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Resumen 
Este artículo presenta algunos de los resultados de un trabajo de investigación que iene 

como propósitos: clasificar el "ccinsunio" televisivo de los escolares de la ciudad de Maracaib 1. Se 
utilizó una tipología del uso de la TV compuesta por tres categorías o formas de ver te1evisió.i por 
parte de los escolares: 1) el uso "apasionado", 2) el uso "peor es nada" y 3) el uso "ambiental". A 
partir de la frecuencia de cada uria de las categorías anteriores, se  concluye que la alta exposición a 
la televisión por parte de los escolares de Maracaibo, más que un indicador de adicción, es la niues- 

tra de una gran carencia de alternativas u opciones para el uso del tiempo libre del colegial, re: pon- 
sabilidad que recae en la familia y en la sociedad. 

Palabras clave: Uso de la televisión, escolares, impacto social, responsabilidad familiar. iem- 
po libre. 

How do School Children "Consume" Television? 

Abstract 
This article reveals sonie of the results of a dual-purpose research project to classily the 

television "consumption" of sctiool children in Maracaibo city. A typology of television us: was 
employed that used three categories or manners TV viewing habits 1)  "Passionate" use, 
2) "Nothing better to do" use ancl3) "Environmental" use. Based on the frequency of each catcgory, 
a conclusion is made: the high level of school children TV consumption, more than an indicz tor of 
addiction, is a sign of a great absence of options in the employment of free-time , which is the 
responsibility of family and society. 
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Introducción 

La polémica acerca de los beneficios y 
los perjuicios que la televisión pucde producir 
o no en los niños, que arranca casi desde los 
orígenes de este medio, parece destinada a 
prolongarse indefinidamente. Hasta hace 
quince años, aproximadamente, las opiniones 
condenatorias eran las que predominaban 
(Santoro, 1969; Halloram, 1974; Mandel, 
1981; Soifer, 1981; Winn, 1981, entre otros). 
Después, empezó a notarse el cambio. Soció- 
logos, psicólogos y educadores comenzaron a 
señalar los aportes positivos quc la televisión 
puede hacer al mejor desarrollo intelectual y 
emocional del niño (Mariet. 1993, Peyrú, 
1993 y Víiches, 1993, entre los más recien- 
tes). Surgieron, además, programas infantiles 
de mejor calidad que, en general, cumplían 
bien su función de educar e instmir entrete- 
niendo e, incluso, se crearon canales de televi- 
sión vía cable o satélite con programación to- 
talmente dedicada a los niños y con espacios 
de gran calidad didáctica. 

Todo esto contribuyó :i que muchos 
padres de familia, antes recelo5os de lo que 
sus hijos pudieran ver en las piiritallas de los 
televisores, se despreocuparan del asunto, tor- 
nándose bastante tolerantes en las reglas dic- 
tadas en casa paracontrolar el uso de la televi- 
sión por parte de los pequeños. Hoy, salvo 
ciertas excepciones, los niños (tanto pre-esco- 
lares como los que ya asisten al colegio) tie- 
nen en sus casas un acceso muclio menos res- 
tringido que enel pasado en lo que se refiere al 
uso y disfrute del televisor. 

Ante esta nueva realidad, los estudios 
sobre uso de la televisión por parte de los ni- 
ños se han dirigido al hallazgo cle nuevos ele- 
mentos que faciliten el mejor ernpleo de este 
importante medio de entreteniiriiento por par- 

te de los niños en edad escolar. Así, se retllma 
la tesis de revertir el eslogan de "qué le hai:e la 
TV a los niños" por el que establece "qu€ ha- 
cen los niños con la televisjón" (Schra.nm, 
Lyle y Parker, 1965). 

1. Tipos de "consumo" 
de la televisión por parte 
de los escolares: 

El "uso de la televisión" por pan: de 
los escolares podría ser clasificado en tre ; ca- 
tegorías o formas de mirar TV: l )  el uso "apa- 
sionado", 2) el "ambiental" y 3) el "peor es 
nada". Esta tipología está inspirada por 1: cla- 
sificación de Franqois Mariet (1993). 

1.1. La televisión apasionada: 

Está conformada por aquellos progra- 
mas que los niños nombran constantemeiite e, 
incluso, son tema de conversación en Ic S re- 
creos y, muchas veces, son dramatizados o es- 
cenificados por ellos. Es aquella televisión 
queel niñoelige, laque le gusta y, por lo t into, 
es difícil de restringir ya que los niños s6 o re- 
nuncian a ella si son obligados. Pertenec: por 
completo a la actividad recreativa de los 1:sco- 
lares; no es ni un sustituto al que uno se d :dica 
a falta de algo mejor, ni una compañía de la 
que se puede disfrutar sólo de paso. 

Cuando se trata de este uso o forr la de 
ver la televisión, los escolares escogen ui. pro- 
grama determinado y no la televisión en ;ene- 
ral. Por ningún motivo se la perderían, le dedi- 
can toda su atención e, incluso, se pre )aran 
para verla y no aceptan que haya mido r i otra 
actividad paralela. Mientras la están mir mdo, 
no hay que pretender que atiendan el te1 !fono 
o que participen en una conversación. L.) más 
que aceptan es comer en silencio. Su atexión 
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está en su punto máximo y no se ausentarán 

durante los cortes publicitarios, por temor de 
perderse el comienzo o la continuación del 
programa (Mariet, 1993). 

Este consumo de televisión está crono- 
metrado; los escolares de  más edad conocen 
muy bien su hora de inicio y los de inenos edad 
preguntan una y otra vez a sus padres a qué 
hora es el programa. Además, para los padres 
es la oportunidad de "negociar" con sus hijos 

la ejecución, por parte de  éstos, dc algunas ac- 
tividades, bajo amenaza de privación de estos 
programas como castigo. 

1.2. La televisión ambiental  

Está conformada por todos aquellos 

programas que los niños ven eii forma inci- 
dental, sin involuncrarse afectivcimente e, in- 
cluso, físicamente, pues la ven de paso, o 
como si fuera parte del paisaje. Es la televi- 
sión que los escolares encienden sin prestarle 
atención de manera permanente; cs un decora- 

do de la vida doméstica, como los muebles o 
las paredes. En este caso, es casi como la radio 
en cuanto a su uso. De vez en cuando se le 
presta atención para escuchar una informa- 
ción, un comentario o una canción. Ni se mira 

ni se escucha de  verdad, pero se ve y se oye. 
Los escolares sólo están atentos a ella si no 
hay otra cosa más importante que movilice su 

atención hacia otra actividad. 
Es una televisión que forma parte del 

decorado; está allí al borde de  la vida cotidia- 

na, esperando que alguien se inierese por ella. 
Los escolares le dan algunas miradas, al pare- 
cer distraídas, cuando hacen su\ tareas o cuan- 
do juegan con sus amigos. Se podría calificar 

como una "televisión de acoiripañamiento". 
Es la que se ve "en diagonal" y no de frente 
(Mariet, 1993). 

La televisión ambiental es también la 
de los momentos vacíos, cuando se está a la 
espera (de la comida, de la llegada de un ar ii- 
go, de un programa preferido). Es la mis na 
que se encucntra en aeropuertos y clínicas. Es 

una televisión que permite no estar a la esp:ra 
sin más qué hacer. 

Este tipo de uso de la televisiún está en 
permanente conflicto con las pasiones e ir te- 
reses de la vida doméstica, ya que casi sic m- 
pre es "estorbada" por otros elementos soqo- 
ros o visuales del universo familiar: grito: de 
otros niños, midos de  los artefactos elec ro- 
domésticos, discusiones, música del eql ipo 
de sonido, etc. 

Esta televisión significa el triunfo c e la 

TV-mosaico. Cada espectador ve, en prome- 

dio, 15 minutos desparramados en cada Iiora 
de  transmisión. La televisión matinal y la que 
precede a la hora de las comidas son ejem?los 
de  esta forma de televisión: gran audiencia 
acumulada, escasa duración de escucha, ; ten- 
ción visual irregular, etc. (Mariet, 1993) 

1.3. La televisión "peor es nada" 

Está formada por los programas q~ e, de 
una forma u otra, sustituyen a otros entrc teni- 
mientos o distracciones ausentes de la co idia- 
nidad de  los escolares. Constituye la "c.fcrta 
cultural" o recreativa que prevalece, p -inci- 

palmente, por su facilidad de  acceso. Est;i es la 
televisión que los escolares miran a fa ta de 
algo mejor, tina televisión de reemplazcl, una 

distracción de ayuda, una televisión sin pa- 

sión. Reemplaza a los ausentes, que p ieden 
ser los padres, los amigos, las actividaces ar- 
tísticas o deportivas, la lectura, los juegc s. Por 
este motivo es vulnerable a cualquier otra acti- 
vidad; en cuanto aparece una actividad alter- 
nativa que tenga un mínimo de motivación, el 
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escolar abandona la televisión. Por este moti- 
vo es elástica y mide la escasez dc oferta de ac- 
tividades recreativas respecto a la demanda 
potencial de los escolares (Marict, 1993). 

La situación de los escolares que con- 
sumen este tipo de televisión es la siguiente: 
no dudan en ausentarse durante los cortes pu- 
blicitarios, en hacer cualquier cosa mientras 
miran la pantalla (comer, llamar por teléfono, 
pasar en limpio las tareas, etc.); posiblemente 
sea un período de cambiar incesiintemente de 
canal, para lo cual el "control remoto" se con- 
vierte en un artículo de primera necesidad. 

En el caso de la televisión ambiental, 
los escolares se entregan a una actividad im- 
portante que interrumpen para ver la pantalla. 
Lo principal es la actividad, la televisión es un 
añadido. En cambio, en la televirión "peor es 
nada", los escolares hacen otra cosa porque se 
aburren mirando un programa. 

No siempre son los niños los que to- 
man la iniciativa en este consurno de televi- 

sión: muchas veces son los adultos quienes les 
dicen que vayan a ver TV en vez de dar carre- 
ras por la casa o de interrumpir cuando los ma- 
yores conversan. Es la televisi6n a falta de 
algo mejor, casi como un castigo. 

Muchas veces se dice que la televisión 
impide a los niños dedicarse a otra cosa, cuan- 
do en realidad lo que sucede a menudo es que 
la ven cuando no tienen ninguna otra cosa que 
hacer. La televisión se impone porque reem- 
plaza a una actividad menos valiosa. 

2. La televisión para los escolares 
de Maracaibo: 

En el año 1996, quien escribe realizó 
una investigación acerca del uso de la televi- 
sión por parte de los escolares de la ciudad de 
Maracaibo. En este estudio, se emplearon dos 
instmmentos de recolección dc datos prima- 

rios: a) una entrevista estmcturada a escoi ues 
seleccionados al azar y b) un cuestionario au- 
to-administrado a los maestros de los escda- 
res elegidos. Con el primer instrumento si: in- 
dagó sobre las siguientes variables: uso c e la 
televisión, gratificaciones de la televisión, re- 
querimientos de calidad televisiva y aspestos 
socio- demográficos de la familia de los e ;co- 
lares. Con el segundo instrumento se inc agó 
sobre el rendimiento escolar, diversas hai l i -  
dades cognoscitivas, conducta y destrezas de 
los escolares, vistos por sus maestros. 

En cuanto al diseño de muestrer, se 
tomó una muestra de 129 alumnos de prin ier a 
sexto año de escuela básica. Antes de st lec- 
cionar una muestra piloto se eligió como indi- 
cador clave del estudio al referido a la "Fre- 
cuencia de exposición a la televisión". Est 3 in- 
dicador se indagó por medio de la pregi nta: 
"¿Ves televisión todos los días?", obtenié ido- 
se en la encuesta piloto que el 68.75% d ~ :  los 
escolares ven televisión a diario, resultan~lo. a 

su vez, que ese porcentaje se distribuyl por 
igual entre los colegiales, independiente1 1en- 
te del sexo, de las edades y del año curzado, 
más no es así respecto al tipo de colegio (pú- 
blico o privado). 

Por esta última razón, se aplicó un pro- 
cedimiento de muestre0 aleatorio estratifica- 
do con afijación proporcional al númer~  de 
alumnos por tipo de colegio. Se empleó un ni- 
vel de confianza del 95%. un error de estima- 
ción de 0.08 y una varianza (según estudio pi- 
loto) de 0.215. 

Del análisis de los datos resultó que los 
escolares de la ciudad de Maracaibo "cc nsu- 
men", en promedio (mediana), cuatro horas y 
media de televisión al día, independiente nen- 
te tanto del tipo de colegio -público o pri\ ado- 
(ver Tabla 1 )  como de la edad. En otras x la -  
bras, la mitad de los colegiales ve más de cua- 
tro horas y media de televisión al día. 
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Tabla 1 
Tiempo de exposición diaria a la TV (en horas) por Tipo de Colegio 

- - -- - 

Total Colegio 3 horas o mei'ps 3.5 a 5 horas Más de 5 horas 

Público 23 (28.4%) 3 1 (38.3%) 27 (33.3%) 8 1 

Privado 18 (37.5% I 14 (29.2%) 16 (33.3%) 48 

Total - 4 1 - - - 45 - - -- 43 129- -. 

Fuente: Elaboración propia. 
Nota: Los porcentajes se calcularon en función del tipo de colegio (por fila). 

Así mismo, se encontró quc el 74.42% 
de los colegiales de la ciudad afirma ver TV 
todos los días sin excepción (ver Tabla 11) y, 
adcmás, el 85.3% de los misinos calificó a la 
televisión como "Buena amiga", ante la pre- 
gunta ¿Es la televisión una buena amiga? (Ta- 
bla III), mientras un 75.97% la considera 
como parte de la familia (Tabla IV). 

Los escolares de Maracaibo no escapan 
a un patrón de comportamiento observado en 
otras latitudes. Al igual que en otros países, 
dedican un tercio del tiempo quc están des- 
piertos a ver la televisión, aunqiic lo que pre- 
valece es el consumo ambiental. seguido del 
"peor es  nada" y, finalmente, cl apasionado. 
El predominio de la T V  ambiental se puede 
apreciar en las respuestas dadas por los cole- 
giales a las preguntas referidas ;i las activida- 
des realizadas mientras se observa la TV (Ver 
Tablas V, VI y VII). 

De esta manera, los escolares, de ma- 
ncra mayoritaria, manifestaron que, mientras 
ven la televisión comen, juegan y, en menor 
medida, hacen las tareas, lo cual apunta hacia 
un uso de la TV como acompaiínmiento, ésta 
funciona como un acompañante durante las 
principales actividades que realizan los cole- 
giales en sus casas y no se corresponde con 
una televisión que despierte pasión. 

Por otro lado, es de resaltar que los co- 
legiales bajan, radicalmenle, sil consumo de 
televisión durante los días de ficsta (o sin cla- 
scs), resultando que los escolares que ven TV 

en esos días representan apenas un 12.40% le1 
total (ver Tabla VIII). Es decir, este rubrc se 
ve desplazado a un quinto puesto entre las ac- 
tividades que realizan los niños en esos días. 

Es relevante mencionar, también, 1lue 
una tendencia similar se observa durante los 
fines de  semana, cuando los niños se dedi( an, 
principalmente, a otras actividades distint is a 
la TV, adiferenciade los días de  Lunes a Vier- 
nes. (Ver Tabla IX). 

En otro orden de ideas, los progra-nas 
preferidos por los escolares, hasta los nLeve 
años, son los dibujos animados, seguido; de 
los concursos y de los programas deporti /os. 
Sin embargo. dedican más tiempo a las telc:no- 
velas. En el primer grupo de programas, dc lmi- 
na la televisión "apasionada" y en el segL ndo 
grupo la "peor es nada". A partir de  los ni leve 
años, el consumo se dirige más hacia las .)elí- 
culas, asícomo a las series de acción y vi< len- 
tas, tendencia muy similar a la que se re1 orta 
en muchos otros países. 

En cambio, un aspecto bien intere: ante 
en el que si difieren nuestros escolares d: los 
de otros ámbitos es el de la compañía a la hora 
de ver televisión: mientras la Unesco re1)orta 
que en la niayoría de los países el 31% de los 
escolares contempla siempre la TV ;olas 

(Mariet, 1993), encontramos que en Mar acai- 
bo esto sólo ocurre con el 17.8% de los :ole- 
giales (ver Tabla X). 

Este último aspecto es bien alentador 
en función de las posibilidades de mejc r uso 
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Tabla 11 
Respuestas a la pregunta: ¿Ves TV todos los días? 

-- -- - - 

Frecuencia - - - - - - - PoB,taie - 

Todo? lo? días 96 74.4 

No siempre 3 3 25.6 

- Total --- 129 ljl0.0 - 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 111 
Respuestas a la pregunta: ¿Ida TV es una buena amiga? 

.- - -. 

Frecuencia - - - - - - -- - - Porcentaie --- . 

Sí 110 85.3 

No 1 I 8.5 

A veces 8 6.2 

Total 1 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla IV 
Respuestas a la pregunta: ;La TV es parte de tu familia? 

-- 

F~~up_nria___. T o r o x t 8 i e  -- 
Sí 98 75.97 

No 3 1 24.03 

T L a L - -  . -- 129__.- _ _ -  100.0 -- 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla V 
Respuestas a la pregunta: ;Comes mientras ves TV? 

- -- 

F~eruencia Porcentaie 

Sí 93 72.0 

No 36 27.8 

129 100.0 Total - _ _  - - -  -- 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla VI 
Respuestas a la pregunta: ;Juegas mientras ves TV? 

- -- -- 

Total -- 1 2 9  - --- 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla VI1 
Respuestas a la pregunta: ;Haces tareas mientras ves TV? 

-- - 

. _ - - - F r e c u e n c i a  P n r c e n M e  - 
Sí 63 48.8 

No 66 51.2 

129 1 0 - 0  - 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla VI11 
Respuestas a la pregunta: ;Qué haces los días de fiesta? 

-- -- - - -p. 

_ F r e c w n r i a P ~ r c e n t & ~  - 

Ver TV 16 12.4 

Jugar 26 20.1 

Pascar 3 8 29.5 

Estudiar 26 20.2 

Hacer deporte 1 0.8 

Otras cosas 22 17.00 

T o t a L -  A29 A - W L  - 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla IX 
Respuestas a la pregunta: ;Qué haces los fines de semana? 

- - - - 

Frecuencia - . - - - - - - -- - - Pnrcentaie 
Ver TV 14 10.85 

Jugar 38 29.46 

Pasear 47 36.43 

Estudiar 11 8.53 

Iiacer deporte I 0.78 

Otras cosas 18 13.95 

Total 129 100.0 - 

Fuente: Elahoracidn propia. 

Tabla X 
Respuestas a la pregunta: ;Con quién ves TV? 

- - - - - - . - -- .- . - -- -- 

Frecuencia - - - -- Pnrc~ntaie - 

Solo 23 17.80 

Con hermanos 63 48.84 

Con padres 16 12.40 

Con mami y hermanos 11 8.56 

Con otros 16 12.40 

Total - -  . .  . - - -- _ -129 100.0 
p~ -- 

Fuente: Elaboración propia. 
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de la televisión en familia y apurila hacia un 
aserto de gran importancia: para responder a 
los problemas de la infancia y de la adolescen- 
cia, los padres y educadores no dehen dirigirse 
a la televisión, sino a otras instituciones mu- 
cho más importantes como la organización es- 

colar, las opciones recreativas que ofrece la 
ciudad, la situación de la familia y el entorno 
socio-económico. 

3. Reflexiones finales 

Aunque la televisión no agrava la situa- 
ción de los escolares, tampoco resuelve sus 

problemas. Pero a laTV se  le ha convertido en 

un cómodo chivo expiatorio, a la que se acusa 

para distraer la atención. Distraer la atención 

de las dificultades sociales que sufren los es- 
colares y que los conducen a un consumo de 

televisión de relleno o de consuelo. 

La sociedad actual sufre, no de un ex- 
ceso de televisión, sino de un déficit de escue- 
la y de preocupación por los niños. En lugar de 

preocuparnos por el exagerado consumo de 
televisión por parte de nuestros escolares, de- 
beríamos ocuparnos de resolver las situacio- 
nes que contribuyen a dicho alto consumo: 

falta de atención de más calidad para los ni- 
ños, carencia de instalaciones urbanas, pobre- 
za de las escuelas, ausencia de familia, esto es 
lo que conduce a los niños a la televisión. 

La televisión enriquece y diversifica la 
oferta cultural, pero para poder aprovecharla 
al máximo (y especialmente para saber renun- 

ciar a ella y preferir un libro, un juego, ima 
obra de teatro o danza, un paseo o una excur- 
sión) se necesita de una muy buena cultura 2s- 
colar y de un excelente medio familiar. Cu in- 
ta más televisión haya, más falta harán la rs- 
cuela y los padres de familia. 
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