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1.- Introducción.

Este estudio pretende contribuir a la discusión sobre la in-
fluencia de los medios masivos de comunicación entre los niños
y jóvenes de nuestro país; más específicamente, intenta definir
con mayor precisión cúál es la exposición real de los estudiantes
de educación básica del Distrito Federal a dichos medios.

Este trabajo se ha realizado expresamente para esta antolo-
gía, por lo que es necesario precisar algunos aspectos para que
!:us alcances y limitaciones sean entendidos cabalmente. En pri-
mer lugar, el trabajo se inscribe en una investigación más amplia
denominada "El nacionalismo en los estudiantes de educación
básica";! en la que los medios masivos de comunicación, junto
con otros canales de socialización, tienen un papel teórico y em-
pírico preponderantes. Por tanto, los resultados y conclusiones
que aquí se expresan aún tienen el carácter de parciales; no obs-
tante, se ha cuidado que ellos guarden congruencia interna y uni-
dad con el conjunto de la investigación de la que forman parte.
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En segundo lugar, tanto el marco conceptual como el propio l~

análisis de la información se refieren al objetivo específico de ~e
este trabajo. Por último, la demanda de realizar un artículo breve, .t
p~ra ~ei incluid~ ~n esta a~toI9gia, ~a supuesto un e~fuerzo de :~
SIJltesIs, qu~ quIza puede Ir en detrImento de la clarIdad en la .

.., cI.
exposIcIon.Las conclusiones de este trabajo, aunque algunas se espera- m

ban, no dejan de ser sorprendentes por su contundencia. Entre \~~
las más importantes podemos destacar: por una parte, la que
señala el gran arraigo que ha venido adquiriendo la televisión,
por encima de los otros medios masivos de comunicación y,
por otra, la poca o nula influencia de la televisión del sector es-
tatál2 entre los niños y adolescentes escolarizados del D. F.

Finalmente, este trabajo consta de tres partes: considera
ciones teórico-metodológicas, análisis empírico de la exposición
a los medios masivos de comunicación y conclusiones generales
y líneas de trabajo.

11.- Consideraciones generales.

A. Teóricas.

En este apartado se pretende plantear algunas reflexiones y
señalar, al menos, los supuestos básicos de los que se ha partido.
El trabajo se inscribe, en lo general, en el campo de estudio de
los procesos de socialización y en lo particular, en la influencia
de los medios masivos de comunicación (MMC) en la conforma-
ciqn valorativa de niños y jóvenes.

En las discusiones sobre este tema, se ha convertido en un
lugar común destacar la influencia y más aún, la hegemonía de
los medios de comunicación masiva (en adelante MCM) por en-
cima de todos los demás canales de socialización: famiÍia, es-
cuela, grupos de amigos, etc. Esta afirmación no está aún susten-
tada por suficientes estudios que den cuenta de la compleja in-
terrelación de las diferentes instancias mencionadas y, en parti-
cular, concluyan la hegemonía de los MCM.

También es un supuesto generalizado comprender a los
MCM3 como conjuntos internamente homogéneos, como si cada
uno de ellos tuviera la misma fuerza o potencialidad de acción
y todos el mismo sentido en su orientación valorativa. Una de
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las tesis de este trabajo es que existe actualmente tal heteroge-
neidad entre los medios, que categorías como "medios masivos
de comunicación" pierden utilidad teórica si no se establecen ma-
tices en su manejo, más congruentes con la realidad compleja que
abordan. Este trabajo intenta señalar algunas distinciones y espe-
cificaciones sobre los MMC que contribuyan a determinar con
mayor precisión su influencia real. Para ello, es necesario expli-
car, brevemente, los supuestos teóricos que subyacen a este es-
'tudio:

1. En la conformación valorativa de los niños y jóvenes,
los !\1rvlC interactúan con otras instancias de sociali-
zación, principalmente la familia, la escuela y el gru-
po de amigos en un proceso histórico y complejo de
articulaciones.

2. La influencia particular de los MCM se presenta a su
vez dentro de un proceso, complejo y articulado, con-
creto y específico en el cual podemos distinguir tres
aspectos fundamentales: en primer lugar, las condi-
ciones en que se emiten los mensajes (condiciones de
emisión); en segundo lugar, las características de los
mensajes y en tercer lugar, las condiciones en que los
mensajes son recibidos (condiciones de recepción).
En cada uno de estos aspectos pueden encontrarse
elementos que hay que considerar cuando se realiza
un análisis de la acción de los MCM.
2.1. Condiciones de emisión de los mensajes.

.2.1.1. Los MCM, en tanto emisores de men-
sajes, responden en última instancia, a
las concepciones ideológicas e intere-
ses de los grupos que los coordinan y
dirigen en un momento y lugár deter-
minados. Es decir, la información que
transmiten los medios no está exenta
de una orientación valorativa, no es
neutral ni vacía de sentido.

2.1.2. Las diversas características materiales
y técnicas de los lv1CM, como su acce-
sibilidad costo real o supuesto, versa-
tilidad, atractivo, etc., contribuyen a
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que la información que transmiten
tenga una distinta cobertura y acep-
tación entre los receptores.

2.2. Contenido de los mensajes.
A los discursos o mensajes transmitidos por
los medios subyacen diferentes concepciones
y valores, con cargas ideológicas de diversa
intensidad y más o menos, expresas. Algur.os
de estos mensajes son especializados, esto es,
buscan explícitamente la a~eptación de un
público en particular (por edad, sexo, nivel

socioeconómico, región, etc.); pero otros,
quizá los más, son tan genéricos que, inde-
pendientemente de las condiciones particula-
res de los receptores, tienden a ser ace.ptados
por la gran mayoría.

2.3. Condiciones de recepción de los mensajes.
2.3.1. La influencia real de los medios tam-

bién está mediada por las condiciones
particulares de los receptores, es decir,
el público de los ~Th1C no se apropia
mecánica ni indiscriminadamente de
todo lo que lee, ve u oye, sino que di-
cha apropiación responde a una histo-
ria concreta de los sujetos, en la que
intervienen directa o indirectamente
factores de muy diversa índole. Ana-
líticamente podemos distinguir: a)
factores que se refieren al tipo de so-
ciedad y momento histórico en el
que se produce el proceso de comu-
nicación; b) factores que se refieren a
los distintos contextos económico-so-
ciales y culturales en que los diferen-
tes sujetos sociales se han desarrolla-
do y se desarrollan; y c) factores que (
se refieren a las características psico- ]
biológicas de los receptores, como ]
edad y sexo, que definidas socialmen- j
te, pueden estar influyendo en la pre- 1
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ferencia por un cierto tipo de informa-
ción.

2.3.2. La recepción de los discursos de los
MCM se inscribe dentro de una prác-
tica social específica. Esta práctica 1,
compleja va generando en los sujetos
una concepción del mundo que, entre
otras cosas, incorpora ciertos valores
y gustos. En este caso, los receptores
van configurando una estructura de
preferencias o gustos por determina-
dos medios de comunicación y, en
especial, por determinado tipo de
mensajes; de tal manera que tienden
a aceptar un tipo de medios y mensa-
jes, los que concuerdan con sus prefe-
rencias, y a rechazar los medios y
mensajes alternativos.

3. Finalmente, el impacto o influencia de los MCM, así
como de otros canales de socialización, puede alcan-
zar diferentes niveles de intensidad en los sujetos.
Analíticamente, se pueden distinguir al menos tres:
a) el de exposición de los receptores a los medios,
que comprende tanto tiempo de acceso y permanen-
cia frente a ellos como la naturaleza o tipo de mensa-
je al que se tiene acceso. Este nivel constituye el pri-
mer paso básico para entender cualquier influencia
directa; b) e.l de opinión, como un nivel que permite
detenninar qué aspectos transmitidos por los medios
los receptores han hecho suyos y c) el de la conducta
de los receptores, como un nivel que permite evaluar
si las acciones que llevan a cabo éstos, en distintas
situaciones, son congruentes o no con los valores u
opiniones adquiridos a través de los medios.

Después de esta enumeración sintética de los elementos teóri-
cos principales a considerar en el análisis de la influencia de los
MCM, se puede visualizar la gran complejidad de este proceso y,
por tanto, la dificultad para determinar la influencia real en con-
junto y de cada uno de ellos en particular, en la conformación
valorativa de los niños y jóvenes. En este marco problemático,
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~ estudio pretende contribuir a clarificar la influencia de los
MCM en los estudiantes de educación básica del Distrito Federal,
en el nivel de exposición.

.B. Metodológicas.

;, Con el propósito de ayudar a entender el análisis de la infor-
mación que se ha realizado, es necesario hacer las siguientes pre-
cisiones metodológicas. Las dos primeras se refieren a la muestra
y al instrumento de recolección de información, diseñadas expre-
samente para la investigación, de la que este estudio forma parte;
las dos últimas son específicas para este trabajo.

l. Los datos fueron obtenidos de una muestra estrati-
ficada al azar de estudiantes de enseñanza básica del
Distrito Federal; intervinieron como criterios para.
segmentar la muestra: a) tipo de escuela (federal,
privada laica y privada religiosa); b) nivel socio-
económico de las escuelas (alto, medio y bajo);
c) grado escolar de los estudiantes (60. de prima-
ria, lo. y 30. de secundaria) y d) sexo de los alum-
nos.
La muestra está conformada por 1,637 estudiantes
de 50 escuelas4. Del conjunto total de escuelas, 36
son federales, entre primarias y secundarias, de turno
matutino y vespertino; 22 de ellas son de nivel so-
cioeconómico bajo y 14 de nivel socioeconómico me-
dio. Las 14 escuelas restantes corresponden a plante-
les particulares de primaria y secundaria; de ellas,
ocho son laicas y seis religiosas; ocho de nivel socio-
económico medio y seis de nivel socioeconómico alto.
Con respecto a los estudiantes seleccionados, éstos se
reparten en una cifra muy aproximada al cincuenta
por ciento entre hombres y mujeres que cursaban, al
momento de la aplicación del instrumento, el 60. de
primaria, lo. y 30. de secundaria.

2. El proceso de recolección de información se llevó a
cabo a través de 1m cuestionario durante los meses
de mayo y junio de 1984. Para los propósitos de este
trabajo sólo se han utilizado las preguntas que tienen
relación directa con la exposición a los diferentes178- 
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-
MCM.
E~ otro orden de ideas, es preciso señalar que la in-
formación obtenida por medio de un cuestionario
apunta más que a hechos exactos, a tendencias apro-
ximadas a Ja realidad de los sujetos consultados.

3. La información acerca de la exposición a los MCM se
ha obtenido por una doble vía: por la frecuencia de
acceso y tiempo de permanencia ante cada medio
considerado en este estudio (electrónicos: ladio y te-
levisión; impresos: periódicos, historieta y revista) y
por el tipo de mensaje favorito en cada uno de los
medios5.
El comportamiento de la variable exposición a los
MCM se ha relacionado independientemente con ca-
da una de las siguientes variables6:

a) Sexo;
b) tipo de escuela (escuelas federales y privadas, laicas y

religiosas);
c) grado escolar (60. de primaria, 30. y 10. de secun-

daria);7 y
d) nivel socioecQnómico (NSE: alto, medio y bajo)8.
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.
llI.- Análisis e interpretación de los resultados

sició

.A. Medios electrónicos sigui

c¡;c .
.SOCl4

1. Radio. guie

a) Frecuencia y tiempo de exposición al medio. j~re!

por

taro

Los resultados obtenidos del conjunto de la muestra se distri- hon

buyen de la manera siguiente: cior

el ]
Cuadro No. 1. Acceso al radio, por día. nen

pn\
PORCENTAJE les

,.
pn'

Másdetreshoras 18.4 tan

Dedosatreshoras 13.9 es

Deunaadoshoras 26.1 rad

Menosdeunahora 23.1 má

Noescuchadiariamente """'" 15.1 CUI

Nunca. 2.3 en1

Nocontestó 1.1 de

--dia

Total 190.0 pri

(Númerodecasos) (1,637) 60

do

En este cuadro se observa que sólo el 2.3 por ciento de la lo~

muestra Inanifiesta no escuchar radio; si a ello se agregan los que

no lo oyen diariamente (15.1 por ciento) y los que escuchan me-

nos de una hora al día (23.1 por ciento), se pu~de señalar que

para el 40.5 por ciento de los estudiantes col1Sultados, el radio

tiene una débil o nula presencia cotidiana. Sin embargo, el 58.3

por ciento de los sujetos está expuesto al radio más de una hora

al día y de ellos,. un 18.4 por ciento lo escucha más de 3 horas

diarias; estos últimos datos permitcn afirmar que para el 20 por

ciento de la muestra aproximadamente, el radio constituye un

medio masivo de presencia dominante en su vida diaria fuera de

la escuela y que para alrededor del 40 por ciento, el radio ocupa

un lugar destacado en su cotidianidad, pero compartido con otroL. 

tipo de actividades.~ 
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Siesta información global sobre frecuencia y tiempo de expo-
sición al radio la relacionamos separadamente con cada una de las
siguientes varibales: sexo, tipo de escuela, grado escolar y nivel
socioeconómico de los estudiantes9, podemos expresar las si-
guientes precisiones respecto a los resultados generales. Las mu-
j~res escuchan cotidianamente más radio que los hombres; el 62.8
por ciento de las niñas y el 53.3 por ciento de los varones manifes-
taron oir más de una hora diaria; además, el 28.4-por ciento de los
hombres decla,ra oir menos de una hora diaria, cifra bastante supe-
rior a la expresada por las niñaE, que alcarlza, en este ca:so, sólo-
el 18.2 por ciento. Los estudiantes de escuelas federales se expo-
nen más acentuadamente al radio que los estudiantes de escuelas
privadas; el 62.5' por ciento de íos estudiantes de escuelas federa-
l~s, el 49.7 por ciento de privadas laicas y el 51.5 por ciento de
privadas religiosas oyen diariamente más de una hora. El compor-
tamiento de los estudiantes de 60. de primaria y 30. de secundaria
es muy similar con respecto a tiempo y permanencia frente al
radio; el 58.1 y el 51.7 por ciento respectivamente, lo escucha
más de una hora diaria a diferencia de los alumnos de 10. de se-
cundaria, para los que escuchar el radio oc~pa un lugar importante
entre sus actividades- diarias del tiempo libre; el 69.4 por ciento
de ellos oye más de una hora y el 24.0 por ciento más de tres horas
diarias. Por último, el radio es un medio que capta su audiencia
prin<;ipalmente entre estudiantes de estratos medios y bajos ;~l
60.5 por ciento de los primeros y el 63.5 por ciento de los segun-
dos escucha más de una hora diaria y sólo el 49.2 por ciento de
los alumnos de esttato alto tIenen un contacto similar con el radio.
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b) Programa de radio favorito ~

a
Las preferencias por tipo de probrrama se presentan en el cua- IJ

dro que sigue: c

c
Cuadro No. 2. Preferencia por tipos de programas de radio. ¡:

s
PO1{CENTAjE c

c
Musicales. 1

Músicaextranjera , 52.2 1
Músicamexicana 17.4 1
Música de origen no especificado. 9.8 f

Noticieros 5.5 I
Radionovelas 1.6 1
Contestó más de un tipo de programas. 6.6 ~
Nocontestó 6.9 ]
Total. 100.00 (

(Númerodecasos) (1,637) 1

Se puede afirmar que para el 79.4 por ciento de los estu(lian- ]
tes, el radio es un medio eminantemente musical. Otro tipo de pro- ~
gramas radiales, como noticieros y radionovelas, sólo alcanzan reu- I
nidos una prefeIenci~ del 7.1 por ciento de la muest~a. .j

Resulta necesarIO destacar, por la notable evIdencIa de los
datos, que del 80 por ciento aproximado de alumnos que tienen
una preferencia por programas musicales por radio, el 52.2 por
ciento se inclina por la música extranjera, ocupando ésta el primer
lugar de preferencia entre todos los programas de radio a nivel de
la muestra. La música mexicana, si bien ocupa en términos glo-
bales el segundo lugar de prefertncias entre los estudiantes selec-
cionados, el porcentaje que alcanza es muy inferior (17.4 por cien-
to) al obtenido por la música extranjera (52.1 por ciento).

Este primer lugar de prcf~rencia por la música extranjera se
sostiene sin distinción de sexo, tipo de escuela, gTado escolar y
nivel socioeconómico. No obstante, hay aigunas variaciones me-
nores que es preciso señalar. Los varones tienen una preferencia
por la música extranjera mayor que las mujeres (.:;9.4 y 45.4 por
ciento respectivamente); los estudiantes de escuelas privadas,
tanto laicas como religiosas, son los que se inclinan especialmente
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I
i por este tipo de música (privadas laicas, 60.3 por ciento; priva-
r das religiosas, 64.9 por ciento y federales, 45.8 por ciento); los

alumnos de 60. de primaria y lo. de secundaria gustan en forma
muy similar de la música extranjera (54.8. y 56.5 por ciento, en
cada caso) a diferencia de los estudiantes de 30. de secundaria
cuya preferencia alcanza un porcentaje bastante menor (44.9
por ciento); finahnente, a medida que descendemos de nivel
socioeconómic<>, disminuye también la preferencia por la músi-
ca extranjera (NSE alto, 63.6 por ciento NSE medio, 52.8 por
ciento y NSE bajo, 43.6 por ciento) En relación con la prefe-
rencia por nuestra música, es mayor en las mujeres que en los
hombres (19.1 y 15.5 por ciento); considerablemente menor en
las escuelas privadas que en las escuelas federales (privada laica:
8.9 por ciento; privada religiosa: 8.7 por ciento y federales: 22.2
por ciento); más alta en los alumnos de 30. de secundaria que en
los grados inferiores (30. de secundaria, 21.6 por ciento; 10. de
secundaria, 15.4 por ciento y 60. de primaria, 15.2 por ciento); y
por último, el gusto por la música mexicana aumenta a medida
que descendemos de estrato económico (NSE alto, 1.9 por ciento;
NSE medio, 16.9 por ciento y NSE bajo, 25.3 por ciento).

En síntesis, se puede concluir que, si bien se aprecian dife-
rencias en el comportamiento de los alumnos en términos de acce-
so y tiempo de permanencia frente al radio, en relación a la pro-
gramación preferida, se observa una not¿¡ble y similar inclinación
por la música en general y especialmente, por la música extranjera.
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2. Televisión

a) Frecuencia y tiempo de exposición al medio.

Los resultados generales sobre este punto se presentan en el
cuadro siguiente:

Cuadro No. 3. Acceso a la televisión, por día.

PORCENTAJE

Másdetreshoras 28.5
De dos a tres horas 24.8
De una a dos horas 28.7
l\IIenosdeunahora 8.2
Novediariamente 7.8
Nunca 0.7
Nocontestó 1.3

Total. 100.0

(Númerodecasos) (1,637)
-

La televisión constituye un medio masivo al que muy pocos
de los estudiantes seleccionados escapa como presencia cotidiana
en su tiempo libre extraescolar; sólo el 0.7 por ciento declara que
nunca ve televisión y el 7.8 por ciento expresa no verla diariamen-
te. Así, el 82.0 por ciento de los sujetos está expuesto a este medio
más de una hora al día; el 53.3 por ciento ve televisión mas de dos
horas por día y el 28.5 por ciento pasa más de tres horas diarias
frente al televisor. Estos datos indican que gran parte de los estu-
diantes de la muestra, aunque con diferente intensidad, están ex-
puestos c?tidiana y sistemáticamente al mensaje t~levisivo y que,
para la mitad de los alumnos interrogados, la televisión ocupa un
lugar dominante entre sus actividades diarias fuera de la escuela.

Si se relacionan estos datos gener.aIes sobre acceso al medio
televisivo con las otras variables se sigue sosteniendo en todos los
casos una alta exposición. Sin embargo, se pueden realizar ciertas
distinciones menores. Las mujeres tienen un contacto más pro-
longadó con la T.V.; el 30.8 por ciento ve más de tres horas dia-
t:ias, a diferencia de los hombres en cuyo caso sólo está el 25.7
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por ciento; el comportamiento más recurrente entre los varones
(30.1 por ciento) apunta a una exposición no mayor de dos
horas. Los estudiantes de escuelas federales son los que ven más
horas de televisión al día; el 30.6 por ciento de ellos pasa frente
al televisor má.~ de tres horas diarias; el mayor porcentaje de estu-
,diantes de escuelas privadas se concentra en la opción de una a dos
horas de televisión diarias. Los alumnos de 30. de secundaria son
los que se exponen por más tiempo al mensaje televisivo, el 38.3
por ciento ve más de tres horas' diarias. Finalmente, a medida que
se desciende en la escala social, el número de horas de contacto
con la televisión tiende a aumentar; por ejemplo, entre los estu-
diantes de estratos altos el mayor número de casos (33.7 por cien-
to) se concentra en un acceso a la televisión no mayor de dos horas
al día; en cambio, entre los estudiantes de estratos bajos, el por-
centaje mayor (31.0 por ciento) se ubica en la opción de más de
tres horas de televisión diarias.

b) Canal de televisión favorito.

El siguiente cuadro nos muestra la distribución de las prefe-
rencias por canal.

Cuadro No. 4. Canal de televisión favorito.

PORCENTAJE

CANALES DE TELEVISA
2 36.7
5 36.5
4 12.5
8 3.9

CANALES DEL SECTOR PUBLICO
13 1.8
11 ::-.. 0.7

CABLEVISION. 0.7

Total. 100.0
(Númerodecasos) (l,637)
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Como se puede apreciar, una definitiva mayoría de los suje-

tos componentes de la muestra, el 89.6 por ciento, prefiere un
canal de la televisión privada, particularmente los canales 2 y 5.
Se puede señalar que la televisión estatal no constituye una alte~-
nativa en términos de preferencia para los niños y jóvenes encues-
tados; sólo el 2.5 por ciento de ellos manifiesta ver con mayor
frecuencia los canales 13 y 11, porcentaje inferior al que alcanza
el canal de Televisa menos visto, el canal culturallO.La preterencia por la televisión privada y la indiferencia por -

la televisión estatal se sostiene independientemente del sexo, tipo PRI

C de escuela, grado escolar y el nivel socioeconómico de los alUffi-1
", J"l()S; no obstante, se pueden apreciar algunas variaciones en las
,:; preferencias por canal. Los varones prefieFen el canal 5 en mayor
¿:;" medida que las mujeres (48.3 y 25.4 por ciento, respectivamente);
,;;(1 las niñas se inclinan mayoritariamente por el canal 2 (54.8 por

ciento) en cambio sólo el 17.2 por ciento de los hombres está en
tal caso. Los estudiantes de escuelas privadas concentran su prefe-
rencia en el canal [) (privadas laicas, 47.6 por ciento; privadas reli-
giosas, 44.5 por ciento; federales, 31.4 por ciento), a diferencia de
los de escuelas federales que prefieren el canal 2 (federales, 39.4
por ciento; privadas laicas, 30.2 por ciento y privadas religiosas
32.3 por ciento). La audiencia de los canales 2 y 5 aparece estre-
chamente ligada al nivel socioeconómico; la preferencia por el
canal 2 se eleva a medida que descendemos en la escala social y
sucede a la inversa cuando se trata del canal 5; prefieren el canal
2, el 44.1 por ciento de los estudiantes de estrato bajo, el 32.9
por ciento de los alumnos de estrato medio y el 30.9 por ciento
de los de estrato alto; por el contrario, en el caso del canal 5. esfavorito para el 46.5 por ciento de los estudiantes de estrato -

alto, el 39.8 por ciento de los de estrato medio y sólo el 27.3
por ciento de los de estrato bajo. mí

sa
pr
CJ4

p(
Cl;

se
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c) Programa favorito

;
~ ..En el siguiente cuadro se prcsenta la distribución de prefe-
! renclas por progralna.

Cuadro No. 5. Programa favorito.

PORCENTAJE

PROGRAI\1ACION DE TELEVISA
Seriesnorteamericanas* 32.4
Telenovelas 12.4
Seriesmexicanas 7.6
Musicalesnacionales 5.7 ...",
Caricaturas. 5.2
Musicalesextranjeros 3.5

PROGRANIACION DE LOS CANALES
DELSECTORPUBUCO 0.1
PROGRAlvIACION QUE NO ESPECIFICA CANAL

Películas 7.3
Culturales 3.8
Noticieros 3.5
Deportes. 3.2
Otros 6.0

Nocontestó 9.3

---I1 1"
Total 100.00 :',':

(Númerodecasos) (1,637) \
~I!
,

j'Es evidente, a partir de la lectura del cuadro, que los progra- '

mas favoritos de los estudiantes son monopolizados por Televi-
sa; el 66.8 por ciento opta explícitamente por alguno de sus
programas. En comparación a ese porcentaje, el de la programa-
ción de la televisión estatal es insignificante. Sin embargo, un 23,8
por ciento opta por programas sin especificar el canal de proceden-
cia; probablemente en éstos la participación de la televisión estatal
sea mayor.

.En esta categoría se incluyen todo tipo de series: policiacas, de ficción,
amorosas, etc., emitidas principalmente por el canal 5 y algunas trans-
mitidas por e14.
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Del conjunto de programas, las series norteamericanas ocupan I
un indiscutible primer lugar de preferencia, con el 32.4 por ciento
de los sujetos; les siguen muy lejos las telenovelas, pOI las que
optan el 12.4 por ciento de los alumnos. El 45.9 por ciento res-
tante aproximadamente tiende a atomizar sus preferencias entre
distintos tipos de programas, pero con una inclinación a los que
ofrece la televisión privada. Hay que destacar que del total de la
programación televisiva, aproximadan1ente el 50 por ciento de las (
preferencias explícitas es de procedencia extranjerall.

Las tendencias del comportamiento de la muestra sobre los
primeros lugares de preferencia se mantienen en general, cuando se .

asocian esos resultados con las distintas variables que se han veni-
do considerando. Los hombres se inclinan preferentemente por las
series nol"teamericanas (39..4 por ciento) a diferencia de las mujeres j
que reparten su predilección entre las series norteamericanas (25.9 I
por ciento) y las telenovelas (21.6 por ciento). Las preferencias de 1
los alumnos de escuelas privadas se concentran especialmente en 1
las series norteamericanas {el 43.4 por ciento en las privadas laicas 1
y 41.3 por ciento en las privadas religiosas); los estudiantes de es- 1
cuelas federales optan también en primer lugar por las series norte-
americanas (27.0 por ciento), pero se aprecia en ellos un gusto '

más diversificado, aunque siempre hacia los programas que ofrece (
Televisa. En todos los grados escolares las series norteamericanas
ocupan el primer lug~ de preferencia y las telenovelas el segundo
lugar. Por último, las series norteamericanas se inscriben en el pri- (
mer lugar de preferencia de los alumnos, cualquiera sea su nivel (
socioeconómico, {NSE alto, 41.3 por ciento; NSE medio, 34.0 (
por ciento y NSE bajo, 23.9 por ciento); sin embargo esta predi- I
lección se concentra muy sensiblemente en el estrato alto, y a 1
medida que se desciende en la escala social, los gustos se diversifi- \
can, pero también hacia los distintos programas que transmite la 1
televisión privada. ~

En síntesis, respecto al medio televisivo se puede concluir
que hay una gran similitud en el comportamiento de los estu- I
diantes. La televisión es un medio al que casi ninguno escapa y,
para una gran mayoría, ver la televisión representa una actividad I
muy importante fuera de la escuela. Además, es abrumadora la (
preferencia por la programación de la televisión privada; de ésta,
los gustos se concentran en las series norteamericanas y las tele-
novelas.
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B. Medios Impresos

1 P ., di ¡IIII I.eno coso

a) Frecuencia de lectura..

Los resUltados generales de la muestra se expresan en el cua-
dro siguiente:

Cu~dro No. 6. Frecuencia de lectura del periódico.

PORCENTAJE

Todoslosdías 19.1
Dosvecesalasemana 19.7
Unavezalasemana , 29.3
Unavezalmes 15.3
Nunca 15.9
Nocontestó 0.7

Total. 100.0
(Númerodecasos) (1,637)

En este cuadro se puede ver que el periódico no es un medio
al que se tenga un acceso amplio cotidianarnente: por un lado,
apenas un 19.1 por ciento de la muestra señala leer lo todos los
días y, por otro, los que sólo una vez al mes tienen acceso a este
medio y los que nunca lo leen alcanzan juntos el 31.2 por cien-
to. No obstante, casi el 50 por ciento de la muestra lee el periódico
una o dos veces por semana, lo' cual supone cierto acceso sistemá-
tico, aunque el mayor número de casos se encuentra en los que
sólo 10 leen una vez a la semana.

Esta distribución de la muestra en gene.. _1 se mantiene en
forma similar al relacionarla con las otras variables, aunque e}!;is-
ten algunas diferencias específicas. Los resultados señalan que los
hombres tienen mayor acceso al periódico que las mujeres, desta-
cado por los rubros "dos veces por semana" y "todos los días"
(hombres, 46.3 por ciento; mujeres, 31.3 por ciento). En estos
mismos rubros, los estudiantes de escuelas privadas laicas son los
que más leen el periódico; le siguen de cerca los estudiantes de
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escuelas federales y, en menor medida, los de escuelas religiosas
(privadas laicas, 47.0 por ciento; federales, 39.6 por ciento; pri- Y qu
vadas religiosas, 32.2 por ciento). Los alumnos de 10. desecund.~. .
ria son los que más leell el periódico y los que menos lo leen son Clas

los de 60. de primaria (10. de secundaria, 41.9 por ciento; 30. de b~e~
secundaria, 37.5 por ciento; 60. de primaria, 36.6 por ciento). En celsl

los rubros antes señalados, no se observan grandes diferencias en- que
tre los diferentes niveles socioeconómicos, aunque los alumnos mac
de estrato bajo alcanzan el porcentaje menor (NSE alto, 40.4 por bres
ciento; NSE medio, 40.4 por ciento; NSE bajo, 36.7 por ciento). de (

~ ticU: b) Periódico preferido laic;

por
~.. Las preferencias por los periódicos se distribuyen como cien

. mu'
Sigue: .

~,¡ queI : Cuadro No. 7. Periódico preferido. por

.Pre]
PORCENTAJE bajc

por
Excélsior 15.1 to).
LaPrensa 15.0
Novedades 11.2 ent
Ovaciones 10.0 sigl
Otros* 26.9 me

) Nocontestó , 22.8 no
?

---ell(
I Total 100.0 J pel

(N~merodecasos (1,637) esp
edi

En este cuadro no se ve una clara preferencia por un periódi- de
co en particular, aunque aparecen "Excélsior" y "La Pre11sa" de
como los que reúnen los más altos porcentajes, seguidos de "Nove- naJ
dades" y "Ovaciones". Estos cuatro periódicos aglutinan un poco atr
más del 50 por ciento de los lectores. Hay que destacar que el jos
número de personas que no contestan a esta pregunta es más
alto que el de los que declaran que no leen el periódico. Tal in- ti .
cremento puede atribuirse a los que leen rara vez el Periódico e.

cas
.El Universal. Esto (Afición), El Heraldu de México, El Nacional, Uno Más Uno, mc~ 

90 El Di, (000 p~="o' m ...~ clonto) -.:
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y que, probablemente no tienen uno preferido.
Con respecto a los dos periódicos más leídos existen qiferen-

cias al relacionar esa información con otras variables. Los hom-
bres leen en primer lugar "La Prensa" y en segundo lugar "Ex-
célsior", al revés de las mujeres. Los varones son más aficionados
que las mujeres a leer periódicos que contienen una mayor infor-
mación deportiva como "Ovaciones", "Esto", "La Afición" (hom-
bres, 21.5 por ciento; mujeres, 11.3 por ciento). Los estudiantes
de escuelas federales leen más "La Prensa" y los de escuelas par-
ticulares, laicas y rt:ligiosas, prefieren "Excélsior". ("Excélsior":
laicas, 27.5 por ciento; religiosas, 27.6 por ciento; federales, 8.0
por ciento. "La Prensa: federales, 20.5 por ciento; laicas, 4.7 por
ciento; religiosas, 5.4 por ciento). Estos resultados se relacionan
muy directamente con el nivel socioeconómico de la familia, ya
que entre los alumnos de estrato alto aparece "Excélsior" (28.0
por ciento) como el periódico más leído y hasta el sexto lugar "La
Prensa" (12.6 por ciento), en cambio, entre los alumnos de estrato
bajo, aparece en el primer lugar de preferencia "La Prensa" (25.0
por ciento), y sólo hasta el quinto lugar, "Excélsior" (6.9 por cien-

to).
Para tener una idea más precisa del impacto de este medio

entre los estudiantes de la muestra, es conveniente considerar lQS
siguientes aspectos. En primer lugar, el periódico, como los otros
medios impresos, se adquiere por medio de la compra directa,
no resulta "gratis" como en el caso de los medios electrónicos;
ello tal vez restringe su acceso. En segundo lugar, casi todos los
periódicos señalados contienen divcrsas secciones informativas
especializadas: información política nacional e internacional,
editorial, finaIlciera, sociales, espectáculos, deportiva, policiaca,
de anuncios, etc.; es probable que los estudiantes lean sólo algunas
de esas secciones, lo que relativiza más el impacto del medio. Fi-
nalmente, la preferencia de un periódico determinado puede
atribuirse a los padres y no, estrictamente hablando, a lo~ hi-
jos12.

En resumen, el periódico es un medio al que los estudiantes
tienen un acceso mucho menor en frecuencia y tiempo que en el
caso de cualquier medio electrónico; sólo para un pequeño nú-
mero, los que lo leen todos los días, puede representar una activi-
dad importante fuera de la escuela. Con respecto a los periódicos
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favoritos, se percibe una gran atomización en las preferencias,' ~ar
excepto en los periódicos "Excélsior" y "La Prensa", que son los dO]
que aglutinan ~~s .más altos porcen.tajes. No obstante, en r.elación le:
a estos dos penodicos se puede decIr que sus lectores son diversos: .
al "Excélsior" lo leen preferentemente alumnos de escuelas pri.: i~
vadas y del pivel socioeconómico alto; "La Prensa" es leída pri- 6 (mordialmente por alumnos de escuelas federales y del nivel socio- .-

económico bajo. Además, es difícil señalar si los alumnos leen (~]todo el Periódico o sólo una de sus secciones. «

to;

2. Historietas.

a) Frecuencia de lectura.

La distribución del comportamiento de la muestra se presen- en

ta en el cuadro siguiente:

CuadrQ No. 8. Lectura de historietas, a la semana.
-

PORCENTAJE -

Másdetres ll.2 -
D 41 "I Exeunaatres "".". .r
Nunca 45.9

j, '
Nocontesto 1.2:l ,---'.

Total "" 100.0

(Núrnerodecasos} (1,637)
.Me

A partir de estos datos, la conclusión inmediata que puede No
extraerse es que la historieta es un medio al que se tiene poco No

acceso. Casi el 46 por ciento de la muestra declara que nunca lee
historietas, el 41.6 por ciento lee de una a tres a la semana y sólo T01
el 11.1 por ciento más de tres a la semana. Se destaca, en este caso, (N\
que a medida que aumenta el número de historietas leídas dismi- I -

nuye el porcentaje de los estudiantes que las leen. J
Esta misma distribución porcentual de la muestra se mantiene ~

casi sin variaciones cuando se relaciona la información con el .:

sexo, tipo de escuela y nivel socioeconómico de los alumnos. Sí 4
existe, en cambio, una mayor variación con respecto al grado esco- 5
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lar; los estudiantes de 30. de secundaria son los que más leen his.
torietas y los que menos las leen, son los de lo. de secundaria; los
de 30. de secundaria alcanzan un porcentaje mayor entre los que
leen más de tres historietas a la semana, seguidos de los de 60. de
primaria y, al final, los de lo. de secundaria (30. de secundaria,
17.7 por ciento; 60. de primaria, 9.1 por ciento; lo. de secundaria,
6.9 por ciento); a su vez, los de lo. de secundaria son los que con-
centran el más alto porcentaje de los que nunca leen historietas
(lo. de secundaria, 57.3 por ciento; 60. de primaria, 47.3 por cien-
to; 30. de secundaria, 33.0 por ciento).

b) llistorieta favorita.

La distribución de las preferencias por historietas se presenta
en el cuadro siguiente:

Cuadro No. 9. Historietas favoritas.

PORCENTAJE

Extranjeras
Archi o...10.5
WaltDisneyl 4.5
Superhéroes2 3.5
Otras (norteamericanas)3 , 15.6
Otras (hispaIloamericanas)4. ...o o o ..4:2

Mexicanas~ o ...7.9

No suficientemente especificadas. 2.2
Nocontest() o ,... 51.6

Total. ..o o 100.0

(Númerodecasos) o oo.o.(1,637)

I

1 Se conslderaron todas las historietas de Walt Disneyo
2 Supennán. Hombre Araña. Los cuatro fantásticos. Los superhéroes. ..
3 El pájaro loco. L, pequeña Lulú. Gasparín. Riqulrricón, etc. ., vaqueras y poli-

ciacaso
4 Mafalda, Condorito, Mortadelo y Fllemón.

5 Capulina. Kalimán, Familia Burrón, fotonovelas... -98.
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De las respuestas que aparecen en el cuadro, se pueden des-
tacar varios aspectos: en primer lugar, el porcentaje mayor de la
muestra (51.6 por ciento) se concentra entre los alumnos que no
responden la pregunta; en segundo lugar, del 48.4 por ciento res- -
tante que sí la contesta, la gran mayoría (38.3 por ciento) men-
ciona como favorita una historieta extranjera13 y sólo el 7.9 por -
ciento, una mexic.ana; en tercer lugar, no hay una historieta que 1\1
claramente aglutine las preferencias de los alumnos, excepto D;
"Archi", que sólo alcanza el 10.5 por ciento de la muestra; ningu- Nl
na otra, en forma particular, llega a obtener más del 2 por ciento. N4

En el caso de las historietas, a1 relacionar los resultados de la
muestra con otras variables, se mantiene casi la misma estructura, T(
aunque con algunas variaciones. Es mayor el porcentaje de muje- (1'
res que no leen historietaS que el de 10& hom-bres (47.6 Y 44.2 -
por ciento, re&pectivamente). Las niñas prefieren la historieta
"Archi" en mayor medida que los varones, (13.9 y 6.8 por cien- tu
to, respectivamente); en cambio, los hombres prefieren las historie- ci
tas de superhéroes en mayor porcentaje que las mujeres (hombres, y
6.4 por ciento; mujeres, 0.8 por ciento); en todas las demás histo- ci
rietas hay un comportamiento poco diferenciado por sexo. En el
cuanto al tipo de escuela, grado escolar y NSE de los estudiantes,
los comportamiet:1tos son muy similares y sólo hay una diferencia y

importante en relación a "Archi", ya que se lee en mayor medida gc
en las escuelas privadas y por los alumnos de estrato alto. v¡

Si se considera el hecho de que las historietas tienen una emi- m
sión semanal y que constituyen un medio al que los estudiantes
de enseñanza básica tienen poco acceso, se puede concluir que la
lectura ¿~ historietas es una práctica muy poco significativa en la
vida cotidiana extraescolar de los alumnos. Además, entre los que
leen historietas, no se da una preferencia clara por alguna de ellas;
sin embargo, sí se aprecia que las historietas mexicanas no repre-
sentan una competencia importante para las extranjeras.

3. Revistas

a) Frecuencia de lectura.
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Los resultados obtenidos se presentan en el cuadro siguiente:

Cuadro No. 10. Lectura de revistas, a la semana.

PORCENTAJE

Más de tres 10.2
Deunaatres 45.3
Nunca 41.8
Nocontestó 2.7

Total 100.0
(Númerodecasos) (l,637)

Se observa en este cuadro que el comportamIento de los es-
tudiantes es muy similar al que se tiene con las historietas, es de-
cir, las revistas no son un medio al que se tenga un acceso amplio
y sistemático. Hay un porcentaje muy alto de ellos, el 41.8 por
ciento, que nunca lee revistas; el comportamiento más recurrente
entre los sujetos está entre los que leen de una a tres a la semana
y sólo un 10.2 por ciento lee más de tres a la semana.

Los porcentajes sobre el comportamiento de la muestra en
general sufren muy poca variación cuando se relacionan con las
variables sexo, tipo de escuela, grado escolar y nivel socioeconó-
mico de los alumnos.
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b) Revista favorita. cie]
mu

L di .b ., d 1 f ..Clel a strl uclon e as pre erenclas se comporta como sIgue:
en

Cuadro No. 11. Revista favorita. mn
das

PORCENTAJE al\!
rev

Revista femenina Cle

Tú. 10.0
Otras*, 4.5 me

TVyNovdas,Tele-Guía 7.0 ció
M . al rev USIC es 4.2
D ac eporuvas 3.2

Otras** 11.2 im]
No contestó. 59.9 nii

ha'---
Total 100.0 de
(Númerodecasos) (l,637) se

za(

Se puede destacar, en este cuadro, que el más alto porcentaje IV
de la muestra (59.9 por ciento) no contesta esta pregunta, de for-
ma similar a lo que ocurre en las historietas. Se aprecia también,
que para el 40 por ciento que sí contesta, no hay una revista pre- (ra
ferida. No obstante. las revistas femeninas en conjunto, alcanzan ele
el mayor grado de aceptación (14.4 por ciento) y, de éstas, la re- qu
vista "Tú", logra el más alto porcentaje (10 por ciento). En se-. na
gundo lugar de im,portancia, s.e.encuentran las revistas "TV y No- qu
velas" y "Tele-Gula" (6.9 por cIento). pri

En este caso, las variables sexo, tipo de escuela y nivel socio- suj
económico de los alumnos sí discriminan sensiblemente el compor- La
tamiento general de la muestra, y, en especial, respecto a las revis- re~
!aS favoritas. Las mujeres acumulan mayores porcentajes que los so~
hombres tanto en la lectura de "revistas femeninas", incluyendo oc
"Tú", como de "TV y Novelas" y "Tele-Guía" (revista femenina: de
mujeres, 23.8 por ciento; hombres, 3.1 por ciento; "TV y Nove-
las" y "Tele-Guía": mujeres, 9.1 por ciento; hombres, 4.5 por te!

en
.CJaudia. Buenhogar, Vanidades, Cosmopolitan. Activa. 2 '
..Científicas, policiales, de opinión y de humor.
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ciento); en cambio, la preferencia por las revistas deportivas es
mucho mayor en los hombres que en las mujeres (6.0 y 0.4 por
ciento respectivamente). Los estudiantes de escuelas privadas leen
en mayor medida que los de escuelas federales, las revistas feme-
ninas, especialmente "Tú" (privadas laicas, 27.5 por ciento; priva-
das religiosas, 24.1 por ciento; federales, 8.4 por ciento). Los
alumnos de estratos altos tienen una mayor predilección por las
revistas femeninas, que los de estratos bajos (NSE alto, 24.7 por
ciento; NSE medio, 15.3 por ciento; SNE bajo, 6.6 por ciento).

En síntesis, las revistas, al igual que las historietas, no son un
~ medio al que tengan acceso importante los estudiantes de educa-., ción básica seleccionados. Si consideramos que la mayoría de las

revistas por las que muestran preferencia tienen un tiraje mensual,
a diferencia de las historietas, y que la revista es, entre los medios
impresos analizados aquí, el de mayor costo, su acceso entre los
niños y jóvenes se relativiza aún más. Se observa además que no
hay una clara preferencia por una revista en especial, a excepcíón
de "Tú ". Más que en cualquier ot;rO medio de los ya analizados,
se puede destacar que las revistas tienden a una mayor especiali-
zación, en cuanto al tema y a los sujetos a quienes van dirigidas.

IV.- Conclusiones Generales y Líneas de Trabajo

Del conjunto de MCM que se consideraron en este estudio,
(radio, televisión, periódicos, historietas y revistas) son los medios
electrónicos radio y televisión, particularmente esta última, los
que tienen una destacada y sistemática presencia en la vida cotidia-
na extraescolar de los estudiantes de enseñanza básica del D. F.,
que conformaron la muestra. Más precisamente, es la televisión
privada la que absorbe en forma abrumadora la preferencia de los
sujetos en la ocupación del tiempo libre asignado a los medios.
La televisión estatal no constituye para ellos ninguna alternativa
real, al menos en términos de preferencia14. Los medios impre-
sos: prensa, historietas, revistas, en especial estas dos últimas,
ocupan un lugar muy secundario y eventual en la cotidianidad
de los niños y jóvenes consultados.

Se observa entre los estudiantes una notable similitud en ma-
teria de gustos frente a los MMC. Las preferencias se concentran
en los medios electrónicos, en la televisión privada, en los canales
2 y 5 sin competencia, y en una fuerte inclinación a la programa-
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ción extranjera proveniente de cualquier MMCl~. Esto nos permi- d
tiría conjetu:ar, que desde la per~pectiva de !o~ m~dios, ~n g~ner~, p
y de la televlsion privada en particular, el publIco InfantIl y Juvenil c
escolarizado del D.F., muy probablemente, está viviendo un proce- l.
so creciente de homogeneización en sus preferencias, con las carac- r:
terísticas arriba señaladas, sin fronteras de edad, sexo, estrato so- tJ
cial y escuela a la que pertenecen. c

La poderosa presencia de los medios electrónicos y de la tele- y
visión privada en particular, en la vida cotidiana extraescolar de SI
los niños y jóvenes del D. F., nos lleva a precisar que, si existen e
convergencias o contradicciones entre los MMC y otras instancias ti
de socialización, en la conformación valorativa de nuestra niñez l~
y juventud, en el caso del D. F., no se trataría de la acción de los 1
MMC en general, sino sería la televisión privada la que estaría pro- t
tagonizando este proceso con el grupo familiar, la escuela y el gru- Sl
po de amigos. c:

Resultaría interesante detectar si la tendencia hacia la unifor- al
midad de preferencias que hemos observado en los estudiantes de a:
nivel básico del D. F., se da en otros contextos, provincia, zonas tJ
urbanas y rurales, regiones fronterizas; con otros públicos, infantil SI
y juvenil no escolarizado, adultos de diferentes edades, escolari- y
dad, nivel socioeconómico, religiosos o no etc., que tengan algufla c
responsabilidad en los procesos de socialización; y qué formas o
modalidades adquiere la concentración de preferencias en estos ti
casos. a

Esta tendencia marcada hacia la homogeneidad de las prefe- e
rencias entre los estudiantes y la falta de competitividad que se f:
observa entre los diferentes medios de comunicación en materia ti
de atracción de público infantil y juvenil, podría deberse, en parte, y
a que no hay similitud entre los medios en cuanto a sus potencia-
lidades: fortaleza -técnica, versatilidad de expresión, eficacia ideo-
lógica, etc.; y en este sentido, se podría conjeturar que entre los
medios, ha surgido un director por excelencia, la televisíón, que
subordina y relativiza la acción de los demás, aunque éstos
mantengan cierta autcnomía.

Como una ilustración del proceso de reproducción y expan-
sión de la televisión en detrimento de los otros MMC; problema
que sería preciso profundizar posteriormente, convendría dete-
nerse unos momentos en el discurso actual de la televisión priva-
da en nuestro país. La amplitud de los campos que abarca y la
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diversidad de las formas con que se expresa, la acerca a lo que se
podría car~cteriza:r como una modalidad "imp;rialista '.' en su irl
comportamIento. Por un lado, gana cada vez mas espacIo entre :I¡
los MMC: recupera la diversidad de mensajes, provenientes de la Ir

radio, de los periódicos, de las historietas, de las revistas, etc., los
transforma en discurso televisivo, los transmite con una mayor
cobertura; pero, además, hace uso de esos medios para reproducir
y perpetuar su propio discurso. Algunos casos notables en este
sentido son, la absorción de las historietas y su transformación
en "caricaturas"; la conversión en historie-tas de programas infan-
tiles y de conjuntos musicales surgidos del campo de la televisión;
las telenovelas y la revista "TV y Novelas"; la programación de
Televisa y la revista "Tele-Guía ", etc. Por otro lado, parece inten-
tar llevar su poderío más allá de los MMC, con formas nuevas,
sustituyendo en sus funciones y discursos a otros canales de so-
cialización. Un ejemplo de esto es la actual campaña publicitaria
auspiciada por la propia Televisa, dirigida a los niños, que en forma
ambigua les aconseja "imucho ojo!" con respecto a personas ex-
trañas con "intereses inconfesabl-es". Esta campaña parece que
supone una orfandad y desprotección generalizadas de los niños
y jóvenes de nuestro país, y la necesidad, por tanto, de la "implí-
cita " paternidad de la televisión privada.

Finalmente, es necesario destacar que cualquier intento al-
ternativo en materia de televisión, de manera particular la dirigida
a niños y jóvenes, debe tomar en cuenta, entre otros factores, la
estructura de gustos de los públicos, el contenido de los mensajes
favoritos y el arraigo que las preferencias tienen en los diferentes
tipos de receptores, para evaluar las posibilidades reales de cambio
y poder determinar plazos razonables para su transformación.
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NOTAS

1. Esta investigación se está realizando actualmente en la Universidad Pe-
dagógica Nacional.

2. La recolección de información fue realizada en mayo y junio de 1984,
es decir, un año antes que surgiera la red de televisión estatal Imevisión.

3. Hay acuerdo entre estudiosos del tema en que los medios masivos de
comunicación más importantes son: la televisión, el radio, los periódi-
cos, las revistas, las historietas, el cine y los libros.

4. Las escuelas fueron seleccionadas al ¡zar a partir de un inventario de la
Secretaría de Educación Pública, de escuelas federales y particulares in-
corporadas del D. F. Catálogo Nacional de Escuelas. Entidad: Distrito -

Federal. DGPE., SEP., 1983.
5. La captación de preferencias se realizó a través de preguntas abiertas

para no condicionar al encuestado. La única excepción la constituyó la
pregunta acerca de la preferencia por programas de radio, a partir del
resultado de las pruebas preliminares del instrumento que i.J}dicaban
tendencias muy similares en las respuestas en los estudiantes.

6. Se seleccionaron estas variables en la medida que apuntan v caracterís-
ticas básicas sociales y psicobiológicas que pueden afectar el c,omporta-
miento de los sujetos.

7. Los dos primeros se escogieron por ser grados terminales de los ciclos
de educación básica y, el último, por ser un grado de "transición". [,

8. Se utilizó como indicador del NSE la ocupación del padre.
9. Por problemas de espacio, no se podrán presentar los cuadros que mues-

tran el comportamiento de los alumnos frente a los MCM, si los consi-
deramos por sexo, tipo de escuelas, grado escolar y nivel socioeconó- P
mico. n

10. Nos referimos al canal 8, ahora 9. ti
11. En este sentido, resulta imperioso analizar la naturaleza de la programa- P

ción nacional. c
12. Partimos del supuesto de que, dada la edad de los sujetos de la muestra, n

la elección de compra de un periódico y de uno determinado es decisión c
de los padres de familia. a

1::S. Habría que sdlalar que en ese porcentaje el 36.4 por ciento es de his-
torietas norteamericanas y el 4.2 por ciento de hispanoamericanas. Por a
otra parte, todas las historietas provenientes de Estados Unidos están l.
publicadas en México por una sola empresa, Editorial Novaro. y

14. Estas opiniones se captaron sólo en el D.F., Y un año antes del surgi-
miento de Imevisión. Resultaría interesante evaluar, en unos meses más,
el impacto de Imevisión en el público infantil y juvenil, tanto en la pro-
vincia como en el D. F., Y compararlo con el de la televisión privada.

15. La programación extranjera en televisión, radio, historietas y revistas
arrasa con las preferencias de los estudiantes interrogados.
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