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INTRODUCCION 

La comunicación social es tarea que va más allá del mero que hacer 

noticioso; es instrumento formativo, de apoyo a la enseRanza y a la 

difusión de la cultura y de los valores nacionales. 

La Radio, medio de comunicación, es una realidad social, un sistema 

creado por el hombre y para el hombre, es uno de los inventos mis 

formidables que tiene la capacidad de llegar a casi todas las 

personas del mundo, razón que convierte el medio radiofónico en uno 

de los medios de comunicaci~n e información más importante. 

El mensaje radlofonico es más accesible que otros mensajes emitidos 

por diversos medios. La interpretación del mensaje radiofónico no 

requiere comúnmente de una preparación especial,asi, un analfabeta 

puede comprender un mensaje hablado, cosa imposible con el 

periodismo impreso. Además de esta ventaja, el mensaje auditivo a 

través de la radio no exige concentración visual por lo que permite 

la realizacid.n de actividades simultáneas. Estas y otras 

características dotan a la radio de ventajas sobre otros medio de 

comunicación y por ende, requieren de la toma de conciencia del 

personal que labora en ella respecto a su responsabilidad para con 

el público. Sin embargo, la radio ha sido desplazada por otros 

medios de comunicación; concretamente por la televisión ya que 

ofrece más atractivos respecto a la variedad de programas y a la 

difusión de imagen y sonido, en algunos casos el proporcionar la 

imagen puede convertirse en un obstáculo en el desarrollo de la 

imaginación creadora, dicho medio se ha convertido por sus 

características, en el medio publicitario por excelencia creando 
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actitudes consumistas y proporcionando, si acaso, muy pocas armas 

para el desarrollo de las facultades intelectuales y formación 

personal. La radio -a través de un gran esfuerzo- puede recuperar a 

su auditorio por medio de la variedad de programas cualitativamente 

valiosos y atractivos. 

En la mayoría de los hogares de los hogares mexicanos, existe mas 

de un aparato de radio. Los aparatos estén ahí pero sus emisiones 

son tan pobres en contenido o se limitan a la recreación auditiva a 

través de canciones que en varias ocasiones difunden valores 

antinacionales e inmoralidad. 

Mejorar la calidad de los programas radiofónicos para favorecer el 

perfeccionamiento humano es solamente un aspecto ligado a la labor 

a seguir para volver a colocar a la radio en su lugar de origen y 

convencer al público de que se le va a proporcionar algo agradable 

y al mismo tiempo una contribución a su desarrollo personal. 

Así como la comprensión y el gusto por la música culta implica toda 

una educación musical, la valoración de programas positivos y 

enriquecedores requieres de un largo proceso en el que se 

contrarresten las emisiones "chatarra" con emisiones de calidad 

buscando la afinación del proceso selectivo de la persona y qué 

mejor si se emprende dicha labor desde la infancia. 

La niñez aumenta (en México) en diferente proporción de la que 

disminuye, es decir. el indice de nacimientos es mucho mayor que el 

de mortandad infantil, lo cual invita a tomar en cuenta a este 

sector poblacional para formarlo paulatinamente. Las primeras 

experiencias vividas 	son la base de la personalidad. La memoria 

-durante la infancia, y concretamente en la etapa denominada del 
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preescolar, es mucho mayor que en el adulto y esta capacidad es un 

factor íntimamente relacionado con las emisiones radiofónicas de 

tal suerteue el niño q 	 puede correlacionar unos programas con otros 

y unos sonidos con otros gracias a su memoria auditiva. 

Otro punto en común de la radio con la etapa del preescolar es la 

imaginación. Entre los tras y los siete anos de edad, el niño da 

vida a una serie de objetos inanimados, su caudal imaginativo está 

en plano apogeo y por otra parte la radio se .  basa en la evocación 

de imágenes en sus radioescuchas a través de los diferentes 

estímulos auditivos utilizados. El pequero podrá tener oportunidad 

de formación y distracción con la radio, mientras: acompa1a a su 

madre en automóvil, recorta, o dibuja. Estas y otras 

características han despertado el interés de la investigación que 

pretendo fundamentar que la radio es un excelente auxiliar 

educativo durante la infancia. 

Se observa que el núcleo poblacional de la infancia es poco 

atendido por la radio (existen estaciones y programas eminentemente 

juveniles, otras para la senectud y el público adulto y los 

avocados a la infancia son la minoría). La infancia es el momento 

preciso para formar al hombre a través de cuentos, Juegos y trucos 

sonoros,esto es, educarlo mientras`se divierte. 

La radio cuenta con espacios culturales, recreativos, informativos, 

de análisis, de educación y en la mayoría de las emisoras de 

publicidad. Varios de los programas que se difunden pueden afectar 

a la formación y a la concepción que el ni?io se haga del mundo. El 

niño alberga idas falsas, erróneas sobre lo que debe de tener para 

lograr la aceptación de sus semejantes. 



Compete a las cabezas de las Radiodifusoras, asi como al personal 

que labora en ellas —eminentemente al equipo que se centra en la 

planeación y ejecución de los programas, como lo son los guionistas 

entre otros— la responsabilidad de guiar a su póblico, en este caso 

a los nto., hacia la formación de un sentido critico que las 

convierta gradualmente en verdaderos hombres. 

Todas estas observaciones comprenden tiempo y disposición, pero son 

factibles de realizar en el caso concreto de una emisora avocada a 

la cultura y a la educación. 

Hasta que punto los guionistas y el personal involucrado en la 

realización de un programa radiofónico de emisoras que se hacen 

llamar educativas, manejan la pedagogía y por ende el conocimiento 

de las necesidades del pdblico, concretamente el del niYo de 3 a 7 

a~7os 7 

Fara la realización de este trabajo de investigación descriptiva, 

se consultaron libros y revistas de Filosofía, Comunicación, 

Periodismo, Educación infantil, así como entrevistas a niños entre 

3 y 7 allos y a 	guionistas que prestan sus servicios a Radio 

Educación y cuentan con una plaza en su trabajo. Existen personas 

que realizan guiones para Radio Educación, pero no se contemplaron 

en este estudio pues sus trabajos son eventuales y son 	muy 

difíciles de contactar. 

La metodología de la investigación es documental bibliográfica y 

descriptiva (que constituye el estudio de campo). Se realizaron 

entrevistas a 	ni7(os del Distrito Federal de ambos sesos, entre 

los 3 y 7 anos de edad (etapa denominada segunda infancia), de 

diversos niveles económico sociales, asi como a los guionistas de 



Radio Educación, ya que la inexistencia de personal preparado para 

la creación de programas Infantiles constituiría un gran obstáculo 

para realizar cuantitativa y cualitativamente programas adecuados 

para niños en Radio Educación. 

El conocimiento de las diferentes etapas de la vida constituye uno 

de los factores fundamentales para que la educación pueda darse. 

Las etapas de la infancia son sumamente delicadas y receptivas, 

principalmente la segunda infancia; por este motivo el objetivo de 

la tesis "La Misión de la Radiodifusora Educativa como Formadora 

del Público Infantil de 3 a 7 años", es fundamentar la creación y 

producción de programas radiofónicos infantiles con base en una 

educación integral y cuyo punto de partida sea una motivación 

adecuada en aquellas radiodifusoras educativas que se jactan de 

serlo; de tal manera, el sujeto de esta investigación directansnte 

es el guionista, pero indirectamente es el niño de 3 a 7 años por 

ser el público al que se pretenden dirigir los programas. 

Los temas de esta investigación, se tratan en el siguiente c.rden: 

Primeramente, la educación como vehículo que perfecciona al Ser 

Humano, porque el hombre vive en una sociedad y en un anbiente 

cargado de influencias negativas y positivas. Estas últin;s 

favorecen al desenvolvimiento humano, y por ende son Educativas. 

Después de profundizar un poco en lo que es el hombre, sus fines y 

la estrecha vinculación de datos con la educación, se habla del 

niño, de sus necesidades, de sus intereses y de las principales 

características de la segunda infancia (que se adapta a la etapa de 

vida denominada "Etapa del Preescolar"), puesto que si se pretende 

hablar de programas educativos y recreati•.os para niños, se 
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requiere conocer las conveniencias y atractivos para dicho periodo, 

sin dejar de contemplarle en su totalidad como sujeto de la 

educación; como persona humana que es. 

A través de este primer capitulo, se pretende aclarar que para 

educar en todo el sentido de la palabra, hay que apegarse a lo que 

es el Ser Humano por naturaleza y a partir de esto, seleccionar las 

etapas mas favorables para educarlo independientemente que la 

educación es tarea de por vida. 

Posteriormente se introduce a lo que es la comunicación, cómo se da 

en la radio, y de qué manera puede influir en el hombre, y más aún 

en la etapa de la infancia. Se ha seleccionado a la radio por su 

fuerte penetración social, por ser un medio que no requiere de 

aparatos complicados, ni de excesivo costo para su transmisión, 

ademas de que se adecua muy bien a las características propias del 

preescolar. También se abordó el tema del guionista y la 

responsabilidad que tiene para con el público al que se dirige, en 

este caso, el niño, ya que el trabajo del guionista es la base de 

una buena o mala serie radiofónica. Con éste segundo capítulo, se' 

pretende resaltar a la radio sobre los demás medios de comunicación 

social, así como presentar los elementos que entran en juego para 

que se lleven a cabo las transmisiones de programas, al mismo 

tiempo que se presenta la enorme influencia y responsabilidad que 

tiene•un guionista de radio. 

Particularizando un poco más, se muestran aspectos de lo que 

debería ser una radiodifusora educativa y se plantea el caso de 

Radio Educación para conocer su programación y conocer el tiempo 

dedicado al público infantil. Con este tercer capítulo, se muestra 
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la realidad de una radiodifusora educativa para corroborar si el 

• concepto que manejan de educación es reduccionista o abarca al Ser 

Humano en su totalidad, con base en la programación que transmiten. 

• Posteriormente se presentan entrevistas dirigidas a ni?fos entre 

tres y siete anos con el objeto de conocer si escuchan la radio, y 

en caso afirmativo, qué escuchan a través de ésta. Por otra parte 

se atiende al personal que labora como guionista en Radio Educacie,n 

y la posible vinculación que pudiera existir entre éste y el 

pedagogo, al mismo tiempo que se muestra el amplio campo de trabajo 

que puede tener el profesional en la educación en el marco de una 

radiodifusora educativa. Este cuarto capitulo esta constituido por 

un estudio de campo que pretende mostrar la atención que tiene el 

niAo hacia el medio radiofónico y la relación de ésta con el 

trabajo del guionista de Radio Educación. Dicho sondeo, Junto con 

la investigación documental brinda los elementos necesarios para 

llegar a las conclusiones mencionadas y da sentido a la parte 

práctica de este trabajo de investigación, que es un curso dirigido 

a los guionistas que laboran en Radio Educación y constituye el 

quinto y último capitulo que propone un medio de capacitación 

accesible y adecuado a las características de los guionistas de 

Radio Educación, al mismo tiempo que pretende servir como curso 

introductorio que facilite y propicie las relaciones entre el 

guionista y el educador, y así pensar en la posible formación de 

equipos multidisciplinarios junto con otros profesionistas. 
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El hombre es un ser pensante que se constituye de una parte 

corpórea semejante a la de los animales superiores; de ahi que las 

funciones vegetativas (nutrición, crecimiento y reproducción) se 

realicen en !1 según el tipo fundamental del animal con el que 

comparte también la vida consciente sensitiva. También se 

constituye de una parte espiritual, intrínsecamente independiente 

de la corpórea. Por esto, el conocimiento intelectual desciende 

hasta lo mis profundo de las cosas. (1) 

El cuerpo "es el componente somático animado del hombre.., como 

cuerpo o ente corpóreo es una partícula del cosmos material; como - 

animados - muestra subordinación de .la vida orgánica. El cuerpo 

humano dcsempe5ia con respecto al alma del hombre el múltiple papel 

de base, campo de expresión y objeto especial de su vivir 

consciente". (2) 

Analizando un poco al hombre se observa que depende, por lo que 

respecta el cuerpo, de la vida orgánica al comprenderse como ser 

vivo compuesto de materia; pero el cuerpo humano, además, necesita 

de la existencia de una base, esto es, el espíritu, que hace al 

hombre consciente y responsable del obrar de su cuerpo. 

El espíritu es un "ser inmaterial simple y sustancial, capaz de 

1) £f, WUN(RV  9icciMrI9 Is ifieuH,  p.1M 
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poss,.rse a al mismo mediante la autoconciencia y la libre 

a utodeterminacie•n, as i como también comprender y realizar valores 

suprasensibles. Su inmaterialidad no sólo excluye el ser materia, 

sino además aquella intrínseca vinculación a la materia en virtud 

de la cual, el alma de las plantas y de los animales no puede 

existir ni obrar sin estrechísima unión con lo corpóreo... en la 

simplicidad y la inmaterialidad del espíritu se enraizan, de-una 

parte, su capacidad para poseerse a si mismo por la 

autoconciencia... y de otra, su actitud para conocer todo su ser en 

verdad, bondad y unidad, para realizar valores suprasensibles... 

(3) 

El espíritu es el elemento que distingue al hombre de las demás 

empecies animales, proporciona la capacidad de autoposesión; 

refle,tonar sobre el actuar, y por ande responsabilizarse de sus 

actos que van más allá de lo sensible. Esto puede quedar mis claro 

con una situación mas clara como el regaño de una madre a su hijo 

da dieciocho años y el grito del amo al cachorro. El primero 

comprender que las observaciones se le hacen para ayudarle en su 

proceso de perfeccionamiento, o quizá piense que es para 

molestarle; el segundo se queda en un plano sensible y no 

comprenderá - porque no cuenta con esa capacidad - que el corregir 

la mayor parte de las veces es sinónimo de interés y amor. 
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Cuando el espíritu se sustrae a la unidad del hombre para seguir 

únicamente la propia tendencia, actúa de un modo destructor. El 

espíritu es el principio plasmador de todos los valores de la 

cultura, por lo que el cultivo adecuado de la vida espiritual será 

la más noble tarea de la formación humana. 

Unido al alma, el cuerpo constituye el mis elevado e importante 

objeto material de vivencia. (4) 

De esta unión corpóreo-espiritual se desprende la responsabilidad 

moral que tiene el hombre respecto a su cuerpo - lo que no sucede 

con los animales-, la obligación de velar por •i procurándole 

alimento, cuidados y ejercicio. 

Mientras el animal come por satisfacer un instinto, pero sin ser 

consciente que si deja de hacerlo su vida peligra, la persona 

humana come para satisfacer una necesidad consciente de cuidar su 

organismo. El hombre alcanza un equilibrio al darle justa 

valoración al cuerpo sin hacer de él un ídolo ni profesarla total 

ignorancia. Las partas corpórea y espiritual del hombre se dividen 

a su vez en cuatro aspectos para facilitar su estudio: 

- Aspecto Físico. 

- Aspecto Psicológico. 

- Aspecto Social. 

- Aspecto Moral. 

Oli,1jjD,1.16  
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El Aspecto Físico se refiere al funcionamiento del organismo, a la 

apariencia. Es como un encontrar personas acomplejadas por la 

inconformidad con la apariencia propia. Estos complejos pueden 

desarrollar personalidades enfermizas. Cuando éste aspecto deja de 

ser la fuente primordial de preocupaciones, la persona tendrá la 

capacidad de ver los defectos y problemas de los demás para prestar 

ayuda y salir de si misma, al mismo tiempo que vera que existen 

problemas mayores que los que a ella 1e atapien; "Lloraba por no 

tener zapatos, cuando a mi lado vi a un hombre que no tenia pies". 

(5) 

Mientras el hombre tenga presente que a pesar de las carencias 

siempre opera una ley de compensación, podrá ver la vida con 

optimisno. Además, vale la pena recordar esa frase tan socorrida 

"mente sana en cuerpo sano". Los componentes del Ser Humano están 

intimamente ligados entre si; quien lucha moderadamente por la 

salud y belleza de su parte física y se siente agradable hacia los 

dern e, obtiene un equilibrio psicológico positivo. El Aspecto 

Psicológico está referido a la inteligencia y al temperamento. Para 

alcanzar equilibrio en este ámbito basta con aceptar el grado de 

inteligencia y el tipo de temperamento con que se cuenta. Tan 

nocivo puede resultar pretender alcanzar matas más allá de la 

capacidad personal, como el obrar sin ningún esfuerzo; lo primero 

desata una serie de complejos, y lo segundo, monotonía, conformismo 

S) JW, Il1EE0 1.,  Valerni stw#c, ile,  p.t3 



y pasividad. Estos tres son factores contrarios al principio de 

vida y a la educación que implica perfección, misma que supone 

cambios benéficos en la persona. 

El autoconocimiento, unido al realismo y al afán de superación, 

permite hacer el mejor uso de la inteligencia y el temperamento, 

propios de la vida social. 

El Aspecto Social se relaciona con el papel que se Juega dentro de 

la sociedad, de acuerdo con el nivel socioeconómico y con el estado 

civil de la persona. 

El equilibrio social está en aceptar el 	mhito social que se tiene 

sin envidiar a aquellas personas que se encuentran en una posición 

diferente, o anhelar una situación social (estado civil) que no se 

puede tener. El hombre puede decidir sus acciones, por eso se 

compromete y se responsabiliza de aquello que eligió, y también de 

Aquello que, sin haber sido elegido por 11, está en sus manos 

resolver. 

Al Aspecto Moral competen las zonas más íntimas de la persona. Es 

el aspecto más profundo e inviolable por otros, pues se refiere al 

pensamiento, a las intenciones y al querer. Del Aspecto Moral nace 

el afAn de buscar y defender la verdad. 

El hombre no es lo que sus semejantes dicen que es o debe ser, sino 

el conjunto integrado por los cuatro aspectos señalados. El hombre 

tiene la capacidad de reflexionar sobre sus acciones, y el tener 

ésta facultad implica que puede y debe hacer uso de la misma para 
r~cnM•rK 

actuar de acuerdo con la razón y no con los instintos. 
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"La conciencia es una cualidad exclusivamente humana que no 

compartimos con ninguna otra criatura". (6) 

La conciencia se va formando durante la vida del hombre con los 

principios que se dictan en el seno familiar, las enseñanzas 

religiosas, los patrones de conducta de una sociedad, y en último 

término, la libertad de la persona misma al valorar las cosas con 

rectitud, sin importar si conviene o no a sus intereses pasajeros. 

El Ser Humano puede incurrir en el error y confundir la conciencia 

propia con postulados falsos, adoptados y no adaptados, ■n pocas 

palabras, carentes de reflexión y lejanos a la naturaleza humana. 

La conciencia ro determina, simplemente es una pula a la que 

recurro el hombre para corroborar si actúa de acuerdo con su ser. 

Con todo lo anterior se distingue entre la conciencia moral, que 

implica Juicios de valoración de acuerdo con el ser y naturaleza de 

las cosas, y la simple conciencia, con la cual uno se da cuenta que 

escista y conoce. 

Para obrar do acuerdo con la conciencia recta y moral del hombre, 

se requiere el conocimiento de la verdad. 

I! FRAY,  La hioowdo N 1lanificado,  ►.104 
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El hombre se pregunta, en algún momento de su vida, por el sentido 

de las cosas, por el sentido de sí mismo y por la verdad. 

Actualmente varias personas se sienten solitarias y confundidas al 

no encontrar elementos que den sentido y finalidad a su vida. 

El hombre no alcanza la felicidad buscándola como tal; ésta viene 

por a„adidura en tanto el hombre es consciente de sus posibilidades 

y sus limitaciones y pone los medios para la consecución de sus 

objetivos. 

El hombro es libre y puede descubrir el sentido de su propia 

e:<istencia y ceñirse al descubrimiento, lo cual implica coherencia 

de vida. 

La verdad implica una lucha humana constante por profundizar •n 

ella y transmitirla, y se dice lucha humana puesto que el animal no 

puede conocer la verdad por no estar facultado para ello. 

La verdad es tanto una biusqueda de algo ajeno a la persona, como 

una realidad relacionada con la persona misma: ¿Cómo es?, ¿QuQ le 

agrada?, ¿Qué quiere cambiar? La respuesta a estas y otras 

preguntas se facilita a través de la meditación, las lecturas, las 

actividades creadoras y las relaciones con otros seres humanos. 

"El individuo debe comprender que sólo euiste una respuesta 

adecuada a la pregunta, que es responsable de realizar el mayor 

esfuerzo posible para encontrarla con el fin de interpretar 

correctamente los sentidos inherentes a cada situación o, como dice 

Ilstm - 15 



Frankl, de no inventar los sentidos inherentes para luego 

descubrirlos". (7) 

El hombre puede justificar su pensamiento y su obrar pero no puede 

por esto afectar la moral ni la connotación moral del acto. 

Descubrir lo imposible de descubrir es una preocupación 

tipicamente humana. Desafía al hombre desde hace milenios y al 

responder a este reto millones de Individuos llegaron a una 

sabiduría que nos es transmitida en forma de mandamientos, normas 

de conducta, leyes !ticas y costumbres que Frank:1 denomina valores 

y que pueden significar para nosotros tanto una ayuda como un 

reto". (8) 

El hombre tiene la capacidad de cuestionarse, es una necesidad 

inmanente en él. Gracias a esta capacidad se han logrado grandes 

descubrimientos que han perfeccionado la vida humana en los ámbito% 

físicos y espirituales. 

El hombre tiene derecho a la información, si se acepta que el 

hombre es i,n animal racional, se estará do acuerdo en que puede 

percibir y emitir mensajes, en otras palabras, que posee 

comunicabilidad. 

Le es posible captar la realidad exterior sin afectar al objeto 

conocido, ya que lo hace mediante una asimilación consistente en la 

abstracción de la esencia de las cosas para, a través del lenguaje, 

reproducir la imagen de las mismas. Tanto el animal como el hombre 

se informan del medio ambiente, pero el hombre se finca en estos 

1)6lij. ,0.11 
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estínulos para conocer nuevos aspectos de la verdad y con esa base 

decide su actuar conforme su libertad. (9) 

Para informar honestamente, ',... el hombre no inventa 

subjetivamente la realidad que lo rodea, sino que parte de entes 

concretos, el objeto conocido, que llega hasta nosotros gracias a 

los sentidos" (10) 

La información no es un proceso unidimensionall no llega por uno 

sólo de los sentidos, sino que corresponde a todos, además de que 

por su emisión y difusión no es unilateral, puesto que participan 

de ellas todos los hombres en tanto que frecuentemente están 

recibiendo y enviando mensajes. 

Hay diferencias entre información y comunicación en tanto que en la 

primera se transmite algo sin necesidad de recibir una respuesta y 

en la segunda se persigue una respuesta que implica intercambio y 

dinamismo. Se puede lograr que la información se constituya en el 

objeto de una comunicación. El hombre no sólo tiene derecho a que 

se le informa de lo novedoso, sino te todo aquello que sea 

cognoscible en un momento dado y que se convierta en el elemento 

vinculador de la verdadera sociedad. 

Mediante la información veraz, la reflexión y el estudio de nuestra 

naturaleza se puede conocer el fin que se tiene como hombre y las 

medida para alcanzarlo; además de poderlo comunicar para ayudar a 

los demás hombres en la obtención del mismo. 

9) ¡, CASTE11MI04 l.,  El Nr.dn a la Isfersacfii,  p9 

10)~,1.10 
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El hombre puede conocer su fin, pero necesita del conocimiento de 

la verdad. 

La verdad es objetiva, ajena al sujeto que conoce; el hombre no 

permanece eternamente en un estado de duda como lo proponían los 

escépticos. Como humanos que somos, conocemos la verdad (aquello 

que es irrefutable racionalmente y que negarlo constituirla una 

afirmación y una pretendida verdad) (11). 

Si se contempla a la información como un medio al servicio del 

hombre que ratifica que el fin de la inteligencia es conocer la 

verdad (y en última instancia implica un movimiento de la voluntad 

hacia el fin de hombre) el hombre tiene la obligación de Informar 

aquello que es verdadero y por otra parte exigir que se informe 

honestamente. No toda información es verdadera de ah! el velar por 

la información veraz que no distorsiona la realidad. 

A continuación se presentan una serie de deberes provenientes del 

derecho de informar e informarse: 

Difundir informaciones correctas y completas y responder a la 

demanda de información. 

Legislar para evitar la difusión de informaciones contrarias a la 

naturaleza misma de estado, en contra de la moral y en contra de 

los derechos de la persona. 

Impedir la creación de monopolios informativos, pues dificultan el 

ejercicio del derecho a la información y disminuyen la capacidad de 

elección de los informados. 

I1) LC[, jljft,, 1.17 
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Impedir el uso de medios de comunicación al servicio de intereses 

contrarios al país. (12) 

Todo derecho implica un deber. Así, los derechos mencionados 

suponen un respeto y un cumplimiento; la difusión de la verdad y, 

dentro de •sta aquello que sea de mayor interés para el público, 

además de buscar la superación personal de quien reciba la 

información. 

Se,ha visto cómo el hombre tiene derecho de ser informado y de 

informar aquello que sea verdadero. 

Una definición completa de la verdad parece ser aquella que la 

plantea como una adecuación del pensamiento a la realidad conocida. 

La palabra adecuación implica un sujetarse a; así que no podrá 

haber dos verdades opuestas eri un mismo sentido; esto es, si un 

sujeto afirma que las rosas tienen pétalos y otros dicen que eso es 

falso, que las rosas tienen espinas, una verdad no excluye a la 

otra porque dicha flor cuenta con pétalos en su parte superior y 

con espinas en su tallo, simplemente se estaría abordando a la flor 

desde diferentes ángulos. 

La verdad puede ser abordada desde diferentes puntos de vista, lo 

que no quiere decir que cada quien tenga su verdad. Si tina persona 

considera que la rosa es un vegetal y otra le rebate asegurando que 

es un animal, habría que analizar cuál de las dos afirmaciones se 

adecua al objeto para de ahí desprender cuál de las personas emitió 

un juicio verdadero. 

Ii) Cr, IIj!!, PP•347  
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En el proceso de acto cognoscitivo, el hombre puede extraviarse, 

para lo cual existen los criterios que corresponden al motivo, al 

sujeto y al medio de la certeza. El motivo supremo es la evidencia, 

el segundo el principio de no contradicción, sin el cual ningún 

juicio sería cierto, y el tercero está constituido por diversos 

instrumentos que permiten conocer verdades de diferentes géneros 

están integrados por criterios intrínsecos y extrínsecos que se 

mencionaran aquí de paso entre los criterios extrínsecos para 

distinguir la verdad se encuentran los de autoridad; poder 

ensañar.(13) 

Para poder transmitir la verdad hay que conocerla y la verdad no 

está llena de buenas intenciones sino de un conocimiento profundo y 

franco que supone ser transmitido. Mientras mas conocimiento 

profundo se tiene sobre un tema, más posibilidad y autoridad se 

tendrá en la transmisión del mismo. Todas las personas tienen un 

compromiso con la verdad, pero hay personas dedicadas, por 

vocación, a difusión de la misma. La difusión de la verdad trae 

consigo una gran responsabilidad ante los millares de personas en 

las que influye. Es cierto que el hombre no alcanza la verdad 

absoluta como tal, puesto que es un ser limitado, sin embargo, la 

lucha de búsqueda por la verdad es natural al hombre y le acompaña 

toda su vida. Se puede distinguir entre verdades de visión y 

verdades de relación. El primer tipo de verdades implica ver los 

acontecimientos tal cual son y suceden, y el segundo tipo radica en 

1]I sir, iii , IRIO 	M, El Derechos la Virdid, p.Ell 
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referir con fidelidad aquello que se ha visto pero interpretándolo 

sin faltar a la justicia y a la claridad. La verdad es objetiva, 

desapasionada, discreta y está muy lejos de toda parcialidad y 

fantasía.(14) 

"...La verdad no solamente es, sino que es siempre, para nosotros, 

verdad coparticipada; desde nuestro punto de vista existe, en el 

origen, el ser participado que es también, en el fin, ser 

participabla y por lo tanto, un infinito, puro y perfecto acto de 

justicia.(...) la adhesidn a la verdad, el reconocimiento de la 

misma por parte de todos, por la especie, es el acto moral de 

alteridad, de justicia..." (15) 

pegar la verdad implicaría la negación de uno mismo pues al formar 

parte de la realidad, también se es parte de la verdad. 

La búsqueda de la verdad es permanente. A menudo se olvidad esto y 

se acepta como válida cualquier afirmaci8n. Es cierto que la 

bú£queda de la verdad implica tiempo y trabajo, pero remunera al 

hombre con satisfacción en la medida en que hace uso de sus 

potencialidades intelectuales. 

i) £ft,  iki ii1  pp.101-110 
IS) Y.EB i,, lj.tJ,  EJ hnuNnle h MicNla iidrico kl+u, p,U 
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1.3 Misión del Hoebrs 

"...cada hombre (...) viene a este mundo a realizar su esencia en 

la Justa medida y proporción de las disponibilidades que con ella 

le hayan sido conferidas y que las circunstancias le ofrezcan - 

porque la esencia- como la existencia la han sido dadas, pero no se 

le han dado enteramente actualizadas". (16) 

El hecho de que el hombre tenga una misión o una finalidad de 

acuerdo con su naturaleza no quiere decir que está determinado. 

Puede cumplir o no con sus condiciones de hombre como resultado de 

la libertad, y a su vez tiene que participar en una lucha diaria y 

constante porque cuenta con las facultades en potencia y debe 

actualizarlas. 

Zabludovs):y plantea 	que el hombre cuenta con una finalidad que 

descubre a partir del buen uso que hace de su inteligencia. 

"...el modo en que empleamos la inteligencia depende de nuestra 

voluntad. Cuando la voluntad no es desinteresada, el intelecto 

tiende a e¢plearse(...) como 6...) instrumento para la 

racionalización de las pasiones y de los prejuicios y la 

Justificación de los intereses 

personales". (17) 

III CUMOS OTERO, Eduucün Y 14§isuNcfie, p.N 
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El hombre está dotado de un sin fin de cualidades y puede ser 

consciente del uso que hace de las mismas, as i como de su 

jerarquización y de la coherencia de su vida. 

Estar consciente de que se es hombre y vivir como tal no esclaviza; 

puede obedecer como esclavo o como ser libre. Obedecer de alguna 

manera implica dependencia. En los seres libras (seres humanos) la 

obediencia, lo mismo que la autoridad derivan del amor, y en las 

mas elevadas manifestaciones 	de la libertad siempre hay una 

obediencia inspirada por un amor, por eso la educación de la 

libertad va ligada a la educación de la obediencia en los seres 

libres. 

Cada uno decide si cumple o no con su misión de hombre. Esto denota 

la presencia de la libertad y responsabilidad de lo elegido. La 

responsabilidad a su vez supone un compromiso; un asumir y obedecer 

aquello que se escogió, pero se habla de una obediencia fruto del 

amor y no de un servilismo que encadena tanto como el libertinaje, 

que en realidad encierra en la cárcel de los instintos. 

Los fines de la educación y el hombre mismo no se inventan; se 

descubren. 'Mi deber es consecuencia obligada de mi ser y mi 

finalidad que me han sido dados". (18) 

Es posible que el hombre aproveche sus potencialidades y saque el 

mejor fruto a su vida, que será aún mayor si en este proceso da 

oportunidad a los demás de coparticipar con •1. 

11) OLIVEROS OTEAD, e. IIi.i  



En resumen, la misión del hombre es cultivaraº en todas sus esferas 

dando prioridad a aquellas que así lo merecen, además de descubrir 

la finalidad propia para responder honestafinente a todo lo que la 

naturaleza 1s proporciona y precisamente la tarea que ayuda al 

hombre a acercarse a su fin y al mejor aprovechamiento de sus 

potencialidades es la educación. 

El hombre, consciente de su finalidad de acuerdo con sus 

potencialidades, encauza su vida por medio de un plan personal; es 

dificil que el hombre lo logre sin ayuda alguna, por aso se postula 

la nece.idad de la educación que proporciona orientación control y 

responsabilidad de vida. Para entender mejor el concepto de 

educación, se hará referencia a varias definiciones. 



I.4.1 Definición Etimológica 

Etimológicamente la palabra educación viene de e-ducsre que 

Significa conducir, llevar a la persona de, un estado a otro. 

También significa sacar de, extraer. 

La educación no se limita a una sucesión de resultados, mas bien es 

un proceso que hace referencia a una inferioridad en el hombre del 

cual van a brotar Esos hábitos 	c. formas de vivir que posibilitan 

el decir de que un hombre está educado o no. 

Educación "es el perfeccionamiento intencional de las 

potencialidades especificanente humanas". (19) Con esta defirucién 

[iarcia Hoz marca claramente que el único sujeto sucaptible a la 

educación es el hombre ya que ésta, incide en potencialidades 

humanas Snicamente. 

Para González Alvarez la educación es una actualización de las 

potencias accidentales perfectivas inherentes en esencia sustancial 

del hombre y es "... una maduración cualitativa de las facultades 

del hombre por la cual se hace mas apto para el buen ejercicio de 

sus operaciones especificas ".(20) 

I/) i)ARCIA HOZ, Prieci  los de NUID I+ lislÑtic,,  pRS 

NI i0MlALE1 ALVAREZ,  iIoefta de la Educaciie,  p.l0 
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"La educación incluye todo cuanto hacemos nosotros mismos por 

nosotros y hacen por nosotros los demás con el fin expreso de 

acercarnos a la perfección de la naturaleza". (21) 

De acuerdo con esta ultima concepción, la educación abarcaría 

únicamente aquellos actos que haga el hombre con la intencionalidad 

de perfeccionarse, pero hay que tomar en cuanta que muchas 

situaciones de la vida y actitudes de varias personas influyen y 

educan independientemsñte de que se tenga como finalidad el 

perfeccionamiento de la naturaleza humana, esto es que se estaría 

educando de una manera indirecta. 

"...la educación es un proceso que tiende a capacitar al individuo 

para actuar conscientemente frente a nuevas situaciones de vida, 

aprovechando la e:;periencia anterior y tenierdo en cuenta la 

integración, la continuidad y el proceso de cada uno de modo que 

sean ater.didas las necesidades individuales y colectivas".(22) 

Partiendo de las definiciones presentadas, se puede decir que la 

educación es el proceso de actualización de las potencialidades 

perfectivas del hombre, en el que colaboran el mismo y sus 

sc-neiantes, aprovechando las experiencias anteriores y 

proyectándolas a futuro con el fin de alcanzar la mayor perfección 

individual y social que lleve a la felicidad. 

La pedagogía es la ciencia que se encarga de el estudio de la 

educación. 

!I)~i , CIAIEC OEA, P,r odie Educativo r Cionlifico, P.0 
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La palabra pedagogía tiene sus raíces en el griego paidos (que 

significa ''del niño") y logia (que significa tratado). 

Actualmente la pedagogía no se limita al estudio y formación del 

niño, busca conducir, 	en cualquier etapa de la vida, hacia la 

perfccción humana, por medio de la educación. 

Para llevar a cabo la educación) hacerla vida, está la didáctica, 

puesto que su objetivo principal es orientar la enseRanza. 

"Etimológicamente la palabra didáctica deriva del griego 

"didaskein" (ense(iar) y "te'kne" (arte) por lo que se puede inferir 

que la Didáctica es el arte de enseñar que sugiere formas de 

comportamiento basadas 	en datos científicos y empíricos de la 

educación".  (23) 

I.4.2 Educacióni un ente accidental 

La educación no constituye un ser nuevo% es una modificación de la 

sustancia del hombre. De aquí que tiene un carácter consecutivo y 

no constitutivo, lo que en el campo filosófico se denomina 

accidente. 

!3) i, I.54 
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Tomés de Aquino asienta en De ente et essentia que del accidente y 

el sujeto no se hace 	un ser uno por sí; por tanto no resulta de 

la conjunción de ellos ninguna naturaleza a la cual se pueda 

atribuir la intención de género o especie. 

De lo anterior se desprende que la educación es una modificación 

accidental del ser sustancial del hombre. 

Aunque la educación es un ente accidental que siempre se atribuye 

al hombre, goza de esencia propia, no identificable con la esencia 

humana. La educación no puede darse sin el hombre; en cambio, el 

ser del hombre se da independientemente de que está educado o no. 

La existencia del ser de la educación es relativa, como le compete 

a todo accidente, al no lograr la posesión de un ser absoluto. La 

existencia de la educación es prestada de la existencia humana. 

(24) 

La educación es un accidente; la esencia de las cosas se expresa 

por su definición y no es posible decir qué es la educación sin 

referirse al hombre, en quien se desarrolla ésta. 

Aunque el ser del hombre se dé independiente de la educación, éste 

es un ser inconcluso que pretende realizarse y que tiene la 

capacidad para autodeterminarse. Esto a su vez explica porqué el 

Ser Humano se interesa por el conocimiento del mundo y de la 

verdad, ami como por aplicar los conocimientos a la satisfacción de 

sus necesidades y al desarrollo de sus virtudes sin detenerse por 

causa del medio. (25) 

211 tir, IMAUEZ MVAAEZ, e. tit., Po. 14.11 

t!) £11,  C{IMEC OEA,  PerÍ. ias Elrutirt r Cfestiflto, p.15 



La racionalidad es tina de las características que permite la 

educabilidad del Ser Humano, pero no basta con tener racionalidad; 

hay que hacer buen uso de ella. El hombre es educa por el ejercicio 

de sus facultades y por su capacidad de habituación de aquellas 

potencialidades racionales o que obran bajo el imperio de la razón. 

(26) 

Por habituación se entiende asumir un hábito, una repetición de 

acciones que conllevan a la adquisición de un vicio o de una 

virtud. En este sentido se podría argumentar que el animal puede 

llevar a cabo una misma conducta varias veces (en pocas palabras 

que se habitúa y por lo tanto el animal es educable) pero si bien 

el animal tiende •a repetir una conducta, nunca lo podrá hacer de 

manera consciente; en cambio, el hombre sabe el cómo y el porqué de 

sus actos gracias a su racionalidad. Aunque el hombre es el único 

ser susceptible de educarse por su capacidad de habituación, cabe 

señalar que no todos los hábitos son educativos. 

26) Ifr, i011201E2 111PMfZ, Da,Slt., N• 6)42 



Los hábitos, disposiciones cualitativas estables por medio de las 

cuales el hombre cumple su misión a través de la formación de 

virtudes, o deja de cumplirla a causa de los vicios, se divide de 

la siguiente manera: 

Hábitos Entitativos.., 	hábitos naturales 
sensibles 

J cognoscitivo 
1̀  intelectuales 

Estrictamente 
dichos 

vicios 
apetitivos 
o morales 

virtudes 
Hábitos Cperativos 

impresa 
especies \\\ 

cognoscitivas 
expresa 

No estrictar.ente 
dichos 

tintvleccion 
acciones
inmanentes

olici.n 

La educación se manifiesta en los hábitos operativos, concretamente 

en la formación de las virtudes. (27) 

La virtud es la capacidad y actitud para llevar a cabo determinadas 

acciones adecuadas al hombre, mismas que lo perfeccionan. La virtud 

no es innata, solamente existe la disposición para ella y se 

adquiere con el ejercicio serio y duradero. 

!71 sfr. 	p,57 
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David Isaacs dice que aunque la virtud ■s una disposición 

permanente, puede perderse por la falta de ejercicio. La falta de 

una virtud o el exceso de la misma constituye el vicio, que viene a 

ser el desarrollo de una conducta negativa para el individuo ya que 

no existe el equilibrio. 

Hay virtudes del entendimiento -que perfeccionan al hombre en 

cuanto al conocimiento de la verdad- y virtudes de la voluntad que 

consisten en una disposición permanente y firme de la voluntad para 

seguir lo que la razón presenta como justo. 

El hombre cuenta con una serie de virtudes latentes para favorecer 

su bitsqueda de verdad y felicidad, pero necesita de la inteligencia 

y de la voluntad (que tiende hacia el bien mostrado por el 

entendimiento). El problema radica, en primer lugar, en que el 

hombre reconozca al bien como tal y se decida libremente a 

seguirlo. (28) 

Para educar en las virtudes hay que contemplar los diferentes 

componentes del ser humano y por consiguiente las especies de 

educación. 

tl) su, ISMC9 e.,  La Huucün da la; rirtudtt Iwnnu,  pp. 67-6t 



I.4.3. Especies de Educación. 

De acuerdo con los aspectos del hombre y con sus facultadas, se 

ordenan las especies de educación. Así, se habla det 

Educación Física. 
Educación Sensible (de los diversos sentidos). 
Educación Intelectual. 

Estética 
Educación Estética 	Artistica 

Técnica 

Individual 
Educación Moral 	 JFamiliar 

Civil 

Todas estas especies se armonizan en la unidad del Yo personal. De 

esta manera se alcanza la formación integral, que se refiere a 

tomar en cuenta todos los componentes del ser humano para su 

perfeccionanimnto, dándoles su sentido de unidad dentro de la 

persona misma. (c9) 

Como se ha dicho, la educación requiere del hombre para poder 

existir, ya sea de uno mismo (autoeducación) o de los demás, que es 

lo mas común para todas aquellas personas que viven dentro de una 

sociedad. 

Los agentes de la educación son las instituciones, personas físicas 

o morales que facilitan y colaboran al perfeccionamiento del hombre 

y lo hacen posible. 

II L,1kit,v11  
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Estos agentes pueden tener carácter misivo da educación o carecer 

de él, de acuerdo con la siguiente clasificación+ 

Naturaleza& 	lnfluwnc a e• loo sol? salarais 
No tiene caria r ruin 	 ,w dn 	 K Mo p~ir an a las It+. 
N kuur, paro lo tico. 	

~ltr r+i 	
ja. 

MI .olor M Kwrd 
Lcon la época 1w M ove 

tu. 

wonidad jui+d+ d. nowtroo 1 rit
lu

Tlont la oisidn do ~ir 	
11 oliftow

tnt 	1oorlM rw~os a la dlwsci+p la 
n+i 	i + 10 la co un y 	a la 
Kc?ín Ío in nwo~ +duo 111ÓÍp 

Es muy importante considerar como puno de partida dentro de la 

educación a los agentes que no tienen carácter misivo ya que el 

entorno influye indirectamente y si no se toman en cuanta factores 

de éste en que el educador pueda apoyarse o rechazar, la educación 

ro se afianza. Se estaría educando de forma y no de fondo, para 

educar intensivamente hay que conocer todo aquello que influye en 

la persona y luchar sobra estos puntos permanentemente. 

El hombre puede perfeccionarse tanto cuantitativamente como 

cualitativamente, según se trate de educación extensiva o de 

educación intensiva. 

El aumento de un mismo habito consistirá en una inclinación que se 

encontraba ya en la persona. No es algo nuevo, es slmplemerite un 

refuerzo de la inclinación al que se denomina como educación 

intensiva. La educación extensiva implica el incremento de 

diferentes hábitos que perfeccionan a la persona. 

10) 11!, IW , PP. 101.1M 
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Así pues, al hablar de educación integral, se hace referencia tanto 

al cuerpo como al espíritu. Entre estos dos constitutivos del 

hombre no se da una separación tajante; ambas forman la unidad, la 

cual requiere separarse con objeto de estudio. Esto lleva a educar 

al hombre cubriendo no sólo un aspecto educativo especifico, sino 

contemplando a la totalidad. 

Algunas escuelas pedagógicas pasan por alto esta unidad de la 

personalidad, y acaban por reflejar una personalidad fragmentaria. 

Para estudiar las cosas, usualmente se descomponen en partes, pero 

en la práctica hay que unirlas nuevamente dentro de su contexto 

para evitar reduccionismos. El obrar de las facultades humanas va 

eTpapado, gereralmente, de racionalidad y voluntariedad, y el 

equilibrio entre el tiempo dedicado a cada una de las facetas del 

ser humano para su recreación y educación es lo que proporciona 

armonía en el ser humano. 

El hombre cuenta normalmente con una armonía física, es decir, el 

tanaño de la cabeza, por ejemplo, está proporcionado con el tamaxo 

del resto del cuerpo; d■ igual manera, las piernas tienen una 

medida similar, etc. Cuando falta esta armonía física existen 

problemas en la ejecución de los actos. Una falta de armonía en el 

plano físico es ya un obstáculo. Si esta falta de armonía se da en 

la parte interna de la personalidad, por ejemplo, el cultivo de un 

sólo valor, olvidando los demás componentes del ser humano, no se 

podría cumplir con las responsabilidades propias del hombre, al no 

aprovechar todas las capacidades con las que ha sido dotado por la 

naturaleza. 
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La armonía de tipo física está dada principalmente por la 

naturaleza, pero la armania interna la construya cada hombro con su 

esfuerzo personal. (31) 

Hay varios factores que influyen en el desarrollo de la 

personalidadi 

Factor*% Orgánicos Factores Dinámico Factores Dinámico 

Familiares Sociales 

•Carga G,nética Relaciones entro escuela, amigos y 

padres e hijos. sociedad en general. 

II) £,KII$O1,u.cf.,p.5 

Página - ñ 



La influencia de los factores orgánicos puede ser positiva o 

negativa. Si la persona tiene carga genitica normal, habrá una 

influencia positiva en el desarrollo de la persona. Si, en cambio, 

tiene un trastorno genético o traumático, se dificultará su 

desarrollo. Los factores orgánicos influyen en nuestra 

personalidad, mas no la determinan. 

Los factores dinámico-familiares se derivan de las relaciones entra 

padres e hijos. Si se vive en armonía, la influencia ae este factor 

sobre el individuo será favorable{ si por el contrario se trata de 

un hogar conflictivo, hay mayor posibilidad de perjudicar a las 

diferentes personas que se forman en el seno de la familia. 

Por iltimo están los factores dinámico-sociales del medio ambiente, 

friera de la familia, es decir, la escuela, las amistades, y todas 

las personas que conforman la sociedad. Estos factores pueden 

encaminar a la persona hacia su perfección o al entorpscfe miento del 

proceso de perfeccionamiento. 

La voluntad del hombre mismo puede solventar pequeiios problemas que 

se presentan en los diferentes factores que influyen en la persona. 

Para algunos seres humanos el camino hacia su fin podre tornarse 

mas complicado pero jamas imposible porque el hombre no es un ser 

determinado por el contrario, busca autodeterminarse y una vez 

elegido el camino a seguir, adquiere una responsabilidad sobre 

aquello que •scogid, es decir, se compromete y cumple con el fin de 

la educación. 
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1.4.4 Finalidad de la Educación 

La finalidad de la educación consiste en alcanzar la plenitud 

humana. Para esto se perfeccionan las operaciones puestas al 

servicio del desarrollo armónico de las facultades humanas, 

volcadas sobre un perfeccionamiento integral. (32) 

A través de la educación se busca el fin último, que supone una 

serie de fines intermedios subordinados a la meta final que la 

persona puede descubrir a lo largo de su vida. 

El educador no tiene que inventar los fines de la educación puesto 

que ya Están determinados, pero si puede establecer sus propios 

mbtodos para alcanzar dichos fines. El que elige el camino de ayuda 

hacia los de,r•As (educación), asume el compromiso de sujetarse a las 

e::igercias de la naturaleza humana. En el caso contrario no se 

puede hablar de educación. 

Como se mencione• el principio de éste capitulo, educar significa 

conducir, sacar de, extraer. Con esto se infiere que el educador 

extrae algo que existe en el hombre, que está impreso en su 

naturaleza; por lo tanto, se requiere necesariamente contemplar la 

naturaleza del hombre para ayudarle en su proceso de 

perfeccionamiento. 

7i) Lit,  iOAIAIEI Ah'ME2,  Nk tit,,  Llt 



La educación acti,a en uno o varios momentos, pero tiende a la 

permanencia¡ es un perfeccionarse día con día que va mas allá de la 

instrucción escolar, ya que se e:.tiende a todas las etapas y 

facetas de la vida humana. (33) 

Como la educación no es algo estático sino un proceso de 

perfeccionamiento en cada ser humano, va alcanzando diferentes 

fines de acuerdo con sus circunstancias, pero eso si, siempre 

avanzando hacia el perfeccionamiento del hombre. Los fines de la 

educación son los siguientes: 

—Alcanzar la concientización (que se desarrolla en las facultades 

de reflexión, acción e invención) en el Educando, pervirtiéndo 

desarrollar al máximo sus virtualidades. 

-Fomentar la práctica de la libertad, lo cual implica una 

comunicación mayor, un diálogo en contraposición con el 

autoritarismo, admmAs de una libertad bien entendida. 

—Tender a la permanencia de la educación, no limitt~ndola a un 

tiempo o espacio determinado. todas las entidades sociales pueden 

educar aunque no tengan un carácter masivo cono tal. (34) 

En último termino, la cducación tiene como fin disponer 

adecuadamente a los hombres para la convivencia, es decir, para la 

vida con otros. Busca la capacitación humana para la satisfacción 

de sus necesidades. Estas se pueden dividir en dos grandes grupos: 

las necesidades biológicas y las necesidades psíquicas y/o 

espirituales. Respecto al primer tipo de necesidades, la educación 

33) £fr, CIMPEC OEA, @c. cit., P.31 

7U ¡fr, $UTIER3E2 F., 	h la ciwlcacié PI. 92-91 
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pretende desarrollar la capacidad de utilizar el organisno como 

instrumento de trabajo y corno medio de expresión, así coro 

desarrollar la capacidad técnica con el fin de que los medios 

necesarios se obtengan honestamente, y desarrollar la capacidad de 

control de estas necesidades materiales para que no se antepongan a 

la dignidad humana (35). En cuanto al segundo tipo de necesidades, 

la educación debe fomentar en el hombre la seguridad personal, la 

dignidad y la comunicación. 

Si parte de una actitud especulativa (el deber ser) para conocer 

cómo debe realizarse la educación. (36) 

1.5 Vincul{ción de las Necesidades con lo Educación. 

Cabe hacer una distinción entre necesidad y deseo para evitar 

confusiones respecto a la palabra necesidad. 

La necesidad es "aquello que nco puede ser de otra manera, o cuyo 

opuesto contrario es imposible". (37) 

Es una "falta de las cosas que son menester para la conservación de 

la vida". (38) 

35) sir, INCIA 1102,  Mac)si s N h4a4a4 fiotoitiu,  10. 29.35 

1N z, Xk n. i50 
17) IPUiaal Y.,  oo. cit.,  D.210 

11)  licc)srurio tEicIel ico fuillat,  Tus 2, p.312 



La estimación de las necesidades y los incentivos para despertar 

las mismas, recaen en la ciencia de la psicología. 

El deseo, por otra parte, es el "movimiento de la voluntad hacia el 

conocimiento, posesión o el disfrute de alguna cosa". (39) 

Como se puede apreciar, el deseo no tiene que partir forzosamente 

de una nacesidad real, puede ser un querer algo que no es 

indispensable para la vida humana, aunque también se puede desear 

satisfacer algo indispensable para la vida humana, esto es desear 

cubrir una necesidad. Por ejemplo, una comida muy agradable puede 

incitar el deseo además de que alimentarse es necesario para el 

organismo. 

El deseo es una de las pasiones fundamentales perteneciente al 

apetito concupiscible) es una inclinación del ánimo a un bien 

ausente o no poseido. 

No todo lo que se desea es digno de conseguirse; muchas veces se 

disfraza al deseo de necesidad y se inculcan acciones consumistas. 

La clavo para librarse de ésta confusión de términos está en el 

conocimiento real de las necesidades humanas así como de las 

pasiones para poder diferenciar si lo anhelado pertenece al orden 

de las primeras o al de las segundas y posteriormente ver si dicho 

anhelo merece ser satisfecho. 

Lo anterior no intenta etiquetar a los deseos como algo negativo, 

hay deseos positivos que impulsan a nobles acciones. 

3) ljiji, r►w 3, p.tü 

IIjim-N 



Benssch y Echnar.dt postulan que los deseos de las personas se 

ordenan de la siguiente naneras 

1) Alimentación 

2) Prestigio, Autoafirmacidn 

3) Sexo, Erotismo 

4) Actividades de descanso 

5) Curiosidad y Aventuras 

6) Necesidad de Amparo y protección. (4Ó) 

Dichos autores no hacen una clara distinción entre la necesidad y 

el deseo, puesto que las confunden, además de•que reducen aspectos 

del ser humano como podrían ser el amor, la aceptación y el afecto 

a expresiones de carácter estrictamente sexual y erótico, si bien, 

tornan parte del amor, no son el amor en sí mismas. 

I.5.1 El Hombre y sus Necesidades 

El tema de las necesidades humanas es muy extenso pero aquí se 

abordará brevemente. Maslow propone una clasificación de las 

necesidades humanas en forma de pirAmides 

/0) IENESCH Y 9CIIWfl, Ramal de I,d,faM. Csietc41ii, 11. 14I-111 
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Auto 

realización 

A u t o e s t lea 

Necesidades 	Sociales 

Necesidades de Seguridad 

N e c e s i d a des F 15101 ¿ g i c a s 

Las necesidades fisiológicas se refieren al alimento y al vestido, 

se les denomina tambiln necesidades primarias porque aparecen 

primero y son básicas e imperiosas. 

Es dificil pasar por alto algún grupo de necesidades ya que todas 

deben de ser cubiertas para el desarrollo armónica de la persona. 

Una vez satisfechas las necesidades primarias o fisiológicas, 

surgen las necesidades de seguridad que persiguen la aceptación por 

parte de los demás seres humanos. Los celos de un niflo de cinco 

años hacia el hermanito ración nacido son por falta de seguridad, 

y esto viene a repercutir a su vez en las necesidades fisiológicas, 

como podría ser la falta de control de esfínteres. Con este ejemplo 

se pretende recalcar la interdependencia que e;iste entre unos y 

otros aspectos del hombre y entre unas necesidades y otras, ya que 

el ser humano es un ser integral constituido por partes que forman 

un todo y que únicamente se dividen para efectos de estudio. (41) 

*1) jft, PLICIOe.,M.cit.ip 75 
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Las necesidades sociales se satisfacen mediante la formación de uno 

o varios grupos de personas que brinden al hombre ayuda y sensación 

de pertenencia. Durante la primera y segunda infancia, esta 

necesidad es cubierta por el grupo familiar, pero a partir de la 

tercera infancia se necesita de la expansión de este núcleo social 

por lo que el joven se comienza a reunir en pandillas y equipos. 

Las necesidades de autoestima se refieren al amor propio; al 

respeto que se tiene uno mismo. Este grupo de necesidades cobra 

gran fuerza durante la adolescencia. 

Por último, pero no porque sean las menos importantes, están las 

necesidades de autorealizacidn, que implican un afán de 

perfeccionamiento. Se encuentran en potencia desde la infancia pero 

es hasta la juventud 	y la madurez cuando estas necesidades se 

vuelven cruciales. El hombre necesita encontrar un sentido a su 

vida, trascender en una obra creativa, luchar por un ideal 

definido. 

Ahora bien, todas las necesidades son importantes de satisfacer, 

pero el hombre no puede hacer varias cosas en un mismo momento por 

eso elige, al menos temporalmente, entre la gama de necesidades. 

Esta elección reviste menos riesgos si se apoya en la naturaleza 

humana y en aquellos aspectos que diferencian la hombre del animal 

y que revisten mayor importancia. 

Con base en sus necesidades el hombre cataloga los actos humanos y 

los entes materiales asignándoles un pesos a esto comunmente se le 

denomina valor. 
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Los valores por si mismos implican una perfección que atraen a la 

potencia apetitiva. El valor perfecciona al ser y sólo encuentra 

respuesta plena •n •1 sentir y en el querer; por esto, la 

aprehensión intelectual del valor estaré impregnada de elementos 

sentimentales y apetitivos. La gradación que se dá a los valores 

está íntimamente relacionada con los constitutivos del ser humano. 

(42) 

Los valores actúan en el hombre integralmente por ser la persona 

una unidad bio-psiquico-social. 

14o se pretende formular una Jerarquía de valores estética, ya que 

cada honbre conquista y elige su propia Jerarquía y la lleva a la 

práctica, algo semejante ocurre con la, búsqueda de la verdad. La 

verdad no es innata en el hombre, existe la tendencia hacia su 

búsqueda y al hombre le toca llevar a cabo la investigación, 

coiprensidn y difusión de la verdad, es una búsqueda constante, de 

tal manera que, mientras más facetas de ésta se van conociendo, más 

se esfuerza uno por alcanzar la plena ud. 

La jerarquizacidn de valores exige un conocimiento, una aceptación 

y una vivencia personal también. 

42) flt, WI GLA Y., o. cit., P,359  
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El ordenamiento supone un conocimiento y un juicio de valoración, 

así como tener en cuenta que el ser humano no agote los valores en 

su totalidad. Mientras más se viven los valores, más consciente se 

•s de todo lo que falta por luchar y alcanzar. 

A continuación se plantea una relación de los valores que 

satisfacen a las necesidades. 

Necesidades 	 calores físicos 
Fisiológicas 	 valores económicos 

Necesidades del 	 valores afectivos 
yo (sociales) 	 lvalores sociales 

Necesidades de 	 valores morales 
autorea1ización 	 Jvaloree estéticos 

valores intelectuales 
valores religiosos 

Fuente: la autora con base en esquemas presentados por + la Maestra 
María Pliego. 

El hombre valora aquellos aspectos.que le permiten subsistir en 

cuanto que es corpóreo: comer, vestirse y protegerse del ambiente, 

con este criterio adopta un esquema de valores físicc.s. 

Los valores económicos se refieren a la asignación de cierto peso a 

los bienes materiales, incluido el dinero. El hombre desea el 

dinero porque es el medio para adquirir bienes que le ayuden a 

solventar sus necesidades físicas. Es peligroso dar a estos valores 

total primacía, pues se tendería a cosificar al hombre. 

El dinero y el alimento son instrumentos para llevar a cabo los 

objetivos personales. (43) 

43) ifí,  P11E60 1., #o. cit.,  PP. 11-13 
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Los valores afectivos se relacionan en parte con las sensaciones 

fisiolcglcas, mas no se reducen a éstas. La afectividad es una 

espacie de puente entre lo espiritual y lo material, Al imaginar 

algún paisaje bello surgen emociones que tienen parte de hormonal 

pero a su vez intervienen factores de tipo ético y artístico. 

Respecto a los valores sociales cabe decir que el hombre es un ser 

gregario por naturaleza que necesita de las relaciones con sus 

semejantes, saberse parte de una sociedad que lo ayude a exigirse, 

conpararse y desarrollarse al máximo. 

La persona humana desea ser reconocida por lo diferentes grupos, 

tener prestigio y fama que le proporcionen seguridad; aquí se ve 

pomo los grupos de valores no son herméticos sino que se relacionan 

entre si. 

Los valores morales sirven de reclinatorio a los demás valores. Se 

refieren al deber ser de los actos humanos ordenados a la 

felicidad. El acto humano requiere de la razón y de la voluntad 

pm.ra poder clasificarlo de moral o inmoral. 

En la medida en que un acto perfeccione la naturaleza humana, el 

acto será bueno. (44) 

La percepción de la belleza por medio de los sentidos se manifiesta 

en los valores estéticos. No se encuentran únicamente en º1 arte, 

sino que también están presentes en la naturaleza. 

111 ífr, ipidu, 1.13 
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Dentro de esta esfera hay una gama de gustos y apreciaciones, pero 

también hay criterios objetivos. Muchas veces la desvirtuacion del 

concepto de arte viene de la ignorancia y de opiniones sin 

fundamento basadas en tendencias inferiores. 

La razón busca la verdad a partir de una serie de cuestiones. Es la 

parte que diferencia al hombre del animal, pero no es la bnica que 

lo dignifica. La raz¿n compete a los valores intelectuales. El uso 

de la razEn, unido a las demás esferas, genera un hombre 

equilibrado. (45) 

La mayoría de los hombres se cuestionan sobra el origen del 

universo y no se quedan satisfechos totalmente con una vida basada 

únicamente en el aquí y el ahora. Esto se ve a lo largo de la 

historia; todos los pueblos tienden a la tintín de sí con la 

divinidad, con algo supremo que originó la vida y dio orden al 

universo. Esta necesidad está plasmada en los valores religiosos. 

La ciencia como tal no puede refutar la existencia de una dimensión 

divina, por el contrario, ha sealado los limites de las 

posibilidades humanas, y esto subraya la existencia de una 

dimensión trascendente del hombre. (46) 

Se ha presentado una visi¿n general de lo que es el hombre, ser. 

corpóreo y espiritual, con necesidades específicas y valores 

alusivos a las necesidades, un ser inacabado e inacabable, lo cual 

implica una apertura hacia el perfeccionamiento, mismo que es 

15) í!, .h1iis , P.10 

4) 	, IRUE$EA Y.,  N. Cil.,  P.I1i 
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proporcionado a través de la educación, basada ésta en la 

naturaleza humana que contemple todos y cada uno de los aspectos 

del hombre de manera integral con el fin de aprovechar todas las 

potencialidades dadas por la naturaleza. 

D,irante la infancia, las necesidades e intereses se dan de una 

manera muros consciente (se busca satisfacer el hambre, por 

ejemplo, sin pensar el verdadero porqu*l el niRo simplemente se 

contenta con lo que le dice su madre% ¡come para que estés 

fuertel)i por eso es importante que en ésta etapa se eduque 

gradualmente, buscando el justo medio, para que los niños guarden 

equilibrio en la satisfacción de sus necesidades y vayan formando 

su escala de valores. 

1.7 ¿Qué es la Infancia? 

La infancia es el periodo de la vida humana que se extiende desde 

la hora cero del nacimiento hasta mediar la primera década de la 

vida. En éste periodo, las influencias son decisivas debido a la 

gran receptividad y docilidad que caracteriza a esta edad. (47) 

Durante varios siglos se creyó que el niRo no era es que un hombre 

en miniatura, pero gracias a personas como María Montessori, 

411 sir,  iEWEll, E) MIli k Use a Cime Mi., H. iht0 
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Piaget, Rdler y Claparéde, se profundizó en el conocimiento de la 

infancia y se rechazó la imprudencia de querer encontrar en el niño 

la estructura mental del adulto. 

~• 	 La estructura que tiene el niño no es la de un organismo adulto y 

estabilizado; es la de un ser vivo que se encuentra en proceso de 

formación. (48) 

Cuando se comete un error en la conducción del niño, o se abrevia 

una fase esencial pasando por alto los intereses que tiene el 

pequeño en ese momento, habrá que temer consecuencias incalculables 

en lo que concierne al futuro equilibrio de la persona. "El niño 

está continuamente perdiendo hábitos o modificándolos; su 

'inteligencia' es el dinámico producto final de factores múltiples 

y cambiantes; todas sus aptitudes se relacionan con una sola 

aptitud integral, a saber, la aptitud de crecer". (49) 

Es precisamente durante la infancia cuando el niño es más dócil y 

está más abierto a nuevas formas. Es mejor aprovechar ésta etapa 

para formar, en lugar de tener que corregir. 

"E1 niño, desde su más temprana edad se encuentra comproretido en 

un constante esfuerzo para desarrollarse, y este esfuerzo va 

dirigido a conquistar una meta que si bien ha sido formada 

inconscientemente, no le abandona nunca¡ se trata de una visión de 

grandeza, perfección y superioridad". (SO) 

41) U{, COILIN, Cononlio N hic.I (o Infantil, 0,1) 

49) BESEll, op. cit., 1.t3 

50) ADLEA A., 	)g ciin h loo %¡k¡, 1.1 
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Como lo mencionó Adler,, es cierto que el nir?o trae consigo un 

instinto de superación, pero, ¿que sucede si los adultos oprimen y 

degradan la imagen que tiene el pequeño sobre sf mismo? Sucede que 

la visión de grandeza se va apagando y comienzan a adquirir el 

concepto que el adulto tiene de ellos. Cuantas veces se escucha 

(niño sucio, eras un mal educado; niño, eres un mentirosol Estas 

palabras aparentemente normales van dejando huella en la 

personalidad del pequeño. Seria mucho más productivo invertir 

tiempo en el conocimiento de las etapas por las que atraviesa el 

niño y sus intereses especifico% en vez de proporcionarle sermDne=_ 

incomprensibles. 

Inf 

Fara facilitar el estudio de este periodo, se agrupan las edades 

infantiles en etapas. Hay que tener presente que no todos los niños 

presentan las mismas características en el mismo tiempo, "cada niño 

tiene un ritmo y estilo de crecimiento tan característico de su 

individualidad como de sus facciones". (51) 

51) EERLI,  Ei Nilb de Uno a CIeco AI{MI1  p.E3 
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Se presentarán algunas clasificaciones de las etapas de la 

infancia, todas estas promulgadas por diversos autores, y basadas 

en los intereses y necesidades del niro. 

Los intereses son deseos para una actividad determinada. El curso 

de la vida humana se desenvuelve y perfecciona llevando a la acción 

un caudal de tendencias, deseos y fuerzas que se manifiestan en 

forma de interés; es el impulso placentero a un ejercicio que en 

primera instancia es instintivo pero que posteriormente se va 

tornando en voluntario y consciente. (52) 

Los intereses no se dan de una manera autdnoma, desligados de otros 

apoyos anteriores, tampoco son exclusivos, únicamente hay un 

predominio de unas sobre otros. Los intereses predominantes son los 

que caracterizan a tina etapa c. período. Los intereses de las etapas 

que van siendo superadas por el niño, no desaparecen, sufren una 

evolución y se combinan con las etapas posteriores. De esta manera 

se explica el porqué el hombre se motiva con cuestiones tan 

sencillas corno las qua interesan a un pcqueP..o y que lo positivo de 

la infancia subsista en el individuo a través de toda una vida. 

La necesidad, como se presentó anteriormente, es la consecuencia de 

una ruptura de equilibrio. En el ser vivo, es el motor para hacerlo 

actuar, es la causa profunda de todas sus acciones, eh otros 

términos es la fuente que motiva a la persona intrínsecamente y la 

521 £1r, RAMO PAULA,  Los Intereses Nl NiPa,  pp. l!-1, 
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lleva a actuar ya que la necesidad va acompañada de una especie de 

inquietud. (53) 

Una vez aclarados lo que son los intereses y las necesidades, se 

puede establecer una relacidn entre ambos. 

"Un objeto se vuelva, pues, interesante para el ser vivo, por su 

relacidn con tal o cual necesidad actual de ese ser". (54) 

En otras palabras, los intereses provienen de las necesidades o 

carencias. Estudiar los intereses del' ni?So equivale a enumerar sus 

diferentes necesidades. 

Fara Víctor Navarro Pavia las etapas de la infancia se ordenan de 

la siguiente manera: 

Primera Infancia 

(de 0 a 3 años) 

Segunda Infancia* 

(de 3 a 7 años) 

Tercera Infancia 

(entre los 7 y 12 

arios) 

Intereses Per - Intereses Con - Intereses Abs - 

ceptivos (1 	a B cretos. tractos. 

nemas). 

Intereses rio - 

tcres (8 meses 

a 2 añDs). 

Intereses Old - 

sicos (2 a 3 

~s) 

53) Lfr, C.IIM, 0/. 47-11 
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Estos son, en términos generales, los intereses de las diferentes 

etapas de la infancia. (55) 

Se tomarán en cuenta, para efectos de esta investigación, 

únicamente a los intereses presentados en el recuadro central. 

Durante la primera infancia, el niño conoció las cosas por medio de 

sensaciones y percepciones, descubrió que se podía mover, pero no 

es sino hasta la segunda infancia que ejercita los sentidos y la 

posesión de los mecanismos motores para dirigir su atención a lo 

concreto. El mundo se convierte en un conjunto de personas, 

animales y cosas que tienen presencia real y tangible. El niño se 

dirige a ese mundo objetivo concreto para hacerlo suyo; para esto, 

hace uso de la atención, memoria y asociación. Es una etapa en que 

la curiosidad, observación e imitación están en auge. 

El niño entre los tres y los siete años busca valorar el mundo, por 

lo que se afana en coleccionar y clasificar los objetos. Na sólo 

acepta las cosas, necesita penetrar en ellas y manipularlas. Para 

esto se vale de su fantasía, que modifica la realidad a su gusto. 

(56) 

Otra clasificación muy semejante a la anterior la hace Sourjade: 

0 a 1 año 	— Intereses Sensorio Motores  

1 a 3 años — Intereses Glósicos 

3 a 7 años — Intereses Subjetivos Concretos 

7 a 12 amos — Interesas Objetivos Especiales 	(57) 

55) MAVAAAO IAVIA, ", p.17 

56) çj_r, ,j~j i , y1. IM•126 

57) L, DOLSSE, ln Etiu h la Edu:uf:%. A.14 
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Maurice Debesse propone otra clasificación: 

Edad del Escolar 

6 a 13 a-.os 

Edad del Cervatillo 

3 a 7 aros 

Edad del Nursery 

O a 3 a1os 

(58) 

Nuevamente se tomará en cuenta a la etapa intermedia. 

Esta atare, que comprende las edades entre los tres y los siete 

a3os, es la n s característica de toda la infancia( la vida mental 

es más rica y variada en la educacic.n y permite la libre expansión 

del alma infantil. 

El niña atraviesa una fase de excitación del sentimiento de la 

personalidad, llega a una representación 	del mundo caracterizada 

por el sincretismo, y encuentra su modo de expresión en el juego. 

Se dice que senti•riento de la personalidad surge ya que comienza a 

diferen=iar el yo del no yo, ademas de un deseo de autoafirmarse, 

ruchas veces por medio de la contradicción y desobediencia. 

Por lo que toca a la destreza de su cuerpo, el niRo ya se puede 

manejar con mas firmeza y es más sensible al ritmo musical, así 

como al baile que realiza preferentemente en donde no lo vean. 

511 AL4!!,  Lib 
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Otro movimiento que contribuye al enriquecimiento de su yo es la 

imitar_ié.n a los adultos. 

Es una edad en que las preguntas son constantes. Tiene un carácter 

global, percibe el conjunto y aún no diferencia bien las partes ni 

analiza. 

El juego es clásico de esta fase porque el niño crea de acuerdo con 

lo que desea; junto con el juego aparece un esbozo de lo que será 

el trabajo. (59) 

Collin divide las etapas de acuerdo con las necesidades: 

Primera Infancia.— Período de intereses sensoriales y motores 

(0 a 3 aRos). 

Segunda Infancia.— Edad de los intereses subjetivos concretos 

(3 a 7 años). 

Tercera Infancia.— Edad de los intereses objetivos especiales 

(7 a 11 argos). 

Es durante la segunda infancia cuando se produce en el niRo la 

primera crisis de la personalidad, tiene la necesidad de afirmarse, 

se •:en las primeras manifestaciones del amor propio, desea acumular 

los objetos más dispares, para sí. A pesar de esta autoafirmacidn, 

el niño tiene conciencia de su debilidad, por lo que busca la 

protección y afecto. 

Es la edad del preguntón por excelencia, quiere dominarlo todo, y 

relacionarlo consigo mismo. Las cosas son concebidas por él según 

59) tfr, DEIESSE,  Do, cit.,  pp. 43-41 
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su imaginación, de ah i que se denomine a esta etapa con el nombra 

de intereses subjetivos concretos. (60) 

Arnold Gesell considera que en los seres vertebrados toda la 

organización de la conducta va de la cabeza a los pies y que esta 

ley de dirección evolutiva se manifiesta en la serie de patrones 

motores que adquiere el infante, primero en los labios y músculos 

de los ojos a los que se sigue el cuello, brazos, tronco, piernas y 

por último pies. Con base en esto ordena de la siguiente manera las 

etapas de la infancias 
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 li 	d 

eu 	inurón 

 
¿loa 

e  arysloo7sn0 

Al11,i na 	Int r er D 	ies 
7 	os 
Iue2Ds  

pi 	- r,ta lnc ú i 	
e 	rñ—e les 

Rásrra. Red o Harcano, 
Fell}re 
Roda es 

Cinnetdgrefo  y T.V. 
Nsira - NiBo 
Nino - Mino 
A ru a 	ion en el 	)ulgo (61) 

A partir de los tres años el niño se e.presa con oraciones, usando 

las palabras como instrumento de su pensamientopdemuestra una 

propensión por comprender el medio que le rodea y ajustarse a los 

requerimientos culturales. A los cuatro años aproximadamente 

predomina una gran curiosidad y hace infinidad de preguntas, pro lo 

que se refiere al hogar y su rutina, es casi independiente. (62) 

d0) L[r, C .UN, 	pp. 51i 

11) 6ESELL,  El %¡A§ de Cinco a Diez AüDs,  p.70 

d2) ffr, 6ESELL,  El NiSO de Uno a Cinco ROse,  pp. 30-31 
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Por lo que toca a los cinco, seis y siete años se pueden englobar 

las características de la siguiente maneras empieza el Juego de 

manera más consciente que en etapas anteriores en los que plasma 

sus energías e intereses, es aquí cuando se forma la matriz 

evolutiva de su sentido ético a partir de lo que se puede y no se 

puede hacer, de lo justo y de lo injusto. (63) 

En esta edad se imita mucho a los adultos, aunque comienza a ser 

impetuoso en algunos modos de conducta. Presenta bipolaridad en 

muchas formas diferentes¡ así como llora, enseguida su llanto se 

convierte en risa, dice te quiero y al segundo dice te odio, 

también le cuesta trabajo distinguir entre posibilidades opuestas. 

Las alternativas le acosan en forma abrumadora. 

Siempre quiere ser el primero en todo, lo cual lo hace peleador y 

acusado. A finales del sexto allo y comienzos del séptimo viene un 

periodo de quietud, es una edad de asimilación en que sedimenta la 

experien=ia acumulada, es por esto que es un buen oyente. 

A pesar de todo, el niño sigue tomando aún más de lo que da, todo 

lo piensa en función de su propia persona aquí ya se da más la 

diferenciación entre lo bueno y lo malo. Tiende a mentir, lo que ve 

incrementa si se le reprende en extremo. Se apropia de los objetos 

de otras personas, esto en ningún momento se puede considerar coro 

un robá, ya que todo está centrado en el mismo y no comprenda que 

el objeto pueda servir más a otra persona que a ♦l. (64) 

43) Sfr, FITZ VIALD M., j,  Piitolaii del INurollii fl Lacthnli r el irwtcohr,  y. I7 

NI Sir, IESELL,  El MIAR de tinco 1 Dh: Mao, pp. 131-111 
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De las distintas clasificaciones que hacen los autores mencionados 

se pueden apreciar una serie de rasgos comunes que se compendiarán 

in una gran etapa de los 3 a los 7 a~Nos, porque son las edades que 

en este estudio interesan debido a que en esta etapa el niño 

comienza a tomar conciencia de las cosas que le rodean; diferencia 

sonidos y posea gran capacidad memorística entre otros aspectos. 

- Atención enfocada a lo concreto. 

- Todo gira al rededor de su persona (Egocentrismo). 

- Tiene mayor capacidad de atención, memoria y asociación. 

- La curiosidad está en auge. 

- Fuºrte initación. 

- Su principal modo de expresión es el Juego (junto con esbozo de 

trabajo). 

- Deseo de autoafirmación (desobediencia constante). 

- ':anidos:. (gusta que le vean cuando baila, etc.). 

- Se exp;•esa por medio de oraciones, utilizando las palabras. 

- Mayor independencia de los padres que en etapas anteriores. 

- Formación de su sentido •tico. 

- Bipolaridad en sus estados de Animo y en sus decisiones. 

- Imaginación creadora. 

Por último se retomará a Piaget quien está convencido de que los 

cambios en la inteligencia se verifican secuencialmente y cada 

periodo depende del periodo anterior, por lo que .e1 desarrollo de 

la inteligencia se caracteriza por una secuencia invariable, los 

períodos que marca soni 

tl~liw - !1 



-Sensorio Motor (que va del nacimiento hasta los 8 meses) 

-Preoperativo (va desde los dos a los siete arios de edad) 

-Operaciones concretas (comprende edades entre los 6 y 12 años) 

-Operaciones formales (de los 12 ¿ 13 años en adelante). (65) 

De las características extraídas hay algunas que requieren de un 

tratamiento más profundo como son: El egocentrismo, las principales 

emociones, sentimientos, la i,naginacidn y el lenguaje. 

1.9 Características Relevantes de la_Seaunda Infancia. 

1.9.1 El Egocentrismo, 

El egocentrismo infantil no es en mado alguno sindnimo de egoísmo, 

el nio aún confunde entre su yo y el mundo y tiende a reducirlo 

todo a si mismo. Este egocentrismo lejos de ser una anomalia, es 

una necesidad que debe cubrir en un momento dado para desarrollarse 

normalmente. (66) 

A partir del egocentrismo se puede explicar una serie de 

características infantiles como son: las excesivas preguntas que en 

45) 	, FIi26ERALB N,,  ot +11  pjjFololio ói Onorrollos El leste  v oi Prmouolu,  p.17 

66) 	, COtLIN 	p.35 
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realidad no esperan una respuesta específica, el ni 	pregunta por 

la pura satisfacci~•n de preguntar. La imitación infantil también 

tiena rasgos egocéntricas puesto que el niño copia una actitud pues 

aún no diferencia su yo de el no yo. Otras características son el 

afán por coleccionar una serie de objetos, tenerlos para sí y el 

tomar objetos que no son suyos (no por maldad), precisamente como 

él es el centro del mundo en ese momento, ¿a quién le van a servir 

las cosas n.s que a 617 

El egocentr-ismo se proyecta en todas las acciones del niño y por 

ende en el lenguaje que se puede dividir en tres categorías: 

La repetición de sílabas o palabras: el ni~Ao repite por el 

placer de hablar sin importarle a quién se dirige, pronuncia 

palabras sin sentido, esto es uno de los últimos restos del 

balbuceo de los babls. 

El r•_.n3logc: el niño habla como si estuviera pensando en voz 

alta. 

El mcne.logo en parejas aparentemente puede parecer 

contradictorio, pero ésta se da en parejas o grupos de niños 

que cada uno está Interesado por decir lo suyo sin 

preocuparse 	realmente por ser comprendido. (67) 

Por este mismo egocentrismo que le hace centrarse en sus propias 

experiencias y acciones sin tomar en cuenta a los demás, el niAo 

durante sus juegos con otros compañeritos lo quiere todo para sí. 

673 	, PIABE1 1., El l.n0ua1. y el hnuriente del MA , 1p. 22-23 
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También atribuye vida y sentimientos a todos los objetos 

principalmente a aquellos que se mueven. Un niro que atraviesa esta 

etapa facilmente dirías 

- "Papito, cuando vamos en el carro, todos los postes de luz nos 

persiguen". 

El niio va viendo que unos objeto,. como los postes se mueven y lo 

siguen, porque debido a su pensamiento, todo gira al rededor de 6l. 

En el juego simbólico del nifio, que es un juego de imaginación e 

imitación también resaltan características de éste egocentrismo, al 

jugar transforma una situación real propia, en función de sus 

deseos, corrige la vida a su manera. 

Frecuentemente los niños manifiestan actitudes de este tipo: 

- "Pepito, tu eras el papá, yo era la hija, pero nunca me pegabas, 

mejor me comprabas muchos dulces". 

Todas estas etapas y reacciones mencionadas, se van superando a 

medida que el nirgo va creciendo y desarrollando una serie de 

hábitos que constituyen su proceso de maduraci¿n. 

Así como el egocentrismo es una característica de la segunda 

infancia y debe cuidarse y educarse, el lenguaje durante dicho 

período cuenta con aspectos específicos que vale la pena conocer 

para favorecer el óptimo desarrollo del lenguaje. 



1.9.2 El Lenguajes 

El lenguaje es el medio de expresidn por excelencia por el cual el 

hombre se comunica. El estudio de éste constituye en el nigo un 

prefacio al pensamiento superior, por ser reflexivo, que aparece 

como el término de su evolución intelectual. (69) 

Para enseriar a hablar bien al niño, sera primordial la educación 

del sentido del oído y un medio excelente es el canto. 

El niño gusta de relatos sencillos con ansias de realidad que 

encierran una lección moral (69), por ejemplos "Había una vez un 

niAz muy comelón, pero nada más de golosinas, y un buen día se 

enferma y..." 

Todo tipo de narraciones que se hagan a los niRos, requieren de un 

lenguaje sencillo y puro para enriquecer a la vez el vocabulario 

del pequeo. 

Estadios del lenguaje 

Hay dos estadios en la adquisición del lenguaje: 

Estadio Preliminar: Anuncia la función lingüística en el 

comportamiento del niño, y a su vez se divide en tres periodos que 

son: Primero el grito que es el punto de partida del lenguaje 

hablado, el hombre antes de hablar, necesita experimentar una 

emoción, este origen emocional de la palabra se manifiesta hasta en 

N) ft,  COLUN,  a, M.,  1.175 

4t) NAVAAAO PAVA, u..iL, P. 



el lenguaje del adulto. El segundo periodo es el del gorgoreo que 

• constituye el primer proceso hacia el lenguaje, que es un saludable 

ejercicio para acordar a la vez el oído y la voz. El tercer período 

es la imitación de los ruidos y el lenguaje simbólico mediante 

onomatopeyas, el niño imita los ruidos escuchados a su alrededor 

principalmente las voces. Aún se tiene un lenguaje rudimentario. 

Estadio Linguisticos En un principio el niño comprende un mayor 

número de palabras de las que puede expresar, en parte porque 

pronunciar una palabra exige una maniobra motora de los labios, 

boca y garganta, además de que hacerse comprender supone un 

esfuerzo menos natural. Las primeras imitaciones verbales del niño 

son reproducciones de los aspectos melódicos de las frases. 

De las frases de los adultos el niño desprende ciertos grupos de 

sonidos que serán sus primeras palabras, pero que expresarán todo 

aquello que el adulto pone en una frase explícita. Conforme lo va 

permitiendo la inteligencia del niño aparece la frase de varias 

palabras y es entonces cuando será necesario que el niño aprenda a 

distinguir las acciones de los seres que obran y de los objetos 

sobre los cuales se obra. Más tarde vienen las frases construidas 

según una subordinación que por fin dará al lenguaje del niño, una 

estructura lógica. (70) 

La evolución del lenguaje infantil va de lo implícito a lo 

explícito. La adquisición de dote es lenta debido a que es función 

del desarrollo de la inteligencia y ésta es indispensable tanto 

70) Él, COIIIN,  la cit., H. 11h110 
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para la formación del lenguaje como para el manejo de la palabra. 

El ni,-o entre los tres y siete años, por lo general, omite palabras 

de poco contenido infornativo en su frases, y utiliza únicamente 

sustantivos, verbos u otras palabras con elevado contenido 

informativo, a esto se le denomina locución telegráfica, por 

ejemplo, un adulto dirías "Ahora voy a comer pastel", mientras que 

el niñd se limitaría a decir: "Yo pastel". Se han hecho varios 

estudios al respecto y se ha sacado en conclusión que esto sucede 

porque la memoria del niño no puede retener en un cien por ciento 

las frases de los adultos. (71) 

"Muchas de las frases de los niños...tienen ai~adidas o pegadas 

pequeñas preguntas..." (72) a las que se denomina apéndices, por 

ejemplos "Eay bonita, ¿Si papi?" esto significa una solicitud que 

hace el niño para una confirmación. El uso de los apéndices parece 

empezar entre los tres y los cinco alias. (73) 

En esta etapa se da una correlación entre la audición y fonación, 

esta vinculación es tan fuerte, que el niño que escucha atentamente 

un relato, nueve los labios y pronuncia lo que oye, por todo esto, 

resulta muy útil saber utilizar esa colaboración entre el oído y la 

voz para fijar el vocabulario de los niños. (74) 

7)) ¡fE, FITZWE MD, M. M., F.tf 

11) ~, F.113 

n) Ud, I jiu, pm 
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Por lo general los niños a los tres años ya tienen un lenguaje que 

no se limita a los monosílabos, gestos y gruñidos. 

"Los niAos cuyo lenguaje está dominado y controlado por sus madres, 

tienden a tener aptitudes de lenguaje menos avanzadas que los niños 

cuyas madres adaptan su lenguaje al nivel cognoscitivo de sus niños 

y animan a sus niños a hablar". (75) 

El lenguaje es el medio de comunicación por excelencia y es en la 

infancia cuando se adquieren los cimientos para esta gran 

herramienta que acompaRa a la persona durante toda su vida. 

I.9.3. Emociones del Niño 

La emocidn implica, en primer lugar, un estado de alerta por 

determinado desorden que advierte el ser vivo que le hace movilizar 

rápidamente sus energías y así dar una respuesta no del todo 

ajustada en la que todavía el ser viviente, trata de adaptarse a la 

nueva situación. (76) 

El niño, por lo general, está mas expuesto 	a los choques 

emocionales 

de lo que puede estar un adulto, esto sucede en gran parte por la 

fragilidad d• su organismo, espccificamente de su sistema nervioso, 

7) FlTMRAMO, oo, cit., 0.237 

761 lr, COIL(R, es, cit , P.n 
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y que aún no sabe encauzar sus emociones, además de los cambios 

internos y del medio ambiente ya que el niño vive en un mundo nuevo 

para él en un estado de alerta. La inteligencia del pequeio es aún 

débil, no ea totalmente capaz de juzgar una situación, por lo que 

su reacción emotiva seguirá siendo desordenada. 

Es un gran error tratar de recurrir al miedo para la educación de 

los niíios, ya que necesitan una serie de antídotos contra la 

hipersensibilidad y estos son: calma, regularidad, constancia en el 

humor y en el trato por parte de los adultos. 

Aunque la sensibilidad del niño es mis vibrante que la del adulto, 

es nonos extensa porque el adulto interviene en la emocicn con un 

juicio de la situación. 

Las emociones del niño tienen una ciega espontaneidad: expresan 

st'e,1pre el profundo desorden del imperioso instinto de conservación 

y de e;:pansié•n personal. El paso de la emoción puramente física e 

instintiva a la emoción moral e intelectualizada, lleva tiempo y 

supone del caa,ino de la educación. 

"1iien se abandone a sus emociones es su víctina; quien las domine, 

es servido por ellas". (77) 

Por tc-dco lo anterior hay que enseñar al niño a que gobierne su 

cuerpo y gradualmente su espíritu. 

La emoción, por si misma, no es negativa; simplemente hay que 

encauzarla y en muchos momentos aprovecharla por ser un motor que 

el educador puede explotar para facilitar la educación. 

77 pu,id:,p./2 
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I.9.4 Los Sentimientos del niño 

Los sentimientos son propulsiones ciegas y emociones orientadas, la 

diferencia de estos con las emociones en general, es que los 

sentimientos son durables y permanentes además de que implican 

Juicios apreciativos. 

El conocer los sentimientos del niño supone atender aquello que ama 

y odia, que espera y teme, que desea y lamenta. 

Los sentimientos pueden dividirse en dos gruposi 

Sentimientos Individuales 

Sentimientos Supraindividuales 

Los sentimientos individuales actualizan las necesidades del niño 

considerándolo como un individuo, como un ser distinto de los demás 

y que a su vez se opone a ellos, dentro de estos se incluye el 

sentimiento egoísta y por otra parte están los sentimientos 

altruistas, el niño no salo busca que todo gire a su alrededor en 

algunas ocasiones Imita a los demás y renuncia por momentos así

mismo. 

Los sentimientos supraindividuales hacen salir al niño de sí mismo, 

lo elevan sobre su individualidad para invitarlo a participar de la 

sociedad y moral, exaltan el contacto con los ideales de belleza, 

bondad y verdad. Es por esto que frecuentemente se fijan ideales de 

las caricaturas que observan y los cuentos que conocen ya que les 

atribuyen valores a los personales y los admiran. 
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Los sentimientos supraindividuales comprenden a los estéticos, a 

los morales y a los intelectuales. 

Se puede comparar al arte con el juego, en ambos casos hay entrega 

de la persona, expulsión de preocupaciones aunque de fondo hay una 

diferencia capital, al Jugador le da lo mismo la materia que emplea 

y no se preocupa por hacer de ello una gran obra. En la medida ep 

que juego y arte se asemejan, la estética encuentra un clima 

favorable en el alma del ni7{o. (7B) 

Por lo que toca a la música, el niño es sensible al ritmo, de ahí 

que cuando está inquieto y se le pone cierto tipo de musita, se 

tranquiliza, y si además se mueva en forma rítmica, tendrá un mayor 

deshago. 

F'or otra parte, el nio, cuenta con un sentimiento literario que se 

detecta en los relatos que hacen los pequeños. 

El primer paso para educar en los estético consiste en partir de 

estas emociones y sentimientos que tiene 'el niño y no modificarlas 

al gusto del adulto. 

El acceso del niRo a la vida moral se da lentamente y no es 

conveniente basar esta únicamente en la obligación ya que no se le 

estaría ensoñando a comprender, a tomar conciencia y difícilmente 

se le podría ayudar en la formación de criterio basado en el 

respeto mutuo y en la cooperación. Lo mejor para favorecer este 

i;ltimo punto es el buen ejemplo que el adulto pueda darle al ni?io 

18) cir,Dj idii, pp. 91.100 
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al nisTo tiempo que le haga comprender que está sujeto también a la 

ley moral.(79) 

Los sentimientos intelectuales se expresan, en un principio, a 

través de juicios negativos que ofrecen al nitro la oportunidad de 

tomar conciencia sobre una situaci.n o dato. 

El niño ignora la existencia de las reglas ldgicas mientras su 

egocentrismo no le permita la participaci¿.n en la vida de grupo. En 

la etapa egocéntrica el ni~10 ro se preocupa por encontrar la 

verdad, no siente que tenga que verificar, el niño pequeño 

únicamente conoce la certera, mas no la verdad (80). Tiene una 

especie de credulidad espontánea. Las afirmaciones y denegacionas 

que emite a partir de las ¿rdenes dadas por los adultos, 

constituyen sus primeras reglas lógicas por lo que es frecuente 

escuchar "me lo dijo mi papa". 

La fase de la curiosidad, de los por-quis, se manifiesta como parte 

de su Egocentrismo pero al final de este periodo se nota una 

preocupación muy clara del niño por informarse aunque las 

respuestas que persigue no son precisas y firmes, por su gran 

credulidad el se queda satisfecho con cualquier respuesta, no es 

sino hasta después de los ocho años que se vuelve mas exigente. 

A pesar de que por su inteligencia y características peculiares, el 

níAo acepte los dogmas y los siga con toda fidelidad, la educacién 

de la inteligencia debe de estar basada en la educación de la 

voluntad, de otra manera, vana sería la acción del adulto sobre el 

791 ¡!M, PP. I16-119 

001 ¡bid#&, pp. 120-122 
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niño pues ro se formarían convicciones propias. 

Para esto hay que educar tanto intensivamente como extensivamente 

logrand., una cooperaci¿.n activa y gozosa por parte del niño. 

Hay que buscar mantener despierta,la curiosidad del niño, propiciar 

sus preguntas y de alguna nanera *ir desarrollando en él la 

refle>ción. (81) 

Ya se han comentado aquellos aspectos relevantes de la infancia que 

favorecen el conocimiento y la comprensión del niño por parte del 

adulto, pero no se pueden pasar por alto los hábitos positivos que 

se cimientan precisamente en la infancia y le sirven de soporte 

para sobrellevar todas y cada una de las etapas de su vida; en 

¿iltino ter:iiro los pilares de la educación que son las virtudes. 

I.9.5. Les Virtudes 

Es normal que los ni„os pequeos no vivan las virtudes en el grado 

en que las puede vivir un adulto, debido a que su razonamiento es 

aún in%aduro, esta en vías de desarrollo. Para fomentar las 

virtudes hay que proporcionar al nio una educacicn que parte, en 

un primer momento, de la obediencia y que después busca ayudarle 

gradualmente en el desarrollo de su capacidad de raciocinio, al 

si) ! 	', DD. 120-125 
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mismo tie~rpo que se le educa en la sinceridad, veracidad y 

reconocimiento, este ultimo es pieza clave ya que para discernir se 

necesita conc.cer y reconocer la realidad de las cosas. 

Se parte de la obediencia para educar en las virtudes porque Esta 

permite al niño conocer los caminos que deberá frecuentar mientras 

el mismo no los distinga. 

Por otra parte la sinceridad y la veracidad le ayudaran al niño. a 

distinguir cuar.do está caminando por buenos senderos y cuando no. 

En el momento en que el niño empieza tomar decisiones razonables 

puede aprender a ser responsable y perseverante, si las decisiones 

que tome son buenas puede desarrollar virtudes como la generosidad 

y la sobriedad. (82) 

Esto estudio no pretende ser un examen e;.haustivo de todas las 

virt-ides ya que daría material para otro trabajo de investigación 

pero si es importante mencionar que se debe ir formando 

progresivamente al niño en aquellas virtudes que en un futuro se 

conviertan en el sello de su personalidad y le permitan seguir con 

la cadena de perfeccionamiento. 

Para educar en las virtudes es necesaria la exigencia razonable y 

justa además de la orientación. La exigencia se relaciona con la 

obediencia. El grado de exigencia se relacionará con la importancia 

que se le de a cada aspecto, de acuerdo con la tendencia natural y 

la capacidad del ni~No de cumplir, además, debe estar basado en una 

motivación adecuado. los motivos que tiene un adulto nunca son los 

12) ffr, ISAACS G., a Eduuc io de las Virtudes Huianu, pp. 72-75 
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misras que los que tiene un niño que a su vez exige explicaciones 

de las reglas del juego para saber que se espera de él. 

La e>:igencia tiene tres aspectos: 

- Modo de e:u gir. Es mejor pocos actos pero relacionados entre si 

para que se refuerzan, además de exigir en el momento oportuno. 

- Ambiente de la exigencia. Proporcionar confianza y alegría al 

mismo tiempo que se fomente la autoexigencia. 

- Motivos de la exigencia. Se dividen en dosi la exigencia 

preventiva para que el niño no se haga daño y la exigencia 

operativa para que el niño aprenda a resistir a lo que le 

perjudica. (83) 

Por lo que toca a la orientación hay que informar la ni„o sobre sus 

posibilidades, sobre su naturaleza y sobre la finalidad de cada 

virtud y sierpre buscar los momentos 	mas propicios para la 

e:.igencia y la for•sacid.n de las virtudes ya que en la infancia se 

dan cara_terísticas que pueden parecer contrarias a las virtudes 

paro que en realidad se erradican con paciencia y comprensién. 

De acuerdo con las características de la segunda infancia 

anteriormente presentadas, el niAo presenta actitudes egocéntricas, 

toma objetos ajenos, formula muchas preguntas, presenta estados de 

ánimo muy cambiantes y una imaginación tan rica que en ocasiones le 

hace mentir. 

Contemplando los puntos anteriores hay virtudes que deberán 

atenderse con más esmero por parte del educador, tal es el caso de 

83) i6_U~i~, pp. E2-SS 
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la fortaleza que viene a ser la base de las demás y le ayuda 

concretamente a controlar sus estados de ánimo tan cambiantes, esta 

virtud le acorpaña durante toda la vida y le será de gran provecho 

para resistir y acometer, además de que conjuntamente pueden irse 

formando la perseverancia y el orden que tienen estrecha 

vinculact4n. 

Por lo que toca al egocentrismo, la virtud de la generosidad puede 

ser el medio para que el niño supere esta fase y se abra al mundo 

eterlor, que aprenda a desprenderse de los objetos y que a su vez 

sepa agradecer lo que recibe. 

Debido a su caudal imaginativo el nio tiene 	en esta etapa. Vale 

la pena hacerle ver la diferencia entre realidad y la imaginacidn 

con la máxima comprensién de tal manera que el mundo de le fantasía 

no se rompa con brusquedad. Es importante hacerle ver al niF.o que 

hay cosas que no existen en la realidad, que solamente implican un 

juego o diversión. La virtud de la sinceridad es muy productiva al 

respecto pero se requiere de una total comprensión por parte del 

adulto para e;,plicar al niño cuando es que actúa mal sin 

atemorizarlo pues dicha actitud le orilla a mentir. 

Gracias a la curiosidad del nil~o y a sus frecuentes preguntas,  

resulta ser buen oyente, por lo que la educación de las virtudes es 

propicia a través de una e;:plicacidn acompañada del buen ejemplo. 

Todas las virtudes deben estar incluidas en el plan educativo de la 

segunda infancia así como en la conciencia del educador sin olvidar 

que el niño no es un adulto pequeño, sino un ser que comienza y 

tiene etapas por cubrir y características peculiares necesarias 
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para su desarrollo que irán superándose gradualmente con la ayuda 

de la educación. 

ND se puede educar al niño en unas virtudes exclusivamente 

olvidándose de las otras ya que la educación de las virtudes supone 

una especie de cadena sri la que un eslabón sigue al otro, de esta 

manera, si se descuida alguna de las potencialidades del niño, no 

alcanzará toda la forma que le fue dada en potencia. 

La educación de las virtudes en esencia se da en casa, sobre todo 

en los prineros años de vida, pero no hay que olvidar que e.;isten 

otros tipos de agentes que influyen en el favorecimiento o 

decrecimiento de las nismas como podrían ser las amistades, los 

medies de comunicación social y en gran parte la escuela, esta 

Lltima tiene una influencia decisiva sobre el pequeo ya que 

constitt,o el debut a los denás núcleos sociales, por este motivo, 

se comeiitaran algunas características relevantes de la escolaridad 

que corresponden a dicho período de la infancia y que se denomina 

Educación Preescolar. 

I.9.6 Educación del Preescolar 

Víctor García Hoz establece que a medida que ha evolucionado la 

ciencia de la educación se han extendido las tareas educativas, así 

como las manifestaciones educativas de la vida social. Tamhién se 

han ampliado los niveles educativos que en la actualidad sns 
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educación preescolar, enseñanza primaria, enseñanza media y 

enseñanza superior. 

El primar nivel corresponde al periodo de la infancia comprendido 

entre los cero y los seis años de edad, en esta etapa es necesaria 

le vida familiar y no lo es igualmente la educación intelectual y 

social en sentido estricto. Dicha etapa del preescolar comprende 

aproximadamente los seis primeros años de vida y aunque de suyo 

esta investigación pretende enfocarse a los tres, cuatro, cinco, 

seis y siete años de la infancia, se tomará en cuenta como 

referencia. 

En esos primeros años el niño 	no puede conocer los fines 

educativos y por consiguiente no se puede hablar de 

Intencionalidad, por lo cual la intencionalidad debe ser puesta pcn- 

i 
el educador. 

La educación preescolar es la forma de educación que se realice 

antes de la escuela propiamente dicha puede llevarse a cabo en el 

hogar y en el ambiente de comunidad. La educación que se refiere al 

hogar es propiamente maternal y el niño la necesita para su 

desarrollo aunque las condiciones sociales y múltiples factores más 

(desde la segunda mitad del siglo pasado) han abierto paco a la 

aparición de escuelas o instituciones maternales también conocidas 

como: jardín de niPlos, escuela de párvulos y Kindergarten. Estas 

instituciones tienen un valor sustitutivo del hogar y en muchas 

ocasiones son las mis adecuadas para cumplir su función educadora 
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puesto que facilitan la vida social fuera de la familia. (84) 

Arnold Gcsell sugiere que la educacie.n preescolar puede ser tan 

importante como cualquier otro nivel, debido a que el cerebro del 

nirío en esta etapa prácticamente alcanza su tamaño de madurez y la 

inteligencia y el carácter avanzan mis de prisa 	en ésta que en 

etapas posteriores. 

El análisis hecho por este autor por Gessell así como por Mindes, 

t'eliher y Greerberg ofrecen una base más segura de la necesidad de 

la educaci~n preescolar. Estos estudios proporcionan la evidencia 

suficiente para pensar que lc•s seis primeros asíos de vida son los 

mas importantes para el aprendizaje. (85) 

Al final de la edad preescolar, el niño debe alcanzar cierta 

autosuficiencia física (se sitúa en el espacio por propia 

iniciativa, aprende a comer y vestirse entre otras cosas). Por lo 

que toca al dominio de las adquisiciones, el campo mas importante 

es el lenguaje, el niña adquiere un vocabulario rico y estructurado 

que le pormite comunicares. También aparece en esta etapa la 

diferenciación espontánea del número (el niño distingue entre 

unidad y pluralidad) y las nociones operativas para distinguir 

formas y tamaños. Todas esta nociones deben de ser cubiertas para 

que el pequeño no arrastra lagunas en etapas subsecuentes. Ni la 

escuela, ni el hogar, ni los medios de comunicación, realizan esta 

tarea 	aisladamente, es decir, hay que reforzar las tareas 

11) £fr, RRCIA (Z, o0. cit., pp. 379-311 

15) 'tZ tdff, D. 3N 
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Educativas de acuerdo con las posibilidades y competencias de cada 

institución. 

El peque~io de edad preescolar alcanza una moral mecánica y 

heterónoma, adquiere un esbozo de lo que es bueno o malo, todo esto 

en virtud de lo que dicen los adultos con quiénes convive (aquí se 

reitera la influencia del educador de familia, de escuela y de 

programas que plantean ídolos a travN de los medios de 

comunicación social), adquiere también conocimientos relativos al 

mundo de la trascendencia. Otra capacidad fundamental de este 

periodo es la estética, en cuanto que es susceptible de 

incorporarse imaginativa y emocionalmente a las creaciones 

fantásticas. 

Es por todas estas características que las instituciones avocadas a 

esta etapa se ocupen de la higiene, cuidado de los objetos, le den 

gran valor al Juego y a la educación estética, tanto en el orden 

plástico corno musical, todo esto rodeado por un ambiente de 

cooperación. 

El nivel preescolar no cuenta con educación intelectual 

sistemÁtica, siaplemente busca la preparacién para etapas 

posteriores, por medio de ejercicios de vocabulario y de números. 

Los educadores que se dirijan a este periodo requieren de 

sensibilidad para intuir tras los ojos abiertos de un niRo todo el 

misterio de la vida y las posibilidades del ser humano; por 

educador se entiende toda aquella persona que influye en otros, en 

este sentido, los medios de co~nunicación social se constituyen en 

un ente educador en tanto que la responsabilidad que conllevan 

estos es un hecho al tener el derecho a la difusión que a su vez 
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• supone una serie de deberes basados en la naturaleza humana y 

tienen aún mayor responsabilidad al dirigirse al público infantil 

• (en este caso el niño preescolar) por tratarse de un público en 

proceso de formación que comienza a tener criterio pero que absorbe 

todo lo que se le presenta sin poder establecer juicios. 

Es conveniente conocer la historia de los medios de comunicación y 

la finalidad concreta de los mismos, para ver de que manera pueden 

realizar su misión educadora, principalmente en esta etapa de la 

vida en que las influencias positivas y negativas son decisivas. 
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C A P I T u L O 	I 1 

LA RAo I O n MED i O DE COMÚN I CAC: I ON 
SOCIAL 
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11.1 La Cowunicaci6n. 

Desde que el hombre apareció en la tierra, ha tenido la necesidad 

de comunicarse con sus semejantes. Esta exigencia lo notivó a 

desarrollar sistemas con los que pudo expresar sus ideas, tales 

como el sonido emitido por la propia voz, los jeroglíficos o 

ideogramas y el sonido generado por algunos objetos. Es asi como se 

va desarrollando el lenguaje, la escritura y la música. 

El ser humano es gregario por naturaleza, siempre busca la 

convivencia can sus congéneres y la organización, factores que le 

ayudan a subsistir. 

La comunicación se convierte en un derecho al ser una necesidad del 

horbre. "... es un derecho natural para el hombre el comunicar su 

pensamiento a los demás homhres. Todos sabemos en efecto, que el 

hombre sólo se realiza plenamente en y por la sociedad. A su 

aportaci~n individual que es pequeñísima, la sociedad agrega el 

tesoro más opulento de los pensamientos y la experiencia de todos 

aquellos que lo han precedido en la vida y de todos los que lo 

acompañan en su peregrinación terrenal. Cada hombre se forma 

leyendo y escuchando lo que los demás. ..dicen. Hay pues, un derecho 

bien fundado de recibir esas comunicaciones desde el momento en que 

hay una necesidad imperiosa y legitima de ellas". (136) 

Si) yj, 2NL000VSAt 7., La LIhrtN r Awemaiilidal la la Aalio y (.Y., p. t1-10 



En la última parte de esta definición, se contempla que toda 

comunicación forma, pero no siempre es así, ya que puede tratarse 

de una comunicación nociva que el hombre recibe puesto que está 

capacitado para ello. 

Hay que tomar en cuenta que la sociedad es necesaria para el 

desarrollo integral del hombre, aunque no es el único factor, ya 

que la familia es el medio educativo por excelencia y la 

comunicación interpersonal tiene sus inicios en ella. 

Si la naturaleza ha dotado al hombre del uso de la palabra, y 

además tiene la necesidad de expresarse, se está hablando de un 

derecho natural y por consiguiente de un deber que cobra total 

sentido cuando el ser humano por su preparación y e:;periencia está 

dotado para ejercer una influencia positiva en la sociedad. 

La comunicación se define como la transmisión de información, de 

ideas, emociones 	y habilidades, mediante símbolos, palabras, 

imágenes, cifras y gráficos. (87) 

La comunicación es un m?canismo a través del cual se pueden dar las 

relaciones humanas porque se participa y se hace partícipes a los 

demás. 

Consultando las raíces etimológicas de la palabra comunicación, se 

tiene que, "Comunicare" significa poner en comúnip es un intercambio 

y coparticipación de una persona consigo misma o con mas, personas. 

Si) Ad, ELAKE REEE,  1! al, l ionosii de Conceptos da 1+  oiuniuci n, p.3 
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II.1.1 F'rcceco de la Comunicación 

Para que se dó la comunicación se necesita de un emisor; que hable, 

de un receptor; que atienda al mensaje transmitido y que ambos 

(comunicados y comunicando) compartan el mismo ambiente social y 

cultural para que los símbolos utilizados tengan un significado 

com.n. (88) 

Según el nndelo de comunicación de Claude Shanon y Warren Weaver, 

Esta se da de la siguiente manera: 

Msneaie 	 Selal 	Señal Recibida 	Mensaje 

Fuente de 	 ºcep or _♦ es.inacin 

(nforrlció: 

f  Coirunicacion de Retorno 	/ 

Fuente  rIe Fuidos j 	 (89) 

Cos personas conversan; el que habla produce una idea en su cerebro 

(fuente de información), éste la convierte en una señal mediante 

sonidos de sus cuerdas vocales (transmisor) posteriormente las 

envía por madio de ondas sonoras a través del aire (canal) al oído 

del que escucha (receptor), en donde se construya el mensaje, cuyo 

contenido sigue hasta el cerebro (destino). El mensaje transmitido 

681 lfr, jjj, P.60 

691 jdjges, P.S4 
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puede alterarse tanto en las etapas de transmisión como de 

recepción y en la reconversión. Esta alteración se debe a ruidos c. 

interferencias, y el transmisor (persona que emite el mensaje) 

constantemente está luchando en contra de estas interferencias. Lo 

mismo sucede en la comunicación no verbal y en la comunicación 

intrapersonal. 

A cogtinuación se definirán cada uno de los elementos del proceso 

para aclarar la evolución de la comunicación. 

Mensajes: ... conjuntos de símbolos — las más de las veces, 

lenguaje — empleados en la transmisión de significados desde el 

emisor al receptor". (90) 

Símbolos: "... unidades básicas de los sistemas de comunicaciones; 

pueden ser verbales, como en la palabra hablada; gráficos, como en 

la palabra escrita, o de representación, tal como una bandera o una 

insignia"(91). Se utiliza para representar una cosa que el grupo 

social afirme que representa. 

Canal: Es el medio que se utiliza para transmitir un mensaje; es el 

camino por el que viaja del emisor al receptor. (92) 

Los canales tienen dimensiones que permiten al investigador la 

evaluación de los mismos. Estos son: 

Cr6dito del Canal: Se refiere a la pericia y confiabilidad del 

canal según los receptores. Algunas veces el crédito está 

101 j.Qjj~tr 1.17 

ikiú P.e 

92) jr, i, 1.11 
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relacionado con las características del auditorio y del 

com:micador. 

Realimentacic•n del Canal¡ Es la oportunidad que ofrece un canal 

para que el receptor responda inmediatamente y que influya sobre la 

fuente. Esta realimentacidn es restringida en cuanto a los medios 

de comunicación social. 

Participacie,n en el Canal: Es el esfuerzo perceptual exigido a 

todos los sentidos para comprender la información de un canal de 

comunicacié•n. 

Disponibilidad del Canal: Implica la frecuencia y grado en que se 

utiliza un canal para llegar a determinado auditorio. 

Permanencia del Canal: Es la capacidad de conservar un mensaje, así 

cono la durabilidad de un canal con respecto al tiempo en que lleva 

un mensaje. 

Poder M.iltiplicativo del Canal: Se refiere a la potencia del canal 

para cubrir una zona geográfica extensa con rapidez y en el momento 

adecuado. 

Complemantaridad del Canal! Es el potencial del canal para 

complementar la tarea de la comunicación de otro canal. (93) 

Las características anteriores muestran la primacía de unos medios 

sobre otros, con respecto a su modo de transmisi~n del mensaje. 

931 i, i1o, PP. ) .)7 
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II.1.2 LCcrLnicecie.n Masiva o Comunicación Social? 

Esta investigación, en términos generales, versa sobre la llamada 

comunicación masiva, vocablo que se suplirá por el de conunicacicri 

Social, ya que la palabra "masa", a pesar de su empleo tan 

difundido, carece de un significado preciso. Masa es un 

calificativo elástico, desprovisto de todo contenido científico 

preciso, que por lo general, mas que aclarar el fen~•r.eno en 

cuestic•n, revela el punto de vista de quien lo utiliza". (94) 

Una sociedad de masas e aquella en que la mayor parte de les 

instituciones están organizadas para tratar con las personas ccmo 

totalidad, y en donde las similitudes entre las actitudes y la 

conducta de los individuos tienden a considerarse más importantes 

que sus diferencias. (9) 

Se adopta la concepci8n de medios de comunicacié.n social porque si 

se pretende difundir educación a través de los medios, no ea pueden 

pasar por alto las diferencias individuales, y menos aún las etapas 

da 11 vida (concretamente la serurda infancia). Se puede tratar de 

generalizar y crear un tipo de programa enfocado a determinada 

etapa, pero procurando considerar que cada una de las personas que 

constituye el auditorio es un ser individual. 

gil C. QUAIL, 	e  lipa de los C.o$os Masivos di ,suniutid, p.33 
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Mientras mas opciones se presenten y menos ambigüedades, se podrá 

interesar al auditorio y lograr una identificación en algunas 

características. 

• Masa "es una totalidad de cosa cuyas partes son de la misma 

naturaleza, conjunto de cocas qu■ forman un todo; gran cantidad de 

gente".(96) 

Mo se puede educar en masa pues los hombres, aunque tienen la misma 

naturaleza, no son idénticos gracias a que cuentan con una 

• inteligencia y una voluntad peculiares que les ayudan a formar su 

personalidad haciéndola única. 

Ese póblico, que erróneamente se califica como masa, es un grupo de 

sujetos que pertenecen a estratos particulares con condiciones de 

vida muy distintas, diversos niveles culturales, gustos, aptitudes, 

grados de atu- cidn , necesidades de expresión y con pluralidad de 

costumbres, valores y conceptos, es por esto que el concepto "masa" 

no es nás que una abstracción que etiqueta con un sentido irreal. 

Masificar "es el proceso de unificación humana, tanto en, el aspecto 

e::terior, en el todos los, hoebres se parecen por sus actitudes, 

coaro en el orden interior, de sentido profundo igualitario, que 

tiene como signo distintivo la ausencia de diferenciación 

individual, de iniciativa, de originalidad y de conciencia". (97) 

Una vez explicado el concepto de "masa", se presenta la definición 

de sociedad para establecer una comparación. 

96) 6ARC)A PELAYO Y SSS,  liccionuio LiroumN,  p.663 

971 pilad, EUT!ERREZ F.,  Pidipoaia di :a Coruniucün,  p.43 
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Sociedad "es la unión moral y eficaz de seres inteligentes, para 

realizar un bien común" (98). Es mul.tiplicidad en la unidad, pues 

cada hombre presenta una individualidad inconfundible, aunque todos 

presenten la misma humanidad. (Presentan un conjunto de elementos 

comunes que los distinguen de otros seres, por ejemplo, de los 

animales) 

En la sociedad las personas comparten fines, pero tienen 

interdependencia en la acción. 

La diferencia de la sociedad de los animales con la humana, es que 

la primera parece de progreso y adelanto perfectible. (99) 

MASA 	 SOCIEDAD 

Unificación 	 Unión-conciente (por inteligencia) 

Interna 

Igualdad 	 Comparten le misma naturaleza 

Externa 	 y fines 

Ausencia de diferencia 	 Tienen propósitos, saben si van 

en iniciativa, originalidad 	hacia el progreso. 

y conveniencia. 

Se dejan llevar por la 

mayoría. 

9t) IJ11MN LEAL, SodoIiÑ, p.ü 
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Los medios de comunicación social 	... pueden definirse como 

macanismos técnico-culturales que hacen posibles la multiplicación 

y difusión de mensajes, tanto orales como impresos y audiovisuales, 

desde una fuente a un público, luego de ser seleccionados y 

procesados por el comunicador o periodista". (100) 

Se les define como técnicos porque sus posibilidades están muy 

ligadas con los recursos y mecanismos de multiplicación y el uso de 

modernos sistemas, ya sean mecánicos o electrónicos, para 

proporcionar rápidamente lo impreso, difundir ondas sonoras y 

señales luminosas. 

También se les llama culturales porque se les ha atribuido un 

comprcmise social, y contribuyen a la información y educación de la 

comunidad. Algunas veces se utilizan como plataformas de ideologías 

y grupos ca presión social intentan difundir sus ideas abusando de 

éstos. 

Los m.-dios de comunicación social se clasifican ent 

Mcdios Impresos, como lo son los periódicos, los libros, las 

revistas, los folletos, las circulares, los carteles y todos 

aquellos que llegan al público por medio de la vista. 

)edios Electrónicos como la radio, la televisión y el cine. 

Estos medios de comunicación ofrecen la posibilidad de comunicación 

a través de un dispositivo mecánico en el cual hay un objeto de por 

medio entre el comunicador y su auditorio. 

100) 	CIMPEC OEA, w. cit., P.121 
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A pesar de que hoy en día se vive en el siglo de las comunicaciones 

electrónicas, existe una gran incomunicación ya que se sature al 

público de información sin importar el efecto que tenga ésta sobre 

la gente. Los medios de comunicación social difunden 

hiperinformacion, pero entre un hombre y otro, la información y la 

comunicación se han reducido notablemente, se puede detectar en la 

falta de relación existente entre las diferentes generaciones 

(adultos y Jóvenes hablan muy diferentes lenguajes) entre las 

clases sociales, entre los miembros de una familia y en la escuela 

misma. 

Otro problema es que en los casos en que si se da la comunicación, 

las personas viven más preocupadas por las formas de transmisión 

que por los contenidos mismos. 

Los medios pueden inculcar esa comunicación interperconal a través 

de programas formativos. Por la comunicación se facilita el 

sentimiento de identidad nacional y se forma al ser humano al pc•ner 

a su alcance conceptos a través de programas que le desarrollen el 

juicio critico y actitudes positivas. En la medida en que se tenga 

que hacer mayor esfuerzo para lograr un mayor desarrollo, se 

recesitaré de los medios de comunicación para que se conviertan en 

elementos de promoción social. 

Zabludovsky postula que los medios de comunicación deben contribuir 

al entendimiento internacional, a la integración de cada país 

conforme al deseo de sus habitantes, la mejoramiento de las formas 

de convivencia humana y a la elevación del nivel de vida en todos 

los ordenes: social, cultural y econ~mico. 

página - n 



Este postulado dice parte de la verdad, pero además de lo que se 

manciona, a los medios les compete la integridad de la persona 

misma, es decir, velar por el perfeccionamiento total de la persona 

y no atentar contra la misma o reducirla. 

Se es libre para desear lo que se quiera, pero también para 

comprometerse con esa elección. Quien elige estar al frente de los 

medios de comunicación, inmediatamente adquiere una responsabilidad 

para con su público y sociedad en general. 

Los medios de comunicación social estarán cubriendo su misión al 

cumplir con las siguientes funciones¡ 

-Informar; proporcionar noticias objetivas. 

-Orientar a través de la opinión. 

-Fiopercicmar esparcimiento y recreación. 

-Educar al hombre en todos sus aspectos. 

-ñnimar y Promover el desarrollo social y tecnológico. 

En último término, los medios fungen como tales cuando divulgan las 

conquistas de la ciencia de la educación y sirven como instrumento 

para el cambio positivo, para el desarrollo armónico de las 

naciones. (101) 

Hay autores que piensan que los medios do comunicación no cumplen 

con su función. "Los llamados medios de comunicación colectiva, son 

por el contrario y por su misma estructura, el principio de la no 

comunicación. Por su manera de operar inducen una relación social 

de separación y de negación de intercambio". (102) 

101) £r,  tUM,  PP. 141-112 

102) bETROL, Ljjj,  Introducción a la Pedido§¡$ de 14 Counicaciin,  p.11 
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El hecho de que en los medios de comunicación, la realimentación 

sea mediata, a diferencia de la comunicación interpersonal que es 

inmediata, o que en algunos casos no se dé, no justifica negar las 

posibilidades que tienen los medios para crear canales de 

respuesta. 

Ouilnes participan en los medios de comunicación social son 

responsables ante su piblico. 

El público es una agrupación de naturaleza espontánea que se forma 

a partir de problemas y desaparece junto con éstos, está 

constituido por una porción de la sociedad que es un grupo an8nimo 

y disperso. La interacción se lleva cabo por medio de rumores, 

murmuraciones, noticias y actuación de los medios de comunicación 

social. (1O3 

Además el público puede agruparse por interés a un tema que esté de 

acuerdo con sus necesidades. 

Es sumamente importante que los medios de comunicación conozcan a 

su público; a su auditorio para asi lograr satisfacer sus 

preferencias y necesidades, en esta detección de necesidades y 

estudios de auditorio, pueden interveniri psicólogos, sociólogos, 

estadistas y pedagogos. 

El uso de los medios de comunicación se Justifica precisamente si 

obran en beneficio del público. 

Se dan otras acepciones de lo que es el público. "El destinatario 

103) L¿, C1NPft OEA, m, cié., 0.143 
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se encuentra sumido en una especie de ociosidad, de intransitividad 

(...) en lugar de jugar por sí mismo, de llegar plenamente al 

encanto del significante f...) no le queda mis que la pobre 

libertad de recibir o rechazar el mensaje". (104) 

Es verdad que alguna porción del público puede asumir posturas 

pasivas y en gran parte esto se debe a que los medios no se han 

esforzado por hacerlo pensar ni participar. Además de los públicos 

pasivos existen otros que participan en la clasificación de 

criterios de programación, en la emisión de juicios y en la 

proposición de alternativas para mejorar la calidad de los 

programas, además de acatar o rechazar un mensaje, lo cual implica 

un proceso de elección y por ende de intervención de la 

inteligencia y voluntad del individuo que constituye una parte de 

• ese publico, ¿Acaso esto es una pobre libertad? 

• Los medios de comunicación social tienen la obligación de respetar 

las necesidades de los miembros de la comunidad, de procurar el 

mejoramiento de la instrucción y cultura, así como, mejorar la 

calidad del material escogido y ver que en este haya decencia 

(103). Si la responsabilidad sobre una persona es de gran 

trascendencia, por ejemplo la responsabilidad de un padre ante su 

hijo, ¿tu tanta será la responsabilidad de un medio de 

comunicación social que influye sobre millones de personas? 

Las valiosas concesiones, por lo que respecta al medio radiofónico 

en particular, deberán otorgarse a quienes den mayor servicio al 

1011 IEflgt,  et +1,  1L•S1, P5 

1051 4fr, tXNS,  libertad y Rnoo,ulilild klas hiwrn, p.100 
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póblico, cato no pretende establecer mayor control o censura; sino 

que haya diversidad de programas como resultado del esfuerzo que se 

haga por descubrir las necesidades de la región en la que se 

transmiten sus programas y que se les dt oportunidad a quiénes más 

preparados están para prestar servicios al público. 

II.2. Caracteris icas y alcances de la Radio 

Se presenté una visión general de los medios de comunicación 

social, ahora, es preciso profundizar un poco sobre los origenes de 

la radio en México. 

Al surgir la radiodifusión, cualquier técnico y aficionado, podía 

construir un transmisor rudimentario y hacerse escuchar en un 

receptor de fabricación casera. 

El desarrollo de la industria ha hecho imposible esto ya que hoy en 

día las instalaciones necesitan de varios técnicos y de inversiones 

elevadas, todo esto trae como consecuencia que la radio' en los 

paises de régimen capitalista, no quede en manos del Estado en 

contraposición con los paises del régimen comunista. (106) 

La radio surge en México durante el siglo XX y fue impulsada por 

grupos económicos que se consolidan después de terminar el 

106) L(r, l*UDQYSKY, 4➢si4_, 0.104 
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movimiento armado de 1910. A principios de oste siglo México no 

contaba con el capital necesario, as i que, al originarse la actual 

industria de los medios de información electrónicos, tuvo que 

integrarse casi en su totalidad con capitales extranjeros. La 

participación que tiene el Estado en los medios prevalece desde los 

anos veintes. 

A principios del Gobierno del Presidente Alvaro Obregón, varios 

radioaficionados transmiten mensajes por medio de ondas hertzianas. 

La primera emisión radiofónica en México la lleva a cabo el Doctor 

Adolfo Gómez Fernández (en septiembre de 1921), pero los actuales 

industriales de la radio y T.V. atribuyen esta emisión a 

Constantino de Ténnava Jr. (octubre 9, 1921). A éstas siguen otras 

transmisiones en el D. F. y en los Estados del Norte de la 

RepGblica. 

En 1922 los radioaficionados se unen y forman la Liga Nacional de 

la Radio, cuya finalidad es desarrollar un intercambio de 

experiencias que posteriormente serían utilizadas por grandes 

inversionists. 

Raúl Azcirraga Vidaurreta se capacitó técnicamente en Temas para 

fundar en )' ico la Casa de la Radio, emisora radiofónica que se 

vincula al periódico El Universal (de Félix Palavicini). Al poco 

tiempo, Martín Luis Guzmén, Director del periódico El Mundo, 

instala otra emisora. Posteriormente surge la JH, misma que da 

origen a la CVB, de la compaRia cigarrera "El Buen Tono", y que hoy 

en día tiene por siglas X.E.B. 
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Las radiodifusoras se van multiplicando; en 1923 e::iste ya la Liga 

Nacional de la Radio, el Club Central Mexicano de la Radio y el 

Centro de Ingenieros. 	La unión de éstas tres da origen a los 

antecedentes de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y 

Televisión, la cual cumple la función de reglamentar jurídicamente 

las emisiones. 

En el ai,o de 1923 se crea la estación CY3 por medio de la cual 

General Electric emite su propaganda comercial. Esta estación pasa 

a manos de Palavicini en 1930, quién le da un sello de diario 

hablado. Actualmente esta estación es conocida por las siglas XEN. 

Las primeras emisoras de provincia comienzan a surgir con capital 

de la familia Azcárraga (XEFE en Nuevo Laredo y XET en Monterrey, 

entre otras). 

Al fundarse la XEW en 1930 se trazan ya los lineamientos de la 

Industria Radiofónica Nacional. 

En1930, Alberto Pani, Secretario de Relaciones Exteriores, manid 

instalar una emisora que duró poco tiempo, y más corto aún fue el 

período que duró la estación CZE (1924), fundada como emisora 

oficial de la Secretaria de Educación Pública, que desaparece 

cuando el Presidente Lázaro Cárdenas deja la Presidencia. Esta 

estación reapareció con las siglas XEEP, la cual existe a la fecha 

y es conocida como Radio Educación. 

En 1943 existen ya tres grandes cadenas de radio en Máxicoa XEW, 

NBC y XEQ-CBS, integradas por la organización de Radio Programas de 

México para efectos administrativos. Estas cadenas dejan de fundar 

estaciones radiofónicas para dedicarse a instalar estaciones de 

Televisión. 



Por lo que toca a los Estados Unidos, al término de la Segunda 

Guerra Mundial se expande la Televisión con la misma rapidez con 

que lo hiciera la Radio después de la Primera Guerra Mundial. En 

1950 se inaugura oficialmente en México lo que es la Televisión, 

provocando un fuerte descenso en el público radioescucha. 

En el aRo de 1960, a través de la actual Líy Federal de la Radio y 

Televisión!  el Estado manifiesta la intención de participar como 

emisor a través de los canales de las empresas privadas, pero es 

hasta 1969 cuando se especifica que el estado contará con 12.5% del 

tiempo de tranmmisión de los canales comerciales, esto se utiliza 

como una variante en el pago de impuestos. (107) 

Se puedo untar cierta preponderancia de la televisión sobre la 

radio en cuanto al interés del público, esta investigación no 

pretende dejar de reconocer este punto pero si con la mayor 

honestidad presentar los puntos sólidos que posibilitan al medio 

radiofónico, mas que a cualquier otro medio, para aportar educación 

y entretenimiento. 

De acuerdo con encuestas hechas a personas de diferentes paises se 

obtuvo que con la aparición de la televisión en Estados Unidos, un 

5Sy. dejó de utilizar la radio; en Gran Bretaña un 48%; en Italia un 

74%; en Alemania un 39% y en México un 49%. (108) 

Se habla de que la televisión es un medio potencialmente educativo, 

que puede combatir el analfabetismo y demás problemas relacionados 

con la educación. Asi, pueden educarse personas de estratos 

1071 d_r, Fumaz GII18T11E1,  Las MNbs de 0ifusiin Ju1 e st  -M "Si, IF. 01.102 
108) 181,  IAOJMOVIC LUID,  7snolu(; h la lnfer.ecün,  O.KI 
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sociales bajos que no pueden asistir a las escuelas en las grandes 

ciudades. ¿Si la televisión es un medio potencialmente educativo, 

no lo será con mayor razón la radio? La radio es un medio más 

accesible 	al 	público, 	tanto 	económicamente 	coma 

circunstancialmente. Además de su fácil manejo, no exige la 

disposición de tantos sentidos para su comprensión, es decir, 

únicamente requiere del sentido del oído y de la atención del 

radioescucha al mismo tiempo que facilita el desarrollo de la 

Imaginación y la actitud critica. 

La cantidad de aparatos de radio que existen en algunos lugares del 

mundo supera frecuentemente al número de sus habitantes. En Iiá ico 

la mayor parte de los hogares poseen, estadísticamente, dos o más 

aparatos de radio. Simplemente en el Distrito Federal, del cien por 

ciento de viviendas de población urbana, un 111.3% cuenta con 

aparatos de radio en cambio, los hogares con aparatos de televisión 

alcanzan un 88.7;6. 

Una vez más se destaca el porqué del uso de la radio para la 

difusión de programas educativos, ya que su cobertura, además de 

ser muy amplia, tiene un costo de transmisión cuatro veces menor 

que el de la televisión y demanda menor número de técnicos por 

instalación. 

"La radio es un medio de comunicación casi personal, que tiene 

mucho de la intimidad de la televisión porque le trae al oyente un 

locutor a su cuarto, quien le habla como si estuviera junto a M1. 
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Por otro lado, la radio llega a todas partes y cubre áreas vírgenes 

como los grupos canpesinos y marginados a los que no alcanzan otros 

medios do comunicación. Esta circunstancia le da a la radio cierta 

preeminencia sobre los demás medios de comunicación". (109) 

"Es cierto que la radio no puede abarcarlo todo, pero •s también 

verdad que casi están inexploradas las amplias posibilidades que 

tiene en la educación, incluso hay experiencias que pueden ser 

aprovechadas como escuelas radiofónicas". (110) 

Se cuenta con el medio radiofónico y son palpables las ventajas 

sobre los demás medios, siempre y cuando se utilice correctamente; 

lo que concierna ahora es dar el peso y la calidad necesarios a las 

difusiones radiofónicas al, mismo tiempo que cada radiodifusora 

establezca correctamente su posición y cumpla con su misión. 

Se requiere que cada radiodifusora establezca correctamente su 

linea o especialidad para que el público busque, encuentre y logra 

satisfacer sus intereses. 

Las estaciones radiofónicas se pueden clasificar de acuerdo con: 

-Sus Objetivos: comerciales, al servicio de una ideología o 

religión y culturales. 

-La Propiedad: Estatal, de instituciones y privadas. 

-Su Poder y Alcance: Internacionales y locales. 

-Su programación Característica# musical, deportiva, informativa, 

radio reloj, servicios policiales, bomberos y salud. 

1091 CIW(C OEA, 0. cit., N. 151.152 

114) 1Rl~~, P,¡52 
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Las enisoras también se pueden agrupar en tres grandes grupos: 

-De acuerdo con su potencia: existen emisoras desde unos quantos 

vatios hasta varios kilovatios. 

-Da acuerdo con su finalidad y uso§ hay emisoras ds 

radioaficionados, de enlaces telefónicos y telegráficos, de 

navegación y militares de radiodifusión. 

-De acuerdo con el sistema de modulación: se tienen emisoras de 

frecuencia modulada (FM) o de amplitud modulada (AM). (111) 

Una de las medidas primordiales de la radio es la puntualidad por 

varias razones: no hacer perder el tiempo a los demás, optimizar el 

tiempo ya que en la radio los minutos al aire implican dinero por 

lo que tampoco conviene rellenar espacios con cualquier 

insignificancia, además, la radio debe intentar ser el primero que 

informe al público sobre los hechos, no solamente por la 

competencia con otros medios de comunicación sino también por ser 

fiel a su naturaleza de medio informativo más rápido aunque no más 

completo ►  

La radio al igual que todos los medios de comunicación social 

requiere del conocimiento de su publico - los gustos, los hábitos y 

las necesidades - para servirlo por medio de una programación 

coherente que satisfaga sus expectativas y haga posible su 

participación] esto es, considerarlos como parte de la empresa, 

como amigos de la emisora. (112) 

1111 su, IA*3i VJC L.,  

112) ibib , N, t6/-166 
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Este último punto es de crucial importancia en este estudio puesto 

que la atención al público está ántimamante ligada con la 

motivación y por consiguiente con la atención que prestará el 

radioescucha al mensaje emitido. 

"La radio utiliza el esquema comunicativo clásico, emisor-medio-

receptor. Este esquema es unidireccional,vertical y Jerárquico, 

características todas que impiden la comunicación. Un medio 

organizado bajo este esquema no es un medio de comunicación, sino 

un cal de distribución de mercancías-mensajes. No obstante, incluso 

en esta estructuración, al medio posee características como la 

inmediatez, la instantaneidad, la simultaneidad y la rapidez. Todas 

estas contribuyen asá a hacer de la radio el mejór y más eficaz 

medio al survicio de la transmisión de hechos actuales. A la vista 

de todas ellas, es fácil concluir que la radio es el medio 

informativo nás adecuado". (113) 

Es cierto que por lo general se sigue un esquema rígido en la 

radiodifusión y que la radio se convierte a menudo •n Instrumento 

informativo exclusivamente pero reducirlo a esto es negarle a la 

radio su amplia gama de posibilidades que tiene para su 

realimentación y motivación. 

Hay un sin fin de maneras para lograr la realimentacidn, las más 

comunes son% 

- Via telefónica. 

- Foro Abierto. Una persona de la emisora atiende al público. 

113) UAAX E., >tru ~Irá N la Inforuttin MOlofiniu,  0.14 
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— Correspondencia. 

La radio puede ser escuchada por casi todas las personas en tanto 

que no requiere de un conocimiento especializado para la 

descodificación. 

Este medio de comunicación social no proporciona una imagen visual, 

únicamente apela al sentido del oído y a la atención de la persona 

por lo que deja abierto un gran campo para la imaginación (el 

público tiene que crear mentalmente la imagen visual), 	esta es 

otra ventaja mas de la radio puesto que no proporciona al público 

todo hecho sino que le exige que atienda y complete lo escuchado. 

Este punto es gran provecho para la infancia puesto que en esta se 

da el auge de la capacidad imaginativa y que va muy relacionada con 

la futura creatividad. 

La radio debe aprovechar, en el mejor sentido, la palabra hablada 

ya que algo visto o leído proporciona una mayor sensación de 

autenticidad que aquello que únicamente se escucha. Bien se dice 

que lo que entra por el oído inspira algo de desconfianza e 

inseguridad, por esto la información que se dí por radio debe ser 

clara y convincente, además de concreta. (114) 

La radio únicamente cuenta con el sentido del oído por esto hay que 

decir las cosas de una forma clara y veraz, utilizando frases 

cortas y sencillas, esto no quiere decir que se debe vulgarizar el 

lenguaje y rechazar el lenguaje literario. 

114) 	, 1111115VIC 1..,  n, cit.,  1,t51 
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Algunos programas de radio han sido analizados por psicólogos, 

pedagogos y otros especialistas, todos ellos han coincidido en que 

la radio ejerce una influencia sobre el público receptor y llega a 

donde los otros medios no pueden estar presentes, o si lo hacen es 

con mayores dificultades y barreras; entre ellas está el tiempo, 

una noticia se difunde mas rápidamente por el radio que por el 

periódico y el equipo radiofónico es más fácil de transportar que 

el de la televisión por ser este mas sofisticado, esto se comprobó 

durante la segunda guerra mundial, así como en las guerras 

limitadas. La radio es un medio periodístico, educativo, de 

entretenimiento y de propaganda. (115) 

La radio permite que los radioescuchas sigan realizando actividades 

sinultaneas mientras disfrutan de los comentarios o de la música 

que a través de esta se transmita. 

El medio radiofónico tiene muchas potencialidades que a veces se 

descuidan. Coons propone lo siguiente para que las radioemisoras 

mejoren sus servicioss 

- Que los programas no se relacionen con el patrocinio individual; 

que se hagan encuestas al público para conocer lo que está faltando 

en la emisora tanto en calidad como en cantidad. 

- Que se dé mayor atención a las discusiones serias, dejando a un 

lado los chismes intrascendentes. 

- Encauzar los sentimientos de las personas que necesitan quejarse 

y se sienten aisladas de la vida, es aquí cuando el medió debe 

1111 j 	ii, O.Ebi 
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cumplí- con su función de cuerpo intermedio de la cociledad. 

Solamente así se podrá evitar el exceso de manifestaciones y 

motines. 

Todos estos puntos implican libertad dentro del medio radiofónico y 

a su ve= responsabilidad porque tanto derecho al respeto tiene la 

persona que emito un mensaje a través de la radio como la persona 

que escucha. De esta libertad nacen precisamente las e:tigencias del 

público de información veraz. 

II.2.1 La Libertad en la Radio 

Al estar al frente de una emisora radiofónica una de las cuestiones 

de mayor consideración es que la información que se difunda no 

coarte o reduzca de alguna manera las potencialidades del hombre 

(radioescucha), porque no está dentro de la libertad del productor, 

locutor, dueRo de la estación o guionista, el vedar'a otro de su 

propia libertad. Al difundir una filosofía reduccionista y 

cuestiones que alteren a la moral, no se está haciendo buen uso de 

la libertad, se está abusando de la misma, lo que produce un 

libertinaje por estar obstaculizando las posibilidades educativas 

(integrales) del público y la potencialidad educativa del medio 

radiofónico. Con esto, no se pretende apoyar el hecho de que eista 

la censura, mas bien se busca crear conciencia y formar la 

lipina - 101 



• responsabilidad para saber hasta donde llega la propia libertad y 

en donde empieza el respeto por la libertad del prójimo. 

El Presidente Gustavo Díaz Ordáz declaró en el discurso del día de 

la radiodifusión, el 6 de octubre de 1965, lo siguiente: 

El uso de la libertad reclama juicio equilibrado y preparación 

profesional del radiodifusor, el escritor y el perifonista. 

Libertad y responsabilidad son términos inseparables. 

La libertad de difusión no es obrar al.anto,io como si lo dicho 

fuera propiedad inafectabie, hay que tener apertura para la 

realimentación, de lo contrario se cae en un autoritarismo. 

Actualmente existe una reducción de la nocidn libertad como 

consaruencia de la manipulación de valores apoyada en el consumismo 

y en la desorientación de las personas para saber lo que quieren, 

esto trae como consecuencias la libertad es igual a libertad de 

terer. 

Si una persona no sabe lo que quiere, su libertad no tiene sentido 

(no existe un para qué). En ocasiones, esta falta de sentido genera 

contusión entre "querer y tener". Una libertad reducida a libertad 

de tener, deja de ser libertad porque el hombre termina siendo 

esclavo de lo que debe tener, y pierde la capacidad de elegir, 

ignorando que las realidades precarias no ser&n capaces de calmar 

sus ansias de infinito. (116) 

1141 £¿, OL(VEROS OTERO, o#,  cit., M• 9511 
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No se trata únicamente de saber lo que se quiere, sino de ver si lo 

que se quiere coincide con lo que se debe; comprobar si el querer 

tiende al bien y a la verdad. 

Para querer verdaderamente hay que quitar obstáculos tales como el 

egoísmo, la ignorancia y la influencia de la manipulación de 

valores. 

La verdadera educación do la libertad requiere del autodominio y 

del servicio. 

La manipulación se define como "...una Influencia indirecta sobre 

el ser humano, que fomenta acciones de consumo (de productos, de 

seco, de novedades), con el fin de conseguir comportamientos 

humanos pobres, predecibles, con decisiones de escasa calidad, a 

partir de un bajo nivel de refle.idn y de una fuerte carga 

emocional". (117) 

Es deshonesto apelar únicamente a los constitutivos inferiores e 

inconcientes del ser humano porque se penetra en su intimidad sin 

permiso. Desde cualquier punto de vista, la manipulación es un 

abuso y a su vez una cobardía, puesto que se trata de que el otro 

diga y haga lo que el publicista quiere sin proclamarle la 

verdadera intención o dejando a un lado la capacidad de raciocinio 

que tiene el público. 

El manipulador, para lograr su cometido, necesita de atención por 

parte del manipulado para tener acceso. No busca una base de 

confianza como se puede dar entre educador y educando, prefiere 

1171 	p63 
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trabajar con el envilecimiento, con el sentimiento de inferioridad 

y con la confusión del manipulado. 

No se niega el derecho a despertar el interés del público a través 

• de medios honestos, presentando las cosas tal como son en vez de 

preocuparse únicamente por la imagen. La raíz de toda manipulación 

se encuentra en el desprecio del ser humano. (118) 

• La manipulación se apoya en las tendencias inferiores del hombre y 

en situaciones de descontento, engañándolo con el fin de que 

absolutice lo relativo. 

El problema básico de la manipulación es la difícil tarea de 

detección, ya que muchas veces el destinatario no se percata de que 

:Stá siendo manipulado, y menos aún si se trata de un niño que está npezando a formar su conciencia. 

Esta influencia indirecta intenta transformar al hombre sin apelar 

a su voluntad. Un procedimiento para manipular es el semántico, que 

ccnsiste en cambiar totalmente el significado de una palabra; 

generalmente se presenta por reducción mediante "sloganº". Al no 

definirse las ideas con precisión, los conceptos se hacen muy 

amplios e invitan a pronunciarse a favor o en contra. 

Otros tipos de manipulación son: 

- Manipulación Sexual. El sumo es presentado como objeto de 

consumo, específicamente en la pornografía. Las mujeres y los niños 

son los más afectados; a los ni?los se les inculca una llamada 

educación sexual en la que se fomenta un culto al sexo desvinculado 

II$) £(r, KNESB, Vil, cs. C11., pP. k"-ü 
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del amor, un erotismo que pone obstáculos a la maduración psíquica 

del individuo, y por lo tanto al fortalecimiento de su 

responsabilidad. A la mujer se le convierte en objeto. 

— Manipulación de Valores. En realidad la manipulación sexual es 

una manipulación de valores ya que se absolutiza lo relativo. Con 

la manipulación de valores se da una negación de los valores !ticos 

y se busca fincar la vida sobre el egoísmo y la responsabilidad. 9e 

presenta al cambio como lo bueno y a lo viejo como lo obsoleto. 

Aquí se detecta lo que hoy en día está en bogas el cambio por el 

cambio mismo. 

— Manipulación Publicitaria. Pretende crear necesidades y vender 

por medios que no facilitan la refleidn. Con esta la libertad 

queda reducida a libertad de tener. (119) 

A través de la manipulación se fuerza al hombre a que gregariamente 

haga algo que quizá no hubiera querido. Actualmente la gente está 

más propensa a esta influencia pues se emplean artimañas casi 

imperceptibles que aún cuando se pueden definir, son difíciles de 

identificar, lo cual pone en peligro la autonomía personal y social 

del afectado. Logra una serie de decisiones de tipo afectivo 

emocional en las que no interviene el razonamiento, lo cual, poco a 

poco, implanta un nuevo sistema social do valores y de normas de 

conducta y pensamiento que hacen que la gente reaccione frente a 

avisos simples y convenidos. Una persona mal informada es presa más 

fácil de la manipulación. 

IH) L({, OUV9OB O1EA0, IL. cBj, N. i7-N 
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Para educar en la libertad hay que tomar a la persona como ente 

individual. La educación no es un proceso de masificación; es por 

esto que aunque se utilicen los medios para educar, se debe 

procurar una educación atendiendo el mayor número de necesidades de 

los educandos y abierta a la realimentación. 

Actualmente se obsesiona el ni,io con cuestiones de justicia, y se 

las lanza a actividades en grupo para la reforma de estructuras. 

(120) 

Si no se enseña al viso a decidir por si mismo, sino a manejarse en 

grupo, no tendrá una voluntad firme, por lo que será e;ccele,te 

presa de la manipulación. 

Para contrarestar la manipulación se necesita de una profunda 

acción educativa centrada en el desenvolvimiento de todas las 

capacidades humanas, superando las limitaciones del ser humano. 

La educación es la única arma con que se cuenta para contrarestar 

este tipo de influencias que destruyen al hombre. 

Hay que tener presente que la misma educación aparece como 

manipulada en algunos casos por una incorrecta jurarquizar.ión de 

valores. (121) 

Solamente conociendo lo que es la manipulación y sus principales 

fuentes de difusión se le puede combatir a través de una recta 

concepción del hombre. 

leo) jwLe, p.33 
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Por lo que toca a la manipulación infantil, existe mayor 

responsabilidad para el manipulador y por consiguiente mayor culpa, 

si el adulto puede ser confundido y convencido por cierta 

propaganda, con mayor razón el infante que no tiene totalmente 

desarrollada su inteligencia y no puede discernir los puntos 

anteriormente mencionados. 

La manipulación por ningún motivo puede justificarse, puesto que se 

apoya en las tendencias inferiores del ser humano, aunque el motivo 

por el que se manipule sea muy bueno y sano, hay que recordar la 

frase maquiavélica corregida¡ El fin no Justifica los medios. 

Los medios de comunicación existen, ejercen una influencia 

palpable, por ende tienen la obligación de complementar la 

educación escolar y familiar, deben educar para el autodominio por 

medio del ejenplo a través de las actividades cotidianas. 

La radio cuenta con una serie de elementos que se adecuan muy bien 

a las características del preescolar. En primer termino es un medio 

que requiere de la capacidad memorística del radio escucha para 

poder establecer secuencia entre lo mencionado. El nitro agudiza su 

memoria en este periodo de la infancia, por otra parte, la radio 

supone otras características como la imaginación, por medio de esta 

el público enriquece las transmisiones y favorece a la creatividad 

personal. Durante la etapa del preescolar la imaginación se una 

cualidad patente que encausándola resulta de gran provecho para la 

vida adulta. 

Además de lo anteriormente mencionado, a través de la radio se 

transmite música que favorece a entablar una relación con el 
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peque"c y a seguir ciertos ritmos, tarea propia y necesaria de la 

infancia que facilita la coordinación motriz en una vida futura y 

por otra el fomentar el conocimiento y guste por la música. 

Por último, la radio necesita de la participación de su auditorio 

para conocer sus opiniones y dudas, ■n último termino llevar a cabo 

la realimentación y precisamente el niPlo preescolar es el sujeto 

ideal para esto ya que es un excelente oyente por encontrarse 

precisamente en la comúnmente llamada etapa del preguntón. 

Por lo anteriormente presentado se entiende que la radio coincide 

con muchas de las características del periodo de la infancia que 

comprende la edad del preescolar y resulta un medio adecuado para 

reforzar patrones de conducta en el niño al mismo tiempo de que se 

divierte, poro para lograr una motivación adecuada del peque"o se 

necesita 	material relacionado con las necesidades e intereses 

propios ds dichas edades. Este material radica en un guión 

atractivo realizado por personal que tome en cuenta las necesidades 

e intereses del niño entre tres y siete afios de edad. 

1I.2.2 El Guionista Radiofónico y la Progranación Infantil. 

A partir del guión se pueden producir buenos programas que eviten 

la confusión e improvisación a la hora del montaje. 
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Jaime García Camargo autor de La Radio por Dentro y por Fuera, hace 

una clara comparacidn del guión con los planos de construcción de 

un arquitecto, puesto que ambos marcan estructuras y formas de 

manejo del material. 

Para satisfacer al oyente y crearle una serie de imágenes se 

requiere 	de la planeación del programa, esto no se ajusta 

únicamente a las obras de teatro y radionovelas también es 

necesaria para programas de diversa índole como reportajes, 

crónicas, comentarios, entrevistas y programas educativos en 

general. (122) 

"El guión radiofónico es la estructura auditiva codificada por 

escrito; el proyecto de la emisión sonora". (123) 

Este elemento radiofónico constituye uno de los mejores ejercicios 

para familiarizarse con la radio, con sus sonidos y sus 

potencialidades además de ser elemento unificador entre la radio y 

la literatura. (124) 

Mario Kaplún apoya la necesidad del guión radiofónico y dice¡ 

"Las emisiones de radio no se improvisan, sino que se emitan sobre 

la base de un texto previamente escrito. A5n en la charla o 

conentario si bien el ideal sería que el comentarista pudiera 

Improvisar su charla con desenvoltura y en forma ordenada y lógica, 

de cien personas sélo una o dos pueden hacerlo así". (125) 

IEti sfr, $16361V1C 1.,  y;_Çjj1,  p.i70 

It31 «i , CUAIEI,  li Escritor# Il d finici,  p.61 
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Los elementos de los guiones son aquellos que hacen viable la 

transmisión a través de ondas sonoras y se constituyen en i 

- Música. 

- Palabras. 

- Efectos Especiales. 

- Silencios. 

- Ruidos. 

La música y la palabra pueden correr juntas (como en el caso de tina 

canción) o separadas por ejemplo cono en el caso de una cápsula 

radiofónica informativa. A su vez la música puede servir de fondo a 

la palabra, combinación muy comin en el caso de las radionovelas, 

otra manera de combinar la palabra con la música es al intercalar 

un parte hablada o de locución con pausas que se constituyen en 

puentes musicales, por último está la yu>:taposición de la música y 

la palabra, se da en un tipo de producciones en que ambas 

participan de un propósito temático y argumento común. 

Como ya se mencionó algunas páginas atrás, la música es un 

atractivo de la etapa preescolar así como una manifestación 

necesaria del hombre por lo que el uso adecuado de la misma 

proporcionará un mejor provecho en la educación del niño. 

Esta recurrencia del binomio música-palabra, explica la 

clasificación de los programas en ; musicales, hablados y mixtos. 

Mario Kaplún señala los tipos de inserción musical que se dan en el 

guión radiofónicos 

- Música de Presentación identifica a la serie radiofónica. 

- Música de Apertura; da entrada al programa. 
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- Cierre Musical; marca el final de una parte del programa. 

- Cortina Musical; separa un párrafo de otro, especie de telcn. 

- Fuente Musical; cortina más breve ya sea sonora o siliente. 

- Ráfaga; momsnto musical muy breve. Separa escenas de secuencias. 

- Golpe musical; sicno de puntuación o efecto que imprine 

dramatismo. 

- Música de Transición; señala paso de tiempo o cambio de sitio. 

- Fundido o Mezcla Musical; integración de una música con otra. 

- Fondo Musical; música que acompaña a la palabra hablada. 

La música es uno de los primeros, pero no el más importante sonido 

de la radio. (126) 

Relacionada con la palara está la locución en la que preciso 

distinguir- entre la forma y la materia, esto es entre la voz- como 

sonido y su contenido corlo sentido. No hay que preocuparse 

únicamente por el cómo se dirán las cosas aprovechando una bella 

voz c. distorsionándola para motivar al niño hay que velar 

igualmente por que se cumplan los objetivos establecidos 	de la 

serie radiofónica dirigida al niño para logra su atención, 

diversión y aprendizaje al mismo tiempo. 

AdenAs de la música y de la palabra, la radio cuenta con lc.s 

llamados efectos especiales, que son sonidos que describen objetos 

o acciones e inyectan dramatismo a una escena, este recurso es 

fundamental para la composición, riqueza y claridad del texto 

radiofónico, es un elemento que hace las veces de incentivo para 

1261 	i ~, p.32 
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motivar al público a través de estínulos auditivos. (127) 

En ocasiones los fondos musicales y efectos sonoros excesivos, 

distraen la atención del radioe=_cucha-, hay que recordar que el ni ;o 

no requiere de mucha cuerda para distraerse y dejar volar su 

imaginación ya que sus periodos de concentración nco pueden ser tan 

intensos como los del adulto puesto que su voluntad aún está 

forjándose. 

Los silencios son pausas calculadas y forman pieza clave del guión, 

en un momento dado dan paso a la reflexión del radioescucha. 

Toda emisión radiofónica debe contener cono mínimo un porcentaje de 

música, otro de palabras y otro de efectos especiales, 

independientemente del género de programa que sea. 

E:cisten otros sonidos nás allá de la música y de la palabra que son 

los ruidos, elementos vitales en la radio, ya que fueron el primer 

Tedio de coa,unicación que utilizó el hombre para relacionarse con 

sus semejantes. Cabe hacer una distirn_ión entre los ruidos no 

de=_eadns y los ruidos buscados, los ro deseados ocurren 

accidentalmente en una grabación o transmisión radiofónica y 

afecta, a la calidad de las mismas en cambio los ruidos buscados 

forman parte de la grabación o transmisión misma y fueron planeados 

con el fin de apoyar algún diálogo o situación. 

Se define al ruido como sonido inarticulado y confuso más o menos 

fuerte que participa de la comunicación radiofónica. (128) 

127) Nr, ihida, pp. 14-27 
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R.demás de música, palabra, efectos especiales, ruidos y silencios, 

el guión radiofonico requiere tomar en cuenta aspectos como la 

medula tei-poral del sonido, la estructura del oído humano y la 

recepción para lo que se introduce las convenciones de perspectivas 

que equivalen a los planos y tomas de la cámara televisiva pero en 

la radio levadas al micrófono como tomas sonoras. Las principales 

convenciones de perspectivas son: adelante, parte medida y atrás. 

Respecto a la ubicación y acción de la voz, se tiene: 

- Primer Plano. 

- Segundo Plano. 

- Fondo. 

Deben de considerarse como mínimo estos tres para que la escritura 

radiofónica cobre volumen. 

Erik Barnonv propone las siguientes reglas para la escritura de un 

guión radiofénico: 

Los nombres de los personajes deben ir con mayúsculas en el margen 

izquierdo. 

Los parlamentos se deben comenzar a escribir a unos doce o quince 

espacios del margen izquierdo. 

Las instrucciones sobre música deben ir con mayúsculas, subrayadas 

y entre paréntesis. 

Los efectos de sonido se colocarán más allá del comienzo de los 

parlamentos o de la música, con mayúsculas y entre paréntesis, mis 

no subrayados. En el caso de los efectos, las instrucciones se 

pueden intercalar sin tener que usar un nuevo renglón. 
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Las instrucciones para los actores se colocarán dentro del teto, 

con mayisculas y entre paréntesis. (129) 

Además de estas reglas se toma en cuenta lo siguiente. Al mezclar 

dos sonidos se hace le siguiente aclaraciónr se funde,. por ejemplo, 

música se furde con la voz. 

Para mantener el volumen de un sonido se utiliza el término "se 

sostiene" y para que desaparezca se utiliza "resuelve"{ para 

establecer la duración de la música o efectos se hace la anotación 

de los segundos entre guiones, en mayúsculas y sin subrayar, esto 

ayudará a calcular la duración mis exacta del guión. 

El siguiente ejerplo refleja las reglas de Barnoov: 

Yú i e  PP 	1MAS1NE 	LENNJN - 6 Secundo# - y Resuelve. 

Locutor 	 La imaginación en el niño es la fuente de toda 

creatividad, y la estamos aniquilando (BULLICIO 

DE NIOS. RISAS Y RESUELVE - 4 SEGUNDOS-) 

Locutor 	 ¿Por que no fomentar esta gran cualidad 	proporcionando 

al niño juguetes sencillos, inacabados para que tl 

intervenga en su creación? Si evitamos la serie de 

Juguetes comerciales (PRONUNCIANDO LENTAMENTE LA FRASE) 

que acaban con esta potencialidad. 

E>cisten muchos modelos para elaborar guiones, mostrar a cada uno de 

los autores que han escrito al respecto, detendría en un análisis 

exhaustivo que no compete directamente a este trabajo de 

investigación, además es cuestión de estilo y an último termino el 

11) cfr, IRMiOVIC l., 0. 511, I . nom 
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guionista adopta el esquema que más le acomode de acuerdo con el 

tipo de programa en que trabaja y la formación radiofónica que éste 

tenga. 

El guionista requiere de ciertos constitutivos, como lo son la 

formación, el criterio y la honestidad. Este último constitutivo es 

el vórtice que sustenta un buen trabajo. (130) 

PERSONALIDAD DEL GUIONISTA - FORMACION + CRITERIO + HONESTIDAD 

Al misno tiempo que se habla de honestidad es preciso que el que 

escribe los programas de radio, reflexione sobre su preparación 

profesional, es deshonesto ejercer una labor para la cual no se 

está preparado y más aún si no se tiene en la mira el afán de 

perfeccionamiento y al interés por aprender el dominio de la tarea. 

En pocas palabras un buen guionista requiere de estudios de 

periodismo, comunicación o redacción. Además de contar con ese don 

de comunicar lo que se quiere a través del maravilloso medio de la 

palabra hablada. 

A continuación se presenta una breve comparación entre un guionista 

(periodista) por excelencia y una persona común con conocimientos 

científicos, que conoce •1 "qué" pero no el "cómo" transmitir las 

ideas a través del guión. 

130) 1fr, CINEC %A, 	I.tf5 
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VIRTUDES Y DEFECTOS UE LOS DIFERENCIA 

CIENTIFICO PERIODISTA 

Redactor ocasional. Redactor permanente. 

Escribe cuando es necesario. Escribir es su labor permanente. 

Maneja prosa pulida, revisada, Le Interesa que le entiendan todos 

aunque no le entiendan todos. y redacta sin detenimiento. 

No acepta limitaciones a la Tiene modelos profesionales y debe 

extensión, organización, ajustar su expresión y su estilo, 

presentación y estilo de sus asi como la extensión a las normas 

t-abaios. del medio donde trabaja. 

Se especializa en una ciencia No es experto en ciencias, es más 

y a ve:es en parte de una bien un experto en científicos, 

ciencia, 	y no tiene sino muy Domina ticnicas de la comunicación 

escaza preparación en comuni- En ocasiones requiere de asesoría 

cae ü-n. de especialistas en los temas. 

Tiende al 	tecnicismo. Le interesa sobre todo la claridad 

La ciencia es su trabajo. La ciencia es noticia. 

Es exacto y riguroso. Es descriptivo y ameno. 

PLcde ser victir:a de presto- Pueda ser víctima de la falsa 

nas. por falta de conocimientos. 

Son sus virtudes el rigor Sus virtudes deban sor la rapidez 

y la profundidad. y la veracidad. 

Existen especialistas frutos Existen periodistas desvergonzados 

de información incompleta despreocupados de su sociedad y deshumanizada. 

agobiados por la ignorancia. 

Fuente: La autora con base en CIMPEC OEA, Periodismo Educativo y 

Cientifico página 50. 
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Se ha de procurar que los vicios no se generalicen. Esta es una 

labor social. (1311 

El hecho de que existan diferencias entra estos dos profesionistas 

lleva a delimitar correctamente los campos de acción de manera que 

pretenda llevar a cabo acciones para las que se está preparado 

adecuadamente, además de que hay que destacar la importancia que 

tiene el trabajo en equipo, esto es que el científico puede 

proporcionar al guionista un tipo de información, éste la organiza 

de tal manera que sea accesible y atractiva para los radioescuchas 

y por último ,el científico procede a una última revisión con el fin 

de corroborar la fidelidad de la información y conceptos. 

El científico podrá ser el mismo pedagogo, como se verá más 

adelante, y en colaboración con el guionista puede presentar 

programas radiofónicos con alto contenido educativo ya que el 

primero da las pautas que servirán de incentivo al radioescucha y 

vigilará que se cubran los objetivos de aprendizaje en el guión. 

La responsabilidad del guionista está íntimamente relacionada con 

la responsabilidad de la misma radiodifusora, pero es mas fuerte y 

directa la responsabilidad del primero en tanto que se encarga de 

forjar la columna vertebral de las emisiones por lo que 

forzosamente necesita del conocimiento del públicos en este caso 

concreto del preescolar. Además requiere del dominio de la técnica, 

esto es, conocer a fondo los recursos de la radio para hacer el 

mejor uso de estos en la realización de su trabajo. 

171) 	►p. 10./1 
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La investigación juega un papel muy importante porque determinará 

gran parte del contenido, el guionista debe tener acceso a 

bibliotecas y documentos as( como luchar por el hábito de la 

investigación. Y por último, pero no porque sea la menos 

importante, está la creatividad que implica incluir en sus trabajos 

nuevas ideas que favorezcan la motivación, sin por esto, perder de 

vista el objetivo del programa. 

El guionista necesita conocer a su públicb (niiio preescolar) para 

saber cómo dirigirse a ellos, cómo hacerlos pensar y fortalecerlos 

poco a poco en contra de todo tipo de manipulación. 

No todo lenguaje científico puede ser utili¢ado en la comunicación 

corriente y menos aún en el caso de los nimios, por lo que debe de 

ser traducido al lenguaje común y al nivel cultural que tenga el 

público. (132) 

Cuando el receptor no comprende lo que se le quiere de:ir, ha 

ocurrido un fenómeno denominado barrera del lenguaje. Para evitar 

este tipo de confusiones el guionista se expresa con palabras que 

tengan un solo significado y que no sean muy rebuscadas. 

El lenguaje evoluciona a medida que van surgiendo ideas, la 

apertura a estos neologismos es positiva siempre y cuando no caigan 

en lo vulgar e ininteligible, además de que el lenguaje del niño en 

ésta etapa se va enriqueciendo y que mejor si desde pequeRo ea 

forma el hábito de hablar correctamente ya que el lenguaje será su 

vehículo primario de comunicación y hará posible el crecimiento y 

112) j)Ø, ,.l 3  
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la tracsmisión de la cultura. (133) 

La relr•cic.n del guionista con su auditorio infantil debe de ser lo 

• nás directa posible además de tratar de tener estrecha vinculacion 

con el pedagogo o especialista en la aducación, que le 

proporcionar& las herramientas necesarias para entablar la mejor 

comunicación con el niño a través de su trabajo de guión. 

Respecto a la responsabilidad de investigacion del guionista se 

dirá que no queda totalmente cubierta con la asesoría de 

profesionales en la educación, aún sigue e:<istier.do esa misión de 

profundizar por su propia cuenta en la infancia a través de 

lecturas y contacto directo con la población, lo cual, dará a sus 

guiones mayor adecuación con la realidad y por ande mayc-

comproniso da éste con su trabajo. 

133) 	, IIAVE uit,  oo, til.,  p.162 
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111.1 La Didáctica •nla_Radio• 

Como se mencionó anteriormente, la didáctica es el arte de enseñar 

y es una herramienta muy útil para educar, en este caso, enseñar a 

través de la radio. Para que le enseñanza tenga mayores 

probabilidades de convertirse en aprendizajes que conformen la 

educacié•n de la persona, existen aspectos que se deben contemplar, 

coro serian los elementos y los momentos de la didáctica. 

III.1.1 Elementos de la Didáctica 

La didáctica considera los siguientes elementos para lograr que se 

lleve a cabo el aprendizaje: 

- Alumno (Público) 

- Objetivos (¿Cu* se pretende con el programa, serie o 

transmisión?). 

- Profesor (Guionistas, Pedagogos, Locutores y Actores) 

- Materia (contenido de los progranas) 

- Técnicas de Enseñanza (a través de la dramatización, entrevista o 

formato que se d• a la emisión radiofónica) 

- Medio G_ogrifico, EconSrico, Cultural y Social. 

Pi,ina - 123 



Estos elementos se relacionaron ya con el medio radiofónico para 

que se aprecie la posibilidad de utilizar a dicho medio como agente 

educativo. (134) 

III.1.2 Momentos de la Didáctica. 

La didáctica tiene tres momentos que requieren de atención especial 

para garantizar el aprendizaje en la nedida de lo posible. 

- Planeación. 

- Ejecución o Realización. 

- Verificación de Objetivos o Evaluación. 

La planeación, implica una previsión de lo que se tiene que hacer 

para evitar la improvisación. En radio, dicha etapa Juega un papel 

decisivo, ya que utilizar un medio de comunicación social sin un 

objetivo determinado es una irresponsabilidad para con los 

radioescuchas, además de que si se llega a hacer un programa sin 

guión, sin previa preparación, selección de actores y locutores, se 

pierde demasiado tiempo que en este medio es sumamente valioso. 

Sin una planeación y organización en la radio se manejarían 

horarios arbitrarios; en cambio, si se atiende al tipo de•público 

1311 	, MERICI 1., aR_i.iis, h54 
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con que se cuenta en determinados horarios y se planea con base en 

esto, habrá mayor posibilidad de motivar al público y de educarle. 

No es lo mismo transmitir un programa infantil a las once de la 

noche de un día entra semana, que transmitirlo en fin de semana y 

al medio día. 

En este momento didáctico de la planeación, el trabajo 

multidisciplinario de guionista y pedagogo para la creación de 

programas infantiles, es fundamental para fijar bases sobra las que 

el guionista desempeñe su trabajo. 

Una verdadera planeación supone la consideración del hombre en 

todos sus aspectos. Con base en esto, se proponen programas 

equilibrados, considerando los siguientes puntose 

- Informar=_e sobre el auditorio. 

- Informarse sobre el tiempo del programa. 

- Presentar programas adaptados a los gustos y necesidadés 

infantiles. 

- Presentar programas religiosos, educativos y de cuestionas de 

interés para el público. 

- Difundir noticias veraces. 

- Ofrecer eventos deportivos o programas que fomenten los mismos. 

Proporcionar servicios a los grupos minoritarios. 

- Favorecer la diversión. (135) 

135) cfr, CO)t ,  o0, cit.,  ,,II! 



Se necesita despertar el interés en la persona para que atienda un 

programa; ¿por qué nn planmarlo de una manara amena que a la vez 

que proporcione elementos educativos, facilite la recreacién de la 

persona? 

El segundo nomanto didáctico es la ejecución o realización. En este 

se lleva a cabo la materialización de la planeacion. Los planes 

cobran vida; el trabajo del guionista es llevado al radioescucha y 

este aprende de lo que dice el locutor de la radio. Cabe resaltar 

la intervención de los incentivos para despertar la motivación del 

p¿-blico. Una parte de esa motivación fue contemplada por el 

guionista durante la planeación (elaboración del guión), la otra 

parte le conpete a las personas que dan vida al guión (actores y 

locutores) a través de la actuación y modulación de la voz, entre 

otras cosas. 

Por última, el momento de la verificación o evaluación se da para 

corroborar el aprendizaje. Es dificil que un medio de conunicación 

social logre hacer esta, verificación al nivel que se podria hacer 

en un aula de clases, puesto que para evaluar a eme gran público se 

necesitaría de enormes cantidades de dinero, esfuerzo y tiempo. 

La radio se limitará a la realimentación que reciba de sus 

radioescuchas, ya sea por carta o por telefonemas, para esto, la 

radio misma debe velar porque sus programas favorezcan la 

participación del piblico, pues de otra manara no se podría 

comprobar el aprendizaje o respuesta del publico, con lo que se 

dificultara la institución de nuevas lineas de acción. 
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III.1.3 La Radio Como Medio Didáctico 

Las estacionas comerciales tienen mayores facilidades y recursos 

para hacer de su programación un factor motivante en comparación 

con las estacionas educativas o culturales que subsisten gracias a 

subsidios pero que de suyo no aportan ganancias económicas por no 

difundir precisamente lo más •xploslvo y comercial. 

"Es innegable que hay mucha competencia entre las radiodifusoras y 

que en ciertos terrenos es francamente dañosa... a su vez la 

desenfrenada competencia en las emisiones puede llevarnos a tener 

un producto peor del que tenemos". (136) 

Para lograr la difusión de programas educativos, es necesaria la 

aceptación y el convencimiento de las personas que están al frente 

de las emisoras. 

La radio puede abarcar proyectos formales que apoyen en todos los 

niveles culturales. 

Como se presentó en el capitulo anterior, los medios de 

comunicación social tienen una misión y unos fines, entre ellos la 

difusión de la verdad, informar verazmente al pi,blico; esto se 

relaciona con la educación, puesto que al informar con la verdad se 

está favoreciendo al camulo de conocimientos que obtenga la 

persona. 

1361 	, aii , P.tH 
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Para que la emisora pueda cumplir con su tarea educadora, requiere 

de la ayuda de personal especializado en s educación, psicología, 

filosofía y sociología, además de reconocer la naturaleza del 

hombre y partir de éste para la difusión de los programas. 

Muchas emisoras que se consideran educativas, se concretan a 

difundir solamente alguna de las facetas de la educación, como lo 

es la transmisión de la cultura y se olvidan de otras funciones 

como el desarrollo de las demás potencialidades de la persona 

humana. 

Reducir la educación a la cultura, es semejante a reducir la 

esencia del hombre a una esencia animal. La cultura es parte 

importante de la educación pero no es lo único. 

El uso de la radio para actividades educativas exige cierta 

suposición acerca de los oyentes, de los efectos de la radio, de la 

estructura de recepción y del aprendizaje ya que un sondeo profundo 

es complicado y no siempre es posible, aunque como ya se mencionó 

anteriormente es factible conseguir ciertas pautas acerca de la 

respuesta del público a partir de llamadas telefónicas o de 

correspondencia y esto a su vez puede servir como instrumento para 

verificar el cumplimiento do objetivos de los diferentes programas. 

Para lograr la atracción y la atención del radioescucha se necesita 

de un programa interesante, verosímil y claro. Vale la pena dedicar 

los recursos a la preparación de un guión adecuado con textos 

eficaces en vez de intentar remplazar la información formativa con 

trucos sonoros. 
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El grupo de producción deber& formar un buen Equipo abierto a la 

realimentación constante de cada uno de los procesos de producción. 

Generalmente la cooperación entre el profesional en comunicación y 

el educador o científico, se limita a cuestiones puramente 

técnicas. 

A partir de una buena comunicación y apertura entre los 

profesionales de la comunicación y otros profesionistas que 

complementan el trabajo de los medios, la radio educativa puede 

ayudar al ser humano en el desarrollo de infinidad de costumbres y 

preceptos constructivos. A través de una programación 

inteligºntec;ente estructurada, la radio puede favorecer y estimular 

varios aspectos tales conos 

- Las relaciones armónicas y correctas entre los hombres. 

- El amor al prójimo y el interés por mejorarse a si mismo y a ]ces 

dmmAs. 

- El conocimiento de leyes, derechos y obligaciones, así coro, la 

preocupación por conservar el medio ambiente y la naturaleza. 

- La unidad e identidad nacional a través de la difusión de los 

grandes logros alcanzados por las culturas antiguas de México y 

por las actuales. 

- La enseñanza de los conocimientos científicos, filosóficos y 

artísticos que la humanidad ha acumulado. 

- La difusión de las bases y fundamentos morales, éticos y 

filosóficos de las religiones del mundo sin menosprecio de 

ninguna, considerando que todas persiguen el bien común. Esto con 

el propósito de fortalecer la tolerancia y la comprensión de las 

diferentes creencias humanas, al mismo tiempo q.se se contrarresta 
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el fanatisro y el sectarismo tradicional. (137) 

En pocas palabras, si la radio es capaz de favorecer estos aspectos 

mencionados, tiene la obligación de velar por ellos ya que 

capacidad 	implica acción y compromiso, además se tiene la 

obligación de utilizar a la radio al máximo ya que los 

descubrimientos están al servicio del hombre. 

Existen radiodifusoras que conceptualmente se avocan a la admirable 

labor educativa, pero de hecho existen también ciertos 

reduccionismos en el concepto de educación ya sea por una idea 

equivocada acerca de lo que es el hombre, por falta de preparación 

profesional y formación personal y en otros casos por indolencia. 

El caso de Radio Educación puede ilustrar bien una de las 

concepciones de educación que se dan de acuerdo con el análisis de 

sus programas y una serie de factores más que se trataran dentro de 

este capítulo. 

111,2 Radio Educación 

Cabe mencionar que toda la información de radio educación se obtuvo 

a partir de documentos inéditos de la misma emisora, así como de 

entrevistas realizadas al subdirector de producción durante el afo 

de mil novecientos ochenta y siete. 

137) cfr, ESPONDA IUILIN NICARN0, 'la Radio Educativo', Cowniu I n cg~l 1, Vol. II, P.IS 
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III.2.1 Historia de Radio Educación 

En 1924 salió al aire la primera radiodifusora educativa del país 

con las siglas CZE, transmitiendo en su momento la toma de protesta 

de Plutarco Elías Calles como presidente de la Replblica. 

José Vasconcelos, Secretario de Educación Pública, consideró a la 

educación el medio más eficaz para la organización social y a la 

radio como instrumento para llevar a cabo la tarea cultural. 

La CZE, radiodifusora de la Secretaria de la Educación Pública, al 

iniciar sus transmisiones se propuso realizar una labor cultural en 

todo el país para transmitir enseñanzas espaciales a los elementos 

escolares y para efectuar activa propaganda en el extranjero en pro 

del conocimiento de la cultura, de las costumbres, asi como también 

difundir entre los particulares disposiciones y boletines de 

diversa índole. 

La programación que se elaboró respondió a estos principios y se 

presentaron temas de higiene, agricultura, biología, ciencias 

sociales, literatura y enseñanzas domésticas para lograr la 

integración de todos los grupos sociales. 

El apoyo recibido por parte de las autoridades fue grande, la 

programación y el auditorio se fortalecieron notablemente. En 1925, 

el Diario Oficial oublicó un decreto en donde se creaba la 

Dirección de Extensión Educativa por radio, apoyando a la CZE. 
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En 1928 la frecuencia de la radiodifusora de la Secretaria de 

Educacic;n Pública dejó de funcionar y su frecuencia fue traspasada 

al departamento de Prensa y Publicidad del Ejecutivo Federal. Y no 

fue sino hasta 1940 cuando salió al aire con nuevas siglas la 

X.E.X.M. con transmisiones muy regulares. 

En 1966 durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordáz, la estación pasó 

a formar parte de un departamento de la Dirección General de 

Audiovisual, se solicitó una frecuencia y se le asignó la que 

actualmente tiene X.E.E.P. en 1060 kilo hertz. 

En 1972, se hizo cargo de la Dirección la Doctora Maria del Carmen 

Millón y nombro responsable de la emisora al señor Enrique Atonal, 

fue con el con quien empezó a conformarse el perfil de la 

programación de Radio Educación. 

En 1974, se amplió la organización con las Áreas de producción, 

investigación, continuidad técnica y.  administrativa. Dos años más 

tarde se amplió la potencia a 10,000 watts y se extendió el horario 

de transmisión de las siete de la maana a las once de la noche y 

es entonces que se buscó la participación del auditorio 

organizándose eventos artisticcs al aire libre. 

En 1977 la emisora cambió de categoría jurídica y se publicó en el 

Diario Oficial de 1978 el acuerdo XXI de la Secretaria de Educación 

Pública, en el que se estableció que Radio Educación se convertía 

en órgano desconcentrado. 
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En 1960 la produccir5n de programas dejó de ser exclusiva 

responsabilidad de Radio Educación, se impulsó la radionovela y se 

fomentó el intercambio constante y la unidad entre las emisoras 

culturales del país. También se promovió Junto con Radio 

Universidad, la creación de la Red Universitaria Nacional. 

En 1983 el Director Héctor Manuel Ezeta organizó un foro de 

consulta popular, sobre la radiodifusora cultural y el mismo a„o 

inició sus funciones el Licenciado Héctor Murillo Cruz (Director de 

la emisora durante el periodo de investigación de este trabajo) 

quien dio n•.uevos lineamientos como el que la emisora no sería 

absorbida por Radio Televisión y Comunicaciones (RTC), que la 

programación tendría continuidad y autonomía para su diseno, que se 

intentaría ampliar la cobertura para hacer llegar la señal a la 

frontera entre otras cosas. 

Actualmente Radio Educación es una emisora cultural y educativa que 

depende de la Secretaría de Educación Pública y goza de autonomía 

para elaborar su programación. Radio Educactín intenta llenar una 

funcicn específica, como es la de informar con un estilo propio, 

dar a conocer los objetivos alcanzados por algunas instituciones 

educativas y extender manifestaciones diversas para revitalizar los 

valores nacionales. 

Las actividades de Radio Educación en el campo de la comunicación 

social ofrecen una opción de contenido cultural y cívico a los 

oyentes de una porción importante del territorio nacional en sus 
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emisiones de amplitud modulada, y a los oyentes es:tranjeros, 

principalmente a paises de habla hispana del Continente Americano, 

a través de su frecuencia de onda corta que transmite con potencia 

de un mil watts a través de los 6185 hilo hertz. 

Radio Educación puede extender su señal de transmisi¿-n 

aproximadamente 300 kilómetros a la redonda de su planta 

transmisora que está ubicada en Angel Urraca, número 622 en la 

colonia del Valle.(Hay que recordar que además de sus transmisiones 

de anplitud modulada están las de onda corta que superan el 

kilor,etraje de alcance de transmisión). Por lo que toca a amplitud 

modulada lo anterior significa la cobertura de un auditorio 

potencial que engloba a la Ciudad de México, a su área 

metropolitana, a la parte importante de los estados circunvecinos 

del 	Distrito 	Federal, 	aunque 	fenómenos 	atmosféricos 

circunstanciales permiten alcanzar ocasionalrente otras entidades 

más lejanas. 

Se mantiene convenios de enlace radiofónico con estaciones 

universitarias de la Repi~blica tlescicana los que permiten la 

transmisión simultánea de servicios informativos y de conciertos 

sinfónicos que se originan en la Ciudad de M@•<ico. 

Tanto en amplitud modulada cono en onda corta, las transmisiones se 

extienden a lo largo de las 24 horas del día ininterrumpidamente. 

La mayor parte de los programas que se transmiten por Radio 

Educación son producidos en los estudios de grabación de la misma 

emisora y estos sons programas de información general, programas de 
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divulgación folklórica, progranas de análisis, programas musicales, 

progranas de entretenimiento, programas literarios y algunas 

adaptaciones radiof~•nicas de obras maestras de la literatura y 

ocasionalmente algunos programas dedicados a la infancia, que en su 

mayoría pertenecen a coproducciones de Radio Educación con otras 

dependencia gubernamentales que laboran en conjunto con el Proyecto 

Estratégico número 7; estrategia educativa a través de los medios 

de comunicación social incluida en el Plan Nacional de Desarrolle• 

del Presidente de la República Me:tcana Licenciado Miguel de la 

Madrid Hurtado. 

Además de las transmisiones regulares de programas, Radio Educación 

organiza grabaciones foráneas a diversas partes de la provincia 

para rescatar la aúsica autóctona y mantener viva la tradición 

cultural de los Mexicaros. 

Todos estos puntos conforman el perfil de Radio Educación pero 

conviere v.encionar que este es variable en tanto que el personal 

directivo y administrativo cambia cada sexenio y la continuidad de 

metas y objetivos se dificulta. 

Los Trabajadores de la radiodifusora están organizados en su 

mayoría dentro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación. 

Esta emisora funge como fuente de trabajo para escritores, 

productores, músicos, actores entre otros oficios. 

La ausencia de mensajes publicitarios, favorece la difusión de 

mensajes educativos para el oyente, además se informa al auditorio 
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diariamente de las actividades culturales más destacadas que se 

realizan en la Ciudad. 

R dio Edu act6n pretende fommntar la participación de su auditorio 

a través de la pluralidad de programas. 

Se aprecia que, a partir de que Radio Educación alcanza 

independencia de RTC en el ario de 1983, se tienen mayores 

probabilidades de cumplir con la misión educativa puesto que es :irte 

autonomía para dictar el tipo de programas y su continuidad, además 

de que su puede abarcar a mayor numero de radioescuchas sobre todo 

en zonas fronterizas en donde la transmisión de los valores 

nacionales es básica para contrarestar las influencias extranjeras 

que afectan la idiosincrasia de un pueblo. El problema que subsiste 

par:, el cumplimiento de la tarea educativa, es que Radio Educación 

cerbia de permonal directivo cada se:+enio, por lo que no existe una 

cc.ntinuida ni coherencia de c:b,ietivos. 

Radio Educ7ción se concibe a sí misma como la tercera posibilidad 

en la radio, es decir, frente a la radiodifusión comercial y frente 

a la universitaria. 



III.2.2 Objetivos de Radio Educacii.n. 

Los objetivos de Radio Educación se sustentan en el acuerdo XXI 

publicado en el Diario Oficial del 22 de noviembre de 1978, donde 

se explícita que para el cumplimiento de la función educativa, la 

Secretaria de Educación Pública debe utilizar, entro otros medios, 

a la radiodifusión y para ello, transmitir a través de la radio 

programas de interés' cultural y cívico que coadyuven a elevar el 

nivel cultural de la poblaciin, así como a promover y comentar la 

propiedad del idioma nacional. Para tal efecto, se consolidan los 

objetivos de Radio Educación, y se presentan en los siguientes 

articulo., 

Articulo 1C.- Radio Educación es el órgano administrativo 

desconcentrado de la Secretaria de Educación Pública que tiene por 

objetos 

1. Apoyar, a través de la radio, la enseñanza a cargo de la 

Secretaria, especialmente la eneeñanza abierta. 

II. Promover y difundir programas de interés cultural y cívico. 

IIIi Transmitir programas que tiendan al mejoramiento del nivel 

cultural de la población y que fomenten la propiedad del idioma 

nacional. 

Articulo 2a.- Para el cumplimiento de su objeto, Radio Educación 

realizar& las siguientes funciones: 
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I. Operar las emisoras XEEP y XEFPM, que corresponden 

respectivamente a las bandas de amplitud modulada y onda corta, de 

cuyos permisos es titular la Secretaria de Educación Pública, ami 

como las frecuencias que se le asignen: 

II. Integrar y administrar la fonoteca de Radio Educación. 

III. Proveer asistencia técnica y de producción radiofónica a las 

emisoras no lucrativas del pa{s que así lo solicitan. 

IV. Difundir programas de información y análisis, 

V. Promover la investigación científica y técnica en materia de 

radiodifusión. 

VI. Las demás, afinas a las anteriores que l• encomiende el 

Secretario de Educación Pública. 

Fara llevar a cabo los objetivos, la emisora cuanta con una función 

organizativa que a continuación se presenta. 

III.2.3 Organización de Radio Educación. 

Para el mejor cumplimiento de funciones, y para evitar duplicidad 

de mando, existe una carta organizativa en Radio Educación. Dicha 

carta es poco difundida entro los trabajadores y los diferentes 

departamentos, por lo que la comprensión de las funciones se 

dificulta. 

ttis~ - 138 



La organizacie•n en Radio Educación se da de la siguiente forma: 

El logro ds los objetivos de Radio Educación se pretende a través 

del funcionamiento de cada uno de los departamentos. 

- Direcci6•n Conerala 

El Director General tiene toda la autoridad y responsabilidad 

frente a la Secretaria de Educación Pública, frente a otras 

dependencias y frente a los radioescuchas, es el encargado de 
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dirigir técnica, administrativa y operativamente los trabajos de la 

radiodifusora; vigilar que se cumplan los lineamientos de la 

Secretaria de Educación Pública; someter a la opinión del consejo 

consultivo los programas y proyectos que producir♦ la emisora y 

someter el presupuesto a la aprobación de las autoridades de la 

Secretaria. 

- Asesoría: 

Propone medidas y sugerencias para optimizar el trabajo general de 

la emisora. 

- Relacionas y Convenios: 

Diseña políticas en materia de convenios con organismos educativos 

y culturales para difundir sus actividades. 

- Subdirección Gºneral: 

Au;:ilia ala Dirección General en el señalamiento de objetivos y 

pcliticas de producción, en la formulación de planes y en la 

determinación de recursos para el cumplimiento de los fines de la 

emisora. 

- Subdirección Administrativa y de Finanzas: 

Coordina los recursos materiales, financieros y de apoyo técnico 

para alcanzar los objetivos establecidos: dirige y supervisa las 

labores de las Subdirecciones y departamentos a su cargo. 

(consultar el organigrama). 

Las funciones de algunos departamentos de Radio Educe.cián Son: 

- Departamento de Plan3aci6n y Evaluación; 

Analiza y evalúa los productos radiofónicos desde su presentación 
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hasta su transmisión; realiza investigaciones sobre comunicación 

social y e.:perimantación radiofónica. 

Departamento de Promoción y Difusiónt 

Elabora mensajes, "spots", cápsulas informativas y programas 

especiales; mantiene contacto con organismos del sector público y 

social así como con radiodifusoras de provincia para la difusión de 

productos. 

• — Departamento de Producción: 

Supervisa y controla las actividades de los productores así como la 

realización de serios y programas radiofónicos; selecciona recursos 

humanos especializados y propone su contratación. 

— Departamento de Continuidadi 

Integra la programación general de la emisora y mantiene 

continuidad entro los programas ademas de solucionar deficiencias 

durante las transmisiones. 

— Departamento de Musicalizacións 

Planea, organiza y dirige lo relacionado con el material 

fonográfico y documental con el fin de dar apoyo musical a la 

emisora. 

— Departamento de Noticiarios: 

Coordina y supervisa la labor de los reporteros y redactores; 

elabora los noticiarios culturales y los programas especiales. 

— Departamento Editorial Radiofónicos 

Auxilia en la elaboración de noticiarios culturales y programas 

especiales. 
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- Departamento de Ingeniería y Mantenimiento: 

Planea y realiza las tareas de mantenimiento y conservación del 

Equipo de la estación. 

- Depertarenta de Operación de Estudios y Cabinas: 

Coordina y supervisa las áreas de trabajo bajo sus ordenes para 

lograr el buen funcionamiento de los estudios de grabación, cabinas 

de transmisión y medición de copiado. 

- Departamento de Planta Transmisoras 

Coordina la instalación de operación, mantiene y controla el equipo 

y realiza estudios para el buen funcionamiento de la planta. 

- Departamento de Recursos Humanos: 

Implanta la política en materia de administración pública personal. 

- Departamento de Recursos Materiales& 

Coordina el suministro de material y equipo para las diferentes 

áreas y vigila el estado del mismo. 

- Departarento de Servicios 3aneralesi 

Proporciona servicios de apoyo administrativos, el mantenimiento 

general y el aseo de las instalaciones. 
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III.2.4 Criterios para la Clasificación de Programas 

La Dirección General !unto con la Subdirección de Producción 

clasifican la programación en diferentes rubros que Bona 

- Apoyo Educativo y Cultural. 

No son programas de radio escuelas, ya que no es el fin 

comunicativo de Radio Educación, tampoco son programas que ofrezcan 

clases con valor curricular, es decir, no son clases por radio. 

Aquí se incluyen los programas de radio que temáticamente abarcan 

aspectos complementarios do las actividades escolares y se dividen 

en¡ 

Educaciém Básica. 

Son programas que se dirigen al auditorio infantil con tenas 

complementarios de la educación primaria. Un ejemplo de este 

programa es 'Y ahora un cuento". 

Educación Media y Superior. 

Se dirigen a audiencias mis heterogéneas con temas que también 

brinden apoyo a los programas ds estudio de los niveles 

secundarios, barhillerato y profesional, por ejemplo, "Ecos de la 

Universidad Pedagógica Nacional". 

Educación no Formal. 

Su ocupan de la difusión de temas que no están comprendidos en los 

programas de educación pero que son de interés general por su 
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actualidad, entre este tipo de programas está "Sinópsis". Aquí 

también se ubican las serie que informan sobre actividades 

relacionadas con la cultura general, además de investigaciones de 

carácter científico. 

Orientación Social. 

Son progranas cuyo contenido implica ya una información de carácter 

cívico o histórico e información y análisis sobre temas de interés 

para se_tores específicos de la población (!oven@%, padres de 

familia, mujeres y campesinos entre otros) incluyendo consejos 

prácticos y de orientación con relación a las actividades cotidianas, 

entre estos progranas está "La Causa de las Mujeres". 

Información Noticiosa. 

Se caracteriza por avocarse a la tarea periodística de la radio. Su 

propc.sito es ofrecer al público información de los acontecimientos 

más sobresalientes y recientes de aspectos políticos, económicos y 

sociales tanto a nivel nacional como a nivel internacional. 

Información Musical. 

Aquí se ubican los programas que se caracterizan por presentar música 

además de comentarios en torno a la misma¡ su historia, datos del 

autor y su valor social. 

Análisis y Crítica. 

A través de este rubro se ofrecen al público diversas opiniones 

respecto a un punto temático. Una característica fundamental de este 

tipo de programas es que presentan diferentes puntos de vista que no 

tiene cabida en medios de comunicación social comerciales o muy 

tradicionalistas. 
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Entreteni.eiento. 

Estos prognar.as ofrecen al público como su nombre lo indica 

recreación a través de manifestaciones artísticas o de información 

variada de aspectos de la vida cotidiana como programas teatrales, 

literarios y misceláneos. 

III.2.5 Clasificación de Rubros de Programación 1984-1987 

A continuación se presenta una tabla en la que se aprecian las 

N>ariantes en cuanto e los pesos que se han dado a los rubros 

durante cuatro años consecutivos en Radio Educación. 

Entretenimiento 

1984 19B5 1986. 1987 

8% 5:. 15% 8% 

Irformacicn Noticiosa 19'/, 27% 32% 12% 

Frcgramacid.n Musical 25'!. 27% 25% 237 

Apoyo Educativo y Cultural 23% 38% 13'I, 41% 

Orientación Social 18% 7% 10% 9% 

Análisis y Crítica 7% 6% 5% 75; 

El dinamismo dentro de la programación de Radio educación así cono 

las diferentes variantes de objetivos, y por ande de programacidn, 

puede apreciarse en esta tabla de cuatro aros consecutivos. 
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Mientras que en 1984 existian mayor número de programas dedicados 

al entretenimiento, al año siguiente se presenta una baja que 

posteriormente =_e triplica para luego regresar al porcentaje del 

primer año contemplado y as i poder dar un peso equilibrado a cada 

rubro. 

Se puede notar que la información noticiosa fue ganando terreno, se 

aumentaron los programas contenidos en este rubro hasta 1986 y es 

en el a„o de 1987 que decrece el porcentaje porque no es una 

radiodifusora eminentemente noticiosa sino educativa aunque cabe 

recordar que para educar hay que informar y no solamente lo 

novedoso sino todos aquellos aspectos que cultiven integralmente al 

horbre. 

La programación musical ha fluctuado pero a su vea ha mantenido 

mayor equilibrio que las demás, y es que otra de las funciones de 

la radio es la de proporcionar al radioescucha un espacio de 

esparcimiento, y la música, precisamente, cubre parte de esta 

función. La programación musical es positiva en tanto que guarde 

justa relación con los demás rubros. 

Por lo que toca al apoyo educativo y cultural se observa que 

e;;istieron oscilaciones entre 1984 y 1986 y que en 1987 surge un 

aumento representativo que favorece al cumplimiento de la misión 

formativa que tiene Radio Educación para con el público en general, 

el problema, en este aspecto, consistiría en conocer si dentro de 

estos programas educativos se contempla un porcentaje 

representativo dirigido al preescolar. 

página - 14! 



Por lo que respecta a los programas de orientaci~n social se dio 

una baja en términos generales que, por cierto, no es muy 

conveniente pues a través de dicho rubro se informa al público 

sobre aspectos que le repercuten dentro del sistema de vida de la 

sociedad y favorecen el respeto de las personas dentro do la 

comunidad. 

Y por último está el rubro de análisis y crítica en el que los 

programas fueron descendiendo progresivamente hasta 1986 ya que al 

año siguiente se recupera, aunque el porcentaje sigue siendo bajo 

con relacidn a los demás aspectos contemplados. La radio educativa 

debe velar por el desarrollo de la capacidad analítica y crítica 

del ser humano para formar hombres independientes y creativos en 

lugar de hombres en serie productos de la manipulación. Además, 

Radio Educación habla de crear conciencia en los ciudadanos y esta 

no puede darse por gensracidn espontánea; hay que dar al público 

elementos para ello. 

En ttrminos generales se nota que 1987 logró un equilibrio más 

justo de los rubros, puesto que el inico elemento que se dispara, 

con relación a los demás, es la educación, cosa normal en una 

emisora que se hace llamar educativa. 

La separación de los diferentes programas a través de rubros, es 

simplemente una manera de favorecer el estudio del equilibrio de la 

programación de dicha emisora, cabe hacer notar que algunos 

programas contienen características hasta de tres rubros distintos 

y se les cataloga con base en la característica predominante. 
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En la medida en que se intente la realización de programas que 

abarcan el mayor número de rubros posibles, se estará favoreciendo 

a la educación integral del individuo. 

A continuación se presenta un listado de los programas que 

constituyen la programación durante el ago de 1987. 

— Apoyo a la Educación y a la Cultura& 

Y ahora un cuento. (Infantil del Proyecto Estratégico 7) 0 

Imaginola. (Infantil del Proyecto Estratégico 7) 0 

Cuentos y canciones infantiles. (Infantil de Radio Educación) G 

Poetas Campesinos G 

Los escritores hoy V 

Danza y Sociedad 0 

Episodios t»%canos 0 

platiceae un libro (Instituto Mexicano de la Radio) G 

Mé::ico de mis andanzas 0 

Horóscopos (Proyecto Estratégico 7) G 

Sociedad y Tecnología (Proyecto Estratégico 7) G 

Un espacio para la ciencia G 

Soy tu hijo (Proyecto Estratégico 7) 0 

Casa Metropolitana (Universidad Autónoma Metropolitana) G 

Voz y Acción de las Universidades (UNAM) G 

Cita con el pensamiento (Instituto Mexicano de la Radio) 0 

Ecos de la UFN (Proyecto Estratégico 7 ) G 

Reencuentros con la historia(Instituto Mexicano de la Radio) 0 

Manjares científicos (Proyecto Estratégico 7) G 

Proyección Educativa (Proyecto estratégico 7) G 
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Por las fronteras de México G 

Los Jovenas (Conme3o de recursos para la atención de la juventud) 6 

Frontera Viva G 

Los Bachilleres Hoy (Colegio de Bachilleres) 0 

Y en el Principio (Instituto Nacional Indigeniste) 0 

El Caracol de la Palabra 0 

Sinópsis V 

Tiempo al tiempo G 

Las artes plásticas y la música 0 

Bellas artes en Radio (Instituto Nacional de las Bellas Artes) G 

Cuentistas y Novelistas 0 

- Orientación Social: 

La Familia G 

Prohibido tocar 0 

Los Universitarios y la Salud (UNAM) V 

Participación ciudadana V 

El Derecho a la ciudad V 

La causa de las mujeres V 

Guía de prevenidos G 

- Análisis y Criticar 

Una costra porosa Q 

Contornos V 

México Bárbaro V 

El mundo en México G 

Intersticios G 
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- Musicales: 

Este tren no lleva leonas G 

La vida coral G 

El espectáculo musical de la semana G 

Música de sobremesa G 

Sones y Canciones (Instituto Mexicano de la Radio) 3 

Arias y canciones 3 

Biografías musicales G 

Panorama Folklé•rico V 

Tiempo de m~isica 0 

Yo no creo en las brujas G 

Mico un canto G 

En la noche Ja: G 

La hora del conservatorio V 

Ticr.po de blues G 

En el rol de todos los días G 

Música en la sombra (Instituto Ma:<icano de la Radio) G 

Canciones de Mico G 

- Entretsnimientot 

El Tamallo del Infierno (radionovela) G 

Los bandidos de Río Frío (radionovela) 0 

En tinieblas (Instituto Mexicano de la Radio) G 

Para Usted (ISESTE) V 

La'Rumba (radionovela) G 

El Mundo de Balan (radionovela) G 
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Información Noticiosas 

Navales, Civiles y Militares (Secretar(a de Marina) V 

Revista Semanal (IMER) O 

La Hora Nacional (Radio, Televisión y Comunicaciones) V 

Notimex V 

Noticiario V 

Cápsulas Promocionales (XEEP y Canal 11) 6 

Por las fronteras de México 6 

Cápsulas de Ecología 0 

Sesión del Senado V 

Los programas que tienan una G son grabados y los que tienen una V 

son en vivo y permitan una realimentación inmedia*a a través de la 

vía telefónica. 

59 de los 75 son grabados y la realimentación queda limitada a la 

correspondencia y el resto (16) se transmiten en vivo. 

Se tiene que un 79% de la programación de Radio Educación no 

permite la realimentación inmediata a través de la vía telefónica 

puesto que solamente 21% de los programas son en vivo, esto se 

convierte en un obstáculo respecto al pequ.So de preescolar ya que 

requiere de la completa ayuda de un adulto para entablar 

comunicación con Radio Educación a través d• correspondencia y no 

obtiene respuesta inmediata a su duda (punto que facilitaría la 

motivación del infante y por consiguiente mayor atcrción). 
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incluso c_be hacer cot::r .;ue Orguro cie os preg 	-if.ant:ies 

ristente es en viva. 

Centrando la atencin en el agio de 1937 (e1 	en que se reai.zé 

cucho trabaja de in•:estigacibn) la gráfico, de acuerdo con lc.s 

rubros de programacin, quedaría de la siguiente manera: 

a 

PM < 

PI <•.L$> 

t ia.e%> 

Ac <7..4) 

oW <f.*.> 

•mc <u.wu 

La programación infantil se limita a tres programas de 31 que 

carpensn el mosaico educativo y cultural, esto es que un 9.b;; del 

total del rubro educativo y de este 9.ái, solareente un h.4'/., o sea 

dos de los tres programas infantiles, no son iniciativa ,de Radio 

_d.r.cs.ción gira que se realizan con la colabcora.cibn del Proyecto 
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Estratégico M 7. Este resultado hace patente la necesidad de crear 

programas para este sector poblacional que está ahierto al 

aprendizaje. 

No se puede concebir el nombre de Radio Educación si se descuida 

una de las etapas de la vida del ser humano y menos ai~n si esta 

etapa es la más propicia y susceptible para educarse. 

Con lo anterior se ve que la necesidad de aumentar los programas 

educativos infantiles es patente. A los directivos de la emisora 

compete marcar las pautas para la creación de programas, y el 

quehacer directo y la calidad de los eismos son reaponsahilidad del 

guionista de Radio Educación a quiénes se abordará en el siguiente 

capítulo, así como un estudio de campo a niños del Distrito Federal 

con el fin de conocer que rubro identifican con mayor facilidad. 
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C API TULO 	1 V 

ESTUDIO DE CAMFOt EL NIi3O 
PREESCOLAR Y LA RADIO ANTE El_ 
eu l o" I STA DE RADIO EDLJCAC I ON 
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IV.1 El Nl o. la Radio y el Guionistap 

Para poder preservar la forma de vida, el pensamiento, el arte y 

las tradiciones de nuestro país, es necesario atender a las nuevas 

gereracior.es. 

El ni„o, cona ser hum?no'que es, requiere de herramientas que le 

ayuden a su perfeccionamiento. 

La influen:ia de los medios de comunicaci~•n en la formación de la 

opinii.n r.blica es patente y mas fuerte a~tn en el peque`o que no 

cuenta con un proceso selectivo para manejar la informecldn que 

recibe de ios r.edios; por esto, la responsabilidad que tienen las 

psrsonae que laboran en los misas es grande. 

La radio ce un medio apto para cunplir con la tarea educativa, 

sobre todo, d'-irante la etapa del preascc~lar, ye que el niño entre 

los tres y lus siete aos cuenta con características especificas 

que se adecuan a dicho mwdio. 

La tarea de volcar la ater.cidn del nitro hacia la radio no es tarea 

f.cil, pues la televisión acapara la atencie.n de los peque„ns por 

su atractivo visual y porque (buenos o malos) se hacen varios 

programas dirigidos al niño. Ahora toca a los responsables de la 

radio educativa y a los creativos proporcionarle al niño opcior.es 

variadas y valiosas para captar auditorio y asi cumplir con la 

tarea educadpra que se tier,e. 
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Se habla de que la radio contribuye a la educación infantil, si 

parte de las opiniones, preferencias y necesidades de los nilos 

basadas en el concepto de naturaleza humana. 

El niño cuenta con gran capacidad imaginativa, perceptiva, 

e:<presiva, 'lúdica y en menor grado la capacidad crítico racional, 

todas estas son factibles de reforzar a través del medio 

radiofe,nico gracias a la plena adecuación de este con los puntos 

relevantes del preescolar. 

La segunda infancia o etapa del preescolar, como cualquier otra 

etapa de la vida humana, tiene el derecho de ser atendida por los 

medios de conunicación social y concretamente por la radio con la 

que e:eiste correlación entre los intereses del preescolar y las 

potencialidades de la radio. La radio debe presentar programas que 

cuenten con patrones positivos de identificación, fomentar la 

participación por parte del niño así cono la presentación divertida 

y ágil de diferentes contenidos culturales y fornativos. 

Los modios de comunicación son agentes reforzantes de tenden_ias 

positivas o negativas, el uso que los ni?(os hacen de los medios 

depende en gran parte de los factores de personalidad además de la 

orientación que les den los padres o adultos próximos. Los niños 

interpretan el material y reaccionan ante il de acuerdo con sus 

necesidades y valores existentes. 

La conciencia que reina en los radios es laxa y se puede creer que 

casi todo argumento requiere de sexo y violencia. Por lo general 

estas aspectos pueden omitirse sin que se altere el programa, con 

esto no se pretende ocultar o disfrazar al niño una realidar4. 



simplemente cuidar el cómo se dicen las cosas y cuándo es el 

mar,anto oportuno para que se asimilen. Hay un sin fin de cuestiones 

que al niño le tocará vivir, que ira conociendo poco a poco y que 

de nada sirve que se le adelanten porque no comprenderá y en cambio 

si podrá confurdirse. 

La programación infantil es reducida y la poca que existe tiene 

eucesiva violencia que sirve de anzuelo para atraer al auditorio. 

La emisora está obligada a hacer un esfuerzo para averiguar los 

gustos y las necesidades de la comunidad, para así, servir 

adecuadamente. 

Para el siguiente estudio de campo, se tomaron en cuenta dos tipos 

de poblaciones, en primer termino se hizo un muostreo por juicio y 

se entrevistaron a 326 niños me>:icanos de edades comprendidas entro 

los tres y los siete años , de ambos sexos y de distintos niveles 

soc:oecon=micos. Para poder reunir a esta población se frecuentaron 

lugares tales coro: salida de un cine infantil (concretamente la 

Cesa de Disney ubicada en la colonia del Valle), guarderías 

particulares (ubicadas en la colonias de Valle y CcyoacAn 

retpe_tivamsnte), un internado oficial (ubicado en la colonia del 

valle), parques recreativos (ubicados en las colonias Narvarte y 

(JApoles), así como el zoológico de la Ciudad de México y los 

alrededores de Chapultepec. 

En segundo término, se tomó en cuenta a la población total de 

guionistas de Radio Educación durante el aPlo de 1987, que laboran 

con un horario determinado dentro de las Instalaciones de Radio 

Educación y constituyen un total de cinco personas;. tres honbres y 
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dos mujeres, ya que pretender abarcar a todas las personas que en 

• algin momento han es_rito guiones para esta emisora ssria 

iIposible, puesto que en la mayoría de las ocasiones las directivos 

en turno otorgan dichos trabajos a personas eventuales, de su 

confianza, que en años subsccuantes no vuelven a tener contacto con 

la emisora. 

A través de las entrevistas dirigidas a niios as{ como a los 

guionistas de Radio Educación, se pretende, en primer termino, 

conocer la concepción que puede forjarse el niño del mmdio 

radiofónico con base en lo que escucha través de este, y en segundo 

término conocer el tipo de preparación y formación que tienen los 

guionistas de Radio Educación, su concepción acerca de la infancia, 

así cono, el rubro de programas que frecuentemente manejan. 

A partir de esto se pretende verificar que el nii,o de tres a siete 

años no se siente atendido por la radio y la concibe cono un 

instrumento al servicio de los adultos y por otro lado que los 

guionistas de Radio Educación no cuentan con los conocimientos 

óptimos para realizar programas infantiles para niAc,s de tres a 

siete años. 

Concretamente se pretende verificar si el niño entre tres y siete 

aí-~os escucha la radio, y en caso afirmativo, cual de los rubros 

mencionados es mayormente captado por los niños: musita, cuentos, 

noticias y anuncios. En e otros términos, qu• aspecto. sobresale del 

quehacer radiofónico a los ojos del infante. 
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Los instrumentos utilizados para obtener los resultados de éste 

estudio son los siguientes, pero antes cabe hacer mencidn que el 

instrumento dirigido a niios sufrid algunas modificaciones, ya que 

en la forma en que fue concebido inicialmente arrojaba datos 

incompletos. 

IV.E.1 Instrumento Dirigido a Niños. 

ENTREVISTA PARA NLMOS ENTRE TRES Y SIETE ANOS 

Instrumento para uso ºr:clusivo del investigador. 

Marque con una cruz la respuesta correcta: 

a> No escuchan la radio. b) Escuchan solamente música. c) Escuchan 

cuentos. d) Escuchan anuncios. e) Escuchan noticias. 

a) ) ) 	b) l ) 	c) ( ) 	dio ) 	e) ( ) 
a) ) ) 	b) ( ) 	c) ( ) 	d) ) ) 	e) ) ) 

a) ( ) 	b) ( ) 	c) ) ) 	d) t ) 	e) ) ) 
al f ) 	b) l ) 	c) ( 1 	d) ( ) 	e) ( 

a) () 	b) f 1 	c) ( 1 	d) ( 1 	•) t 1 
al t ) 	b) t ) 	c) ( ) 	d) ) ) 	•1 ( 1 

a) ( ) 	b) ( ) 	c1 t ) 	d) ( ) 	s) ( ) 
a) ( ) 	b) ( ) 	cl ( ) 	d) t ) 	e) ) ) 

a) l ) 	b) t 1 	do 1 	d) ) ) 	e) ) ) 
a) ) ) 	b) ( ) 	c) ( l 	d) ) ) 	•) t 1 

a) 	 b) 	 c) 	 d) 	 e) 	TOTALES 

----------------------------------------------------------- 
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• IV.2.2 Instrumento para la Entrevista a Guionistas de Radia 
Edvcac idn. 

EDAD  
SEXO 	M( ) F( 

FROFESION --------------- 

TIPO DE GUIONES DUE ELABORAI 
a) AFOYO EDUCATIVO Y CULTURAL. b) ORIENTACION SOCIAL. c) 
INFORMACION N7TICIO3A. d) INFORMACION MUSICAL. e) ANALISIS Y 
CRITICA. f) INFANTIL 
g) ENTRETENIMIENTO. 
a) ( ) 	b) ( ) 	c) ( ) 	d) ( ) 	e) ( ) 	f) ( ) 	g) ( ) 

EUSCA EDUCAR A 1RAVES DE SUS GUIONES: 
a) SI. b) NO. c) INDIRECTAMENTE. 
a) ( ) 	b) ( ) 	c) ( 

FORMA EN OUE BUSCA EDUCARE 
a) POR ESTUDIOS Y EXPERIENCIAS. b) HACIENDO QUE EL PUBLICO RATONE. 
c) INCITANDO GUSTO FCR EL ARTE. d) ADECUANDOSE AL PUBLICO. 
a) )' ) 	 b) ( ) 	 c) ( ) 	 d) ( ) 

FARA GUIONES II•IFANTILES ¿HACE FALTA CONOCER LOS INTERESES Y 
NECESIDADES DEL NIf O7 

• a) SI. b) NO. c) A GRANDES RASGOS. 
a) ( ) 	 b) ( ) 	 c) ( ) 

• DE CUE 11ANIERA REALIZARIA UN GUION PARA NI 4OSi 
a) EVOCANDO VIVENCIAS PERSONA-LES. b) UTILIZANDO LENGUAJE SENCILLO. 
c) FRESENTANDO SITL'ACIONES DIVERTIDAS. d) BAEANDOSE EN ESTUDIOS 
COIIFLETO3 DE LA INFANCIA. 
a) ( ) 	 b) ( ) 	 c) ( ) 	 d) ( ) 

ALGUNOS PROGRAMAS AMEGRITAN LA MANIPU:.ACION DEL NIi0: 
a) SI. b) N0. 
a) ( ) 	 b) ( 

ASISTIRIA A UN CURSO SOBRE EL 1FMAt 
a) POR COMPARTIR VIVENCIAS. b) POR ACLARAR DUDAS CON ESPECIALISTAS. 
c) FREFERIRIA UN MANUAL SOBRE EL TEMA. 
a) ( ) 	 b) ( ) 	 c) ( ) 

Página • 110 



Cono se mencionó anteriormente se vio la necesidad de aumentarle 

ir.cisos al instrumento para niños para completarlo. Esto fue 

posible gracias a que las respuestas de los niMos se tenían 

grabadas en cassette. 

El instrumento corregido queda de la siguiente manera: 

ENTREVISTA DIRIGIDA PARA Nl)O5 ENTRE TRES Y SIETE AÍIOS. 

InstrumEnto para uso exclusivo del investigador. 

Marque con una cruz las respuestas. En el caso del inciso a), si se 

tiene conocimiento del porqué, marcar la letra que corresponda; en 

el caso contrario, ignorarla. 

a) No escucha la radio CA-1e aburre, N=no tiene, TV=prefiera TV. 

b) Si escucha la radio. c) Escuchan solamente música. d) Escuchan 

cuentos. e) Escuchan anuncios. f) Escuchan noticias. 

1 	a) ! ) 	b) ( ) 	c) ( ) 	d) ( ) 	e) ( 1 	f) ( 1 

2 	a) ) ) 	b) ( ) 	c) ( ) 	d) ) ) 	s) ) ) 	f) ( ) 

3 	a) ( 1 	b) ( 1 	c) ( ) 	d) ( ) 	e) ! 1 	f) ! ) 
4 	a) ) ) 	b) ( ) 	c) ! ) 	d) ) ) 	e) ) ) 	f) ) ) 

5 	a) ) ) 	b) ( ) 	c) ) ) 	d) ) ) 	e) ) ) 	f) ! ) 

6 	a) ) ) 	b) ! 1 	c) ) ) 	d) ) ) 	e) ) ) 	f) ) ) 

7 	a) ) ) 	b) ! ) 	c) ! ) 	d) ) ) 	e) ) ) 	f) ) ) 

8 	a) ! ) 	b) l 1 	c) ( ) 	d) ( ) 	e) ) ) 	f) ( ) 

9 	a) ( ) 	b) ( ) 	c) ( ) 	d) ( ) 	e) ( ) 	f) I ) 

10 	a) ) ) 	b) ( 1 	c) ( ) 	d) ) ) 	e) ) ) 	f) ) ) 

al 	b) 	 c) 	 d) 	 e) 	 f) 	TOTALES 
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Por otra parte, cabe mencionar que una de las preguntas que se 

aumentó para obtener datos más concretos, no contaba con las 

respuestas da cincuenta ni„os puesto que no había sido considerada 

en el momento en que se hicieron las entrevistas, y solamente 

algunos pequeños (48 de un total de 98 que no escuchaban radio) 

contestaron el porqué no lo hacían, y las respuestas pudieron 

incluirse dentro de estos tres incisosi A) Les aburre, N) Nn 

tienen, TV) Prefieren la Televisión. 

IV.3. ENTREVISTA DIRIGIDA A NIETOS. 

Es claro que usualmente los programas tienen una mezcla de 

diferentes rubros, pero en esta entrevista dirigida se hace una 

separación tajante para conocer el elemento principal con el que el 

niño relaciona a la radio. 

Se maneja el término cuento como sinónimo de programa infantil, con 

el fin de lograr clara comprensión por parte del preescolar y 

adecuarse al lenguaje ¿el pequeño que aún tiene un vocabulario 

reducido, el término noticiario se incluyó como todo programa 

hablado dirigido al adulto, todo esto con el fin de facilitar al 

niño sus respuestas ya que aún no sabe diferenciar un programa 

científico de uno de orientacié•n social por poner un eierplo. 
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IV.3.1 Tabla de reactivo por objetivo. 

Se presenta la tabla de reactivo por objetivo para ver más adelante 

si la entrevista cumplió con su objetivo. 

OBJETIVO REACTIVO 

Conocer si el niiSo entre 3 y 7 anos Si escuchan la radio 

escucha la radio. No escuchan la radio 

Por la radio ha escuchado¡ 

Conocer cuál de los rubros mercio - Música. 

Hados es mayormente captado por el Noticias (Progranas de adulto) 

nido preescolar. Cuentos (Programas infantiles) 

Anuncios. 

Verificar que el ni F.o preescolar Selección de menos de dos 

tiene un concepto reduccirnista rubros mencionados. 

de lo que deberia ser la radio. 

Conocer el rotivo por el cual el Le aburre 

niño preescolar no escucha la No tiene aparato 

ratio. Prefiere la Televisión 

Ahora se procederá a representar gráficamente los resultados de la 

entrevista. Se graficari por objetivos para ir dando interpretación 

a las respuestas y ver de que manera se cumplieron los objetivos 

previstos. 
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i lis os en re tris y álete _mos que __cn ,. i rodi'J y que 

eecucha.i le radie. 

De un total de 326 M R.s entrevietedos, 328 aseguraron sscucher la 

radio y 98 contesta on que i 	<,scuchan la i edic 

PU <2S,I 

De los ni."os entrevistados más de la ,mitad escuchan la radio, 

solamente Sri 3Oi contestd que no escuc ehe la radio. Estros 

poicentejes marcan que por lo general el nil=o sí escucha la radio, 

por lo que una vez más se hace incapié en la necesidad de crear 

programas aptos para él. El auditorio infantil e;<iste y con buenos 

programas se podría atraer al sector de la población que no la 

escucha. 



hc•r, inla, :la 	r epr e sentar 	irifi_ar•znt_ •q,.a 	, c.ib; _s 	son 	los que 

i =t-~cic:i.a el uecest .lar 	.a - ;.di. 	pr= .~. = .er „st?. i, , oi vacié•i. 

s_ 1es pregunto: ¿Q_iA escuchas ..c - la r?r'iLc 	sª laa preenta_ cn 

:entro opcic.rss: -única, r.c-*i_ias, cuentes y  

cn la gráfica, la letra N significa noticias, la C cuentos, la ti 

í sea, y la A anuncios. 

4) 

C C7.Sx) 

Las reacttvos que alcanzaron nayor nbnero de respuestas fueran 1cs 

de música y an_ncios, por 10 que se pu7du inferir que de los Higos 

rntre~i<st:adcs que espondi2rnn a'firnativamante a la pregunta: 

!Escuchas '.a radio?, un 1'E quizá he escuchado estacionss 

__,^ercialc-s pLte:e no menciona haber escur-h•adc, pregra,nas hablados. 
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Estos niños identificaron a la radio cono un medio que sirve de 

acompañante a otra actividad que se realiza.. 

De estos 226 niños que escuchen radio, 49 pequeños identificaron a 

la radio como un medio transmisor de noticias. Generalmente este 

medio va dirigido a la población adulta, así que aunque exista 

Interés natural del niño por la radio, se encuentra que la 

programacién generalmente no buscará estimularlo y difícilmente 

podrá comprender muchos conceptos que no se manejan de acuerdo con 

su nivel de conocimientos. 

Por último, 15 niños de 228, han escuchado programas dedicados a 

ellos (infantiles) lo que da un porcentaje de 7% que demuestra que 

existe muy poca programación, infantil y además no se le da 

difusid•n. 

En términos genarales, de los resultados obtenidos, se ve q_ie el 

niNo preescolar si atiende a la radio en algún momento y que por ]c 

general conoce estaciones de tipo comercial y dedicadas casi 

exclusivamente a la difusión de la música, en pocas palabras 

estaciones comunas para adultos. 

La corcepci.bn que se podría formar el -,iño de la radio según lo cue 

escucha seria el que la radio es un medio eminentemente 

publicitario y musical. 

En las respuestas de estos 228 niAos ninguno se inclinó por mas de 

una opción con relaci¿n a los rubros manejados, lo que podría 

indicar, por un lado, el desconocimiento que tiene el nimio del 

potencial de la radio y por otro la visión reduccionista que se le 
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con :+ECC. 	dicho 	d±c Po - -o 

qu9 :':rc.r- la 	içn y responsobilida.1 

Jal =Amo 

Hoy que-, 	1 oror crP el i i-aot gadc 	en a qi ímnc 	pido hahr 

inducido o manipulado al ni= 	per la forma en que hacía  

preguntami a inclinarsm únicarrznte por una respuesta respecto a 

los rubros ce progrcin 

Del tota! de 326 niMu entrevistados ya se habl6 de que el 74 si 

escuchen la radio (228 ni,os) y que el 30i no la escuchan, de estos 

98 nios que no la escuchan, ya se habia comentado enter iormmnta 

que solo se obtuvo el motivo por parte de 48 niños con las que ea 

presentará la siguiente gráfica que responde a la pregunta ¿Por qu 

o escuchas le radio? 

,, .,*Ta 	 ftwana 	 PJQV TV 
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El 71% de los ni?Ios que respondieron el motivo por que no 

escuchaban la radio coincidieron en que no les es tan atractivo 

coco la televisión, es decir, prefieren la televisión. En este 

último punto el guionista tiene que hacer un gran esfuerzo para que 

el programa infantil, además de ser educativo, sea tan atractivo 

que capte la atención del niño a pesar de la existencia de la 

televisión, y ami, enseñarle a que no se trata de casarse con la 

radio o la televisión sino que simplemente son medios (opciones) 

para su recreación y educación independientemente de lo que ya se 

ha venido mencionado en este trabajo acerca de la afinidad entre el 

preescolar y las posibilidades de la radio. 

Los resultados generales que arrojó la entrevista se presentan en 

el siguiente cuadro con sus respectivos porcentajes. 

INDICACDRES FCRCENTAJES NUMERO DE NIiÍ05 

Música 25% 82 

Noticias 15% 49 

Cuentos 5% 15 

Anuncios 25% 82 

No escuchan 30% 98 

TOTAL 100% 326 

A continuación se presentan los resultados de aquellos niAos que 

dieron la razón por la que no escuchaban la radio. 

INDICADORES PORCENTAJES NUMERO Dc NIDS 

No tienen aparato 11% 5 

Se aburren 18% 9 

Prefieren Televisión 71% 34 

TOTAL 100% 49 
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IV.4 Entrevista dirigida a Guionistas de Radio Educación. 

En términos generales, el guionista que labora en Radio Educacion 

es un periodista o cursó la carrera de Ciencias y Técnicas de la 

Comunicación y es menor de 45 años de edad 

IV.4.1 Tabla de Reactivo por Objetivo. 

La tabla de reactivo por objetivo correspondiente a la entrevista 

hecha a los guionistas de Radio Educación es la siguiente: 
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OBJETIVO REACTIVO 

1 ConDcer el perfil de los guio- Edad. 
nistas de Radio Educación. Ee:co. 

Profesión. 

Tipo de guiones que hace: 
2 Conocer la gama de guiones que Apoyo Educativo Cultural. 
elabora el guionista de Radio Orientación Social. 
Educación. Información Noticiosa. 

Información Musical 
Análisis y Crítica. 
Entretenimiento. 
Infantiles. 

Pretende educar a través 
3 Conocer si el guionista de Ra- de sus guiones: 

dio Educación contempla el as- Si 
aspecto formativo y educativo No 
y edccetivo en la realización Indirectamente 
de sus guiones. 

e Laten de que rapara el guío - Educa con sus guiones: 
nista de Radio Educación inten- A través de sus estudios 
ta cur2lir con la srisión educa- y e>:perien--ias. 
tiva de la a-iso^a. Euscardo que el público 

razona. 
Incitando gusto por arte. 
Adaptándose al público. 

Hace falta conocer la ne- 
Coronen si el guionista de Re- cesidades de la infancias 
dio Educación considera impor- Si. 
tente el corºcimiento de la ir- No. 
fanzia para el tratamiento de A grandes rasgos. 
los g:iones infantiles. 

¿De quó manera realiza un 
ó Conocer la carera usual en guión para niños7 

la qua el guionista de Radio Evoca Vivencias personales 
Educación realizaría un guión Utiliza lenguaje sencillo. 
para niños. Plasma situaciones amenas. 

Se basa en estudios de la 
infancia. 

7 Cetectar la concepción que tie- Ameritan la manipulación: 
ne el guionista de Radio Educa- Algunos programas. 
cicr acerca de la libertad y el Ninguno la justifica. 
respeto hacia el ser hunano. 

8 Seleccionar el medio didáctico ¿Asistirla a un curso para 
para favorecer la capacitación eejorar la calidad de los 
del guionista de Radio Educación programas infantiles? 
en torno a programas infantiles. SI.  

Preferirla leer ranual. 
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IY.4.2 Resultados de la Entrevista hecha a Guionistas. 

Los resultados de la entrevista se van a graficar de manera similar 

a la de los niños, siguiendo el orden de los objetivos presentados; 

en primer lugar interesa conocer el perfil del guionista de Radio 

Educecidn, para lo que se consideraron tres parimetros. 

FROFESION 

l Li-  EFO CE 

GUIONISTAS 

SEXO 

FEMENIN3 	MA5CULIN3 

EDAD 

MENOR 30 	MAYOR 3i 

Corunicacid.n 4 2 	2 4 

Filosofía 1 0 	 1 0 	1 

En primer lugar se graficarA'la profesión para conocer el perfil de 

estudios que tiene el guionista de Radio Educación. 

En la gráfica, la letra F se refiere al universo de Filósofos y la 

letra C al de comunicadorea. 
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La gráfica muestra que el 80% de los guionistas de Radio Educación 

tienen estudios de Conunicación y solamente un 20% tiene estudios 

en filosofía. 

Ahora interesa representar el porcentaje de Comunicadores femeninos 

y de Comunicadores ma=sculinos, además de el rango de edades entre 

las que se encuentran. 

En la gráfica la letra M corresponde al universo de mujeres y la 

letra H al universo de hombres. Las edades estarán marcadas por 

30 y `r• 30, que quiere decir: menor a treinta y mayor a treinta 

,aras. 
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M»U 5•.S) M(is (5•.S) 

De la gráfica se puede inferir que está equilibrado el número de 

hombres y de mujeres de la rama de la comunicación y que además son 

personas jovenes; es decir, menores de 30 al -os, lo cual podría 

facilitar el interés por algún tipo de capacitación. 

El área de filosofía no se representará gráficarente, ya que, el 

universo lo comprende un solo elemanto, áunicamente resta decir que 

esta persona es mayor de cuarenta aos. 

continuación se presenta una tabla que maestra los rubros 

manejados por los guionistas de Radio Educacie.n en su quehacer 

cotidiano. 

• La pregunta a partir de le cual ce abtu.o l- Infarmación es: ¿Qué 

tipo de guiones elaboras? 
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uES5 ` 	. EJACOC DE F'cSr'JT(' F'O;RCEp1TÍ, 3 

Or1Bn<,ciOoc1 	.l 2 22.2;: 

Iforma!-idn N ticicsa 1 11.11 

Infcn 	ar_idn 	̀_isi+:31 2 22.2': 

Análisis y Crítica 1 11.1% 

Entret'Eniniento 2 22.21: 

Infantiles 1 11.1% 

Para graficar sa concebirá a la letras 0S como el rubro de 

orientación social, a la IN como el rubro de noticias, a la IN cono 

el rubro de núsica, a la r-1C como el rubro de Análisis y Crítica, a 

la E como el rubro de Entretenimiento y a la I como el rubro de 

programas infantiles. 

IN (►~.LM'i 

Ao (at.rx) 

M tS1.IM) 
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Esta pregunta permitía respuestas múltiples, ya que el trabajo de 

el guionista es tan amplio como la gama de programas que tenga la 

• emisora. Se ve que los rubros más atendidos por los guionistas de 

Radio Educación son el de Orientación Social, Información musical y 

Entretenimiento. 

Comparando esta gráfica con la gráfica de la programación 1987 

presentada en el capítulo anterior, se aprecia desequilibrio con 

respecto a los rubros que más trabaja el guionista y los rubros en 

que Radio Educación tiene mayor número de programas, esto puede 

indicar que muchos de los programas de Radio Educación quedan 

ajenos a la emisora, es decir, estos trabajos son realizados por 

personal e~•entual, gente de servicio social y en ocasiones por 

product:-res tanto internos como e:  ,ternos. 

La gráfica también mostró la e::istencia del rubro infantil como 

parte del trabajo que realiza el guionista de Radio Educación, 

aunque su atención a esta población es baja con respecto a los 

demás rubros que en su mayoría se dirigen a la población adulta. 

La tercera gráfica ilustra la intencionalidad del guionista en la 

realización de su trabajo y se basa en las siguiente pregunta: 

¿Busca educar a través de sus guiones? 

REACTIVO OPCIONES M DE FESPUESTAS PORCENTAJE 

Busca educar a través sí 3 60% 

Se sus guiones No O 0 

Indirectamente 2 40% 
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Para grafic..+r se ut11ic-1- 	la ietra I para indicar 10_ qu 

irdirc}r„ente br_n ed_icar a través de sus guicr.es y la palaitra 

El para aquello qua persiguen educar ..a través, de au traba jc:. 

Es alentador que 1as guionistas de una eniscra educativa al --er.os 

estén conscientes de que su trabajo pretende ser educativo pero 

sería mucho mejor aún si los dos guionistas que dicen que quizá 

educan indirectamente paro no 10 persiguen cono tal, tomarán 

corciencia de al tipo de radiodifusora en que se encuentran 

trabajando, además de conocer la responsabilidad que implica el 

laborar en un -edio de comunicacidn social. 
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La siguiente tabla con su respectiva gráfica informa sobre la 

• manera e,n que los guionistas de Radio Educación intentan cumplir 

con su mistean educadora y el reactivo utilizado para obtener la 

información fue: ¿De qué manera busca educar a través de sus 

guiones? 

REACTIVO OPCIONES M PORCENTA3E 

Ce qué manera busca Por estudios y experiencias 2 33.33% 

educar a través de Haciendo razonar al público 2 33.33i. 

sus guiones. Incitando gusto por el arte 1 16.67% 

Adecuándose al público 1 16.67% 

Para graficar se utilizaran las siguientes letras con los 

siguientes significados: GA será gusto por el arte, EE ser por 

estudios y experiencias, POP será adecuándose al nivel del publico y 

RP significar buscar que el público razone. 
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ar (31.P14 s (11.11) 

Los aspectos más socorridos por los guionistas para intentar 

cumplir con su labor educativa son: a través de sus estudios y 

experiencias personales así como el buscar que el público razone a 

través de su trabajo. Por una parte estas dos respuestas pueden 

denotar una especie de conformismo en tanto que Educan y dan 

aquello que tienZn, pero no neceser iamente buscan perfeccionar su 

cúmulo de saber. 

Un aspecto positivo e interesante que arroja la entrevista es el 

pretender que la gente ejercite su capacidad de razonamiento lejos 

de darle todo hecho y esto ya denota un respeto del guionista hacia 

-e1 pblico al que ve a dirigir=_e. 
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Una vez presentadas la intencionalidad y la manera de educar. de los 

guionistas de Radio Educación, se procede a tabular y graficar la 

siguiente pregt.mtat ¿Es importante conocer las necesidadés de la 

infancia para la realización de guiones infantiles? 

REACTIVO OPCIONES k PORCENTAJE 

¿Es i~pertante corocer si 2 40'!, 

las ne:esidades de la tJo 1 207., 

infancia para la realiza- A grandes rasgos 2 401 

cidn de guiones infantiles? 

En la gráfico la palabra SI Implica que ese universo considera 

ir-portante el conocimiento de la infancia para la elaboración de 

guionas infantiles, la palabra NJ inplica lo contreric, y las 

letras AS corresponden al universo de guionistas que considera 

positivo el conocimiento do la infancia a grandes rasgos. 

Figina - 179 



*a (4•..O 

K) 

A la mayor parte de los guionistas les parece importante conocer 

los intereses y necesidades de la infancia aunque sea a grandes 

rasgos. Al tener conciencia de esta necesidad se favorece le 

atenr_ie•n en le capacitación que pudiera darse al respecta. 

Actualmente los guionistas de Radio Educacin se enfrentan 

eventualmente con la misión de elaborar proyraras infantilas, y la 

manera en que los desarrollan se obtuvo a partir de la. siguiente 

pregunta- ¿De quá manera realizaría un programa para ni;ios? 
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;EA.CTt'--7 GFCICt•E_ i FCRC_i!TAJE 

Za cua ii 	>ra reali- Evoc.nJ: 	._:ern_ias 2 29;: 

=ría gin prncr:•+a para parsona1ts. 

ni;ios? Con 1enquaje sen_illo. 3 43': 

Con succiones cenas. 1 14:G 

Basándose en estudios 1 14% 

de 	la 	infancia. 

En esta gráfica, las siguientes letras corresponden a las 

diferentes c.pcicores, es decir, V se refiere a vivencias, L se 

refiere e lenguaje sencillo, A se refiere a situaciones amenas y E 

se refiere a estudios completos de la infancia. 
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La mayor parte de los guionistas de Radio Educación atienden más la 

forma del guión y descuidan el fardo en la elaboración de guiones 

infantiles, pues en un 40% se pretende educar al niño a través de 

un lenguaje sencillo, y esto en realidad es solamente el primer 

paso para adecuarse y motivarlo, por lo que se estaría hablando de 

un cómo educar, y se estaría descuidando el porqué y el para qué 

educar. 

Es cierto que todos los puntos mencionados darían un justo 

equilibrio a los programas infantiles, el problema es que en las 

respuestas obtenidas se percibe, como se mencionó anteriormente, 

mayor inclinacién por le forma que por el for.do. 

Ahora se tabularán y graficarén las respuestas de los guionistas 

con base en su apoyo o inconformidad a la manipulación a través de 

la radio. La pregunta que proporcionó los resultados fue¡ ¿Algunos 

prograras Justifican la manipulación infantil? 

REA:TIVO OPCIONES • PORCENTAJE 

¿Algunos programas justifican 

la manipulación infantil? 

El 

No 

1 

4 

20% 

80% 
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colenente un 2O:S de los guionistas de Radio Educación piensa que la 

manipulación es ccrrrecta, en algunos casos, y el SO% está en contra 

de la misma. Esto ultimo es una ventaja en tanto que la mayor parte 

de los guionistas de la radiodifusora están en contra de una accié•n 

degi ad.,nte que afecta prircipalmente al ni~-a. La progr amecién 

infantil de Radio Educación tenderá a respetar la libertad, e 

ir•cluso, la c;pacitar_i~,n al guionista se tornará iis sencilla por 

ertir de principios ccrrunes. 

A tr_,vis de los resultados anteriores se detecta la necesidad y la 

ccnciancia de los guionistas de Radio Educad n por atender con un 

rratamient_ :pedal los prcgr ains infantiles. ='ara seleccionar el 



medio idónao de capacitación al respecto, se les preguntó si 

asistirian a un curso para mejorar los programas infrntiles, o si 

preferirían la lectura de un manual. 

REACTriO CFCIONES 0 FQFCENTA3E 

¿Asistiría a un curso para 5i, por vivencias 2 40% 

mejorar la calidad de los Si, por aclarar 2 40% 

prograras infantiles? dudas con especia- 

lista. 

Leería manual 1 20% 

En la siguiente gráfica las letras corresponden a las siguientes 

opcionas: CV corresponde al universo que prefiere al curso por las 

viva•.cias, CD corresponde al universo. que prefiere al curso por 

aclarar dudas con especialistas, y L se refiere al universo que 

selecciona el marual como medio idóneo de capacitación personal. 
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CL <a' 

CM (S.4) 

Se aprecia que ice guionistas de Radio Educación prefieren asistir 

a un curso de capacitación al respecta, pues loa atrae rns el poder 

consultar dudas con especialistas y el e:aperinentar vivencias. 

Solamente un guionista prefirió el manual y su elección se debie a 

la falta de ti_r:po para asistir al curso. 

Tanto ten los niÇic> cero en loa guionistras cntre:istados hace falta 

en el prir.e caso el ni'r. ocasional ente ascucha la radie 

puece fcrjere•a , ,a idea r_,d_ir.r_ianiste de: le que podría ser al -edi: 

radicf-'n -.co. va que escucha y ccr,oce se1?,-:ente al.guros aspectos 

mismo, es por esto aue si es reTsdia las carencias detectadas en 

el desr_?psi e del tr~hajo J_ los quicnistas de Radio Ed_i :aci_•n, 

podría ofrecer , - :.ml nl;i' 	uro gana adcc_ ed.c de programas que es 

ol~+reen > realicen _o, b;._ en una moti•.ac:ién infantil y que 
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favorézcan la educación integral del niño, sin dejar de contemplar 

que las autoridades,del medio radiof¿nico tienen la última palabra 

en este tipo de decisiones, por lo que quedarla abierto un campo 

amplio para futuras investigaciones. 

Con lo anterior se contempló al curso como el medio idóneo para la 

capacitación del guionista como guionista infantil y se evitaron 

los problemas de la falta de tiempo que mencionó uno de los 

guionistas de Radio Educación programando el curso en horarios de 

trabajo de Radio Educación. 
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C A P I T U L O 

CURSO PARA 3 J I O N I S T A S 
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Curricular 

Origen de la propuestas 

Se pensó en curso para guionistas por varios motivos. Entre ellos 

está el facilitar la realimentación, y por consiguiente la 

evaluación, ya que estas son mas factibles a través del contacto 

directo con las personas. 

Con relación a la evaluación, el curso permite detectar nuevas 

necesidades a cubrir en cursos posteriores. Por otra parte, con el 

curso se integra paulatinamente al guionista y al educador para 

posibles trabajos posteriores en equipos multidicciplinarios. 

Además cabe recordar que el curso tuvo mayor aceptación por los 

guionistas de Radio Educación a diferencia de los manuales 

didácticos, pues prefirieron un aprendiza5e vivo y el poder 

recolver dudas con especialista%. 

Propósito del Cursos 

Este curso tiene como propósito establecer y mantener un canal de 

comunicación con los medios de difusión social para elevar la 

calidad de la educación por medio de una serie radiofónica para 

niRos. 

El curso se dirige a toda la población de guionistas que laboran. 

diariamente en Radio Educación y cuyas edades oscilan entre los 22 
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y los 40 años. La mayor parte de dicha población cuenta con 

estudios de corunicación a nivel licenciatura, y un 20); con 

estudios de filosofía. Estos guionistas no han recibido nii.gim tipo 

de capacitación anteriormente, pero se pretende, a través de este 

curso entablar un contacto para detectar nuevas necesidades en el 

educando que se atiendan y que así se favorezca el cumplimiento de 

la misión educativa de la radio a través del trabajo de los 

guionistas. 

Este medio de aprendizaje (curso) se adapta a las necesidades e 

intereses del guiortigta de Radio Educación en tanto que prefiere un 

aprendizaje vivo, práctico, y que al mismo tiempo les permita 

entablar contacto directo con especialistas. Además, la emisora 

radiofónica cuenta con dicha población durante seis horas al día 

por lo que se podrían impartir dichos cursos dentro de los horarios 

d_ ti•abajo qua tienen los guionistas de Radio Educación, esto es, 

retomar dos horas diarias durante tres días, y así no 'se afectarían 

las labores que puedan tener los guionistas fuera de dicha emisora. 

El curso lo impartiría un Pedagogo con conocimientos del medio 

radiofónico. 

El curso se llevará a cabo en tres sesiones intensivas con duración 

de dos horas y cuarenta minutos cada una. Estos tiempos se basan eri 

la importancia que tiene cada uno de los temas y en las actividades 

que se desarrollen durante el curso. 

Los horarios más convenientes para los guionistas son de las 9100 

AM a las 11s40 AM aproximadamente, de manera que puedan integrarse 
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a sus labores al finalizar las sesiones. Se recomienda llevarlo a 

cabo tres dies consecutivos (martes, miércoles y jueves). 

Se pretende comenzar el martes ya que en ocasiores los trabajadores 

de instituciones gubernamentales no asisten a sus trabajos en días 

inmediatos al fin de semana. 

Dicho curso se llevará cabo en las instalaciones de Radio 

Educación, específicanente en el espacio dedicado a la biblioteca. 

V.2 Objetivos Generales del Curso. 

Dm los siguientes objetivos, el primero pertenece al doninio 

afectivo, y el segundo al dominio cognoscitivo. 

Los Guionistas de Radio Educación valorarán la importancia de sus 

labores en el conter<to de una radiodifusora educativa. 

Los Guionistas de Radio Educación adquirirán los conocimientos y 

las habilidades necesarias para el neicr descr•per.o de su tarea 

educativa en la elaboración de guiones radiofenicos infantiles. 
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V.3. Contenido T.wptico. 

El temario del curso se compone de los siguientes aspectos& 

1. IMPLICACIONES DEL SER HUMANO 

I.1 El hombre y la educación. 

I.2 El niño y sus necesidades. 

I.3 El ni~-o preescolar. 

I.4 El nl,o y los medios de conunicacidn (la radio). 

I I . LA FADIO If FA'ITIL. 

1I.1 El ni„o y la radio educativa. 

II.2 La inoginacién infantil. 

II.3 El egocentrismo. 

II.4 Las virtudes en el niño. 

III. EL GUIONISTA Y SU COMPROMISO SOCIAL. 

1II.1 La radio, el guionista y la educación. 

11I.2 El guionista y su responsabilidad. 

1II.3 Misid.n del guionista y de la radiodifusora como formadora del 

público infantil. 

III.4 El guionista y la creatividad. 

Los temas se seleccionaron de acuerdo con las necesidades 

detectadas en las entrevistas y se ordenaron ast ya que se requiere 
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partir del concepto del hombre basado en su misma naturaleza, así 

como los mejores medios pera su perfeccionamiento. 

Se aborda como primer tema al hombre y a la educación. 

Posteriornºnte se entra directamente al campo de las necesidades 

infantiles para lograr una comprensión real de dicha etapa, que en 

la medida en que se desarrolla el curso se relacionará con el 

trabajo mismo de los guionistas al presentar la infancia y los 

medios de comunicación, concretanente la radio, de tal manera que 

tomen conciencia de la importancia que tiene su labor en la 

motivación hacia el niFin para presentarle una opción más de 

entretenimiento y perfeccionamiento distinta a la que conunmente 

tiene el niño a través de la televisión. 

Además, el guionista relacionará la coincidencia de la etapa 

preescolar por la que atraviesa el niRo con las posibilidades 

educativas que tiene la radio, y así se hablará de las 

características más relevantes de la infancia. 

Una vez comprendido el concspto de la infancia y la adecuación del 

niño preescolar con le radio, se sensibilizará al guionista de 

Radio Educación de. acuerdo con sus responsabilidades y con la 

importancia que tiene su trabajo creativo. 

Los objetivos terminales del curso se constituyen de la siguiente 

maneraz 
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UNIDAD I. I11FLICACIONES DEL SER HUMANO. 

I.1 Objetivo Terminal. El guionista de Radio Educación relacionara 

los diferentes componentes del ser humano con las necesidades e 

intereses que surjen en la infancia a través de un resumen. 

1.1.1 Objetivo Particular. Los guionistas radiofónicos distinguirán 

los componentes del ser humano y su relación con la educación a 

través de una ponencia. 

I.1.2 Objetivo Particular. Los guionistas radiofónicos integraran 

las características propias de la infancia en un esquema. 

1.1.3 Objetivo Particular. Los guionistas radiofónicos subrayarán 

Izs características más relevantes de la segunda infancia de toda 

la gama de las características de la infancia. 

I.1.4 Objetivo Particular. Los guionistas radiofónicos adaptarán un 

guión dirigido a público adulto para público infantil a travós de 

trabajo en equipo, con la asesoría de un educador. 

• UNIDA+D II. LA RADIO INFANTIL. 

II.1 Objetivo Terminal. El guionista de Radio Educación 

identificará las características infantiles que se adecuan mejor a 

las posibilidades del medio radiofónico. 

I1.1.1 Objetivo Particular. Los guionistas radiofónicos compararán 

las diferentes respuestas sobre el medio radiofónico a través de 

una entrevista grabada a n1Ros entre tres y siete años. 

II.1.2 Objetivo Particular. Los guionistas radiofónicos 

distinguirán los principales elementos de la imaginación infantil. 

II.1.3 Objetivo Particular. Los guionistas radiofónicos sabrán 

diferenciar el egoísmo del egocentrismo a tra•:és de una puesta en 

común. 



III.1.4 Gb:etivo Particular. Los guionistas radiofónicos 

jerarquizarán diferentes virtudes a fomentar en el niíio de acuerdo 

a un criterio radiofónico, y con la asesoria del educador. 

UNIDAD III. EL GUIONISTA Y SU COMPROMISO SOCIAL. 

1I1.1 Objetivo Terminal. El guionista de Radio Educación evaluará 

su responsabilidad laboral a través de la realización de un guión 

infantil. 

III.1.1 Objetivo Particular. Los guionistas radiofónicos 

sustentarán la importancia de su participación dentro de la radio 

educativa a través de un debate. 

i1I.1.2 Gblativo Particular. Los guionistas radiofénicos apreciarán 

su trabajo, y aceptarán la responsabilidad que les compete como 

formadores de los medios a partir de la critica personal de un 

fragnento de programa radiofónico infantil. 

III.1.3 Objetivo Particular. Los guionistas radiofónicos compararán 

el concepto de una radiodifusora educativa con lo que es Radio 

Educacie•n, y ee alarán aquellos aspectos que le competan, aún 

cuando la emisora los tenga descuidados. 

III.1.4 Objetivo Particular. Los guionistas radiofónicos 

practicarán sus habilidades como guionistas a travis de la 

realización de un guión infantil corto sobre cinco temas 

diferentes, a,escoger la salud, la familia, el teatro, la música y 

la radio. 

Recursos Didácticos. 

Los recursos didácticos que se utilizarhn y deben de contemplarse 

con anterioridad por el educador son; 
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I.1.1 Para la prir.era sesión se requiere una hoja de rotafolio con 

)os prin_ipales constitutivos del ser humano para proceder con la 

e,cp1¡cacidn. 

H]MBRE 	• 	PARTE CORPOREA 	 PARTE ESPIRITUAL 
PU1RICION 	 + 	INTELECTO 
CREECIMIENTO 	 VOLUNTAD 
REPIODUCCION 	 LIBERTAD-RESPONSABIL1 CAD 

ASPECTO FISICO 
AEPECTO PSICOLDOICO 
AS°ECTO SOCIAL 
ASPECTO MORAL 

I.1.2 El pizarrón se utilizará para anotar las principales 

características (intereses y necesidades) de la infancia. 

TERCERA 	INFANCIA 	(SIETE A DOCE AOS) 

INTERESES ABSTRACTOS 

SEGUNDA INFANCIA (TRES A SIETE A03/  

INTERESES CONCRETOS 

PRIMERA IN^ANCIA 

(CERO A TRES AOS) 

INTERESES 

PERCEPTIVOS 

MOTORES Y 

GLOSICOS 
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I.1.3 Rmsunen elaborado por el mismo educando. 

I.1.4 Guiem muestra para evaluar por los guionistas, y mostrar la 

importancia del trabajo conjunto entre el educador y el guionista. 

MINIMUNDD 

Duración 20 minutos. 

Guionista: Lourdes Muggenburg. 

1 CP: ENTRA RUBRICA, EUSE, FAJA Y FCNCEA 

2 LOCUTOR 1 Buen-ja dias, una vez más con ustedes para 

3 contarles lo que ha sucedido en México y en el 

4 resto del mundo. 

5 VOCES IIFAUTILES illinimundot... 

6 OP: SUBE MJSICA, ACELERA SJ RITMO, SUBE Y SALE 

7 LOCUTOR 1 Tenemos la presencia en el estudio de Leonarda 

B Da Vinci, que viene a platicarnos un poco sobre 

9 su vida. ¿Qué tal Leonardo? 

10 LEGAARDO Hola, gracias por invitarme, porque tengo muchas 

11 cosas que contarles, pero antes, quisiera saber 

12 si algún niño que ne escucha sabe quién fui yo 

13 o qué hice. 

14 LOCUTOR 1 Los tres primeros en comunicarse, recibirán un 

15 pase para ir al teatro con manA, papA, o con 

16 quién gusten. El 	teléfono esf 	..... 



17 OPt ENTRA MUSICA DE TRANSICION, BAJA Y SALE. 

13 LECUARDO (REVER) Nací en Florencia, 	Italia, en el a-.o de 	1452. 

19 Dicen que fui un niño muy inteligente a pesar de 

20 que no asisti a la escuela, 	¡ah, pero eso sil 

21 estudiaba mucho en mi casa ... FADE OUT 

22 OP: EFECTO DE PLATOS Y UTENSILIOS DE COCINA 

23 PAPA Leonardo, Leonardo, hijo. 

24 LEONARDO Eh ...si, perdón papá 

25 PAPA ¡Ay Leonardo, siempre tan distraído¡ Te quería 

25 decir que has mejorado mucho tu manera de pintar 

1 LEOt2ARDO Papá; me halaga que me lo digas tú, que eres un 

2 gran pintor. 

3 PAPA Ay, no exageres hijo, anda, empieza a comer. 

4 CF': 	SE EECUCHAI) EFECTOS CE FLATOS, JARRA QUE SIRVE ACL'A Y PASOS 

5 MAMA Hijo, cónete una rebanada del panqué; es tu 

6 favorito. 

7 LEON14DO (SAFOREANCO) 	(Mmml te quedó riquisiro. 

E CF. EFECTO SILLA QUE SE MUE%E PASOS CE LEONARDO SE RLEJA Y REERESA. 

9 LEONAROD Mira papá (EFECTO DE ALGO PESADO SOBRE LA MESA), 

10 hice una escultura nueva; está quedó (FADE OUT) 

11 LEONARDO Aderás de pintor y escultor sabia de Ingeniería, 

12 de física, de arquitectura y de música. (REVER) 

13 Que modesto ¿no? (RIE) 

14 CPs'ENIRA PLATICA EN SEGUNDO PLANO DE PADRES Y PASOS ACELERADOS 
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15 GUE BA3PN CORRIENDO LA ESCALERA Y SE ACERCA DONDE PADRES. 

16 LE0N44DO(GRITA'4D0) Mamá, Papá, re voy al taller de Veroccio mi 

17 	 gran maestro de pintura, después d■ ti. 

18 PADRE (RIEND3) 	Bien hijo, regresa pronto. 

19 OP: PASDS PFRESURACOS VAN SALIENDO. 

20 LEONARDO(2°PLANO) Nos vemos luego',ami. 

21 OP: SE AZOTA LA FUERTA. 

22 LEOUARDO 	Cuando cunpli los treinta años me fui a Milén, a 

23 	 la corte de Ludovico Sforza en donde pinté e 

24 	 hice es:ulturas. Cierto día, el duque me llamo 

25 	 para decirme... (FACE CUT) 

26 Ef4TRA M:J3ICA RENACENTISTA DE CORTE Y FONDEA 

1 CUCUE 	 Leonardo, quiero encargarte la organización de 

2 	 las fiestas que se realicen en el ducado, además 

3 	 me interesa que dise?es los trajes para los 

4 	 tornscs, decores el teatro y.. ¿por qué no? 

5 	 inventes algunos Juegos para divertirnos. 

6 LEONASDO 	 Con mucho gusto Dique, pero antes quisiera 

7 	 pedirle que me esperara un tiempo para poder 

8 	 llevar a cabo unos inventos que traigo en mente. 

9 OP: KUSICA DE TRANSICION 

10 LOCUTOR 1 	Oye leonardo y ¿qué te contestó el duque, te 

11 	 dejo o no? 

12 LEONARDO 	 ¡Ahl eso lo sabrán en el siguiente programa, 

13 	 ahora tengo que irme. 
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14 Cft EXFLOSICN Y EON1DOS FUTI 	1STA$ 

15 LOCUTOR 1 Uy, ya se fue • su tiempo, piro (50RPREttDIDO) 

16 OPi EFECTO DE NOVER CUADERNOS Y HOJAS 

17 LOCUTOR 1 ¡Qu• veo!, Leonardo nos dejó unos regalos, 

IB tarbiM hay para ustedes que nos escuchan y 

19 ¿A qué no saben que son?, pues biografías oses 

20 un cuentito que nos habla de su vida, pero mejor 

21 no le llamaos cuento porque los cuentos son 

22 fantasías es decir cosas que suceden de mentiras 

23 en nuestra mente y la vida de Leonardo es real. 

24 Eusno dejémonos de explicaciones y mejor les doy 

25 los teléfonos para que nos hablen y pidan su 

26 biografía de Leonardo Da Vinci. 

1 O?t SONIDO DE SINTETIZADOR SIMULANDO BOLETIN DE U..TIItA H3RA. 

2 LOCUTCR 1 Nos llega una noticia de última hora, 

3 ¡Adelante reportero) 

4 FEFCRTERO (R.?SUETIALO) El Doctor Carien, dentista prestigiado, nos 

5 inforra que el indice de caries está aumentando. 

6 OPt EFECTO CE MACUINITA DE Ct. FR CARIES Cti FCMCEA 

7 CARION (ANCIAN)) Ast es, los n1Ros cada dia comen mis dulces y se 

• han olvidado de lavarse los dientes. 

9 REPORTERO Pero eso es iruy grave Doctor Carian, ¿0*6 podemos 

10 hacer? 

11 CARION Lavar los dientes antes de cada cocida. 
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lE FEFCRTEf,3 Perdón ¿Cómo dilo Doctor Caridnt 

13 C101 (DESa1STAD0) ]e le perdón, quiero decir, después de cada 

14 coalda porque los dolores que producen las 

13 caries son muy Iwrtes.(6RITOS COPIICOS) 

16 REFDRTERO Oiga Doctor podría apagar su maquinita para 

17 curar porque ente los gritos y ese sonido ya 

le tengo la piel de gallina. 

19 OFt SE CO'TA'l LOS EFECTOS DE MACUIY4 Y GRITOS 

20 CAR!Cf Un monentito, ahora las curo las caries, 

21 porque primero tengo que atender a esta 

22 gallina que tiene voz de persona. 

23 R~P311_RO (ALARMADD) 	IAixiliol, para mininotictas Reportdn 

£4 Martínez. 

2S LCCUTOR 1 ¡uy 	qué alarcante noticia (RIENDO) y qué 

2~ susto le dieron a nuestro reportero. 

Ya saben amigos, la solución para las caries 

2 	 esté en algo picudo{ en las cerdas de nuestros 

3 	 cepillos de dientes, lavémoslos por lo renos 

4 	 tras veces el dia. 

5 OPs MUSICA DE TRANSICION, SUBE, BAJA Y MEZCLA CON PASOS RÁPIDOS 

6 LOCUTCR 1 	 ¿Por qué llegaste tan tarde hoy? Tuvimos que 

7 	 comenzar el programa sin ti, y te perdiste d 

ver a Leonardo Da Vinci. 



9 	LO JTOR 2 Ay, que coraje, ya ves que yo siempre soy 

10 puntual, pero es que hoy el tráfico estaba 

11 insoportahle; y al a eso le sunas la 

12 contaminaci¿n (SUSPIRA). Resulta que en 

13 Avenida Insurgentes tuve que dejar mi 

14 bicicleta estacionada, pues una nubezota no me 

15 dejd ver mas allá, y entonces ... FADE OUT 

16.CP: AMBIENTE CITADINO, CENTE GRITANDO, TRAFICO, BAJA Y SALE 

17 LOTUTOR 2 IUf! qué desagradable recuerdo. Era de mañana 

18 y el cielo semejaba la noche. 

19 WCUTOR 1 (Oué tristeza!, 	la contaminación cada dia es 

24 mayor, los autos y las fábricas despiden gases 

21 venenosos. 

22 L:CUTOF 2 (it~TERF.MMFE) Y por si eso fuera poco, 	los ni?fos y 

2: adultos tiran basura en las calles. 

24 LCCUTCR 1 Ayúdanos a combatir la contaminación, 	llámanos 

25 a este teléfor 	y danos algunas ideas al 

26 respecto. 

1 	0?: ENTRA TIMBRE TELEFORICO, SE DESCUELGA BOBINA 

2 	LOCUTOR 2 Bueno, Programa Minimundo, ¿cuál es tu 

3 sugerencia? 

4 	MARCIANO (V03 METALICA) Que los terrestres se vuelvan más limpios, 

5 porque los humos que provienen de las fábricas 

6 y automóviles mal afinados están llegando 

7 hasta Parte y otros planatas vecinos ... 
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• 6 LOCUTOR 2 	 Diga, estamos al aire, no haga bromas. 

9 MARCiANO (VOZ f'ETALICA) No es broma. Vecinos de otros planetas me 

10 	 en_omendaron la misión de llamar a la Tierra 

11 	 para acabar con la fuerte contaminación que 

12 	 generan los terrícolas. 

13 LOCUTOR 2 (SOFFRE!JDIGO) Pero, ¿que dice? 

14 MARCIA'(3 (DETERMIN4NTE) Si no toman las medidas necesarias, las 

15 	 tomaremos nosotros. Cambio y fuera. 

16 OP: EFECTO DE DUZ SE CORTA LA LLAMADA TELEFONICA 

17 LCCUTCR 2 	 Ya oyeron, un marciano. En este programa 

18 	 ocurre de todo, y lo peor es que tiene razón. 

19 OP: FUENTE LE TRANSICICN 

20 NI!O (V0' DEBIL) 	No tengo ganas de hacer nada, me siento muy 

21 	 cansado. 

22 OP: CHISPAZO SIMPATICO 

23 FL4TANO 	 ¿Has comido bien? 

24 NI~.O (EXTRA+AD3, DEDIL) ¿Quito habló? ¿Quién dijo eso? 

E5 FLATA):0 	 Yo, el plátano que te puso tu na.1'i en la 

26 	 lonchera y que no te comiste en el recreo. 

1 HIPO (INCREDLtO, FL03EROS0) Pero si los plátanos no hablan, ¿Cómo 

2 	 le haces? 

3 FLATANO 	 Lo hago gracias a tu imaginación. 

4 NIPD 	 ¡Ay, no te entiendo nada) 

5 FLATANO 	 Mira, eso ro iirporta. Por el momento tengo 

6 	 algo más importante que decirte. 



7 NI~70 Cuéntame, ¿Qué es eso tan importante? 

8 PLATAN7 Tengo que ayudar a mejorar tus hábitos 

9 alimenticios para que puedas tener las 

10 energias necesarias que te hagan correr, 

11 brincar, estudiar y muchas cosas más. 

12 NIÑO Oye, Plátano, no te escucho bien. 

13 FLATANO Es que estás muy débil, déjame acercarme un 

14 poco más. 

15 CPt SONIDO CHISTC50 QUE SIMULA BRINCO DEL FLATANO 

16 PLATANO Pero iDué horror, viéndote de cerca estás muy 

17 pálido, 	casi amarillo¡ 

18 NILO OIOLESTO) Pues tú también estás amarillo. 

19 FLATANO SI, pero con la diferencia de que los plátanos 

20 tenemos ese color cuando ya estamos maduros y 

21 listos para que nos coman. Por cierto ni?o, 

22 ¿Qué has comido? 

23 NIi~O Pues, 	... 

24 PLATAN7 Puros dulces, 	¿verdad? No debes sustituir a la 

c5 comida por los dulces. Mejor come frutas coro 

26 el plátano, que tiene mucho potasio. 

1 NIRO Mira, mira, te haces propaganda a ti mismo. 

2 PLATANO Ejem ... Es verdad muchachito. Pero muérdeme. 

3 NIRO (TEMEROSO) No me atrevo. 

4 PLATANO ¿Por qué no? Los plátanos estamos para 

5 alimentar a las personas. 
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6 UI~.0 tAhI!'ACO) 	Bueno, está bien. IM.rmm, qué rico estAs1 

7 PLATA'N7 (CON REVER) Te lo dije, y ya verás que en un rato te 

e sentirás con energía. Oye niño, estoy viendo 

9 que en tu estánago.sólo tienes caramelos y 

10 chocolates. 

11 NIO (RIENDO) Sabes, creo que ya se estoy sintiendo mejor. 

12 CPs MUSICA CE TRANSICICN 

13 LOCJTOR 1 En este momento nos vamos a relajar y 

14 descansar un poco (PENSATIVO). Mmmm, ¿qué 

15 haremos? .... 	¡Lo tengo(, a mover nuestros 

16 pies al ritmo de la música, y en el momento 

17 en el que se detenga la música nos 

1B convertirsrncs en estatuas. Maestro, 	¡Musical 

19 0?: ENTRA COLAS= MUSICA_, SE SU3IERE TERMINAR CON CLÁSICA 

2) LCCUTCR 2 Y ahora vaya~.os a nuestra última sección, en 

21 la que nos pueden llamar para platicarnos y 

22 sugerirnos cosas bonitas e interesantes para 

23 este programa. Además, les tenemos 

24 recomendaciones para que asistan a museos y 

25 espectáculos en este fin de semana ... 

26 OP: CHISPAZO 

1 LOCUTOR 1 	 Por hoy hemos terminado. Gracias por hacer con 

2 	 nosotros este programa, y te esperamos en el 

3 	 siguiente. 
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4 CP: ENTRA MUSICA CE SALIDA Y SE MEZCLA CON MACUINA CE ESCRIBIR 

5 LOCUTOR 1 	 Escuchaste ... 

6 VCCES NIGOS (REVER) Minimundo 

7 OP SUBE MUIICA, SE ACELERA, BAJA Y FONDEA 

8 LOCUTOR 2 	 Si quieres venir a nuestro programa, puedes 

9 	 escribirnos a ------------------------------' 

10 	 y si aún no sabes escribir, pídele a papá o a 

11 	 mamá que lo haga por ti. 

12 OP: SUBE MUSICA Y SALE 

II.1.1 Para este tema, el pizarrón se utilizará para anotar las 

diferentes respuestas Infantiles y darles un ordenamiento. 

II.1.2 El pizarrón se utilizará para anotar la definición de 

imaginación que se vaya estructurando con la participación de los 

integrantes del curso. 

II.1.3 La hoja de papel por participante es para que respondan a la 

pregunta: ¿Es negativo el egocentrismo del nir.o durante la segunda 

infancia? 

II.1.4 Las hojas de rotafolio correspondientes a este subtema 

contendrán un listado de las virtudes humanas para, posteriormente, 

subrayar aquellas pertinentes de educar con mayor fuerza durante la 

infancia a través de la radio. 
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• II1.1.1 El pi arruen 	se utlilizar 	para 	apuntar los puntos 

principales surgidos durante el debate. 

11I.1.2 Para obtener la comparación de juicios, se requieren dos 

grabadoras con dos cassettes que contengan un fragmento de programa 

infantil dirigido a niños de cuatro años en adelante y denominado 

''Algco más que Educar"(fragmento a escuchar: ¿Qué es la 

Comunicación?). 

Fosteriorncnte se les presentará una hoja con los siguientes puntos 

a completar. 

Subraye lo que le parezca correcto y responda a las siguientes 

preguntas. 

1- Contenido del prcgrana: 

Bueno 	 interesante para la edad 	 Aburrido 

Otros especificar) 

2- Manejo del lenguaje: 

adecuado a las edades 	No adecuado a las edades 

3- Opinión del ejenplo manejado en el programa por el locutor, 

alusivo a su vivencia con el profesor de la escuela. 

------------------------------------------------------------------- 

4- ¿Qué área del ser humano cultiva el fragmento del programa 

escuchado? 

Física Sensible Intelectual Estética Moral 
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• 5- En términos generales ¿Dué le parecid el programa, da cabida a 

la realirentacié.n? 

------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------- 

b- Sugerencias. 

------------------------------------------------------------------- 

Este cuestionario tendría la finalidad de ordenar los diferentes 

puntos de vistas del programa para favorecer la di.cuci¿.n a nivel 

grupas y establecer las conclusiones generales. 

III.1.3 Hojas de rotafolio que contengan el deber ser de la radio 

educativa para establecer una corparación do ésta con la realidad 

de Radio educación. 

Medio de Comunicación - Mecanismo TECNICO CULTURAL que hace posible 

la multiplicación y DIFUSIO1I DE MENSAJES tanto orales como impresos 

y audiovisuales, desde una fuente a un PUBLICO después de ser 

seleccionados por el comunicador. 
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Radio - Medio electrónico de comunicación. 

Funcitnem de la Radio cono Medio de Comunicación: 

-Proporcionar información VERAZ Y OPORTUNA 

-Proporcionar programas FORMATIVOS 

-Favorecer la IDENTIDAD NACIONAL 

-Mejora las formas de CONVIVENCIA HUMANA 

-Proporcionar ESPARCIMIENTO 

-EDUCAR, perfeccionar al hombre en todas sus áreas 

-Animar y promover el desarrollo de la vida social 

-Difundir los adelantos científicos que se vinculan con la 

educacirn 

-Favorecer el contacto con su público; REALIMENTACION 

-Atender a todos los sectores de la población 

También se incluirá una hoja de rotafolio con el perfil 

programático de Radio Educación durante el a„o 1987 que se preeente 

al final del capitulo anterior. 

III.1.4 Se utilizará el pizarrón para anotar las bases que se 

tcmardn en cuenta en la realización del guión por cada un:. de los 

integrantes del curso (duración, tipo de guión y temas a escoger). 

Se repartirán ocho hojas blancas por educando para la realización 

de su guión radiofónico infantil. 
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• Estos son los recursos didácticos que pueden emplearse en la 

imparticie.n del curso a guionistas de Radio Educación, que pretende 

• crear conciencia de la inportancia de la infancia y de cada etapa 

de la vida del ser humano y, en último término, dar cabida poco a 

poco al profesional de la educación dentro de la emisora para 

formar equipos interdisciplinarios que reflejen yn trabajo 

educativo y técnicamente admisible, es decir, el guionista 

dificilmente podrá conocer a ciencia cierta todas las etapas de. la 

vida humana para dirigirse a ellas de la mejor manera y saber que 

es lo que más les conviene en ese momento de su vida y el educador 

tendrá algunas limitaciones en cuanto a los conocimientos de tipo 

técnico para la mejor realización de un guien por lo que el 

esfuerzo conjunto de estos dos profesionales seria de gran 

provecho, es por esto que se agrega, como culminación de-este 

traba,to de investigación, el campo de acción que puede tener el 

Ecdagogo dentro de Radio Educación. 

La autoevaluacie•n del curso constituye un punto muy importante para 

El educador ya que conoce de que manera se cumplieron los objetivos 

del curso, principalmente en el nivel afectivo. 

Al finalizar el curso se les pedirá a los participantes que 

contesten dos preguntas para conocer su punto de vista sobre las 

sesiones del curso y la valoración personal del mismo. 

¿Qué me dejó este curso? 

¿De qué manera aplicaré lo aprendido en mi trabajo? 
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V.4. PR 	IEN DE CQITQ1IDO 

U1111 1. IRICACIE$ id su IMII~ 

W06 ma ACTIVIM S IETOI 	14 111 	í,T EWUTACIAN 	 IIKIEW1A TOPO 
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iltas. 	 liisosk'lxlt~SII13Tp 

cs 
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revistas. 

A travN 41 celaje. 	 ¡C#OIUO M' 
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Nadare. 
Cf ~, chito 1577, f? 

IECESO 10' 
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pasa ar 
E 	Mar frases es socn 
i a 	N 	ares iles 	preescd 
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30' 
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PAgina - 210 



• 11A0 II. LA RAp10 IlwMTIL 

ÍF TEIM ACTIVIDADES EET01aQ'3IA 1,1111E I EVAUMCIOI EILI06RAFIA TIE 	3 

11.1.1 El siT. prmenla Escrular Mtrnistn Participativa Pizarrón y cassette A través de su partí- 30' 
1adi* F la 

EAecativa 
iaTastiles trabadas, T con entrevistas. ci~a[iba oral al 

catalsgar las respuestas catalogar respuestas. 

11.1.2 La Iaagieà iie 
isfaehl 

Egosiciie del tssa psr 
el aducadr T puta en 

Eapesitiva 
ParT1upativa 

Pizarr¡a. Apuntar defi- 
niaia, nenes T 

A trorh de participa-,  
cada en la .esta en coas 

C.LIE E. 
Ci 	eMio Msi:olyi 	Irla 	l 

ICapelnx, E. Aires l..4, itOp 

at' 

coeve. defectos de la aisra. 

0ECES0 10• 

11.1.3 El 	'sea 
sfastil 

Erposiciin del teca por 
el edu:adar, y respusta 
la 

E:p sitive 
Firtic:pativa 

hojas la papel para 
contestar las pregustn. 

0 tras*l de la respuesta 
escrita. 

COLLIí1 E. 
Cgpeuir de Psicoleis lsf e t"il 

E. Aires 1!74, 2tOp 

60- 

p'egOnta: +Es Igative rapelnsi, 
e. egeceetrtseo. 

11.1.'. La virtuk es Espes iciin del educador. Er esitiva Hojas de retafelio coe A través de participa- ISAACS DAVIC 40. 
el cazo Part:cipaciós de las pule- Participativa las difereetes virtudes. cün l-u7al Al 1erargo:- La. Educación de las 

sistas para ienrW izar en 
hojas de retafollo las 
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MIMA M. EL IUIaISTA r Su COR 150 SOCIAL. 
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pija. 

RECESO lo' 
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perfil pryrasltice 1E1? quisnista. 
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MaheiW 
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V.5 El Pedaaoco: más que un Expositor del Curso. 

No se puede negar la existencia del pedagogo al interior de los 

medios de comunicación, menos aún la tratarse de una radiodifusora 

educativa como lo es Radio Educación. 

Como se mencionó anteriormente, la pedagogía ayuda a las personas 

en su proceso de crecimiento interno, a través de un profesional en 

la materia, y lo conduce, como sus raíces etimológicas lo dicen, no 

únicamente a través de una institución educativa de tipo fornal 

sino de cualquier índole. Los medios de comunicación constituyen 

entes potencialmente educativos de los que se puede hacer uso por 

la fuerte penetración que tienen sobre el público al que se 

dirigen. Así como el artista concibe una idea para después poder 

plasmarla en su obra, el educador concibe determinado modelo, 

objetivos y bases a seguir para educar. 

La radio, medio potencialmente educativo, requiere de cierta 

orientación y preparación del personal para encaminar sus objetivos 

e ir actualizandolos, el Pedagogo puede y debe proporcionar esta 

orientación y conciencia acerca de la misión y responsabilidad que 

se adquieren al laborar en los medios de comunicación social. 

Se necesita utilizar al máximo los servicios de Radio y Televisión 

en nuestro país por varias razones. En primer lugar existe un 

porcentaje muy alto de analfabetismo. Pro otra parte, las escuelas 

primarias y secundarias son insuficientes, lo mismo que las 
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universidades e institutos tecnológicos, además de que la 

producción de libros es muy pequeña con reopecto a otros paises, 

además de estos problemas se tiene una gran dispersión de la 

población, algunos poblados tiene la fortuna de estar unidos por 

ferrocarril o caminos carreteros, pero muchos de ellos son de 

dificil acceso, este es un motivo por el cual el pedagogo tiene 

gran oportunidad al emplear a la radio en beneficio de la educación 

y por ende, de las numerosas poblacionas aisladas en México. 

El educador tiene las herramientas didácticas para transmitir 

ccntenidus de índole educativo y recreativo auxiliándose de un 

Equipo interdisciplinario que esté especializado en las 

comunicacicnas. 

La educación no es proporcionar al público o educando lo que pida 

sino la que le convenga de acuerdo con su naturaleza humana. 

Costará rucho tienpo .y trabajo, los dueños de las emisoras 

prefieren difundir aquello que les deja dinero o que sirve a sus 

interesen particulares. 

Ha faltado una verdadera canalización en las difusiones, un sesgo 

Gradual que pueda marcar el pedagogo al mismo tiempo que motive al 

público por estar capacitado en el conocimiento de las diferentes 

necesidades de cada etapa de la vida. 

Es dificil que las difusoras estatales y las privadas 

(principalmente), tomen en cuenta lo anterior ya que les implicaría 

un riesgo económico y de status pero que vale la pena correr para 

lograr el perfeccionamiento del hombre. 
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El pedagogo n puede cunplir con su labor aisladamante pues existen 

terrenos que desconoce'y no son de su total competencia. Junto con 

un equipo rultidisciplinario en el que el pedagogo forma parte 

vital, se favorecerá la función educativa de los medios aunque 

también hay que reconocer que existen ciertos puntos a establecer 

para su mejor desempeños 

- Establecer una política definida y de apoyo a los medios 

reconociendo sus grandes potencialidades por parte del Estado. 

- Modificar y ane:'ar en la ley federal de radio y televisién los 

artículos que coadyuven a una mejor participación de los contenidos 

educativos y culturales en los madios de comunicación. 

- Vigilar los mensajes que atentan contra la identidad Nacional y 

la dignidad de la persona. 

- Desarrollar la capacidad, la calidad y la eficiencia de les 

producciores de programas educativos y culturales. 

- Multiplicar las e.,periencias afortunadas de los programas 

educativos producidos antericrr,ente. 

- Estos puntos a su vez proporcionan una idea de cena el pedagogo 

se relaciona con la radio y puede actuar dentro de la enisora 

respecto a la vigilancia de la cantidad y calidad de los programas 

y mensajes, así como, los horarios más adecuados de transnisi¿n. 

Por otra parte el pedagogo puede orientar a los trabajadores de 

manera formal e informal basándose en la concepci6n de hombre y por 

ende de respeto hacia el mismo. 
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El Pedagogo también puede actuar para los medios y no 

recesariac.ente desde los medios, esto es, vinculándose con el 

Estado para marcar las pautas que protejan la hombre de los 

bombardeos que frecuentemente recibe de los medios y establecer 

continuiáad de planes que favorezcan el proceso de educación 

permanente en lugar de los famosos caprichos sexenales. También 

puede colaborar en la investigación de las personas que solicitan 

frecuencias a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes para 

velar que curplan con su misión. 

Ya se :.e%cioná que el pEdagogo puede actuar desde los medios y para 

los medios y aún existe un campo más; el pedagogo ante los medios 

de corunicaci.n social, es decir, servir de catalizador en nücleos 

de población y propiciar el análisis, de los contenidos para 

favorecer la actitud crítica en los radioescuchas y evitar la 

manipuiaciLn de la que tantas veces son producto. 

La clasificación que se haga, del medio radiofónico (como positiva o 

negativa) está en entre=ha vinculación con el trabajo que pueda 

realizar el pedagayo dentro del mismo. 

A lo largo de la invc_tigaci6n se pudo apreciar la imperiosa 

recesidad de orientación educativa en una radiodifusora que 

pretende avocarse directamente al perfeccionamiento del hombre y se 

centró la atencii.n en el guionista que proporciona la columna 

vertebral de los programas. El pedagogo está capacitado para 

proporcionar elerr:entos sobre el cómo y .el por qué motivar al 



público a partir de una previa planeación en la que se delimite muy 

bien el auditorio y los objetivos a cubrir. 

Dentro de la radiodifusora el pedagogo tiene dos campos de accion 

concretamente: 

Motivar al público para una mejor atención a los programas que a su 

vez dote de alto contenido educativo a través del trabajo del 

guionista. 

Motivar al mismo guionista en la realización de su trabajo para que 

le de valor y se interese por conocer para quién realiza ese 

programa con toda responsabilidad. 

El segundo carpo de acción está íntimamente relacionado con el 

primero puesto que la motivación al público la hace el pedagogo el 

proporcionar al guionista información vasta sobre las diferentes 

etapas de, la vida 	humana y sus necesidades 	e intereses 

respectivos. 

Sería muy pobre reducir la labor del pedagogo a estos ámbitos, pero 

se abundó más sobre el tema por parecer los más importantes y 

relacionados con este trabajo do investigación. El pedagogo también 

puede participar en (reas tales como la capacitación del personal, 

la investigación de contenidos para los diferentes programas 

radiofónicos, en la investigación seria del auditorio de la 

emisora, en la clasificación de programas de acuerdo con su 

contenido, en la orientación personal hacia las consultas de los 

radioescuchas o en la canalizacién de las mismas y as¡ se podrían 

seguir enumerando un sinfín de actividades, puesto que mientras 

exista el hombre, existirá el desarrollo y por ende múltiples 

m.cdios para su perfeccionamiento. 

i1giM - 217 



CONCLUSIONES 

Para llegar al final de esta investigación, se presentan las 

siguientes conclusiones: 

1.- El hombre requiere de elementos recreativos y formativos en su 

vivir cotidiarco por ser un ente espiritual y corporal. 

2.- La cominicaci~n es connatural al ser humano, es forma de 

crecimiento personal. El hombre requiere poner en común para 

conocer, conocerse, compararse y así llevar a cabo cambios que le 

perfeccionen. 

3.- La educación no proporciona el ser del hombre por ser accidente 

del mismo, puro si le permite un autogobierno de su libertad; 

manejo de su vida y una responsabilidad muy relacionada con las 

necesidades da autoreali:ación. 

4.- Los maaios de conunicación existen. Su origen no se dio con un 

objetivo especifico, pero su finalidad y la raíz intrínseca de su 

generación está precisamr,entE en la necesidad humana de informar e 

informarse. El derecho a la información es indispersable para el 

desarrollo de la libertad del ser humano. 

5.- La población en general y en especifico la población infantil, 

requiere de especial atención en el proceso formativo personal, 

para el cual ro basta la cantidad de programas a través de los 

medios de comunicación sino la calidad de los mismos, recayendo el 

peto de esa resspcnsabilidad en los elementos actuales de los 

diversos medios. 
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b.- La eten_idn al ser humano desde sus inicios (infan_ia), 

facilita el cimiento de una personalidad madura con mayor éxito que 

en el adulto quien adopta ciertos hábitos (vicios) de difícil 

corrección. 

7.- El niño en etapa preescolar presenta de acuerdo con su proceso 

de desarrollo, ciertas características que pueden constituirse en 

pilares potencialmente educativos o factores desorientadores si se 

considera la escasa capacidad de análisis que tiene el infante y su 

excesiva imaginación. 

8.- El niño de hoy en dia vive inverso en el mundo de las 

comunicaciones (y los medios de conunicacidn)¡ sin errbargo, tiene 

un contacto mínimo con el madio radiufdnico por lo que puede 

forjarse una concepción reduccionista de las potercialidades del 

mismo, en gran parte debido al actuar de la radiodifusoras y a la 

falta de atención hacia él. 

9.- La imaginación, la memoria y la sed dv curiosidad que •tiene el 

ni o preescolar, constituyen caracteristice.s básicas para el uso de 

la radio sobre otros medios do comunicacié.n social en la educación 

del peque,-o ya que existe una adecuación ideal con las 

potencialidades de uno hacia el otro. 

10.- Se reconoce la existencia de algunos programas radiofónicos 

infantiles pero también es válido recalcar que estos no parten de 

los intereses de la infancia ni se cuenta con la preparación 

adecuada por parte de los medios de comunicación para dirigirse a 

ella. 
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11.- El proceso de Enseñanza- Aprendizaje no se puede realizar 

correctam-unte partiendo únicamente de los objetivos sin tonar en 

cuenta el perfil del educando, asi como la participación activa por 

parte del mismo que permite la evaluación, por esto último, la 

radio educativa, debe favorecer la realimentacién. 

12.- El desconocimiento del público infantil hacia los programas 

radiofónicos puede deberse a dos motivos principalmente: 

- El hon,'re se acostumbra desde nano a vivir en un mundo saturado 

de estímulos. La televisión se constituye, en el medio de 

comvnica_ión por e,;celencia en tanto que estimula a dos sentidos 

simultánear.rte. 

- Existe falta de atención hacia la niriez por parte de las 

rajiodifuscra. 

13.- La radiodifusora educativa pierde credibilidad, auditorio, 

continuidad de r.bietivos y de progranacidn al ser considerada y 

utilizada con :+ arr.a al servicio de los Intereses gubernamentales 

pr incipalrcnt. 

14.- La publicidad e.cesiva y la manipulación a través de los 

medios de cn:cc.nicarión, es un hecho por lo que se requiere de un 

proceso de erradicación comenzando por la educacién a los 

dirigentes y a los guionistas de la radio para favorecer la 

educación de una actitud critica en el niPlo que le permita aceptar 

o rechazar un mensaje voluntariamente. Esto no es otra cosa que 

cambiar la actitud de los pequeños ante los medios en la medida en 

que sus capacidades lo permitan. 

/lpei - MO 



1s.- La manipulación es más factible en los medios tecnológicamente 

superiores en tanto que propician mayores estímulos. 

16.- La concepcicn de horbre y de educación que manea Radio 

Educación es reduccionista en tanto que no se contemplan todas las 

facetas del ser humano como ente integral, se condensa a la 

educación en lo que es cultura y se descuidan etapas propicias para 

la educación como lo es el caso de la infancia. 

17.- Radio Educación requiere de la colaboración de estudiosos en 

la educación para la planeación y clasificación de sus programas, 

principalmente en aquellos que se dirijan a la infancia. 

18.- El modelo de trabajo del guionista externo a Radio Educación 

(personal eventual) afecta a la seriedad, valor y continuidad de 

los programas radiofónicos por no existir la suficiente cohesión de 

estos con la emisora ni la cohesión de intereses con la misma 

además de que en muchas ocasiones la falta de preparación técnica 

se constituye en el principal problema. 

19.- Los programas radiofónicos para niños en Radio Educación no 

contemplan, en la mayoría de las ocasiones, que el niño 

frecuentemente puede escuchar el radio en ausen_ia de los adultos 

por lo que se requiere dar un manejo más accesible a la 

información. 

20.- Una serie radiofónica infantil realizada a conciencia; con los 

profeaionistas recesarios, la difusión correcta y el objetivo de 

formar al niño para que sepa utilizar a los medios en lugar de ser 



utilizado por ellos, es un ladrillo más en la pequeña construcción 

que se va fcrmar.do; "la personalidad del niño". 

21.- El pedagogo tien2 un amplio campo en todos los medios de 

comunicación en la medida en que todo lo que se hace en ellos recae 

en el terreno de lo educativo y ningún acto educativo es neutro, 

esto es: se forma o se deforma a través de lo que se difunde en los 

mismos. 

22.- Se requiere mayor apertura por parte del medio radiofónico 

para conformar equipos interdisciplinarios con el objeto de abarcar 

y enriquecer todas las áreas benéficas en el desarrollo v 

perfeccicmami_nto del ser humano, sobre todo en las etapas de la 

infancia en las que niño muestra mayor apertura para su formación. 
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GLOSARIO 

ARMONIA: Conveniente proporcien y correspondencia entre unas cosas 

y otras. 

CREATIVIDAD: Facultad de producir algo con base en elem=ntcs 

pree;;istentes mediante nuevas fornas. Fuente de renovación humana. 

EDUCACION INTEGRAL: Perfeccionamiento de todas las potencialidades 

del hombre topado en cuenta coito unidad. 

EGOCENTRISMO: Tendencia comen en la infan_ia a referir todo a si 

nisno, a considerarse el centro de cualquier situación y aceptar 

solamente el punto de vista propio. 

EMISORA: Danorinacidn de los centros de programas Radiofónicos y 

televisivos. Eu significado tdcnico determina un generador de 

oscilaciones eléctricas de alta frecuencia que emite las se~-ales de 

audio o video. 

EMPATIA: Vi•:encia por la cual uno =_e siente dentro de una situación 

ajena, se identifica con el prójimo. 

FADE IN: Incremento de un sonido en la radio. 

FADE OUT: Decrecimiento de un sonido en la radio. 

GUION: Descripción técnica y texto literario de una narración o 

creación radiofónica, cinematográfica o televisiva. 

IDEOSINCRACIA: Genaralicacibn del temperamento de una nación. 
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IMAGINACION: Facultad humana que hace posible la creatividad. 

INFANCIA: Es el periodo de la vida humana a partir de que nace el 

niZo hasta mediar la tercera dtcada de vida en la que las 

influencias son decisivas debido a la receptividad del ni„o. 

MANIPULACION: Influencia indirecta sobre el ser humano que fomenta 

acciones de consumo, con el fin de conseguir comportamientos 

pobres, predecibles, a partir de un bajo nivel de reflexión y de 

una fuerte carga emocional. 

PEMORIA. Función psíquica por la que podemos recordar. Instrumento 

al servicio de la inteligencia. 

MONTAJE: Fase final de la producción en la que se anexan al 

programa una serie de elementos como música y efectos en el caso en 

que la grabación se haya realizado en frio, es decir, ónicamente 

can la preseccia de las voces. 

MORAL: Normas de conducta incondicionalmente válidas. 

MOTIVACION: Proceso interno que nos lleva a actuar para satisfacer 

una recssidac con energía, dirección y concentración. 

PERCEPCION: Sensación interior que resulta de una impresión 

material hecha a nuestros sentidos. 

REVERVERACION: (REVER) Prolongación de un sonido después de que su 

fuente original se ha extinguido. 

RUBRICA: Sonido que caracteriza al programa y radica en música en 

su mayor parte. 

TECNICA: conjunto de reglas, normas y procedimientos establecidos. 
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VERDAD: Conformidad del conocimiento y pensamiento con la realidad 

conocida. 

VIRTUDES: Hábitos y disposiciones del alma pata las acciones 

conforme a la ley moral. 

VOCACION: Inclinacie•n a una profesi~.n o carrera determinada. 
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