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Es de muchos conocida la importancia que en nuestros d!as tiene un 

medio masivo de comunicaci6n como la televisi6n, en los autores 

del presente estudio surgi6 la inquietud por analizar el aprendiz~ 

je que se da en los niños por éste medio, al mismo tiempo que se -

intentd comprobar la adquisici6n de conductas positivas o mejor d~ 

finidas como •Pro-sociales•, específicamente, el ñepositar la bas~ 

ra en lugares indicados para ello a través de la observaci6n de un 

programa de contenido pro-social. 

¿Por qu~ específicamente aprendizaje por observacidn? 

Dado que la mayoría de los niños que ven televisidn no reciben re

troalimentacidn directa de padres y maestros, (excluyendo la telev! 

sidn que ven sobre aspectos académicos en el plantel escolar)1 re

sultd interesante suponer que pueden adquirir amplios repertorios 

conductuales a partir de la observaci6n de tcido tipo de programas 

con personajes atrayentes para ellos y populares y que quiz~ resu! 

taran reforzados por otros niños que al igual que ellos se hubie-

ran visto impresionados por determinada actuacidn y se dispusieron 

a imitarla. 

En la actualidad debido a la situacidn econdmica que el pa!s pre-

senta, no es dif!cil encontrar que ambos padres trabajen y que sus 

hijos pasen sin su presencia larqas tardes frente al televisor, y 

la pregun.ta fue ¿Podr4n imitar conductas por la observaci6n de mo

delos en la televisi6n? 
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¿Por qu~ conductas Pro-sociales? 

Sabemos, y no recientemente que el sistema ecoldgico est4 sufriendo 

graves alteraciones por la falta de atenci6n, cuidado y coopera--

cidn por parte de los ciudadanos del pa!s. 

La contaminacidn ambiental es cada d!a m4s evidente y ea facilmen

te vista en calles, jardines, canales, etc. En funci6n de que se 

necesita una educacidn urgente sobre conservaci6n de lo que el 

pa!s posee, principalmente sus recursos naturales fue que ae uti

lizd una pel!cula que precisamente intenta "educar• a travds de su 

repetitivo estribillo "no seas cochinen• acompañado de mdltiples, 

agradables e ilustrativas im&genes que lo respaldan. 

Formalmente el presente estudio tuvo como finalidad el investigar 

la combinacidn de la proyecci~n de un programa de dibujos an~-

dos sobre h~bitos de limpieza con la retroalimentacidn sistemcttica 

de la ejecuci~n en dichos h~bito&, para determinar si se daba una 

reducci6n significativa en la cantidad de basura que tiran en el.

patio de recreo los niños de una escuela primaria federal. 

Para poder realizar dicho estudio, ae determind llevar a cabo un -

sencillo diseño experimental con cinco fase•: La la. Fase de Lf-

nea Baae1 la 2a. Fase presentando a loa niños la peltcula de dibu

jos animados, retroalimentando posteriormente dla a dla au ejecu-

cidn sobre la basura tirada por ellos encontrada en el patio de r~ 

creo y en los botes destinadoa·para elloJ en la Faae 3 solamente -

retroalimentando su ejecuci6n durante tres d!as a la aemana1 en la 

4a. Fase solamente se retroaliment6 2 veces a la semana y finalmen 
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te en la Fase 5 se retroalimentd solo una vez en la semana, siem-

pre sobre la basura encontrada. 

Con esto se pretendi6 comprobar la hip6tesis de que el ver una pe

llcula de dibujos animados que presentara una conducta pro-social 

como es no tirar basura en el piso y sí en lugares destinados para 

ello (botes),con la sistem!tica retroalimentacidn de los resul·ta

dos, ya fueran positivos (encontrando mayor cantidad de basura en 

los botes en el patio de la escuela, destinados para ello y menor 

~n el piso del patio) o negativos (mayor cantidad de basura en el 

piso); daría como resultado un decremento en la conducta de los 

niños de tirar basura en el suelo y un incremento en ese h~bito de 

limpieza. 

Para lograr lo anterior, fue necesario preparar el estudio de 

acuerdo a una metodolog!a, siendo el primer paso el consultar ant~ 

cedentes y caracter!sticas de la televisi6n, las funciones de este 

medio masivo de comunicacidn, las investigaciones que sobre televi 

sidn se han realizado en Am~rica Latina. M~xico y Estados Unidos y 

dado que el objeto de estudio fue la relaci6n de la televisi6n y -

la enseñanza de conducta pro-social, tambi~n se investi96 lo ref~ 

rente al tema. realizado· por diversos autores. 

Las teortas psicol6qicas en las que se baa6 el estudio fueron 

aquellas que determinan que puede existir el aprendizaje por obse~ 

vacidn de modelos; para ello se realiz6 una reunidn de las difere~ 

tes teorías con el fin de contrastar los resultados de la presente 

investigacidn con dichas teor!as. sin embargo dado que se encon--
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tr6 que existen en la actualidad avances importantes al respecto, 

fue necesaria la comparaci6n de los resultados obtenidos con enfo

ques m.tls recientes sobre el tema analizado. 

Finalmente de manera gr&f ica ae presentan los resultados obteni-

doa a lo largo del estudio, encontrando que aGn cuando s! se dio -· 

el proceso de aprendizaje por observaci6n de modelos, concretamen

te en eate estudio, a trav~s de adquirir el h~bito de lir.lpieza es

pecificado; tambi~n existí~ un desvanecimiento de la conducta 

aprendida, quiz~ en funcidn de la disminuci6n de la frecuencia del 

reforzamiento y la exposici6n una sola vez de Ja pel!cula de dibu-

j os animados. 
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11 RESUMEN 

La presente investigaci6n tuvo como objetivo, explorar los efectos 

de combinar la proyección (una sola vez) de un programa de dibujos 

animados sobre h&bitos de limpieza con la sistemática retroalimen

tacidn de la ejecuci6n de dichos h4bitos, aobre la cantidad de ba

sura que tiran en el patio de recreo 1os niños de una escuela pri

maria. 

2.1 SUJETOS. 

Todos los niños de la escuela primaria pdblica •1a de Marzo• en -

Ciudad Hidalgo, Michoac4n, en total 950 alumnos. 

2.2 METODO. 

se emple6 un diseño experimental poco complejo, no muy extenso, ya 

que se debi6 asegurar la cooperaci6n de la institución educativa -

durante todo el tiempo, incluyendo al personal administrativo y d2 

cente, as! como ia disciplina de los alumnos sin llevar a contra-

tiempos. 

2.3 VARIABLES-INDEPENDIENTES. 

La proyeccidn (una sola vezl de un programa de dibujos animados s2 

bre h~bitos de limpieza y la retroalimentación siatemlltica acerca 

de la ejecucidn de dichos h4bitos a trav•• de dibujos y gr4ficas -

de f~cil comprensidn para loa sujetos. 
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DEPENDIENTES. 

La cantidad de basura, medida por su peso, que tiran los niños en 

el patio de su escuela durante el período de recreo. La cantidad -

de basura, medida por su peso, que tiran los niños en los botes -

del patio de recreo, durante el período de recreo. 

VARIABLES NO CONTROLADAS. 

La exposici6n de los niños a la película antes de l.a investigacidn, 

retroalimentaci6n y comentarios por parte de familiares, compañe-

ros antes y/o despu~s de la proyecci6n de la caricatura en la es-

cuela; edad, sexo, grado esColar, rendimiento acad~mico y las cam

pañas de limpieza por parte de la escuela, antes de la presente i~ 

vestigaci6n. 

2.4 PROCEDIMIENTO. 

se solicit6 al personal docente y adJTtinistrativo su apoyo para la 

realización del programa, evitando comentarios en cualquier direc

ci6n sobre el desempeño de los alumnos respecto a lo que se estaba 

realizando, abstenerse de hacer cualquier comentario sobre la car! 

catura antes y/o después de la proyecci6n, as1 como poder explicar 

a los niños el sistema de retroalirnentaci6n empleado, mismo que -

fue explicado a ellos anteriormente. 

Durante dos semanas fue pesada y registrada la cantidad de basura 

tirada en el patio de la escuela por los alumnos, en la hora del -

recreo. La siguiente semana fueron reunidos en un gran saldn para 

proyectarles (una sola v~z) la pel1cula de dibujos animados llama

da "El Cochindn~, mostrando en ella lo reprobable que resulta el -

tirar basura en lugares no destinados para ello, ésto sucedió el -
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primer d!a de la semana y ese mismo d!a como todos loa siguientes 

de esa semana fue retroalimentada su actuaci6n a través de carte-

les de un metro cuadrado, conteniendo dos partea principales: Un -

histograma con barra• de color rojo o verde. Las rojas indicaban 

la cantidad de basura tirada en el patio de la escuela y las ver-

des la basura depositada en loa botes colocados para ello en el p~ 

tio escolar. En el cuadrante superior derecho, se coloc6 un dibujo 

de una figura representando •El Cochin6n" y dicha figura ten!a cin 

co variaciones, es decir desde uno,· que aparee.ta muy sucio y gra--

dualmente hasta que aparec!a uno impecable; cada uno era colocado,

dependiendo de qué tanta basura se hab!a encontrado en los botes o 

en el piso, 16gicamente cµando las barras rojas eran muy altas - -

(mc!s de 8 Kq.) el dibujo encontrado correspond!a al m~s sucio y -

descuidado. 

Durante la cuarta semana fue retroalimentado el qrupo el lunes, 

mi~rcoles y viernes: en la quinta semana solo martes y juevea y la 

~ltima semana se retroaliment6 unicamente el d!a viernes. 

Cabe mencionar que diariamente ~e tom6 el registro de basura y en 

funci~n de eso fue dada la retroalimentacidn. 

2. S MATERIALES, 

una pel!cula titulada "El Cochin6n" de Walt Disney; carteles de un 

metro cuadrado, barras de cartdn verdes y rojaa, dibujos del pers2 

naje de la pel!cula, videocassetera, televisor, pesa romana, bol-

·sa.s _de basura, hojas blancas y un sal6n de juegoa muy grande •. 



2. 6 RESULTADOS. 

Se reflejaron dos tendencias generales en el comportamiento obser

vado de los niños en relaci6n a depositar la basura en los botes -

destinados para ello o bien tirarla en el suelo. 

La primera tendencia se refiere a que los niños decrementaron con

siderablemente su conducta de tirar basura en el suelo como conse

cuencia de las variables-independientes. La segunda se reflej6 en 

su comportamiento de depositar basura en los lugares destinados p~ 

ra ello (botes de basura), '•to se observd:en· .la. comparacidn de 

los promedios de basura depositada en los botes de la Línea Base 

y la depositada en los botes en la Fase 3, en la que inclusive se 

invierten los t~rminos y fue mayor la cantidad de basura tirad~ en 

los botes y menor la basura del suelo. 

Los resultados obtenidos en ~sta Fase fueron importantes,ya que a 

pesar del fin de semana, se conservan bajos los niveles de basura 

en el suelo del patio de recreoi •e retroalimentd lunes, miércoles 

y viernes, los datos indicaron que los efectos de la retroalimenta

cidn se manifestaron al d1a siguiente, encontrando que el martes -

ae increment6 la baaura depositada en los bote•; ain embargo el 

mi~rcoles se encontrt!S mayor cantidad de baaura en el suelo, ese 

d!a se retroaliment~ y el d!a siguiente, no fue posible realizar -

el registro por suspensi~n de labores de la escuela, sin embargo -

el viernes la basura de los botes fue mayor a la del suelo. 

En la Fase 4 se manifiesta un mantenimiento del decremento observ~ 

do de la basura tirada en el suelo, es decir, la retroalimentacit!Sn 

del ella viernea de la fase anterior, mantiene un bajo nivel de bas_!! 

ra en el suelo para el d!a lunes de la aiquiente Fase. En ésta Fa-
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se no ocurre un incremento en la basura como en fases anteriores, 

pero se mantiene el decremento en el h~bito de tirar la basura en 

el suelo. 

En la Fase 5 se observan datos similares a la anterior, en donde -

se mantienen bajos los !ndices de peso en la basura del suelo. 

Aunque con los resultados presentados se podr!a pensar que la pro

yeccidn de un programa de Dibujos Animados sobre lo• H&bitos de -

Limpieza, junto con la Retroalimentacidn Siatem&tica de la ejecu-

ci~n de dichos h'1>itoa,trajo como consecuencia una disminuci6n en 

los h&bitoa de lo• niños de tirar basura en el suelo y un incremeE 

to en los h&bitos de depositar la basura en loa botes destinados -

para ello, coincidiendo con lo planteado por alguno• tedricos del 

aprendizaje vicario, en la medida en que las pautas de comporta--

miento asumidas por lo• niños fueron similares a las que •e obser

varon en la caricatura •21 Cochindn•. Es decir, loa niños imitaron 

el comportamiento y verbalizaciones de los per•onajea que aparecen 

en la caricatura; es preciso señalar que existi~ un factor no con

trolado y que pudo haber sido suficiente para cambiar el resultado 

de la presente investigaci6n. Es muy probable que existiera basu

ra no depositada en los botes destinados paraello y tampoco arroj~ 

dos al patio escolar, sino quiz& depositados en loa botes de basu

ra de los salones o adn en el piso del sal6n de clases, dicha va-

riable no fue controlada y en todo caso abre la posibilidad de so

lo haber provocado un cambio de lugar en cuanto a depositar la ba

sura, ea decir no tirarla en el suelo del patio pero tampoco t~ra~ 

la en los botes, sino en el piso del aal6n de clases. 
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III LA TELEVISION 

J.l ANTECEDENTES GENERlU.ES DE LA TELEVlSION EN LA EDOCACION. 

El t~rmino audiovisual aparece usado en 1930, por la pedagogta es

tadounidense. Los progresos de la reproducci~n sonora, de la radio, 

del cine hablado, condujeron a yuxtaponer el término •audio" al a~ 

jetivo ~visualw que caracterizaba desde ya hac!a mucho tiempo los 

procedimientos de una pedagogía que se pretendía concreta. 

Despu~s de la 2a. Guerra Mundial, la National Education Associati

on, funda el Department of Audio-Visual Instruction que publica 2 

revistas peri<5dicas: "Audio Visual Comunication Review• (A.V.C.R.) 

y Audio Visual Inatruction (A.V.I.), creada• respectivamente en --

1953 y 1956. 

La mayor!a de los pa!sea t~cnicamente desarrollados equiparon en -

bloque las escuelas con aparatos audiovisuales, eate e•fuerzo por 

equiparlas precedid a la formacidn metodold9ica de loa maestros. 

con posterioridad, algunos pataea europeos comenzaron a utilizar 

nuevos medio• como parte de au tecnolog!a educativa. 

En 1958, •on creados en Francia loe Centros Audiovisuales (C.A.O.) 

de•tinado• a la orientacidn y formacidn peda969ica; La Televiaidn 

E•colar (TITSI y la Televi•i6n Educativa ITDEI. En a•a milllllO año se 

realiza una experiencia piloto de T.V. rural qua comprende la ere~ 

ci6n de teleclubs y la transmisi6n de una •erie denominada "B•tado 

de Emergencia". fU• adelante, este proyecto •irve de base para la 
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creacidn de la "Telescuola" italiana, un proyecto de televisidn p~ 

ra la alfabetizaci6n de adultos y la difusidn de educaci6n b~sica. 

En Latino Arn~rica, la televisidn comienza a ser utilizada con fi-

nes educativos a mediados de la d~cada de los 60's. 

En 1965, México inicia la transmisi6n por radio y televisidn del -

curso de alfabetizacidn denominado •yo puedo hacerlo•, el cual co~ 

taba con el apoyo de Wla cartilla impresa de alfabetizacidn; difun 

dido primero en circuito cerrado de televisidn, este curso fue po~ 

teriormente transmitido a través de nueve emisoras en circuito 

abierto (1966). 

Colombia es otro de los pa!sea latinoamericanos que integran la t~ 

levisidn a su aiatema educativo, con la colaboracidn del Organismo 

•peace Corps•, realiza un proyecto de educaci6n primaria, poste---. 

riormente, por su cuenta instauran un proyecto de capacitaci6n ma

gisterial por este medio. 

En M@xico, laa primeras transmisiones experimentales de televisi6n 

se inician en 1946·, y eri 1950 ya adquieren un car4cter formal al -

aur9ir la primera televisara comercial de América Latina XHTV - C~ 

nal 4. 

En aua in~cioa el empleo de la televisidn con fines educativos no 

fue propiciado por quienes estaban en contacto directo con loa 

alumnos, sino por personas ajenas a la docencia, el profesorado r~ 

presentd el principal oponente al uao de la televiaidn con fines -
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educativos, en parte por el conservadurismo ante las innovaciones 

tecnoldgicas, pero m~s que nada por su temor de ver desplazada su 

funcidn dentro del aula. 

Un ejemplo del uso de la televisidn dentro de las escuelas ha sido 

la producci6n de telecursos para nivel primario, ~ato permitid mo~ 

trar mediante hechos e informaciones las relaciones que existen en. 

tre loa diferentes sectores del conocimiento y posibilitd la elab!? 

racidn de programas destinados a cubrir las necesidades de grupos 

de diversas edades. 

Sin embargo, no podemos.considerar a la tele~ieidn como una forma 

de enseñanza que reemplace a loa sistemas tradicionales en el pro

ceso enseñanza-aprendizaje, sino como un valioso complemento a la 

labor de enseñar. 

3.2 CARACTERISTICAS DE LA TELEVISION. 

Entre las m~s sobresalientes podemos señalar: 

- Simultaneidad.- La transmiaidn de mensajes •a distancia•,. que -

realiza este medio, le permite un gran alcance, ea decir, un pro-

grama puede •er visto y otdo por mucha• per•onaa simult&neamente, 

eato puede •er empleado como un difusor de cultura y extender la -

influencia de un mensaje. 

- Xnmediatez.- El uso combinado de im&genes y sonido, permite a la 

televisidn traspasar barreras de espacio y tiempo tra•ladando a -

los espectadores hasta lugares lejanos¡ las im&genes en movimiento 

producen la sensacien de que la gente y loa hechos son tratdos ha~ 
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ta nosotros. La imagen en movimiento posee la misma realidad que 

una Presencia f!sica, ~sto permite que la emisidn sea vista por 

los espectadores como si se tratara de una accidn en vivo. 

- Disponibilidad.- Por ser la televisidn un medio de~ que se disP2. 

ne dentr~ del hogar, la escuela o el sitio en que un individuo de

sempeña sus actividades cotidianas, sus mensajes son recibidos en 

un ambiente de confort e informalidad que no permiten otros medios 

audiovisuales 

- Captaci~n de la Atencidn.- La televisi6n es un medio que demanda 

la atenci6n total del espectador, impidiéndole realizar otras ta-

reas. A través de ella, los objetos se ampl!an y son as! percibi--

dos de manera m~s clara; ~sto estimula la atencidn sostenida, pue~ 

to que reclama una obscrvaci6n y una audicidn atenta de lo que se 

est~ presentando~ 

Por otro lado tarnbi~n debemos considerar algunas limitaciones que 

presenta la televisi~n: 

- Distorsidn de la realidad.- La televisidn presenta una realidad 

dis~orsionada y fragmentada ya que sus ~genes est&n circunscri-

t.as a las. posibilidades de encuadre, al tamaño del estudio, luz, -

sonido, etc. 

- Despersonalizaci6n.- Ddado el gran alcance que tienen las emi~i2 

nea de televiai6n resulta casi imposible conocer a la totalidad de 

la audiencia de un programa. Esto ocasiona la producci~n de mensa

jes dirigidos a •cualquier persona• o a •todo mundo", los cuales -
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no siempre responden a las necesidades reales de las mayor!as. 

- Se ha dicha también.- Que mirar la televisidn conlleva al niño a 

una actitud pasiva; disminuye el esp!ritu lddico, la imaginacidn e 

incluso incrementa la dependencia y soñar •realidad no real", y 

- Brevedad.- La brevedad que caracteriza a las emisiones de telev! 

si~n obliga a que para que un mensaje pueda ser captado, sea nece

sario recurrir a la redundancia en la informacidn. 

3.3 FUNCIONES DE LA TELEVISION. 

"Alqunos apodos como •el jefe fantasma de la familia", •1a abuela -

electrdnica•, "la dictadora de horarios•, "la nana•, etc., ponen -

de manifiesto la importancia de la televisidn en el contexto de la 

familia moderna. 

Contrasta con este liderazgo, la confusidn conceptual que los adul 

tos tienen de la televisidn. Como rn.uchos fenGmenos tecnoldgicos lll2, 

dernos, la televisidn se ha impuesto por su practicidad, c~modidad 

y complacencia, sin que hayamos sentido la necesidad de conocerla 

mcls a fondo. Este desconocilll.iento es causa de que muchos padres de 

familia expresen opiniones inexactas, no adlo acerca de sus efec-

tos sino incluso, acerca de la misma naturaleza de la televisión -

como medio de informacidn y comunicacion"(l) 

Tradicionalmente se clasifican 3 funciones de la televisidn: ENTR! 

(1) Fuenzalida, v. (1986) p~ 48 
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TENIMIENTO, INFOIUIACION Y EDUCACION: 

- El entretenimiento desarrollado como reapuesta a las exigencias 

derivadas de un exceso de •tiempo libre•, que busc6 llenarse con 

diversi6n que en cierta medida presentan aituacione• aimples que 

no obligan a pensar. 

·- Su car4cter informativo pretende cubrir laa neceaidadea de cono

cimientos y reflejar realidade• en pol!tica, •ociedad y econom!a -

del pa!s y el mundo. 

- Dentro de su funci6n educativa señalaremo• dos ••pecto•• 

H Comprende aquello• cursos formales de eatudios por televisi6n, -

tale• como los elaborados para los sistemas abiertos de enseña!! 

-%A. 

2: Incluye aquello• programa• que permiten la tranamisi6n del pa-

trimonio cultural. 

B inclu•o• podr1amo• mencionar un tercero, refiri&ndonoa a aqu!! 

11011 programas cuyo contenido abarca algdn mensaje diqno de ser 

aprendido, dentro de la educaci6n "inforllllll" (El Señor Roger• y 

su Barrio) • 

. 3.4 RELACIONES FAMILIARES. 

se dice que la televi•i6n ha llOdif icado la• relacione• familiares 

por •ar una filente illlportante de nueva•, variadas y ori9inale• re

lacione• que no solo afectan al niño, sino a todo• lo• miembro• de 

la familia. 

Mencionaremos solo alqunaa de las principales relaci~nea entre el 
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niño, la familia y la televisidn: 

L4 televisi6n puede modificar el aprovechamiento y disfrute del -

tiempo1 el adulto puede descuidar importante• obliqacionea famili~ 

res, tales como revisar y retroalimentar la• tarea• de aua hijoe,

platicar con ello•, etc. 

L4 familia moderna e•t& frente a un dilema: hacer de la televiei6n 

el catalizador que permita ver crlticamente ten•ione• y pre•ionee 

o •evadir la realidad" a trav~• de ella. 

Serla importante que lo• elementos que intaqran la familia •e uni~ 

ran para ver objetiva y crlticamente lo que la televiaidn proyec-

ta, e•to con el fin de que ee tome po•itivamente •u contenido y -

•ea en beneficio de la vida cultural y el proce•o educativo de los 

miembro• de la familia. 

Es fundallÍental que •• haqa una adecuada •eleccidn del material que 

•e pre•enta en la televi•i6n, ya que eu contenido ea divereo e in

troduce en caaa deede lo ine6lito haeta la querra. lfunca ctmo aho

ra el niño ha eatado tan bien informado, incluso mucho ante• de -

•abar leer y eacribir, .. le pone en contacto permanente con loa -

deecubrimientoa .... variado• e illportantea, ea reeponeabilidad de 

lo• padree el eaber aprovechar lo .. jor que late ...Sio puede brin

dar a la familia, no rechazarlo ni aceptarlo •in un juicio critico. 

En 1984-198S en Quebec, el Atelier super Jeuneaae, pueo en .. rcb& 

un proyecto para deearrollar una serie de proqramae para televi---
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sidn con gente entre los 12 y 18 años, en el proceso de produccidn, 

desde la puesta en escena hasta la realizacidn. 

En el desarrollo de este proyecto se llevaron a cabo actividades -

como un marat6n de escritura y la produccidn de pel!culas animadas, 

para hacer poaible que se familiarizaran con la t~cnica de eaceni

f icaci6n por medio de im&genes. 

Los talleres Super-Jeunesse establecen como principio que los. j6v~ 

nea deben insertarse en el proceso de creaci6n de loa programas de 

televisidn. que los jdvenea en lugar de comportarae como consumid~ 

rea paaivoa de la cultura viaual deben convertir.ae en sus produc

tores: que las actividades de creacidn implican una reflexidn so--· 

bre el producto cultural y una toma de posici6n cr!tica. 

3.5 CONDUCTA PRO-SOCIAL Y T.V. 

Pue.sto que la T.V., es considerada eficaz en la investigaci6n de -

conducta• y actitudes agresivas. ¿No podr!a aer igualmente dtil p~ 

ra fomentar conductas sociales deseadas?. De acuerdo con las prue

bas de que se diapone, la respuesta es que a!1 adn cuando loa da-

toa al reapecto no son tan ricos o variados como loa que se tienen 

acerca de loa efectos nocivos de la T.v. Si los personajes de la -

T.V., pueden aervir como modelos de a9re•i6n, tambi«n podr!an ser

vir -al menos te6ricamente- COlllD modelos de conductas de prestar -

ayuda, cuidado y atenci6n, de aimpat!a, limpieza, cooperaci6n, 

etc. Si tal fuese el caso, sus conductas proaocialea probablemente 

·aer!an amuladas por loa niños espectadores. 
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Pruebas de que tal moldeamiento puede ser efectivo provienen de un 

estudio (Stein y Friedrich 1972), en el que mostraton a niños de -

edades entre 3 y 5 años uno de tres tipos de programas de T.V., e~ 

da d!a durante un periodo de cuatro semanas. 

Los programa• fueron los siguientes: 

l. Proqramaa Pro•ociale• (El Sr. Roqer y •u Barrio), en el que se 

pueden ver accione• de cooperacien, aimpatfa, comprensidn de -

lo• •entimientoa de otro, desprendimiento, etc. 

2. Dibujo• animado• con mucha aqre•i6n (Bataan y superman). 

3. Pel!culaa de contenido neutral. 

se hicieron ob•ervacionea del comportamiento d• lo• niñoa ante•, -

durante y deapues del periodo durante el cual se lea mostraron loa 

programas. 

Loa reaultadoa fueron loa aiquienteaa 

Lo• niño• aqreaivoa (loa que inicialmente eataban arriba de la me

dia de aqreai6n), ae volvieron menos capacea de tolerar demoras y 

111&• deaobedientea de laa reqlaa, deapuea de ver proqramaa con con

tenido de a9reaividad. Lo• niños que inicialmente no fueron aqre•! 

vos (por abajo da la medial no se volvieron m!• aqresivoa. 

En qeneral, la expoaici6n a proc¡ramaa proaocialea de la T.V., pro

dujo alqunoa cambio• po•itivos perdurable• en la conducta de loa -

niños, parsi•tencia en la realizaci6n de tareas y un aW11ento de la 

capacidad para tolerar demoras, as! como un incremento en la obe--
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diencia a las reglas de la escuela. 

se encontraron algunos datos adicionales: 

Lo• niños de clase aocioecondmica inferior, mostraron incremento -

en •u• conducta• de cooperacidn, preatacidn de ayuda, atenci~n, -

as! como en manifestacione• de •impat!a. También hablaron mil• aceE 

ca de sus propioa sentimientos y de los deiruls, que antes. 

Estos efecto• adn ae podrfan observar do• semanas despu~a de haber 

viato loa programas prosociales. 

Dados los alentadores reaultadoa de eate estudio, loa miamos inve~ 

tigadores sentaron la hipdteaia de que la• influencias prosociales 

de la T.V., podr1an ampliarse si despu~s de ver los programas, se 

proporcionaba a los niños entrenamiento especial. 

Para comprobar experimentalmente esta hipdteai• mostraron a niños 

de jard1n programas en los que ae destacaban las acciones de pres

tar cuidados, ayudar, compartir y comprender a los otros. 

Luego, a un grupo experimental •e proporciond entrenamiento en el 

desempeñO de un papel;' •e lea pidid que manipularan muñecos actuan 

do sucesos y dialogoa aemejante• a los que habían visto y oído en 

el programa. 

A los niños da otro grupo ae les proporcion~ entrenamiento para c2 

locar •etiquetas verba.lea• consiatentea en discusiones de grupo 
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acerca de acontecimientos semejantes a los presentados en el pro-

grama y acerca de los sentimientos que provocaban. 

Otro grupo vid conductas proaociales y despufs recibid las dos el~ 

aes de entrenamiento ya mencionadas. 

Loe niños de un grupo control vieron T.V., pro•oeial y del otro -

grupo control adlo vieron programas neutrales. 

Como se habta esperado, la exposici6n a programas prosociales tuvo 

resultados positivo•1 comparado• con loa niños que vieron un pro-

grama neutral. Los que hablan visto el programa pro.ocia! se mos-

traron mucho m.!s dispuestos a ayudar cuando se les dio la oportun! 

dad de preparar un dibujo para un niñq ausente, aituaci6n muy dis

tinta de las modeladas en la T.V., adBlll&s, ambas clases de entren! 

miento: Poner etiquetas verbales y el desempeño de un papel, incr~ 

mentaron estos resultado• positivos. 

Bryan y Walberk (1970), estudiaron lo• efectos de la tfcnica de en 

señanza mediante programas de televiaidn en torno a la ge~eroaidad 

infantil. En un estudio, llevd a niños del tercer y cuarto curso .,_ ____ _ 

individualmente a una sala experimental de juegos y se lea autori-

zd a hacer 10 partido• de bolos. Si loa jugador•• obtentan un pun

taje alto, recib!an un certificado que podrtan calllbiar por dinero 

o por uno• premios. se comunic6 a loa niños que si quertan ceder -

au• ganancias. De~pufa de jugar un rato, loa niños vetan un progr! 

ma de T.V., que presentaba a un niño de au miamo sexo jugando al -

mismo juego. El otro niño, un imdelo ae mostraba genero.o y cedta 
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ia tercera parte de sus ganancias o se mostraba egoista. Para los 

dos grupos el modelo hac!a adeWls determinadas manifestaciones con 

·respecto al hecho de compartir lo que se posee, predicando la codá 

cia o la generosidad, en el tercer grupo no se hac!an estas mani-

festaciones. Una vez visto el programa, cada niño volv1a a jugar -

e1 mismo juego y se le ofrec1a la oportunidad de compartir lo que 

ten1a pero en privado. Esta prueba altruista de conducta prosocial 

reveld que loe niños acostwnbrados a ver un modelo altruista entre 

los personajes de la televisidn, eran ~s dados a compartir lo que 

pose!an, que los que ve!an un personaje egoísta, independientemen

te de las manifestaciones que hiciera dicho personaje. Este resul

tado no es solo aplicable a los niños de tercero y cuarto grados,

Bry~n en su laboratorio puso a prueba a m~s de 550 niños correspon 

dientes a loa grados comprendidos entre el primero y el quinto pr2 

cedentes de diferentes regiones 9eo9r~ficas. 

A través del mismo laboratorio (Poulos y Davidson 19711, utiliza-

ron esencialmente el mismo procedimiento de imitaci6n, se obtuvie

ron pruebas de la reducci~n del temor al dentista mediante un pro

grama de televisidn simulado. En la pel!cula, mientras un niño de 

ochoaños se sube al silldn del dentista mostrando no sentir ningan 

temor ante el hecho de que le sea practicado un examen y una lim-

pieza dental, una niña de cuatro años lo observa, presa de miedo. 

A medida que va avanzando el episodio va disminuyendo el temor por 

parte de la niña y cuando le toca su turno, tambi~n se sube sin -

miedo al sill6n del dentista y se somete al tratamiento. Se presen 

t6 este programa ante niños de cuatro años y medio y seis años y -

medio de los cuales los padres hab!an dicho que ten!an miedo al --



24 

dentista. 

A continuacidn se les hab!an mostrado fotoqraf!as de un dentista, 

un bombero, un campesino, un ~dico y un polic!a y se lea hab!a -

~reguntado a qui~n de ellos querrían visitar en su lugar de traba

jo. Los niños que hab!an visto la pel!cula se mostraron m&s dis--

puestos a visitar al dentista que aquellos que no lo hab!an visto. 

Robert O' Connor (1972) seleccion6 a doce niños entre varios que 

acababan de ingresar en un parvulario, utilizando como criterio el 

que los niños hab!an dado muestras de un marcado retraimiento. Una 

parte de estos niños presenci6 un film de car4cter neutro (sobre -

delfines), mientras que el resto ve!a una película en la que se -

produc!a la fonna de proceder apropiada para el parvulario; ambas 

pel!culas fueron pasadas por la televisi6n. El film de tratamiento 

fue dividido en once escenas, cada una de la• cuales ofrec!a una -

situaci~n mgs amenazadora que la anterior. en lo que ae refiere a 

energ!a despelgada en el jue90 y dimensiones del 9rupo que partic! 

paba en el milll!IO. Cada escena un niño de los clasificado• inicial

mente como retra!dos observaba una actividad. a continuacidn •e •.Y 

maba a la misma al tiempo que recib!a alguna forma de aliento, ya 

tuera por parte de otros compañeros o del narrador. En la primera 

escena, por ejemplo, el modelocompart~a un libro con un eomp~ñero; 

en la dltima, se sumaba a otros seis niños que, ale9remente, juga

ban en el parvulario a base de lanzar un objeto por el suelo. 

Para efectuar la prueba o•connor observd primero a los que deb!a -

someter a ella, movi,ndose dentro del marco del parvulario. Los n! 
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ñas que habían visto la película· sobre delfines seguían siendo tan 

retraídos como en el momento de ser iniciado el estudio. Y, en cam 

bio, los que hab!an presenciado el programa de interc~rnbio social 

hab!an aumentado de manera tan significativa como espectacular el 

nttme•ro y calidad de los actos de colaboración con sus compañeros. 

La presencia de un programa de car~cter pro-social en la televi- -

si6n como "El señor Roger y su Barrio 11 ha permitido la realizacidn 

de investigaciones sobre los efectos positivos de los programas de 

T.V., en' los niños .. Fred Rogers comenz:6 desarrollando un programa 

en los años sesenta para la Canadian Broadcasting Company. En los 

Estados Unidos comenzd en 1967 en la NET y actualmente se da en -

m4s de doscientas estaciones. Un programa t!pico es el que empieza 

con la imagen del señor Rogara. llegando a su casa y cambiando su 

atuendo por la ropa cdmoda de estar en casa. Mientras lo hace, ca~ 

ta y habla con el pclblico sobre las cosas que interesan a los ni--

ños corno el traslado o la muerte de un perro. A parte de ésto, su~ 

1a hablar a los niños para tranquilizarles con respecto a temores 

comunes, como mordedura de al9dn anim.al # y a lo largo del progran1a 

promueve conductas prosociales a los ni~os de manera muy agradable, 

lo que es fundamental para mantener la atención de los niños el m~ 

yor tiempo posible pues es b~sico en ello, por ejemplo, la habili

dad de las personas que actaan, la variedad de informaci6n y el -

lenguaje que se emplee. 

3.6 LA TELEVISION EN AMERICA LATINA. 

En una investigacidn reali2ada por Nordenstreng y Varis (1974), se 

encontr~ que Wl promedio del 52 por ciento de los programas de - -
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T.V., en Amt!rica Latina eran importados, en su mayor!a de Estados 

Unidos. 

En 1972, la proqramaci6n de televisidn se orientaba principalmente 

al entretenimiento. Una tercera parte consistía en seriales y pel~ 

culas importadas, en su mayor!a de Estados Unidos. Nueve años m~s 

tarde se ha encontrado en Am~rica Latina una tendencia a producir 

m~s y a importar menos. As! tenemos que Brasil bajd las importaci~ 

nea de sus programas de televisidn de 60 por ciento a un 39 por -

ciento,. Venezuela disminuyd sus programas importados de un 50 por 

ciento a un 33 por cientoo y Chile bajd de un 56 por ciento a un -

44 por ciento (ver ane~o l)J sin embargo Perd y Argentina mostra-

ron una tendencia opuesta. 

Estados Unidos sigue siendo el mayor exportador hacia los pa!ses -

latinoamericanos; sin embargo algunos espacios que una vez fueron 

ocupados por series norteamericanas est~n siendo ahora llenados -

pc)r telenovelas y comedias latinoamericanas. Los dibujos animados 

norteamericanos, en un tiempo una de las importaciones mis fuertes 

en Am~rica Latina, est~n siendo reemplazados en la actualidad por 

dibujos animados japoneses. Mt!xico produce un 17 por ciento del -

total de programas importado• en Chile y Perd, e incluao en nacio

nes productoras de T.V., tan importantes como Argentina y Brasil,

las importaciones.mexicanas representan, respectivamente, 3 por -

ciento y 8 por ciento. del total de horas de proqramacidn de T.V. -

Estos datos corresponden a una investigacidn que se realiz~ en - -

1982, en Venezuela, Brasil, Chile, Mdxico, Pera y Argentina. otros 

pa!ses m~s pequeños de América Latina son todav!a grandes importa-
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dores de programas televisivos extranjeros; ciertas naciones impo~ 

tan casi toda su programación diaria,· a excepci6n de las noticias. 

La mayor!a de las importaciones provienen de Estados Unidos 1 M~xico, 

Brasil° y, en menor escala de Venezuela, Argentina y Puerto Rico. 

Las telenovelas constituyen el mayor renglón en las exportaciones 

latinoamericanas de T.v., representando el 70 por ciento del total 

de las exportaciones de M~xico, Brasil, Venezuela y Argentina, 18 

por ciento son shows cdmicos y 12 por ciento son musicales, pelíc~ 

las y programas de variedades. 

En una investigacidn de Antola y Roqers (1982) se obtuvieron los 

ratings de sinton!a en la mayor!a de los sistemas de T.V. de las -

cinco naciones estudiadas y mencionadas anteriormente. 

As! por ejemplo, uno puede imaginar un programa nacional de una h2, 

ra transmitido en las horas de mayor sintonra con un rating de 30 •• 

Otro program~. importado l:.ransinitido a media noche s6la alcanza un 

rating de sinton!a de 2. Si s6lo se cuentan las horas de programa 

como medida para la importaci6n versus producci6n nacional inter--· 

na, ambos programas Ser!an equivalentes. Si uno también considera 

el nivel de sintonía, el programa nacional representa 15 veces más 

t0levidentes que el programa importado. 

En el estudio mencionado se incorporaron ratings de sintonía para 

medir los programas importados versus los de la televisi6n nacio-

nal para obtener una medida de "horas-audiencia". 
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Los resultados ofrecen un cuadro interesante por lo que se refie

re a México (Ver anexo 2). Aunque los programas affiericanos repre-

sentan un 50 por ciento del total de horas de transmisi6n en los -

cuatro canales operados por Televisa de México, estos programas iro 

portados s6lo representan un 33 por ciento de las "horas-audiencia" 

de sinton!a. En las otras cuatro naciones latinoamericanas estudi~ 

das, las diferencias entre horas-programas y horas-audiencia como_ 

medida son menores. México es un caso especial ~n otro sentido: -

dos de los cuatro canales de Televisa (5 y 8) tienen una propor--

ci6n muy alta de programas norteamericanos (98 y 95 por ciento) , -

mientras que los otros dos canales (2 y 4) tienen principalmente -

producciones mexicanas (alrededor de un 98 por ciento) (Anexo 2). 

Las noticias, telenovelas y co~dias, sobre todo las del canal 2 -

de Televisa, son exportadas a las audiencias norteamericanas a tr~ 

vés de la Red Internacional Hispana (SIN). Las estaciones de T.v. 

Latinoamericanas estudiadas indicaron una tendencia general hacia 

las preferencias de sus telespectadores por: 1) Programas produci

dos localmente: 2) Programas importados de otros pa!ses latinoame

ricanos, y 3) Finalmente, por programas importados de Estados Uni

dos. En las cinco naciones la~inoarnericanas estudiadas, la ~ayor!a 

de los diez primeros programas de T.V. de mayor sinton!a durante -

una semana, son producidos localmente. 

seg~n los procedimientos de contabilidad de la mayor!a de los sis

temas de televisi6n, los costos de produccidn y distribucidn de 

una serie son cubiertos por las entradas registradas en el pa!s de 

producci6n; cualquier exportación significa ganancias extras. 
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Este sistema de contabilidad explica en parte por qu~ los sistemas 

de televisión nacional en América Latina tratan desesperadamente -

de exportar s~s series de programas a otras naciones. Tanto en el 

flujo de.los Estados Unidos hacia América Latina, como en el de -

América Latina hacia Estados Unidos, M~xico juega el papel de rc-

cepcionista. Ilustrando lo anterior vemos que cuando un cierto n~

mero de redes de televisión ha decidido comprar determinadas se-

ríes de programas, el productor norteamericano puede decidir si -

los vende o no, dependiendo si las compras incluyen el costo del -

doblaje. Este costo es por lo general de 2.500 a 3.000 ddlares la 

hora (costos de 1982). Si sólo una nación pequeña quiere comprar -

la serie, el productor no la vender~, ya que no obtendría el costo 

del doblaje al español. Pero si una de las grandes redes latinoarn!:, 

ricanas (conWJ Televisa de México) compra el programa, ~ste ser~ d2 

blado. Por lo tanto, los m~s grandes sistemas de T.V., tienen ma-

yor influencia sobre los programas que son exportados desde Esta-

dos Unidos a Am~rica Latina~ 

E1 intenso flujo de programas de televisión desde Estados Unidos, 

hacia Am~rica Latina no est~ contrarrestado por un flujo similar -

en el sentido inverso. La Red Internacional Hispana y otras.esta-

cienes de T.V. de habla Hispana en los Estados Unidos sólo pueden 

transmitir a los 22 millones de hispano-hablantes que representan 

alrededor de un diez por ciento de la población norteamericana. 

En la actualidad, a excepción de la SIN, existe muy poco flujo de 

series de T v. Latinoamericanas hacia los Estados Unidos. La SIN 

controla un 77 por ciento de la audiencia hispano-hablantes en E~ 
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tados Unidos. Compra el 65 por ciento de su programación a Televi

sa de M~xico, en su mayor!a shows de variedades y telenovelas que 

se transmiten por el canal 2 de México. 

Concluyendo, México, Brasil, Venezuela y Argentina son los cuatro 

productores y exportadores m~s importantes de programas de T.V.; -

casi la totalidad de sus importaciones proviene de Estados Unidos. 

La mayor parte de las otras naciones de Am~rica Latina importan -

programas de televisión de otros países latinoamericanos y de Est~ 

dos Unidos. 

3,7 LA EXPERIENCIA DE MEXICO. 

Plaza sésamo.-

Durante rn~s de una d~cada, la Corporacidn Carnegie, junto con 

otras instituciones entre las que destacan la Oficina de Educacidn 

y el Instituto Nacional de Salud Mental, hab!an detectado un grave 

problema nacional cuya soluci6n a11n permanecía ignorada: El dete-

riorado contexto ambiental en que se desarrollaba una buena parte 

de la poblaci6n preescolar de los Estados Unidos. 

Contando con el financiamiento de la·corporacidn Carne9ie, la señ2 

ra Joan Ganz Cooney entreg6 dieciseis semanas m~s tarde un informe 

intitulado~ •Los usos potenciales de la Televisi6n en la Educacidn 

Preescolar" (New York, 1967) de cincuenta y dos páginas mimeogra-

fiadas. 

1-A. En el primer cap!tulo, la señora Gnnz Cooney señalaba con ~n

fasis: "En el país contamos con una población de aproximadamente -

doce millones de niños entre tres y seis años ... existe la convic--
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ci6n de· que los niños en desventaja carecen de un adecuado marco 

de est!muios y motivaciones que los provean de una compensaci~n 

que permita el fomento de un desarrollo cognoscitivo en la etapa 

preescolar ••• 

B. En el segundo cap!tulo sobre la relaci6n preescolar y televi

sidn decía: 1• ••• es difícil encontrar un televidente joven de -

Harlem a Colorado que no cite a Batman como su pro9rama favorito 

de televisi~n. Desde muy pequeños nuestros n~ños estin condici~ 

nadas a esperar 1Pow!, ¡Whan! y material de acci6n rapid!sima de 

alto contenido visual! 

2. El mundo de los programas televisivos para niños, la mayor!a 

de ellos patrocinados comercialmente, parece estar subordinado -

al ruido y a la insensatez. 

3. "Nadie que tenga en casa pequeños televidentes puede negar la 

fascinaci~n que los anuncios ejercen sobre los niños. Los pa- -

dres de familia han reportado que aus hijos aprenden a recitar -

todo tipo de slogans publicitarios, leer los nombres de los pro

ductos sobre las pantallas·y cantan los sinqlea comerciales. No 

eat4 aquf a discusi~n el contenido de lo que se enseña a los ni

ños en los avisos comerciales, pero hay un punto indudable: Los 

niños pueden y han aprendido educaci6n tradicional viendo telev! 

sidn. 

4. "Sl aceptarnos la premisa de que los anuncios son maestros - -

efectivos, es importante conocer sus características: su obvia '' 
~ 
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frecuente repetici6n, su presentaci6n visual, su brevedad y cla

ridad probablemente as! nos expliquemos su éxito y no se lo atri 

huyamos a una f6rmula mágica. 

S. "Wibur Schramm, en su libro •La Televisi6n en la Vida de Nue~ 

tres Niños", compar6 a los niños que han visto televisi~n con -

los que no han estado sometidos a su influencia, y vio que los -

primeros tentan un mayor vocabqlario al iniciarse en la escuela. 

M4s tarde esta diferencia desaparec!a al igualarse un qrupo con 

el otro. No est' de m&a observar el fen&neno y ver que no resu! 

ta fuera de lo coman encontrar pequeños que no tienen idea de -

donde provienen las manzanas, pero que saben c~mo se orbita un -

cohete en el espacio. La observaci6n de Schramm tiene ratees i~ 

quietantes si esto mismo lo transportamos al campo de los posi-

bles efectos de la televisidn en los niños marginado&. 

Pensemos que esos niños ven mucha m&s televisidn, nunca menos -

que la clase media. ¿Qué pasa con su lenguaje y conceptos? Ante 

esto existen varias posibilidades, una consiste en que el lenqu~ 

·je que el niño escucha en su hoqar de clase media es constante-

mente reforzado por la televisi6n, y viceversa, en tanto que en 

los hogares desamparados hay muy escaso o ningGn refuerzo .• 

6. "En cualquier caso, existen preguntas urgentes para el inves

tigador y para el productor: ¿c6mo podemos usar la televisidn, -

si eso es posible, para contribuir a la educaci6n de loa niños -

marginados? 
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7. Parafraseando a Schrarnm ••• el niño est~ al principio relativ~ 

mente limpio, casi cualquier experiencia es nueva para ~l y la -

absorbe. La televisi6n, corno la conocemos, tiene un enorme po-

der de llamar la atenci6n de los niños. Oespu~s de comenzada la 

escuela la televisi6n es la gran competidora en su atenci6n e irr 
terl!s". 

c. En el capítulo tercero escribi6: 

l. "Lo que m&s me llam6 la atenci6n fue que la gran mayorta de -

los educadores que consult~ estaban de acuerdo en las posibilid!, 

des educativas de la televisidn~. 

2. "Todos los educadores, sin excepci6n alguna, señalaron que -

lon niños que en el futuro vierar. los programas infantiles debe

r!an ser estimulados para tener oportunidad de interactuar con -

el programa mediante el canto, el baile, el aplauso, procurando 

- ser activos y no pasivos". 

3. •virtualmente tambi~n casi todos Clos educadores) que entre-

visté sugirieron la necesidad de realizar una emisi6n para pa- -

dres da famiiia consistente en media hora a la semana para que -

la serie de nifios pudiera tener ~xito. Algunos educadores sin-

tieron que el programa televisivo para los padres de familia era 

m4s importante que el destinado a sus hijos". 

4. "No fueron pocos los consultados que me hicieron notar las d! 

ferenci~s entre los niños-promedio y los marginados, y el hecho 

de que ambos verían el programa con resultados todavía imprcdec! 
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bles •.• " 

o. En el capítulo cuarto del informe a la Carnegie Corporation -

se lee: "Basado en mis conversaciones con investig~dores, educa

dores y productores de televisi6n, pienso que es muy factible d~ 

sarrollar un programa de entretenimiento que sea imaginativo, 

muy bien producido y con un contenido de alto nivel educativo. 

Mis recomendaciones para una serie semejante se desarrollan si--

9uiendo las lineas siguientes: 

a. Objetivos generales y espec!ficos para despertar en los ni--

ñas: 

a.1. Habilidades b!sicaa del lenguaje 

a.2. Conceptos de espacio y tiempo 

a.3. Conceptea iniciales de lógica 

a.4. Conceptos iniciales de matem4ticas 

a.S. Habilidades en el crecimiento del razonamiento (causa y - -

efeéto)". 

6. Formato y frecuencia. 

Para lograr un m«ximo impacto y establecer hlbitoa requlares, -

·pienso que la emisión debe transmitirse de lunes a viernes. Lo 

ideal ser!a que se difundiera en cada estación o plaza, dos ve-

ces al d!a, a las 9100 y a las 17100 horas ••• sugiere que para -

disponer de gran flexibilidad, los programas •e produzcan en un 

formato tipo magazine, para que cada emisi6n tenga varios aegmen 

tos de cinco a quince minutos presentando diferentes materiales, 

actividades y estilos. Recomiendo también que el programa pre-

sente un anfitri6n var6n que diera continuidad entre un seqmento 
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y el.otro, para establecer el tono, la función, sutilmente como 

lo harta.el·maestro ••• pienso que ese anfitri6n debe ser alguien 

que proyecte una imagen de adulto inteligente y habilidoso que -

los niños quieran imitar. Por altimo sugiero que la serie sea -

en color para hacerla at~~ctiva•. 

El reporte llevado al cabo por la señora Joan Ganz Cooney para -

la Carnegie Corporation de Nueva York, tuvo efectos inmediatos. 

S61o tres meacs m4s tarde se haclan todas las gestiones para fo~ 

mar lo que se conocerla luego con el nombre de Children's Telev! 

sion Workshop lTaller de Televiai6n Infantill. 

As! nac!a una de las innovaciones educativas m&s exitosas y me-

jor conocidas de loa años recientes que fue el programa de tele

visi6n "Seaame Street•, creado en 1968 en Estados Unidos. Que -

consisti6 en una combinaci6n hwnor!stica e imaginativa de esce-

nas vivas, marionetas y dibujos animados cuya finalidad esencial 

es suministrar a niños de edad preescolar de manera entretenida, 

nociones b&aicas del alfabeto y de los ndmeros. 

Sesame Street, se tradujo prontamente a varios idiomas y se ha -

presen~ado con reqularidad en unos setenta pa1ses del mundo. En 

MExico en 1971 ae desarroll6 una producci6n completamente nueva 

de sesame Street, llamada "Plaza Sesamo• adaptada particularmen

te a l"a cultura latinoamericana, aegdn lo informa Dfaz Guerrero 

U974l, para forjar esta verei6n •e llevaron a'·cabo eatudioa:·de 

adaptaci6n y ae requiri6 la aaesorla de varios expertos latino-- . 

. ~cricano11 .. 
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Esta nueva edici6n de la popular serie educativa constó de 130 -

programas de media hora y fueron transmitidos en 18 pa!ses latí-

noamericanos a partir de 1983. Los productores fueron Televisa, 

la principal cadena de televisidn mexicana, conjuntamente con -

Children 's Television Workshop (CTW), los creadores de •sesame -

Street• antecesora de Plaza sAsamo. 

La serie fue transmitida, por lo menos una vez al dta durante un 

periodo de tres años, por lae~más importantes empresas televisa

ras de cada uno de los paises, como un instrumento educativo, -

sin cortes comerciales. Los pa!ses participantes fueron Argent! 

na, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, MAxico, Nicaraqua, Panam,, Paraguay, Perd, 

Puerto Rico, Repdblica Dominicana, Uruguay y Venezuela. 

La Serie fue dirigida a niños entre los 3 y 6 años de edad, que 

formaron una audiencia potencial de m!s de 30 millones de niñea. 

El formato de cada programa fue de media hora que contenía una -

docena o ~s de elementos, tanto informativos como de entreteni

miento. creados especialmente para esta aerie. Laa tAcnicas de 

produccien comprendieron animaci~n, documentales, muñeco•, drama, 

comedia y md•ica para comunicar la• lecciones del programa •. 

Las metas blsica• del programa fueron: Mejorar la deatreza cog-~ 

.rio~citiva y afectiv~ decl~IÍI ,;iño• preesco.l&J'•• de ~ric• LaÚ~• .. 
. p~;;ve.;i:' ~~a ;'núe~e ~~re~i~·cl6~ .,del 'rol de la familia y presentar 

la diversidad •ocial y cultural de los pa!ses latinoa111ericanoa. 
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El currículum educativo de Plaza S~samo fue determinado tomando 

e~ cuenta las recomendaciones de un consejo asesor compuesto por 

distinguidos pedagogos, expertos en educaci6n de primera infan-

cia de varios países latinoamericanos. Los principales tópicos 

que cubri6 la nueva serie incluyeron: 

- Percepci6n visual y auditiva (conceptos con relaciones de: ta

maño, cantidad, distancia, etc.). 

- Representaci6n simb6lica (incluye ver letras y escuchar soni-

dos, y representacidn de formas geom~tricas y nt1meros). 

- El ·mundo del niño inc1uye el concepto del •yo• partea del cueE 

po y sus funciones, higiene, nutrici6n, interacci6n social). 

- Diversidad humana (incluye la diversidad cultural entre las n~ 

cianea. 

Comunicaci6n y expresi6n creativa. 

Finalmente, se puede señalar que la estructura de la emisi~n ha

bla de elementos metodol~qicos que no son del todo despreciables 

en· las necesidades modernas de la enseñanza: la representaci~n -

simbdlica, accesible y c1ara, la simplicidad para dar a conocer 

las operaciones nwn~ricas y las formas 9eomdtricas, el reconoci

mien.to de fiquras inteqradas; la unilSn .llqil de letras y palabras 

y, sobre todo, el propiciar un interés que rompe, en el niño, -

las actitudes de apatla y aburrimiento. 

Muchos investiqadores y estudiosos de los medios de comunicaci6n 

opinan que pr09ramas de estas caracterlsticas, dif!cilmente im-

pugnables en a! miamos ya que tienen ccmo proplSsito la educaci/Sn 

sin aparentes referencias ideol/Sqicas, constituyen el mejor modo 
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de sembrar papeles culturales y formas de comportamiento diseña

das y sup.ervisadas en norteam~rica .. 

Educacien para los medios. 

•se debe considerar que el contenido que presentan en sus progr~ 

mas los medios masivos, difieren de los modelos y valores cultu

rales de la realidad que se vive, sobre todo en países menos in

dustrializados". (2) De acuerdo a lo anterior loa sistemas educa

tivos han tenido que emplear los medios como objeto de estudio -

dentro de loa programas escolares. 

La mayorfa de las experiencias educativas que se han realizado -

con base en curricula y estrategias, recien~emente han estado -

orientadas hacia el desarrollo de habilidades de juicio cr!tico 

que posibiliten una mejor comprensi6n de los medios y de sus me~ 

sajes. 

Al respecto, los investigadores mexicanos, Javier Aquilar, Frida 

D!az y Margarita Castañeda, realizaron un estudio cOlllpara~ivo t! 

tulado "An4lisis de las experiencias curriculares de educaci6n -

para los medios• cuyo objetivo fue el analizar las caracter!ati

cas, or9anizaci6n, funcionamiento y resultado• de dichas expe- -

riencias, derivando de ello lineamientos para el diseño de mate

riales, actividades peda969icas y el proqrama de capacitaci~n d2 

cente, contemplados en el proyecto De111afocceb. 

(21 Vald~s, 8.G.(1988), p. 34. 
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Fueron 'seleccionados loa dos criterios aiquientes: 

1, El tipo de poblaci6n atendidas niñoa en edad escolar, de lo• 

niveles de educaci6n preescolar, primaria y secundaria. 

2, Los objetivo• de la experiencia: formaci6n de habilidades de 

juicio crftico o adquiaici6n de conocimiento•, pautas de con

SUDIO y expoaici6n ante medios y menaajea 11111aivo•. 

En total se consideraron 18 experiencias, 7 de las cuale• fUeron 

desarrolladas en Estados Unidos, en Iarael y 10 en tre• pafae• 

·de America Latina (Chile, Brasil y Perd), 

A continuaci6n se presenta una afntesia de lo realizado en Am4r! 

ca Latina1 concretamente en Chile: 

La experiencia consiati6 en el diseño,deaarrollo, implementaci6n 

y evaluaci6n de un curr!culwn para los 8 añoa de educaci6n bSsi

ca y loe 4 de enseñanza media, orientado a la formaci6n de tele

vidente• crfticoa, 

La elaboraci6n de e•t• curr!culuro parti6 de un marco conceptual 

p•icopedag6qico que fue deaarrollado por educadores,~omunicado-

re• y te6logoa. Esta versi6n fue sometida al juicio de diversos 

.Profesionales, 

A. partir de la• augerenciaa formulada• por eataa peraonaa, se -

elabor6 el programa definitivo, mismo que fue probado por 74 pr2 

fesorea de educaci6n b5sica y media para validar •u• componentes, 
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Loa result~dos de esta validaci6n sirvieron para realizar una d! 

tima correcci6n del proqrama. 

El currlculum del programa fue organizado en seis ndcleoa, cada 

uno cubre dos qradoa de los doce con•ideradoa: ocho de educaci6n 

baaica y cuatro de enseñanza media. 

La capacitaci6n de loa profesorea se llevd a cabo mediante tres 

tallerea de formaci6n docente, con una duraci6n total de 24 ho--

raa. 

Los objetivos comprendieron doa aspectos: 

al Analizar el impacto de la televisi6n en·laa vida• de loa pro

fesores participante• y en la de aua alumnos. 

b) Conocer y analizar lo• fundamentos y la metodologla del Pro-

grama de Educaci6n para la Televisi6n. 

Para cumplir esos objetivos, la• actividades de loe talleres fu~ 

ron organizados en torno a tres eje• tematice•• 

l. Introducci6n al lenguaje perceptual de loe meneajee televisi

vos, mediante actividadee donde se analiaan laa aplicacionae 

de ésta percepci6n tanto en el plano televisivo como docente. 

2. Introducci6n al fen6meno televisivo a travaa de actividades -

que permiten analizar las actitudes personalea frente a dife

rentes 9Eneroa educativos y las consecuencia• que ••to trae -



41 

pará la labor del educador. 

3. An41isia del Programa de Educaci6n para la televiai6n, par- -

tiendo del An41isis de la relaci6n entre la televiai6n y la -

educaci6n col!'O proceso de comunicaci6n cultural. 

Loa resultados de la evaluaci6n curricular del programa por par

te de loe profesores que participaron en lo• talleres moatraron 

una apreciaci6n favorable casi del 100\ re•pecto de lo• objeti-

vos y las actividades curriculares. 

Este proceso evaluativo continda deaarroll&ndo•e en la medida en 

que loe talleres ae ma•ifican. Se tiene tambi~n contemplado un 

proceso de •eguimiento para medir los efectos y loa cambio• pro

ducidos por loe talleres en loe docentes. 

En otra investigaci6n (ILPE 19821 se eatudi6 la interrelaci6n f~ 

milia-televi•i6n. Partiendo de los lineamiento• del Proyecto 

Principal en Educaci6n para Am4!rica Latina y el Caribe, referen

te• a l·a necesidad de educar, a alumnos y maestros en la recep- -

ei6n critica de mensajes ma•ivoe, esta experiencia se organiz6 -

en torn~ a·una serie de talleres destinados a padres de familia 

y a niños de 7 a 12 años. 

LO• objetivo• de esa investiqaei6n fueron1 

a) Coneeptualizar el problema familia-televiai6n y descubrir las 

relaciones f11111iliarea que son afectadas por la presencia de -

la televisi6n. 
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bl Aplicar la metodologta de an&lisis crtt¿co a un programa de -

televisi6n en el seno de la familia. 

En una primera etapa, la experiencia contempl6 la implantaci6n -

de dos talleres que ae desarrollaron en fines de eemana (uno con 

los padres y otro con sus hijos). 

Posteriormente ae realizaron aem_inarios-taller que se implement~ 

ron en tres faaeaz 

En la primera fase, un taller para padrea y otro para hijos con 

loa siguientes ejerci~ioa: 

- Identificaci6n de las 10 caracterfaticaa ideales de una fami-

lia •in televiai6n, y despues de una familia con televiai6n, -

se definirtan individualmente1acontinuaci6n ae discutieron en 

grupos de 5 personas para seleccionar 10 en total. 

- Calif icaci6n del O al 10 de la mayor incidencia del tipo de r~ 

lacionea existentes en una familia tfpica con televiai6n pre-

sentadas a ellos mediante carteles. Este ejercicio concluta -

con la anotaci6n de loa puntajes totales otorgados a cada car

tel .Y el an4liaia de las diferencias entre loa puntajes atri-

buidoa a cada cartel por lo• padres y por las madrea de fami-

lia. 

Por dltimo, diacuai6n por aubgrupoa y luego en plenario en don 

de loa adultos definieron la conceptualizaci6n de lo• proble-

mas que surgen en la• relaciones personales de una familia con 
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televisi6n. 

En cuanto 81 trabajo con los niños se hicieron juegos de tel~fo

no descompuesto, en los que se hacia escuchar un mensaje a uno -

de los niños y se le pedt"' que repitiera el mensaje al otdo de -

un compañero y as! sucesivamente hasta terminar la cadena. 

La grabaci6n escuchada en primer t@rmino fue de un comercial te

levisivo conocido por los niños. Despu~s se emple6 un mensaje -

que nunca habta sido pasado por televisi6n. Se encontr6 que - -

mientras en el primer caso la informaci6n transmitida entre ni-

ños casi no sufr!a alteraciones, en el segundo caso el mensaje -

original era distorcionado. 

Otro ejercicio consisti6 en que dibujaran au proqrama de televi

si6n predilecto y su conceptualizaci6n de los problemas familia

res que suscita la televisi6n. 

En la segunda fase, se analiz6 cr!ticamente un programa de tele

visi~n, se diseñaron sesiones en las que participaron simultane~ 

mente padrea e hijos. Estas partieron de la proyeccidn de uno -

de los programas favoritos de los niños cuyo contenido ea discu

tido por todoa loa participantes1 eso se complement6 pidiendo a 

loa niño• realizar un dibujo de la serie que vieron y elaborar -

en au casa una hiatorieta en la que dramatizaran alqdn problema 

familiar provocado por la televisi6n. 

En la tercera fase, loa padres fueron nuevamente organizados por 
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subqrupos para leer y comentar un documento sobre la implanta- -

ci6n en el hogar, de alternativas metodol6gicaa para el an•lisis 

crítico de la televiai6n. 

A loa niños se lea dio, en grupos de trabajo, a que elaboraran.

propuestas de guiones para un programa de televisi6n destinado a 

mejorar las relaciones familiares. 

Un ejercicio conjunto padres e hijoa, conaisti6 en la exposici6n 

a un programa de televisi6n en familia, la aplicaci6n de una me

todología de an•liaia crítico a este programa y la redacci6n o -

9rabaci6n de los comentarios de cada miembro de la familia en r~ 

laci6n con el mismo. 

Lamentablemente, aunque se afirma que se cumpli6 con los objeti

vos, no se han expuesto los resultados obtenidos. 

Sin embargo, fue fundamental el partir de la familia para prete~ 

der que en cada elemento de ella se desarrolle un an•liaia crft1 

co de loa contenido• de los programaa televisivos, y quiz& no -

a6lo exista una retroalimenta~i6n de loa padrea a hijos aino t"!!! 

bi~n en sentido inverso, cada uno de acuerdo a su propia expe- -

riencia del medio. 
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IV, TEORIAS DEL APRENDIZAJE 

4,1 ALGUNAS TEORIAS DE LA IMITACION 

El concepto de imitacidn tiene una larga historia en la teor!a -

psicológica, que se remonta a Lloyd Morgan (18961 Tarde (19031 -

y Me oougall (1908) que consideraban la capacidad de imitar como 

un proceso o propenai~n innata, instintiva o constitucional. A 

medida que se desprestigió la doctrina del instinto, varios psi

cólogos, especialmente Hwnphrey y Allport intentaron explicar la 

conducta imitativa en·t~rminoa de lo• principios de condiciona-

miento pavloviano. 

Fester y Skinner (1957) recalcaban que el modelo recompensa la -

conducta imitativa que, tiene en a! misma consecuencia• 9ratif~

cantea siempre que el modelo exhibe una conducta aocialmente - -

efectiva1 "por ello la mayor!a de loa niños desarrollan un h.fbi

to generalizado de reproducir las reapuestaa de suceaivoa mode-

los •. 

La teor!a de la imitación propuesta por Millar y Dollard tuvo -

una gran aceptacien durante los años 60'•· Seq4n eata teorfa, -

aon condicionea·neceaariaa para que se de el aprendizaje por im! 

taci6n que haya un sujeto motivado al que •e refuerza positiva-

mente por copiar las reapueataa correcta• de un modelo en una ª.!! 

• Bandura y Walter. Aprendizaje social y desarrollo. 
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rie de respuestas de ensayo y error inicialmente azarosas. 

Mowrer (19661 describe dos tipos de aprendizaje por imitaci6n 

distintos del aprendizaje que depende de la reproducci6n de -

Miller y Dollard. En un caso, el organismo A da una respuesta y 

al tiempo gratifica al organismo B. Como resultado, la respues

ta de A adquiere para B un valor de refuerzo secundario; por - -

ello B intenta reproducir la respuesta de A en ocasiones en que 

A no la est4 efectuando. 

Mowrer tambifn describe otra forma de imitaci6n, que puede lla-

marse aprendizaje por empat!a. Esta explieacl6n del aprendizaje 

vicario aupone que los est!mulos correlacionados con la respues

ta del modelo pueden despertar en el observador la esperanza de 

que f l tambien experimentar& est!mulos an4109os al actuar de fo~ 

ma similar a la del modelo. 

4.2 LA IMITACION Y LOS MODELOS 

Aunque la observaei6n informal evidencia que· en todas las cultu

ras se utilizan modelos para promover la adquisici6n de pautas -

de comportamiento sancionadas por la sociedad, en las explicaci~ 

nes antropol6c¡icas del proceso de socializaei6n en otras socied~ 

des es donde se manifiesta de forma m4s clara la importancia cu! 

tural del aprendizaje por observaci6n. 

Los padres muchas veces dan a sus hijos diversos tipos de jugue

tea, vajillas, muñecos con carreola de reci@n nacido, utensilios 

de cocina y otros art!culos del hogar en miniatura, que fomentan 
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la conducta imitativa del rol adulto. Al empleaar juguetes que -

fomentan la imitaci6n de lo adultos, los niños suelen reproducir 

no s~lo las formas de comportamiento propias del rol adulto, si

no tambi~n las pautas de respuesta caracter!sticas o idiosincr4-

ticaa de sus padres, como las actitudes, maneras, gestos e incl~ 

so inflexiones de la voz. 

Aunque gran parte del aprendizaje &e nutre adn de la presenta-

cidn de modelos de la vida real, con los avances de la tecnolo-

g1a y de los medios eacritos y audioviauale• se concede cada vez 

m.!s confianza al uso de modelos simbdlicos. 

Los medios audiovisuales ejercen actualmente una gran influencia 

en las pautas de conducta social. La televisian presenta constan 

tea modelos, que juegan un papel importante ya que eae medio re

sulta ser muy atractivo para niños y j~venes.* 

4.3 ADQUISICION, PROCESAMIENTO Y UTILIZACION DE INFORMACION POR 

LOS NIROS. UN PUNTO DE VISTA. 

Como se ha visto en puntos anteriorea, han existido a lo largo -

de toda la historia de la telev~sidn como medio masivo de comun! 

·caci~n. investigadores, maestros y padrea de familia, preocupa-

dos por los efectos de la televiai6n en loa niño• y familia en -

general. 

En un principio se da importancia al fendmeno televisivo como a! 

go que puede ser estudiado desde un enfoque eat!mulo-reapue•ta, 

* Bandura y Walter, p&g. 59. 
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m~s tarde intervienen mdltiples factores sociales y culturales -

que dan pauta a· nuevas hip6tesis sobre los beneficios y limita-

cienes de este medio: en este cap!tulo resumiremos un punto de -

vista sobre la participaci6n de los medios audiovisuales en la -

construcci6n de la visi6n del mundo de los niños; Proyecto DEMA

FOCCEB. Esto resulta importante ya que parte de que, dado que -

las diversas y variadas investigaciones realizadas muestran re-

sul tados discordantes, es de~ir, mientras que unas reconocen - -

efectos extraordinarios en el medio, otras subrayan lo contrario 

desde el aspecto educativo, este proyecto recalca como base el -

someter a un cuidadoso examen el concepto mismo de "influencia -

de la comunicaci6n". 

Asimismo, ~e señala que no puede ser estudiada de manera autdno

ma •1a influencia de la comunicacidn•, peros! se puede investi

gar la producci6n, adquisicidn, procesamiento y utilizaci6n de -

informaci6n por los niños. 

El niño no s6lo recibe inf ormaci6n de la comunicaci6n, sino que 

la adquiere por diversas manerasz Una de ellas es por observa-

cidn de su medio y lo que en éste ocurre, otra es a trav~s de la 

exploraci6n activa del entorno, otra puede ser a trav~s de repr2 

cesar el conocimiento que ya pose!a (asimilaci6n y generaliza- -

cidn de modelos previos de representacidn) y otro ~s a travAs -

de datos q~e otras personas le proveen en la conversaci6n o a -

trav6s de todo objeto comunicativo a su disposici6n: libro, pel! 

cula, programa televisivo, etc. 
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"Las representaciones que el niño hace de sl mismo, de otros y -

del entorno, son resultado de operaciones cognitivas en las que 

procesa informaci6n. 

El niño opera habitualmente con informaci6n que adquiri6 en to-

das las fuentes que estuvieron y est!n a su disposici6n: datos -

rememorados, deducidos, observados, experilnentados, comunica--

dos". (3) 

Pero debemos tener presente que no toda la informaci6n que reci

be el niño es creíble para ~l; el criterio de veracidad de la ia 
formaci6n depende de la confia·nza que merece la autoridad ajena. 

La gran mayoría de las cosas que tenemos por ciertas fueron pen

sadas y observadas por alguien más. 

Se ha dicho que en el niño, dado que tiene poco entrenamiento -

critico y poca experiencia existencial esta m4a expuesto a asim! 

lar la visi6n del mundo. que otros le ofrecen. 

Tomando el posible an4lisis de un cuento como la Ceriicienta pod~ 

mas ver lo anterior, en ~l presentan modelos de madrea, esposas, 

hermanas, hijos, deseables e indeseables y. podrl ser captada y -

asumida por alquna niña quien cuando deba desempeñarse como hija, 

novia, esposa, madre, puede que ajuste su comportamiento a loa -

roles y valores que interioriz6 cuando escuch6 ese cuento cons

truido segan la estructura de "buenos" y •malos•. 

(3) Serrano, M.M. (1987), p. 37. 
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.'pero ese mismo proceso puede puntuarse con la misma legitimidad 

en sentido i·nverso. Es decir, si alguien narra el cuento, di- -

ciendo qué resultaría inaguantable esa niña, siempre limpia~do -

la casa y en cambio lo divertidas que eran las hermanas y su ma

dre, cada d!a luciendo un vestido nuevo. Pero es probable que -

esta versi6n no tuviera ~xito por salirse de los esquemas de los 

conflictos entre hermosura y fealdad, trabajo y ocio, poder y r! 

queza, surnisi6n y pobreza. 

En conclusi6n, no debemos olvidar que la versidn que se tiene -

del mundo no est! s6lo en funci6n de lo que los medios o las pe~ 

senas presentan, sino que intervienen loa cambios de la intera~ 

ci6n comunicatlva ya que somos seres sociales. 



V. EL MENSAJE 



V, TERRY CARTONS VOL. 2. "EL COCHINON" 

En este capitulo se presenta ·,el contenido de la pel.1cula empleada 

en esta investi9ac1on. 

Esta pellcula es producida por Walt Disney y en e.l.la se presentan 

diversos pereona)es en dibujos animados, siendo el principal, es 

decir •z1 Cochin6n• el pato Oonald. 

En la película se escucha un narrador, quien ae supone es un pato 

de origen Alemln, que se dedica a la investiqaci6n, Al habla, al 

mismo tiempo que se abre un libro, de las diferentes plagas que -

existen como el mosquito, el qorgojo, las termitas, etc. y como -

se l.es ha controlado mediante diversos medios como aceite, polvos 

qu1m1cos y fumigadores; da v,uelta a la siguiente página del libro 

y aparece una fotoqraf1a de •El Cochin6n•, en eso el narrador di-

ce •.• 

•pero no debemos estar orgullosos, ya que existe una especie rara 

que no hemos encontrado como exterminar y se llama Cochin6n ••• 

Aqu1 empieza el pato investigador a hablar de las caracterlsticas 

que seg6n los cientlficos presenta esta especie • 

••• Cochin6n naciO con unos transmisores como garras con las que 

destruye cosas y las tira hasta formar montanas de basura. Sobre 
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sus costumbres, los cient1ficos saben que se quedan dormidos en -

sus nidos de madera o iadrillos durante el invierno, en la prima

vera salen centenares de Cochinones y se ponen a cuidar su jard1n 

y compiten entre ellos y aunque cada uno orgullosamente cuida lo 

suyo con esmero, nadie ha podido explicar por qué cada Cochin6n -

tira basura en los terrenos de sus vecinos. 

Y continúa ••• Hay muchos tipos~-de Cochinones, el mAs común es el 

que tira laa cosaa inconscientemente, sin pensar, el que truena -

las bolsas de papel se cree muy 9racioso1 el que tiene catarro y 

va dejando basura por doquier: el fwnadot ea inconfundible ya que 

va dejando una estela de basura detr&a de 111 el deportista que -

se divierte arrojando la basura. Hay otro tipo de Cochin6n que -

hace las cosas a hurtadillas es muy mañoso, es imposible sequir -

el movimiento de sus manos. 

En el verano los Cochinones se juntan y se van a otro• lugares, -

la ciencia nos dice que hay dos tipo se Cochinones, loa que inva

den las montañas y los que plagan la~ playas (pasa una eacena en 

la playa con mucho• Cochinonea tirando basurat y el montañoso ea

t~blece un nido improvisado, el aire fresco le da mis apetito y -

come todo lo que encuentra .. pero en envaaes que puede tirar des-

pues. 

(Aqul se presentan una serie de animalitos del bosque que van dea 

pertando molestos porque la basura les va cayendo, al tiempo que 

dicen •cochinOn, Cochin6n, Cochin6nw) y entonces cantan una can

ci6n que senala que los Cochinones deJan basura por donde van y 
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que todo lo limpio han de ensuciar, vergüenza les debería de dar. 

En este.momento se presenta un oso que recoge una lata de comida 

y la deposita en un bote que claramente señala que sirve para d~ 

positar la basura, al tiempo que dice "¿Es que no amas tu ciu- -

dad?º 

La pellcula finaliza con la reprobación de la conducta del Coch! 

n6n por parte de todos los animalitos y cantan "No hay que ser -

Cochinón, no seas un Cochinón". 

Se determinó dicha película por resultar un personaje conocido -

para los niffos el Pato Donald; por su corta duraci6n; porque su 

presentaci6n y narración resultan atractivos para los niftos, ya 

que el pato investigador, quien narra la película ea alemán y -

algunas palabras no las pronuncia muy bien en espafiol aunque no 

altera el contenido y finalmente porque se puede catalogar como 

película con, cont'!!nido educativo ya que resalta una conducta pr.Q. 

social estudiada en este trabajo. 



vr. HETODOLOGIA 



VI. METODOLOGIA 

6.l PROBLEMA 

Explorar los efectos de combinar la proyecci6n (una sola vez) de 

un programa de dibujos animados sobre hábitos de· limpieza con la 

sistemática retroalimentaci6n de la ejecución de dichos hábitos, 

sobre la cantidad de basura que tiran en el patio de recreo loe 

niños de una escuela primaria. 

6.2 JUSTIFICACION 

Como ya· se ha mencionado, existe evidencia de que los programas 

televisivos pueden tener efectos importantes sobre conductas prg 

sociales. Asimismo, se afirmó que dichos efectos difícilmente 

pueden ser atribuidos a la sola proyección de esos programas. 

·Por otra parte, es razonable suponer que es posible aprovechar -

el contenido de. los programas para promover efectos específicos 

(Briller y Miller 1984.); en el caso de la presente tesis,· el fo_t 

talecimiento de hábitos de limpieza durante el período de recreo 

de los niffos de una escuela primaria. 

6. 3 HETOOO 

Sujetos.-

Todos los niffos de una escuela primaria pública. 

En total 950 de la escuela federa1 "18 de Marzo 11 de Cd. Hidalgo, 

Hichoac.!n. 
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Variables.-

Independientes: La proyección (una sola vez) de un programa de -

dibujos animados sobre hábitos de limpieza. 

La retroalimentación sistemática acerca de la ejecución de di- -

chas hábitos, a través de dibujos y gráficas de !ácil compren- -

•i6n para los sujetos. 

Dependientes: La cantidad de basura, medida por su peso, que ti

ran los niftos en el patio de su escuela durante el primer perío

do de recreo. 

Cantidad de basura, medida por su peso, que tiran los ntffos en -

loa botes del patio de recreo, durante el primer período de re--

creo. 

No controladas.-

Exposfci6n de los niffos a la película antes de la investigación. 

Retroalimentaci6n y/o comentarios porparte de familiares,compaff~ 

ros, antes y/o después de la proyecci6n de la caricatura en la -

escueta. 

Edad, sexo, grado escolar, rendi•iento académico. 

campaffas de limpieza por parte de la escuela antes de la presen

te investigación. 

6.4 DISE&O 

Existieron varios posibles diseftos que exploraran los e~ectos de 
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interés del presente estudio, no obstante, la mayoría requería -

el asegurar la cooperación de la institución educativa que parti 

cipar{a en el estudio. Tal cooperación implicaría entre otros, 

arreglos necesarios para proyectar la caricatura a todos y cada 

uno de los grupos del nivel primario, el acceso a la escuela du

rante las varias semanas que durara el estudio, la buena disposi 

ción del personal docente y administrativo para permitir que se 

llevaran a cabo, sin contratiempos, los procedimientos del estu

dio. Por otra parte, el reconocimiento de que 1os efectos de -

programas televisivos pueden ser mediado.a a través de los comen

tarios de los adultos, que acompaftan al niffo mientras observa la 

te1evisi6n (Comstock 1976) y 1a convicción de que es posib1e em-

. plear dichos programas con fines espec{f icoa orientó la e1abora

ci6n de un disefio que explorara las condiciones bajo las cuales, 

en el presente estudio, se fortalecieran hábitos de limpieza re

lacionados con tirar basura en los sitios previstos para ello, -

durante el periodo de recreo. En este sentido se juzg6 pertine~ 

te evaluar los efectos de una sola condici6n experimental que se 

pens6 serla la m's promisoria en términos de resultados espera-

dos, consistente en la proyecci6n de una caricatura y la sistem! 

tlca retraa1imentaci6n de los niffos en cuanto a la cantidad de -

basura tirada en el piso del patio de recreo y en los botes de -

basura dispuestos para ese propósito. 

Asi pues e1 diaefto empleado fue el siguiente, n6tese que cada f~ 

se tiene una duraci6n de una semana laborable (lunes a viernes), 

·con excepc16n de la Linea Base que dur6 dos semanas. 
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LUNES l1ARTES HIERCOLES -.TUEVES VIERNES 

FASE l LB LB LB LB LB 

LB LB LB LB LB 

FASE 2 PtHRET RET RET RET RET 

FASE 3 RET RET RET 

FASE 4 RET RET 

FASE 5 RET 

en donde: 

LB Linea base.- Medici6n de la cantidad de basura (en peso -

Rg) tirado en el piso del patio de recreo y en lo• botes -

dispuestos para ello 1urante el primer perlado de descanso. 

PR Proyección de la caricatura a todos los grupos de la escu~ 

la antes de salir a su primer periodo de descanso (recreo). 

RET = Retroalimentación.- comunicación a través de carteles esp~ 

cialmente diseñados de la cantidad de basura tirada en el 

piso y en los botes del patio de recreo durante nn d_{a en 

particular y durante los d!as previos·de una misma aemana, 

cuando as{ se haya especificado. 

Como se puede observar a partir del diseño, la presente investl

gaci6n fue de carácter aplicado en el sentido de propiciar y ma~ 

tener un detereinado efecto. Por otra parte, el proyectar s610 

una vez la caricatura Sf!! fundament6 en dos motivos, el primero -. 

fue evitar aburrir a los niftos asf como múltiples formas de in--
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disciplina durante la proyeccidn. El segundo motivo estuvo m~s 

relacionado con los problemas operacionales de reunir y proyec-

tar la caricatura m~s de una vez a todos los niños de la escuela, 

sin causar indisciplina y perder la buena disposicidn del perso

nal docente y administrativo de la escuela. 

6.5 PROCEDIMIENTO 

Se solicitd al personal docente y administrativo de la escuela -

primaria, que participara en el estudio y brindara apoyo para su 

realizaci6n~ dicho apoyo consisti6 en: 

l. Ordenar y reunir a los alumnos en un sal6n para la proyeccidn 

de la peitcula. 

2 •. Permitir el acceso a algunas personas que no pertenectan al -

plantel educativo y que colaboraron en la realizacidn de esta 

fase del estudio. 

3. Abstenerse de hacer cualquier comentario sobre la caricatura, 

antes y despu~s de la proyecci6n. 

4. Evitar comentarios en cualquier direcci~n (favorables o desf~ 

vorable•I sobre el desempeño de los alumnos (durante todo el 

tiempo que dur6 el estudio). 

s. Explicaci~n a lo• alwnnoa acerca del aistema de retroaliment~ 

ci6n que se aplic6 durante la• diversas fases. 

El sistema de retroalimentaci6n fue el siguiente: 

Se comunice el avance en limpieza a trav•s de carteles especial

mente disefiadoa, cuya dimensidn fue de un metro cuadrado y cont~ 

ntan dos partes principales: 
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Un histograma con barras de color rojo y verde. Las barras de -

color rojo indicaban la cantidad de basura tirada en el patio de 

la escuela y las barras de color verde indicaban la cantidad de 

basura depositada en los botes colocados para ello en el patio -

escolar, lo que demostr6 que s! fueron m!s altas las barras ver-

des, existi6 un buen avance en limpieza y por el contrario, si -

las barras rojas fueron m4s grandes signif ic6 que se tir6 mSs b~ 

sura en el piso del patio escolar que en los botes. 

En el cuadrante superior derecho, se coloc6 un dibujo de una fi-

~ra representando un sujeto muy sucio •El Cochin~n• (ver anexo 

No. 3) el cual reflej6 el grado de limpieza del patio escolar 

despu@s del primer per!odo de rec~eo. El dibujo colocado fue s~ 

leccionado de entre cinco dibujos del mismo personaje que iban -

desde muy sucio hasta muy limpio, dependiendo de la limpieza del 

patio. El criterio empleado para la presentaci6n de un determi

nado dibujo se basd en la m&xima cantidad de basura tirada en el 

suelo durante la Lfnea base (10 kg.I cantidad que se dividi6 en

tre cinco para la obtenci6n de las diferentes·categor!aa: 

De o a 2 Kg Muy limpio 

De 2 a Kg Limpio 

De 4 a 6 Kg Regular 

De 6 a 8 Kg Sucio 
De 8 a 10 Kg Muy sucio 

Los cartele• fueron colocados al finalizar el dfa e•colar en un 

lugar fScilmente visible para todos los niños (direcci6n.y patio 

de la escuela} y ae cambiaron en cada fase, en los dlaa aeñala-

dos para la retroaliemntaci6n (anexo No. 41. 

El procedimiento seqGn el diseño pl"anteado fue el siguiente: 



63 

La fase No. 1 fue de L!nea Base, donde se registr6 de lunes a -

viernes la cantidad de basura tirada en el patio de la escuela y 

la cantidad de basura depositada en los botes previstos para - -

ello, en esta fase no existi6 retroalimentaci6n alguna. 

En la fase No. 2 el lunes se proyecto a los alumnos la caricatu

ra sobre h&bitos de limpieza llamada "El Cochin6n" y se dio re-

troalimentaci6n de su desempeño, al finalizar cada dta de martes 

a viernes de esa misma semana se retroaliment6 su desempeño en -
el descanso mediante barras rojas y/o verdes. 

En la fase No. 3 se registrd la cantidad de·basura tirada en el 

patio y en los botes, toda la semana, pero ~nicamente se dio re

troalimentacidn de su· desempéño el lunes, mi~rcoles y viernes. 

En la fase No. 4 nuevamente se registr~ la cantidad de basura t! 

rada en el piso y en los botes, pero sdlo se retroalimentd los -

d!as martes y jueves. 

Finalmente, en la fase cinco se registre la cantidad de basura -

tirada en el piso y en los botes, pero solamente se retroalimen

t~ el desempeño de los niños el d!a viernes •. 

Para llevar a cabo el registro del peso, cada d!a se colocaron -

boleas de pl&st~co dentro de los botes vac!os ante• del deacanso 

de los alumnos, la basura que tiraron en el piso del 9atio e•co

lar fue recogida y colocada en bolsas para !)Oder obtener su peso. 
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6 • 6 MATERIALES 

Se empled una pel!cula de Walt Disney titulada •EL COCHINON" en . 

el que el Pato Donald es ei cochin6n, un personaje descuidado en 

su aseo personal y en sus h.fbitos generales de .limpieza, a lo 

largo de la caricatura, se recalca la conveniencia de ser limpio 

y lo reprobable de no serlo. La caricatura tiene una duraci~n -

aproximada de 10 minutos. 

Carteles para retroalimentaci~n. Tuvieron una dimensi~n de 1 m~ 

tro cuadrado y constaron de 2 partes, un histoqrama y un dibujo 

del cochin(!n (existieron 5 dibujos diferentes que mostraron lo -

mas limpio hasta lo menos limpio). 

Adem4s se emplearon los siguientes materiales: 

- Videocassetera. 

- Tele-d.sor. 

- Hojas blancas. 

- una ~esa romana. 

- Bolsas de pl!stico para basura. 

- Un aalt!n de cantos y jueqoa para la proyecci15n. 

- L4minaa de dibujos y qr•ficaa. 



VII. ANALISIS DE DATOS 



VII. ANALISIS DE DATOS 

Por lo regular ea conveniente, cuando no necesario, comprobar --

aistem4ticamente nuestras suposiciones acerca de la naturaleza -

de la realidad, aQn aquellas que parezcan 16qicaa, verdaderas o 

evidentes por a! mismas. Nuestras diaria• pruebas de sentido e~ 

mdn, se basan9eneralmente en preconcepcionea muy estrechas, - -

cuando no parcializadas, y en experiencias personales que pueden 

conducirnaa a aceptar conclusiones sin valor respecto a la natu

raleza de loa fen6menoa sociales. 

Para el presente estudio se decidi6 abarcar el nivel intervalar 

de medicidn, denominando o etiquetando, por lo que se determina-

ron cate9or1as y se cont6 la frecuencia de ocurrencia, respecto 

a tirar basura, ya que pod1a ser: 

l. En los botes destinados en la escuela para ello. 

2. En el suelo. 

·Al trabajar con lo• dato• intervalare• •e tuvo cuidado de colo

car cada caso en una •ola cat1!9orfa. Al cla•ificarae como bas~ 

ra tirada en el "•uelo no se pudo clasificar como ba•ura tirada 

en los botes. 

Para realizar el registro anteriormente mencionado •e con•ider6 

en el pre•ente e•tudio, de mucha importancia el empleo de una 

9r~fica de barras lhistoc¡ramal puesto que nos proporcion6 una 
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ilustraci6n sencilla y r&pida de datos que pudieron dividirse en 

las cuantas categor!as requeridas. 

Finalmente, la medida de tendencia central conoCida como media -

fue empleada, ~sta se define como la suma de un conjunto de pun

tajes dividido entre el nllmero total de puntajes del conjunto en 

donde: X• ENX 

i • La media 

E • La •wna de 

X • Un porcentaje no procesado en un conjunto de porcentaje 

N • El ndmero total de porcentajes en un conjunto 

Se conaider6 lo m4e adecuado, realizar e•tas sencillas operacio

nes con loa datos obtenidos, en virtud de su cantidad y por nec~ 

aitarse efectuar la comparaci6n entre las categorlas eatableci-

da• en el diseño. 
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VIII. RESULTADOS 

-El an~lisis de los resultados obtenidos en la fase experimental 

reflejan dos tendencias generales en el comportamiento observado 

en los niños, en relacidn a depositar la basura en los botes de~ 

tinados para ello o bien tirarla en e1 suelo. La primera tenden 

cia se refiere a que los niños decrementaron considerablemente -

su conducta de tirar basura en el suelo como consecuencia de la 

introducci~n de las variables independientes: dicho efecto se v1 

aualiza a lo largo de las fases 2 ,. 3 y 4 cuando se les compara -

con los !ndices de basura obtenidos en la Linea Base (Fase 1) 

donde la cantidad de basura tirada en el suelo, es mayor a la de 

cada una de las fases restantes (gráfica No. 6). 

La segunda tendencia general de comportamiento de los niños pare 

ce indicar que otro de los efectos de la proyecci6n televisiva y 

la retroalimentacidn en el desempeño de los niños, se refleja en 

el incremento en su comportamiento de depositar la basura en los 

lugares destinados para ello (botes de basura), dicha modifica-

ci6n se observa en la comparaci6n de 1os promedios de basura de-

positada en loa botes de la Llnea Base y la depositada en loa "!? 

tea en la fase 3, en la que inclusive se invierten loa t'rminos 

y es mayor la cantidad de baaura tirada en los boees y menor la 

basura del suelo, en tanto que en la Linea Base fue menor la ba

sura depositada en loa botes y mayor la del suelo. Sin embargo, 

es importante señalar que este efecto de incremento en la basura 

de los botes se pierde en las fases 4 y 5 en donde los lndices -.. 
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caen a niveles similares a los obtenidos en las primeras medicig 

nes de L!nea Base. 

Por otro lado, es conveniente señalar que en estas fase• se man-

tiene el decremento en la conducta de los niños de tirar la bas~ 

ra en el suelo, a niveles similares a loa observados en la fase 

2, donde se introdujeron por vez primera las variables indepen-

dientes (grSfica No. 61. 

Un an&lisia m&a profundo de los datos obtenidos, fase por fase, 

proporciona hallazgos importantes sobre el comportamiento dife-

rencial de los niños segan las manipulaciones realizadas en las 

variables independientes a lo largo de cada una de las fases co~ 

templadas. 

En la fase 1 se encontr6 que la menor cantidad de basura tirada 

en el suelo fue de 5 Kg. y la m&xima cantidad fue de 10 Kg. obt~ 

niéndose un promedio semanal de 7.340 Kq. en tanto que la canti

dad mtnima de basura depositada en loa botes fue de 2 Kg. y la -

m4xima de 3 Kg. con un promedio semanal de 2,360 Kgs. (gr4fica -

No. l.al. 

La 9rafica No. 1.b muestra los resultado• obtenidos en la fase 1• 

en la que el mtnimo de basura en el suelo fue de 3.800 Kg. y el 

m4ximo fue de 8 Kg. con un peso promedio de 5.560 Kg. La basura 

de los botes tiene como mtnimo un peso de 3 Kg. y como m4ximo 5 

Kg. en tanto que el peso promedio es de 3.230 Kg. 
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Los resultados anteriores indican por lo tanto, que los niños t! 

raron una mayor cantidad de basura en el suelo y menor cantidad 

en los botes, durante las dos semanas de Llnea Base, a pesar de 

que la escuela hab!a concluido un mes antes una Campaña de Lim-

pieza General, que incluía desde el aseo personal hasta el aseo 

general de la escuela. B~sicamente dicha campaña se realiz~ por 

medio de exhortaciones verbales de los maestros hacia los alum-

nos. Con la introducci~n de las variables independientes en la 

fase se observan importantes cambios cuando se les compara -

con los resultados de la Llnea Base. Uno de ellos es el incre-

mento en la basura depositada en los botes los dfaa Lunes, Mar-

tes y Jueves. Otro cambio m&s uniforme es el decremento en la -

basura tirada en el suelo los días Martes, Jueves y Viernes. 

De lo anterior se infiere que los efectos provocados por la mani 

pulaci6n de las variables se expresan como un decremento en la -

basura tirada en el suelo y un incremento en la depositada en 

los botes. En promedio los niños tiraron 3.500 Kq. de basura en 

el suelo y 3.980 Kg. en los botes, datos que implican una rela-

ci6n donde la basura tirada en el suelo es menor que la deposit~ 

da en los botes. Como se puede observar, aquí ae invierten loa 

tarminos en relacidn encontrados en la Llnea Base, donde la bas~ 

ra tirada en el suelo fue mayor a la depositada en los batea - -

(gr4fica No. 21. Lo• resultado• de esta fase y las siguientes -

parecen confirmar nuestras eapectativas, es decir, la proyeccidn 

de un programa de Dibujos Animados sobre los H4bitos de Limpieza 

'junto con ia Retroalimentaci6n Sistem4tica de la ejecuci6n de d_t 

Ches h4bitos, trajo como consecuencia una disminuci6n en los h&-
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bites de los niños de tirar basura en el suelo y un incremento -

en los h~bitos de depositar la basura en los botes destinados 9~ 

ra ello. Cualitativamente, el desempeño de la poblacidn coinci

de con lo planteado por algunos te6ricos del aprendizaje Vicario, 

en la medida en que las pautas de comportamiento asumidas por -

loa niños fueron similares a las que se observaron en la carica

tura •Et Cochin6n•. En otras palabras, los niños imitaron en -

gran medida al comportamiento y verbalizacionea de los persona-

jea que aparecen en la caricatura. Ast, por ejemplo, ee lleg6 a 

observar.que cuando un niño tiraba basura en el suelo, sus comp.!_ 

ñeros que le observaban le empezaban a decir ••• "Cochindn ••• " y 

e1lo bastaba para que levantara la basura. 

En la gr~fica No.3 se representan los resultados obtenidos en la 

Fase J donde se observa que a pesar de que paa6 el fin de semana 

ae conservan bajos los niveles de basura en el suelo del patio -

de recreo; aqu! se retroaliment6 los días Lunes, Mi~rcoles y - -

Viernes. Los datos parecen indicar que los efectos de la retro

alimentaci6n se manifestaron al día siguiente, por lo que tene-

mos que para el martes se incrementa de manera considerable la -

basura depositada en los botes (9 Kg.), sin embargo, al d!a si-

quiente se inviertenlos t~rminoa y ea mayor la basura del suelo 

6.00 Kg. contra 2 .• 250 Kg. de loa botes. El d!a mi!rcole• ae pr~ 

aent6 la retroalimentaci6n y aunque no fue posible medir lo• 

efectos de la misma al d!a siguiente, por suapenai6n de laborea 

en la escuela, de cualquier modo, ea posible ver sus consecuen-

cias en loa resultados registrados el dla viernes, donde la bas~ 

ra de los botes es mayor a la del suelo, que por otra parte se -
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mantiene en n_iveles bajos. El promedio semanal de basura tirada 

en e1 suelo es de 4.450 Kq. en tanto que la basura de los botes 

'es de 4. 759 Kq. Como se observa en esta fase se conserva la rel~ 

~idn expresada en las fase anterior, donde se invierten los t~r

minos de relaci6n (basura del suelo ea menor a la basura de los 

botes), si se le compara con los datos de la Linea Base. 

En la Fase 4 (gráfica No. 4) los resultados indican que los efe~ 

tos provocados por la proyeccidn televisiva y la retroalimenta-

ci6n sobre el desempeño de la poblaci6n, se expresan en un mant~ 

nimiento de los decrementos observados en la basura tirada en el 

suelo, iniciados a partir de la Fase 2. As! tenemos que la re-

troalimentaci6n del viernes en la fase anterior, mantiene un ba

jo nivel de basura en el suelo para el d!a lunes de la fase si-

quiente, lo mismo sucede con las retroalimentaciones programadas 

y realizadas los d!as Martes y Jueves. Es importante notar que 

en esta fase los cambios provocados por las variables indepen- -

dientes no se manifiestan como un incremento en la basura depos! 

tada en los botes, como ocurri6 en las dos fases anteriores, m4s 

bien este efecto se desvanece, pero se mantiene el decremento en 

el h~bito de tirar basura en el suelo. En esta fase el promedio 

semanal obtenido para la basura tirada en el suelo fue de 3.400 

Kg. mientras que para la basura de los botes fue de 2.400 Kg., -

r.esultados que por otra parte indican que la relaci6n expresada 

Sn las Fases 2 y se invierte y regresa a la relaci6n manifest~ 

da originalmente en lá L1nea·Base, es decir, la basura tirada en 

el suelo conserva bajo nivel de peso en relaci6n a la Linea Base 

tcomparar Lfnea Base y Fase 4 en la 9r4fica No. 6) por otra pa~ 
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te, es conveniente observar que la basura tirada en los botes -

retorna por !ndices de peso similares a los obtenidos en la L!-

nea Base, (gr&fica No. 6), por tanto, estos datos nos llevan a -

pensar que la retroalimentaci~n fue desvanecida muy r&pidamente. 

En la gr&fica No. 5 se muestran los resultados re9istrados en la 

Fase 5 donde se observan datos similares a loa obtenidos en la -

fase anterior. En primer lugar se mantienen bajos los !ndices -

de peso en la basura del suelo J.380 Kg. (media semanal) que por 

otra parte son similares a los datos obtenidos en la Fase 2, do~ 

de se presentaron por vez primera las variables independientes. 

En segundo luqar, taml)i~n se obeerva que la basura depositada en 

los botes X a 2.060 Kg. conserva índices de peso similares a los 

obtenidos en la L!nea Base. Considerando lo anterior, se nota -

que la relaci~n expresada entre arnbas mediciones ea iqual a la -

Fase (basura del suelo es mayor a la basura de loa botes). Tam 
bién aqu! es conveninte señalar el efecto de mantenimiento en el 

decremento de loa h&bitos de tirar basura en el suelo, decremen

to que se inici6 en la Fase 2. Finalmente no fue posible obser

var qué e~ectos tuvo la retroalimentacidn realizada el d!a vier

nes, debido a que este fue el dltimo d!a en que se realizaron -

los reqístroa. 

ta grffica No. 7 nos muestra la swna de los promedios de basura 

tirada en los botes m's la tirada en el suelo, donde se ob•erva 

que en las Fases 2, 4 y 5 no se presenta la situaci6n esperada -

en cuanto a la cantidad total de basura tirada en la escuela. Si 

en la L!nea Base se obtuvo un promedio de 9.240 Kg. de basura t2 
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tal, era de esperarse que en el resto de las fases se obtuviera 

una cantidad similar a la anterior, la pregunta obligada serta -

•¿Qu~ pasd con la basura que no fue depositada en los botes ni -

tirada en el suelo?" como sucedi6 en las fases anteriores. Al -

parecer lo que sucedi6 fue que los niños se abstuvieron de tirar 

la basura en los lugares antes mencionados y luego lo hicieron -

en el aal~n de clases, seqdn se pudo corroborar con algunas mae~ 

tras de ~a escuela, sin embargo, ~sta es una variable que no pu

do ser controlada. 
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DIAS 

Gr!fica No .. l .a 

FASE l 

LINEA BASE 

REGXSTRO DE BASUJtA.- Laa barra• con lineas representan la can 
tidad de baaura'depositada en los botes. La l!nea punteadas~ 

perior indica el promedio semanal de la basura tirada en el -
suelo. La ltnea punteada inferior indica el promedio semanal 
de 1a basura depositada en los botes. 
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Gr~fica No. l .b 

FA.SE l' 

LINEA BASE 

Las barras con 11neas representan la basura tirada en el suelo. 

Las barras blanCas indican la cantidad de basura depositada en 

los botes. 

La l!nea pun,teada superior indica el promedio semanal de basura 

tirada en el suelo. La 11nea punteada inferior indica el prome

~io semanal de la basura depositada en los botes. 

,, 



Gráfica No. 

FASE~ 

Las barras con !!neas representan la cantidad de basura tirada en el suelo. 
Las blancas indican la canti<!ad de basura depositada en los botes. 

_ l•J.980 K~ 

- x-~.soo Kg 

La linea punteada superior representa el promedio semanal de la basura deposi
tada en los botes. 
La inferior indica el promedio de basura tirada en el suelo. 

El asterisco indica los días en que ·.se dió retroalimentación. 
El circulo indica el día en que se transmitió la caricatura. 
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JI 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

Gráfica No.3 

FASE 3 

Las barras con Ilneas representan la cantidad de basura tirada en el suelo. 
Las ba"rras blancas indican la cantidad de basura depositada en los botes. 
La linea punteada superior representa el promedio semanal de la basura deposi
tada en los botes. La inferior indica el promedio de basura tirada en el sue
lo. 
El asterisco indica los días en que se dió retroalimentación. 
NarA. El jueves no hubo registro por suspensión de labores. 

!•4. 750Kg 
X=4 .450Kg 
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LUNES i'IARTES 'l!ERCOLES Jt'EVES V!ERN~ 

·Gráfica So.4 

FASE it 

Las barras con lineas representan la cantidad de basura tirada en el suelo. 
Las barras blancas indic,m la cantidad de basura depositada en los botea. 

La linea punteada supertor representa el promedio semanal de la basura' tirada 
en el suelo. . 
La linea punteada inferior indica el promedio de la basura depositada en los 
botes. 

El asterisco indica los dias en que se dió retroalimentación. 
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LUNES ?tARTf.S 

Gráfica No. 5 
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~IERCOLES VIERNES 

FASE 5 

.Las barras con lineas representan la cantidad de basura tirada en el suelo. 
Les barras blancas indican la cantidad de basura depositada en. loa batea. 

La U.nea punteada superior representa el promedio semanal de la basura tirada 
en el suelo. 
La Une~ punteada inferior indica el promedio de ia basura depositada en. los 
botes. 

El asterisco indica el dJa en que se dió retroalieentación. 

~.06l1 
Kg. 
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Gráfica No.6 

TODAS LAS FASES 

Las barras con lineas representan la basura tirada en el suelo. 

Las barras blancas representan la basura tirada en los botes. son promedios 
obtenidos por semana. 
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GrUica No. 7 

TODAS LAS FASES 

Cada barra representa la suma de la basura de botes y la deposi

tada en el suelo, en cada fase. 

8.4 
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X. DISCUSION Y CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos en la presente investigaci6n, determinan 

que se logr~ la adquiaicidn del h~bito de limpieza deseado, en -

los niños de la escuela primc:aria federal "18 de Marzo•. Esto se 

observa en las fases posteriores a la Linea Base. 

Si pensamos en el proceso de aprendizaje Vicario a partir de los 

modelos que se presentaron en la proyeccidn de Terry cartons, se 

puede decir que efectivamente los niños imitaron a los modelos -

que reprobaban la conducta de tirar basura en el suelo ya que por 

ejemplo, cuando alguno de ellos tiraba basura en el patio de re-

creo inmediatamente aua compañeritoa lo señalaban y decfan "Co-

chin6n, Cochindn, Cochin~n·. 

Como se indicd en los resultados, durante las dos semanas de L!-

nea Base, el promedio semanal de basura tirada en el suelo fue ~ 

yor que la depositada en los botes. Con la introduccidn de las 

variables independientes; proyeccidn m.1& retroalimentacidn, esta 

relacidn se invierte y se deposita una mayor cantidad de basura -

en los botes y menor en el suelo (Fases 2 y 3). 

Sin embargo, en ias fases 4 y 5 ae presente nuevamente la rela--

.cidn obtenida en la Lfnea Base, donde la basura tirada en el aue

lo ea mayor que la depoaitada en loa botes, con la salvedad de -

que en eataa fases se conserva en niveles similares el decremento 

observado en las fases 2 y 3 de la baaura tirada en el suelo. 



87 

En términos generales, las modificacione.s conductuales generadas 

por las variables independientes en las fases 2 y 3 siguen dos -

direcciones: 1) Decremento en los h~bitos de tirar basura en el 

suelo y 2l Incremento en los h4bitos de limpieza al depositar b~ 

aura en los botes. En las fases 4 y 5 s6lo se conserva la prim~ 

ra modificaci6n conductual, es decir, el decremento en los h4bi-

tos de tirar basura en el suelo. Los h4bitos de depositar la b~ 

sura en los botes regresan a niveles similares obtenidos en la -

Línea Base. 

Luego entonces, surge la pregunta obligada ¿Por qu~ se produce -

esta diferencia entre las fases 2, 3, 4, 5? Puede explicarse en 

gran medida por la forma en que se program6 el desvanecimiento -

de los carteles retroalimentadores, tal vez fue muy rápido dicho 

desvanecimiento. 

Si se considera que en las fases 2 y 3 se presentaron los carte-

les 5 d!as y 3 d!as respectivamente, en tanto que en las fases 4 

y 5 se presentaron 2 días y un día respectivamente, entonces es 

valido pensar que si la presentaci6n de los carteles no se hubi~ 

ra reducido tan r!pidamente, los resultados en estas cuatro fa-

ses no se hubieran diferenciado. 

También es posible explicar este fen6meno como una consecuencia 

de que la fuerza del efecto de la proyecci6n televisiva se fue -

perdiendo conforme pasaba el tiempo, asl, dicho .efecto tuvo ma-

y~r fuerza durante las dos primeras semanas (Fases 2 y 3) y me-

nor en las dltimas dos semanas (Fases 4 y 5). Sin embargo, se -
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considera que la coordinaci6n de los dos factores mencionados an 
teriormente hayan incidido de manera decisiva para que se presen 

tara la diferencia mencionada. 

Otro punto importante para explicar el r~pido desvanecimiento de 

la conducta adquirida, es el factor novedad, ya que el dibujo 

animado es sabido que resulta del gusto de los niños y en la es

cuela es poco probable que reciban este tipo de estímulos y so-

bre todo tan aprobado por los maestros del plantel, pero a medi

da que aument6 la dista~cia del d!a de la proyecci6n ya no resu! 

td tan atrayente dado el olvido de los elementos exactos de la -

pel!cula e incluso el ver los mismos carteles mostrando los his

togramas ya no resultaban probablemente tan importantes, •ya fo~ 

maban 9arte del patio escolar•. 

De acuerdo a Miller y Oollard, el individuo que aprende, obtiene 

una recompensa si llega a igualar la conducta exhibida por el m2 

delo, denominando a éste proceso •conducta dependiente por igua

laci6n •, en donde cuentan con un refuerzo, que sería representa

do por los coment~rios favorables del modelo o de padres, herma

nos y compañeros. 

En este estudio, .el refuerzo fue la retroalimentaci6n qr4fica a 

los niños, ésto result6 complementado con los comentarios de los 

compañeros llamando •cochin6n" a los niños que tiraban basura,· -

quienes con tal de no ser llamados asl, levantaban de inmediato 

la basura del suelo. 

.. 
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Es sabido que las pautas de conducta aprendidas tienden a gener~ 

iizarse a situaciones distintas de aquellas en que s~ aprendie-

ron, estando el grado de generalizaci6n en funci6n del parecido 

entre la funci6n original de aprendizaje y el nuevo grupo de se

ñales de estimulaci6n. Así pues, en este estudio aGn cuando la 

situaci6n de caricatura en ningdn momento mostr6 una instituci6n 

educativa o algan lugar parecido, la conducta de limpieza pudo -

ser actuada por los niños, en un ambiente escolar, ya que por --

otro lado los estudiantes ya ten!an en su repertorio elcmen~os -

de conducta (campaña de limpieza de la escuela, un mes antes) -

que pudieron haber ayudado a imitar la conducta de no tirar bas~ 

ra. 

Por otro lado es probable que entre más atractiva sea la conduc-

ta a imitar, pueda ser más factible que el proceso de aprendiza-

je por imitaci6n sea llevado a cabo. 

De algdn modo la televisi6n ha jugado un importante papel en - -

nuastr~s vidas, y tenemos idea de que tiene cierta influencia en 

nuestra conducta. 

Los primeros estudios sobre los efectos de la introducci6n de la 

televisidn sugieren que esta fue asociada con cambios en el voc~ 

bulario del niño, con la consolidaci6n de sus conocimientos gen~ 

rales, sus actividades libres y patrones de juego. 

Han podido ver que la violencia ha sido uno de los aspectos ori

g~nalmente estudiados en relaci6n a encontrarla en los programas 

de T.V. y la conducta humana, derivada de la irnitaci6n. 
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De hecho algunos investigadores como Bandura y Cola, señalan'que 

existe una relaci6n entre el preferir contenidos violentos en la 

pro9rarnaci6n televisiva y la produccidn de conducta agresiva. 

En la actualidad los investigadores han abierto una gran canti-

dad de posibilidades alrededor de la televisi6n, se han preocu

pado por enfocar la influencia de este medio ya no s~lo desde un 

punto de vista conductual manejando el estimulo y la respuesta -

como la totalidad del fen6meno educativo a traves de la televi-

si~n, sino que sugieren la influencia de factores tales como "la 

credibilidad del mensaje•, ea decir, que el niño o el adulto no 

aceptan como real cualquier tipo de mensaje,incluso se ha visto 

que el dibujo animado adn cuando resulta muy atrayente principal 

mente para el niño, ~ste le concede. poca credibilidad ya que no 

entra en su campo de realidad. 

Otro aspecto importante manejado en la actualidad es que el men

saje que se recibe puede ser asimilado, partiendo de que se tie

nen ya repertorios y experiencias vividas a lo largo de la exis

tencia y aunque obviamente ~ste pueda ser mayor en el adulto, r~ 

.sulta impresionante en el niño. 

En general, la televisi6n resulta un poderoso medio de comunica

ci6n pero que por s! sola puede tener resultados inesperados en 

los televidentes. 

Se debe tener presente que somos antes que nada seres sociales -

en continua interacci6n y que estamos expuestos a mCltiplea in--
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.. fluencias y modelos de los que podr!amos imitar o adquirir algan 

repertorio, pero m~s que nada el ser humano se va desarrollando 

y al pasar por diversas etapas maneja elementos diferentes que -

~o llevan a apreciar las cosas de manera especial. Por otro la

do, la familia representa una influencia constante para el niño, 

as! como una autoridad que puede ayudarle a formarse un juicio -

cr!tico de su medio. 

Limitaciones.-

Aunque exiatieron varios posibles diseños que exploraran loa - -

efectos de interés del presente estudio, no obstante, la mayor!a 

requer!a el asegurar la cooperaci6n de la instituci6n educativa 

que participarla en la investigaci6n, tal cooperaci6n implicaría 

entre otros, arreglos necesarios para proyectar la caricatura a 

todos y cada uno de los grupos del nivel primario, el acceso a -

la escuela durante las varias semanas que durara el estudio, la 

buena disposici6n del personal docente y administrativo para pe~ 

mitir que se llevaran a cabo sin contratiempos, los procedimien

tos del estudio. 

Por otra parte, el proyectar solamente una vez la caricatura se 

fundamentd en dos motivos, el primero fue evitar aburrir a los -

niños, as! como mGltiples formas de indisciplina durante la pro

yecci6n. 

El segundo motivo estuvo mas relacionado con los problemas oper~ 

~tonales de reunir y proyectar la caricatura m4s de una vez a t2 

dos los niños de la escuela, sin causar i.ndisciplina y perder la 
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buena disposici6n del personal docente y administrativo del plan 

tel. 

Otra de las limitaciones fue la imposibilidad, por falta de per

sonas, aparte de los investigadores para realizar una separaci6n 

entre la basura or9ánica e inorg&nica con objeto de determinar -

cu41 fue su indice de variaci6n en el estudio en general. 

Asi por ejemplo, si la cooperativa de la escuela determinaba que 

el martes y el jueves se vendieron naranjas con chile, el peso -

de la c~scara podr!a provocar una variaci6n ficticia en nuestras 

medidas. 

Otra de las limitaciones en el estudio, fue el no haber tomado -

en cuenta la basura tirada en el piso o en los botea de los sal~ 

nes de clase, ya que de existir este dato, ae podrta suponer que 

la introducci6n de nuestra~ variables independientes pudieron ha 

ber sido las responsables en la adquisici6n de la conducta pro

socia l de no tirar basura. 

Por otro lado la imposibilidad de proyectar la pellcula m&s de -

una·vez, pudo haber provocado que se diera el fen6meno de olvido 

del mensaje en los niños • 

Asimismo, 'aunque se pidi6 a los maest.ros que no reforzaran a los 

niños no se puede asequrar que este reforzamiento no se diera e 

incluso en loa mismos hoqares de los niños, al llegar f•toa a e~ 

sa comentando lo que se hab!a visto en la escuela, por lo que se 



93 

considera arries9ado suponer que las variables independientes -

fueron las dnicas responsables de los efectos. 

Finalmente y aunque los resultados del presente estudio fueron -

satisfactorios en el sentido de haberse promovido la adquisicidn 

de un b&bito .especifico de limpieza, los autores reconocemos que 

existieron aspectos no controlados que pueden haber cambiado los 

resultados totalmente. Se sugiere por este medio realizar ·nue-

.vas investigaciones, con un enfoque actual sobre la televisidn -

como medio educativo para los niños. 
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Anexo 

1972 1982 CJ- "º 60 o 20 
1 1 

80 00 

1 1 

VENEZUELA 

BRASIL 
1 1 

CHILE 
1 

MEXICO 
1 1 

PERU 

ARGENTINA 1 

Figura que muestra el porcentaje de Programas de T.V. importa-

dos (en hora de transmiaidnl en 1973 y 1982 para seis Pa!ses L~ 

tinoamericanos. 

Fuente: Reviata Latinoamericana de Comunicacidn Chaaqui No. 9, 

Enero-Marzo 1984. p. 11. 
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Anexo 2 

HORAS DE SINTONIA DE T.V. 

Importado• 
P A I S E. U. Latino Otro a Nacional Totales 

Americano 

1. Argentina 28\ 9\ o 63\ 100\ 
4 Canales 

2. Brasil 19% 2\ 1' 78\ 100\ 

TV Globo 20% o o 80\ 100% 
Bandeirantes 45\ o o SS\ 100\ 
TVS -Silvú:> Santos 20\ 10\ o 70\ 100\ 

3. Ml!xico 33\ 1% o 66\ 100\ 

Canal 2 o 2' o 98\ 100\ 
Canal 4 o o o 100\ 100\ 

Canal s 98\ o o 2\ 100\ 
Canal 8 95\ o o S\ 100\ 

4. Perll* * 33\ 25\ 8\ 34\ 100\ 

2 canales 

Esta tabla presenta datos basados en loa 159 programas que al-

canzaron rating~ de ainton!a m4a elevados entre uno• 300 pro-

gramas transmitidos semanalmente. 

Fuente: Revista Latinoamericana de Comunicacidn Chasqui No. 9, 

Enero-Marzo 1984, p. 12. 
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ANEXONo3 
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Cochin6n No. 1 el 1110delo más sucio del pato Donald. 

Cochin6n lo. 2 llOdelo uaeramente 
•noa •ucio que el 
anterior. 

f( "' ;,; 

& ( ~ 
¡/¡ 

~ 
""' .. ,, . 

Cochinón No.3 modelo un poco ... 
notable su limpie
za. 
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Cochin6n No .4 n.;tabl-nte más limpio que loa anteriores. 

CachinÓ No.5 modelo de pato Donald cmple~t• limpio. 
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Anexo No. 4 

MODELO DE HISTOGRAMA 

1 m. 

10 icg •• 

e 
8 Kg.• 

< 
6 Kg •• $ ., .......__ 

o. 
a 

4 Kg •• ., 
o ..... 
o 

2 Kg- .. • 

o Kg. 

LUNES· MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

En este ejemplo se muestra que hubo mas basura en el sitio di~ 

ponible para ello, que la depositada en el suelo, por lo que -

es mayor la barra verde que la roja y el dibujo de COchin6n -

que se muestra es el mas limpio. 
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