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"El efecto de Ja television en la direcci6én que toma la agresién 

en nifios y nifias de primaria" 

Ruiz Torres Gabriela Mariana 

RESUMEN 

Este estudio tuvo por objetivo detectar hacia donde se dirige la agresién y cual es su 

magnitud en nifios y nifias de primaria después de observar escenas televisivas 

violentas. Se empleé una muestra de 40 nifios y nifias con un rango de edad entre 8 

y 10 afios, quienes fueron divididos en dos grupos. Al grupo control se le mostr6 un 

video de una caricatura sin contenido violento y al grupo experimental uno de una 

caricatura con contenido violento. Posteriormente, a ambos grupos se les aplicé el 

Test de Tolerancia a la Frustraci6n de Rosenzwieg (1944) que permite clasificar las 

respuestas de los sujetos en agresién extrapunitiva (E), intrapunitiva (I) o impunitiva 

(M); asi mismo, se evalud la magnitud de la agresién a través del porcentaje de 

respuestas extrapunitivas e intrapunitivas. Los resultados no muesiran diferencias 

significativas en la direccién de la agresion y el porcentaje de respuestas agresivas 

entre el grupo control y el experimental. Sin embargo, los resultados reflejan que los 

nifios difieren significativamente de las nifias en la direccién de sus respuestas 

apresivas. Los nifios proporcionaron mas respuestas agresivas extrapunitivas 

(agresion dirigida al exterior), mientras que las nifias muestran mas respuestas 

impunitivas (evitacion de la agresi6n).



Introduccién 

Los medios masivos de comunicacién tienen gran influencia en el ser humano, éstos 

inciden sobre la forma de pensar, las costumbres, las actitudes y la conducta de los 

individuos. En especial, los medios de comunicacién influyen en la adquisicion de 

comportamientos agresivos en los individuos. 

Uno de los medios de comunicacién que mayor influencia ha ejercido en la 

adquisicion de comportamientos agresivos y antisociales es la television. La 

television es considerada como un poderoso instrumento de manipulacién de la 

sociedad actual, en ella se muestra cotidianamente la omnipresencia de la violencia 

en el mundo (guerras, asesinatos, peliculas con contenido violento, etc.). 

El comportamiento agresivo y la violencia en general son considerados un problema 

social, puesto que involucran una relacion interpersonal de dos o mas personas. Esta 

relacion agresiva se intensifica ante situaciones que favorezcan la manifestacién de 

estos comportamientos is 

A partir del contexto en que se sitda el comportamiento agresivo y la violencia, han 

surgido diferentes perspectivas teéricas que intentan explicar este fendmeno. En el 

presente trabajo se abordan las diferentes definiciones que se han otorgado al 

termino agresién. Del mismo modo, se analizan las diferentes clasificaciones que se 

han propuesto sobre él comportamiento agresivo, asi como las principales teorias 

que han tratado de explicarlo. En otra seccion del presente trabajo se describen los 

factores que intervienen en la adquisici6n y mantenimiento del comportamiento 

agresivo, asi como las diferencias de género en la expresién de la conducta agresiva. 

Se analizan los factores que influyen en el comportamiento agresivo, como son la 

falta de afecto parental, la educacion exigente por parte de los padres y las 

experiencias estresantes, entre otros. Finalmente, se analiza la influencia de la 

television en el comportamiento agresivo y se describen las principales 

investigaciones sobre este tema. En la segunda parte se describe la investigacion que 

se llevé a cabo en el presente trabajo, desde el método hasta sus conclusiones.



1.1. - Concepto de Agresién 

El papel desempefiado por Ja agresi6n en las relaciones humanas ha estado abierto a 

la mirada de los hombres a Io largo de todas las épocas histéricas. Mucho se ha 

hablado sobre la agresién con la finalidad de encontrar sus causas, sus consecuencias 

y la manera de detenerla. Ante este arduo trabajo han surgido muchos 

investigadores de diferentes perspectivas tedricas, que se han preocupado por 

entender los factores que influyen en el comportamiento agresivo en _nifios 

adolescentes y adultos. No existe uma sola definicién del término agresién, cada 

perspectiva tedrica ha proporcionado su propia definicion. A continuacion se 

describen las definiciones desde el punto de vista de los psicoanalistas, los 

conductistas, los etdlogos, los cognoscitivistas y los representantes de la teoria del 

aprendizaje social. 

Teoria Psicoanalitica 

Freud (1915) fue uno de los primeros autores que se preocupé por estudiar y definir 

la agresion, la considera como resultado de las sensaciones displacenteras, como 

instintiva y como un derivado del impulso de muerte. Por otro lado, Karen Horney 

(1945) simplificé las razones de la agresién, y plantea la existencia de tres formas 

fundamentales en que se relacionan las personas: el acercamiento, el distanciamiento 

y el volverse en contra. La ultima se expresa mas abiertamente en la conducta hostil 

y agresiva: es una forma de enfrentat la ansiedad fundamental; esta ansiedad 

consiste en un sentimiento de desamparo y soledad que se experimenta ante 

situaciones hostiles o agresivas. 

Teoria Conductista 

Los neo-conductistas consideran que la intencién de dafiar es requisito para definir 

una conducta como agresiva. Dollard (1939) menciona que la agresién es un acto 

destinado a herir a otro organismo o a su sustituto. Para Berkowitz (1974) la agresion 

es una intencién de herir o causar perjuicio a otro; en tanto que para Zillmann (1978), 

la agresion es una tentativa para herir fisicamente a otro.



Teoria Etolégica 

Los etélogos Andrey y Lorenz (1966) mencionan que la agresion es un instinto 

heredado, una excitacion interna que busca una liberacién independientemente del 

objeto o persona que lo desencadene. Sin embargo, Tinbergen (1968) opina que la 

agresioén no es s6lo innata, puesto que aparte de la herencia, influyen situaciones 

ambientales y el aprendizaje. 

Teoria Cognoscitiva 

La teoria Cognoscitiva (Moser, 1992) postula que un comportamiento agresivo se 

convierte en una agresién a través del juicio del observador, quien debe identificar el 

comportamiento como una violacién a la norma. 

Teoria del aprendizaje social 

Esta teorfa considera de gran importancia el aprendizaje y la influencia ambiental. 

Dentro de esta perspectiva se encuentra Buss (1961), quien define Ia agresin como 

una reaccién que comunica estimulos nocivos a otro organismo. Asi mismo, la 

considera como un comportamiento aprendido que tiene como base la bisqueda de 

la mayor ventaja para el individuo. 

Por otro lado, Bandura (citado por Erausquin, Mantilla, y Vazquez, 1984) supone 

que la agresion es aprendida por medio de castigos y recompensas y por la 

observacién de modelos agresivos, y la define como una conducta que produce 

dafios a otros o la destruccién de sus propiedades. 

Warren (1973) por su parte, define la agresion como un aspecto de la voluntad de 

poder, que implica el tratar a otros individuos como si fueran objetos que deben 

utilizarse para conseguir una meta. 

En el presente trabajo se tomarén los puntos de vista conductista y cognoscitivista, 

por lo que se entendera el término agresién como el hecho de provocar dafio a una



persona u objeto, ya sea éste animado o inanimado, con fines de defensa 0 afirmacién 

frente a alguien o algo. 
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1.2. - Clasificaciones del comportamiento agresivo 

El interés de los teéricos por entender el comportamiento agresivo de los individuos, 

los ha lIlevado a proponer diferentes clasificaciones sobre este tipo de 

comportamiento. 

Buss (1961) define tres dimensiones que caracterizan la agresion: 1) verbal o fisica, 2) 

directa o indirecta y 3) activa o pasiva. La combinacién de estas dimensiones dio 

origen a ocho tipos de agresién: 1) Agresién activa-fisica-directa: golpes y lesiones; 2) 

agresion activa-fisica-indirecta: golpes contra un sustituto de la victima; 3) agresién 

activa-verbal-directa: insultos; 4) agresion activa-verbal-indirecta: maledicencias; 5) 

agresion pasiva-fisica-directa: impedir un comportamiento de la victima; 6) agresién 

pasiva-tisica-indirecta: rehusarse a participar en un comportamiento; 7) agresién 

pasiva-verbal-directa: negarse a hablar; y 8) agresién pasiva-verbal-indirecta: no 

consentir. 

Buss (1961) considera en su modelo que la agresividad esta determinada por cuatro 

variables: la frecuencia (referida a las ocasiones en que se presente la misma 

conducta daftina), la intensidad con la que se ha experimentado el ataque (la 

magnitud con que se ha manifestado la agresion, tanto hacia uno mismo como hacia 

la victima), la facilidad social (el contexto que favorece que se desarrolle dicho 

comportamiento) y el temperamento (el tipo de reaccion de cada individuo, el cual 

depende principalmente de las caracteristicas heredadas por los progenitores). 

Feshbach (1964) complementa el modelo propuesto por Buss al afiadir una 

dimensién motivacional. Esta dimensién motivacional permite Ja distincién entre 

agresion hostil, agresion instrumental y agresién expresiva. La agresién hostil se 

refiere a provocar dafio 0 sufrimiento sobre otro: la agresion expresiva es el deseo de 

expresar los sentimientos y emociones por medio de la violencia; mientras que la 

agresion instrumental es un comportamiento en el que el ataque o la agresién es 

il



perpetrada con un fin no agresivo, en este caso la agresion se emplea como un medio 

para alcanzar otro objetivo (ganancia, apropiacién del bien ajeno, coaccion). 

Desde el punto de vista cognoscitivo, Moser (1992) considera una conducta como 

agresiva a partir de un procedimiento de juicio en el que se cumplen tres criterios 

independientes: 1) comprobacién de dafio posible o real a Ja victima; 2) la intencion 

de parte del actor de producir consecuencias negativas; y 3) el hecho de que el 

comportamiento sea considerado por la victima y/o por un observador como no 

apropiado o agresivo en la situacion en cuestion. Es decir, que para calificarse un 

    hecho como agresivo es necesario que dicho comporta: to viole las normas 

impuestas por el contexto de la sociedad. 

Berkowitz (1962) distingue entre la agresién impulsiva y Ja agresién instrumental. 

Menciona que la agresién impulsiva es evocada por sefiales situacionales de una 

manera semejante a respuestas condicionadas, por otro lado, la agresién 

instrumental esté gobernada por recompensas anticipadas. 

Por su parte, Fromm (1977) clasifica la agresion en benigna y maligna. La agresion 

benigna se presenta de manera defensiva, en tanto que la agresién maligna se 

muestra como destructividad o crueldad, es una ansia de poder o de destruir. 

Con base en la Teoria General de Frustracion, Rosenzweig (1957) distingue tres tipos 

de respuesta que pueden presentarse ante la frustracion. 

1 - Las respuestas segtin la economia de las necesidades frustradas, las cuales se 

dividen en: a) respuestas de persistencia de la necesidad, en las que el componente 

principal es tomar en consideracion el destino de la necesidad que ha sido frustrada; 

b) respuestas de defensa del yo, las cuales se dan en condiciones en que el yo se 

encuentra amenazado y toma como principal elemento a la personalidad en su 

totalidad. 
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2. -Respuestas de defensa del yo, este tipo de respuestas se divide en tres grupos que 

son la base de la interpretacién del test de tolerancia a la frustracién, instrumento que 

se emple6 en el presente estudio. 

Los grupos son: a) respuestas extrapunitivas, son aquéllas en las que el individuo 

atribuye agresivamente la frustraci6n a personas o cosas exteriores; b) respuestas 

intrapunitivas, son las respuestas en las cuales el individuo atribuye agresivamente 

la frustracion a si mismo; y c) respuestas impunitivas, en estas respuestas la agresion 

no se encuentra como fuerza generatriz, lo que intenta esta respuesta es evitar 

formular un reproche tanto a los otros como a si mismo, y encarar la situacién 

frustrante en forma conciliatoria. 

3. - Respuestas de persistencia de la necesidad, este tipo de respuestas tienen por fin 

satisfacer la necesidad frustrada por algun medio, las cuales son divididas en: a) 

respuestas directas, las cuales se hallan estrechamente adaptadas a la situacién 

frastrante en la prolongacién de la necesidad inicial; y b) respuestas indirectas, las 

cuales sustituyen la necesidad inicial.



1.3. - Teorias sobre el comportamiento agresivo 

1.3.1. Psicoanalisis 

En el contexto del psicoandlisis clasico, Ana Freud (1976) menciona que la conducta 

agresiva fue observada por primera vez en conjuncién con la conducta sexual. De 

esta forma se descubrié que los nifios pequefios cuando perseguian sus metas 

sexuales pregenitales (periodo que abarca los estacdios oral sAdico y anal sddico), 

manifestaban un grado importante de falta de consideracion por los sentimientos de 

los demés, de hostilidad hacia el ambiente, de sadismo, de agresion y de 

destructividad. Estas cualidades se hacen atin mas evidentes en la edad en que se 

vive el complejo de Edipo, aunque se considera que su mayor expresion ocurre en la 

fase anal, puesto que se muestra el desarrollo instintivo del deseo de dafiar o destruix 

cosas, y de atacar en forma sddica a las personas queridas. Sigmund Freud (1915) 

menciona que en la fase anal del desarrollo psicosexual se observa una importante 

evolucion de la libido: en ella se presenta la oposicion de dos términos antagénicos: 

uctvo y pastvo. El elemento activo parece constituido por la pulsién de dominar, dicha 

pulsién se encuentra ligada al control de esfinteres; en tanto que el elemento pasivo 

esta representado por la materia y mucosa fecal. Abraham (1966) afirma que la fase 

anal esta constituida por dos etapas en las que se experimenta una ambivalencia 

afectiva de placer y de pulsiones destructivas. La primera etapa involucra el placer 

por expulsar y la pulsion destructiva de ésta se refiere a aniquilar y destruir. La 

segunda etapa implica el placer por retener, en tanto que la pulsién destructiva esta 

orientada a controlar y dominar la situacién. 

Por su parte, Ballesteros (1983) menciona que desde el punto de vista freudiano, la 

agresion es el resultado del instinto de muerte, siendo la agresividad una 

herramienta para dirigir el instinto hacia el exterior en lugar de dirigirlo hacia uno 

mismo. 

Por otro lado, Moser (1992) explica la propuesta de Freud a través de dos modelos 

sucesivos de la agresién: 1) el de 1905, en el que Freud consideré a la agresion como 
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una reaccién a las frustraciones que impiden la satisfaccion de deseos libidinosos. 

Esta concepcién dio origen a la hipétesis "frustraci6n-agresion", que considera toda 

agresiOn uma consecuencia de la frustraci6n y toda frustracién engendra una forma 

de agresién; y 2) el modelo de 1920, en que Freud propone el instinto de muerte 

(Tanatos), complementario del instinto de vida o el instinto de autoconservacién 

(Eros), como la fuente generadora del comportamiento agresivo. El instinto de 

muerte tiene por objetivo la autodestruccion del individuo hasta producir su muerte. 

Pero mientras dura la vida, y como condicién necesaria para la conservacion del 

individuo, los primitivos impulsos de autodestruccién son desviados hacia los 

objetos exteriores, de esta forma se produce Ja energia de todos los actos agresivos, 

hostiles o destructivos y de la sexualidad sddica o masoquista. 

Teoria General de la Frustracién 

Ante la propuesta de Freud en 1905 sobre la agresion como resultado de la 

frustracién, en 1934 Rosenzweig formulo la Teoria General de la Frustracion. La 

Teorfa General de la Frustracién surge de un marco psicoanalitico sin adoptar las 

ideas ortodoxas del psicoandlisis. Aunque cabe sefialar que existe la posibilidad - 

sujeta a discusién- de que esta teoria se derivé de argumentos planteados por Freud 

en otra de sus obras (Freud, 1915, p. 2050): "el Yo odia, aborrece y persigue con 

propésitos destructores a todos los objetos que Hega a suponerlos una fuente de 

sensaciones de displacer, constituyendo una privacion de la satisfaccién sexual o de 

la satisfacci6n de necesidades de conservacién". 

Sin embargo, Van Rillaer (1978) afirma que la agresi6n aparece cuando el Yo se 

siente herido por el obstaculo, la privacion o el rechazo, y no como consecuencia de 

la msatisfacci6n de pulsiones. 

Es por ello que Rosenzweig (1957) menciona que ante el sentimiento de dafio, el 

organismo emplea tres niveles de defensa psicobioldgica que son: 

1) El nivel celular se encarga de Ja defensa del organismo contra los agentes 

infecciosos. 
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2) El nivel auténomo corresponde a las sensaciones de miedo, dolor y rabia, que 

defienden al organismo contra las agresiones fisicas generales. 

3) El nivel superior cortical o de defensa del yo defiende a la personalidad contra las 

agresiones psicoldgicas. 

Rosenzweig (1957) considera en su teoria que el organismo emplea como 

herrarnienta pata su defensa los tres niveles, puesto que éstos son complementarios. 

Rosenzweig (1957) centré su teoria en dos conceptos muy importantes, la frustracion 

  

y las presiones o e El término Frustracién lo define como: “obstéculo u 

obstruccién mas o menos insuperable que impide la satisfaccion de una necesidad 

vital cualquiera" (Rosenzweig, 1957, p. 12). 

Rosenzweig distingue dos tipos de frustracién: 1) frustracién primaria o privacién, 

que se caracteriza por la insatisfaccién subjetiva debida a la ausencia de una 

situacion final necesaria para el apaciguamiento de una necesidad activa; y 2) 

frustracién secundaria, la cual se caracteriza por la presencia de obstaculos que 

umpiden la satisfaccién de una necesidad. 

Con respecto al término de presién o estrés, Rosenzweig (1957, p. 12) lo define como: 

“situacion estimulo que constituye un obstdculo. La espera del organismo que 

corresponde a esta presién puede concebirse como un aumento de tensién". Las 

presiones son clasificadas en pasivas o activas, e internas o externas. Una presion 

pasiva esta constituida por un obstaculo insensible sin que éste sea amenazador; una 

activa es aquella que representa una amenaza ademas de ser sensible. Una presion 

externa se refiere a la presencia del obstéculo fuera del individuo, y una presion 

interna es cuando el obstaculo se encuentra dentro del individuo. 

La Teoria General de la Frustracién se complementa por medio de un tercer 

concepto, el de “la tolerancia a Ja frustracién". Este concepto es definido por 

Rosenzweig (1957, p. 15) como: "la aptitud de un individuo para soportar una 
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frustracién sin pérdida de su adaptacion psicobioldégica, es decir, sin recurrir a tipos 

de respuesta inadecuadas". Es importante mencionar que este concepto muestra una 

estrecha relaci6n con dos principios psicoanaliticos, los principios de placer y 

realidad: el nifio por su naturaleza dependiente se encuentra regido por el principio 

de placer, ya que requiere la satisfaccién inmediata de todos sus deseos, sin embargo, 

con el desarrollo, el principio de realidad toma importancia en su vida, percatandose 

de las consecuencias mas lejanas y no sélo de Ja satisfaccidn inmediata. Asi, el 

individuo adquiere la capacidad para retardar su satisfaccion, esta capacidad es el 

evento principal de la tolerancia a la frustracion. 

Otro aspecto de la teoria psicoanalitica con el que se relaciona la teoria general de la 

frustracion es la debilidad del Yo: cuando el individuo adopta reacciones 

inadecuadas de defensa del Yo para evitar el displacer asociado con Ia frustracion, se 

trata de un Yo débil, ya que éste necesita defenderse por métodos inadecuados. Asi 

vemos que no sélo es importante tolerar la frustracién sino también, la manera en 

que ésta es tolerada. Por otro lado, Rosenzweig (1957) menciona Ja existencia de 

algunos determinantes de Ja tolerancia a la frustracién. Estos determinantes son: 1) 

factores somaticos, que se refieren a las diferencias individuales innatas y 

corresponden a variaciones nerviosas, endocrinas, etc. Ademas de los factores 

constitucionales y hereditarios agrega aqui los factores somaticos adquiridos como 

son las enfermedades fisicas, la fatiga, etc. 2) factores psicolégicos genéticos, un nifio 

que en su primera infancia no ha experimentadg ‘frustraciones, serA incapaz de 

responder de manera adecuada ante una frustraci6én, mientras que un nifio expuesto 

a una excesiva frustracién, desarrollara zonas de baja tolerancia y por lo tanto, 

tendera también a reaccionar de forma inadecuada. 
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Teoria Frustracién-Agresion 

A partir del segundo modelo propuesto por Freud, investigadores de Yale 

encabezados por Dollard (1939), consideraron la agresion como un comportamiento 

reactivo, es decir, que depende de condiciones particulares que desencadenen este 

comportamiento y enunciaron la siguiente hipdtesis: "Toda agresién es una 

consecuencia de la frustracién y toda frustracién engendra una forma de agresion. 

Es decir, no existe ninguna agresién que no tenga por origen una frustracién y no 

existe ninguna frustracién que pueda resolverse de otra manera que por agresién" . 

Dollard (1939) y su grupo definieron la agresi6n como una conducta cuyo fin es herir 

a otro © a su sustituto y a la frustracidn como "toda accién que impide al individuo 

alcanzar un fin que se fij6". 

Asi mismo, agregan estos autores que la relacion entre la frustracion y la agresién es 

lineal, es decir, la intensidad de la respuesta agresiva es directamente proporcional a 

ja mtensidad de la frustracién. La amplitud de la frustracién resulta de la 

importancia que tiene para el sujeto la actividad bloqueada y de la intensidad de este 

bloqueo. Por otro lado, estos autores complementan su teorfa con tres postulados: la 

inhibicién de la agresion, el desplazamiento de la agresion y la catarsis de la agresion 

(Moser, 1992). 

La inhibicion de la agresién se produce por medio del castigo, es decir, a medida que 

la posibilidad de castigo aumenta, la probabilidad de un comportamiento agresivo 

disminuye. Entre mds severa sea la amenaza de castigo, mas importante es la 

miubicion. 

El desplazamiento de la agresién se refiere a la direcci6n que toma la reaccién 

agresiva. La reaccién agresiva se dirige espontaneamente hacia el agente frustrador, 

st para el agresor es imposible atacar al agente frustrador, la agresion se desplaza y 

se dirige contra otro sujeto o un sustituto del frustrador, como un objeto. Miller 
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(1948) agrega que la direccién que tome la reaccién agresiva desplazada esta 

determinada por tres factores: 1) la intensidad de la disposicion para agredir, 2) la 

intensidad de la inhibicién de la agresion, y 3) la semejanza de la victima con el 

agente frustrador (Figura 1). 

intensidad 

Dusposicxon de aged: 

Inhubicin de la agiesion 

Grado de semejanza con el agente 
frustrador 

Madre Tia hermano amigo 

Figura 1. Modelo de explosion de agresion de Miller (1948). 

Aunque cabe sefialar, que si el ataque al frustrador o a sus sustitutos eventuales se 

vuelve imposible o si el individuo tiene razones para pensar que el origen de la 

frustracion es interno, puede resultar otro tipo de desplazamiento que se manifiesta 

en forma de autoagresién, por lo que la autoagresién serfa inversamente 

proporcional a la agresién dirigida hacia otro y viceversa. 

El fenémeno de catarsis explica porque cuando se expresa la agresion activamente, 

disminuye la tendencia a agredir. En cambio, fa inhibicion de la agresion a pesar de 

que impide su expresién abierta, no dismmuye la manifestacién de la agresién en 

actos encubiertos. 

Moser (1992) menciona que a través de los afios y en varios expermmentos se ha 

sometido a comprobacién la teoria de la frustracion-agresion. Estos experimentos 

han permitido identificar a la frustracién como una posible fuente de agresién, mas 

no como la principal, ya que la agresién puede resultar de factores completamente 

distintos a la frustracién. 
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Es por ello que ante las deficiencias de la teoria de la frustracion-agresién surge el 

modelo de Berkowitz (1965), quien menciona que la frustracion es solo una condicion 

o un facilitador que necesita de estimulos externos para provocar una reaccién 

agresiva. Niega la relacién lineal entre la frustracion y la agresién, e introduce dos 

nuevos elementos intermediarios: 1) la reaccin emocional a la frustracién: la c6lera, 

y 2) la necesidad de indicios evocadores indispensables para la manifestacion de la 

agresion (ver Figura 2). 

Frustracion 

  

Célera 

U 

Indices evocadores 

U 

Comportamiento agresivo 

    
  

  

      

  

      

Figura 2. Modelo de Berkowitz (1965). 

Berkowitz (1965) menciona que un estimulo debe sentirse como perturbador, 

amenazante o desagradable para provocar célera; asi mismo, una reacci6n emocional 

no siempre esta precedida de una frustracién, sino que depende de: 1) el caracter 

atribuido a Ja frustracién y 2) la evaluacién del comportamiento del otro en la 

interaccién sujeto-agresor. Cabe sefialar que para que el individuo se involucre en 

un comportamiento agresivo, necesita condiciones apropiadas, es decir, estimulos 

exteros asociados con el elemento que provoca la frustracion. La presencia de estos 

indicios evocadores se vuelve una condicién de la agresién. Estos indicios 

evocadores pueden asociarse con el estimulo que produjo la célera o pueden ser 

sefiales de agresion més generales. Sin duda alguna, el indice evocador mas 

apropiado es el misrno agente frustrador; sin embargo, individues u objetos que 

evocan al frustrador pueden provocar de igual manera ja agresién a causa de 
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asociaciones multiples. Asif mismo, este autor agrega que ante mayor excitacion 

emocional, el sujeto es menos consciente de ella y adquiere mayor importancia ai 

componente impulsivo de la agresién. 
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1.3.2. Teoria Conductual 

Moser (1992) sefiala que la agresién es en esencia un comportamiento reactivo que se 

aprende, se mantiene y se actualiza al igual que los demas comportamientos 

sociales. El punto de partida de esta concepcidn radica en que el organismo tiene la 

capacidad para modificar su comportamiento y adaptarlo a situaciones precisas en 

funcion de experiencias previas. La agresion como comportamiento social puede 

surgir o modificarse ante diversas situaciones. Entre los mecanismos de aprendizaje 

de ja conducta agresiva se distinguen: el aprendizaje instrumental, la imitacion y el 

aprendi: 

  

En el aprendizaje instrumental las consecuencias positivas de un comportamiento 

agresivo contribuyen a que éste se incluya dentro de los esquemas de accién posibles 

en situaciones andlogas. La repeticién de situaciones en las que el comportamiento 

agresivo resulta recompensado, conduce a la conservacién y a la consolidacion de ese 

comportamiento; el sujeto adquiere la conviccién de que la recompensa se obtiene 

por medio de la agresion. El comportamiento agresivo se manifiesta cuando el sujeto 

estima que tiene més posibilidades de obtener algiin beneficio que a través de otros 

tipos de comportamientos, y cuando considera que existe poca probabilidad de 

recibir un castigo por su conducta agresiva. 

En el comportamiento por imitacién el sujeto reproduce el comportamiento de un 

modelo. Se adquiere un nuevo comportamiento agresivo si éste es reforzado 

positivamente por el modelo. Moser (1992) agrega que en ambos aprendizajes es 

necesario que el sujeto se involucre en un comportamiento agresivo que sea 

reforzado positivamente. 

Sin embargo, Bandura (1975) sostiene que el sujeto puede adquirir nuevos esquemas 

de comportamiento agresivo sin involucrarse 4] mismo, tinicamente por medio de la 

observacién de otro, es decir, por medio del aprendizaje por observacién. 
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Bandura (1975) distingue dos aspectos importantes del aprendizaje por observacion, 

uno es la adquisicién del comportamiento agresivo y el otro es la ejecucién y 

conservacién de dicho comportamiento. Es decir, el sujeto adquiere nuevos 

esquemas de comportamiento agresivo por medio de la observacion de un modelo y 

fas consecuencias de su conducta. Cuando un modelo se involucra en un 

comportamiento agresivo que es reforzado positivamente, es probable que en una 

situacién andloga, el sujeto observador se comporte de la misma manera, aunque no 

experimente las mismas consecuencias positivas.



1.3.3. Teoria del aprendizaje social- 

Bandura (1975) menciona que la agresién no sdlo se atribuye a un conjunto reducido 

de instigadores, sino que también existen propésitos agresivos en si mismos, 

considera que herir y destruir son actos satisfactorios y que ahi reside el propdsito 

primordial de la conducta agresiva. Desde la perspectiva del Aprendizaje Social, la 

agresiOn se ha definido como la conducta que produce dafios a otra persona y 

destruccién de la propiedad. 

Bandura (1975) menciona que la teoria del Aprendizaje Social distingue entre la 

adquisicién de conductas potencialmente destructivas y los factores que determinan 

si una persona ejecutara o no tales conductas. Esta distincién es de gran importancia, 

puesto que no todo lo que se aprende se realiza, es decir, las personas pueden 

adquirir, retener y poseer la capacidad para actuar agresivamente, pero tal 

aprendizaje rara vez se expresara si la conducta no tiene valor funcional para ellas o 

si esta sancionada de manera negativa. Si en el futuro Ilegan a presentarse los 

méviles adecuados, los individuos pondran en practica lo que han aprendido. 

En la teoria del aprendizaje social se menciona que la sociedad moderna cuenta con 

tres fuentes principales de conducta agresiva: 1) influencias familiares, 2) influencias 

subculturales, y 3) modelamiento simbélico. 

La familia es una fuente preeminente de conducta agresiva, puesto que a través de 

ella la sociedad modela y refuerza la conducta del individuo; en este proceso existe la 

oportunidad de aprender comportamientos antisociales. Por otro lado, la subcultura 

en que reside una persona y con la cual tiene contacto repetido, constituye otra 

importante fuente de agresién. Los contextos subculturales contienen abundantes 

modelos agresivos y cuando se considera que la agresividad es un atributo, 

aumentan las conductas agresivas. Asi mismo, el modelamiento simbdlico influye en 

la adquisicion de comportamientos agresivos, debido a que mediante el 

modelamiento pueden transmitirse patrones de respuesta ante situaciones agresivas. 
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Los patrones de respuesta agresiva en este caso, son producto del modelamiento 

simbolico que proporcionan los medios masivos de comunicacién, especialmente la 

television, por su indiscutible predominio sobre otros medios de comunicacion y por 

la forma vivida en que se presentan los actos agresivos. 

Bandura (1975) menciona que desde la perspectiva del aprendizaje social, los 

comportamientos agresivos se caracterizan por la existencia de tres componentes: 1) 

origenes de la agresion, 2) los instigadores, y 3) los reforzadores. 

La agresion es originada en gran parte por Ja observacién y posteriormente se 

perfecciona a través de reforzadores. Asi mismo, Bateson (citado en Bandura, 1975) 

menciona que la sociedad es un determinante estructural, es decir, que las 

estructuras del contexto social pueden determinar o influir en el comportamiento de 

los individuos. Por mencionar un ejemplo, aquellas sociedades que proporcionan un 

entrenamiento constante de comportamientos agresivos, los cuales son considerados 

como un atributo, influyen en el incremento de amenazas, luchas, mutilaciones y 

asaltos. En cambio, aquellas culturas en que se desalienta y menosprecia la agresién 

interpersonal, la gente vive apaciblemente. 

En cuanto a los instigadores de la agresion, Bandura (1975) menciona como ejemplo: 

insultos, desaffos verbales, amenazas en contra del estatus, trato injusto o acciones 

provocativas. 

EI Aprendizaje Social adjudica gran importancia al modelamiento en el aprendizaje 

de conductas agresivas. Ademdas, de acuerdo con Bandura (1975), la observacién de 

modelos que realizan actividades amenazantes sin consecuencias adversas, tiene 

efectos desinhibitorios sobre los observadores, pues extingue vicariamente los 

temores de éstos. En la conducta agresiva competitiva libre de restricciones, el 

modelamiento agresivo funciona como un instigador, aunque también desempefia 

una funcién inhibitoria cuando la conducta lesiva provoca temores. 
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El observar que otros agreden, activa emociones en los observadores. Ademids, el 

modelamiento agresivo puede incrementar la probabilidad de la conducta agresiva a 

través de intensificar los estimulos, por ejemplo al observar armas o instrumentos 

para agredir. 

Dentro de la teoria del aprendizaje social, Bandura (1975) menciona que la conducta 

aversiva crea un estado general de activacién que facilita toda una variedad de 

conductas aprendidas en el individuo, y éste eligira la que le haya resultado més 

eficaz en situaciones estresantes. 

Por otro lado, en esta teoria se consideran a los incentivos como los instigadores de la 

conducta agresiva. Esto se debe a que los individuos encuentran en la conducta 

agresiva cierto valor funcional que despierta en ellos creencias ilusorias de poderio 

y superioridad. 

El ultumo componente que caracteriza el comportamiento agresivo consiste en las 

consecuencias directas de la agresién. Las recompensas extrinsecas son importantes 

puesto que la conducta agresiva en si misma genera cierta sensacién de dolor en el 

agresor. 

En lo que respecta al fortalecimiento vicario, Bandura (1975) afirma que cuando la 

agresion es recompensada, se incrementa en el observador de la agresién la 

tendencia a conducirse de manera similar; en cambio, si la agresion es castigada, se 

atentia dicha tendencia en el observador. Por otro lado, el autorreforzamiento en 

quienes se comportan agresivamente consiste en un sentimiento de orgullo personal 

que refuerza su conducta. 
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Componentes del comportamiento agresivo 

    

  

Origen de la agresién Instigadores de la agresién Reforzadores de la agresion 
  

  
*paprenchzaje por observacién 

sejecucién reforzada 

™»cleternunantes estructurales   
*>modelamiento 

tratamiento aversivo 

»}incentivos   
sbreforzadores externos 

»preforzamiento vicario 

*autorreforzamento 
  

Figura 3. Andlisis del aprendizaje social de la agresion. Fuente: Bandura (1975,p.80) 
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1.3.4. Teoria Cognoscitiva 

Este enfoque hace referencia a una estructura cognoscitiva constituida por procesos 

en que se identifican, transforman y elaboran los eventos-estimulo externos que 

condicionan la respuesta del sujeto. 

Esquematicamente se distinguen dos concepciones del papel de los procesos 

cognoscitives en las conductas agresivas: 1) una es propuesta por Zillman (1978), 

quien afirma que los procesos cognoscitivos intervienen en el comportamiento 

agresivo bajo ciertas condiciones, y 2) la propuesta de Tedeschi, Brown y Smith 

(1974) y Da Gloria (1977) en la que los procesos cognoscitivos explican por si mismos 

el comportamiento agresivo, esta concepcién se basa en la teoria de la atribucién. 

Zillman (1978) menciona que el individuo tiene capacidad para activar procesos 

cognoscitivos complejos que analizan las situaciones que causan dafio y la respuesta 

agresiva apropiada en funcién del nivel de excitacién del organismo. Sin embargo, 

solo cuando el nivel de excitacion es moderado existen condiciones 6ptimas que 

permiten al sujeto apreciar las circunstancias de la provocacién de la que es objeto. 

La respuesta del sujeto estaré en funcion de la intencién de la accién agresiva de la 

que es objeto, del tipo de accién, del costo y del esfuerzo que representa su respuesta, 

asi como de consideraciones morales diversas. Segtin Ziliman (1978), si el sujeto se 

encuentra en un estado de excitacién elevado, no puede evaluar la situacién y 

entonces responde con una agresion hostil. 

El individuo responde, en este caso, con una fuerte energia (actividad simpética) 

ante amenazas de todo tipo, pero estas explosiones de energia no se adaptan a las 

amenazas. Esta forma de reaccion agresiva es por lo tanto, una desventaja para el 

individuo; mientras que las respuestas adaptativas, por el contrario, conduciraén a 

resolver el problema que plantea la situacién conflictiva. 
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Contportamiento Reactivo 

  SS 

Débil Medio Alto 

Comportamiento Adaptativo           

Nivel de excitacién 

Figura 4. Modelo de Ziliman (1978). 

Tedeschi, Brown y Smith (1974) abandonan el término agresién por el término de 

"poder coercitivo", que consiste en la utilizacién de amenazas 0 de castigos a fin de 

convencer a la victima de acceder a una peticién del agresor. Estos autores agregan 

que el "poder coercitivo" tiene tres fines: 1) defenderse de las usurpaciones, 2) 

obtener fines externos, y 3) establecer la igualdad en una situacién de interaccion. En 

este contexto, la agresién no es wn comportamiento sino una descripcién de juicios y 

percepciones sobre formas de poder coercitivo. Este tipo de poder se convierte en 

agresiOn si tiene la intencién de dafiar o violar las normas del observador o la 

victima. 

Da Gloria (1977) sefiala la importancia de las causas que influyen sobre el 

comportamiento agresivo: 1) la reacciém interna del individuo (la cdlera y su 

intensidad), y 2) las normas o reglas del agresor y ja victima. 
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Segtin Da Gloria (1977), un suceso agresivo puede atribuirse a las caracteristicas 

propias de la victima, es decir, la manera de actuar, sus errores o torpezas. En este 

caso, Ja victima sufre una desvalorizacion; en cambio, si el suceso agresivo se 

atribuye al agresor, la victima no se sentira desvalorizada. 
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14. - Adquisicién y mantenimiento del comportamiento 

agresivo. 

Los seres humanos se distinguen de las demas especies por el grado en que sus 

conductas son modificadas con base en sus experiencias y aprendizajes. Estos 

aprendizajes se inician en el nucleo familiar, donde el nifio aprende los codigos 

indispensables para la vida en grupo. 

in embargo, el nific no sélo aprende los cédigos para comportarse segiin los 

estereotipos sociales, sino también, como lo indica Serrano (1996), el nifio aprende 

conductas agresivas que observa en sus padres. Los padres se convierten en modelos 

de conductas agresivas cuando castigan a sus hijos mediante la violencia fisica 0 

verbal. El nifio se da cuenta de que el padre consigue sus propésitos mediante este 

tipo de conductas, al menos momenténeamente, por lo que éste puede imitar esta 

forma de actuar. 

Por otro lado, el nifio puede estar expuesto a otros modelos de comportamiento 

agresivo que también influyen en el origen de la conducta agresiva. Estos modelos 

pueden ser observados en la televisin, el cine, las fotografias y en otras personas 

adultas. Cuando el nifio vive rodeado de modelos agresivos adquiere un repertorio 

conductual caracterizado por una tendencia a responder agresivamente ante las 

situaciones conflictivas. 

Serrano (1996) afirma que el comportamiento agresivo no sélo se adquiere por el 

modelamiento, sino que también existe la posibilidad de imcrementar dicho 

comportamiento por medio del reforzamiento, que puede ser de tres tipos: 

1)reforzamiento positivo, 2) reforzamiento negativo, y 3) reforzamiento vicario. 

El reforzamiento positivo consiste en obtener un resultado agradable. En el caso del 

comportamiento agresivo, si un nifio grita, patalea y golpea por conseguir lo que 
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desea y de esta forma Io consigue, es probable que actite nuevamente de esta manera 

para obtener lo que desea en situaciones similares. 

En tanto que en el reforzamiento negativo, se presenta una conducta que elimina una 

estimulacién aversiva. En el comportamiento agresivo, por ejemplo, si un nifio 

agrede a otra persona y ésta responde agresivamente, el nifio dejara de agredirla. De 

esta forma se aprende que una manera de evitar la agresion es por medio de la 

agresi6n misma. En el reforzamiento vicario el nifio observa como otra persona es 

reforzada después de emitir una conducta. En el comportamiento agresivo, si el 

nifio observa que otra persona obtiene lo que desea por medio de la agresion, 

aprende vicariamente que ese comportamiento es reforzado. 

Cervera y Feliu (citado por Serrano, 1996) afirman que si un nifio agrede fisicamente 

a otro con éxito, es posible que en otras ocasiones emplee nuevamente la agresién 

fisica. Mientras que si fracasa cuando agrede, tenderé a evitar este tipo de conductas. 

El mantenimiento de la conducta agresiva depende de los reforzamientos que recibe 

el nifio y de los modelos que el nifio imita. Sin embargo, el tipo de disciplina que 

recibe el nifio también influye en la conducta agresiva. Becker (1964) menciona que 

una disciplina permisiva y poco exigente junto con actitudes hostiles por parte de 

ambos padres, fomentan el comportamiento agresivo en los hijos. El padre poco 

exigente se caracteriza por satisfacer los deseos del hijo y por otorgar libertad, en 

casos extremos incluso lo descuida y abandona. En tanto que el padre que tiene 

actitudes hostiles, no acepta al nifio, es poco afectuoso y tiende a utilizar con 

frecuencia el castigo fisico sin dar razones cuando ejerce su autoridad. La 

combinacion de padres permisivos y hostiles produce nifios rebeldes, irresponsables 

y agresivos. 

Serrano (1996) menciona que otro factor que contribuye al mantenimiento del 

comportamiento agresivo es la incongruencia en el comportamiento de los padres. 

Un ejemplo de este tipo de incongruencias puede observarse en los padres que 
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desaprueban la conducta agresiva en sus hijos, sin embargo, cuando ésta ocurre 

castigan a los hijos con agresién fisica. Otra incongruencia es el caso de los padres 

que a veces castigan al nifio por manifestar conductas agresivas mientras que otras 

veces lo ignoran. 
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1.5. - Roles Sexuales y Evolucién del Comportamiento agresivo. 

Los nifios pequefios muestran rasgos agresivos, sin embargo, durante su desarrollo 

estos rasgos tienden a dominarse. Watson (1965) menciona que en la nifiez la 

conducta agresiva predomina, los nifios tienden a dirigir su agresividad contra las 

personas cercanas, principalmente, contra los padres. Por su parte, Herbert (1985) 

menciona que en el nifio el nivel maximo de agresividad se presenta a los dos afios 

de edad, después ésta disminuye hasta alcanzar niveles moderados en la edad 

escolar. Asi mismo, este autor agrega que alrededor de los cuatro afios de edad, 

disminuye en el nifio la destructividad_y los intentos de humillar a los otros. A los 

cinco afios de edad la mayoria de los nifios emplean menos el negativismo, la 

rebelion o las acciones fisicas de rechazo,. 

Olweus (1979) menciona que entre los seis y ocho afios se observa un menor nimero 

de conductas agresivas que al inicio de la infancia. Sin embargo, los nifios de estas 

edades presentan una mayor proporcion de conductas agresivas dirigidas a dafiar a 

otros que los infantes. 

Robinson y Skeen (1983) mencionan que los infantes tienen patrones de agresién 

fisica mas estables, mientras que los nifios mayores usan otras formas de agresion, 

como la agresién verbal. - 

Existe controversia en torno a la pregunta de si la agresion es diferente en hombres y 

mujeres. Johnson (1976) afirma que la agresividad es caracteristica masculina, ya que 

la mayoria de los crimenes violentos son cometidos por varones. Es importante 

mencionar que la conducta agresiva en las especies inferiores al hombre, es 

principalmente determinada por factores biolégicos, mientras que en los seres 

humanos, esta conducta esté determinada en gran parte por factores sociales. 

Johnson (1976) menciona que desde que nace el individuo, éste es tratado como nifio 

o nifia. Este trato diferencial continua por el resto de su vida y determina el 
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desarrollo de los roles de género. De esta forma los roles sexuales influyen en las 

conductas de los individuos, incluyendo la conducta agresiva. 

Buss (1961) menciona que los nifios son mas agresivos que las nifias, y fundamenta 

esta conclusion en el hecho de que la conducta agresiva es mas recompensada en los 

nifios que en las nifias. 

Las diferencias en la conducta agresiva entre hombres y mujeres, desperté el interés 

por analizar la estructura genética en cada sexo. Melanie Klein (1982) menciona que 

la mujer es menos agresiva porque no posee los cromosomas necesarios para ser 

agresiva (XX); en cambio, el hombre (XY) posee el cromosoma Y que ha sido asociado 

a la conducta agresiva debido al sindrome XYY. Los sujetos con esta estructura 

cromosomica son en promedio mas grandes, tienen a menudo un coeficiente 

intelectual inferior a Ja norma y presentan frecuentemente conductas violentas. 

Witkin (1976) realizé un estudio en Dinamarca con 12 sujetos que presentaban el 

sindrome cromosémico XYY y con 411 hombres XY. Mediante el andlisis de la 

historia personal de estos sujetos se concluyé que los hombres que tienen un 

cromosoma Y adicional, son mas agresivos que los hombres con una estructura 

cromosomica normal. 

Desde el punto de vista Psicoanalitico, Melanie Klein (1982) menciona que la menor 

agresividad de la mujer se explica por la forma en que ésta vive su conflicto edfpico y 

su complejo de castracién. Textualmente Klein (1982, p. 25) propone: "la nifia no ha 

sentido, como el var6n, el sentimiento de inferioridad, que en relacion con ja madre 

se genera en el deseo de tener un hijo; es un sentimiento sobrecompensado por el 

varén, aconsecuencia del sentimiento de superioridad que muestra ante el hecho de 

tener pene. La madre en virtud de su rol, es vivida psiquicamente por el varén como 

“castradora" y le inspira miedo, que a su vez genera una agresividad excesiva, con el 

deseo de despojar a la madre del pene del padre, de sus hijos y de sus 6rganos 

sexuales”. 
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Por otro lado, cabe sefialar que en las culturas occidentales la agresividad de las 

mujeres es menos abierta que la de los hombres, y esto se observa desde la infancia. 

Asi mismo, Dot Odile (1988) menciona que alrededor de los dos afios y medio de 

edad, el sentido de la propiedad aparece en el nifio. Este prefiere no prestar sus 

objetos personales, y si lo hace es con mucha retinencia y sin dejar de vigilar su 

propiedad. 

A los tres afios de edad, los nifios tienden a manifestar conductas agresivas con sus 

compafieros; mientras que a los cuatro afios de edad, el nifio comienza a utilizar 

insultos y a menudo se muestra antisocial. En el periodo que abarca de uno hasta 

cuatro afios de edad, el nifio adquiere habilidades sociales a través de la familia, 

aunque la escuela también se convierte en un lugar propicio para el aprendizaje de © 

conductas sociales, tanto amistosas como violentas. Asi mismo, durante esta etapa 

ef nifio aprende a dominar sus impulsos. En los nifios de 6 a 9 afios de edad, la 

agresion se vuelve parte fundamental de sus juegos (Odile, 1988). 

En el adolescente el comportamiento agresivo tiene por finalidad desvalorizar al 

adulto y despojarlo de su posicion social y de su éxito (dinero, joyas, ropa, etc.). El 

adolescente al provocar al adulto desencadena la violencia de éste, lo que justifica su 

comportamiento: la agresividad se alimenta de su propia sustancia, es decir, la 

violencia responde a la violencia (Odile, 1988). 

Por otro lado, Maccoby y Jacklin (citado por Johnson, 1976) consideran que la 

influencia cultural no es el unico factor que diferencia la agresividad masculina y 

femenina, sino también los factores biologicos influyen en esta diferencia. Estos 

autores afirman que la agresi6n esta relacionada con los niveles de hormonas 

sexuales. 

Rubin (1987) menciona que la testosterona es la hormona més relacionada con la 

conducta agresiva. Esta hormona es segregada por los testiculos en los hombres y 
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estimula el desarrollo de las caracteristicas sexuales secundarias masculinas durante 

la pubertad. Sin embargo, es importante mencionar que la testosterona no es 

dnicamente caracteristica esencial de los hombres, puesto que en las mujeres se 

produce en las cApsulas suprarrenales y se le denomina Androstendiona la cual se 

relaciona con la aparicién de vello en el cuerpo y rostro. La Androstendiona es 

transformada por los ovarios en estr6genos con la finalidad de favorecer la gestacion. 

Las hormonas pueden afectar la conducta humana de dos maneras: 1) organizando al 

cerebro en evolucién para que ciertas respuestas sean mas probables, y 2) activando 

los mecanismos psicolégicos que gobiernan ciertos patrones conductuales 

(Berkowitz, 1996). 

La testosterona interviene en la organizacién del cerebro y en el desarrollo de 

caracteristicas fisicas masculinas que a su vez se asocian a comportamientos 

masculinos. Estos comportamientos generalmente son agresivos (Berkowitz, 1996). 

Sin embargo, no es posible considerar a la testosterona como la fuente principal de la 

agresioOn. 

En cuanto a Ja activacion de mecanismos psicologicos a través de hormonas, no 

existen experimentos con humanos debido a la imposibilidad de disminuir o 

aumentar la concentracién de testosterona para fines experimentales (Berkowitz, 

1996). 

Berkowitz (1996) concluye que el sistema nervioso central masculino y femenino se 

orgamizan en forma diferente, en parte por las hormonas sexuales. Tanto biologica 

como culturalmente, los hombres han sido considerados més agresivos que las 

mujeres. 
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1.6. - Factores que influyen en el comportamiento agresivo. 

El comportamiento agresivo es producto de diversos factores: falta de afecto 

parental, una educacién exigente por parte de los padres, hereditarios, neurolégicos, 

las experiencias estresantes, la actitud hacia la agresion y Ja observacién de 

conductas agresivas en otros individuos. 

Widom (citado por Serrano, 1996) menciona que la mitad de los jovenes que son 

golpeados por sus madres y/o padres acaban siendo progenitores que maltratan a 

Por su parte, Serrano (1996) afirma que las relaciones deterioradas entre los padres 

provocan tensiones que pueden inducir al nifio a comportarse agresivamente. Asi 

mismo, las restricciones que los padres imponen a sus hijos son otro factor que puede 

influir en la adquisicion de comportamientos agresivos. Estas restricciones deben ser 

irracionales y excesivas para causar este efecto. 

Otro factor de orden familiar que contribuye a la adquisicién de comportamientos 

agresivos es el empleo en el hogar de expresiones que fomentan el comportamiento 

agresivo, como: “qué no puedes ser més hombre?" "jdemuestra que eres hombre!” 

“ino eres macho?" 

Dan Olweus (1979) encontré en sus investigaciones que todos los tipos de maltrato 

infantil tienden a desarrollar conductas agresivas en el individuo. Olweus (1979) 

evalué en 78 madres de nifios menores a cinco afios su grado de negativismo, su 

permusividad ante las manifestaciones agresivas de sus hijos y el grado en que 

empleaban una disciplina exigente y punitiva. Ademéas, se evalud el cardcter de los 

nifios y sus conductas agresivas fisicas y verbales contra otros nifios. Olweus (1979) 

concluye que los hijos de las mujeres que muestran poco afecto y rechazo cuando 

€éstos son pequefios tienden a ser més agresivos. Del mismo modo, mientras mas 
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punitivos son los progenitores con sus hijos, mayor sera la probabilidad de que sus 

hijos sean agresivos durante edades posteriores. 

Patterson (1986) reconoce que las condiciones estresantes que acttian sobre la familia, 

como el desempleo, los conflictos entre los cényuges, la educacion de los 

progenitores, los ingresos, afectan el desarrollo de los nifios. Asif mismo, estos 

factores afectan el modo en que los hijos son educados (ver Figura 5). 

Si un nifio aprende conductas agresivas en la familia, tendera a actuar agresivamente 

fuera del Ambito familiar. De tal forma que los fracasos sociales y escolares 

fortaleceran en el nifio su disposicién antisocial. 

  

Rechazo de los 
compaiieros       

  

  

  Escasa disciplina y Conductas Compromiso con 7 

control de los —+ | problematicas del grupo madaptado — Delincuencia 

progenitores nifio de compajfieros             
    

  

Fracaso académico 

Figura 5. Formulacién de Patterson (1986) sobre agresividad y conducta antisocial. 

      

Serrano (1996) menciona que el ambiente en que el nifio vive también puede influir 

en su conducta agresiva. Por ejemplo, los nifios que residen en un barrio donde la 

agresividad es vista como un atributo valioso, tenderan a ser mas agresivos. 

Serrano (1996) agrega que otro factor que favorece el comportamiento agresivo es la 

incapacidad del nifio para enfrentar situaciones frustrantes. Del mismo modo, 

Bandura (1975) menciona que la falta de estrategias verbales para enfrentar el estrés 

a menudo conduce a la agresién. 
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Asi mismo, Camp (1977) encontré que los nifios agresivos muestran deficiencias en el 

empleo de habilidades lingitisticas por lo que responden impulsivamente en lugar de 

reflexionar. Serrano (1996) asegura que no sélo las habilidades lingiiisticas 

deficientes fomentan el comportamiento agresivo, sino que también este 

comportamiento se ve influenciado por él déficit de habilidades sociales para 

resolver conflictos. Estas deficiencias son resultado de la falta de interaccién de los 

nifios con los adultos y otros nifios. 
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1.7. - Efectos de la television sobre la conducta agresiva 

Berkowitz (1996) menciona que los espectadores no necesariamente deben padecer 

trastornos mentales para ser afectados por lo que observan en la pantalla, sin 

embargo, la television y el cine afectan principalmente a los nifios. 

Jesse Steinfield (1972) considera que existe una relacion causal entre Ja violencia 

televisada y la posterior conducta antisocial en los nifios. Moser (1992) sefiala que la 

violencia en la television puede influir en el comportamiento de los sujetos 

principalmente de dos maneras: 1) favorece la adquisicion de nuevos esquemas de 

comportamiento, y 2) reduce la inhibicion de comportamientos agresivos. La 

observacion constante de la violencia produce insensibilizacion en los individuos, y 

esta pérdida de sensibilidad reduce la inhibicién del comportamiento agresivo. 

Moser (1992) menciona que la adquisici6n de conductas violentas y la insensibilidad 

ante la violencia, dependen de la  actitud de los espectadores hacia los 

comportamientos agresivos que observa. 

Berkowitz (1996) menciona que la violencia en los medios de comunicacién aumenta 

la probabilidad de conductas agresivas en adultos y en nifios, tanto sanos como 

mentalmente trastornados. - -~ 

Desde el siglo pasado se ha enfatizado que la divulgacién de actos agresivos 

incrementa la conducta agresiva en los individuos. En 1890, Gabriel Tarde 

puntualizé que cuando se divulga informacién sobre un crimen violento, las 

personas susceptibles desarrollan ideas agresivas y algunas de ellas imitan 

abiertamente la conducta descrita. Phillips (1974) afirmé que los suicidios son 

influenciados principalmente por otros suicidios descritos en los periddicos y en la 

television. Segan Phillips (1979) en un articulo que publicé sobre la publicidad que 

se le hace al suicidio o a los accidentes de personas famosas, ésta genera un 

Al



incremento del ntimero de suicidios en la poblacién entre mas célebre haya sido la 

persona que sufri6 el accidente o se suicido. 

Berkowitz (1996) menciona que las escenas agresivas producen en el individuo “un 

efecto de cebado": cuando una persona experimenta una situacién tiende a producir 

ideas con significados similares a la situacion original. Para explicar el "efecto de 

cebado", Carver (1983) realiz6 un experimento en el que pidié a sus sujetos que 

formaran frases a partir de una lista de cuatro palabras. Estas frases debian tener un 

significado comun. En la condicion de "cebado" agresivo, el 80% de las palabras 

tenian uma connotacién agresiva. Inmediatamente después de que los sujetos 

concluyeron fa tarea, se les pidié que castigaran a un compafiero por los errores 

cometidos (frases sin un significado comin). Los resultados revelaron que los sujetos 

de la condicién de "cebado" agresivo eran significativamente mAs punitivos que los 

sujetos de Jas otras condiciones experimentales. El autor sugiere que las frases 

activaron pensamientos agresivos en los sujetos que se manifestaron en una 

evaluacién hostil de los otros sujetos. 

Turner y Layton (1976) mencionan que los eventos visuales son recordados sin 

dificultad por los individuos. Si un evento agresivo no produce ansiedad en el 

observador, éste no sélo lo recordara con relativa facilidad, sino que es probable que 

su recuerdo active otras ideas, sentimientos o conductas agresivas. 

Quizaé uno de los efectos mas importantes de la “violencia televisada en el 

comportamiento agresivo es el que sefiala Leyens (1973). Este efecto se produce por 

la identificacién del observador con el agresor, en este caso al observador le afecta 

todo lo que le suceda al agresor. 

Berkowitz (1984) afirma que la frecuente proyeccién de violencia en la television 

genera en los individuos desconfianza y temor por su ambiente; ademas las personas 

que ven frecuentemente ia televisién tienen una impresién exagerada de los peligros 

de su entorno social. 
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La exposicién constante de violencia en Ja televisién no produce beneficios sociales y 

puede influir en la conducta antisocial de los individuos. Sin embargo, atin no se 

conoce exactamente como influyen los programas de televisi6n violentos en la 

conducta agresiva del nifio. La "Teoria del Guion' intenta explicar cémo el nifio 

aprende de la televisién. Esta teoria, propuesta por Huesmann (1986), sostiene que 

los telespectadores jovenes generan un gui6n sobre la agresi6n que observan, y 

cuando el telespectador se encuentra ante una dificultad, tendera a actuar de acuerdo 

con este guidn. 

Huesmann (1986) afirma que las personas que desarrollan guiones agresivos son las 

mas propensas a seleccionar conductas agresivas para solucionar un problema. 

Ademéas, sostiene que las estrategias sociales de los nifios se derivan tanto de la 

observacién de personas reales como televisadas. Este autor menciona tres requisitos 

para que la violencia televisada produzca conductas agresivas en los nifios: 1) los 

telespectadores deben prestar atencién a lo que observan en la television, 2) los 

telespectadores deben interpretar 0 codificar lo que ven, y 3) los telespectadores 

deben observar la agresién repetitivamente, ya que si no se desvanecen las imagenes 

de la memoria. 

Por otro lado, Huesmann (1986) asegura que la retencién de los guiones aprendidos 

en Ja television depende de la practica, ya sea en la imaginaciOn o en una conducta 

real. Asi mismo, es necesario que el guion sea activado, esta activacién se produce 

cuando el ambiente permite que el telespectador Heve a cabo el guién. Huesmann 

(1986} concluye que ja violencia de los medios de comunicacién proporciona 

ejemplos de nuevos guiones agresivos y de como activarlos. 

Delval (citado por Serrano, 1996) menciona que la invasion de los medios de 

comunicaciOn esté provocando cambios importantes en la forma de pensar, en las 

costumbres, en las actitudes y en el comportamiento de los individuos. La television 

es uno ce los medios de comunicacién que mayor influencia tiene sobre la poblacién, 

principalmente, la infantil. 
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Anderson (citado por Moser,1992) menciona que los medios de comunicacién son 

por naturaleza agresivos y por lo tanto provocan en la audiencia un comportamiento 

agresivo. Sin embargo, cuando existe interaccién entre el espectador y los personajes 

agresivos de los medios de comunicacion, disminuye Ja agresion en el espectador, 

aunque ésta puede presentarse posteriormente. 

Los estudios realizados por Himmelweit, Oppenheim y Vince (citado por Erausquin 

ef al, 1984) demostraron que los nifios expuestos a periodos largos de television 

muestran: a) actividad mental pasiva, b) preferencias por la vida fabricada en lugar 

de experiencias propias, y c) una actitud pasiva sin iniciativa. 

Las investigaciones realizadas por la Comision Nacional de Poblacion (CONAPO) 

(1986) demuestran que los efectos nocivos que produce la television son: cansancio, 

mala postura, vista cansada, pasividad, desinterés por el esfuerzo, agresién, 

imitacién de personajes, apatia y tendencias a confundir la realidad. 

Varios investigadores se han interesado por estudiar qué tanto influye la television 

en el incremento del comportamiento agresivo. 

Albert Bandura (1963) realizé un experimento con nifios de kindergarten entre los 

tres y [0s cuatro afios, quienes observaron escenas violentas entre un hombre y/o 

una mujer que golpeaba a un payaso llamado BOBO. Posteriormente, Ios nifios 

fueron frustrados por medio del otorgamiento de juguetes que les eran retirados 

inmediatamente. Por ultimo, los nifios eran Mevados a una sala donde se 

encontraban diferentes mufiecos con cierto parecido a BOBO,-en el momento en que 

los nifios entraron, se lanzaron con gritos a los mufiecos y los golpearon de igual 

forma como habjan observado. Un comportamiento similar mostré un grupo de 

nifios que vieron una pelicula de dibujos animados con violencia agresiva ficticia, en 

la que un gato recibia el castigo que anteriormente habia tenido BOBO. Por el 
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contrario, aquellos nifios que no vieron escenas violentas, mostraron otras reacciones 

emocionales hacia Jos muftecos. 

Eron (1963) estudi6 los habitos televisivos de los nifios: 1) el tiempo que los nifios 

observan la televisién y 2) el grado de violencia existente en los programas favoritos 

de cada nifio. Los datos de este estudio se recolectaron por medio de entrevistas 

individuales a 689 madres y 522 padres. A través de los padres se obtuvo 

informaci6n sobre los antecedentes psicosociales de sus hijos, y las madres 

informaron sobre el mimero de horas que sus hijos veian television y sobre sus 

conductas agresivas en casa y en la escuela. Los resultados mostraron una relacién 

significativa entre la preferencia de los mifios por programas violentos y su 

comportamiento agresivo en la escuela. En tanto que la relaciOn entre el total de 

horas que los nifios ven television y su “comportamiento agresivo es 

significativamente positiva. Sin embargo, en el caso de las nifias no existe relacién 

entre los habitos televisivos y su comportamiento agresivo en la escuela. 

Steuer, Applefield y Smith (1971) realizaron un estudio en el que investigaron si el 

comportamiento agresivo en las relaciones interpersonales de nifios preescolares se 

incrementa con la observacién de programas televisivos con contenido violento. Esta 

mwvestigacion fue realizada con una muestra de 10 nifios divididos en dos grupos. 

Uno de los grupos fue expuesto a programas con contenido violento y el otro a 

programas no agresivos. Los programas tuvieron una duracion total de 110 minutos 

y fueron transmitidos en un periodo de 11 dias. Después de este periodo se grabo 

durante diez dias el comportamiento agresivo de los nifios cuando interactuaban con 

sus compafieros. Los resultados reflejaron que los sujetos que vieron programas de 

television agresivos mostraron un incremento significativo en la agresion contra sus 

compafieros en comparaci6n con los nifios que vieron programas de televisién no 

agresivos. 

Eron, Lefkowitz, Huesmann y Walder (1972) realizaron un estudio con jévenes 

adultos que mostraban comportamientos agresivos, con el fin de determinar si estos 
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comportamientos se relacionaban con la preferencia de los sujetos por programas de 

television con contenidos violentos cuando tenian entre 8 y 9 afios de edad. Los 

participantes pertenecian a un medio rural del estado de New York, y fueron 211 

hombres y 216 mujeres. Esta investigacién de tipo longitudinal tuvo una duracién 

de 10 afios. Principalmente, se estudiaron dos variables: 1) la agresién que los sujetos 

mostraban hacia sus compafieros y 2) las preferencias de los sujetos hacia programas 

* de televisién con contenido violento. Los resultados que se obtuvieron indicaron que 

la agresion es mayor en los hombres que en las mujeres. Asi mismo, los autores 

concluyeron que por naturaleza los nifios de 8 y 9 aftos de edad tienden a mostrar un 

comportamiento agresivo, el cual se incrementa por observar programas con 

contenido violento. Ademdas, existe la posibilidad de que se mantengan esos 

comportamientos en Ja adultez, debido a que sus preferencias por ese tipo de 

programas no decrementan. Por lo tanto, los habitos televisivos establecidos durante 

la nifiez influyen en el comportamiento agresivo de la adolescencia y la adultez. 

Doob y Climie (1972) intentaron demostrar si la estimulacién externa incrementa el 

comportamiento agresivo y si este efecto desaparece en un periodo relativamente 

corto de Gempo. Un grupo de sujetos observé una pelicula de 7 minutos con 

contenido violento y otro grupo una pelicula con contenido neutro (reportaje de la 

naturaleza). Se midieron las reacciones agresivas de los sujetos inmediatamente 

después de la pelicula y 20 minutos después. En otra condicién experimental se 

aplicaron electroschocks largos e intensos al grupo que observé la pelicula con 

contenido violento y electroschocks relativamente cortos y de poca intensidad al 

grupo que observ la pelicula neutral. Finalmente, a través de un cuestionario se 

pidié a los sujetos que clasificaran sus conductas en agresivas o no agresivas. Los 

resultados demostraron que la agresioén incrementa por la observacién de una 

pelicula con contenido violento y que los electroschocks junto con la pelicula violenta 

no disminuyen en absoluto los comportamientos agresivos. 

Turner v Berkowitz (1972) estudiaron si la agresion verbal observada en peliculas 

facilita reacciones agresivas en los sujetos. A través de un cuestionario se exploraron 
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las reacciones que muestran los sujetos ante el enojo y sus mecanismos de 

identificacin. El comportamiento de los sujetos se clasificé en: a) se imagina a si 

mismo coro un actor de la pelicula que gana agrediendo; b) se imagina a si mismo 

como un nifio que observa una agresién y c) no se imagina a si mismo como parte del 

evento. Esta investigaci6n emple6 una muestra de 78 sujetos hombres 

universitarios, los cuales fueron sometidos a tres fases experimentales. En la primera, 

los sujetos debian identificarse con los actores de una pelicula con contenido 

violento; en la segunda, los sujetos observaron una pelicula en la que los actores con 

los que se habian identificado se agredian y se les pidié que se identificaran como 

vencido o vencedor. En la tercera fase se exploré la percepcion social de los sujetos 

sobre las peliculas por medio de la solucion de un problema. Los resultados de esta 

investigacién demostraron que la identificacién con modelos de la television puede 

causar reacciones impulsivas y agresivas en los sujetos que intentan repetir las 

acciones violentas cometidas por el modelo. 

Berkowitz y Alioto (1973) realizaron una investigacién consistente en dos 

experimentos. En el primero los sujetos observaron una pelicula con un deporte de 

contacto fisico (boxeo y ftitbol americano) durante 6 minutos, al final se les pregunté 

qué significado tenfan los enfrentamientos vistos en la pelicula. En el segundo 

experimento se siguié el mismo procedimiento pero los sujetos observaron una 

pelicula de guerra de 8.5 minutos de duracién. Los sujetos clasificaron la pelicula en 

cuanto a su grado de ficcién yen cuanto al grado de anSiedad que provocaba. 

Berkowitz y Alioto (1973) concluyeron que si un acontecimiento es interpretado 

como agresivo, aumentan las reacciones agresivas en los espectadores. Del mismo 

modo, si un evento es considerado como ficcién, los espectadores no transfieren las 

escenas a su contexto personal, por lo que éstas no contribuyen a las reacciones 

agxesivas de los espectadores. 

Fredrich y Stein (1973) realizaron un experimento con nifios de 3.5 a 4 afios de edad 

que observaron durante cuatro semanas programas de televisidn con diferentes 

contenidos: dibujos animados de violencia legalizada (Superman y Batman); dibujos 
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animados con personajes amistosos y cooperativos; dibujos animados con contenido 

neutro. Los nifios que observaron las peliculas con contenido violento, aurnentaron 

su comportamiento impulsivo en general y mostraron menos capacidad para 

obedecer reglas que los nifios que observaron los otros programas. En cambio, los 

nifios que vieron los programas amistosos, cumplieron mas las reglas y mostraron 

mejor disponibilidad para participar en juegos grupales que los nifios que 

observaron los otros dos tipos de programas. 

Collins y Kasper (1976) realizaron una investigacién en la que compararon las 

reacciones de los sujetos ante agresiones fisicas observadas en un programa de 

television. Se emplearon tres tipos de programas: los protagonistas del programa no 

muestran conductas agresivas, documental ecolégico y los protagonistas son 

altamente agresivos. Después de observar los programas, el comportamiento de los 

sujetos se clasific6 en prosocial o agresivo. Los resultados demostraron que los nifios 

que observaron el programa sin conductas agresivas presentaron més conductas 

prosociales que los dems nifios. Mientras que los nifios que observaron el programa 

con contenido violento, incrementaron sus comportamientos agresivos en 

comparacion con los demas nifios. 

Parke, Berkowitz, Leyens, West y Sebastian (1977) realizaron un estudio con jovenes 

delincuentes. En la primera fase participaron treinta jévenes de Estados Unidos con 

edades entre 14 y 18 afios. La conducta de estos jovenes fue observaba durante siete 

semanas, dos horas diariamente. En la cuarta semana, los sujetos vieron una pelicula 

agresiva o una no agresiva, lo que permitié observar el comportamiento de los 

jOvenes antes, durante y después de la pelicula. Finalmente se evaluaron los efectos 

de las peliculas a largo plazo en el comportamiento social. Los resultados mostraron 

que la pelicula agresiva incrementd el comportamiento agresivo de los sujetos. En la 

segunda fase se compararon sujetos de Estados Unidos con sujetos belgas. Esta 

nacionalidad fue elegida porque en la cultura belga existen pocos programas de 

televisi6n con contenido violento. Participaron 10 jovenes delincuentes que no tenian 

acceso a programas con contenido violento o sexual. Se siguid el mismo Prog) 
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procedimiento que con los sujetos de Estados Unidos y los resultados fueron 

similares, ya que se observé que los programas agresivos también incrementaron los 

comportamientos agresivos en los sujetos belgas. Sin embargo, la agresion fisica fue 

menor en los belgas que en los estadounidenses. También se observ6 que los efectos 

a largo plazo de una pelicula agresiva sobre la agresion, son mayores en los sujetos 

belgas que en los sujetos estadounidenses. 

Leyens, Herman y Dunand (1982) realizaron una investigacién con una muestra de 

120 nifios clasificados en tres grupos: dominantes, sumisos y sumisos-dominantes. 

Los experimentadores hacian que un nifio dominante jugara con un nifio sumiso, un 

nifio sumiso jugara solo y un nifio dominante jugara solo. Posteriormente, los nifios 

observaron una pelicula con contenido agresivo o una con contenido neuiral. En la 

pelicula neutral se mostraban dos nifios que jugaban con diferentes objetos y en la 

pelicula agresiva, se mostraba Ja misma historia, pero uno de los nifios tomaba una 

actitud violenta hacia el otro nifio. Al finalizar la pelicula, los niflos volvian a jugar 

por un lapso de 5 minutos y finalmente, eran frustrados por medio de la restriccién 

para ver un programa de dibujos animados. Los resultados mostraron que los nifios 

sumisos que jugaron con un nifio dominante fueron més agresivos que los nifios 

sumisos que jugaron solos. Sin embargo, los efectos de la pelicula con contenido 

‘agresivo no difieren entre estos dos grupos de nifios sumisos. Los sujetos que 

jugaron solos mostraron més conductas agresivas después de observar la pelicula 

con contenido violento que la pelicula neutral. 

Richard Haynes (1984) realiz6 una investigacién en la que clasificé a las caricaturas 

en: a) caricatura de violencia autentica que presenta un acto violento como si fuera de 

la vida real sin intenciones cémicas y b) caricatura cOmica cuando la victima de la 

violencia no sufre efectos duraderos o verdaderos. Participaron en el estudio 120 

nifios de quinto y sexto grado de primaria (58 nifios y 72 nifias). Los nifios 

observaron cinco minutos de Dick Tracy (violencia auténtica) y cinco minutos de la 

Pantera Rosa (violencia cémica). Los resultados demostraron que los nifios perciben 
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ambas caricaturas significativamente diferentes. Los sujetos definieron a la caricatura 

cémica como mas violenta y menos aceptable que a la caricatura violenta auténtica. 

Sprafkin, Gadow y Grayson (1987) realizaron una investigacion en la que 

examinaron los efectos de la observacion de caricaturas agresivas y neutrales sobre el 

comportamiento social de los nifios con dificultades en el aprendizaje. La muestra 

estuvo constituida por 46 nifios con dificultades en el aprendizaje entre las edades de 

6 y 10 afios. Esta investigacién empleé cuatro condiciones: 1) linea base I (pre- 

televisi6n), 2) caricaturas agresivas (Tom y Jerry, Bugs Bunny), 3) caricaturas control 

(Lassie y Rescue Rangers) , y 4) linea base II (post-televisidn). Cada nifio fue 

observado durante un peifodo de 25 minutos a_ través del cédigo de observacion de 

las actividades sociales (COSA) (Sprafkin, Grayson y Gadow, 1983). Este cédigo 

clasifica el comportamiento de los nifios ‘en agresién fisica, agresion no fisica 

(verbalizaciones agresivas y  destruccién de  objetos), inconformidad, 

comportamiento inmaduro (emocionalmente inapropiado), e interaccién social 

apropiada. Los resultados muestran que los nifios con un menor nivel intelectual 

fueron mas agresivos fisicamente que los nifios con un nivel intelectual normal 

cuando observaron las caricaturas control. 

Bushman y Geen (1990) realizaron dos experimentos, en el primero participaron 50 

hombres y 50 mujeres estudiantes de Psicologia que observaron peliculas con 

diferentes niveles de contenido violento. Los sujetos escribieron una Hsta de 

pensamientos agresivos después de ver la pelicula y clasificaron las peliculas en un 

rango del 1 al 5 de acuerdo a las siguientes caracteristicas: realista, agradable, 

entretenida y violenta. Los resultados mostraron que los pensamientos agresivos se 

incrementan cuando la pelicula es clasificada con altos niveles de violencia. En el 

segundo experimento participaron 30 hombres y 30 mujeres, quienes fueron 

sometidos al mismo procedimiento que en el primer experimento, excepto que se 

mncluyeron medidas fisiolégicas adicionales (presién sanguinea y pulso cardiaco). Los 

resultados de este experimento demuestran que los pensamientos agresivos se 
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Asi mismo, el estudio realizado por Fredrich et al. (1973) demostré que los 

comportamientos agresivos se incrementan ante programas con contenido violento y 

por lo general, la agresién es dirigida al exterior (extrapunitiva). Sin embargo, estas 

investigaciones no consideraron la agresién hacia el interior (intrapunitiva) y la 

evitacion de la agresion (impunitiva). De alli que resulta interesante investigar qué 

efecto ocurre en la agresién intrapunitiva o impunitiva cuando se observan 

programas con contenido violento. 
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METODO 
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2.1. Planteamiento del Problema: 

Cual es la direcci6n que toma la agresi6n y su magnitud en nifios y nifias que 

observan caricaturas con contenido violento en comparacién con aquellos que ven 

caricaturas con contenido no vidlento. 

2.2. Hipotesis: 

Hipotesis Conceptual 

La direccion de la agresion y la magnitud con la que los nifios y las nifias la expresan, 

se manifiesta de manera diferente si los nifios y nifias observan caricaturas con 

contenido violento que con contenido no violento. 

Hipdotesis Estadisticas 

3) 

5) 

Existen diferencias significativas en la direccién que toma la agresién entre los 

nufios y las nifias. 

Los nifios y nifias que observan caricaturas con contenido violento son mas 

agresivos que aquellos que observan caricaturas con contenido no violento. 

Los nifios y nifias que observan caricaturas con contenido violento dirigen su 

agresiOn extrapunitivamente, en comparacion con los que observan caricaturas 

con contenido no violento. 

Los nifios y nifias que observan caricaturas con contenido violento dirigen su 

agresiOn intrapunitivamente, en comparacién con los que observan caricaturas 

con contenide no violento. 

Los nifios y nifias que observan caricaturas con contenido no violento dirigen su 

agresion impunitivamente, en comparacién con los que observan caricaturas con 

contenido violento. 
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2.3 Variables: 

L- Variables atributivas y sociodemograficas: 

Sexo 

Edad 

Escolaridad 

Ocupacion de los padres 

Promedio de calificaciones.- calificacién global del ultimo afto escolar, obtenido de 

los expedientes de los nifios en la escuela. 

Promedio de conducta.- calificacién global del ultimo afio escolar, obtenida de los 

expedientes de los nifios en la escuela. 

IL- Variables independientes: 

1) Caricatura con contenido violento con una duracién de 8 minutos y a color 

(Dragon Ball Z). - se muestran actos agresivos que causan dafio fisico intencional 

hacia otra persona u objeto como si fuera de la vida real, sin intencion de causar 

efectos cémicos. 

2) Caricatura con contenido no violento con una duracién de 8 minutos y a color 

(Moomin). - no se muestra ningtin acto violento o dafio fisico intencional hacia 

otra persona u objeto. 

IIL- Variables dependientes.- 

1, - Direccion del comportamiento agresivo segan los puntajes obtenidos en el Test 

de Frustracién de Rosenzweig. 
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a) Extrapunitivamente.- es la agresién que se dirige hacia el exterior, ya sea sobre un 

objeto o sobre un sujeto. 

b) Intrapunitivamente.- es la agresién que se dirige hacia el propio sujeto (hacia si 

mismo). 

c) Impunitivamente.- la agresién es desviada en un intento por no pelear o por 

evadirse de la situacién ( la situacion se interpreta como carente de importancia). 

2. - Magnitud del comportamiento agresivo.- porcentaje de respuestas intrapunitivas ~ 

0 extrapunitivas que muestren los sujetos en el Test de Frustracion de Rosenzweig. 

2.4, Sujetos: 

Muestra seleccionada intencionalmente al azar y constituida por 40 sujetos (20 nifios 

y 20 nifias) procedentes de una escuela primaria de gobierno mixta y con sistema 

educativo laico. Los nifios de la muestra tuvieron una edad entre 8 y 10 afios y 

cursaban tercero y cuarto grado. La muestra se dividié aleatoriamente en grupo 

control y grupo experimental. 

a) Grupo A (control). - Este grupo estuvo constituido por 10 nifios y 10 nifias, 

quienes observaron caricaturas con contenido no violento. 

b) Grupo B (experimental). - Este grupo estuvo constituido por 10 nifios y 10 nifias, 

quienes observaron caricaturas con contenido violento. 

2.5, Disefio Experimental: 

El disefio experimental de la presente investigacion consisti6 en un disefio de dos 

grupos por dos tratamientos. Cada grupo conformado por 20 sujetos. Un grupo se 

asign6 al azar ala condicién control (caricatura con contenido no violento) y el otro 8 
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a la situacién experimental (caricatura con contenido violento). A ambos grupos se 

les administro el test de Frustracion de Rosenzweig (1957) después de haber sido 

sometidos a las condiciones antes descritas. 

2.6. Instrumentos: 

Se emplearon fragmentos de dos caricaturas infantiles (Moomin y Dragon Ball Z, 

ambas transmitidas por televisién abierta), las cuales fueron grabadas en un 

videocasete de formato VHS con una duracién de ocho minutos cada una. 

Posteriormente las caricaturas fueron transmitidas por medio de una videocasetera 

del mismo formato en una television a color de 27 pulgadas. 

Asi mismo, se midié la direccién y magnitud de la agresion por medio del Test de 

Tolerancia a la Frustracién de Rosenzweig (1957), que tiene el propdsito de estudiar 

las reacciones tipicas en situaciones potencialmente frustrantes. Esta prueba se basa 

en diferentes teorias de tolerancia a la frustracion y de la direccién de la agresion, asi 

mismo, permite el diagndstico individual de las tendencias de fa conducta agresiva. 

Esta prueba consta de 24 laminas con dibujos tipo historieta que reproducen 

incidentes de la vida cotidiana. La prueba evalua 11 factores los cuales son 

agrupados en tres tipos de respuesta: predominio del obstaculo (O-D), defensa del 

Yo (E-D), y persistencia a la necesidad (N-P); y en tres formas de dirigir la agresion: 

extrapunitiva (E), intrapunitiva (I) e impunitiva (M). La interpretacién del test se 

realiza tanto a un nivel cualitativo como cuantitativo. Se puntean y se sacan 

porcentajes de las diferentes categorias, ademas de una estimacion de la conformidad 

del sujeto con el grupo al que pertenece, es decir, la tendencia de la respuesta de 

acuerdo con las respuestas modales de la muestra de tupificacion. 

La confiabilidad de este instrumento ha sido estudiada por Clarke, Rosenzwieg y 

Fleming (citado en Rosenzweig, 1957), quienes encontraron que los principios de 
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calificacin del Test de Tolerancia a la Frustracién pueden ser aplicados por dos 

investigadores independientes, obteniéndose un acuerdo del 80%. 

En cuanto a las investigaciones sobre validez (Rosenzwieg, 1957), éstas demuestran 

que el Test de Tolerancia a la Frustracion de Rosenzweig provoca una conducta 

consistente de la personalidad total y las reacciones a la frustracion coinciden con 

otras medidas independientes. 

2.7. Procedimiento: 

La muestra fue dividida en Grupo A (control) y Grupo B (experimental). Estos 

grupos estuvieron constituidos por 20 sujetos (10 nifios y 10 nifias). Cada grupo fue 

dividido en cuatro subgrupos de 5 nifios durante el experimento, con el fin de 

mantener un mayor control de los sujetos. 

A los sujetos de la condicion experimental se les proyecté la caricatura con contenido 

violento (Dragon Ball Z). Esta proyeccion tuvo una duracién de 8 minutos, Ia cual se 

realiz6 en el salén de usos muiltiples de la escuela. Al finalizar la proyeccién se les 

administré el Test de Tolerancia a la Frustracion de Rosenzweig en forma colectiva, 

siguiendo la consigna descrita por Rosenzweig (1957, ver anexo). Al término de la 

administraci6n del test, los sujetos respondieron algunas preguntas referentes al 

numero de horas que vefan television, el tipo de programas que acostumbraban ver y 

la frecuencia con que los ven. 

A los sujetos de Ja condicién control se les proyecté la caricatura con contenido no 

violento (Moomin). Esta proyeccion tuvo una duracién de 8 minutos, la cual se 

realiz6 también en el salon de usos miltiples. Al finalizar se les administré el Test 

de Tolerancia a la Frustracion (ver anexo) y respondieron a las mismas preguntas 

que los sujetos del grupo de la condicién experimental. Se clasificaron las respuestas 

de cada sujeto de acuerdo al manual en agresion extrapunitiva, agresién 

intrapunitiva y agresion impunitiva. 
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2.8 Analisis Estadistico de Datos: 

Se empleo estadistica descriptiva (media, mediana, rango intercuartil, porcentajes y 

desviacién estandar) con el fin de analizar la distribucién de las variables en cada 

uno de los grupos. Asi mismo, se us6 estadistica inferencial no paramétrica para 

determinar si existen diferencias significativas entre los grupos en las variables 

estudiadas. Especificamente se empled la prueba U de Mann-Whitney (U). 

Finalmente, se realizaron correlaciones de Spearman (rs) para determinar si existe 

alguna relacion entre las variables. 
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3. - Resultados 

El andlisis estadistico se realiz6 con el paquete estadistico para las ciencias sociales 

(SPSS). Se empleé estadistica descriptiva (media, desviacién estandar, mediana, 

rango intercuartil y porcentajes) con la finalidad de analizar Ja distribucion de las 

variables en cada uno de los grupos. Se exponen a continuacién los resultados 

obteniclos en cada grupo. 

Ocupaci6n de la madre 

En lo que respecta a la ocupacién de las madres de los sujetos pertenecientes al 

grupo control, se obtuvo que el 40% de éstas se encargan de las labores domésticas, 

en tanto que el 60% restante desempefia una actividad laboral fuera del hogar. En el 

grupo experimental, el 45% de las madres de los sujetos se dedican al hogar y el 55% 

restante cuenta con un trabajo remunerado, lo cual indica que ambos grupos son 

homogéneos en esta variable (Figura 6). 
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Figura 6. Distribucién de las madres de los sujetos que trabajan fuera del hogar en 

ambos grupos. 

Ocupacién del padre 

En lo referente a la ocupacion de los padres de los sujetos, en ambos grupos se 

obtuvo que el 100% de ellos trabaja. En el grupo control se observé que el 30% es 
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profesionista, el 55% se dedica a un oficio y en el 15 % restante no se pudo obtener 

este dato. Enel grupo experimental se observ6 que el 25 % es profesionista, el 55% se 

dedica a un oficio y en el 20% restante no se pudo obtener este dato. Debido a que 

esta informacion se obtuvo directamente de los nijios, en varios casos éstos 

ignoraban a que se dedicaban sus padres (Figura 7). 
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Figura 7. Ocupacién de los padres en ambos grupos. 

Horas que ven televisién 

En lo que respecta al nttmero de horas que los nifios ven televisién diariamente, el 

grupo control obtuvo una media de 3.4 horas y una desviacion estandar de 2.1. En 

tanto que para el grupo experimental, se obtuvo una media de 3.4 horas y una 

desviacion estandar de 1.9. 

Programas Favoritos 

En cuanto al tipo de programas que los nifios prefieren, se obtuvo que en el grupo 

control, el 60% prefiere programas con contenido violento, mientras que el resto 

(40%) prefiere programas no violentos. En el grupo experimental el 55% prefiere 

programas con contenido violento y el 45% prefiere programas exentos de violencia 

(Figura 8). 
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Figura 8. Programas favoritos de los nifios en ambos grupos. 

Promedio de Calificacién 

El grupo control obtuvo una media de 8.6 de calificaci6n y una desviacién estandar 

de .6, mientras que el grupo experimental obtuvo una media de 8.7 y una desviacion 

estandar de .6. 

Promedio de Conducta 

El grupo control obtuvo una mediana de 8.0 y un rango intercualrtil de .45, mientras 

que en el grupo experimental se obtuvo una mediana de 9 y un rango intercuartil de 
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Direccién de la agresién 

La tabla 1 muestra las medianas y rangos intercuartiles de respuestas extrapunitivas, 

intrapunitivas e impunitivas en ambos grupos. 

Tabla 1. Medianas obtenidas en la variable direccién de la agresién, los rangos 

intercuartiles se muestran entre paréntesis. 
  

  

  

            

Direccién de la agresion Grupo control Grupo experimental 

Agresién Extrapunitiva (E) Nifios Nifias Nifios _Nifias 
14.5 (2.2) 10 3.2) 111.95) 8.5 (2.2) 

Agresi6n Intrapunitiva (D) Nifios —Niffias Nifios Nifias 
3 (5) 4(6) 4) 522) 

Agresién Impunitiva (M) Nifios — Nifias Nifios Niifias 
5.5 (2) 9(2.9) 7.5 (25) 9.2 (2.6) 

Magnitud de la agresion 

En lo referente a la magnitud de la agresién, en el grupo control los nifios obtuvieron 

una mediana de 76.1 y un rango intercuarti de 8.7, mientras que las nifias obtuvieron 

una mediana de 60.9 y un rango intercuartil de 12.5. En el grupo experimental, los 

nifios obtuvieron una mediana de 67.4 y un rango intercuartil de 10.9, y las niftas 

obtuvieron una mediana de 59.8 y un rango intercuartil de 11.4. 

Con la finalidad de determinar si existen diferencias significativas entre los grupos 

(control y experimental) y entre nifios y nifias en las variables estudiadas, se empleé 

la prueba de estadistica no paramétrica U de Mann-Whitney. Las variables que se 

analizaron fueron: respuestas extrapunitivas, intrapunitivas e impunitivas, y 

magnitud de la agresién. 

Los resultados muestran que no existen diferencias significativas en las respuestas 

extrapunitivas (U= 132.5, P=.07), intrapunitivas (U=156.5, P= .2), © impunitivas 

(U=153, P=.2) entre el grupo control y experimental. Tampoco se obtuvieron 

diferencias-significativas entre los grupos en Ja variable magnitud de la agresion (U 

de 1535,p=.2) Asf mismo, se realizaron anAlisis independientes con los datos de las 
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nifias y de los nifios para determinar si el tratamiento experimental mostraba algan 

efecto segtin el sexo de los sujetos, estos andlisis no resultaron significativos. 

Debido a que no se obtuvieron diferencias significativas en funcién del tratamiento 

experimental, posteriormente, se evalu6 si existen diferencias significativas en la 

direccién de la agresion entre nifios y nifias. Se reportan los andlisis que se realizaron 

en la muestra total (20 nifios y 20 nifias), independientemente de la condicion 

experimental en la que participé cada sujeto, ya que los resultados obtenidos en la 

muestra total coinciden con los que se obtuvieron en andlisis realizados por separado 

en el grupo control y experimental y debido a que la variable tratamiento 

experimental no afecta en forma significativa y diferente a los nifios y las nifias de 

este estudio. Con respecto a la agresion extrapunitiva, se obtuvo una U de 111.0 con 

una probabilidad de .02, lo que permite aceptar que existen diferencias significativas 

en la agresion extrapunitiva entre nifias y nifios. La mediana de respuesias 

extrapunitivas en los nifios fue de 12.5 y un rango intercuartil de 2.5, en las nifias la 

mediana fue de 9 con un rango intercuartil de 5.5. En la variable de respuestas 

intrapunitivas no se obtuvieron diferencias significativas (U=154.0, p=.2), En la 

variable agresion impunitiva, se obtuvo una U de 124.0 con una probabilidad de .04 

por lo que si existen diferencias significativas entre nifias y nifios. La mediana de los 

nifios en esta variable fue de 6.5 (rango intercuartil =4.1) y en las nifias fue de 9.25 

(rango intercuartil=3.5). 

En la variable magnitud de la agresion se obtuvo una U de 124 con una probabilidad 

de .04 que determina la existencia de diferencias significativas entre nifios y nifias. 

Los nifios tienen una mediana de 16.5 (rango intercuartil= 2.7) y las nifias una 

mediana de 13.75 (rango intercuartil= 4.5) en esta variable. 

Finalmente, se emple6 el coeficiente de correlacién de Spearman con el objetivo de 

determinar si existen relaciones entre las variables. Las variables que se emplearon 

en este andlisis fueron: direccién de Ja agresion (extrapunitiva, intrapunitiva, 

impunitiva), horas que los nifios ven la television, promedio de calificaciones y 
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promedio de conducta. Se reportan los resultados de los andlisis realizados con 

todos los sujetos, ya que en los andlisis por grupo los resultados fueron similares. 

Los resultados muestran una correlacién  significativa (rs=.42, p=.008) entre la 

variable agresion extrapunitiva y numero de horas que los nifios ven television. Del 

mismo modo, la agresién impunitiva y las horas que los nifios ven televisién se 

correlacionaron significativamente rs=-.43, p=.006. Los andlisis de correlacién de las 

demas variables no resultaron significativos. 
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4, - Discusi6n 

Los resultados demuestran que no existen diferencias significativas entre el grupo 

control y el grupo experimental en Ja direccién que toma la agresién ante la 

frustracién. Esta situacién, probablemente, se debe a que las condiciones 

experimentales de la investigacién, no afectaron la conducta de los nifios y las niiias. 

Por ejemplo, el tiempo de exposicién de los estimulos en cada condicién (8 minutos), 

el uso de caricaturas y no de personajes reales y las escenas violentas de las 

caricaturas, no causaron suficiente impacto en los nifios como para afectar sus 

conductas agresivas y la forma en que éstas son dirigidas. 

Eron ef al. (1972) encontraron en su investigacion una relacién entre el 

comportamiento y el tipo de programas que preferian ver los sujetos. En este estudio 

los nifios entre 8 y 9 afios de edad que se caracterizaban por tener un 

comportamiento agresivo, incrementaron su conducta agresiva cuando observaron 

programas con contenido violento, efecto que no se observé en los nifios que fueron 

categorizados como no agresivos. Los autores observaron ademas que los habitos y 

las preferencias televisivas durante la nifiez influyen en el comportamiento agresivo 

de los sujetos durante la adolescencia y la adultez. 

Los datos del presente estudio no pueden compararse con los de Eron et al. (1972) 

debido a que no se analizé si los tipos de programa que prefieren los nifios provocan 

respuestas agresivas diferentes. Ademiés, la variable promedio en conducta no se 

correlacion6 con las variables agresivas en los sujetos del presente estudio, por lo que 

al parecer, no siempre el comportamiento tipico del sujeto influye en su sensibilidad 

hacia los programas violentos 0 en sus respuestas ante la frustracion. Sin embargo, 

es posible que el rango de valores de esta variable en los nifios del presente estudio 

no fuera lo suficientemente amplio como para obtener correlaciones significativas 

entre esta variable y las respuestas agresivas de los sujetos. 
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En el presente estudio se observaron diferencias significativas en la direccién de Ja 

agresion entre nifias y nifios. Las mujeres tienden a dirigir su agresion 

impunitivamente (la agresién se evita y resulta carente de importancia), en tanto que 

los hombres tienden a dirigir su agresion extrapunitivamente (agresion dirigida al 

exterior), lo que permite concluir que los nifios son mas agresivos que las nifias. 

Estos resultados coinciden con los de Buss (1961), quien encontré que los nifios son 

por naturaleza mas agresivos que las nifias, puesto que en la dinamica de los roles 

sexuales la conducta agresiva en los nifios es m4s recompensada que en las nifias. 

Asi mismo, desde la perspectiva de la teoria del aprendizaje social se afirma que las 

diferencias en la magnitud de Ja agresi6n entre nifios y nifias se debe, 

principalmente, a que en las culturas occidentales se refuerza y estimula el 

comportamiento agresivo en los nifios por medio del juego. Esta estimulacion de la 

conducta agresiva se presenta predominantemente entre los 6 y los 9 afios de edad. 

Seguin Dot Odile (1988), lo principal en estos juegos es la agresion y el contacto fisico 

rudo; en cambio, en las nifias se minimiza la expresion de la agresi6n debido a que 

sus juegos carecen de violencia y de contacto fisico rudo. 

Un factor que favorece la expresién de la agresi6n, es la familia, principalmente 

cuando la agresion es considerada por los miembros de ésta como un atributo propio 

de los hombres. En el contexto familiar, ia agresién constantemente se fortalece a 

través de mensajes de hombria y machismo. Cabe mencionar que desde la 

perspectiva psicoanalitica, Melanie Klein (1982) describe que el var6n es superior a la 

nifia desde su infancia por el hecho de contar con el miembro masculino (pene). El 

nifio muestra su agresividad, principalmente, hacia su madre, quien es vivida 

psiquicamente por éste como una castradora de la que debe defenderse y de quien 

debe obtener el pene del padre, sus hijos y sus érganos sexuales. 

Sin embargo, cuando Melanie Klein (1982) aborda aspectos biologicos para explicar 

las diferencias por sexo de la conducta agresiva, su teoria parece justificarse. Esta 

autora considera que los antecedentes genéticos determinan que la mujer sea menos 
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agresiva que el hombre, ya que la primera no cuenta con los cromosomas necesarios 

para ser agresiva. Esta hipotesis ha sido, en parte, confirmada en la investigacién 

realizada por Witkin (1976) 411 hombres (XY) y 12 hombres con el sindrome 

cromosémico XYY. Los sujetos con doble cromosoma Y son invariablemente mas 

agresivos que los hombres con un solo cromosoma Y. 

En el presente estudio se encontré una correlacion significativa entre el mimero de 

horas que los nifios ven television y el némero de respuestas extrapunitivas e 

impunitivas. Entre mds horas los nifios ven television mayor es su agresion 

extrapunitiva (agresién dirigida al exterior) y menor es su agresién impunitiva 

(agresién que se evita y carece de importancia). En este caso es posible comparar los 

resultados obtenidos en la presente investigacién con los resultados obtenidos por 

Eron (1963), quien encontré que el comportamiento agresivo de los nifios se modifica 

en funcién del ntémero de horas que éstos ven television y el tipo de programas que 

ven, en cambio, en las nifias su comportamiento agresivo fue independiente de sus 

habitos televisivos. Moser (1992) sefiala que la observacion constante de violencia y 

por periodos prolongados, produce insensibilizacién en los individuos y esta 

pérdida de sensibilidad reduce la inhibicion de los comportamientos agresivos. Sin 

embargo, de acuerdo con Berkowitz y Alioto (1973), la interpretacién de los 

acontecimientos depende de cada telespectador y cuando éstos son interpretados 

como agresivos, incrementan las reacciones agresivas de los telespectadores, 

mientras que si un evento es considerado como ficcién, no se incrementan las 

reacciones agresivas. De acuerdo con esta postura, los nifios del presente estudio 

interpretan las escenas de las caricaturas como ficcién, por lo que éstas no afectaron 

sus conductas agresivas. 

Ademés, Berkowitz (1996) afirma que la proyecci6n frecuente de violencia en la 

television influye en la conducta antisocial de los individuos, puesto que los 

telespectadores crean un guién sobre la agresién que observan y cuando éstos se 

encuentran en dificultades, tienden a actuar ese guion agresivo. Al parecer el test de 

frustracion de Rosenzweig expuso a los sujetos del presente estudio en situaciones 
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que permitieran activar los guiones agresivos aprendidos, ya que los nifios que 

teportaron ver més horas la televisi6n presentaron mas respuestas agresivas 

extrapunitivas. Ademds, como sefialan Moser (1992) y Berkowitz (1996) es 

importante la frecuencia y constancia con que se observan las conductas violentas 

para que éstas influyan en la conducta agresiva de los individuos y no sédlo la 

exposicién eventual a la agresién. 

Cabe mencionar que los resultados obtenidos en ja presente investigacién no 

coinciden con los reportados por otros estudios, ya que no se obtuvieron diferencias 

significativas entre el grupo control y el grupo experimental. Por ejemplo, Steuer ef 

al (1971) observaron un incremento significativo en el comportamiento agresivo 

después de que los sujetos observaron programas con contenido violento, este 

incremento se manifest6, principalmente, en las relaciones interpersonales de los 

nifios con sus compafieros. Es probable que el corto tiempo de exposicién de la 

caricatura violenta utilizado en el presente estudio, explique las diferencias en los 

resultados. Steuer et al. (1971) presentaron programas violentos de 110 minutos de 

duracion. Asi mismo, en el presente estudio sélo se utiliz6 el Test de Frustracion de 

Rosenzweig (1957), mientras que en el estudio mencionado se realizaron registros de 

observacion del comportamiento de los nifios durante 10 dias en situaciones de 

mteraccion social. 

Por otro lado, Fredrich et al. (citado por Erausquin et al, 1984) demostraron que la 

exposicion a peliculas con contenido violento aumenta el comportamiento impulsivo 

de los nifios en general y disminuye su capacidad para obedecer reglas. Cabe sefialar 

que la frecuencia de exposicién de los estimulos violentos en este estudio fue de 

cuatro semanas. Estas divergencias metodologicas explican las diferencias en los 

resultados entre los estudios previos y la presente investigacién. Asi mismo, 

permiten validar que la frecuencia y el tiempo de exposici6én a un estimulo violento 

son variables determinantes para que Ja violencia observada influya en la conducta 

agresiva de los individuos. 
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Los resultados obtenidos en el presente estudio permiten demostrar que el 

comportamiento agresivo no es sélo resultado de la influencia de los programas de 

televisidn con contenido violento, sino que también influyen el sexo del sujeto, los 

roles sexuales y las horas que los nifios observan television. Del mismo modo, es 

probable que los reforzadores externos, la manera en que los nifios interpretan los 

estimulos violentos y las caracteristicas familiares influyeran en los comportamientos 

agresivos observados. 
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Conclusiones 

A partir de los resultados obtenidos en la presente investigacién, puede concluirse 

que la exposicién a caricaturas violentas por un tiempo breve no influye en la 

direccién de las respuestas agresivas de los nifios ni en la magnitud de sus respuestas 

agresivas. Sin embargo, el ntimero de respuestas agresivas de los nifios se incrementa 

conforme aumenta el mimero de horas que éstos ven diariamente television, 

principalmente, la agresién extrapunitiva. Asi mismo, la conducta agresiva de los 

nifios tiende a dirigirse extrapunitivamente, mientras que en las nifias tiende a 

dirigirse impunitivamente. Esta situacion probablemente es resultado de la 

influencia familiar en cuanto a la aprobacion de ia agresion, ia educacion y el trato 

que se brinda a los hijos dentro de ésta. Asi mismo, es posible atribuir la diferencia 

entre hombres y mujeres a Ja capacidad de cada familia para ensefiar formas 

apropiadas de expresar las emociones e impulsos. Es por ello que a las mujeres se les 

ensefia a reprimir sus emociones, en términos de agresién, en tanto que a los 

hombres se les ensefia a expresar su agresién, siendo aceptada en la sociedad. 

Asi mismo, es posible que Ja tendencia de los nifios a dirigir su agresion 

extrapunitivamente se debe a que éstos emplean al menos tres mecanismos de 

defensa de tipo neurotico: la identificacién introyectiva, qae es empleada como una 

forma de imitar a los personajes que son observados en las caricaturas con contenido 

violento; la proyeccién animista, por medio de la cual los nifios dan vida a los 

personajes ficticios que observan e imitan; y la identificacién con el agresor temido, en 

la que el nifio se identifica con la agresién del agresor, y la expresa a través de sus 

actitudes y conductas. 

Sin embargo, la tendencia de las nifias a dirigir la agresi6n impunitivamente 

probablemente se debe a que éstas emplean mecanismos de defensa de tipo 

neurético como la represién, que es una forma intencional de olvidar los impulsos 

para evitar las normas de censura impuestas por la sociedad y el desplazamiento, que 

consiste en el control de la expresion de la agresion y su manifestacién por medios mas 

aceptados por la sociedad. 
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En el desarrollo de investigaciones similares a la presente se sugiere ampliar la 

muestra de estudio y emplear programas de mas duracién y con personajes reales. 

Asi mismo, se sugiere evaluar el comportamiento agresivo de los nifios a través de 

métodos observacionales antes, durante y después de las diferentes condiciones 

experimentales, y controlar los patrones conductuales agresivos tipicos de los nifios 

que participan en el estudio. Una pregunta de investigacion que ain queda por 

resolver es determinar cual es el tiempo minimo de exposicion a un programa 

violento capaz de incidir en la conducta agresiva de los nifios.
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Laminas del Test de Frustracion 
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Test de Rosenzweig (P.F.T.) 

Instrucciones 

'F Pidase al sujeto que observe el primer cuadro 

tw Léase el parlamento de la figura de Ja izquierda de la primera lamina y pidase al 
sujeto que diga "cual podria ser la respuesta". Inmediatamente pidasele que escriba 
esa respuesta en el protocolo (sefidlese el casillero correspondiente). Luego, digase: 

Consigna: "Bien, en cada uno de los cuadros que siguen hay también dos personas 
hablando. Lo que dice una de ellas esté siempre escrito en la figura 
(sefialar). En cada caso, usted debe imaginar qué contestaria la otra 
persona de cada cuadro, y escribir esta respuesta en el espacio 
correspondiente de esta hoja (sefialar); la primera respuesta que se le 
ocurra. Es lo mismo que acabamos de hacer. Aqui tiene lo demas. Cada 
uno tiene un nimero jve? (sefialar). Siga el orden numérico. Trabaje lo 

mas rapido posible" 
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Test de Rosenzweig 
Protocolo de registro 

Nombre y Apellido Escolaridad 

Edad Motivos del examen 

Profesién Examinador 

  

  

  

  

  

  

  

  

Fecha de hoy Lugar 

Respuestas 

} 13 

2 14), 

3 | 15 

4 16 

5 17 

6 18 

7 19 7 

  

  

        
8 20 

9 21 

10 22 : 

i 23 

[12 24         
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Protocolo de Evaluacién 

  

  

  

  
  

  

Clasificacién Perfiles 

No | O-D | E-D [N-P|G.CR op [ED jNP | Total | % | Nota 
I M T 

2 I 

3 

4 M 
5 

6 

7 

8 

] 

2 

3 

E 

I 

E+l 

Tendencias 
} 
2 

4 
5 
G.CR. Total ~ % Nota T 
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