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OPINIÓN PÚBLICA
 

Opinión pública es el conjunto de actitudes 
que la gente adopta sobre acciones o Ideas que 
le conciernen, que son controvertidas y que se 
debaten con relativa libertad. Es el consenso 
que surge en una mayoría del pueblo acerca de 
un asunto de Interés común. El sujeto de la opi
nión pública es el grupo y no los Individuos que 
lo Integran. Se forma entre el pueblo y los go
bernados y no entre los gobernantes. Puede ser 
mediatizada por líderes. partidos. organizacio
nes sociales y culturales y medios de comuni
cación, y existe en cuanto ejerce Influencia po
lítica sobre los centros de decisión. Es diversa y 
cambiante y se redefine constantemente. 

Se reconoce la existencia de la opinión pú
blica desde la Antigüedad. Platón se refería a un 
conocimiento probable a partir de la aparten
cla.Sócrates decía que opinar no era conoci
miento ni tampoco Ignorancia. Para Aristóteles 
se trataba de una modalidad de Juicio caracteri
zada al mismo tiempo por la Incertidumbre y la 
convicción. Algunos personajes de Shakespeare 
tratan de Influir en la opinión pública o son de
rrotados por elJa. Maquiavelo Intenta convencer 
al príncipe de la Importancia de conocerla y 
respetarla. Se ha dicho que sólo los tontos. los 
teóricos puros o los aprendices de filósofos Ig
noran su Importancia en cualquier proyecto 
político. 
Raíces hist6ricas. - La opinión pública de
sempeñó un papel de menor Importancia en las 
sociedades anteriores al siglo XVII'. Hasta 
entonces las decisiones se tomaban sobre la 
costumbre e Influían en ellas las autoridades 
civiles, militares o religiosas. Las cuestiones 
económicas y las guerras se decidían al margen 
de la voluntad del público, del pueblo o de las 
masas. La desarticulación de la sociedad 
medieval en Europa occidental Inició el cambio 
hacia la modernidad. Surgieron las grandes 
ciudades donde las llamadas clases medias 
comenzaron a leer y escribir. La Reforma pro
testante Incorporó a amplias capas sociales al 
debate sobre temas religiosos y seculares. En su 
sentido actual el concepto de opinión pública 
está ligado a las teorías liberales del siglo XVIII 
sobre el consenso o la voluntad general, el pacto 
social. el sufragio universal y las libertades 

Gino Lofredo Ungaro 

civiles y políticas y el derecho al libre pensa
miento, la educación y la Información. 

En 1650 John Locke escribió que el pueblo 
juzga a partir de las leyes dívínas, las leyes ctví
les y la ley de la opinión pública o reputación. 
David Hume afirmaba que el gobierno dependía 
en última Instancia del consentimiento o apro
bación de los gobernados, mientras que Jean
Jacques Rousseau hablaba de la voluntad gene
ral como sustento y motor de la evolución social. 
Más tarde Marx sostenía que la opinión ciu
dadana no era un fenómeno Independiente sino 
que pertenecía a la superestructura y sólo 
reflejaba la situación real de la lucha de clases y 
para los marxistas está relacionada con los 
conceptos de clase social. Ideología y hegemo
nía. Ya hacia fines del siglo XIX el sociólogo ale
mán Ferdínand de Tonníes decía que la opinión 
pública se había transformado en el regulador o 
legislador dominante de la sociedad moderna y 
comparaba su función a la que tenía la Iglesia 
en el medioevo. 
Factores que inciden en su evoluci6n.- El 
desarrollo Industríal de Occidente y la Incorpo
ración de amplias masas populares a los proce
sos colectivos de producción así como el desa
rrollo económico en general sustentaron cam
bios sociales que alimentaron el crecimiento de 
la opinión ciudadana. Son procesos decisivos 
en ella: el surgimiento de la burguesía Indus
trial. el proletariado y las clases medias como 
protagonistas sociales cuya hegemonía reem
plazó gradualmente a la de la aristocracia y 
opacó la Importancia del campesinado y el 
clero. Los procesos políticos que consolidaron 
el papel de la opinión pública son la Revolución 
Francesa y la Independencia de los Estados 
Unidos de América. la reforma política en Ingla
terra y la Independencia de las colonias espa
ñolas en América. 

El surgimiento de la opinión pública y su re
conocimiento en el Ecuador como factor de In
fluencia en las decisiones de Interés colectivo 
sufren las limitaciones Impuestas por la tardía 
Industrialización y modernización del país. su 
permanente estratificación social y la relativa
mente baja Integración de sus diversas culturas, 
así como de sus principales ciudades y zonas 
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rurales. 
La opinión pública en Ecuador surge en 

tomo a los temas que conciernen al conjunto de 
la sociedad y es omnipresente pero tiene escasa 
cohesión debido a la gran diversidad que carac
teriza al pais por lo cual. a menudo, es Ignorada, 
desconocida o distorsionada. Su Influencia en la 
evolución política y económica nacional o re
gional está por debajo de su capacidad poten
cial y de lo que requerirla el funcionamiento 
fluido de una sociedad democrática. 

Los factores demográficos y culturales tam
bién condicionan su evolución. El crecimiento 
poblaclonal, la urbanización y la consolidación 
de centros culturales y económicos favorecen la 
Irrupción popular en la vida política. El desa
rrollo de la educación masiva y el alto nivel cul
tural que se logra en una mayoría de la pobla
ción de los paises Industrializados promueven 
cierta autonomía de la opinión de la gente. 

En Ecuador el crecimiento de las ciudades. el 
surgimiento de centros comerciales e Industria
les. el nivel educativo y cultural de las masas yel 
desarrollo cualitativo y tecnológico de los me
dios de comunicación son factores que estimu
lan y, al mismo tiempo. limitan la efectividad 
con que se concreta, expresa y hace sentir la 
opinión: el hecho mismo de que las transfor
maciones estén todavía en curso significa que 
son Incompletas pese a la rapidez de los cam
bios y a la dirección de la evolución que apunta 
hacia una opinión pública más coherente, ma
dura y eficaz. 
La prensa en el origen de la opinión pü
blica.- Desde sus comienzos la opinión pública 
está relacionada con la evolución de la prensa. 
Cuando se Iniciaba la conquista de América en 
Europa se extendia el uso de la Imprenta y se 
llegaba con la palabra escrita a un sector social 
creciente y disperso: así se divulgó el pensa
miento de los filósofos liberales del siglo XVII. 
La opinión general depende estrechamente del 
desarrollo de los medios de prensa relati
vamente Independientes del Estado. la Iglesia y 
los sectores económicos dominantes. Esa siem
pre discutible autonomía relativa cambia en los 
diversos contextos políticos e históricos y siem
pre es más una meta que una realidad. A partir 
del siglo XVIII en Gran Bretaña y poco después, 
en diferente grado. en Europa occidental y en 
América. la prensa comenzó a asumir cierta au
tonomia y a relacionarse más directamente con 
la opinión pública que se gestaba entonces. 

Esa relación cambiante sigue siendo un 
tema de debate: los medios de comunicación, 
con su complejidad y variedad. son alternativa
mente espejos y amplificadores de la opinión 

pública independizada e Instrumentos de ma
nipulación desde el poder. En un momento 
alientan con su información el derecho de la 
ciudadanía a disentir y expresar desacuerdo y 
en otro se hacen cómplices de la adulteración 
de la libertad de expresión y de Información. El 
pueblo. la ciudadanía o el público no ha sus
pendido Jamás su lucha para que los medios re
flejen y respeten su Identidad, su diversidad y 
sus necesidades. Tanto en los paises desarro
llados como en algunos de América latina se 
promueven y fortalecen las organizaciones civi
les que agrupan y representan los Intereses de 
la sociedad en relación con los medios de co
municación. 
Cultura, tecnologia y opinión pública. - Aun 
en las principales ciudades de Ecuador coexis
ten formas de comunicación social propias de 
estadios de desarrollo normalmente muy dis
tanciados en el tiempo y en el espacio. Los 
miembros de una minúscula élite económica e 
Intelectual -a quienes podríamos llamar plane
tarios- se comunican entre sí y con sus colegas 
del mundo a través de una red de correo y confe
rencias electrónicas por computadora. Parale
lamente. en el mismo espacio fislco y temporal y 
casi en total Incomunicación con ellos. cientos 
de miles de familias e Individuos -y no sólo los 
marglnados- se comunican a través de grupos 
primarios ligados Imperfectamente a su reglón 
de origen. con vinculos barriales o clientelares 
apenas emergentes. con dificultades culturales 
y hasta Idiomáticas, superficialmente conecta
dos por medios de comunicación que. por lo ge
neral, desconocen o Ignoran su compleja y dra
mática realidad. 

Semejante etapa es peligrosa en la evolución 
de una opinión regional y nacional: las Instan
cias tradicionales. donde se originaban las 
opiniones colectivas. se encuentran debilitadas 
y a veces hasta extintas cuando el centralismo 
de la familia ampliada se diluye y múltiples vín
culos transitorios de nuevo tipo se muestran In
suficientes para desempeñar las funciones 
abandonadas. se trata de un periodo en el cual 
la opinión de la gente es más proclive a los ma
nejos populistas y cllentelares y cuando se 
manifiesta con menor autonomía respecto de 
los medios de comunicación de masas. las cam
pañas políticas manipuladoras y el discurso 
demagógico. 
El análisis cientifico de la eprmon pú
b1ica.- El estudio de la opinión pública por 
parte de Institutos y empresas especializados y 
por medio de complejas técnicas sociológicas y 
estadisticas cobra vigor y tiende a Instituciona
lizarse apenas en el siglo xx. Sus Inicios están 
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relacionados con el desarrollo de los medios de 
comunicación, de los mercados ampliados y de 
la ciencia y la tecnología y vinculados con los 
primeros estudios de mercado y nuevas técnicas 
de producción. 

George Gallup, Elmo Roper y Archíbald 
Crossley comenzaron a entrevistar a grupos re
presentativos del público norteamericano en la 
década de los años 30. Eugene Meyer, director 
del Washington Post. fue el primer comprador 
de los servicios Gallup cuyos resultados no 
atraían aún la atención. Meyer, antiguo inge
niero de minas. había empleado con éxito las 
técnicas de muestras representativas para 
Identificar las vetas más promlsorlas y guiarse 
por ellas en el curso de sus excavaciones. El 
primer gran éxito de Gallup fue pronosticar con 
muestras representativas la victoria de Franklín 
D. Roosevelt en las elecciones presidenciales de 
1936. humillando así a otra agencia especiali
zada. la L1terary Dígest, que había anunciado la 
derrota del mismo candidato basándose en mi
llones de entrevistas por correo. La práctica de 
Gallup no se Introdujo en el Ecuador sino cuatro 
décadas después. cuando se restauró en el país 
el régimen democrático. 

Las técnicas de sondeos y encuestas han 
evolucionado hasta el grado de tomar el pulso 
de la opinión con notable exactitud y rapidez. 
Con el desarrollo de los Instrumentos de medi
ción y del prestigio de las encuestas surgió 
también el cuestlonamiento de su validez y 
neutralidad. Pronto se descubrió que. así como 
en las ciencias fislcas, la alteración del instru
mento de medición o de los resultados puede al
terar la percepción de la realidad. la manera de 
medir y divulgar los resultados de una encuesta 
afectaba a la realidad auscultada. La opinión 
pública pasó rápidamente de sujeto activo de la 
gestión poli tica y social a objeto de las más di
versas y sofisticadas manipulaciones en las 
que. naturalmente. participaban los medios de 
comunicación. En todas las naciones del 
mundo. y particularmente en las de América 
latina. el uso de las encuestas para modificar la 
opinión pública es una práctica ampliamente 
demostrada. 
Opinión pública y elecciones.- En Ecuador. 
en los periodos electorales. los recursos de las 
campañas políticas fluyen copiosamente hacia 
empresas de opinión serias o improvisadas. 
tanto nacionales como extranjeras. Toda la 
ciencia de las encuestas se aplica. de modo más 
o menos objetivo o tendencioso. a investigar la 
evolución de las preferencias partidistas o in
dividuales de los votantes obligados. Pero fuera 
de tales periodos la opinión de la ciudadanía es 
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auscultada muy esporádicamente. con criterios 
arbitrarlos y sin continuidad ni racionalidad 
aparente. En esa época seca los fondos priva
dos o gubernamentales para el auspicio de las 
investigaciones de opinión pública se extinguen 
y ésta parece dejar de existir al carecer de la va
lidación y amplificación que sólo ofrecen los 
medios de comunicación. Una de las funciones 
más importantes de las encuestas es medir los 
cambios o tendencias en tomo a un tema parti
cular. Esa es una manera de obviar algunas im
perfecciones del instrumento de medición. El 
dato más útil es entonces la variación de las 
respuestas entre un momento y otro. más útil 
incluso que las respuestas propiamente dichas. 
Se trata de medir lo mismo. de la misma manera 
y entre el mismo público. varias veces y a espa
cios regulares. Ese dato se pierde cuando faltan 
programas periódicos de medición y análisis de 
la opinión pública. 

El aspecto más dificil de una encuesta no 
radica en la entrevista en sí ni en el alto número 
de encuestados: las técnicas estadísticas per
miten obtener resultados con baja probabilidad 
de error a condición de que la muestra de la po
blación encuestada sea representativa del uni
verso que se intenta conocer. En Ecuador las 
empresas de medición de la opinión tropiezan 
con los problemas de dispersión geográfica. 
cultural y social y. dados los escasos recursos 
de que disponen. frecuentemente dejan de lado 
sectores de acceso dificil o demasiado costoso. 
Sin embargo. las encuestas electorales. que 
cuentan con recursos abundantes. logran pro
yecciones de notable precisión. 
Formación y deformación de la opinión pú
blica coyuntural.- Si bien hay consenso acer
ca de los factores que influyeron en el desarrollo 
histórico de la opinión pública y se sabe. con 
bastante precisión. la manera de medirla y los 
efectos que tiene sobre los acontecimientos y 
las personas. abundan ias Interpretaciones 
acerca de la manera en que se origina y varía 
ante una cuestión puntual en su contexto es
pecífico y cambiante. Es evidente que los valo
res individuales y culturales. las filiaciones so
ciales y los intereses económicos dan forma a 
los comportamientos que. colectivamente. com
ponen la opinión de la gente: las actitudes apa
recen en grupos pequeños pero. una vez colec
tivizadas en la opinión pública. inciden en 
acontecimientos de gran magnitud y en la 
conducta de verdaderas multitudes. En ella 
Influyen, en uno u otro sentido. los criterios y 
preferencias de los llamados líderes de opinión: 
políttcos, escritores. empresarios. dirigentes 
religiosos. sociales o sindicales. También es 
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cierto que quienes controian los medios de 
comunicación. particularmente la televisión, 
contribuyen a formar la opinión pública. Sin 
embargo. es curioso advertir que las opiniones 
cambian mientras las convicciones personales 
permanecen intactas. La opinión pública 
fluctúa radical y rápidamente frente a cambios 
sutiles en el contexto o ambiente coyuntural. 
Las actitudes expresadas respecto de cues
tiones hipotéticas pueden variar drásticamente 
cuando el público se enfrenta a un debate vivo 
con opciones concretas. La selección de la 
muestra, las preguntas sesgadas y prejulcladas, 
las abstenciones y la interpretación de las 
respuestas pesan en los resultados de una 
encuesta y. a su vez. modifican la opinión 
pública. La medición es entonces un instru
mento técnico que. como tantas otras destrezas 
científico-tecnológicas, puede usarse en favor o 
en contra del respeto a la integridad del objeto 
analizado. 
Medios y comunicadores en el Ecuador.- En 
la actual transición histórica del Ecuador los 
medios de comunicación hacen frente a una si
tuación en la cual su potencial formativo de la 
opinión pública es mayor, mientras que su ca
pacidad cultural y profesional está escasa
mente desarrollada. No se trata sólo de que los 
medios. debido a la concentración de la propie
dad. prefieren no reflejar ni fomentar una opi
nión pública independiente y crítica. sino que 
tampoco cuentan con personal capacitado para 
auscultar y divulgar el estado de ese evasivo y 
cambiante conjunto de actitudes. 

La calidad profesional del periodista no es 
ajena al nivel de desarrollo general de la socíe
'dad. no es una variable independiente. sino que 
camina al mismo paso que el público o pueblo a 
quien presuntamente sirve. El fenómeno se 
complica cuando consideramos que los medios 
en el Ecuador tienen acceso a tecnologías o 
hardware de comunicación relativamente mo
dernas que influyen. sobre todo, a través del írn
pulso que imprimen a la expansión de los me
dios de comunicación social y a la amplia difu
sión de la información. 

En Ecuador y América Latina, en general, los 
medios disponen de equipos que son producto 
de la sofisticación Industrial de sociedades sí
deralmente más desarrolladas. Aunque esa tec
nología esté dos generaciones detrás de la más 
avanzada, sigue siendo en nuestros países un 
Injerto futurista en las condiciones sociales 
predominantes. Su poder es desproporcionado 
en relación con el desorden y la relativa virgini
dad medíátíca de la conciencia colectiva. De ahí 
el peligro que señaló C. Wríght Mllls hace cuatro 

décadas respecto de los Estados Unidos: en es
tas condiciones "la formación privada de la 
opinión pública es sustituida por la formación 
pública de la opinión privada" (Las clases me
dias en Estados Unidos de América. 1951). Es 
una advertencia muy pertinente a la situación 
actual de países con el tipo de desarrollo desi
gual que caracteriza al Ecuador a fines del pre
sente siglo. No es una crítica a la tecnología. Se 
trata, por el contrario. de señalar la importancia 
que tienen la formación profesional y el talento 
de periodistas. guionistas. productores y de to
dos aquellos que se identifican con el califica
tivo de comunicadores sociales. Su capacitación 
resultará en el software indispensable para la 
operación responsable de los instrumentos 
tecnológicos puestos a su disposición. Un 
periodista funcionalmente analfabeto frente a 
una cámara de televisión o un micrófono de 
radio es un ser peligroso para quien se encuen
tra al alcance de su herramienta de trabajo. En 
tal caso el peligro acecha a toda la sociedad: la 
opinión pública y los medios de comunicación 
están estrechamente relacionados y la debili
dad de uno se refleja en las atrofias del otro. 
Más allá del pronóstico electoral.- El estu
dio, la comprensión y la incorporación de la 
opinión pública a los procesos de toma de de
cisiones y de desarrollo económico. social y cul
tural son los elementos esenciales del funcio
namiento de los sistemas democráticos. Igno
rarlos. desconocerlos o contradecirlos lleva a 
incontables fracasos y deformaciones muchas 
veces irreversibles. Baste. como ejemplo. la ex
periencia en los proyectos de modernización de 
la administración municipal en las Ciudades se
cundarias y terciarias del Ecuador. Desde la 
construcción masiva de infraestructura urbana 
en los años 70 del boom petrolero. hubo discre
pancias en cuanto a la relación entre los costos 
de mantenimiento de los servicios y los ingresos 
con que, por concepto de tarifas y en forma de 
impuestos. contribuye la población al presu
puesto municipal. El resultado ha sido el dete
rioro ininterrumpido de los servicios y la situa
ción de dependencia de los municipios. en un 
70% de su presupuesto. respecto de la subven
ción del Estado. Durante dos décadas se asumió 
que la población no estaba dispuesta a pagar 
tarifas realistas por los servicios de agua y al
cantarillado. Con miras a un proyecto de apoyo 
a los municipios, financiado por el Banco Inte
ramericano de Desarrollo, se decidió auscultar 
la opinión de la ciudadanía a nivel local y se 
descubrió que existía la voluntad de contribuir a 
condición de que las recaudaciones garantiza
ran mejoras concretas en la calidad de los ser
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vicios. Se elaboraron planes de captación y re
cuperación de recursos y gracias a programas 
rigurosos elaborados conjuntamente por las au
toridades y la ciudadanía, con asesoramiento 
externo, mejoraron los servicios y aumentó la 
solvencia de la administración municipal. 

La opinión pública se expresa con mayor efi
cacia cuando se trata de cuestiones de Interés 
inmediato. Los obstáculos reales causados por 
la dispersión y la diversidad pueden superarse 
cuando la atención del analista se desplaza 
hacia cuestiones locales y regionales. De la 
acumulación de tales datos puede configurarse 
gradualmente una opinión pública nacional. 
Los medios de comunicación y la opinión 
públlca.- En nuestro país la relación entre los 
medios de comunicación y las empresas de 
opinión no es Iluída, lo cual contrasta con lo que 
sucede en países desarrollados. como los Esta
dos Unidos. Allí los medios trabajan en estrecha 
colaboración con esas empresas, coauspl
ciando regularmente sondeos de opinión sobre 
temas de actualidad. En la medida en que los 
medios carecen de la visión o del capital para 
encarar tales sondeos, su cobertura de temas 
nacionales está más expuesta a las distorsio
nes causadas por grupos de Interés o portavo
ces rara vez representativos de la opinión pú
blica en general. El problema se agrava si con
sideramos que son pocos los medios ecuatoria
nos que trabajan regularmente con correspon
sales regionales o especializados que pueden 
actuar, respectivamente. como observadores y 
analistas y como captadores y transmisores de 
la opinión pública local. 

La tendencia de los medios a centrar su co
bertura en las opiniones de las élltes políticas 
debe ser reemplazada por una actitud acorde 
con la diversidad creciente de sectores y actores 
sociales. Dado el funcionamiento del sistema 
político ecuatoriano la opinión de un represen
tante político de un cantón o de una provincia 
no tiene por qué reflejar necesariamente la 
opinión de la ciudadanía del distrito que él for
malmente representa. El periodismo que se ali
menta. en lo fundamental, del boletín de prensa 
de los partidos o de las entrevistas con los diri
gentes es, probablemente, el factor más Impor
tante en el constante proceso de ocuItamlento y 
distorsión de la opinión pública ciudadana. La 
actitud del comunicador puede. en este sentido, 
alterar la percepción social de los problemas 
regionales o aportar nuevos elementos a su so
lución. 
La formación profesional.- En ese cambio de 
actitud tienen una responsabilidad directa las 
facultades universitarias de comunicación so

ctal, los centros de formación de profesionales 
de la comunicación y los estilos de trabajo que 
alientan los medios de comunicación de masas. 
El periodismo Investlgatlvo sigue siendo en 
Ecuador una forma marginal en los medios más 
Importantes cuando. dadas las condiciones del 
país, debería ser el método ideal para funda
mentar el reportaje. En las facultades universi
tarias, en radical contraste con la retórica que 
existe en torno a la responsabilidad social del 
comunicador, el estudiante de periodismo no 
aprende a sintonizar, captar y divulgar la opi
nión pública. Su formación es ajena a la coti
dianidad social y casi nunca tiene la oportuni
dad de practicar su oficio en cierne fuera de los 
centros urbanos dominantes. El conocimiento 
directo de la diversidad social, cultural y geo
gráfica de su país no es un saber apreciado por 
el personal docente y el medio universitario en 
general. El mismo esquema tiende a reprodu
cirse en el funcionamiento de los medios e insti
tuciones a los que accede después de su gra
duación. Paradójicamente, la diversidad social. 
cultural y regional que los estudiantes exhiben 
cuando ingresan en las universidades se pierde 
en el proceso de formación y en la práctica 
profesional. La potencial diversidad de percep
ción del aspirante se transforma poco a poco en 
la ceguera centralizadora del profesional de la 
gran urbe porteña o capitalina. 
Oscurantismo y transparencia.- El desarro
llo de la opinión pública está en relación directa 
con el acceso a la Información y surge del de
bate libre y abierto de los temas de Interés so
cial. En muchos países de América latina se 
hace periodismo de opinión y no de informacio
nes y datos y es evidente que mal pueden discu
tirse libremente cuestiones sobre las que el 
público carece de información. En Ecuador hay 
mucha más información captada y analizada 
sobre la sociedad que la que se divulga y socia
liza a través de los medios de comunicación. El 
observador concluye rápidamente que se actúa 
como si todo lo importante estuviera clasificado 
como top secret y el único medio de acceso al 
conocimiento fuera el chisme. Los mejores ma
pas disponibles son de circulación restringida 
por razones de seguridad nacional. El acceso a 
los datos de los censos nacionales de población 
y vivienda no es un derecho público sino un 
privilegio privatizado comercialmente por buró
cratas. Las entidades públicas no consideran 
como parte de sus obligaciones facilitar la di
vuigación de la Información que generan y do
cumentan. El periodista que solicita informa
ción no es para ellas un profesional al servicio 
de la comunidad sino un peligro para la sobreví
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vencla de la Institución Interpelada. La transpa
rencia del manejo Informativo en los organis
mos de la administración pública es otro ele
mento Indispensable para el desarrollo de la 
opinión pública y esto es verdad tanto para el 
más modesto municipio rural como para los 
más laberínticos e Inaccesibles ministerios del 
gobierno nacional. 
Autonomia de la opinión pública.- El desa
rrollo de la opinión ciudadana depende también 
del estilo de educación primaria y secundaria 
que reciben los distintos sectores sociales. Los 
componentes de la reforma educativa que re
quiere la sociedad ecuatoriana son numerosos y 
complejos. En lo que concierne a la evolución de 
una opinión pública capaz de pensar crítica
mente y de actuar con responsabilidad cabe se
ñalar que hay formas de educación que estimu
lan ese modo de pensar y actuar y otras que lo 
desalientan y atrofian. Enseñar a pensar de 
manera Independiente y responsable es quizás 
la meta más válida, más Importante y más dificil 
de alcanzar en cualquier proceso educativo. 
Acercarse a ella es, sin duda, el aporte más va
lioso que puede hacer la educación al fortale
Cimiento de una opinión ciudadana que por su 
coherencia y madurez sea un Instrumento eficaz 
para orientar la administración de la cuestión 
pública. 
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