparatoria compl. - - 4 13 7 24 11 12 

Profe s ional Post-gra do - - 2 7 4 13 6 7 

30 100 30 100 30 lOQ 90 100 

El crit e rio que s e tom6 para colocar a cada persona en un ciclo e§. 

colar fue que hubiere completado ese ciclo, por ejemplo, si una -

persona cursaba el 20. aro de secundaria. se le co locaba en la ca-

tegoría 00 primaria completa ya que este era el ciclo inmediato an 



terior que había cursado completo. 

Si se observa la tabla No. 2, el porcentaje más alto se encue.!: 

t,.a en Secunda,.ia Completa (49%), esto es 16gico ya que como 

ve.....,o!: en la tabla No. 1 hubo un mayo,. po,.centaje de gente e~ 

tP"e los 15 Y 20 aros y es ésta la edad pr'omedio pa,.a termina,. 

la secundaria. La educaci6n foP"mal se desglos6 po,. est,.a-

to y edad 10 que nos di6 los siguientes resultados. 

I 

TABLA No. 2.1 

D:::SCRIPCION DE LA MUESTRA POR EDAD Y EDUCACION -

FORMAL. 

ESTRATO "..:-." 

Edad. p,.in .Ine ! Prim.C Sec.C. p,.ep.C. Prof.P.G 

15 3 20 5 J 15 2 - -
21 a 25 5 2 1 - -

33 57 10 

TABLA No. 2.2 

ESTRATO "B" 
Edad. Prim .Ine Prim.C Sec.C Prep.C. Prof.P .G 

15 a 20 - - 9 1 -

21 3. 25 - 1 14 3 I 2 

3 77 13 7 

TABLA No. 2.3 

ESTRATO "c" 
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Edad. Prím.Inc Prim .C Sec .C Prep .C Prof.P .G 

15 a 20 - 1 1 1 6 -
21 3. 25 - - 7 1 4 

3 60 23 13 

22 

8 

30 
100 

10 

20 

30 
100 

18 

12 

30 
100 
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Si comparamos las tablas Nos. 2.2 Y 2.3 con la t a bla No. 2. 1 

pode mos o bservar que Gnicamente en el estrato "A" existen per-

senas ron la primaria inrom;:¡leta, tomando en cuenta que los tres 

estratos tienen la edad constante. Ooservese también que mie!:1 

tras en el estrato "8" el 20% tiene preparatoria rompleta y carr~ 

ra profesional, en el estrato "c" el porcentaje sube a 36%.Además 

recuerdese que en la tabla No. 1 se mostr6 que existen más per~o 

nas de 21 a 25 aros en el estrato "8" (66%) que en el estrato "C" 

(40%), siendo esta edad la más probable para terminar una prof~ 

st6n. 

Conforme el estrato socioeron6mico aumenta, aumenta también -

la escolaridad, de po'" lo que se deduce que la escola,..idad puede 

tomarse como otro indicado,.. del estrato. La dist,..ibuci6n de -

las ocupaciones se puede observa,.. en la tabla 3 que aparece a co~ 

tinuaci6n: 
·TAeLA No. 3 

DESCRIPCION DE LA MUESTRA. 
POR OCUPACION 

Estrato A Estrato 8 E strato C T otal. 

Estudiante. 7 23 1 3 23 77 31 35 

S e creta ,.. ia. 3 10 19 64 3 10 25 28 

Ama de casa. 16 54 - - 1 3 17 19 

Tec.Empleada - - 8 27 1 3 9 10 

Prof .empleada - - 1 3 1 3 2 2 

Obrera . 2 7 - - - - 2 2 

Empleada. 1 3 1 3 - - 2 2 

Se,..viciós. 1 3 - - - - 1 1 

Maestl"O. - - - - 1 3 1 1 

30 100 30 100 30 100 90 100 
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Hay una ocupaci6n predominante en cada estrato, mientras en el 

estrato "A" el 54% se dedica al hogar, en el estrato "8", el 64% 

trabaja principalmente corno Secretaria yen el estrato "C", el 

77% son estudiarte s •. 

TA8LA No. 4 

DESCRIPCION DE LA MUESTRA POR ESTADO CML 

Estado Civil . 
Estrato A Estrato 8 Estrato C Total. 

F % F % F ~Ia I F % 

Soltera. 17 57 :26 88 :26 88 69 77 

Casada. 13 43 2 6 3 10 18 20 

Di vorcia da • - - 2 .6 1 2 3 3 

TOTAL.- 30 100 30 100 30 100 90 100 

COMENTARIO: El. 77% de la m uestra es soltera y el 20% casada. 

En el estrato A el porcentaje de personas casadas es de 43%, mie.!l 

tra s que en los e stratos 8 y C el porcentaje de casadas es de 6 y 10% 

re spectivamente. 
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TABLA No. 5 

DESCRIPCION DE LA MUESTRA PCR INGRESO PER CAPITA. 

Ingreso Per Cápita. F 
% por 
estrato. Media. 

Menos de 199 O O 
ESTRATO A 200 a 399 1 3 X = 493 

400 a 600 29 97 

TOTAL POR ESTRATO: 30 100 

601 a 999 - -
1,000 a 2,999. 15 50 

ESTRATO B 3,000 a 4,999. 10 33 X = 3,400. 
5,000 a 6,999. 5 17 
7,000 a 7,999. - -
TOTAL POR ESTRATO: 30 100 

8,000 a 10, 000. 12 40 

ESTRATO C 10,001 a 15, 000. 9 30 X=13,100. 
15,001 a 20,000. 7 23 
más de 20, 000. 2 7 

TOTAL POR ESTRATO: 30 100 

T O T A L . - 90 100 

COMENTARIO: El 97% del estrato A tiene un ingreso per cápita que fluc
túa ent re $400.00 a $600.00 y la media correspondiente es de X = $493.00 

En el estrato 8 el 30% posee un ingreso entre $2,000.00 
y $2,999.00 y su media respectiva es de $3,400.00. En el estrato e, el 
40% tiene un ingreso per cápita entre $8,000.00 y $10,000.00 y su media -
es de $13,100.00. 

Sin embargo, la media del ingreso de los estrato s 8 y e 
no corresponde al intervalo que tiene e l porcentaje más alto y posiblemente -
ésto se deba a que el rango de los estratos 8 y e es mayo,.. que el del estr~ 
to A. 
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Descripci6n de los Usos, Hábitos y Funciones.
TA8LA No. 6 

lQJETANTA TV. VE USTED? 

Nada. 

Muy poca. 

Poca. 

Regular. 

Mucha. 

Muchísima. 

1 

2 

3 
4 

5 

6 

7 

8 

ESTRATO A. 'ESTRATO 8 ESTRATO C 

Frec. % Fr""ec. % Frec. % 

- - - - - -
4 14 18 60 11 37 

7 24 7 24 5 16 

13 44 4 13 14 47 

5 18 - - - -
- - 1 3 - -

30 100 30 100 30 100 

TA8LA No. 7 

HORAS DE EXPOSICION A LA TELEVISlON 

ESTRATO A 

Frec. % 

6 20 
6 20 
7 23 
2 7 
1 3 
3 10 
3 10 

2 7 
30 ' 100 

X = 3.56 

ESTRATO 8 

Frec. % 

16 54 
10 33 

2 7 
1 3 

- -
1 3 

- -
- -

30 100 
X = 2.13 

ESTRATO C 
Fr"Ec. % 

13 43 
12 40 
4 14 
1 3 

- -
- -
- -
- -

30 100 
X = 2.16 
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T O T A L 

I Fr~c. o/ 
lO 

- -
33 37 

19 21 

31 34 

5 6 

1 2 

90 100 

T O T A L 
Frec. % 

35 40 
2B 32 
13 14 
4 4 
1 1 
4 4 

3 3 
2 2 

90 :00 
X = 2.35 

COMENTARIO: El 37% de la muestra manifiesta ver muY poca televisi6n co 
mo puede observar3e en la tabla No . El, '!I ~ e m a • el promedio de expost 
ci6n en general es de X '" 2.35, lo que equivale íl OOS horas 21 minutos diar~s. 
El Estrato nA" tiene el promedio más alt o de expos ición que es de 3.36 lo que 
equivale a tres horas 33 minutos diarios; En los estratos 8 y C no hay mucha 
dife rencia en las horas de exposición. 
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TABLA No. 8 

EXPOSICION A LA TELEVISION SOLO O EN COMPAÑIA 

F=ORMA DE E)(- I ESTRATO A ESTRATO B ESTRATO C. TOTAL . 
? OSICION. Fr-ee. % F ree. % Free. % Free. % 

Solo. 4 13 4 13 7 23 15 17 

Acompañado • 00 87 00 87 23 77 75 83 
-

30 100 30 100 30 100 90 100 

TABLA No. 8. 1 

EXPOSICION A LA TELEVISION EN COMPAÑIA 

ESTRATO A ESTRATO B ESTRATO C . TOTAL. 
Free. % F ree. o/ 

/0 Free. % Free. % 

Con el grupo farr 17 65 15 58 11 48 43 58 
miliar. 
Con un miembro 7 27 11 42 12 52 30 40 

Con un gl"'Upo de 
am igos 1 4 - - - - 1 1 

Con el vectno po 
que no tiene Tv. 1 4 - - - - 1 1 

'TOTAL.- 00 100 100 23 100 75 100 

COMENTARIO: En su mayoría la muestra se expone a la televlsi6n en 

=mpañía de otras personas (83%). En paM:lcular,no hay diferencia en -

r e lae16n a la gente con las cuales se exponen yen general, toda la mue.§ 

tra se expone en compañía del gl"'Upo familiar (58%). 
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TABLA No.O 

COMO DECIDEN CUANDO DIFIEREN 

Decisi6n. 
Es~ato A Es'"rato 8 ~_,",3~:> C . T:, t ; 1 . -1 
F % I F ~o .- I % 1'" J 

I 
, 

Por votaci6n. 5 20 10 38· 4 1€ 19 ~" <:.v 

Nunca difieren. 9 36· 4 15 3 12 16 21 

Hay otl"a televisi6n - - 6 23 10 40· 16 <:. , 

! 
El otro decide. 6 24 2 8 5 

I 
20 13 17 

Ella decide. 3 12 1 4 2 8 

I 
6 8 

Ceden unos y otros. 1 4 2 8 - - 3 4 

Quien la prenda primero - - 1 4 1 4 2 3 

La apagan . 1 4 - - I - - 1 1 f 
I f 

25 100 26 100 25 100 76 100 

C OMENTARIO: Cuancb difieren en cuanto al programa que quieren ver 

e l estrato 8 manifiesta que decide po'" votaci6n en 38%. el estrato A 

afirma que nunca difiel"e (36%) ~ el e strato C resuelve el prot-lema con 

otra televisión (40%). 



TA8LII. NeJO 

OTRAS AGTMDADCS WE SE DESEMP EÑAN PARA L ELAM Ef\ITE A LA 8<

POSICION A LA TV. 

Estrato A E strat-:> B 1 c:...Etrato:> C I T ~ t " : 

Frec. % !""rec % Frec. ¡ .' I F N"::: I ;. (" 

I I 

Comel", cenal". 3 27 6 40· 6 29 15 32· 

Tejel" , coser, planchar 
bordal". 5 45· 3 20 2 10 10 22 

E studial",hacer tarea, 
trabajos manuales. - - - - 7 33· 7 13 

Lee r. - - 3 20 3 14 6 13 

Prepal"al" la cena. 2 18 - - - - 2 4 

Despintal"me la cara, 
pintal"me las uñas. - - 2 13 - - 2 4 

Jugal" Backgamon . - - - - 2 10 2 4 

Recoger la casa . 1 10 - - - - 1 

I 

2 

Toma!" un refl"esco. - -

I 
1 7 - - 1 :2 

Platicar. - - - - 1 I 4 
! 

1 2 

TOTA L .- 11 100 15 100 21 100 47 100. 

COMENTARIO: En genel"al , lo que la gente hace mientl"as ve televisi6n 

es cenal" o comer (32%). En el estrato "A" el 45% de la audiencia hace 

SUs quehaceres dOmésticos mientl"as ve televisi6n. En el estrato "8': la 

gente cena o come m!entl"as ve la televisi6n. En el estrato "C" la activi-

dad que se desempeña en mayor pol"centaje es estudia!", hacer tarea, t"a-

bajos. Del total de la muestra 47 pel"sonas desempeñan una actividac 02 

I"alela a la expostct6n a la televisi6n, es decil" 47/90, (32%). 
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TABLA No. 11 

FUNCIONES DE LA T ELEVlSION 

[ F UNCICNES. 
ESTRATO A ESTRATO B ESTfV\TO C TOTAL 

-~ ---- ----
Peso % P eso % Peso % Peso % 

I 8ive'-'sión y entreteni-
I rr.ie 'te. 
, 

i 

I , 

88. 21* 101 25* 168 42* 357 30 

ÚE-scans.:l • 47 11 83 20* 86 n,' ". 216 18 

Información . 66 16 64 16 64 16 194 16 

Nexo Social. 67 17* 50 13 19 5 136 1 1 
--

1"1S:rL!cci6n. 38 9 35 9 15 4 88 7 

~vasi.ón. as 9 22 5 21 5 79 6 

COMoañ{a 27 7 23 6 6 2 56 5 

C::>stumbre. 21 5 13 3 15 4 49 4 

DE seo de emoción. 16 4 6 2 4 1 26 2 

Daseo de soledad. 5 1 3 1 O - 8 1 

TOTAL .- 411 100 400 100 398 100 1209 100 

NC"'-A: El peso de cada funci6n se determir6 de la siguiente manera: Cada per
sona tenfa opción a escoger cinco funciones,de entre 16 que eran prese.'2 
tadas en tarjetas después de escogerlas, se le pedía a l a persona que 0 1" 

denara las cinco tarjetas por s u preferencia. A la primera pre
ferencia se le di6 valor de 5, a la segunda de 4, a la tercera de 3, a -¡;. 
cuarta de 2 y a la QUinta de 1 . Cada uno de estos valores se multipli
có 001" su respectiva frecuencia y esto s valores fueron sumados para c~ 
da función. 

ealv'. ::-'",ARIO: Las funciones que tienen un peso m€!s alto para la audiencia son . 
pr"ncipalmente diversión o entretenimiento que es el 30% de la muestra; desean 
so en un 18% e información en un 16%. -

E n p¿::'""'l:icular para el estrato A, las funciones q ue le atribuyen a la televisión -
SY l ~i\lersi6.., y entretenimiento (2 1 %) y nexo social (17%). En los estratos [3 y 
e 155 fune loneS que l e atribuyen a la televisión son principalmer1te diversi6n 0-

e.r.tretenimiento y descanso. 
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TA8LA No.12 

QUE TANTO LE GUSTA VER TELEVISION. 

Estrato A Estrat o e Estra~o C T o ta l 

Free. % Free·1 
o, 
l o Free. 1 % FrEe. % 

Nada. - - - - 1 3 1 1 

Poco. 7 23 12 40 13 44 32 35 

Regular. 17 57 13 43 15 50 45 50 

Mucho . 3 10 3 10 1 3 7 8 

Muchís imo. 3 10 2 7 - - 5 6 

30 100 32 100 30 100 90 100 

C OMENTARIO: El 50% de la muestra derivan un gusto regular de ver te le-

visi.6n . En todos 105 estratos en particular se muestra la misma tendencia, 

por 10 que se puede afirmar que no hay una gran diferencia en cuanto al gusto 

deriva do de ver t e levisión en 105 diferentes estratos. 
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TABLA No.13 

GENERO QJE MAS GUSTA. 

!:':strato A ~rato 8 Estrato C T o tal 
G e n e r o 

Peso 01 'o P eso % P eso % ¡ F¿SO '% 

S • F Umadas Extranj. 9 5 52 30· 71 41- 132 26· 

Telenovelas. 74 43- 18 1 1 7 4 99 19 

Películas Extranjeras. 7 4 27 16- 41 24- 75 15 

Noticieros. 6 3 20 12 25 15 51 10 

Mlscelanea. 36 21· 9 5 - - 45 9 

Películas Mexicanas. 16 9 7 4 - - 23 4 

Documental. - - 17 10 6 3 23 4 

Caricaturas. 5 3 7 4 9 5 21 4 

Musical. - - 9 5 10 6 19 4 

Comedias Mexicanas. 13 8 3 2 - - 16 3 

Deportes. 2 1 2 1 3 2 7 1 

Prog. Musical Infantil. 3 2 - - - - 3 .5 

Teatro. 2 1 - - - - 2 . 5 

173 100 171 100 172 100 516 100 

NOTA: El peso de cada clasificación se determiré de la siguiente manera: Ca
da persona tenía opción a mencionar tres preferencias de programas; la 
prim era preferencia se le dió valo r de 3, a l a s e gunda de 2 y a la terce
r a de 1, cada uno de estos valores se multipl icó por su respectiva fre-
cuencia y estos valores fuero n s umados para cada clasificación. Esto 
se hizo de la misma manera para todas las tablas donde aparece el peso 
relativo • 

COMEI\ITARIO: El 43% del estrato A prefiere el géner::> telenovelas y en segun 
do lugar, 21 ~~ prefiere e l género miscélanea. Mi"ntras los estratos B y C -.::. 
prefieren los g~ner6s series filmadas extranjGras y pel ícula" cl<.tranjcl"as. El 
estrato B con 30% y 16% respectivamente y el es'-rato C con 40% y 24% res
pectivamente. 
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TABLA N~. 13.1 

PROGRAMAS QUE MAS GUSTAN. 

Estrato A I Estrato B Estrato C T o t 3. l 

Progr a mas I ~es~ 01 Pes:> ! % P eso % ' p;:so % ' o 

Permanencia \10 luntada. 5 4 13 14 27 28· 45 15 

24 Horas. 3 3 16 17· 23 24· 42 14 

Siempre en Domingo . 24 21· 6 7 - - 30 10 

Sacrificio de Mujer. 27 25· - - - - 27 9 

Películas Mexicanas . 16 14 7 8 - - 23 8 

Rina. 7 6 9 10 5 5 21 7 

Starsky y Hutch • - - 15 16· 5 5 20 7 

Mañana ser~ otro dia. 15 13 - - 3 3 18 6 

La Venganza. 16 14 - - 1 1 17 6 

Calles de San Francisco· - - 10 11 6 7 16 5 

Butaca 8 - .- 5 5 10 11 15 5 

Cannon. - - 7 8 6 7 13 4 

La M ujer Bi6nica. - - 4 4 9 9 13 4 

113 100 9 2 100 95 100 300 100 

C OM <="NrARIO: En gene ral los gustos por los programas se dispersaron en
tre 64 programas menclonaoos por la muestra. En la t abla No. 12.1 se pue 
den observar 13 de estos programas que fueron los más mencionaoos con fre= 
cuenda . El 25% del estrato A mendoré "Sacrificio de Muje r" q ue es del 
gé;,ero te lenovela y 21% "Siempre en Domingo" que es del géne ro miscelanéa. 

Lo s porce ntajes más altos en el estrato B fueron "24 Horas" y "Starsky y 
H.Jtch" que tuvieron porcentajes de 17 Y 16% respectivamente . El estrato C 
obtuvo 28% de peso en "Permanencia Voluntaria" que es del género películas -
extranjeras y 24% en "24 Horas" que es del género rot icieros. 
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TAeLA No. lS.2 

PERSONA.JES FA.VORITOS oe: SERIES FIL.MA.OAS. 

P e r" s o n a o E str"ato A Estr"ato E Estr"ato C Total. 
Fe p"'sonaje. Peso % Peso % Peso % Peso 

Dor"is Welles (Sacr"ificlo 
de mujer"). 24 SS- - - - - 24 

Janny • (Mujer" Ei6ntca). - - 4 9 15 28- 19 

Rina (Ofelia Medina). 5 11 11 24- - - 16 

Cannon . - - 7 16 8 15 15 

He lena Rojo. 12 27 - - 2 - 14 

R:)beM: Wagner". 3 7 - - 10 19 13 

Star"Sky. - - 9 20 3 5 12 

H;.rt:ch. - - 8 18 3 5 11 

Elle"'y Queen. - - - - 10 19 10 

Mike Lendon. - - 6 13 3 S 9 

44 100 45 100 54 100 143 

COMENTARIO: En gener"al se obtuvier"On muy pocas r"espuestas a la pre
gunta del per"sonaje favor"ito, además que aquí sucedi6 lo mismo que en los 
progr"amas, los gustos por" los per"sonaje s se disper"sar"On completamente -
entr"e 113 nombres que fueron menciona dos por" la muestr"a. En el estr"a
to A el 55% favorece a Dor"is Welles (protagonista de "Sacr"ificio de Mu
j r""). 
E" e l estp"'ato B, el 24% favorece a "Rina" (Ofelia Medina) yen el estr"ato 
C el 28% pr"efier"en a Jamy (La Mujer" Bi6nica). 

Se puede obser"var" que en ocasiones se menciona el nombre de la actr"iz, y 
en oc asiones el per"sonaje, esto se tom6 tal y como lo mencion6 la audien
cia respetando lo que a ella más le impacta. 

o, 
10 

17 

13 

11 

10 

10 

9 

8 

8 

7 

7 

100 
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TABLA No. 14 

PROGRAMA Q.,JE MENOS GUSTA. 

Estrato A Estrato B E strato C IT a t a ¡ . 
PROGRA.MA. Peso % Peso % Peso % I Peso % 

Telenovelas. 14 21- 30 34- 45 44· 89 35 

Polivoces. 11 16 16 19 12 12 39 15 

Fut bol. 3 5 18 21· 13 13 34 13 

El Chavo. 5 7 6 7 12 12 23 9 

Siempre en Domingo. - - 5 6 15 14 20 8 

Los especiales de Sil-
via Pinal. 15 22* 2 2 2 2 19 7 

Caricaturas. 15 22· - - 2 2 17 7 

El Chapulín ColoradO. 5 7 10 11 1 1 16 6 

68 100 87 100 102 100 257 100 

COMENrARIO: Parece ser que las telenovelas son el género m a s con-

trovertidO de la te levisi6n, ya que es el género más visto por la -

muestra y al mismo tiempo el que menos gusta . Sobro todo es raro que el 

estrato A tenga su más alto porcentaje en telenovelas, siench 

el género que más ven 43% (Ver tabl a No. 12). 
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TABLA No. 15 

PREFERENCIA POR LA PERSONA.QJE DA LA NOTICIA. 

Estrato A Estrato E! Estrat ::> C Tot a l 
P ersona . 

i ! F 01 F 01 I F % F 01 
10 10 10 

J. Zabludovsky. 3 lOO 21 64 20 72 44 69 

Lo Uta Ayala. - - 7 21 4 14 11 17 

Juan Ruiz Healy. - - 3 9 2 7 5 8 

Talina Fernández. - - 2 6 2 7 4 6 

3 100 33 100 28 100 64 100 

COMENTARIO: Se puede observar e n la T abla No. 14, que la per~ 

na preferida para que de las roticias e s sin duda Jacobo Zabludovsky , 

en cualquiera de los estratos y oon menor porcentaje le sigue Lolita-

Ayal a e n los estratos B y C • 
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TABLA No. 16 

PRE="C::RENCIA POR E L CANAL 

Estrato A =..str-at o 8 Estrato C Total. 
Canal. 

F % F % F % F % 

2 127 71· 53 30· 31 18 211 39 

4 25 14 9 5 - - 34 8 

5 13 7 60 34· 84 47· 157 29 

8 10 6 19 11 48 27· 77 14 

13 4 2 38 20 11 6 53 11 

11 . - - - - 2 1 2 .5 

Cablevtsi6n 
7.10 - - - - 1 1 1 .5 

179 100 179 100 177 100 535 100 

COM;:::NTARIOI El canal que el estrato A prefiere en un 71% es 

el 2, mientras que el estrato 8 tiene su preferencia entre el. 2 -

(30%) yel 5 (34%). El estrato C J s( tiene una marcaúa prefere.!' 

cia al canal 5 (47%) Y una ligera preferencia al canal 8 (27%). 
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TAE!LA No. 17 

SI EL PROGRAMA ESTA MALO. QUE PREFIERE HACER 

Estrato A Estrato E! Estrato C T o ta l . 
Lo que orefiere . F % F % F % F % 

E!uscar otro progr.!: 
ma. 21 70 10 33 17 57 48 53 

Hacer cualquier otra 
cosa. 9 30 20 67 13 43 42 47 

30 100 30 100 30 100 90 100 

COrv=-'\:7ARIO: El 70% del estrato A (la mayoría) prefiere buscar 

otra programa en lugar de apagar la televisi6n y hacer cualquier otra 

cosa. El estrato E! prefiere hacer cualquier otra cosa (67%) que -

buscar otro programa. En el estrato C el 57% busca otro progra-

ma y el 43% hace cualquie ... ot ra cosa. 
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TA8LA f\b. 1 S. 

CAM8IOS QUE SE LE HARIAN A LA TELEVISION POR ESTRATO. 

Cambios que se le ha-
Estrato A Estrato 8 Est-ato C Tot"l . 

rían a la televisi6n. F % F % F ., F o, 
'" 10 

La cambiar{a,pontendo 
programas culturales y 7 23 16 53 15 50 3s. 42 
educativos. 

La dejaría como está. S 27 3 10 34 10 14 16 

--
La cambiaría ouitllndole 
programas como: futbol. 
Agresivos. etc. - - 5 17 6 20 11 12 

La cambiaría ponléndo -
prograr.-:as que le gusten 3 10 - - 3 10 6 7 
a la oent<? ! 

La cambiaría poniendo Pr:;? 
gramas a mi gusto. mexi-
canos. 4 13 - - - - 4 4 

Mejoraría el nivel de los 
programas mex{canos. - - 2 7 1 3.3 3 3 

La cambiaría poniendo Pr:2 
gramas para nH'os. 1 3 1 3 1 3.3 3 3 

No entendieron la pregun-
ta. 5 17 1 3 - - 6 7 

f\b sabe que haría. 2 7 2 7 1 3.3 5 6 

30 100 30 100 30 100 90 100 

COMENTARIO: El 27% del estrato A no le haría ningIJn cambto a la. televisión. 
En el estrato B y C se manifiestan más las cambtas a progl"<:mas culturales y 
edUcattvos. Cabe hacer nata:- que un alto pol"centa je del estrato A no entendió 
la pregunta. As{mismo es Importante l"eca1car que paradajicamente .::5 progr~ 
mas que ve la audiencta ro corresponden a 105 cambias que ésta le harCa.. 
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Relaciones entre los Usos, Hábito s y Funciones de la Televisi6n y los Valores 
que t iene la Audiencia. 

TABLA No. 19 

1.- HlPOTESIS DE HORAS D E EXPOSICION 

Se recha- Se acepta 
za. Ha. • Ha. Relaci6n Significativa. 1" 

A mayor puntaje en el valor religioso m~ 0.33 
X yor númel"O de roras de exposici6n a la - 0.33 0.01 

televisi6n. 
No hay relaci6n entre las roras de exposi 

X ci6n y el valo r social. - -0.09 

No hay relación entre las roras de exposi 
X ción y el valor e stético. - -0. 14 

X 
A mayor puntaje en el va lor te6rico, me-
nor númel"O de roras de exposici6n a la - -0.28 0.01 

televis i6n. 

TABLA No. 20 
2.- HIPOTESIS DE AGRAOO POR LA TELEVISION 

Se recha - Se acepta 
za. Ho. • Ho. Relaci6n Significat iva . 1" 

X 
A mayor puntaje en el valor relig ioso,ma 
yor agrado por l a televisión. - 0.29 0 .01 

X 
No hay relación entre el agrado por la te-
levisión y e l valor socia l. 0.01 

X 
No hay relación entre el agrado por la te-
levisió n y e l valor e stét ico. 0 .03 

X 
A mayor puntaje en el valor t e6rico menor 
aqrado po 1" la te levisión. 1-0.37 0 .01 

TABLA No. 21 

3.- HIPOTESIS DE LA FUNCION DE ENTRETENIMIENTO. 

Se r echa- Seacept~ 

z a . Ho. . Ha. Relaci6n Significativa 1" 

X 
No hay relación e ntre el uso de la televi-
sión para entretenerse y el valor econ6- 0.01 
mico. 
No hay rela ción entre el uso de la televi 

X sión para entretenersey el valor polítiro. 0.01 ¡---
A mayor puntaje en el valor religioso me 

X nor uso de la televisi6n para entretener;e 0.28 0.01 
No hay rela c ión ent re el uso de la televi-

X s ión para entretenerse y el valor social p.1 7 

X 
No hay relación entre e l uso de la televi-
sión para entretenerse y el valor estético p.16 
No hay relación entre el uso de la televi-

X sión para entretenerse y el valor teórico p.OO 



~----- ----~---------

TABLA No. 22 

4.- HlPOTESlS DE LA FUNCION D<=: INFORMACION • 

S e rechaza Se acepta 
Relación S ignificativa . Ha Ha. 1" 

No hay relación entre el USJ 

X de la televisión para infur- 0.14 
marse y e l Valo r económico 

No hay rela ción entre el uso 
X de la televisión para infur- 0.03 

m arse y el Valor Pol(tico. 

No hay relación entre el uso 
X de la t elev isión para infur- 0 .04 

marse v el Valor social. 

X 
No hay relación entre el uso 
de la te levisión para infur- 0. 03 

marse y el Valo r teórico. 

TABLA No. 23 

5.- HlPOTESlS DE LA FU NCIO N DE NEXO SOCIAL 

S e r e chaza Se a cepta 
Re l ación Significat iva. Ho. Ha . 1" 

No hay relación entre el U !O 

X de l a televis ión como nexo - 0.00 
socia l y e l Valor religio so. 

X 
Na hay r e lación entre el uso 

0.03 de l a televis ió n como nexo -
socia l y el valor social. 

TABLA No. 24 

6.- HlPOTESIS DE LA FU NCION DE INSTRUCCION. 

Se rechaza Se acepta. 
Ho. Ha. Re lación Significativa. 1" 

No hay relación ent!"e el uso 

X de la televisión para instruir: 0 .12 
se y el valor reliQioso. 

A mayor puntaje en el valo!" 

• X estét ico, meno!" uso de la te- -0.28 0 .01 
levisión para instruirse. 

No hay relación entre el uso 
X de l a televis ión para instruir: 0.08 

se y e l valor te6rico. 
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TABLA I\b. 25 

7.- HIPOTESIS DE LA FUNCION DE EVASION 

I :; ~ r echaza Se acepta. 
Re lación Slgnificattva. r ... 

Ha Ha . 

• 
I A mayo,. p .mtaje en el valor 

X I 
religtoso, mayor uso de la - 0.21 0.05 
televisi.ón p3~a evadif"'se. 

No hay ,.elactón entre el uso 
X de la televisión para evadir- -0.09 

se y e l valo,. social. 

TABLA I\b. 26 

8.- HlPOTESIS DE LA FUNCION DE VER LA TV.POR COSTUM8RE . 

Se rechaza Se acepta. 
Relación Stgnificativa. ... 

Ho Ha. l' 

A mayor puntaje en el valor 
• X religioso, mayor uso de la - 0.21 0.05 

televisión por costumb,.e. 

TA8LA No. 27 

9.- HIPOTESIS DE LA FUNCICN DE DESEO DE EMOCION 

Se rechaza Se acepta ... 
Ha. Ha. Re lación Significattva. R 

A mayor puntaje en el valor 
• X religioso, mayor uso de la t~ 0.23 0.05 

levi sión por el deseo de emo 
ctón . -

A mayor puntaje en e l valor 
X estético m e nor uso de la te le -0.24 0.05 • 

I 
visión por el deseo de emo= 
ción . 
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Relacione s entre los Usos, Hábitos y Funciones por Estrato ~cio
eoon6mico. 

TABLA r-b. 28 

10.- HIPOTESIS DEL ESTRATO SOCIOECONOMICO 

Se rechaza Se acepta. 
Re lación Significativa. .. 

Ha. Ha. r 

A mayor ingre90 per cápita •• 
X mayor qracb de escolaridad. 0.53 0.01 

A mayor ingr"eso per cápita 

X meror es el nÚl"nel"O de ho- -0.28 0.01 
ras de eXQOs!ci6n a la tv. 

A mayor ingreso per cápita 
X menor manifestaci6n de a- -0.22 0.05 

gr"acb por la televisi6n . 

A mayor ingreso per éapita 

X mayor uso de la televisi6n 0.30 0.01 
para entretenerse. 

No hay relación significativa 
X entre el ingreso per cápita -0.10 

y el uso de la televisi6n pa-
ra descanso. 

A mayor ingreso per cápita 
X menor uso de la televisión -0.07 

para informarse. 

A mayor ingreso per cápita 
X menor uso de la televisi6n -O.a¡ 0.01 

como nexo social . 

A mayor ingreso per cápita 
X meror uso de la televis i6n - -0.21 0.05 

para instruirse o aprender. 

No hay relaci6n sIgnificativa 

X entre el ingreso per cápita y -0. 17 
el uso de la televisi6n para 
e vadirse. 
No hay relación significativa 

X entre el ingreso per cápita y -0.10 
el uso de la televisión por el 
deseo de compañía. 

No hay relación significativa 
X entre el ingreso per cápita y -0.04 

el uso de la televisi6n por ~s 
tumbre . 
No hay relación significativa 

X entre e l ingreso per cáp!ta y -0.17 
el uso de la tv. por el deseo 
de e m oción. 
No hay relación s"igmficativa 

X entre el ingreso per'" c ápita y -0 . 11 
el uso de la telev!s!6n por'" el 
deseo de soledad. 
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~as Diferencias que " Ex i s t e n entl'e lós" CiFerentes "Es-
tl'atos en cuanto a los Valo l'es . 

T ABLA No. 29 

12.- HlPOT ESIS D E L ESTRAT O SOCIOECO NOMICO CON LOS DIFE
RENTES VALORES. PRU EBA F 

Se I'echaza Se acepta 
Difel'encia Significativa F oc 

Ho Ho. 
No hay diferencia e n la cali-

X ficaci6n de l valo l' econ6mico 
2.80 

entl"e los tl'es estl'atos soci~ 
econ6micos. 
No hay diferencia en la cali~ 

X caci6n del valol' ecoromico -
0.63 

entl'e los tres estl'atos socio_ 
económico, 

Existe una difel'e.,cia en la ca .* 
X lif icación del val;I' I'e ligioso - 18. 14 0 .01 

e ntl'e los tres estl'atos socio-
e conócnicos. 

Existe una difel'encia en la cal •• 
X lificación del valol' social ei" 

tl'e lo s t l'es estl'atos socioe~ 
8.32 0.01 

nórrlico$ • 
Existe una difel'encia en la ca *. lificación del valo l' estético :: 

X entl'e lo s tl'es estl'ato s socio- 7.51 0.01 

económ icos . 
Existe una difel'encia en la ca 

X 
Hficación del valol' te61'ico e~ 

3.4 0.05 
tl'e los tres estl'atos socioe~ 
nóm icos _ 

TA2LANo.29.1 

12 .1 HIPOTESIS DEL ESTRATO SOCIOECONOMICO CON EL VALOR R E
LIGIOSO. PRU ESA T • 

Se I'echaza Se acepta t .. 
H:). H:). Difel'encia Significativa 

La calificaci6n en el valol' I'~ 
X lig ioso es mayol' en el estl'ato 3.66 0.01 

A que e n el estl'ato B. 

La calificación en e l valol' I'~ 
X ligioso es mayol' en e l e stl'a- 1.00 0.05 

to 8 a ue en e l estl'ato C. 

La calificaci6n en el valol' 1'2 •• 
X 

lig ioso e s may:)I' en e l estl'ato 
6.06 0.01 A que en e l estrato C . 

A m edida que aumenta el estl'ato socioecon6mico, disminuye la calificación 
en el v a lol' religioso. 
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TA8LA No. 29.2 

12.2.- HIPOTESIS DEL ESTRATO SOCIOECONOMICO EN RELACION 
AL VALOR SOCIAL • 

Se rechaza Se acepta. t. .. 
Ho. Ho. Dife!"encia Significativa. 

La calificación del valo!" 50-

X cial es mayor en el est!"ato 3.81 0.01 
B que en el est!"ato A. 

La calificación del valor 90-
X ctal es m ayor en el estrato 2.25 0.05 

B que en el estrato C. 
La califtcación del valo!" 90-

X cial es mayor en el estrato 2.05 0.05 
A que en el estrato C • 

TA8LA I\b. 29.3 

12.3.- HlPOTESIS DEL ESTRATO SOCIOECONOMICO F.:N RELACION
AL VALOR ESTETICO 

Se rechaza Se acepta 
t -Ho. Ho. Diferencia Significativa. 

La calificación en el valo!" es 
X tético es mayo!" en el eStrat;- 2.16 0.05 

8 que en el est!"ato A. 
La calificación en el valor es 

X tético es mayo!" en el est!"at;- 1.76 0.10 
C que en el estrato 8. 
La calificación en el valor es 

X tético es mayo!" en el estrat;; 3.84 0.01 
C que en e 1 estrato A. 

A medida que aumenta el estrato 9Ocioecon6mico aumenta la calificación 
en el valor estético. 

TA8LA No. 29.4 

12.4.- HlPOTESIS DEL ESTRATO SOCIOECONOMICO CON EL VALOR 
TEORICO. 

Se !"echaza Se acepta t 00-
Ho. Ho. Diferencia significativa 

X 
No hay diferencia en la cali~ 

.59 caci6n del valor te6rico ent!"e 
los est!"atos A y 8. 
La calificación en el valo!" -

X teórico es mayor en el est!"~ 2.15 0.05 
to C que en el est!"ato B. 

La calif'icaci6n en el valer -
X teórico es mayo!" en el est!"~ 1.77 0.10 

to C que en el est!"ato A. 
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Teó. 
I 

Medias de cada va lor por estrato socioeconómico. 

COMENTARIO: Se puede observar e n la tabla No. 29.5 que el comporta
miento de l a curva del estr3.to socioe conóm ico B y el estrato sOcioeconó
mico C tie nden a ser parecidos , m ientra s que la curva del estrato socio
económico A es diferente. 
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TABLA No. 30 

11.- HIPOTESIS DE ESCOLARIDAD. 

Se r"echaza Se acepta 
00( 

Ho. Ho Relaci6n Significativa. r" 

No hay r"elaci6n entr"e l a esco. 
X lar"idad y el valor" económico-: 0.02 

No hay relación entr"e l a e~ 
X lar"idad y el valor político. 0.06 

A m ayor escolaridad menor" 
• X purtaje en el valor" r"eligioso -0.56 0.01 

No hay relaci6n entr"e la es~ 
X lar"idad y el valor" social. 0.16 

A mayor" escolaridad mayor 
• X punta je en el valor" estético. 0.25 0 . 0 1 

A mayor" escolar"idad mayor" 
• X puntaje en el valor" te6rico • 0.37 0.01 
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CAPITULO CUATRO 

CONCLUSIONES Y DISCUSION • 



--
SUMARIO . 

El interés en la presente tesis fue el estudiar a la audiencia m~ 

xicana de t e levisi6n y corocer sus hábitos, costumbres y valo-

res. 

Se inició la tesis revisando la 8ibl iografia referente a la Soci~ 

liza ció n que es el proceso por medio del cual una persona forma 

su propia personalir'ad y adquiere su siste ma de valores. Por 

o t ro lado se reviso l a BibliografÍa r e lacionada con la Comunica

ción en general y con la televisión en part icular. 

Después de formar un marco teórico del cual partir se formul~ 

ron las hipÓtesis pertine ntes buscando la definición a!'ro p iada -

para cada una de las variables . El estudio s e nevo a cabo -

sobre 90 casos dividido en 3 grupos, cada uno de diferente ni-

vel socioeconómico. Se mantuvieron constantes el sexo y la 

edad. 

Con esto ya fue posible crear lo s instrumentos que recopilaran 

la inform;"'ción deseada. Los instrumentos ut il izados fuer-

ron: El cuestionario para m e dir, u sos, f unciones y hábitos e n 

relación a la televisión que fue e sado con anterioridad en una -

investigación de audiencia hecha por alumnos de Maestría de 

l a U.N.A.M. y el Instituto Mexicano de Estudios de la Comunj 

cación (IMEC), el seg undo instrumento fué creado en la prese.!1 

te t esis así como su validez y su confiabilidad, pa ra medir seis 

valores diferentes e n una población femenina que oscUa entre -

los 15 Y 25 años de edad. 

130 



-

Lo s datos recopilados fueron analiza dos estadísticamente p~ 

r a determ ina r si las hip6tesis nulas s e aceptaban o rechaza

ban. 

Se elaboraron tablas de los diferentes conglomerados de va-

ria ble s. Así mismo se construyeron matrices cruzadas de 

variables y se aplicaron prueba s F y T de significancia. 

S e encontraron algunos datos basta nte interesa ntes que son -

mencionados a continuación en las conclus iones. 
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CONCLUSIONES • 

1.- DESCRIPCION DE LOS USOS, HABITaS y FUNCIONES.-

Los res ultados obtenidos contienen los siguientes aspectos: 

A) Una tercera parte de la muestra, manifiesta ver muy P.2 

ca televisi6n. El estrato A ~iene el promedio de ex~ 

s ici6n más alto Que es de tres horas 33 minutos diario • 

(yer tabla No. 6 Y 7). 

B) En su mayoría la muestra se expone a la televisi6n en -

compañía de otras personas, siendo por lo general el -

grupo familiar (:Ver t abla .8 y 8.1). 

C) Cuando hay dis crepancia en cuanto al programa Que se -

ouiere ver el estrato A m anifiesta que no existe confl i~ 

to, el B resuelve el conflicto por consenso y el estrato 

C lo resuelve con otra televis i6n. (:Ver tabla No. 9). 

D) El 52% de la m uestra desempeña otras actividades para~ 

las a la exposici6n de la televisi6n. En el estrato A la 

actividad más frecuente es el ouehacer doméstico. En 

e l est~ato S , la actividad paralela es comer o cenar, -

mientras que en ·el estrat o C un alto porcentaje estudia 

o hace tarea . (:Ver tabla 10). 

E) ·Las funciones Que tienen más alto peso para la audiencia 

son diversi6n y entretenimiento y des canso e informaci6n. 

(:Ver tabla 11). 
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F) No hay dife:rencia por estr ato e n cuanto al gusto deriva

do de ver televisión. En un 50% la m uestra manifiesta 

un gusto regular por la t elevisión 0-Ier Tabla 12). 

G) E n e l estrato t>. el genero preferido e s l a telenovela y 

en segundo lugar el gene ro m iscel ánea mientras aue en 

el B y el e son las serie s filmadas ext ranjeras y las 

películas extranjeras. Observese Que e l estrato A p~ 

fiere 10 s programas nacionales mientra s Que el B Y e 

los program3.s extranjeros, con excepción de 24 Horas -

Que es un programa nacio nal visto por t o dos los estratos 

y prefe rido por los estratos B y c. 0-Ier tablas Nos. 13 

Y 13.1). 

H) El género telenovela pare ce ser el género más controve.,!' 

t i do ya aue es el género más visto y al mismo tiempo el 

Que menos gusta 0-Ier Tablas No s . 13 Y 14) 

1) El c ana l preferido ¡:.o r el estrato A es el c anal 2 y e l c~ 

na l preferido de los estratos B y e es el c a na l 5. Es 

t o refuerza 10 dicho e n el inciso G, poraue los programas 

n acio nales se transm iten en el cana l 2 y los extranjeros -

e n el 5 (rabIa No. 16). 

P -:>r otra parte, en e l marco teórico s~ mencioré la fbrm...!::l 

la mexicana de televisión c uyos enunci 'l dos respecto al c~ 

nal 2 y e l canal 5 son: a) El c a nal 2 funciona con un có-
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digo nacional y nacio nalista; y B). el canal 5 tiene un c..§ 

digo extra njero. 

De aqul, se de rivaría que cada canal cumple una funci6n -

diferente, en cuanto a que va dirigido a secto res diferentes 

de la población, que a su vez tienen códigos diferentes de -

comunicación. Por 10 tanto," los resultados encontrados 

a poyan estos postulados. 

J) Cuando un programa esta malo, el estrato A en su mayo

ría prefiere buscar otro programa, el B prefiere hacer 

cualquiér otra cosa y el C no tiene una marcada prefere~ 

cía por cualquiera de las dos posibilidades 0o/er Tabla No • 

17). 

K) Lo s cambios que la muestra m anifiesta que le haría a l a ~ 

levisiÓn son en los estratos B y C que la cambiaría po

niendo más programas cultura les y e ducativos, mientras 

que el estrato A no le haría ningún cambio. Cabe ha-

cer notar que los programas a los que se expone la a udie...!:' 

cia no corresponde a los cambios que ésta l e haría . Ya

que, como aparece en las t a blas 13 y 18, las personas de 

los estratos By C no se exponen preferentemente a lo s Pr:9 

gramas educativos n i cultural, ni tampoco a la programa- -

ción de los canales 13 y 11. 
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II.- R ELACIONES DEL ESTRATO SOCIOECONOMICO CON USOS, 
HABITOS y FUNCIONES.-

A) A medida que aumenta el ingreso per cápita la muestra se 

expone menor número de roras a la televisi6n, maniñesta 

menor agrado por la televisión, así como usa la televisión 

un icamente para entretenerse. 

B) POI'" otro lado cuando el ingreso disminuye usan la televi- -

si6n como nexo social y para aprender. 01er tabla No. 28) 

C) Se relacion6, por otro lado la e s colaridad con el ingreso -

per c~pita 01er tabla No. 28) ya que se suponía que la esc2 

laridad, podía ser un indicador más del estrato socioeco~ 

mico. Posterior al tratam iento estadístico se conñrmo 

la hip6tesis anterior. 

m.- VALORES POR E STRATO SOC 10 E CO NO MICO .-

A) Se econtral"'On diferencias significativas por estrato socio-

econ6mico de los valores religioso, social, estético y te6-

rico. En los valores po HUco y econ6mico no se encontro 

ninguna diferencia significativa. 01er tabla I\b. 29). 

8 ) A medida que aumenta el ingreso per cápita en la muestra, 

tiende a obtener un puntaje m~s bajo en el valor religioso. 

01er tabla I\b. 29.1). 
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C) El estrato B muestra un valor social más alto aue los e s-

tratos A Y C. Siend:> este (Jltimo el que muestra el va-

101" soctal más bajo (yer Tabla No. 29.2) 

D) A medida que aumente el ingreso per cápita, el puntaje en 

el valor estético es mayor (yar Tabla No. 29.3) 

E) El estrato C tiene el valor teórico más alto oue en los es-

tratos B Y A. No habiendo diferencia en los dos últ imos. 

(yer Tabla No. 29.4). 

IV.- R E LACIONES DE LOS VALORES CO N LOS U SOS, HABITOS 

y FUNCIONES.-

A) . Se puede observar por los resulta dos obtenidos oue las per. 

sonas que tienen un valor religioso alto, se exponen un m a 

yor nCrnero de horas a la televisión; muestran un mayor -

agrad:> por esta y la usan para evadirse por la costumbre de 

verla o por el deseo de emocionarse. 

B) Las personas que tienen un valor teórico alto se expone n m~ 

nol" n(Jmero de horas a la televisión y muestran un menor -

. agrado por esta. 

C) La gente que tiene un valor estético alto usa la televisi6n p~ 

I"a instruirse y por el deseo de emoción. 
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D) En los valores político, económico y social no se encon

tró ninguna relación significativa con los hábitos, usos y 

funciones. 

V.- II'IT E GRACION DE CONCLUSIONES.-

De todo lo anterior se puede afirmar que el estrato A de 

finido por un menor ingreso per cápita y una menor esco

laridad muestra una mayor dependencia ·a la televisión, ya 

que se exponen un mayor núm ero de roras a esta, derivan 

una mayor gratificación y se exponen a más roras a la te-

levisión por costumbre, o pa ra aprender. Además no-

apagan la televisión cuando el programa que están viendo 

no esta muy bueno. y los estratos B y e definidos 

por un mayor ingreso per cápita y mayor escolaridad, 

mvod:ran una menor dependencia a l a televisión ya que se 

exponen un menor número de horas a ésta, derivan me

nor g ratificación y la usan con el fin de entretenerse y de.§. 

cansar. 

V I. - PRUEBA DEVALORES.-

La prueba que se desarl"ollo e n esta tesis para medir los 

valores p s icológ icos de personas de cualquier nivel de esLu 

c a ción formal obtuvo una va lidez y una confiabili.dad si9'2! 

f icativa al 0.01 ** 
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DISCUSION 

El hecho de que el estrato A muestre mayor dependencia a la t~ 

levis ión, ya que se expone a ella un mayor número de horas y d~ 

riva una mayor gratificación, se puede explicar en función de su 

carencia de otras alternativas para llenar esa s funciones que le 

atribuye a l a televisión como son el entretenerse, el instruirse y 

establecer un nexo social . 

La t e levisión es uno de los medios por medio de los cuales s e r~ 

laciona con el mundo exterior (no es el único, porque existen -

también otros medios como son los impresos y la radio que son 

muy importantes), y por tanto no es difícil comprender por que 

cons ideran que 10 que reciben de e lla es instructivo. 

La pre sencia del valor religioso alto, así como la aceptación sin 

restricciones a lo que la televisión le proporciona , no s habla de 

un conformismo que no esta presente en los otros estratos soci5!. 

e conómicos. 

A medida que aumentan las alternativas en el modo de vida, como 

ocurre en los estratos B y e, disminuye la dependencia respec

to a la t elevisión y se tiende a atribuirle una mera función de entr~ 

tenimiento. 

En estos estratos B y e, parece ser que interviene la variable de 

deseabilidad social haciendo que los indicadores de dependencia -

disminuyan, no tanto porque efectivamente las personas se expon

gan a la televisión o les guste menos verl a, sino que considera que 

es más a ceptable que ven y les gusta m enos. 



Por consiguiente esta variable que no fue contro lada puede estar 

explicando parte de los resultados. 

El conformismo en estos dos estratos dismim.l'ye ya que no acep

ta integramente, por lo menos a n\vel verbal, lo que la televisi6n 

proporciona y por otra parte, se va dando una diferenciaci6n de v~ 

lores. 

E n el estrato B se destaca el valor social alto, se debe probabl~ 

mente también a la deseabilidad social, ya que por sus propias a~ 

piraciones esta variable tiene especial relevancia. 

En el estrato C, los valores pre dominantes son el estético y el 

te6rico y de nuevo la posible explicaci6n radica en la variabilidad 

de a lternativas de moros de vida de este nivel. 

En general, las conclusiones de este estudio tienden a apoyar los 

principios establecidos en el marco te6rico. 
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Con r especto al proceso de Socializact6n , se está encontrando a~ 

yo para afirma r que el estrato socioe co némico, determina la mod~ 

Eda d de d icho proceso, ya que en los resultaros se demuestra que 

en los diferentes niveles socioeconémicos se dá una predominancia 

de diferente s valores y se manifiestan pautas de conducta con respe.E 

to al uso de la televisi6 n t a mbién diferentes. 

En relaci6n a la t eoría deComunicaci6n, el planteamiento de que -

lo s procesos selectivo s de;Jenden de las formas de soc ialización 

de los individuos tiende a apoyarse. ya q ue se está encontrando, co 

m o se mencio nó en el párrafo anterior, que las pautas de conducta 



varían con respecto a los niveles sociales, ya que se exponen 

diferencialmente a la programaci6n de televisión. 

Finalmente, la fÓrmula mexicana de televisión que propone una 

dife renciación de funciones de canales de televisión, en férmi

nos de códigos diferentes de comunicación, así mismo tiende a 

ser apoyada. Los resultados están. mostrando que las pers~ 

nas del estrato A se exponen preferentemente al canal 2, mie!) 

tras que las del estrato B y e se exponen a los canales 5 y 8. 

Los del estrato A deben tener códigos diferentes a los de los 

estratos B y e, puesto que tienen valores, pautas de conduc-

ta y alternativas de modo de vida distintas. En otras pala- -

bras, en ellos se dió t..n proceso de socialización diferente. 

Por consiguiente, efectivamente los canales cumplen funciones 

distinta s y complementarias . 

140 



BIBLIOGRAFIA. 

Allport W.G. La Naturaleza del Prejuicio. Ed. Universitaria 
de Bs.As. 1954. 

-------- Desarrollo y Cambio. Ed. PaidÓs. Bs. As. 1970. 

------- E'"studio de Valores. El Manual Moderno, S.A. -
MéXico 1972. 

Apuntes de Socializaci6n. Depto. de P Sicologfa Social. UNAM 
1976. 

Bandura A., Walter R. H . Aprendizaje Socia l y Desarrollo de -
la Personalidad. Alianza Editoria l. Madrid 1964. 

Berlo D.K. El proceso de la Comun icaci6n. Introducci6n a la 
Teo¡.(ay la Práctica. Ed. El Ateneo.Bs .As. 1969. 

Brow n R. Psico logra Social. Ed . Siglo XXI. México 1972 

Doltard J . " .,d Miller N. P ersonality a nd Psicroterapy. New
York. E d. Me. Graw H ill, 1950. 

G'\rrett H. E. Statistics in PsychJ logy and Education. Ed. Lon-9 
m a ns. Columbia University. U .S .A. 1965 

Gutierrez S . R. Introducci6n a la Etica. Ed. E sfinge , S. A. Mé 
xico 1968 . 

Info r m e sobre Es tudios de Salarios. P reparado por la Interna
Honal Managmant Association . México 1977. 

Jani s , l. L . La personal idad como factor e n la susceptibil idad a 
l a Persuas i6n en: Schramm W. La Ciencia de la Comunica
ci6n Humana. Ed. Roble. MéXico 1975. 

141 



Jones E. E . GerardH.B. Foundations of S ocial Psych':llogy . 
E d. John Wiley and sons, Inc. New York 1987. 

Katz E. La Difus ión de las nuevas ideas y prácticas. En: - -
Schramm W. La Ciencia de la Comunicación Humana. Ed. 
Roble. México 1975. 

Ker1inger F. N. Investigación del Comportamiento Técnicas y 
Metodología. Nva. Ed. Interamericana. México! 975. 

Klapper J. T. Efectos de las Comunicaciones de Ma sas . Ed. A
guilar. Madrid 1974. 

Lange O. Economía política. Ed. Fondo de Cultura Económica 
México 1 966 • 

Maccoby N. La nueva retórica cientffica en: Schramm W. La -
Ciencia de la Comunica ción Huma na. Ed. Roble. México - -
1975. 

McGuigan Psico logfa Experimental: E nfoque Meto do lógico. Ed. 
Trillas. México 1977. 

M enénde z A. Comunicaci6n Social y Desarrollo . E d. UNAM. Mé 
xico 1972. 

M:J les A. Zeltmann C. La Comunicación: El entorno cultural del 
Hombr e en: La Comunica ción y los Ma ss Media. bajo la di 
rección de Moles A. Ed. Mensajero. Bilbao. 1975 . -

------ Los Canales de la Comunicación Cuartos Fisiológicos y 
Cuartos Técnicos en: La Comunicación y los Mass M edia. -
bajo la dirección de Mo les A. Ed. Mensaje ro. Bilbao 1975. 

ReVisión Bibl iográfica de Comunicación IMEe. 1976. 

Rogers E. Comunicación en la s C a mpañas de Planificación Fami 
1 iar. E d. páx. México. 1976. 

1-12 



Sabicb M. Ponencia Televisi6n: El Modelo Mexicano. Medbs 
Masivos de ComLlnicaci6n en: Cuadernos rnrecci6n de Es 
tudios de la Comunicaci6n. Televisa No. 1. México 1 976~ 

Schramm W. Channe ls a nd Audie nces. In: Handbook of Commu 
nication. Ed. Ithiel de Sola P ool and WUbur Schramm, -
1973. 

La Investigaci6n de Comunicaci6n en E.U .• A.en: 
Schramm W. La Ciencia de la Comunicaci6n Humana. Ed. 
Roble. 1975. 

143 



ANEXO A. 
C UE STIONARIO. 

1.- ¿QUE TANTA TELEVtSJO~: VE USTED? 

~Na_da_·~IIM<ry ~ca. 11 ~ca. 11 Regu lar. 11 Mucha l' Much(slma. 

NOTA.- (Si la persona conteSta nada J :'" ""'O se apltca este cuestionario, pero st el de va
lores) . 

2.- ¿QUE OlAS DE;: LA SEMANA. VE TELEVlSION.CUANT"AS HORAS DIARIAS Y A QUE HC-

~ 

OlA DE LA SEMANA. CUANTAS !-lORAS. A.QU E HCR." DE, 
A-

( ) WNES . 

( ) MARTES. 

( ~ MIERCOLES. 

( ) J-JEVES . 

( ) VIERNES. 

~) SABADO . 

( ) DOMINGO. 

3.- lCUALES SON LOS PROGRAMAS QUE MAS VE? Men ctone tr-es en orden de frecuencIa. 

NOTA.- (Al ert:l""6vistador: Llene el cuadro s{guiert:e y haga la clasit'lcad6n del pr-ograma 
según cuadro anexo). 

NOMERE DEL PROGRA 
CANA. L HORARIO TEMA DEL PROGRAMA. 

CLASIFl 
MA. CACION. 

1.-

2 .-

3 .-

~ IOTA.- (Al ertrevlstadorl Conttnúe naciendo las pregurtas pertlnertes en base a la clast
ttcaci6n qua hizo de cada programa y c:ortlr.Je el cuesttonarto, oe la pregunta 9 
en adelante. Si el ertrevtstaoo w películas , teatro o transrnlstones de depor
tes, paM· dt~ctamert.e a la oreglrta 9). 

A).- CULTURA Y EDUCACION . -
Corteste po'" favor la siguiente pregurta en esta escala: Nada, Muy poco J Poco.
Regular. Mucho. Mud\(slmo. 

4.- SI~.NTE USTED OJE -;;:-=::::=-;:~====7;""_:L",E=APOR==T.!.;A=A~L=:OO~? 
(P""ll~ama (s) que menclon6). 

L-_N_a_<l_a_. _-JI! M<ry ~ao 1I Poro. f I R.egula~. f I Mudlo 
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8).- S ERIES FI LMADAS·.-

5 .- US TED ME DICE Q..J E VE ~ _ __ -:-:-___ -:--:;~.AHORA POR F AVOR CONTES
(prograrna(s ) que m encio""l6) . 

TEME LAS S IGUIENTES PREGUNTAS ACERCA DE E L (ellos) . 

Cuál es el personaje Le gustaría 5er corno Cua l es el per"sonaje -
P,..o g ,..ama. que mis le gusta. alguro de sus persa\!: que meno!! le gusta. 

'es fa~,..1.to5. 

Nombre, Nombre: No. ( ) Nombre, 

sí. ( ) 

Porqué: Pb~6, Como qu¡~,, : ___ Por-que: 

- Pbr~. 

Nombre: Nombre: No. ( ) Nomb,....: 

sí. ( ) 

Po,.~: Po,.~: Como qu\~"' ___ Pbr-qu6, 

Pbr-quo;: 

Nombre: Nombre: No. ( ) Nombre: 

sí. ( ) 

Por'Qu6: ~: Como qu¡¡;,,: ___ P or-qu6: 

I 
I 

Como qu¡¡,,,_ 
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0,.- MAAATI-lON o MISCELANEA.-

6.- Cll.!: P ARTE O PARTES DE -= ___ --:-:-_ ___ ES O SON LA (5) QJE MAS VE.'? 
(Programa (s) que men-
ckin6). 

NCrTA.- (Clasifique esas partes de acuerdo al cuadro are"" y haga las preg~as corres-
pondientes). . 

SI cortesta musical pregtrt_, 
1.- tqJE CLASE DE MJSICA? _________ _ _ _ _ ____ _ 

D).- INFORMATIVO O NCrTICIOSO:-
Complete la frase slguterte eltg1endo aquella palabra que este mis de acuerdo con 
SU oplnf6n. Estas som Nada, Poco, Regular. Mucho y Todo. 

7.- USTED LE CREE A lAS I'OTICIAS DE LA TELEVlSION ••• 

NADA. 1I POCO JI REGU LA91 M U e HO 1 LI __ T_O_D_ O_ • ....J 

B.- QUE PERSONA (S) F'REF1ERE USTED QJE LE DE lAS I'OTICIAS y POR q,JÉ? 

Nom~', __________ __ Po~,, ___ _________ ___ 

Nom~'~. ________ ___ PorquA, _______________ . _______ _ 

11.- QUE f'ROGRAMAS SON LOS q,JE MENOS LE GUSTAN Y POR QUE? 

PROGRAMA. PORQU E, 



-
10 .- ACOSnJMERA VER TELEVISION SOLO O ACOMPAÑADO? 

Solo Acompa?-.ado 

DE QJE P ERSONAS: 

NOTA. - (SI oontest .. acompal'ado haga la siguiente pregunta:) 

11 .- SI E N UN MOMENTO DADO LA (5) PERSONA (5) CON LA (5) Q..JE ESTA VlEI\,OO TE LE
VlSION DIFIERE (I~' CC N USTED E N CUANTO A L PROGR.M' ", QJ E Q..J I ERE VER, COMO 
D ECJO:o.N CUAL PROGRAiVA VEH ? 

12.- CUAl'DO USTED VE T ELEVISION lACOSnJMBRA HACER OTRAS COS AS A L M IS MO 
TI EMPO? 

SI NO 

Q.JE C OSAS: ___ _ __________ _ 

NOT A.- (Ertregue las tarjetas al ertr-evistado, p{mendo que seleccione aquellas r azones 
por las cuales ve te levist6n) . 

13.- YO VEO TELEVlSION CUANDO: 

a. No tengo mejoN!s o::>sa.s que hacer. 

b. Estoy aburrido • 

c. Estoy fisicarnentEl c ansado . 

d. T engo.:> flojera. 

e. Quiero estar solo . 

f . Estoy cansado mentalmente. 

g. Me siento solo. 

h . No Quiero pensar en mis problemas. 

t. Estoy solo. 

YO VEO LA T E LEVISION PARA: 

j. Estar oon la fam ilia. 

k. Aprender. 

l. Tener temas de Que p!attcar oon los amtCJOs. 

m. D ive.rl:irrY\a . 

n. . InformaN":'1e. 
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ñ. Coger e l suero. 

o. Yo veo televtslÓn senci11amert.e por costumbre. 

p. Yo veo tetevisi6n porque me hace emocionarTl"\e. 

NOTA.- (A cortinuac t6n pida al entrevistado que o rdene las tarjetas aue selecc1oro en or
den de tmportancia. QJe ponga en primer lugar la razón que oc ,.. 10 ']eneral es 
mfls tm po~art:e y as! las que le sigan. ~sted marque las respuestas en lo s an
te,..1ores p8.~rte5ts co,.,.espondientes). 

14.- l.USTED PREi'D E LA TE LEVlSION? 

a • Apenas t lega a su casa. 

b. Todos los días a la m isma hora. . ) 

c. S~lo que haya un buen programa.. 

d. CuanO;) llega ya e sta prendida y senct11amert:e se sie~ a verla. 

15.- SI EL PROGRAMA OJ E ESTA VlE"-OO NO ESTA MUY EUENO OJE PREF IERE HACE~: 
EUSCAR OTRO PRCGRAMA O HACER CUALOJI ERA OTRA COSA. 

a. Buscar otr"O programa. 

b . Hacer cualquf.era otra cosa. 

16.- E N GENERAL OJ E T ANTO LE GU STA VER TELEVlSION? 

~_N_'ad_a_'_...J11 P o 00 • '1 Regular 1I Muero . 1I Much(s;:, .... ~. 

17 . - S E X O 

) MASCU LINO. ) F EMENINO. 

18 .- lCUANTOS Af'IoS TIENE? 

a. 15 a 20 f. 41 a 45 

b. 21 a 25 lO· 46 50 

e. 26 a 30 h. 51 a 55 

d. 31 a 35 l. 56 a 60 

e. 36 a 40 j. más de 60 aros. 

-:9. - ¿ O,J E ESTUDIO S HA H ECHO? COMP LETA . INCOIvIP LETA . 

a. P rimar-ia. 

b. Se C1.Zlda,..{a • 

e. Preparatoria. 

d. U nlvel"Sldad. 

e. Po st-g"ado • 

f . Qtro:s Estudios. 
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20.- lDONDE NAClO USTED? 

(Indíquese el nombre dol poblado Y estado al que pertenece). 

POBLADO: ________________________________________________________ __ 

ESTADO : ______________________________________________________ _ 

21.- EN gJE LUGARES HA VIVIDO y DE QJE EDAD A QJE EDAD? 

PO B LACIO N D E : A: 

22.- QJE OCUPAClON TIENE USTED? 

23.- RECIBE UST ED DINERO POR SU TRABAJO? 

NO SI 

CUANTO: ______________________ _ 

(aclarando si. es po'" mes, ~na, etc). 

:!4.- EN QJE CXJNSISTE SU TRABA.JO, o;>escrlba bre""merf:e su t,.abajo). 

25.- E N DONDE TRA~ USTED? 

NOTA.- (Al ert:revfstador; Si trabaja en alguha. tnstttuc t6n o empresa pre~e)! 

¿QJE PUESTO OCUPA EN ELUI.? 
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26 . - 5 1 EN SU MANO ESTl.JVlERA MANEJAR LA TELEVlSION O..JE COSA HARIA? 

"lOMffiE: __________________________ _ ' . 

JIRECCION:---------C~al~~--------~No~.------------~CO~~~I~a-.------------~Z~.P~. 
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ANEXO B.-

1.- SI USTED VA A VISITAR UNA CAT E DRAL ¿QUE LO IMP R ESIONA 
MAS? 

A).- La belleza de su constr"ucci6n. 
B).- El ambiente de r"eligiosidad y espir"itualidad. 
C).- Lo Que ha de costar" la catedr"a1. 

2.- CUANDO USTED V E A SU CANTANTÉ FAVORITO EN TELEVISltlN 
P I ENSA Q.JE: 

A).- Canta muy bien. 
B).- Con sus canciones hace pasar" momentos agr"adab1es a mucha 

gente. 
C).- Ha de ganar" mucho dinero. 

3.- SUPONGA QU E SE FORMA UNA COMISION ~N LA QU E USTED VA 
A PART ICIPAR PARA ME..KJRAR LA CIUDAD, EN QU E A SP t-C 10-
L E GUSTARlA PARTICIPAR.? 

A).- Tr"abajar" par"a Que cada día sea más bella . 
B).- Tr"aba jar" par"a or"ganizar" y dir"igir" la comisi6n. 
C).- Tr"abajar" par"a da r" más opor"tunidades al comer"cio. 

4.- SI USTE D TIENE QUE IR A UNA JUNTA DONDE S E VAN A DAR 01-
F ERENT¡=-S PLATICAS ¿CUAL P REF ERIRlA ESCUCHAR? 

A).- Las obr"as de los gr"andes art istas. 
B).- Como vivir" confor"me a la pa1abr"a de Dios. 
C).- Los nuevos cambios polfticos. 

5.- PARA MEJORAR LA TELEVISltlN USTED PONDRIA MAS PROGRA
rl1A.S DE: 

A).- Arte. 
B).- Polftica. 
C).- Ciencia. 

6.- EL EXlTO DE UNA BUENA EDUCACION RADICA EN QUE L eS PLl,

ORES TENGAN: 

A).- AutOr"idad sobr"e los h ijos. 
B).- Exper"iencia en la vida. 
C).- Conocimientos sobr"e la educaci6n. 



7.- SUPONIENDO QUE USTED S EA UN MAGNIFICO ACTOR DE TE
LEVISION ¿(VE PAPEL LE GUSTARlA ACTUAR? 

A).- Sacerdote. 
E ) .- Científico . 
C).- H:lmbr.e rico. 
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8.- USTED DISFRUTARlA MAS UNA PELlCULA QUE TRATARA 50-
E RE: 

A).- La campaña pal"a la ele cci6n de un Presidente. 
E).- El estudio de los animales. 
C).- La incompl"ensi6n entl"e los j6venes y los adultos. 

9.- ¿EN QJ :::: PREFERIRlA UTILIZAR SU TIEMPO LIERE? (Suponga -
Q-Je cuenta con los medios necesal"io s pa l"a realizar cualquiel"a de 
las sigu ientes actividades). 

A). - Escuchar música. 
E).- Leel" un libro. 
C).- Abl"il" un ne gocio. 

10.- SI SE LEGALIZARA EL A BORTO LO PRIMERO QU E SE LE OCU
R RIR IA ES QU E : 

A).- Ir!::: 22~~::: !::: Lsy :!e Dios . 
B) .- Evitaría l1ue h;'biera más m3.dres solteras y niros desampal"~ 

do s . 
C ).- Haría que los aborto s fue ran más bal"atos. 

11 .- QUE PERSONA CREE UST E D QJ E LLEGU E A TRIUNF AR MAS -
Ei'! LA VIDA? 

A).- La que llega a ser Presidente. 
B).- La oue llega a ser Sant a. 
C).- La oue llega a ser millonaria. 

12.- SI EN T ODQS LOS TRABAJOS S E PAGARA LO MISMO ¿A CUAL -
SE D E DICARlA USTED? 

A).- Sacel"dote. 
B).- Polftico. 
C).- Médico. 



13 .- ADEMAS D E LAS MATE RIAS O=>LIGATOR!AS QJ E S ERIA -
M A S IM PORTANTE D E E NSENAR A. LOS NIÑOS E N LA ES
CUELA? 

A).- Tocar algún instrumento mus ical. 
B).- El catecismo. 
C).- Pl"tmel"Os auxilios. 

14.- L A F E LICIDAD ES: 

A ) .- Saber. 
B).- Ayudar. 
C).- Ganar. 

15 .- SI QUISIERA SER MIE M BRO D E UNA ORGANIZACION E SCOGE
R l A A QU E LLA QUE S U MAYOrt INTERES FUERA: 

A).- Darle mayo r impulso a las artes. 
B) .- Influir en l a o pinión pública. 
C).- Combatir la drogadicción. 

16.- S I U STED FUERA P R ESIDE NTE MUNICIP AL DARlA M<\S DINE
RO P ARA: 

A) .-Embellecel" la ciudad. 
B).- Abrir centros de Invest igación de l as Univers idades. 
C).- Construir Hospitales. 

17.- LO QU E MAS ADMIRO E N U NA PERSONA ES: 

A).- S u espiritualidad . 
El) .- S ·.J capacidad de dirigir. 
C ).- Su cultura y conocimiento s. 

18 . - 5 1 TUVIERA TIEMPO DE ESTUDIAR ALGUNA DE LAS SIGUIEN
TE.3 I\A-".TERIAS ¿CUAL PRE F ERIRlA E .3TUDIAR? 

A).", Música. 
8).- Relig ión. 
C ) .- Ciencias Naturales . 
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19.- c.cUA L DE LAS FUNCIONES DE L AS SIGUIENTES SECRETARIAS 

CREe. USTED QUE DEBEN SER LAS I\;1AS IMPORTANTES? 

A).- La!; funciones de la Secretaría de C-obernaci6n. 
B).- Las funciones de l a Seeretar{a de Salubridad y Asistencia. 
C).- Las funciones de la Seeretar{a de Industria y Comercio. 

20.- PARA S ffi UN BU E N SACERDOTE LO MAS IMPORTANTE ES: 

A).- Orar con Dios. 
B).- Estudiar muero • 
C).- Ayudar a los demás. 
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