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Sin  lugar  a  dudas que cuando se  d iscu te  sobre  los  pos ib les  e fec tos  de  la
te lev is ión  en  los  esco la res  la  conversac ión  g i ra  en  to rno  a  dos  aspec tos  pr inc ipa les :
e l  p r imero ,  re fe r ido  a  la  ob tenc ión  de  un  ba jo  rend imien to  esco la13,  y  e l  segundo,
que guarda re lac ión  con la  pos ib i l idad  de  que los  n iños  im i ten  conductas  que
envue lven a lgún grado de  v io lenc ia .

En es ta  opor tun idad pres taremos a tenc ión  a l  ú l t imo aspec to  menc ionado,
dado que s i  b ien  e l  re la t i vo  a l  rend imien to  esco la r  ocupa un  impor tan te  lugar  en  los
debates ,  la  im i tac ión  de  la  v io lenc ia  p resentada en  la  te lev is ión  nos  preocupa en
gran med ida  por  las  cons iderac iones  que a  cont inuac ión  expondremos.

Deb iéramos comenzar  seña lando que jun to  con e l  surg imien to  de  la  te lev is ión
se emi t ie ron  toda suer te  de  op in iones  en  re lac ión  a  los  e fec tos  que es te  nuevo
medio  de  comunicac ión  provocar Ía  sobre  las  aud ienc ias .  Por  e jemplo ,  que nos
induc i r ía  a  c reer  en  una de terminada ideo log ía ,  que d isminu i r ía  o  re fo rzar ía  nues-
t ros  p re ju ic ios ,  que reba ja r ía  nues t ros  es tándares  de  mora l idad sexua l ,  que cam-
b ia r ía  nues t ras  pautas  en  re lac ión  a l  uso  de l t iempo l ib re  y  de  recreac ión  fami l ia r ,
que mod i f i car ía  nues t ros  gus tos ,  que nos  induc i r ía  a  la  adqu is ic ión  de  una cant idad
mayor  y  var iada de  mercader ías  o  a  cometer  ac tos  i l í c i tos  (De F leur ,  1976) .

En es te  o rden de  ideas ,  debemos agregar  que e l  c rec ien te  desar ro l lo  de  los
medios  de  comunicac ión  de  masas ha  s ido  de  gran  in te rés  para  los  Soc ió logos

Soc ió logo.  L icenc iado en  Soc io log Ía .  Inves t igador  Asoc iado.  Un idad de  Nut r i c ión  y  Rend imien to
Esco lar .  Un ivers idad de  Ch i le ,  Ins t i tu to  de  Nut r i c ión  y  Tecno log ía  de  los  A l imentos  1r ¡ ¡ ra ) .
Pro fesora  de  B io log ía  y  C ienc ias  Natura les .  Mag is te r  en  P lan i f i cac ión  en  A l ¡mentac ión  v  Nut r i c ión .
Je fe  Un idad de  Nut r i c ión  y  Rend imien to  Esco la r .  Un ivers idad de  Ch i le .  n ' ra .
Sobre  es ta  mater ia  ver :  Rev is ta  de  Soc io log ía  N.3 ,  1988;  73-87 .
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ded icados  a  es ta  á rea .  Los  es tud ios  han s ido  abordados en  d iversos  en foques que a
c o n t i n u a c i ó n  s e  s e ñ a l a n .  E n  p r i m e r  l u g a r ,  p a r a  a l g u n o s  S o c i ó l o g o s  l o s  m e d i o s  d e
comunicac ión  de  masas o f recen mode los  de  compor tamiento ,  incu lcan ro les  so-
c ia les  y  p roporc ionan exper ienc ias  secundar ias  o  sus t i tu t i vas  a  s i tuac iones  nuevas .
Para  o t ros ,  los  med ios  de  comunicac ión  de  masas de ter io ran  los  v íncu los  pr imar ios
y  deb i l i tan  la  adhes ión  a  normas y  va lo res  soc ia les  ex is ten tes .  A  su  vez ,  los  c r í t i cos
de la  soc iedad indus t r ia l  avanzada les  as ignan un  pape l  de  v i ta l  impor tanc ia ,  ya  que
ser ían  una esoec ie  de  to ta l i ta r i smo que se  fundamenta  en  las  fa lsas  neces idades de
ent re ten lmien to ,  oc io ,  in fo rmac ión  y  consumo ind iv idua l  (MacOuai l ,  1969) .

A  par t i r  de  1920 se  ana l izan  las  consecuenc ias  negat ivas  de  los  med ios  de
comunicac ión  de  masas v  se  conc ibe  a  la  soc iedad como una masa a tomizada de
mi l lones  de  lec to res ,  escuchas v  as is ten tes  a l  c ine ,  los  cua les  reacc ionaban un i fo r -
memente  a  los  es t ímu los  (mensa jes  de  los  med ios  de  comunicac ión  de  masas)  en
v i r tud  de  mecan ismos b io lóg icos  heredados.  Dominaban has ta  aque l  t iempo las
concepc iones  basadas en  la  ps ico log ía  de l  ins t in to ;  obv iamente ,  no  se  había  desa-
r r o l l a d o  l a  p s i c o l o g í a  d e  l a s  d i f e r e n c i a s  i n d i v i d u a l e s .  N u e v a s  c o n c e p c i o n e s  s o b r e  l a
comunicac ión  de  masas fueron  emerg iendo a  med ida  que se  descubr ían  impor tan-
tes  p rocesos  in te rpues tos  en t re  los  med ios  de  comunicac ión  de  masas y  las  aud ien-
c ias ;  es  dec i r ,  la  concepc ión  "h ipodérmica"  o  de  "es t ímu lo- respuesta"  cedía  lugar
a  l o  q u e  s e  l l a m ó  " a p r o x i m a c i ó n  f e n o m é n i c a " ,  " e n f o q u e  s i t u a c i o n a l "  y  a l  s u r g i -
m i e n t o  d e  " g e n e r a l i z a c i o n e s  e m e r g e n t e s "  ( K l a p p e r ,  1 9 7 1 ) .

Las  nuevas  concepc iones  a  que se  hace re fe renc ia  en  e l  pár ra fo  an ter io r  inc id ie -
ron  tan to  en  e l  desar ro l lo  de  la  Ps ico log ía  como sobre  la  teor ía  de  la  comunicac ión
d e  m a s a s .  E n  p r i m e r  l u g a r ,  s u p o n í a  c e n t r a r a h o r a  l a  a t e n c i ó n  e n  l a s c a r a c t e r í s t i c a s
d e l  a u d i t o r i o ,  p a s a n d o  a  s e g u n d o  p l a n o  e l  m e d i o  a  t r a v é s  d e l c u a l u n  d e t e r m i n a d o
mensa je  e ra  t ransmi t ido .  As í ,  m ien t ras  en  un  comienzo pr imaban los  mecan ismos
b io lóg icos  heredados,  en  e l  nuevo esquema ps ico lóg ico  de  aná l is is  (d i fe renc ias
ind iv idua les)  toman impor tan te  s i t ¡a l  var iab les  ta les  como la  persona l idad,  la  mot i -
vac ión  y  e l  aprend iza je .  En consecuenc ia ,  y  no  obs tan te  que ahora  también  se
acepta  que la  var iedad de  la  o rgan izac ión  ps ico lóg ica  de  los  su je tos  depende de
fac tores  heredados,  es  c ruc ia l  e l  p roceso de  aprend iza je  que e l  su je to  rea l i za  en  un
medio  soc io -cu l tu ra l .  lgua lmente ,  es  des tacab le  la  in t roducc ión  de l  concepto  de
ac t i tud  para  reemplazar  a l  de  ins t in to .  E l  a lud ido  proceso de  aprend iza je  a fec ta  las
percepc iones  ind iv idua les ,  dando lugar  a  los  conceptos  de  percepc ión  se lec t iva ,
expos ic ión  se lec t iva  y  re tenc ión  se lec t iva ;  es  dec i r ,  como miembro  de  una aud ien-
c ia  los  ind iv iduos  perc iben,  se  exponen y  re t ienen aque l los  conten idos  que armon i -
zan o  concueroan con sus  par t i cu la res  puntos  de  v is ta ,  ac t i tudes  e  in te reses .

E l  p rob lema de los  e fec tos  de  los  med ios  de  comunicac ión  de  masas es  aborda-
do sobre  la  base de  t res  in te r rogantes :  la  p r imera ,  re fe r ida  a  s i  los  med ios  de
comunicac ión  de  masas son d is t in tos  o  no  de  o t ras  fo rmas de  comunicac ión ;  la
segunda,  se  preocupa de  la  magn i tud  de l  impacto  de  las  soc iedades en  las  comuni -
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cac iones  de  masas;  la  ú l t ima,  se  re f ie re  a l  impacto  de  los  med ios  de  comunicac ión
de masas sobre  la  soc iedad.  Es  b ien  c la ro  que la  p reocupac ión  se  ha  cent rado en
es te  ú l t imo aspec to ,  dado e l  in te rés  de  personas e  ins t i tuc iones  (De F leur ,  1976) .  Por
o t ra  par te ,  es  p rec iso  seña lar  que e l  cen t ra r  e l  es tud io  de  los  med ios  de  comunica-
c ión  de  masas en  los  e fec tos  da  una idea equ ivocada,  dado que se  t iende a  pensar
que los  re fe r idos  med ios  de  comunicac ión  son la  ún ica  causa invo lucrada en  e l
o r i g e n  d e  l o s  m i s m o s ,  e s  d e c i r  q u e ,  p o r  e j e m p l o ,  s i  u n  n i ñ o  i m i t a  u n a  c o n d u c t a
v io len ta  que ha  presenc iado en  la  te lev is rón ,  es  exc lus ivamente  deb ido  a l  p rogra-
m a  o u e  e l  n i ñ o  h a  v i s t o .

En es te  o rden de  ideas ,  es  impor tan te  ac la rar  que e l  té rmino  "e fec to"  no
s iempre  es  en tend ido  de  la  misma fo rma por  qu ienes  se  in te resan en  las  comunica-
c i o n e s  m a s i v a s .  E n  p r i m e r  l u g a r ,  p a r a  l o s  q u e  j u z g a n  s i n  m a y o r  d e t e n i m i e n t o  y
es tud io  sobre  es te  tema,  los  med ios  de  comunicac ión  de  masas son la  ún ica  causa
que produce los  e fec tos  sobre  las  aud ienc ias ,  s iendo los  mensa jes ,  por  tan to ,  un
e lemento  necesar io  y  su f ic ien te  para  que un  de terminado e fec to  se  man i f ies te ,  en
es te  caso la  rea l i zac ión  de  una conducta  v io len ta .

Por  e l  con t ra r io ,  para  los  que abordamos e l  p rob lema desde la  perspec t iva
c ien t í f i ca ,  e l  té rmino  e fec to  imp l ica  a lgo  muy d is t in to .  Supone no  so lamente  tener
en cuenta  e l  mensa je ,  s ino  tamb¡én e l  s imp le  paso de l  t iempo,  la  o r ien tac ión  grupa l
de l  m iembro  de  la  aud ienc ia ,  e l  g rado en  que és te  va lo ra  la  per tenenc ia  a  un  grupo,
l o s  l l a m a d o s  " l í d e r e s  d e  o p i n i ó n " ,  e l  p a t r ó n  d e  p e r s o n a l i d a d  d e l  m i e m b r o  d e  l a
aud ienc ia ,  su  c lase  soc ia l ,  su  n ive l  de  f rus t rac ión ,  la  na tura leza  de l  med io  de
comunicac ión ,  la  percepc ión  y  re tenc ión  se lec t iva ,  e tc .  (K lapper ,  1965) .

Ahora  b ien ,  de  todos  los  fac to res  seña lados  los  comunicadores  pueden cont ro -
la r  e fec t ivamente  só lo  e l  mensa je ;  hay  que tener  en  cuenta ,  también ,  la  s i tuac ión  en
la  que e l  mensa je  es  rec ib ido ,  e l t ipo  de  persona l idad y  las  re lac iones  grupa les  de  la
persona que rec ibe  e l  mensa je .  Por  lo  an ter io r ,  en  las  comunicac iones  de  masas es
fundamenta l  "conocer  a  la  aud ienc ia" ,  es ta  es  la  p r imera  reg la ;  en  consecuenc ia ,  la
re lac ión  en t re  e l  con ten ido  de  un  mensa je  y  su  e fec to  no  es  fác i l  de  predec i r ,  De es ta
fo rma,  e l  que un  n iño  im i te  acc iones  v io len tas  depende de  sus  carac ter ís t i cas  de
persona l idad,  s i tuac iones  e  in f luenc ia  de l  g rupo (amigos ,  fami l ia ) ;  s i  su  n ive l  de
f rus t rac ión  es  ba jo ,  s i  ha  aprend ido  de  su  grupo fami l ia r  un  con jun to  de  va lo res
deseab les  y  s i  sus  padres  desaprueban las  escenas v io len tas ,  en tonces  es  poco
probab le  que e l  n iño  desar ro l le  o  im i te  conductas  v io len tas  (Schramm,  1961;
Grusec ,  1972y  H icks ,  1968) .

K lapper  hace menc ión  a  la  g ran  preocupac ión  que desp ie r ta  la  g ran  abundanc ia
de programac ión  de  índo le  v io len ta  en  la  te lev is ión ,  pero  ind ica  que los  más
preocupados son los  padres ,  educadores  y  escr i to res  de  todo t ipo ,  y  no  los  inves t i -
gadores .  Por  o t ra  par te ,  seña la  que no  hay  duda que e l  menc ionado t ipo  de
conten ido  abunda en  las  p rogramac iones ,  pero  lo  que es to  imp l ica  y  la  va l idez  de
las  imp l icac iones  es  a lgo  no  fác i l  de  de f in i r ,  en  la  med ida  que lo  que se  en t iende por
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v io lenc ia  es  muy ampl io ,  y  de  ah í  que se  presenten  prob lemas de  na tura leza
metodo lóg ica  en  re lac ión  con la  va l idez .  As imismo,  se  hace menc ión  a  que la
v io lenc ia  es  mucho menor ;  por  o t ra  par te ,  e l  au tor  hace no tar  lo  poco que se  sabe
con respec to  a  la  re lac ión  en t re  la  inc idenc ia  de  la  v io lenc ia  en  los  med ios  de
comunicac ión  de  masas y  la  p robab i l idad  que e l lo  p roduzca e fec tos ;  en  de f in i t i va ,  a
mayor  v io lenc ia  hay  mayor  conten ido  v io len to ,  pero ,  ¿hay  mayor  e fec to  v io len to?
( K l a p p e r ,  1 9 6 5 ) .

En re lac ión  a  los  es tud ios  rea l i zados  en  n iños  debemos ind icar  que,  en  genera l ,
se  hacen merecedores  a  las  s igu ien tes  c r í t i cas .  En pr imer  lugar ,  se  les  c r i t i ca  que las
s i tuac iones  que s i rven  de  es t ímu lo  exper imenta l  ( la  observac ión  de  una conducta
v io len ta)  son d is t in tas  de  las  que ocur ren  en  la  v ida  rea l ,  s iendo,  por  tan to ,  a r t i f i c ia -
les .  En segundo lugar ,  la  exper ienc ia  d ia r ia  en  que e l  n iño  ve  te lev is ión  se  d i fe renc ia
de aqué l la  en  que e l  exper imento  se  l leva  a  cabo,  dado que és tos  presentan
es t ímu los  s in  n ingún contex to  n i  h is to r ia ,  so lamente  una secuenc ia  de  mode los
agres ivos .  Como consecuenc ia  de  lo  an ter io r ,  la  s i tuac ión  de l  exper imento ,  en  la
cua l  la  observac ión  de  los  pos ib les  e fec tos  se  l leva  a  cabo,  imp l ica  ar rancar  a l  n iño
de su  s i tuac ión  soc ia l .  Podr íamos agregar  que las  var iab les  que cons t i tuyen e l
cent ro  de l  exper imento  son c readas por  los  inves t igadores ,  y  no  por  la  te lev is ión ;
s in  embargo,  sus  consecuenc ias  se  a t r ibuyen a  es ta  ú l t ima;  después que los  n iños
han observado la  escena v io len ta  son l levados  a  un  ambien te  semejan te  a  la
f i lmac ión ,  por  lo  que prác t icamente  son inv i tados  a  reproduc i r  las  conductas
observadas;  descu idan las  carac ter ís t i cas  ind iv idua les  de  cada n iño ;  la  eva luac ión
de l  exper imento  se  re f ie re  a  respuestas  im i ta t i vas  inmed ia tas  y  o lv idan e l  pos ib le
e fec to  acumula t ivo  de  las  emis iones  te lev is ivas ,  y  en  la  s i tuac ión  de l  exper imento
no operan los  cont ro les  soc ia les  que ex is ten  en  la  v ida  rea l  (para  una rev is ión  más
en de ta l le  de  es tos  impor tan tes  aspec tos  puede consu l ta rse  a  Otero  y  Lópe2,1984) .

No obs tan te  las  cons iderac iones  presentadas  con respec to  a  la  poca c la r idad
que ar ro jan  los  exper imentos  l levados  a  cabo en  re lac ión  a  la  asoc iac ión  en t re  la
observac ión  de  una conducta  v io len ta  y  su  pos ter io r  im i tac ión ,  nos  parece impor -
tan te  aquí  man i fes ta r  lo  s igu ien te .  Los  pr imeros  exper imentos  l levados  a  cabo en
Estados  Un idos  se  rea l i zaron  en  n iños  preesco la res  (edad promedio  de  4  años) ,  y  se
demost ró  oue los  n iños  exouestos  a  las  escenas v io len tas  desar ro l laban conductas
como las  p resenc iadas ,  en  mayor  g rado que los  n iños  que habían  v is to  escenas s in
agres ión ;  por  o t ra  par te ,  se  comprobó que los  n iños  que observaban un  mode lo
agres ivo  recompensado lo  im i taban en  una mayor  p roporc ión ,  que aque l los  que
observaron un  mode lo  agres ivo  cas t igado (Bandura  y  Ross ,  1963) .

Por  o t ra  par te ,  nos  parece de  suma impor tanc ia  seña lar  e l  concepto  de  aprend i -
za je  observac iona l ,  in t roduc ido  por  Bandura  y  co laboradores ,  y  que se  re f ie re ,
como seña la  Montenegro  (1980) ,  a  que los  n iños  pueden a lmacenar  una conducta
aprend ida  y  e jecu tar la  pos ter io rmente ,  s i  se  p resentan  las  c i rcuns tanc ias  prop ic ias
para  e l lo  (Bandura ,  1963,  1965,  1969) .  En todo caso,  es  p rec iso  d is t ingu i r  c la ramen-



te ,  por  una par te ,  los  va lo res  es tad ís t i cos  o  med ic iones  invo lucradas  en  los  exper i -
mentos ,  y  por  o t ra ,  sus  imp l icanc ias  soc ia les ;  es to  es ,  no  obs tan te  que la  re lac ión
causa-e fec to  en t re  la  expos ic ión  a  un  conten ido  v io len to  y  su  im i tac ión  no  sea de l
todo c la ra ,  debemos preocuparnos  por  la  mera  comprobac ión  de  un  aumento  de  la
conducta  v io len ta  en  aque l los  n iños  na tura lmente  más agres tvos ,  como conse-
cuenc ia  de  que vean un  programa en que Se presentan  escenas de  v io lenc ia ;
aunque la  cant idad de  n iños  que se  encuent ran  en  es ta  s i tuac ión  sea reduc ida .
Además,  hay  un  in te rva lo  de  edad en  que e l  e fec to  de  los  p rogramas v io len tos
t iende a  inc rementarse  (8  a  9  años) ;  por  o t ra  par te ,  e lcon ten ido  v io len to  impacta  en
mayor  med ida  en  los  n iños ,  en  comparac ión  con las  n iñas ,  deb ido ,  p robab lemente ,

a  los  d i fe ren tes  pa t rones  de  soc ia l i zac ión ,  Asrmismo,  es  impor tan te  seña lar  que

a n t e s  d e  l o s  n u e v e  a ñ o s  l o s  n i ñ o s  c r e e n  q u e  I o  q u e  e l l o s  v e n  e n  l a  t e l e v i s i ó n  e s  a l g o
rea l ,  y  no  d is t inguen la  rea l idad de  la  fan tas ía  en  fo rma c la ra .  No obs tan te  que e l
per íodo de  mayor  in f luenc ia  se  ub ica ,  como se  seña ló ,  en t re  los  8  a  9  años ,  la
cor re lac ión  en t re  la  observac ión  de  programas de  v io lenc ia  y  agres ión  t iende a
i n c r e m e n t a r s e  h a s t a  l o s ' 1 0  u  1 1  a ñ o s ,  s u g i r i e n d o  u n  e f e c t o  a c u m u l a t i v o  ( E r o n  y

co ls .  1983) .
Ot ra  inves t igac ión  puso de  man i f ies to  que e l  impacto  de l  con ten ido  v io len to

t ransmi t ido  por  te lev is ión  aumenta  en  la  med ida  que e l  n iño  se  ident i f i ca  con e l
persona je  que es  presentado en  e l  p rograma.  También  se  logró  de terminar  una
re lac ión  b id i recc iona l ,  cons is ten te  en  que e l  ver  conten idos  de  v io lenc ia  engendra
agres ión  y  la  agres ión  provoca que e l  n iño  vea programas de  v io lenc ia .  En conse-
cuenc ia ,  e l  mode lo  más adecuado para  exp l i car  e l  e fec to  de  la  v io lenc ia  en  los  n iños
parece ser  e l  que sug ie re  una in te racc ión  mutua en t re  la  expos ic ión  a  conten idos  de
v i o l e n c i a  y  l a  a g r e s i ó n ,  y  l a  c o n c u r r e n c i a  d e  u n  c o n j u n t o  d e  v a r i a b l e s  r e l a c i o n a d a s .
E l  aprend iza je  observac iona l  indudab lemente  juega un  pape l ,  pero  su  impor tanc ia
no debe ser  mayor  que e l  cambio  de  ac t i tud  que la  v io lenc ia  p resentada en  la
te lev is ión  produce,  la  jus t i f i cac ión  de  la  conducta  v io len ta  que la  te lev is ión  provee,
o  las  fo rmas v io len tas  que se  presentan  para  so luc ionar  de terminados prob lemas
( H u e s m a n n  y  c o l s . ,  1 9 8 4 ) .

Por  o t ra  par te ,  los  au tores  seña lan  que la  conducta  agres iva ,  a l  igua l  que o t ras
conductas ,  se  de termina por  un  con jun to  de  var iab les ,  en t re  las  que podr íamos
c i ta r  e l  fac to r  hered i ta r io ,  hormona l ,  e l  med io  ambien te  fami l ia r  y  fac to res  cogn i t i -
vos .  Todas es tas  var iab les ,  o  la  convergenc ia  de  a lgunas  de  e l las ,  de terminan c ie r to
n ive l  de  conducta  agres iva  o  an t isoc ia l .  S in  embargo,  cada una de  e l las  en  fo rma
a is lada,  só lo  puede dar  cuenta  de  una pequeña f racc ión  de  las  var iac iones  ind iv i -
dua les  en  la  agres ión .  Para  conc lu i r ,  c reemos impor tan te  seña lar  a lgunas  carac te-
r ís t i cas  de  los  n iños  que presentan  la  mayor  p robab i l idad  de  ser  agres ivos .  En
pr imer  lugar ,  son  aque l los  que ven en  mayor  cuant ía  p rogramas de  v io lenc ia ;  en
segundo lugar ,  son  los  n iños  que op inan que los  p rogramas de  v io lenc ia  re f le jan  la
v ida  ta l  cua l  es ;  te rcero ,  los  que se  ident i f i can  fuer temente  con los  persona jes  de  los
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programas de  v io lenc ia ;  cuar to ,  los  n iños  que f recuentemente  t ienen fan tas ías
agres ivas ;  qu in to ,  s i  son  de l  sexo femen ino ,  p re f ie ren  las  ac t iv idades  de l  sexo
mascu l ino ,  y  también  aque l los  n iños  que,  además de  las  carac ter ís t i cas  seña ladas ,
t ienen una madre  más agres iva  de  lo  común;  t ienen padres  con ba jo  n ive l  de
educac ión  y  ba jo  n ive l  soc ioeconómico ;  t ienen un  desempeño esco la r  pobre ,  y
aque l los  n iños  que no  son popu lares  dent ro  de  su  grupo de  amigos  (Huesmann y
co ls . ,  1984) .

En e l  marco  de  es tas  cons iderac iones ,  c reemos que no  es  é t i co  someter  a  n iños
de tan  cor ta  edad a  s i tuac iones  de  exper imento  que pud ieran  l levar los ,  dada su
escasa capac idad de  d iscern imien to ,  a  la  im i tac ión  de  conductas  no  deseab les ,  con
e l f in  de  sa t is facer  c ie r ta  "cur ios idad c ien t í f i ca" ;  más aún,  cons iderando que en  la
rea l idad la  im i tac ión  por  par te  de  los  n iños  de  las  conductas  agres ivas  t ransmi t ¡das
en programas de  te lev is ión  no  presenta  e l  n ive l  a la rmante  que a lgunos  pre tenden
a s i g n a r l e .  S i n  e m b a r g o ,  u n  a n á l i s i s d e  l a  p r o g r a m a c i ó n  d e  l a t e l e v i s i ó n  n o s  l l e v a  a
la  conc lus ión  que s i  b ien  es  un  med io  de  en t re ten imien to ,  envue lve  a lgún grado de
pe l ig ros idad para  las  personas que se  exponen a  sus  programas,  espec ia lmente
para  los  n iños .  As imismo,  es t imamos que deb ieran  rea l i zarse  es tud ios  en  muest ras
representa t ivas  de  la  pob lac ión  esco la r ,  y  de  ah íde tec tar  los  n iños  con prob lemas
conductua les ,  examinando con pos ter io r idad la  re lac ión  que guarda es te  hecho
con e l  par t i cu la r  uso  que hace de  la  te lev is ión  es te  t ipo  de  n iños ;  y  no  someter los  a
la  ap l i cac ión  de  un  es t ímu lo  exper imenta l  que,  como ha s ido  comprobado por
d iversos  inves t igadores ,  pud ie ra  ser  a lmacenado o  in te rna l i zado y  emerger  en  un
momento  pos ter io r  como una conducta  agres iva  (Chaf fee ,  1972:  Be lson,  '1978;

E r o n ,  1 9 7 2 ) .
Los  cons iderandos expuestos  en  e l  pár ra fo  p recedentes  nos  parecen fuera  de

d i s c u s i ó n ,
Por  ú l t imo,  como se  habrá  pod ido  adver t i r ,  se  ha  hecho re fe renc ia  so lamente  a

es tud ios  ex t ran je ros ,  p r inc ipa lmente  rea l i zados  en  Es tados  Un idos ,  dado que la
rev is ión  b ib l iográ f ica  rea l i zada ar ro jó  resu l tados  negat ivos  con respec to  a  es tud ios
e fec tuados en  e l  pa ís ;  p resentándose,  por  tan to ,  una s i tuac ión  más grave en  cuanto
a  la  fa l ta  de  in fo rmac ión ,  que la  que se  cons ta ta  en  re lac ión  a l  impacto  de  la
expos ic ión  a  la  te lev is ión  sobre  e l  rend imien to  esco la r .  Es ,  pues ,  una ta rea  de  todos
los invest igadores interesados en la temática aquí expuesta real izar los estudios
per t inentes  con e l  f in  de  echar  luz  sobre  tan  d iscu t ido  prob lema.
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