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7 P I N T R O D U C C  I O N  )&A-, f rt{ G-' 
r -  

am la actualidad las conductas agresivas se han convertido en 
un hecho cotidiano, trivial; los individuos se han insensibilizado 
ante ella, ya no manifiestan ninguna alternativa para evitarla, la 
ven como una costumbre, como algo natural, 

&La agresión no s o l o  la percibimos de la influencia de nuestro 
núcleo familiar, sino también a través de los  demás grupos socia- 
les y medios de comunicación, l os  cuales forman parte de la vida de 
todos los seres humanos, se podrá decir que son extensiones de m e s &  
tros sentidos, así por ejemplo los medios gráficos ( libros, revis- 

" tas, periódicos, etc. ) son una prolongación de nuestra facultad vi- 
sual; la radio es una prolongación de nuestro sistema nervioso cen- 
tral, que nos habla como de persona a persona; el fonogr6fo es ia 
prolongacidn y aplicación de la voz y la televisión es la d s  com- 

pleta, pues retama a todos eiios en su proiongación. 
Como lo señala F e d d e z  Collado ( I986 ). - La televisión es considerada en las sociedades modernas como uno de 
los principales medios de comunicación, es estimada como una fuente 
de información, ilustración, diversión y de influencia sobre l o a  in- 
dividuos; se ha encontrado que ofrece muchas oportunidades para ob- 
servar la violencia que se manifiesta en sus programaa y que permite 
en muchas ocasiones la identificación e imitación de los personajes 
en este tipo de conductas. 

Actualmente la televisión ocupa un lugar dentro del espacio de 
la familia, debido a que la mayoría de los individuos poseen por io 
menos un televisor en casa. 

En la ciudad de México operan actualmente nueva canales de 9.V 
con un promedio de I4 hrs. diarias de transmisión, se estima además 
que el D.P, el 80% de las familias tienen televisor, pues a pes- 
de la crisis económica es impresionante ver la infinidad de antenas 
receptivas en la parte superior de las casas. 

-. 

to 

Se dice que no todas las conductas vistas a través de esos mo- 
~ .,< 
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delos llega a manifestarse, debido a que al existir una identifi- 
cación del individuo con los personajes que se le presentan, se for- 
ma m a  representación simbólica de los mismos, de los cuales reto- 
mmá los más' significativos para éi y posteriormente manifestará.+ 
Es aquí donde la representación mental toma significación al surgir 
una idea interiorizada de las imágenes que son percibidas del exte- 
rior por los sujet 

dizaje de conductas, porque por medio de esas representa&on"ds ia~ 
inteiiaencia permite ia adaptación a situaciones en el contexto 6 an.: 

Los mecanismos por l os  cuaies los hombres se adaptan al medio am - 
biente son: la asimilación y la acomodación. 
La asimilación, es una actividad por medio del cual, toda reiaci6n 
nueva se integra en un esquematismo ( procesamiento de información) 
o en una estructura anterior. Para los asociacionistas es un efecto 
de repetición y para los psicoanalistas es una conducta simbólica. 
Por medio de la acomodación, se obtienen esquemas nuevos y se adap- 
tan otros ya aprendidos, para ajustarse a las necesidades específi- 
cas de estfmulos o situaciones nuevas. Mediante estos dos mecanis- 
mos se logra la adaptación del hombre al medio ambiente, entendién- 
dose a la adaptación, como un proceso continuo de interacción con 
el ambiente y el aprendizaje para predecir y controlar el medio. 

De esta manera, en el presente trabajo se retoma la importan- 

\,OB.; ~ % I " &  - - 
ita representacibn mentái j';ega un papel importante en el agren- 

-e\\k ex15 L L * . C .  E -  Y C "  I " ?  iQ 

dwde .ae- desarrolla..l\ . F  c - 6  r \ '  i 4 %  4 c j .  

- e c, . 

r* - _  1 _ _  

1 

. cia de la representación mentai para la formación de conductas1 en % 
tre ellas de la conducta agresiva. 

las del aprendizaje y la de roles sociales para poder determinar 
como los individuos asimilan las conductas agresivas de l o s  mode- 
los televisivos que se le presenten, cada uno de estos es enfocado 
desde diferentes puntos de vista te6ricos. Debe aclararse que no se 
tomarán como una formación histórica sino como las concepciones 
más sobresalientes de su género para a s í  explicar cada una de las 
partes que conforman a ia parte teórica. 

La estructura del trabajo esta compuesta p o r  tres capftulos, 
en el primero se describen algunas teorías que explican de manera 
general los conceptos que integran o definen a la conducta apesiva, 

Además de la teoría de la representación mental se emplean 
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Asf como dgunas teorfas que explican el aprendizaje en rela- 
ción a dicha conducta. Se hace un apartado especial para explicar 
dentro del aprendizaje cognocitivista a la representación mental. 

fluencia de la televisión para la formación de la representación 
mental de l a s  conductas agresivas a partir del tiempo empleado por 
l o s  individuos para ver l o s  programas que en ella se transmiten. 

En el capítulo segundo se determina el desarrollo del diseño 
que se siguió en esta investigación, se describe el planteamiento 
del problema, los  objetivos e hipótesis, así como los materiales e 
instrumentos requeridos para cada etapa. 

En el capítulo tercero se presentan los resultados obtenidos 
en la investigación, para tai propósito se retoman cuatro aparta - 
dos, en el primero se presentarán los resultados referentes a la 
importancia de la televisión; en el segundo se da a conocer lo obte 
nido sobre la representación mental; en el tercero se mencionan los  
resultados acerca de los roles sexuales en relación con la agresión; 
finalmente en el cuarto y Último apartado se dan a conocer tanto 
discusión y conclusiones así como alcances y limitaciones. 

Finalmente en ese capítulo se habla del papel que tiene la in- 

- 
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: :: Condr;.zta agresiva. 

Es difícil presentar una definición clara del término agre- 
I cki ,  porcm en el habla c o m b  es entendido y utilizado de modas 
ti -r dif eredies. 

:I "*a definir dicho'concepto, en algunas teorías se piensa que la 
:I ;uraleza Le l a  agresión se funda en el instinto, otras la conci- 

' I  corno el resultado de una serie de reforzadores o como canse- 
: hsiicia de una frustración o a partir de un proceso de ap*endieaje. 

Desde hace algún tiempo los  investigadores se han preocupado 

1 

i 
I .'>oratorio, los cuales se describir& posteriormente. 

h t a  Última, se han realizado una serie de investigaciones en 

I K,I Los instintivistas, 
La agrrtsibn ha sido estudiada en su génesis a partir de u118 

t -Irnación biológica, en donde el instinto es considerado como el 
i uor de 1.0s impulsos, entre los exponentes instintivistas encon- 
I :"nos a l  e t b l o g o  Ronrad Lorenz y a l  Psicoanalista Sigmund Freud, 
t ~ mdo ioii cios más importantes en l a  corriente instintivista. 
1 .  E . i * $  LOS etólogos y el psicoanálisis. 

El etblogo H. Lorenz, enfoca el problema de la agresión hu- 
: is como mi fenómeno innato o instintivista. El argumento propues - 
1 -. por Lorenz ( On Aggresion I966 ) es que existe una amplia evi- 
: i e i a  de que nuestros antepasados animales eran seres instintiva- 
: nte -iio?!eiitos y como descendientes de ellos el hombre, en las 

* 

: 2iedade:s modernas, es portador de esos impulsos destructivos. 
Para 611, por un lado, la agresividad humana era un instinto 

i .  Imentado por una fuerte energía inagotable y no necesariamente 
: ~-suita.do de m a  reacción a estímulos externos. 

(1) 
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Esa energfz, específica se acumula constantemente en l o s  centros ner- 
viosos relacionados con esa pauta de comportamiento para producir - 
una explosión a b  en ausencia del estímulo, 

Por otro lado, concebía a la agresi6n como un-elemento de su- 
pervivencia en el individuo y de su especie, principalmente para dis- 
poner de su defensa de territorio, alimentación, con fines reproduc- 
tivos, de defender a su pareja y establecer una importancia jerár- 
quica social, 

I 

En éste punto Lorenz(sobre la agresidn,1970) señala: *'.., el instinto que sirve para la supervivencia 
del a n i m a l  se ha exagerado grotescamente en el - 
hombre y se ha vuelto locon', ( , , . ) Así, la agre- 
sión se ha hecho una amenaza más que una ayuda - 
para la supervivencia, It 

Así, Lorenz retoma la forma de vida de l o s  hombres primitivos 
comparhdola con las sociedades actuales; en los primeros era inciis- 
pensable 'tlucharn para sobrevivir, aplicando la ley del más fuerte 
y en los segundos, se d6 una exageracidn de esa lucha, no para so- 

brevivir, sino para alcanzar una jerarquización, en donde no impor- 
ta el medio por el cual lo logre siempre y cuando alcance sus obje- 
tivos. 

Se& Lorenz, el hombre es movido por una fuerza innata de - 
destrucción que es a veces imposible dominar debido a la fuerte a- 
cumulación que tiene pero suele ser canalizada a través de otros - 
medios no directos como la competencia, el l ogro ,  etc., y es por 
medio de las instituciones cromo el hombre aprende a no manifestar- 

Señala también que l o s  sujetos descargan esa energfa acumula- 
da sin la presencia de estímulos, pero es importante considerar a- 
qtú ei contexto o la situación en que se descarga esa energía. 

De esta manera encontramos'que en l o s  dipales l o s  actos agre- 
sivos son aquellos que tratan de ocasionar o amenazan con ocasio- 
nar un daño a otro a n i m a l  de la misma especie, aunque sólo esa de- 
finición se refiera a compañeros de especie porque la agresividad 

l a s  tan directamente , (28) 

animal es siempre intraespecífica, (28) 

En esa agresividad intraespecífica no se admite la relacibn 
cazador-vfctima en 10s animales porque no se satisface un indole - 
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estrictamente agresivo, sino más bien alimenticio. Eh cslmbio, la - 
agresividad en el hombre puede darse en contra de otros seres huma 
nos, contra animales, objetos inanimados o a veces hacia el propio 
sujeto. F e d d e z  ( I978 ) señaia que : 

- 

Las manifestaciones de la agresividad 
intraespecifica humana alcanza a me- 
nudo grados de ferocidad y violencia 
m u y  raros entre los animales..." 

' 

Así, Fernhdez considera que la agresividad del hombre es más 
destructiva que la de los animales y es el hombre el Único que ata 
ca a sus congéneres con el fin exclusivo de dañarlos. 

El hombre aprende la agresividad a través de diversos medios, 
entre ellos encontramos a la televisión, en los programas que trang 
mite se puede observar la lucha por la sobrevivencia entre los per- 
sonajes,/ en donde no importa que se tenga que perjudicar a segun- 
dos dañandoles, ya sea ffsicamente o en sus pertenencias para lo - 
grar su objetivo. 

En la teoría psicoanalítica S. Freud proponía la existencia 
de una sola fuerza instintiva motivadora de la conducta humana, ese 
instinto era el instinto de vida o Eros. Posteriormente modificó 
su teoría, pues se dit5 cuenta de que no era posible explicar todas 
las conductas del hombre, sobre todo las destructivas y masivas, a 
través de ese instinto. 

- 

L 

- 

Así surgió la idea de un antagonismo de dicho instinto 

El Thanatos se manifiesta en el individuo de dos maneras: 

una 
fuerza instintiva dirigida hacia la muerte o el Thanatos, 4% 

hacia adentro ( interna ) como un autocastigo dañando su propio 
cuerpo y orientada hacia afuera se manifiesta como hostilidad y , 
más ampliamente, como destructiva, en donde se trata de dañar a los 
demás. 

Freud, en su obra Más a l l á  del principio del placer 1919, atr& 
buye el antagonismo amorr odio a un instinto de muerte existente - 
desde el principio y siempre en oposicidn a los impulsos de vida 
que empujan hacia la muerte, 

r :De esta manera, Freud considera que la agresión es un instin- 
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t o  que va acumulando l a  energía y en un momento dado busca una saii 
da p a r a  escapar, pues de l o  contrar io ,  s i  no s e  " l ibera",  s e  puede 
producir una erifermedad somática para  l a  destrucción interna d e l  
su j e t  o 7 (17 

EZsa l iberac ión  de energfa,  conocida también como catarsis, se  
puede l i b e r a r  de diferentes maneras, por  medio d e l  juego o de algu 
nas  otras actividades que impliquen competencia, En e s t a  sociedad 
urbana l a  t e l e v i s i ó n  puede fungir  como un medio l iberador de esa  
e n e r d a ,  debido a que los n i ñ o s  l a  t ienen como principal  medio de 
entretenimiento dentro de sus casas y es  a través de los programas 
que en e l l a ,  se presentan donde s e  dan casos de ident i f i cac ión  de 
l o s  telespectadores con l o s  personajes,  logrando con e l l o ,  gozar, 
sufrir, pe lear ,  e tc . ,  l iberando de esa  manera l a  energía acumulada. 

cua l  s e  va a d a r  esa  l i b e r a c i ó n  de muerte. A e s t e  respecto se seña- 
l a  que : 

Y en e l  hombre se  sugiere una destructividad a través  de l a  

" . . , los casos extremos de comportamiento *%brutalN 

est& l i m i t a d o s  a l  hombre, y nuestro s a l v a j e  t r a t o  
mutuo no t i e n e  parale lo  en l a  naturaleza. Lo tris- 
temente c i e r t o  es que somos l a  especie más crue l  y 

despiadada que jamás haya pisado l a  t i e r r a ;  y aun- 
que podamos retroceder  horrorizados cuando leemos 
en un periódico o en un l i b r o  de h i s t o r i a  las atro 
cidades que e l  hombre ha cometido en e l  hombre, en 
nuestro fuero interno sabemos que cada uno de noso 
tros alberga dentro de s í  los s a l v a j e s  impulsos 
que conducen a l  asesinato y a l a  guerra, (A. Storr , I970)  

- 
. 

- 

Es precisamente l a  guerra l a  manifestación por l a  cual  e l  hom- 
bre  se  expresa en su forma mas b r u t a l ,  ArOnson ( I985 ) Señala que 
en una l i s t a  cronológica de l o s  hechos mas importantes de l a  v i d a  
d e l  hombre, est& registradas  una s e r i e  de guerras,  interrumpidas 
p o r  al& hecho, pero que tarde o temprano continúan con su macabro 
espectáculo.  ( 3 )  

Freud en su carta a b i e r t a  a Einste in  

En l a  destruccidn masiva de l a  guerra Freud se di6  cuenta de 

p o r  qué l a  guerra? 
- 1933,  u t i l i z a  l a  t e o r f a  psicoanalftica p a r a  expl i car  a ésta. 

que e l  hombre era  impulsado no s ó l o  p o r  l a  l i b i d o ,  s ino por  o t r o  

- 
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-I ~ V ( I  de inpulsos que el denominó posteriormente como Thanatos O V) 
Y.?-", iiit o de muerte. 

tv... hemos llegado a suponer que dicho instinto está 
presente en todo ser viviente y se empeña en llevar - 
lo a la ruina y reducir la vida a su condición ori- e 

ginal de objeto inanimado. Por tanto mezece seria - 
mente la denominación de instinto de muerte. ( ,.. ) 
El instinto de muerte se vuelve destructivo si se le 
dirige hacia afuera, hacia los objetos. SI. ser vi - \ 

i 
I 

viente preserva su propia vida, por decirlo as$, des - 
truyendo a un extraño. ** ( S. Freud, I930 ) 

IevAsch y Rrauas ( I980 ) señalan que la noción de tendencias 
T -s iras innatas ha sido aceptado por muchos psicoanalistas, pero I 

P C : ~  han aceptado el concepto de Thanatos, afirman que éste térmi- 
:: :310 refleja el pesimismo de Freud después de la Primera Guerra 

' m z i i a l  y que expresa el sentimiento de la naturale2 del hombre la 
i;e 1.0 lleva a destruir a los demás y a sí mismo. (16) 

F r o m  (1975) señala también que no sólo fue el pesimismo hacia 
12 :Timera Guerra Mundial lo que movió a Freud a hablar de un ins- 
" ~ n t o  de nuerte, sino también la preocupación a la enfermedad que 
*1r,tdrci6 y que fue aumentando, conduciéndolo así a hablar de un con- 
''i-to entre la vida y la muerte en la experiencia de la humanidad. 
%a 

A pesar de que estos autores señalan que es el pesimismo de la 
-.-ierra el que origin6 a Freud hablar del instinto de muerte, es im- 
.lzrtante tomar en cuenta que su concepto de Thanatos lleva una ex- 
-ili:aciÓn para decir que la vida es la preparación para la muerte, 
- T  q. ie en ese camino se debe de enfrentar a la destrucción, ya sea 
-v-Aividual o de grupo, como parte de ella. 

' 

\ PZF tanto, Lorenz y Freud consideran que la agresividad humana 
l,r Lnstinto formada a través de una energía inagotable, la cual 

I requiere de est$mulos para provocar una reacción; aunque la for- 
x- -ue retorna cada uno  de ellos es diferente entre sí, porque Lo- , 

-t?nr retorna la agresión con fines de supervivencia, de proteger la 
1 í - 3 ~ ,  mientras que para Freud la agresión lleva a la destrucción y 

I estinsi6n de la misma., 
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J ‘  :)ría 3esarrollada por Dollar y Niller (1939) expone la 
L : :kustraciÓn-agresión, en la que señala la tesis de que - 

-7 : ’ :: es producto de la frustración y de que la frustración 
I‘ - :a agresión. 

: i ~ x . o s  que la agresión puede ser provocada por situaciones de - 
- r ! b b a  y sobre todo cuando existe un obstáculo para l ograr  un 

ur i .a  internunpido lo que se pensaba alcanzar. 

- > : y  2‘ no tan sólo de agresión, ésto dependiendo de la expe- 

. c  .zi-.. cue reciba o de otras circunstancias en que se dé dicha 

: ~ i a  investigación realizada por B ?  i94i, se frustró a 
‘I :-c le niEos pequeños mostrbdoles un cuarto lleno de juguetes 

~ . ‘ r zc - ; i v~s ,  pero impididndoles jugar con ellos. Los niños que 
-1 -r .--&era, mirando los juguetes a través de una reja, deseando 
- *:cn ellos pero incapacitados para ello. Tras una larga espera 

-..1 j 

;P c!e hecho la frustración. puede tener muchas consecuencias 

:-revia del sujeto, de sus características personales, de la 
’ ,_. - 

1 ic1::LL. 

r x  1 .. >i C i  5 0  que jugarán con ellos, A otro grupo de niños se les pel: 
.% - ~ - 1 i . ’ ;  !:r-(?nvtamente jugar con todos ellos sin provocarles frustra - 
c i i 4 ~ :  : 1 w n . ~ .  Ese grupo de niños jug6 facilmente con los juguetes, 

~ - 

i 1:. er t c  r,?;o el primer grupo se mostró destructivo a i  tenerlos, los 
_. - 

L Y * - : ’  c o n . t r a  1.a pared, los pisaba, etc., demostrando así que la 
- n~::?--x: 5n puede llevar a la agresión. 

- - - ; m t a ,  Dollar y Miller consideran que la conducta agresiva 
:.cn,iOn dirigida hacia un fin, provocada por  una situación - 

en un contacto If- 
c TI ara alusión verbal- o de mímica, + 

+ c 
1 ~n-i--va (frustración) que puede repercutir 

: <:(: 
sefíala que en esta teorfa se maneja también que la frus- 

I.‘ r 1 ‘n ZE! Ttcepta aparentemente, pero que es tan solo reprimida que 
c : t i  pet :;US reacciones agresivas abiertas, de acuerdo a cada socie - 

PI 1.0 que no quedan totalmente aniquiladas, más bien se en- 
t l - x l  qn forma latente, disfrazadas, ocultas, esperando el mo- 

T . F C : ~ S O  de manifestarse. 
I ct que la tesis de frustratión-agresión supone una rela - 
1:sifi universal entre ambos términos, Megargee (1976) hace 

Y.L: 

(2Q 
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una aclaración en cuanto a la definición independiente y dependien- 
te de ambos términos, Iln la definición dependiente de agresibn, 6s - 
ta es una respuesta que sigue a la frustración, reduciendo a l a  
instigación producida y no tiene efecto sobre el grado de frustra- 
cibn; la frustración se define así como la condición que surge - 
cuando una respuesta sufre interferencia, La agresión se define in- 
dependientemente como un acto cuya respuesta de meta consiste en he - 
rir a un organismo, 

considerar que la frustración produce un comportamiento agresivo, 
todo estará dependiendo del grado de instigación y si se mantiene 
el grado de frustración en forma constante, 

gunos programas pue'den ocasionas frustracidn en el teleauditorio, 
porque a i  existir una identificacidn con los personajes, los triun- 
fos y fracasos de ellos ser& tomados por el auditorio, y en el ca - 
so de que se den los  fracasos las personas reponder& de una mane- 
ra frustrante a l  no haber logrado sus metas, 

Y a partir de esta clasificación señala que no es necesario 

( $9) 
Enfocando esta teoría hacia la televisión se encuentra que al- 
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L+.i,4 Teorfa del aprendizaje social. 

@=dura señala que la conducta agresiva es el resultado de un 
proceso de aprendizaje y de los factores sit~acionales capaces de 
de s enc adenarla. ( 5  1 

Define a la agresidn como la conducta que produce daños a la - 
persona o a la destrucción de la propiedad; en los daños se refie- 
re tanto a las formas psicológicas ( devaluacidn o degradación ) 
como a l os  daños físicos. 

Señala también que generalmente l o s  individuos no agreden de I 
'I, 

manera directa, sino que tratan de ocultarla y manifestarla de al- 

guna otra manera, por temor a originar represalias interpersonales. 
Bandura explica en su libro Aggresion: a social learning ena- 

lysis (1976) toda una teoría de la agresión, desde la manera como 
se origina, los &n 
mentos que la mantienen. 

dos los elementos que conforman su teoría de la agresión: 

1 

ti adores que contribuyen para ello y l o s  ele\ 
I V z g c &  \ F i - 

Con el siguiente cuadro Bandura, explica en forma general to- 

- 
ORIGEN 

DE LA AGRESION 
.Aprendizaje por 
observaci ón. 

.Ejecución reforza - 
da. 

,Determinantes 
e s t ruc turd es. 

INSTIGADORES 
DE LA AGRESION 

~~~ 

Jnferencias del mo 
delamient o. - 
-de shinibi t oria. 
-f acilitadora. 
-ac tivador a. 
-acrecent ami ent o 
del estfmulo. 
,/?rat ami ent o aver- 
aversivo. 
-asaltos físicos. 
-amenazas e insul- 

-reducción aversa 
tos. 

del reforzamiento 
f rustraci bn. 
.Móviles de incen- 
tivo. 
*,Control por ins- 
iruc ci ones. 
Control simbdli c o. 

PEFORZADORES 
DE LA AGRESION 
.Reforzamiento externo. 
-recompensas tangibles. 
-recompensas sociales y 

-expresibn de las heridas 
-alivio a l  tratamiento 

.Reforzamiento vicario. 
-recompensa observada. 

status. 

aversivo. 

-castigo observado. . Autoref orzami ento. 
-aut ocastigo. 
-autorecompensa. 
-neutralización del cast. 
-justificación moral. 
-comparación ventajosa. 
-deshumanización. 
-atribución de culpa. 
-mal interp&etación. 
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cm la adquisición de los modos agresivos de conducta, se seña- 
la que las personas no nacen con repertorios prefabricados de con- 
ducta agresiva, ya que estos deben ser aprendidos de alguna manera 
y es a través del aprendizaje por observación el medio por el cual 
se puede influir para adquirir esas conductas agresivzsg ( 5- 1 

tt Las personas pueden adquirir esos 
estilos agresivos de conducta, ya 
sea por observación de modelos - 
agresivos o por la experiencia d& 
recta del combate." (Bandura, 1978) I 

En cuanto a las experiencias directas agresivas, mantienen la 
influencia de ésta a través de la permanencia de imágenes, palabras 
o cualquier otra forma simbólica que fueron adquiridas por medio - 
de la observación, 

'Ecisten tres fuentes princinaies por las que los sujetos asimi - 
lan las conductas agresivas: 
I ,  Las influencias familiares,- dentro de la familia se da el mode - 

lamiento y refuerzo de las conductas agresivas, 
2, Las influencias subculturales.- la subcultura en que recide una 

persona y con la cual tiene contactos repetidos, constituye otra 
de las fuentes de agresión. 

3. La influencia de los medios masivos de comunicación.- la terce- 
ra fuente de agresión esta dada por el modelamiento simbólico 
que proporcionan los medios masivos de comunicación, especial- 
mente la televisión, 
6 cuanto a los instigadores de la agresión encontramos que 

los insultos, desafios verbales, amenazas, etc,, son formas que se 
van adquiriendo en el aprendizaje de la agresión; todas éstas de- 
pendiendo de la influencia que reciban del modelamiento, deltra- 
tamiento aversivo, etc. 

Y en cuanto a las condiciones de mantenimiento de la conducta 
agresiva, en la teoría del aprendizaje social, se distinguen tres 
formas de control del reforzamiento: el reforzamiento directo, el 
reforzamiento observado y el autoreforzamientg 

( 6  1 t 

I. 



10 

~ 

I 
I 
!I 
:II 
1 
I 
I 
I 
I 

I 
I i 

t 
1 

I 

En el reforzamiento directo se dan las recompensas, que pueden 
ser materides o afectivas; en el reforzamiento observado este pue 
de ser considerado como una recompensa o un castigo visto en otros 
y en el autoreforzamiento también se pueden dar la recompensa y el 
castigo como una forma de culpa o justificación a las conductas de 
el sujeto. 

se pueden asimilar las conductas agresivas son a través de los me 
dios de comunicación, especialmente la televisión debido a que los 
niños pasan gran parte de su tiempo viéndola. 

En la televisión se presentan una infinidad de personajes y 

por tanto de conductas, en donde la mayorfa manifiestan conductas 
agresivas, mostrando a l  n i ñ o  una serie de estereotipias que poco * 

r , .  
a poco va asimilando e introyectando, formando asf parte de su a-) 
prendizaje, los cuales se refuerzan también en su medio externo.) 

Considerando por tanto, que la conducta agresiva se define en 
este trabajo como aquella conducta en la que un individuo daña a 
otro, ya sea persona, cosa o a n i m a l ,  en forma intencionada. Se di- 

ce que es  intencionada pues existen situaciones en donde no existe 
tal fin sino meramente como accidente. ib 

la m&s apropiada para explicar la manera en como se dá la agresión 
es la del aprendizaje, porque da una interpretación y una explica- 
ción psicoldgica del entorno social y cultural del individuo. 
Además explica el comportamiento humano, a partir de una constante 
‘interacción recíproca de los determinantes cognoscitivos, conduc- 
tuales y ambientales. Tanto el hombre como su medio son determi- 
nantes recíprocos, ya que el hombre no sólo reacciona ante los es- 
tfmulos del ambiente, sino que reflexiona sobre él y emite una - 
reacción correspondiente a la interpretación del mismo. 

/Por eso consideramos que la conducta agresiva, no s o l o  se da 

con el aprendizaje por observación de modelos, sino por algo mgs 
complejo que es la representación mental de los sujetos, debido a 

que éstos son activos y no solamente receptores de las imágenes 
que se les presentan, pues construyen su imagen mental propia, y 
en el caso de que retomen el modelo, se puede decir aue hay imita- 
c i an-. \ 

- 

Como se señala anteriormente, una de las fuentes por las que 
- 

1 

I 

< %  ---2 .”)‘ #.’t, 
@ las teorías mencionadas con respecto a la conducta agresiva - 

- -- 
/ + 

! 
I 

-1 
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En la televisión se puede ver también el modelamiento de con- / -*/ 

ductas agresivas, al mostrar en sus programas a una serie de per- 
sonajes y situaciones en que se a&. 

Las demás teorias de la agresión se presentan aquí para ubi- 
car l o s  diferentes trabajos que se han realizado con respecto ala 
agresión, además de que han servido de base para la reafirmación 
de las teorías posteriores. , 
1.2 pl aprendizaje social, 

* Per E l  aprendizaje como concepto se ha definido como ---_ 

manente y como respuesta a las exigencias de una tarea, induciendo 
directamente por la experiencia a través de un proceso por  el cual 
se produce un cambio en la conducta del sujeto, se adquieren cono- 

," - _- ._ ----- -- . _-__ - ^I__. _" 

cimientos y se crean habilidades. (7  ) 

Los procesos por medio de l o s  cuales se desarrolla el apren- 
dizaje se conocen también como procesos de socialización, 
La socialización es un proceso interaccionai, donde el comporta- 
miento de una persona se modifica para que se conforme se& las 
espectativas que tienen los miembros del grupo al cual pertenecen, 
los agentes sociaiizadores son los otros que viven inicialmen- 
te: en la misma comunidad, dhdose a través del contacto interper-* 
sonal. (7. 

El aprendizaje es considerado como un mecanismo que lleva a + 
\ 
la adaptación de la vida humana adulta, en la cual se encuentra 
inmersa la adquisici6n de cultura, los  modos de interactuar con 
los demás, etc. 

De esta manera, encontramos que $el aprendizaje social se expli 
ca primeramente con la teoría basada- en experimentos de laborato- 
rio, posteriormente en el aprendizaje por modelos y finalmente por 
el aprendizaje de roles, los cuales serán retomados a continua~ión.'~ 

- 

(251 
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1.2.1 +Aprendizaje social elemental. 

La teoría del comportamiento radical concibe a l  aprendizaje co - 
mo una fwici6n de la contingencia del refuerzo que incluye tres 
aspectos: - 
I. La ocasión en la cual ocurre la respuesta. 

(-34 ) 

2. La respuesta en s í .  
3. La acción- del medio sobre el organismo después de. que la acción 

Skinner (1950) es el crítico más fiel de los intentos por teo- 
rizar respecto a l o s  mecanismos realizados con el condicionamiento 
instrumental, y el refuerzo es considerado como cualquier accidn 
del medio que cambia la probabilidad de una respuesta. 

El castigo tiene un papel importante, pues es más rápido que 
se aprendan todos aquellos comportamientos que eviten de al& mo- 
do el castigo, se puede pensar entonces que éste funcionarfa como 
un reforzador a l  condicionas. la ansiedad que se pueda producir an- 

se ha llevado a cabo, 

t e  la' anticipación del acto castigado. @%- ) 

De ésta manera podemos afirmaz que el castigo así como la ex- 
tensión y el reforzamiento, contribuyen a la modificación de la 
conducta, de acuerdo a i  condicionamiento instrumental, produciéndo - 
se así el aprendizaje. 

it & través de la televisión se puede dar el reforzamiento de con - 
ductas específicas, debido a que en sus programas se transmite l a  
premiación a conductas consideradas como aceptables, así mismo se 
llega a sansionar todas aquellas que son nocivas para la sociedad, 
ejemplo de ello sería que, en la mayorfa'de los programas deben - 
aparecer It héroes y villanos a los primeros se les premia y a - 
los segundos se les sanciona y a l  existir una identificación con 
dichos personajes, de alguna manera se tomarán esos valores como 
propi os. 
1.2.2 El aprendizaje con modelos. 

I /  

En la teoría del aprendizaje social Bandura señala que los ni- 
Í íos 

Por 
no s o l o  aprenden de premios y castigos directos, sino también 
medio de la observación. ( . 7 )  

La irnitacih de los modelos, del comportamiento de otras per- 
sonas va a depender de la representación que te- cada sujeto. 



la mayoría de l o s  casos el comportamiento imitado no só lo  - 
es la reproducción exacta de los actos de una persona o de un fenÓ - 
m e p  exterior, sing que también puede tener tres efectos distintos. 
(6 1 

I. Adquisición de nuevas conductas. 
2, Efectos inhibitorios, o sea la 

reducción de la tendencia a rea - 
lizar conductas que fueron cas- 
t igadas . 

3. Facilitación de respuestas ya - 
existentes en el repertorio del 
organismo. 

Como se señala anteriormente, no siempre la conducta que se ob - 
I servó se va a realizar de manera identica, sino por el contrario - 
' se buscar& las situaciones o momentos propicios para crear condug 
tas nuevas o a reforzar las ya existentes a partir de lo que se - 

Un ejemplo de ello sería cuando un niño  (hablando de la pobla- 

I 

- 
/ observó. 
i 

ción infantil) esta muy saturado de programas y personajes vistos 
en televisi&, tenderá a relacionarlos en alguna situación, expre-- 
shdo lo adquirido en forma verbal ( adoptando palabras, frases o 
gestosivisto en alguno de ellos ) o bien en formas físicas ( en - 
tiéndase esta como una actividad motriz ). 

en la televisión pueden ser retornadas en otras situaciones seme - 
jantes a ella. Así mismo, no sólo se pueden facilitar las conduc- 
tas en situaciones dadas, sino que otras pueden ser creadas a par- 
tir de las ya existentes, algunas pueden ser ampliamente aceptadas 
o por el contrario, pueden ser reprimidas. 

son muy utili - 
zados, es decir, en la televisión se nos señala cuales deben ser 
las conductas buenas y malas, y por tanto, cuales pueden exponerse 
y cuales deben disfrazarse, 

a\ Bandura señala que es importante la función informativa del 
aprendizaje por observación, dice que para que surja una imita - 
cidn se requiere que un individuo preste atención a l  comportamien- 
to de otro individuo, que recuerde lo que ha observado, que tenga 

Por lo cual se podría decir que las imágenes que se observan 

En ésto Último l o s  conceptos de bueno y malo 

1 O 

I 

I 
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. .  

las destrezas necesar ias  y que e s t e  motivado durante ese proceso. 
De e s t a  manera, se  encuentra que son cuatro l o s  procesos r e l a -  

k )  cionados con l a  imitación de modelos: 

a) ATENCIOM: se iecc idn  a c t i v a  de l a  frecuencia  y f a c i l i d a d -  
de observacibn, su v a l o r  funcional y a t r a e t i v i  - 
dad d e l  modelo. 

b) RECUERDO: e l  recuerdo p o r  observación puede s e r  verbal o 
a t r a v é s  de i d g e n e s ,  siempre que se recuerda 
a l g o  s e  t r ae  a l a  mente una s e r i e  de paiabras 
e imágenes relacionadas entre  sí. 

e )  DESTREZA PARA LA EJECUCION: debe s e r  capaz de coordinas 
sus ejecuciones de acuerdo con l a  representa - 
c i 6 n  simbólica de los comportamientos observa- 

dos. 
d) MOTIVACION: puede ocurrir e l  aprendizaje imitat ivo con 

o s i n  ayuda de un refuerzo,  ' 1  
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1.2.3 Aprendizaje en l a  t e o r í a  d e l  ro l .  

E l  aprendizaje de r o l e s  incluye aprender a comportarse, s e n t i r  
y v e r  e l  mundo de una manera similar a l a  de o t r o s - s u j e t o s  aue es- 
t& en l a  m i s m a  ca tegor ía  de r o l e s .  

de los otros  ac tores  y de los compañeros de r o l ,  así como a d q u i r i r  
c i e r t a s  habilidades y t é c n i c a s  asociadas con él. 

Por t a n t o ,  los r o l e s  s o c i a l e s  son patrones de acc ión  que indi- 
can l a  posición que s e  ocupa y e l  estatus apropiado; cada estatus 
entraña c i e r t o s  derechos y -obligaciones que determinan las normas 
que especi f ican los t i p o s  adecuados de conducta. 

en l a  conducta s o c i a l ,  ya que s i rven  para fijar l i m i t e s  a l a  con- 
ducta de los miembros de l a  sociedad, que son e s e n c i a l e s  para  l a  

También incluye e l  adquirir  e l  entendimiento de las  act i tudes  

(8 

También s e  afirma que los r o l e s  t i enen  c i e r t o  e f e c t o  normativo 

estructura de cada sociedad. 
La rapidez con l a  cual se aprenden los r o l e s  depende d e l  gra- 

do en e l  que es  importante las actividades de l a  vida de las per- 
sonas, es dec i r ,  mientras más s a t i s f a c t o r i o  sea  e l  r o l  p a r a  cada 
indipi-duo s e  puede creax más fac i i i tac idn  para  e l  aprendizaje. 

Esta t e o r í a  de los r o l e s  estará determinada de acuerdo a l os  
procesos de soc ia l izac ión  que imperen en l a  sociedad, pues no se 

puede señalar  un patrón Único universal ,  debido a que en cada so- 
ciedad e x i s t e  una estereot ipacidn e s p e c í f i c a  d e l  desempeño de ro- 
l es .  

debido a que e x i s t e  una clara diferenciación en l a  acti tud mascu- 
l i n a  y femenina. 

Por r o l  se entiende e l  papel que desempeña un individuo en la 
sociedad de acuerdo a es tereot ipos ,  en donde l a  agresión parece - 
s e r  una carac ter izac ión  masculina, y e s t o  se debe a que los varo- 
n e s  rec iben mayores recompensas por sus act i tudes  agresivas. 

siempre subordinada a l  hombre, por l o  que su conducta debe ser me - 
nos agresiva que l a  de él. 

. .  

Es necesario hablar de r o l e s  s o c i a l e s  en l a  conducta agresiva, 

A las mujeres s e  l e s  ha  l legado a estereatkpar de o t r a  manera, 

Ai respecto Klineberg dice:  

I 

i 

i 
! 

i 
i 
i 

I 
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It Ese aspecto femenino que subraya la 
necesidad de ser más emocional y 
comprensiva, menos dominante y a g e  - 
siva, atractiva a l  sexo opuesto, in - 
teresada en el matrimonio y los ni- 
ños... ') ( O. ñlineberg, I981 ). 

Toda estereotipación es originada por la influencia que ejer- 
ce la sociedad y la cultura en la diferenciación de los. sexos, por 
medio de l os  valores de la misma sociedad. 

Se ha sostenido que un recién nacido no s ó l o  es reconocido si- 
no también tratado de acuerdo a su sexo; diferenciación que preva- 
lece durante toda la vida, en la cual aprende una serie de activi- 

1 dades, intereses moralizantes, prejuicios e ideologías, esperan- 
zas, temores, amores y odios e incluso su ' )yog9 y "superyo", de a- 1 

i 

I 
I 

i cuerdo al rol que se le haya asignado. (34) 
- 
Es decir, se  considera que todos los individuos son básioamen- 

te neutrales psicosexuaimente en el momento del nacimiento, pero - 
en ese momento se le asigna un sexo sociai, un rol social que irá 
aprendiendo y asumiendo a lo largo de su vida. 

femenino; las diferencias en la conducta de l o s  dos sexos son m u y  
evidentes al iguai que las espectativas que se tienen.de cada sexo. 

los roles sexuales, sobre todo a la masculina porque ejercen una 

influencia significativa sobre la personalidad. 
Fh la mayoría de las culturas se espera que los hombres sean 

más atrevidos que las mujeres, éstas tendencias aparecen en la in- 
fancia y son bastante constates. (26 ) 

En un estudio realizado por Mary Moore (1966) demuestra que - 
los hombres prefieren la conducta agresiva; ésta investigadora - 
mostró una serie de pares de imágenes a niños, adolescentes y a - 
universitarios. cada par de imágenes estaba formada por figuras 
de violencia y sin violencia. El sujeto miraba a través de un apa- 
rato que le permiti'a ver cada imágen con un ojo; se le mostraban 
dos imágenes diferentes a la vez y durante medio segundo, por ejem - 
plo, la silueta de un cartero y de un hombre con un cuchillo cia- 

Se consideran ciertas actividades como de carácter masculino y 

En las sociedades actuales s e  da una considerable atención a - 

I 

I 
1 
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vado..en la espalda. Ai preguntarles sobre lo aue habían visto, l o s  
sujetos varones de todas las edades, tendían a señalar las escenas 
de violencia, mientras que las mujeres indicaban las otras. 

Por tanto, se tiene que a partir de las sociedades se dá que 
l o s  varones se inclinan a ser atrevidos, agresivos y a interesar- 
se p o r  los actos de violencia, mientras que las mujeres tienden a 

o 

ser más cautas, aceptantes y pasivas. 1 

De esto podríamos inferir que las mujeres tendrían por interés 
y capacidad en la conducta calculada para fomentar la paz y la rnu- 

Ai niño desde el momento de nacer y en su proceso de socializa - 
ción, como ya se señalaba anteriormente, se le señala como debe - 
comportarse de acuerdo a su sexo. Cuando es capaz de ver los conte - 
nidos de los programas de la televisión, se dá cuenta de que tarn- 
bién aquí se le esta marcando constantemente la actividad que como 
hombre o mujer debe desempeñar. 

los modelos que se le señalen su propio rol, pues esos modelos es- 
tán diseñados para que cada individuo se adapte a esas caracterís- 
ticas y no se preste una anomfa, de acuerdo a su sociedad. 

Independientemente de otras fuentes de influencia, la televi- 
sión es un medi directo por el cual se le presentan a l  niño una 
serie de imágenes que interiorice y reafirme con ellas sus carac- 
terísticas de acuerdo a i  rol y sexo asignado. 

tua aceptación. o .  

De esta manera encontramos que el niño  reafirmará a través de 

; 
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I. 2.4 Aprendizaje en la psicología cognoscitivista. 
1.2.4.1 La Gestalt. 

Otrx teoría que nos habla del aprendizaje es la de psicología 
Gestalt, es una teoría cognoscitivista que se interesa en el desa- 
rrollo de habilidades, en dominios que van desde el aprendizaje de 
conceptos hasta la adquisición de destrezas profesionales. 

bal, rechazando el aprendizaje de soluciones correctas por tanteo, 
en apoyo ai aprendizaje, basado en la comprensión o el disernimien - 
to. 

Fhfatiza que el aprendizaje es cognosciti9o y que abarca a to- 
da 1u personalidad de manera más comp1eja)qui el proceso E-R, 

en l o s  procesos que retoma se encuentran la percepción, la compren - 
sión, activismo, puisiones, repetip,ión, - <  motivación, generalización 
y refuerzo. 

Para esta teoria del aprendizaje existen tres postulados bdsi- 
cos en torno al proceso psicológico de la percepción: 

I) 31 todo es percibido de manera distinta a la suma de las 
características de sus componentes. 

2) En el proceso perceptívo, percibimos el campo de estimula- 
cione=como constituido por fenómenos interconectados y no 
como partes aisladas, unidas por asociaciÓn. 

3) El campo perceptivo se encuentra organizado y dicha organi- 
zación es permitida en el sentido de la buena forma, por - 
el campo estimulativo. 

Se intereza sobre todo en los fenómenos de la percepción glo- 

(21) 

abarca fundamentos 'más complejos para qye se dd ese aprendizaje, I 

1 

/ 

(32) - 

El aprendizaje en esta teoría, se da como "algo organizado" 
y con significación a partir de la percepción que se tenga de un 
ob jeto creándose una representación mental en el individuo. 

Se crea una representación mental simbólica en el individuo 
pues posee una estructura psicológica que tiende a moverse hacia 

(32) la organización, el orden y el equilibrio. 
Ejemplo de ello es cuando un individuo que se encuentra en un 

estado "normal" se enfrenta a un aprendizaje nuevo, crea tensio- 
nes de diferente índole para generar así un control a dicho equi- 
librio; trata de volver a su estado '*normal" mediante la homeos- 
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tasis y lo logra mediante la buena organización del aprendizaje. 

1.2.4.2 La representación mental. 
* 

La representación mental se produce cuando un obj_eto persiste 

Para Piaget (1961) la representación mental presenta dos enfo- 

a) De un sentido amplio: la representacibn mental se confunde 
con el pensamiento, es decir, con toda la inteligencia que 
que no se apoya simplemente en percepciones y movimientos 
(sensoriomotor), sino en un sistema de conceptos o esque- 

mas mentales. 

gen mental ( recuerdo 

en la mente y esta ausente de l o s  sentidos del individuo. 

ques: 

b) En un sentido estricto la representación se reduce a la im6 - 
imágen ) o a la evocación simbólica 

de realidades auseñtes. 
- La relación que se dá en ambos enfoques es aue todo pensa- 

miento se acompaña de imáigenes, el pensar se clasificaría como un 
significado y la imágen como un significante, 

interior del-objeto, provocando con ello que se produzca la repre- 
sentación mental de un objeto aunque en ese momento no se encuen- 
tre presente. 

la imitacibn, función o juego simbólico y representación cognosci- 
tiva, como solidarias unas de otras, las tres evolucionan en fun- 
ción del equilibrio progresivo de la asimilación y acomodación. 

Ahora bien, la imitación juega el papel de la imágen interior 
produciéndose así una experiencia mental, es decir, se da una ac- 
tividad perceptiva, ya que el aprendizaje no proviene de una edu- 
cación, sino que más bien procede de la asimilación y de la acomo- 

' .  -_. 

Aquf la imágen mental se define como la copia o re$rodu6cibn 

Las diversas formas del pensamiento representativo son: 

(31 ) 

dación combinadas. 

patrones comport amentales imitados . 
de su medio, se encuentran que son tres los mÉis importantes, la 
familia, los amigos y la televisión. 

De esta manera el ensayo mental ayuda a la retención de los 

En cuanto a'los modelos de imitación que el individuo retoma 

( 34) 



20 

i 
1 
I- 
I 
1 
I 
1 
1 
I 
1. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

La función simb6lica hace posible la adquisición del lenguaje 
o de los signos colectivos, alcanza también a las imágenes que in- 
tervienen en el desarrollo de la imitación, el juego y las repre- 
sentaciones cognoscitivas. Esta función es esencial para la cons- 
titución del espacio representativo, as3 como para las categorías 
reales del pensamiento, es decir, asimilación de cualquier objeto 
a cualquier otro medio de imágenes imitativas. (30) 

Es en la representación mental en donde el niño va a interio- 
rizar organizadamente toda una serie de conductas afectivas, acti- 
tudinales, motoras, etc., que posteriormente retornará para mani- 
festarse o no en una situación. 

La representación mental funciona como un sistema organizado 
en el que se guardan concepciones simbólicas de sus experiencias 
tomadas de su media externo. Así mismo, la televisión forma parte 
de esas vivencias, contribuyendo a tomar determinados conceptos 
que ve y oye a través de éste, adoptando asf posturas específicas 
y representativas de los.hechos acontecidos en l o s  programas. 

La representación social, como modalidad de conocimiento, im- 
plica una actividad de reproducción de las propiedades de un obje- 

":to, efectuhdose a un nivel concreto, frecuentemente metafórico y 

organizado alrededor de una significación central. 
Esta reproducción no es el reflejo en el espíritu de una realidad 
externa perfectamente acabada, sino un remodelado, de una verdade- 
ra construcción mental del objeto, concebido como no separable de 
la actividad simbólica de un sujeto, solidaria a ella misma de su 
insercidn en el campo social. 

Eh este trabajo se consideró a la representación mental del su 
jeto en forma individual y no social, pero .existe una estrecha re- 

medio por el cual el suje*o obtiene su propia experiencia y se ha- 
ce una construccidn de lo real, del mundo exterior, busqaeda de un 
sentido en el cual podrá inscribirse su acción. 
Para realizar una fusión de la ciencia y del sentido corn&, la as& 

milación de razonamientos y de experiencias extrañas y su trans- 
formación en experiencia directa. 

d 

'c 
-"- 

lación - entre -- ambas, .I"-. = 
por m a s i e ~ r ? ~ c e p t o  -d de im&gen simbólica, 
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l:3 El papel de la televisión en el aprendizaje. 

r' 
~ En la actualidad l o s  medios audiovisuales ejercen una gran in- 

fluencia en las pautas de comportamiento social; muchos jóvenes pa - 
san expuestos bastante tiempo a modelos plásticos, entre ellos y - 
rincipalmente la televisión. Estos medios masivos juegan un papel 

muy importante en la conformación de la conducta, sobre las normas 
sociales y dentro de la sociedad en general. 

- 

Es posible que el gran influjo que ejerce la televisión sobre 
os tele_egpectadores se deba-en 'pan parte a que en ella se haya 

\ - -  / conjugada la palabra, la imágen, .el sonido y la acción, en los men - 
sajes que transmite, 

a l  tipo de presentación del modelo, ya que una acción real puede - 
proporcionar señales mucho más relevantes y claras que las que se 
transmiten por descripción verbal. (1 Por ello, es que las ins- 
trucciones que dan los padres a los hijos influyen menos en su con 
ducta que l o s  medios de comunicación audiovisual, a menos de que - 
las instrucciones que den los padres concuerden con modelos de con 
ducta. 

man como resultado de sus investigaciones que a la edad de cinco - 
años los niños ya ven televisión en un promedio de 3 hrs. diarias 

d e l  cual va aumentando durante su ingreso y permanencia en la escue - 
la por ello equivale a demostrar que la televisión es un medio que 
influye en el desarrollo de los individuos. 

también de los modelos de "monitos y películas; (37) la influencia 
que puede ejercer la televisión no puede ser igual a la influencia 
,gue ejercen l o s  seres reales, pero el hecho de ser un medio audio- 

'visual, el cual es utilizado por ia mayoría, implica una importan- 
te influencia en el lenguaje, modos de comportamiento, costumbres 
y modas en los sujetos. 

A- J 'A  principios de los años 60s. los estudios realizados sobre 
aprendizaje social (Bandura 1970), demostraban que los niños que - ' --<an modelos agresivos en la televisión tenfain mayor tendencia a 
actuar de manera agresiva en Ciertas sit@ciones dadas. (36)~ 

La tasa y el nivel de aprendizaje en l o s  niños varía en función 

/ 

Ellen A. Strommen, J. P. Mekinney y H.E. Filzgerald ig82, afir- 

(37) 

Los niños aprenden no sólo de imitación de seres vivos, sino 

I- 
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los niños pueden o no actuar  como l o  harían en otras circunstan- 
cEas, p o r  o t r a  parte  queda 1.a duda acerca de que s i  l as  acciones 
cakalogadas como agresivas en los estudios verdaderamente r e f l e j a n  
l a  intención en l o s  niños de agredir  a personas r e a l e s 3  

/ E l  peso de t o d o s  l o s  d a t o s  acumulados se  inc l inan  en sentido 

Las s i tuaciones  de laborator io  son a r t i f i c i a l e s ,  p o r  l o  que - 

que e l  ver v i o l e n c i a  en l a  t e l e v i s i ó n  pueden or iginar  una agre- 

,dt Un estudio realizado p o r  Fr iedrich y Stein1973,demuestra que 
e l  resultado de ver  t e l e v i s i ó n  se  manifiestan no sólo en e l  juego 
y f a n t a s í a  de l o s  niños, sino también en su conducta d i a r i a .  et 

l a  t e l e v i s i ó n  i n f l u y a  en l o s  estereot ipos  de l o s  papelesdemales  

tanto  l o s  hombres como las mujeres deberían ser.  

11.0 de papeles de sexo más t radic iona l  que aquellos que ven poca ;  
a l o s  hombres s e  l e s  presenta en l a  t e l e v i s i ó n  como s e r  agresivos 

/y constructivos,  se l e s  premia por l o  que hacen, mientras que a - 
las  mujeres s e  l e s  presenta como r e s  etuosas y comúnmente son ig- 

' <6n cada vez mayor en l a  conducta d i a r i a . # -  

Existen pruebas de que los personajes que son presentados en 
c,: 'r *% * *  1 J.' c 

3 f l y  sobre l o s  c r i t e r i o s  o ideas  que s e  forman l o s  niños de l o  que 
(17 1 

Aquellos niños que ven mucha t e l e v i s i ó n  demuestran un desarro- 

noradas en los sucesos importantes. 717 
A l a  t e l e v i s i ó n  s e  l e  acusa de crear  repuestas en masa y de en - 

endrar *lmalavlconducta socia l  y de l a  descomposición de l o s  valo- 

/*&Entre muchas de las f a c e t a s  de l a  t e l e v i s i ó n  l a  que más contro - 
e atribuye e l  i n c i t a r  los valores más b a j o s  de l a  conducta humana 

I/g r e s  é t icos  y morales.# 

versión ha provocado e s  l a  d e l  i n f l u j o  social ,  a l a  te lev is ión  s e  

debido a l a  sobreabundancia de v io lenc ia ,  e l  manejar a las perso- 
nas como vvmonigot esv1. 

Algunos c r í t i c o s  atribuyen a l a  t e l e v i s i ó n  s e r  l a  que ocasio- 
na muchos de l o s  males s o c i a l e s ,  auque hay que tomar en cuenta que 
no t o d o s  sus programas contribuyen a e l l a ;  s e r í a  necesario elabo- 
rar una gufa c las i f icator ia  de programas para señalar l o s  diferen- 

i 
i 

I 
I I r  

I 
I t e s  grados de aqresibn que presenta cada programa. "1 

( 13 

P. Stone 1981, o t r o  autor que s e  ha interesado en e l  estudio 
(/"" l a  t e l e v i s i ó n  corno medio de comunicación audiovisual,  afirma - 

que niños entre 6 y 16 años de edad ven l a  t e l e v i s i ó n  
.J 

I 
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mente entre 12 y 24 horas por semana, y no son sobre todo progray 
/mas que se distingan por su vaior estructural. 

I 
"La influencia psicológica de la televisión 
sobre l os  n iños  es máxima cuando se hace - 
hincapié sobre l o s  medios de valores o pun 
t o s  de vista en una serie de programas." 

( - f  

1 1  

'I ', 
- 

1 
-/' 

( Stone l i g 8 i  

&/ran parte de l o s  testimonios de expertos confirman la conclusibn 
de 
nes presentadas al público p o r  los medios de difusión pueden con- 
ducir a ciertos espectadores posteriormente a actos agresivos.v 

que la fuerte dosis de violencia que presentan las distraccfo- I 

"Los niños menos inteligentes, más llenos de 
confusión, los que se llevan menos bien con 
su familia y sus camaradas, son los que se- 
hundir& más completamente en el mundo de - 
la televisión, que les ofrece a i  mismo tiem - 
PO un estimulante y wi medio de evasibn." -- 

(Preedman,l981 ) 

La tesis anterior que propone S. Freedman, e 
cable, debido a que a l  estar expuestos todos los e- 
visión no importando que tan inteligentes sean o el tipo de rela- 
ciones que tengan con su familia, recibir& la influencia al igual 
de ia televisión, tai vez considerando ei tiempo y ei tipo de pro- 

/- gramas que los niños observen. 
f '  

P.M. Greenfiel, indica en sus investigaciones que la te1evi-i 
sidn influye sobre la opinión que tienen l o s  niños de la realida4 
Axial; entre l o s  efectos que puede provocar ia televisión est& - 

d e l  estimular l a s  opiniones estereotipadas sobre temas sociales..-, 
como el del papel sexual. 

45 4 

(21) 

La televisión se caracteriza por presentar aspectos estereoti- 
ós de l o s  papeles mascüiinos y femeninos; por otra parte ia pu- ~*r*  

A L  sexuaies. 
k*, / blicidad es una pajrte responsable de la representación de papeles 

I 
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No todas  las cadenas comerciales de l a  t e l e v i s i ó n  r e f l e j a n  e s  - 
te reot ipos  de papel sexual ,  una programación comercial correc ta  pue - 
de contrastar  los es tereot ipos ,  La t e l e v i s i ó n  d a  oportunidad a l  n i  - 
ñ o  de interactu,ar indirectamente a t ravés  de los personajes con e l  

Se menciona que l a  razón p o r  l a  cual  los niños son vulnerables 

mundo s o c i a l ,  ( 20) 

/ a  l o  que ven en l a  t e l e v i s i d n  es  porque toman p o r  real idad l o  que 
que ven en l a  pantalla.  

r i z a r s e  con los medios p a r a  masas a t ravés  de l a  f a n t a s í a  y de las  
r/ experiencias audiovisuales,  por esÓ l a  t e l e v i s i ó n  es  importante en 

las primeras f a s e s  de soc ia l izac idn  de l  niño. 

autores son: 

W. schranry y J. Lyle (20 ) afirman que ei niño i i e g a  a familia - 

Aigunas de l as  apl icaciones  sobre l a  f a n t a s í a  que señalan es tos  

- La f a n t a s í a  proporciona al. niño una experiencia no s u j e t a  a 

- Sirve como medio de d is t racc ión ,  
- De s a t i s f a c c i ó n  a los deseos, d a  salida a aquel los  impulsos 

las l imi tac iones  de l a  vida r e a l .  

que no es t& permitidos expresan libremente en l a  v i d a  real. 

Las conductas nuevas t i enen  más posibil idades de que e l  niño1 *- 

p r e s t e  atención a e l l a s  y las recuerde. 
En l a  medida en que e l  niño e s t á  familiarizado con l a  t e l e v i -  

s i ó n  en esa  medida podrá c lasif icar e l  material  que s e  l e  o f rece ;  
l a  capacidad mental de l  niño e s  uno de los f a c t o r e s  b6sicos que de- 
terminará la p o s t u r a  que adopten ante l a  t e l e v i s i ó n ,  

Gran p a r t e  de las enseñanzas que t i e n e  e l  n iño  de l a  t e l e v i -  

1. 
s idn provienen d e l  tiempo que é s t a  puede absorver. (1 

$ 

Sin  duda alguna e l  c i n e ,  l a  t e l e v i s i ó n  y 

l o s  c a r t e l e s  de propaganda alimentan l a  

i n t o l e r a b l e .  " ( W. Lippmann,l965) 

I 
i 
1 

i 
I v i o l e n c i a  y l a  l u j u r i a  hasta un extremo 
i 

a' \ 
2 

I 

Como se puede v e r ,  uno  de l o s  puntos a que s e  enfrenta l a  inveg 
t i g a c i b n  sobre l a  t e l e v i s i h  en l a  conducta, es  e l  s i g n i f i c a d o  de - 
l a s  escenas t e l e v i s i v a s  desde el Punt0 de v i s t a  de deteminados - 
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- < espectadores. 
~l respecto de ia televisión, se enfrentan dos escuelas: '35) 

1. Una sostiene que la televisión es un instrumento importante 
de sublevasión; los n i ñ o s  y los adultos se liberan de la - 
carga de la violencia, transfiriendo su agresividad a 'los 

personajes que aparecen en los programas de televisión. 

D 

2. La otra considera que el sujeto se encuentra en un estado 
de pasividad y lo que hace falta es que surja una acasión, 
una idea, la imágen real que permita aplicarla a a l g o  deter - 
minado . 

El enfrentamiento que proponen estas dos escuelas podrían lle- 
gar a compaginarse, debido a que por medio de la identificación 
los sujetos transfier'en-su propia agresión a los personajes y así 
liberarse de esa carga de-structiva a l  ver actuar a tales persona - 
jes y así mismo, a i  terminar de ver esos programas se quedan res- 
guardadas esas imágenes que presenciaron, que posteriormente se - 
pueden imitar sin tener los objetos presentes. 

Así pues, tanto niños como adultos tienen oportunidades ilimi- 
tadas de aprender del modelamiento televisado, estilos de enfrenta - 
miento agresivo, así como la gama total de conductas ahí presenta- 
das; golpes, apuñalamientos, agresiones a puntapié, estrangula - 
miento, asaitos, y formas menos gráficas pero igualmente destruc- 

I 

tivas: 
k- I - 
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1.4 Antecedentes de esta investigación. 

En esta parte se expondrán de uns? manera breve los resultados 
obtenidos en una investigación anterior a la presente, en la cual 
el interés era confirmar que la televisión era uno de los modelos 
más sobresalientes para la imitación de la conducta agresiva. 

En dicha investigación se encontró que estadfsticamente la te- 
levisión no influye en la adopción de una conducta agresiva como - 
consecuencia de los programas que se ven por la televisión. 

La limitación que encontramos con respecto a eso fue que no se 
analizaron suficientes programas, sólo se revizaron esos programas 
durante 2 semanas, siendo que la conducta no se va a modificar du- 
rante ese breve lapso,de tiempo, sino que la constancia crea resul 
tados a largo plazo.  

promedio de 168 hrs al mes, equivalentes a-ma tercera parte de la 
vida del hombre, en forma general. 

dios de comunicación, de acuerdo a lo que utilizan los niños (ra - 
dio, televisión, revistas, etc.) 

En cuanto a los programas, se encontró que existían 14 de los 
más seleccionados por l o s  niños, en los cuales se observan accio- 
nes sumamente violentas, donde se da un uso excesivo a las armas 
y/o objetos bdlicos, principalmente. 

También se constat6 que las conductas imitativas no eran muy 
significativas estadísticamente, para poder afirmar que en verdad 
los programas vistos no provocan agresión, pero sí se confirma que 
en cada uno de ellos se da t u l  aprendizaje, ya sea verbal o físico, 
que queda en el recuerdo del niño por la imágen mental que se crea 
en su interior. 

Al hacer posteriormente un análisis más detallado sobre los rg 
sultados se encontró que no se había considerado el hecho de que 
el aprendizaje no sólo se da por imitación, sino que exjsten otros 
elementos que ayudan para que se dé esa conductal'entre esos ele- 
mentos se propone la formacibn de una representación mental, la - 
cual por sus características y procesos puede llevar a l  sujeto a 

- 

Se encontró que existe un uso excesivo de la televisión, en - 

La televisión llega a ocupar el primer lugar entre otros me - 

$.* P'. 

cambiar su conducta cuando surjan las condiciones favorables para 
ello. 
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C A P I T U L O  2 

METODOLOGI A 
2.1 Descripción del problema. 

[ La teoría de la Gestalt, considera que la conducta actúa como 
un organismo total y no meramente como parte de un todo. Dice que 
la conducta está orientada a realizar un fin específico, en donde 
el sujeto se crea una representación mental de lo que percibe y - 
que posteriormente lo llevará a modificar su conducta, es por ello 
que se considera a'esta teoría como una de las fundamentales para 
explicar como el sujeto se va creando conceptos a partir de las - 
observaciones realizadas por otros sujetos.1 

En el proceso de modelaje, y en el caso especifico de los ni- 
ños Eandura, señala que es necesario que el sujeto preste atención 
a l  comportamiento de otro individuo, ya sea de su propio sexo o de 
otro, que recuerde lo observado, que tenga las destrezas necesa- 
rias para ejecutar el acto y además que este motivado durante este 
proceso. (6). Y es en el recuerdo en donde surge la representación 
simbblica, que llevará a l  sujeto a conceptualizar la conducta de 
l o s  otros. 

El esquema que se propone a partir de lo que señala Bmdura, 
se representarla de la siguiente manera : 

> 

- 

Motivacib~-~ Observa 9 
I 
4 
I 

Atencibn 

Destreza. Representación 
'mental simbóli de lo observado. 

c a. 

Conduct a latent e. 

4 
Recuerdo - Reforzador 
situacional. 

manifiesta. 
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De esta forma, lo que el observador adquiere son representacio 
nes simbólicas de un modelo de acciones aprendidas, que después es 
codificado en el recuerdo ( memoria ) para servir como gufa en las 
conductas posteriores a lo observado inicialmente. - 

Es así como el sujeto puede actuar de la misma manera aue otros 
o crear nuevas conductas teniendo como antecedente un modelo ya ob- 
servado. 

En el caso de la televisión, como medio accesible de la comuni 
cacibn, funciona como un reforzador a l  estar introduciendo en su - 

I transmisión una serie indeterminada de personajes l o s  cuales funci 
'\ J 

onan como modelos que pueden ser imitados. 
Los personajes que ahí se presentan están clasificados para el 

- 

_ .  

- 

- i 
1 

/gusto de diferentes edades y sexos, es decir, los niños tomar& a ' los personajes que %más limen su atención así como los programas, 
tal es el caso específico de los dibujos animados; los adultos por 
su parte tornar& aquellos que más satisfagan sus necesidades y mo- , 

t ivac i ones. 
En l o s  roles sexuales, esa clasificación se manifiesta clara- 

mente debido a que el individuo aprende a comportarse, sentir y - 
ver el m d o  de una manera estereotipada, similar a la de otros su - - 
jetos que estan en la misma categoría de roles. A\<\ 1 L-r 

~ J c  ( h a  televisión y el n i ñ o .  
(i:! ir, ,- 

En cu$lt"'a ios.pr2gamas y personajes que se ven en la teie 
visión se encontró que una buena parte presenta un contenido agre- 
givo, caracterizado en acciones, juegos, etc., en donde se manifi- 
esta la fuerza física y el poder, que en lugar de disminuir ha ido 
aumentando para ir satisfaciendo las necesidades del teleandifsrio. 

los programas d e J a  televisión, porque se considera que a partir 
de 61 los sujetos recibir& una mayor o menor influencia de lo que 
están observando) además para que se forme la representación men- 
tal, se requiere que transcurra cierto tiempo, ya que todo proceso 
se realiza en un determinado tiempo. 

Es importante también señalar el tiempo que se ocupa para ver 

Por tanto, el problema de la investigación queda planteado de -> la siguiente manera : 
I 



CuAl es l a  representación mental de la conducta 
agresiva que se formz en los niños que ven los - 
programas de la televisión, así como identificar 
las diferencias y semejanzas que hay entre aque- 
l l o s  niños que ven más tiempo la televisión que 
aquellos que ven poco tiempo y distintos progra- 
mas a l o s  anteriores ? 

201.1 s3f;ns.  
LOS sujetos que participaron en esta investigación son aiumnos 

de tercer grado de una escuela primaria del Distrito Federal, ubi- 
cada en la Delegación iztapalapa; cuyas edades oscilan entre 7 y - 
10 d o s  de edad, 

eran los 105 que forman parte de los tres grupos de tercer grado 
en esa escuela. aplicar el primer cuestionario únicamente se 
registraron 100 sujetos, debido a que cinco no habían estado pre- 
sentes en esa ocasión. 

Al clasificarlos en grupos para estructurar el diseño que se - 
propone para la investigación, só lo  se incluyeron a 83 sujetos, se  

descartaron a 17 porque en los grupos del diseño se pensaba tomar 
un nhero determinado ( dnimo 5 y máximo 12 ), por lo que a l  ex- 
ceder l o s  grupos de esta cantidad, se opt6 por eliminarlos, con el 
propósito de que el número de sujetos fuera proporcional en los - 
grupos. 

Los alumnos que se habían tomado inicialmente como muestra - 

Para el cuestionario número dos, se tomaron nuevamente a los 
100 alumnos que se habían registrado a partir del cuestionario nÚ- 
mero uno. 

j 2 . 2  HQtesis. 
La representación mental al ser un proceso cognitivo es impor- 

tante, pues es a través de 61 que se llega a adoptar una conducta, 
debido a que la representacíbn mental se forma de las idgenes, de 
las actitudes que el sujeto ha observado en otros. 
La conducta agresiva a l  estar presente en la sociedad, no escapa- 
de ser observada, en la televisión se presencian actos agresivos 
con 10s cuales se llega a dar cierta identificación de parte de - 

.I 



los sujetos; la razón por la cual los niños son tan vulnerables a 
lo que ven en la televisión, es porque toman por realidad lo que 
ven en la pantalla. 

En esta investigación se incluye la premisa de que l o s  niños 
se forman diferentes representaciones de la conducta agresiva a - 
partir de lo que observen, así como de cuánto tiempo se ocupan de 
61, 

Para resolver ese cuestionamiento se proponen las siguientes 
hi pó t e si s : 

r- ; Hipótesis general : La televisión es u n ~  de l as  fuentes por ia 
cual se pueden observar modelos de conduc- 
ta agresiva, considerando entonces que in- 
terviene en la formación de la representa- 
ción mentai de la conducta agresiva en los 
niños. 

. -. 

La hipótesis anterior surge como una inquietud ai ver quc la 
televisión es una fuente predominante que influye en los teleadic- 
tos para adoptar posturas ( verbales o físicas ) de l o s  modelos - 
que se les presentan, Es por e l l o  que tratamos de ver c& es la 
representación que se forma de las conductas agresivas que se pre- 
sent= a través de l o s  modeios de televisión, considerando además 
que es en ei juego cómo ei n i ñ o  expresa más activamente ia repre- 
sentacibn que se forma de esa conducta, también lo puede expresar 
por medio del dibujo y el relato. 

c 

ñip6tesis 1 a, Los niños  que est& viendo más tiempo los  pro 

agresivas que aquellos niños que ven menos 
tiempo 10s programas agresivos. 

- - _  gramas agresivos, demuestran más conductas - 

La hipótesis 1 a. surge de la interrogante de si el ver des- 
proporcionadamente programas con contenido agresivo, llevará 
a l o s  niños a asimilar l a  agresión en mayor o menor medida, 
dependiendo del tiempo que la observen. 

Hipdtesis 1 b. Los niños que ven programas por mucho tiempo 
de contenido agresivo, van a tener una repre- 
sentación mental de la conducta agresiva dife- 
rente a la de l o s  niños aue ven programas con 



contenido poco agresivo. 080781 
Surge el interés por esta hipótesis por observar como cambia 

la concepción mental del niño por lo que está viendo, y como dice 
Bandura, al observar, al atender todo aquello que llama su aten- 
ción, el analizarlo provocará en 61 una modificación en su conduc- 
ta que muchas veces lo hacen actuar en forma semejante a lo que es 
tá observ&do. 

Hipótesis 2, De acuerdo a los roles sociales, l o s  niños ven 
más programas agresivos . que las niñas, como con- 
secuencia l a s  niñas imitan menos a l o s  persona - 
jes agresivos. - .  

Hay ciertos programas que prefieren los varones y ciertos pro- 
gramas que prefieren ver las niñas, ya que tanto los niños como l as  
niñas se identifican con ciertos personajes de acuerdo a su sexo. 

En la televisión muchos de los personajes son del sexo masculi 0 

&no, debido a que ellos representan la accibn, el dinamismo, mien- 
tras que las mujeres adoptan un papel secundario, más pasivo y pro 
pi0 a las labores del hogar, Por io que los niños tienden más a 

identificarse con ciertos personajes, que la mayoría de las veces 
presentan conducta agresiva, además de que a l o s  niños se les sue- 
le gratificar en esa serie tie actos. 
- 

I 

I 4'' Hipótesis 3. La televisión es uno de l o s  modelos de imitación 
I \ -- 

I 
más importante para l os  n i ñ o s .  

Como se ha visto, las personas imitan el comportamiento de o- 
tras, ese comportamiento que sirve de modelo - puede ser directamen- 
te observado y más especfficamente presentado en medios de comuni- 
cación. Y de los medios de comunicación, la televisión es la más 
integradora de todos nuestros sentidos; así mismo, se tiene acceso 
a ella para satisfacer ciertas necesidades como la de diversión, 
identificación, escape y sustitución afectiva. 

tes, independientemente de aauellos m e  retorna de la familia o de 
l o s  -pos a l o s  Que pertenece. 

Por ello se le considera como uno de los modelos más importarn- 
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2.3 Objetivos y actividades. 

Para l a s  hipótesis antes propuestas es necesario plantear ob- 
jetivos y actividades, l a s  cuales mencionamos a con$inuaci6n. 

Para la Hipdtesis No. 1 
Demostrar el contenido agresivo que se d& en la representación men- 
tal de los niños. 
Conocer cuhto tiempo dedican l o s  niños a ver la televisión. 
Realizar un análisis de contenido de los programas televisados, 
Identificar el tipo de programas que est& viendo l o s  niños, 

Observar la conducta agresiva en una situación de juego. 

Para la Hipótesis No. 2 

Especificar si el tipo de representacidn que se han formado de la 
conducta agresiva l o s  niños y las niñas corresponde a su Q&-SU- 

ciai, 
Identificar que tipo de programas ven l o s  varones y que tipo de 
programas ven las mujeres, de acuerdo a su rol social. 
Comparar dichos programas para conocer las  diferencias que existen 
entre uno y otro sexo en cuanto a su selección teievisiva, 
Ver el índice de agresión en I& juego libre. 

I 

- -  

Para la Hipdtesis No. 3 
Justificar que la televisión es una fuente de influencia importan- 
te’ en la conducta del niño. 
Determinar la importancia que tiene la imitación de modelos ( fami - 
lia, amigos y televisión ) que observa el niño. 

Detectar la importancia que tiene la televisión para el niño. 

I 

I 
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2.3 Variables. . .. 

2.4.1 

c) . .  

Variables independientes.- entre las variables independien- 
que se utilizaron tenemos: sexo, conducta agresiva y tiempo. 

Sexo: para determinar quienes ven más programas de contenido 
agresivo los niños o las niñas. 

Conüucta agresiva: para ver la manifestación de ésta en las 
actividades del niño. 

Tiempo: es un indicador para señalar la intensidad con la 
cual se vieron l o s  programas de televisión y comprobar así 
si la televisión es un factor de influencia para que se for- 
me una representación de la conducta. 

2'. 4 . 2 Variables dependientes.- las variables dependientes que se 

emplearon en el diseño son : 
. - -  t . .  

Indice de agresividad de los programas : es un indicador 
que señala las posibles caracterizaciones que puede tener 
u11 programa con respecto a l o s  grados de agresión que se 

presentan en él. 

Roles sociales : sirvid para establecer el papel que de- 
sempeñan socialmente los niños  y las niñas. 

Edad : se empleó para constatar entre las edades de '7 y 10 
en cuál se ven más programas de tipo agresivo. 

Representacidn mental : éste indicador se us6 para encon- 
trar la concepción e idea que se tiene sobre la conducta 
agresiva. 

I 
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L 5  Diseño. 

Cpr este diseño cuasi-experimental, se utilizó una matriz de 
3 x 3, estableciéndose una clasificación de los sujetos en 9 gru- 

pos, en cada grupo hubo un nÚmero proporcional de n iños  y niñas, 
de l o s  cuales se obtuvó una distribución dependiendo del tiem-- 
( coordenadas Y ) y del tipo de programas vistos ( coordenafas X ) 

Con esta clasificación se tiene que l o s  sujetos que formaron 
parte de cada uno de los grupos, ostentaron características intra- 
grupales semejantes y distintas intergrupales. 

Los sujetos que se encuentran en la primera línea de forma ho- 
rizontal son aquellos que no ven demasiados programas agresivos, 
distribuidos en tres caregorjas de tiempo, es decir hubo sujetos 
que no ven programas agresivos y además ven poco tiempo la televi- 
sión, ( grupo i ); en el ( grupo 2 ), se encuentran l o s  sujetos 
que no ven programas agresivos y ven la televisión moderadamente; 
en ei(grupo 3), se encontraron sujetos que ven pocos programas - 
agresivos, p r o  que ven mucho tiempo la televisión. 

En la siguiente lfnea horizontal se encuentran los sujetos 
que ven programas considerados como medianamente agresivos en las 
mismas 

Finalmente en la tercera línea horizontal se encuentran los - 
sujetos que ven programas considerados como m u y  agresivos, tambidn 
en las mismas categorías de tiempo, formando los grupos 7 ,  8 y 9. 

,-.Con esta clasificación de nueve grupos se pretendid encontrar 
los sujetos que ven programas en diferentes frecuencias para obser 
var las diferencias de conducta que presentaron los sujetos de a- 
cuerdo a l  tiempo y al tipo de programas. 

categorías de tiempo, formando los grupos 4, 5 y 6. 

I - 

/, EI tratamiento estadístico que se aplicó fue a partir de la 
. 'regresión múltiple, utilizando especificamente el coeficiente de 
, correlacidn para determinar la relación que existe entre el tiempo 
I ( variable Y ) y el sexo, la edad, la representación mental y el - 
tipo de programas ( variable X ) ,  y ver si es significativo éste 
para que se originen cambios de conducta en los sujetos investiga- 
dos; para ello tambidn se empled el programa Crosstabs. 

/ 

\ 

I 
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2,6 Instrumentos y procedimiento, 

De acuerdo a los o b j e t i v o s  propuestos en e s t a  investigacidn 

Se u t i i i z b  un primer cuest ionario ,  cuyo contenido fue de 16 
s e  hizo necesar io  e l  uso de los s iguientes  instrumentos: 

preguntas; la apl i cac ión  de e s t e  cuest ionario ,  s e  r e a l i z ó  en un - 
aula de una escuela  primaria;  se d i v i d i d  a los s u j e t o s  en dos gru- 

pos con e l  ob jeto  de t e n e r  un mayor contro l  durante su api icacibn,  
después de proporcionarles e l  cuestionario y l á p i z ,  s e  l e s  d i j o  
que debfan marcar con una palomita  aquel la  respuesta  más parecida 
a l o  que cada uno h i c i e r a ,  

c 

Con e l  f i n  de conocer el tiempo que l o s  s u j e t o s  ven t e l e v i s i ó n  3 
s e  retomaron los items d e l  1 a i  7 d e l  mismo cues t ionar io ,  así tam- 
b i é n  se  tomaron-los items 8 y 9 para i d e n t i f i c a s  l o s  programas que \* 
ven l o s  niños  con mayor frecuencia ,  

Para conocer la representación mental. que t i e n e n  de la conduc- , 

tzgresiva, para e l l o  s e  emplearon los  items 10 a l  16 d e l  mismo c u e d  
t i o n a r i o  No, 1, 

/' - 

El cuest ionario  No, 1, entre  otros  instrumentos; s e  u t i i i z d  - 
para  l a  solución de l a  Hipótesis  de trabajo l b  : Los niños que ven 
programas de contenido p o r  mucho tiempo, van a t e n e r  una represen- 
t a c i b n  mental de l a  conducta, agresiva d i ferente  a l a  de los niños 

que ven programas de contenido poco agresivo. 

Se procedib a c o d i f i c a r  l a  información de l  cuest ionario  N o e l  
en forma verba l ,  haciendo pre,auntas sinónimas a las d e l  cuestiona- 1 

r i o .  

Así mismo para poder señalar  s i  l o s  35 programas que apare- 
cen en e l  cuestionario 1, transmiten o no conductas agresivas;  se  
ocupó un= &a de observaci6n, para  r e a l i z a r  e l  a n á l i s i s  de conte- 
nido, 

Dicha &a comprende dos  columnas, con 9 y 8 categorías res- 
pectivamente, que s e  seña la  a continuacibn: 
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Programa Hora Duración 
Personajes 

Agresibn f fsica Agresión verbal 
Categoría Frec ,  Categoría Prec. 

1, Golpear con ob. 
2. Golpear sin ob. 
3. Perseguir 
4. Disparar  
5. Gestos 
6. Empujones 
7. Amenaza F. 
8. inmovilizar 
9 . Aplastamiento 

1. Bromas S. 

2. Risas bur. 
3. Disminuir E. 
4. Chismorreo 
5. Rechazo 
6. Amenaza V. 
7. G r i t a r  
8. Regañar 

CATEGOBIAS : 
Bgresibn física.- Conjunto de acciones que implican la motricidad 

&resión Verbal.- Conjunto de acciones que implican l a  expresión 

de una m e r a  v i o l e n t a ,  intencionada. 

verbal, de manera que dañen en forma intencionae 
&a a o t r o  sujeto.  

1,Golpear con objetos , -  Acc56n intencionada con un ob je to  que le - 
2. Golpear s i n  objetos.- Acción intencionada sin u t i l i z a r  ob j e t o  

provoque dolor a i  otro. 

aiguno, m c a m e n t e  provoca un daño con al- 
guna parte  de su cuerpo(manos, pies,cabeza, 
etc.) que l e  provocan dolor al otro. 

3,Perseguir.- A c o z d e n t o  de un s u j e t o  a o t r o  con e l  fin de h c e r -  
le daño, molestarlo o per judicarlo.  

’ $.Disparar.- Lanzar a l g o  con un ob j e t o ( p i s t o l a ,  r e s o r t e r a ,  arco,  
honda, rayo lasser, cañón, etc.)  hacia un s u j e t o  de- 
terminado con la intensión de perjudicarlo.  

5.G&stos.- Aquí se tomaron dos c l a s e s  de ges tos ,  l o s  F a c i a l e s  y - 
los Corporales, ( F a c i a l e s ,  cuando só lo  se ocupa. la c a r a  
pasa  demostrar propósitos de desagrado), Corporaies,mo- 
vimientos de alguna parte  d e l  cuerpo con i a  intensión - 
determinada. 



6. 

7 .  

a. 

Y- 

10. 

11. 

12. 

13. 

14 . 
15. 

16. 

17 

Empujones.- Obligar a un s u j e t o  a que cambie de lugar,  que s e  
mueva d e l  s i t i o  que ocupa produciéndole ai& daño 
o molestia,  

Amenaza física.- Dar a entender con ac tos  o palabras qud s e  - 
quiere hacer al& mal a otro. 

Inmovilización.- ac to  agresivo en e l  cual s e  impide a otro cual  
quier movimiento, ya s e a  a t h d o l o  o sujet&- 
dolo . 

Aplastamiento.- bcci¿n en l a  c u a l  con objetos  de mayor tamaño 
s e  t iende a aprenzar y dañar a o t ro  sujeto-ob 
j e t o ,  modificando su estructura i n i c i a l .  

Bromas sarcásticas.- burla  c r u e l ,  i r ó n i c a  o mordaz con que s e  

R i s a  burlona.- Acción o adem& d e l  r o s t r o  con e l  que s e  pone 

Disminuir estatus.- Hacer s e n t i r  menos a l  otro provocándole 

- 

ofende o maltrata a un sujeto. 

/ en r i d i c u i o  a una persona. 

una r i d i c u l i z a c i ó n  hacia su persona o hac ia  
las cosas  que hace o que t iene.  

indisponer o dañar a unos su je tos  con otros.  
Chismorreo.- Not ic ia  verdadera o falsa con l a  que se pretende 

Rechazo.- Acción que provoca e l  apartamiento de un s u j e t o  d e l  

Amenaza verbal.- D a r  a entender en forma oral que se quiere ha 

G r i t a r . -  Hablar a grandes voaes, manifestando desaprobación y 

Regañar,- Gesto de un s u j e t o  acompaiíado de palabras ásperas 

r e s t o  d e l  grupo. 

- 
ter algún m a l  al otro. 

desagrado. 

para demostrar enfado o disgusto p o r  una acción co- 
metida. 

Con dicha -'a de observación se anal izó durante un mes c/u de 
lo's 35 programas presentados en e l  cuestionario No, 2 ,  para  tal e- 
fecto, las  t res  observzdoras s e  reunieron en una casa, no s i n  an- 

t e s  haber ensayado, con e l  ob je to  de que hubiera concordancia en 
e l  análisis de cada una. Cada una con su guía de observación p a r a  
anotar en e l l a  el número de agresiones observadas, por in terva los  
de 5 minutos cada uno; e l  tiempo de análisis de cada programa fue 
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de w mes, con un promedio de 5 programas analizados diariamente, 
p a r a  asi al  término d e l  a n á l i s i s  sumar los actos agresivos y divi- 
d i r l o  entre  e l  número de programas analizados y obtener un prome- 
d i o  de actos agresivos por programa. Y de e s t a  manera se determina 
ron los programas que presentan agresión constante ( mínimo 6 ac- 
t o s  p o r  programa ). 

- 

..- Así también los programas se c l a s i f i c a r o n  en t r e s  catego- 
rías,  poco, mediano y muy agresivos ,  dependiendo de que tan cons- 
t a n t e s  aparecían l o s  a c t o s  agresivos en los  30 minutos de cada pro 

grama. Los s u j e t o s  fueron c l a s i f i c a d o s  en 9 grupos, en función d e l  
tiempo y d e l  t i p o  de programas que s e  observaban, así s e  encontró 
que e l  grupo No. 1, es e l  que menos tiempo v e í a  l o s  programas, si- 
endo e s t o s  poco agresivos;  e l  grupo 9 tuvo c a r a c t e r í s t i c a s  contra- 
rias a l  grupo No. 1. 

8 0 -  Dos d í a s  después de c l a s i f i c a d o s  los s u j e t o s ,  se rea l izd  
con e i i &  un experimento'que c o n s i s t i ó  i n  i o  siguiente:  

Se l e s  presentó un programa de t e l e v i s i ó n ,  aquél que en l a  - 
guía de observacidn había registrado más a c t o s  agresivos durante 
15-minutos, e l  mismo programa para todos;  cada observadora se en- 
car& de ver cuál e r a  l a  a c t i t u d  de los miembros de un grupo espe- 
c í f i c o  y r e g i s t r a r  en una &a de observación, similar a l a  que - 
s e  u t i l i z d  para  el análisis de los programas, l o s  actos agresivos, 
e l l o  s e  hizo para todos los s u j e t o s  de los 9 grupos, que para tal 
e f e c t o  se  c l a s i f i c a r o n  en subgrupos de 3 personas, fueron pasando 
6 grupos por programa d i a r i o  ( 30 minutos ), todo es to  se r e a l i z ó  
en una casa. 

... 

Después de que l o s  s u j e t o s  habían presenciado los 15 minutos 
de programa, s e  l e s  d i j o  que jugarían el igiendo para e l l o  a i  per- 
sonaje de l a  t e l e v i s i ó n ,  que más les haya gustado, con e l  objeto 
de ver  que t a n  agresiva era  su conducta dentro del  juego, ésto - 
también fue r e g i s t r a d o  en la. &a de observación, además de que - 
en e l l a  estaban contenidas las 17 ca tegor ías  antes mencionadas, 
en la m i s m a  s e  fueron anotando las agresiones que cada sujeto  r e a  
l i z d  en cada 5 minutos de l o s  1 5  que duró e l  juego. 

- - 

-- .--I---- 
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..- Después de que todos los sujetos observaron el programa de 
televisión y realizaron los juegos, se les presentó una lámina du- 
te 15 segundos, en la cual aparecían dos siluetas, se les pidid - 
que realizarán una historia de lo que habían visto en la lámina, 
así como un dibujo de su mismo relato, para tal efecto se les pro- 
porcionaron hojas, lápiz y goma, las indicaciones fueron: 
"te voy a mostrar una lámina quiero que la observes muy bién, por- 
que después en esta hoja vas a escribir una historia de lo que veas 
puede ser pequeña o grande, como quieras; a i  final dibujas a l o s  
personajes de esta historia", 

Días después de la rea1izaci.h de la historia y los dibujos por 
los sujetos, se les aplicó el segundo cuestionario en un auia de - 
la escuela primaria; con cuyo contenido ( 31 items ) se-pretende 
conocer la importancia de los medios de comunicación, principalmen 
te la televisión y las relaciones de l as  sujetos con su familia y 
amigos; las indicaciones, lugar, hora y material fueron similares 
a las del primer cuestionario, 

nario para confirmar ia Hipótesis general: 

servar modelos de- conducta agresiva, considerando que interviene 
en la formación de la representación mental. de la conducta agresi- 
va en los niños. 

c 

Se les di6 un tiempo de 15 minutos para realizar la tarea. 

- 

Se retomaron l o s  items l., 2, 3, 4 y 5 de este segundo cuestio- 

La teievisidn es una de las fuentes por  la cual se pueden ob- 

Por lo tanto estos items fueron ocupados para conocer la uti- 
lización que hacen l o s  niños de los medios de comunicación, entre 
8110s la teievisidn principalmente, 

I 
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C A P I T U L O  3 
LA AGRESION A TRAVES DE LA TELEVISION 

3.1 Importancia de l a  te lev is ión .  

080781 

I I 

I En e l  caso de l o s  100 niños a los que s e  e n t r e v i s t ó ,  s e  encon- 
t r ó  que l a  t e l e v i s i ó n  representa  e l  medio de comunicación m&s u t i -  
l izado.  El 9544 de los s u j e t o s  aseguran v e r  l a  t e l e v i s i ó n  d i a r i a -  
mente, mientras que los o t r o s  medios, como l a  r a d i o ,  e l  c i n e , e l  - 
periódico,  l i b r o s  y r e v i s t a s  pasan a ocupar un p l a n o  menor de i m -  
portancia. 

Despuds de l a  t e l e v i s i ó n ,  el r a d i o  e s  e l  medio con e l  que los 
niños están-miis en contacto ;  ' e l  c i n e  i o  f recuentas  poco y por IO 

general  e l  periódico,  l i b r o s  y r e v i s t a s  casi no son uti l izados.  

i 

i 

Lo anter ior  s e  puede consta tar  en l a  tabla y gráfica H9a.1. 
Primeramente vemos e l  uso predominante de l a  t e l e v i s i ó n  sobre 

a) Es fácil  su acceso,  en l a  casa de cada niño entrevistado 
o t r o s  medios, es to  debido a varias c a r a c t e r í s t i c a s  que l a  componen: 

s e  encontró por  i o  menos un aparato  te iev is ivo .  

b)  Ex is te  un h o r a r i o  de la t e i e v i s i d n  compaginable con l a  es- 
c u e l a ,  es d e c i r  ya  s e a  p o r  l a  mañana o p o r  l a  tarde  el niño puede 
hacer  uso de e l l a ,  independientemente d e l  turno al  que asista a l a  I 

escue la ,  debido a que s e  transmiten programas desde las 7.00 A.M 
hasta las 12:OO P.M. 

c )  No se requiere un desembolso monetario p a r a  ver  l a  t e l e v i -  
s i ó n  como en e l  caso contrar io  de l  c ine  o de los medios gráficos. 

d) Evita e l  desplazamiento f fs ico  d e l  niño, la t e l e v i s i ó n  per- 
manece en un lugar f i j o ,  no así para ir a i  c ine  o ai& o t r o  s i t i o .  
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Tabla No. 1 
USO DE LOS MEDIOS DE C O I t ~ l I C A C I O N  POR LOS NIBOS 

Medios de comunicación Fsecuenci a Porcentaje 

TELEVISION * 

Sf diariamente 

No diariamente 
. .. 

9546 
5% 

RADIO 
No l o  oigo 
Menos de 1 hora 
De 1 a 2 hrs. 

De 2 a 3 hrs. , 

Más de 3 hrs. 

+++++++++++++++ 
++++++++++++++ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

$$$$E$$$$$$++++++++ 
+++++++++ 

CINE 
1 vez a l a  semana 
1 cada 2 semanas, 
1 vez a i  mes 
1 cada 2 6 3 meses 
Casi 'nunca 

+++++ 
+++++ 
+++++++++++++ 
++++++++++++++++ 

jaaaiEiiiiiiEi1 

PERIODIC0 
Casi nunca 

1 vez a l  mes 
1 vez a l a  semana 

2 6 3 veces a l a  
semana. 

LIBROS Y REVISTAS 
s í  leo  
No leo 

+++++ 

+++++++++ 

7696 
1396 
6% 
5% 

9% 
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I 

El segundo lugar e s  ocupado por e l  r a d i o ,  se  l e  dedican en p r o  - 
medio una o dos horas a l  d í a ,  hay s u j e t o s  que l a  u t i l i z a n  en i n t e r  - 
valos  c o r t o s  ( 145 ) y hasta t r e s  horas d i a r i a s  ( 32% ), su uso re 
presenta casi una t e r c e r a  par te  en comparación con la te levis ión.  

l o  u t i l i z a n  durante una o d o s  veces a l a  semana, en su mayoría es- 
En cuanto a l  p e r i ó d i c o ,  s e  encontró que un 5% de los su je tos  

t e  medio no e s  u t i l i z a d o  por  l a  muestra. 
Los datos sobre e l  uso d e l  c ine  son también poccos, e l  16% de 

los s u j e t o s  acuden a 61 una vez cada dos 6 t r e s  meses, mientras - 
que e l  615 confirma que casi nunca a s i s t e  a 61, 

El caso de l os  cuentos o r e v i s t a s  y l i b r o s  representan un por- 
c e n t a j e  bajo, un 9% tan solo hace uso de e s t o s  medios. 
Se p o d r í a  d e c i r  que los medios gráficos, para  e s t a  muestra, son pg 
c o  preferentes  p o r % l o  que no son u t i l i z a d o s  de manera frecuente. 

Tiempo que dedican l o s  niños a v e r  l a  te iev is ibn .  

El tiempo que dedican los niños de l a  muestra para ver  l a  televi-  
s i ó n  diariamente s e  c lasif ica en t r e s  categorias :  

Categoría 1,niños que ven entre  1 hora y 2 horas con 59 minu- 
t o s .  
Categoría 2 n i ñ o s  que ven entre 3 horas y 4 horas  con 59 minu- 
t o s ,  
Categoría 3 niños que ven entre  5 horas y 7 horas con 59 mínu- 
tos.  

- 

/ 

En l a  ca tegor ia  1 se encuentra uz1 to ta l  de 18 s u j e t o s ,  7 de e l l o s  
d e l  sexo masculino y 11 del  sexo femenino, Se cdnifidera que es- 
tos  niños  ven poco tiempo la t e l e v i s i ó n ,  aproximadamente entre 3 
y 5 programas diariamente. 

' D e  l a  ca tegor ia  2 ex i s ten  39 s u j e t o s ,  19 d e l  sexo masculino y 20 
d e l  femenino, a e s t o s  s u j e t o s  se  l e s  considera que ven medianamen- 
t e  l a  te lev is ión .  

I 
Y en l a  ca tegor ía  3 s e  encuentran 26 s u j e t o s ,  11 d e l  sexo masculi- 
no y 15 del  femenino, considerando que ven mucho tiempo l a  t e l e v i -  
s i ó n ,  s e  calcula que ven e n t r e  10 y 14 programas diariamente, 
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USO DE LOS MEDIOS DE C O ~ t ~ I C A C I O N  
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Sexo 

Edad 
- 

7 

- 
8 

9 '  
- 
10 

z 
ss 

Tabla No. 2 

TIEMPO QUE DEDICAN LOS NIÑOS A VER LA TELEVISION. 

F P 

1 7.7 

6 46.2 

57.7 100 1 
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Programas de t e l e v i s i ó n  que estan viendo los niños. 

En e l  caso de los programas que es tan  viendo l o s  niños de l a  - 
muestra, s e  encontró que las llamadas cztricaturas o dibujos anima- 
dos son los más v i s t o s ,  los otros  t i p o s  de programas que también 
ven aunque en menor porcentaje son: 
t e l e n o v e l a s ,  musicales, comedias de s i tuac ibn ,  de aventuras, pe l í -  
culas, deportivas,  informativas y educativas. 
Ver gráfica y tabla No, 3 

cuentran "Los cazafantasmas" * "Tom y Jerry",  **Los pitufos"  , I @ G i g i * * ,  

*VandyI*, e t c ,  , entre  l o s  programas de comedia de s i tuacidn encon- 
tramos a: "Batman y Robin", **Disneylandia**, "La mujer biónica", -- 
e*c, 
Los programas cómico bus ica les  también t ienen  mucha preferencia ,  
en e l l o s  ven y escuchan a sus artistas f a v o r i t o s ;  niños y adoles- 
centes  de "moda" como e l  caso de Lucer i to ,  Luis Miguel, e l  grupo 
lgMenudoll o "Timbiriche", e t c ,  
A63 mismo s e  ve l a  Preferencia  de las te lenovelas  por  las mujeres, 
aunque en e l  periódo en que fueron reg is t rados  los datos se  encon- 
t r b  un fenómeno muy relevante con e s t e  t i p o  de contenido, s e  vid- 
tanto  a los niños como a las niñas interesados por 2 novelas: 
nQuinceañeral' y "Rosa sa lva je " ,  Se s e ñ a l a  que e s  re levante  e s t a  i n  - 
formacibn porque l a  mayoría de las veces  s e  ha señalado que las t e  - 
lenovelas  son exclusivos para e l  entretenimiento de las mujeres, 

Entre l o s  dibujos mimados que más gustan a l o s  niños,  s e  en- 

c 

no así p a r a  l o s  hombres. 

En e l  caso de los  programas informativos y educativos e x i s t e  
muy poca  pre ferenc ia ,  encontrando con e l l o  que l a  t e l e v i s i ó n  no - 
s e  ve con é s t e  i n t e r é s  por p a r t e  de los sujetos, sino que se pre- 

f i e r e n  o t r o  t i p o  de contenido con e l  f i n  de lograr diversidn y en- 
t r e t  enimi ento, 
E l  e v i t a r  e l  t i p o  de contenido educativo puede re lac ionarse  con - 

8 . .  

e l  hecho de que s i  se  situa e l  uso entre  l a  recompensa que se  re- 
c i b e  y e l  esfuerzo que amerita p o r  p a r t e  d e l  niño, e s  posible que 

e s t e  t i p o  de contenido ameríte más e n e r d a  por p a r t e  d e l  receptor ,  

t 
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d 

o que s e a  menos recompensante pasando así a s e r  menos placentero 
y por  tanto  menos vis tos .  

En e l  caso d e l  programa educativo "Plaza sésamo, s e  encontró 
que combina e l  entretenimiento con l a  educación, en e s t e  programa 
e l  o b j e t i v o  e s  brindar ayuda a niños de pre-escolar y en l o s  prime 

ros años de educación pr imar ía  ( l o  y 20 grado ) a t r a v é s  de perso 
n a j e s  d e l  agrado de l o s  niños ,  de juegos y actividades recreativas.  
No por e l  hecho de que l o s  niños ev i ten  ver  programas de contenido 
informativo o educativo, no s e  aprende de l a  t e l e v i s i ó n ;  aprenden 
de l o  que viven l o s  personajes,  aprenden a reforzar las normas so- 
c i a l e s ,  en algunos i d e n t i f i c a  pasa jes  h i s t ó r i c o s  o simplemente se- 
deja l l e v a r  p o r  l a  fantas ía .  

- 

Programa 

Caricaturas 43 75 

Telenovelas 31 4 

Musical e s  12  3 
1 

Comedias de s i tuación 5 a 
P e l í c u l a s  4 3 

Deportivas 2 6 

Informativos 1 - 
Educativos 2 1 

i 

1 
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'- 

Gráfica No. 3 

PREFERENCIA DE LOS NIÑOS POR DIFERENTES CONTIENIDOS 
DE LA TELEVISION. 

50 

40 

Carie, Tel. Mus. Corn, Pelí. Dep. Info Educat. 



, *il zación que t i ene  l a  t e 1  isidn por sujetos de l a  mues- 
I ,  va desde el simple engreten miento hasta l a  u t i l i zac ión  de 6s - 'I 

t : m o  premio o castigo, 
31 '1 ceso de l  entretenimi 

í :  : 1 I ut i l i z an  con este  fin 
encontró que e l  81s de 10s 

cionanda programas que l e s  - 
ento, etc. E l  15s de l o s  su - 
e f i n  y só lo  el 46 no i o  - 
r o t m  t i p o  de programas o 

ti. LSO de l a  televisibl). CIO $to  tambih es importante, 
? i i  io L que los niños des$ués 

. i': le :omer, prende l a  teJev i  d iea su tiempo a ver los - 
1 > E  xur~:is que en e l l a  se ofrec 

t . l i  rmn como parte de u11 hhbito, 

I 

) ;  ore men risa, diversidn, 
! ;:.: 1 ut i l iaan algunas t e ce  
; . I  :.za con esa f inalidad, pre 

iyI.et mente se abstienen de 

sar de l a  escuela o de =a- 

un 63% de los sujetos l a  u- i 

costumbre que ya tienen. 
:in 74$ consider s que ven resultan emocio- 

dos9 asi mismo e l  66s con- 
baluzos" l o s  cuales l e s  

1 1 1  i?s, en su mayor€ 
 itr ran que en e l l a  aparec$ 

I 2 s i  Ita:i divert idos y l o a  1. 
i 5': grd'ica No, 4 

- i n t  i4n t i ene  signif icado €a de las veces es uti-  
- ~z:.dcr *:orno medio de cas t i  o un niño no r e d i z a  
' 1 3  :2ct .vidades que l e  eo 

~ ? : inpi Ian ver la  hasta on sus deberes. 

% icíi-11 9 ne un 57s están 
( ?.! iisc l i b r e  de l a  teievibiónh 

I ::: reErlecto a las hor ión, e l  66s de los 
: v j '  toL aseguran que s encidn cuando es- 

<: v i e  ido más de 4 ho I sólo e l  34% no 
E :: ~e lzinguna amonest 

L 

Lzi ;e levisibn u t i l i z ad  Qe premios o castigos 

e que sus padres 

I B. esta s i t w c i 8 n  de los sujetos  in- 
ue e l  otro 43% ha- 

En i t ro  caso, tambi parte de los padres 

; E t'3nEideril. entonces icados l os  sujetos 
I ':E es t  h viendo entre 5 horas minutos y 7 horas 20 minutos - 

3 i :ciznente. 
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Gráfica No. 4 
USO QUE HACE EL NI30 DE LA TELEVISION. 

HABITO "PLEITOS, 
BALAZOS". 

EN'IIRETE- 
NIMIENTO. 

7474 

WOCI ONANT 

080731 
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rn un porcentaje  de 61% se determina que los padres t ienen un 
I 

contro l  sobre los programas que l o s  s u j e t o s  e s t h  viendo, probable - 
mente ese c o n t r o l  sea  para  e v i t a r  que los niños vean programas 
consideraaos con c l a s i f i c a c i ó n  p a r a  adultos.  

E l  contro l  que se  t i e n e  p a r a  imponer l a  hora de ir a dormir 
e s  de un 59$, e s  d e c i r ,  e s t e  porcenta je  ya t i ene  una h o r a  f i j a  
( 21:OO hrs .  ) para ir a l a  cama por  l a  noche, mientras que e l  41% 
no t i e n e  una hora f i j a  p a r a  esa  a c t i v i d a d ,  por lo que se  promueve 
en e l l o s  que vean programas nocturnos no clasificados p a r a  su edad 
y por  consiguiente que aumente e l  n h e r o  de horas que ocupan para 
v e r  diarivnente l a  t e l e v i s i b n ,  

Por t a n t o ,  encontramos que e l  p r o h i b i r  c i e r t o  t i p o  de progra- 
mas; e l  imponer l a  h o r a  de i r s e  a l a  cama o e l  prohib i r  que el ni-  
ño vea l a  t e l e v i s i ó n ,  nieritras no haya terminado l a  t a r e a  e s c o l a r ,  
son prácticas d i s c i p l i n a r i a s  en muchos hogares, en l os  cuales l a  
t e i e v i s i d n  r e s u l t a  s e r  un instnunento para  castigar o gratificar, 
dependiendo de quién y cómo se  aplique,  

CONTROL DE LOS PADRES SOBRE LA TELEVISION. 

i 

Ver gr6fica No, 5 

Cast igo  Amonesta - Hora ir 
cián. a dormir .  
(Exceso) 

Control de prog. 

I 
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Familia 

Relación de l o s  niños con su familia y amiqos. 

Las re lac iones  que s e  encontraron entre l a  familia y los amigos 
de l o s  niños de l a  muestra fueron: 
Estos d a t o s  s e  pueden ver  en l a  tabla siguiente.  

RELACION DE LOS NIÑOS CON Su FAMILIA Y AMIGOS. 

- 

Tabla No. 4 

Amigos categoría  

Mucho m u y  

- 
Hemanos 

a gusto + 
Escuela d a s a  I 

Bien 

Más o menos 

:3 5s 

Un poco mai L- 
29% 22% 

Padres 

41% 

2774 

2774 

3% 

2% 

2 3% 

L I 

En e l  caso de l a  familia se  encontrd que con l o s  padres e l  41$ I 
de l o s  niños  s e  encuentra mucho muy a gusto, mientras que un 2796, 
l o  ocupan las  categorías  bien y más o menos, 
porcentaje ( 3% y 2% ) aseguran que las re lac iones  con l o s  padres 
son malas. 

a l o s  anter iores ,  las re lac iones  son buenas y en un porcentaje ba- 

j o  señala  también que no se  l levan bien,  

que l a  i n f l u e n c i a  que reciban los niños s e r á  favorable para adop- 

Tan s ó l o  un mínimo 

Con l o s  hermanos los porcentajes son niás o znenos semejantes 

Por l o  que, las re lac iones  fami l iares  ser& un indicador de 
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tar  una conducta a p r o p i a d a  tlelztro d e l  contexto en e l  cual se de- 
senvuelven. 

Eb l a s  in terrezac iones  con los amigos, encontramos que los ni-  
ños no perciben una r e l a c i ó n  g r a t i f i c a n t e ,  tan só l o  un 17% conside - 
ra  que se  s i e n t e  "mucho muy a gusto" con sus amigos de 12 escuela 
y un 23% con los amigos que viven c e r c a  de su casa. 

Con i a  ca tegor ía  VQS o menos a gusto" s e  encuentran e l  3496 y 
e l  23% de las r e l a c i o n e s  con los amigos de l a  escuela  y de l a  casa 
respectivamepte, mientras que un 12% y un 10% respectivamente con- 
sideran que no s e  s ienten  nada bien con l o s  demás niños con los - 
que conviven. De e s t a  forma, las  re lac iones  con los amigos de l a  
escuela y los de l a  casa inf luirán de una manera no d i r e c t a  y en 
menor comparación con los de su familia. 

L a  t e l e v i s i ó n  c o n t r i b u i r á  de e s t e  modo a r e f o r z a r  todos los 
conceptos que e l  niño aprende y maneja en l a  familia y con l o s  a- 
migos. - -  

3.2 La representación mental a t ravés  de l a  te lev is ión .  

Programas de t e i e v i s i b n .  

El n i v e l  de agresividad de l o s  programas que es tán ,  viendo los ni- 
ños de l a  muestra fue  obtenido por medio de un a n á l i s i s  de conte- 
nido. El menor número de actos calculados fue  de 6 en espacio 
de 25 minutos y un m k i m o  de 62 en e i  mismo tiempo. 

La c l a s i f i c a c i ó n  que se a i 6  con l o s  21 programas analizados 
fue de 3 categorfas:  

Categoría 1 de 4 5  a 62 
Categoría 2 de 25 a 44 
Categoría 3 de 6 a 24 

En l a  tabla No.5 se puede determinar l a  c l a s i f i c a c i ó n  que se  d i 6  

de los programas de acuerdo a l  número de actos que reportaron t e -  
ner  en promedio. 

vos fueron: 'ITom y Jerry",  "La pantera rosa", y "Batman@*, es tos  - 
programas de Dibujos animados, son l o s  más seleccionados y a su - 

Los programas que presentaron un mayor índice  de actos agresi-  
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vez son los que p resen ta  entre 5 1  y 62 actos agresivos en cada 
programa. 

encontramos los de 2 contenidos di ferentes caricaturas y telenove 
las ,  en e l  primero encontramos a : "Los picapiedra", "!Woks", "los 
Muppets"; en e l  otro están: "Quinceañerai* y "Rosa salvaje1*. 
En l a  tercera categoría se c las i f i caron a : t*Remilf, t*Candyll, l*Ani- 
males, animales", "Plaza sésamo1*, llTNTf*, de contenidos di ferentes 
caricaturas, educativo, telenovela, musical y comedia de situación. 

Entre los programas considerados como medianamente agresivos 

- 

'Tabla No. 5 

CONTENIDO PROGRAMA No.DE ACTOS CLASIFICACION 

CLASIFICACION DE PROGRAMAS POR SU CONTENIDO AGRESIVO. 

caricatura 
caricatura 
comedia de sit. 
caricatura 
caricatura 
caricatura 
caricatura 
caricatura 
caricatura 
c a r i c  abra 
caricatura 
comedia de sit. 
telenovela 
teienPovela 
caricatura 
caricatura 
comedia de s i t .  
comedia de sit. 
telenovela 

Tom y Jerry 
Pantera rosa 
Batman 
Pitufos 
Cazafant asmas 
Jem 
Picapi edra 
Ehoks 
Muppet s 
RUY 
G i g i  
Chi quilladas 
Quinceañera 
Rosa salvaje 
Candy 
Remi 
Blanco y negro 
Corre CI C corre 
v i c t o r i a  

62 

56 
51 
47 
39 
39 
37 
35 
30 
29 

28 
27 
27 
15 
11 
11 
10 
8 

2a 

educativo Animales, animales 7 
musieal TNT 7 
e due a t  i vo Plaza sesama 6 

3a 
3a 
3a 
3a 
2a 
2a 
2a 
2a 

2a 
2a 
2a 
2a 
2a 
2a 
l a  
l a  
l a  
l a  
l a  
l a  
l a  
l a  

I 



Gráfica No. 6 

Grupo 2 

1. Plaza sésamo 

2. TNT 
3. Animales 
4. V i c t o r i a  

6.Blainc0 y negro 
7. Remi 
8. Candy 
9. Rosa salvaje 
10. Quinceañera 
11. Chiquilladas 

12 .  Gigi 

5. G C 

13. RW 
14. Muppets 
15. Ehvoks 
16. Picapiedra  
17. Jem 
18. Cazafantásmas 
19. Pitufos 
20. Batman 
21. Pantera  r o s a  
22. Tom y Jerry 
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Manifestaci6n de actos agresivos en los programas de la T.V. 

La representación mentcai es  un proceso cognitivo y como tal 
. es interiorizado, Piaget en la formación del símbolo en el n iño  

............................................. ---------------- I 
1 
I ( 1987 ) señala que se puede detectirr esa representación a travds 

de ciertas manifestaciones como son el dibujo, el relato y el jue 
go 

A partir de la observación de modelos como los presentados en 
los programas de televisión, el n i ñ o  se forma una representación 
acerca de los comportamientos que tienen cada uno de los persona- 
jes, influyendo posteriormente en l o s  conceptos que se forman so- 
bre ellos y de sus ac*os. I 

El uso de determinados términos o conceptos indican la forma- 
ción positiva o negativa de los actos que se le han presentado, 
originando asf la creación de sus significados, que en su mayoría 
tienden a ser semejantes a los demás sujetos. 

Para identificar l o s  conceptos de índole agresivo que ma;nejc+ 
ron los sujetos de la muestra, a partir de la representación que 

tienen formada, se recurrió principalmente a l o s  conceptos **Bueno 
y malo**, los cuales son empleados en casi todos l o s  programas cu- 
yo contenido es el de dar diversidn y entretenimiento como lo son 
l o s  dibujos animados, las telenovelas, las comedias de situación 
y películas, 
En el thnino**mdo**, principalmente se consideraon a l o s  persona- 
jes que de alguna manera pretenden dañar a los otros; ese a850 pue 
de ser desde su forma verbal ( regaño, palabras insultantes, etc), 
hasta su forma física ( golpes, puntapiés, empujones, etc ). 

tegen, euidaa, etc., desinteresadamente el bienestar y los  intere 
ses de los demás. 

se encontrb que de los 83 sujetos de la muestra, el 38$ de ellos 
prefieren al personaje **3atman1*, del mismo prograna, el c u a l  pre- 

. 1 

- 

Y son considerados como *fBueaos*l a l o s  personajes que ayudan, pro - I 

- 
De esta forma y con la ayuda de l a  tabla No, 5 

I 
i 

senta un promedio de agresividad de 51 actos por cada 25 minutos ! 
de transmisign diaria; un 3l$ prefieren a l o s  personajes de **Tom 1 

y Jerry** con un promedio de 62 mtos por cada 25 minutos de trans 
misibn; el 17% se identificzron con 2 personajes de la teltmmla 

- 
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"Rosa salvaje",la cual presenta 27 actos agresivos en promedio por 
programa, y con un 95 se encuentran los tTazafantasmaslt con 39 ac- 
tos agresivos manifestados durante 25 minutos diariamente. 

a) Historia. 
Por medio de la historia se identificaron algunos de l o s  concep- 
tos sobre la conducta agresiva que manejan los niños de la muestra. 

En cada caso, el argumento era el mismo; un hombre amenazando 
o tratando de sorprender a una mujer con un arma, Eh las histo - 
rias l o s  sujetos relataban esa situación, a lgunos  niños sólo la as 

gumentaban descriptivamente, en üonde Únicamente especificaban - 
las características de las personas; otros lo hacían secuenciando- 
lo tratando de que l os  personajes dialogaran lo que estaba suce - 
diendo; algunos más describían el lugar y el momento de los  hechos, 

No se presentaron diferencias numéricas m y  marcadas respecto 
a i  manejo de conceptos entre los 9 grupos que se formaron. 

- 

Tabla No. 6 
CONCEPTOS AGRESIVOS UTILIZADOS POR LOS GRUPOS 
EN LA HISTORIA. 
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Eh e l  a n á l i s i s  de l o s  grupos s e  describe de manera general e l  
contenido de las  historias y los conceptos que ut i l izaron :  

GRUPO No. 1 Incluyen amenaza entre las  d o s  s i l u e t a s ,  s e  d á  una - 
concepcich de l o  que e s  permitido y lo que no l o  es. 
No s e  presenta e l  daño f í s i c o  entre l o s  personajes,  
e l  tema p r i n c i p a l  de l a  h i s t o r i a  se r e f i e r e  a l  despo- 
j o  mater ia l ,  l o s  conceptos que más aparecen en éste  
grupo son: a s a l t o ,  amenaza y l a  denuncia. 

GRUPO No. 2 En e s t e  grupo los s u j e t o s  hablan de amenaza entre los 
personajes de l a  historia, relacionadzs con e l  despo- 
j o  mater ia l ,  s e  manejan los conceptos de a s a l t o ,  robo 
y ratero.  

GRUPO No. 3 Los s u j e t o s  de e s t e  grupo carac*erizan a sus persona- 
j e s  como niños y a los a d u l t o s  como l a  autoridad y - 
proteccibn,  distinguen entre las acciones que merecen 
un castigo, se  manejan l o s  thninos de ladrón, casti- 
gar y matar, ds te  ú l t i m o  término aparece como a l g o  

más agresivo que l o s  o t r o s  conceptos y que en l o s  - 
otros  dos grupos. 

c 

GRUPO No. 4 Los s u j e t o s  hacen un r e l a t o  en e l  cual los personajes 
son miis a c t i v o s  ( r e a l i z a n  más acciones ), se mencío- 
na e l  robo o despojo material, señalando además e l  - 
castigo que l leva impl íc i to ;  u t i l i z a n  los  conceptos 
de ladrón, golpear,  robar ,  escapar y e l  representante 
de l a  l e y  ( p o l i c i a  ). 

GRUPO No, 5 Tambihn l o s  s u j e t o s  aquí hablan de castigar, al  f i n a l  
de las h i s t o r i a s  l o s  s u j e t o s  dam consejos;  los con- 
ceptos más u t i l i z a d o s  son ratero, encarcelamiento, ro 
bar y ases inato ,  Las  amenazas que hacen l o s  persona- 
j e s  son verba les ,  no señalan l a  agresión f í s i c a ;  ade- 
más se presenta 

- 

un vocabulario más amplio acerca de 
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. l o  que es  malo; los n i ñ o s  dan a los personajes una - 
edad adul ta ,  l o  que s i g n i f i c a  que l o s  a d u l t o s  son - 
quienes cometen con mayor frecuencia ese t i p o  de ac- 
ciones,  Señalan e l  encarcelaniento como castigo a - 
sus actos. 

GRUPO No, 6 Este  grupo maneja constantemente conceptos agresivos 
como robar, matar, ladrón, bandido, dañar, u t i l i z a n  
e l  concepto de l o  malo. 
Las historias siguen una secuencia, señalan lo que 
van haciendo los personajes,  se  menciona también e l  
castigo como e l  resultado de una mala acción. 
Los personajes de las h i s t o r i a s  se  dañan físicamente 
implicando e l  movimiento en sus dibujos;  l o s  persona - 
jes que se  mencionan son niños, así que de alguna rng 
nera los re lac ionan con e l l o s  mismos. 

GRUPO No, 7 Se observa en 61 un uso escaso de ideas  de agresión, 
est4 m&s bien enfocado hacia e l  aspecto verbal  y no 
hacia e l  daño f í s i c o ;  también se t i e n e  idea de que 

lo malo merece un cast igo,  Los su je tos  consideran - 
que e s  en l a  edad a d u l t a  en donde s e  cometen m&s ac- 
t o s  indebidos; l o s  términos m&s ut i l izados  en e s t e  - 
grupo son: matar, robar ,  golpear y encarcelar ,  

GRUPO No, 8 Se hace un f recuente  uso de conceptos en cuanto a i a  

celar  y ladrón. Se u t i l i z a  e l  thrmino encarcelar  eo 
mo un castigo,  s e  maneja a l o s  personajes como adui- 
tos, los cuales  tienden a atacar a las mujeres; ade- 
más la agresidn e s  un medio de poder, a t ravés  de l a  
fuerza se despoja a los demás de sus bienes. 

agresión: d i s p a r a r ,  golpear,  amenazar, robar,  encar- 1 
I - 

GRUPO No, 9 Presenta un vocabulario más amplio que t o d o s  l o s  an- 

t e r i o r e s ,  los conceptos en e l  aspecto agresivo son: 
matar, golpear,  robar ,  dañar, perseguir,  y asaltar. 



r 

I 
I 
I 

I I  

I 

61 
oao731 

Se habla de amenclzas y ataque f í s i c o ,  por l o  que e l  concepto "ma- 
lo" s e  haya muy desarrollado en éste grupa. 
se mencionan son adultos,  pueden s e r  ladrones, asa l tantes  o a s e s i  
nos. - 

Los personajes que 

- 

La h i s t o r i a  que rea l izaron  l o s  niños en re lac ión  con e l  tiem- 
po y e l  t i p o  de programas que est& viendo, remit irse  a l a  Tabla 
No. 7 indicaron que: 

1) Cuando l o s  programas presentan un índice b a j o  de conteni- 
do agresivo en poco tiempo, las h i s t o r i a s  p r e s e n t a r h  tam 
bidn pocos conceptos agresivos;  en e l  caso de mediano ti- 
empo l o s  conceptos u t i l i z a d o s  t e n d r h  poca d i f e r e n c i a  a i  
anterior.  Por l o  clue los concep-kos que se  puedan formar - 
o r e f o r z a r  en l a  representacidn mental de l o s  niños s e r á  
poco s i g n i f i c a t i v o  para presentar conductas agresivas. 

- 

2) A partir de l o s  programas de contenido medianamente agre- 
s ivo y v i s t a s  poco tiempo remit ir& a que l o s  conceptos 
manejados en las h i s t o r i a s  presenten poco contenido agre 
sivo al  igual que cuando s e  e s t e  viendo mediano tiempo. 
Cuando s e  este viendo ca tegor ía  3 de mucho tiempo ser6 
poca l a  di ferenc ia  que e x i s t a  en relacidn con las o t r a s  
dos categorías.  

- 

3) Finalmente, en los programas que presentan un contenido 
de mucha agresividad en r e l a c i d n  a los programas que se 
estan viendo en poco tiempo, los conceptos que se manejen 
en las h i s t o r i a s  serán también pocos, y en e l  caso en que 
e l  tiempo e s  considerado como mediano y mucho e s  poca la 
d i f e r e n c i a  en comparación con e l  primero. 

Como ya se había señalado anteriormente, no se  presentan diferen- 
cias cuantitativas muy significativas respecto a l  manejo de come2 
t o s  agresivos en las h i s t o r i a s ,  se puede considerar entonces que - 
e l  tiempo y e l  contenido agresivo de l o s  programas no inf luye de 
manera considerable en los s u j e t o s  para que se u t i l i c e n  o formen 
conceptos muy agresivos,  cuando s e  describan o r e l a t e n  situaciones. 
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Tabla No. 7 
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Gráfica No. 7 
COWARACION DE LA REPRESENTACION -4G2:iC;IVA 

ENTRE LOS SUBGRUPOS I, 5 y 9. 
HISTORIAS. 
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b) Dibujo: 
En e l  caso de los dibujos se  encontraron los siguientes ele-  
mentos: 

GRUFO No. 1 Sus dibujos son p a c í f i c o s ,  se  ven e s t á t i c o s ,  s i n  movi - 
miento, casi no presentan gestos agresivos. 

GRUPO No, 2 Los dibujos  también son pasivos, no están en una act i  - 
tud zgresiva ,  plasmaron los dibujos muy semejantes a 
l o s  que se  l e s  mostró en la lámina, 

GRUPO No. 3 Los dibujos  muestran actividad, tienen movimiento, las 
armas dibujadas son exageradas a i  tamaño r e a l  de l  que 
se  l e s  mostrb, 

GRUPO No, 4 Los dibujos denotan a c t i v i d a d ,  tienen una secuencia, 
son más detallados que los anter iores ,  aparece e l  s í m  
bolo d e l  c a s t i g o  ( un p o l i c í a  ), e l  cual se presenta 
arrestando a i  criminal,  

- 

GRUPO No, 5 Denotan una a c t i v i d a d  agresiva,  los  personajes s e  ven 
como si tuvieran movimiento y r e f l e j a n  act i tudes  agre 
sivas, 

- 

GRUPO No, 6 Los dibujos  son más detal lados ,  presentan poalci6n 
física y gestos  agresivos. 

GRUPO No. 7 Los dibujos est& relacionados y corresponden a l a  h i s  - 
t o r i a ,  l a  mitad de e l l o s  son act ivos  en cuanto a sus 
gestos  y posicibn. 

GRUPO No. 8 En e l  dibujo ,  l o  más sobresal iente  e s  e l  arma, l a  cual  
s e  presenta en gran dimensión en comparación con el t a  - 
maña de los personajes;  no presentan gestos violentos ,  
además de permanecer en una posición estática. 

GRUPO No, 9 Siguen l a  secuencia de l a  h i s t o r i a ,  son poco detal la-  
dos, se  presentan pocos gestos  s610 represent= acción de a s a l t o ,  
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c )  Juegos. 
En l o s  juegos las  act ividades  agresivas yueden s e r  .desde e l  

simple gesto de l a  cara ( enseñar l a  lengua a o t r o ,  fruncir las c e  
jas,  una act i tud de enojo,  etc .  ); hasta actividades motoras más - 
complicadas ( tomar a l g h  objeto  y a r r o j a r l o  a o t r o ,  golpear de l i -  
beradamente, d a r  un manotazo o patada intencionalmente a o t r o ,  e t c )  
y en e l  casa de las agresiones verba les ,  s e  encontraron l o s  insul-  
t o s ,  las paiabras soeces ,  regaños, etc .  

Las c a r a c t e r i s t i c a s  observables que presentaron l o s  su je tos  en 
una actividad de juego p o r  grupo son las siguientes:  

- 

GRUPO No, 1 En l a  s i tuac ión  de juego, l o s  su je tos  presentan un ín- 
dice más a i t o  (le agresividad verbal comparada con l a  
f í s i ca ,  no s e  presenta casi e l  daño de persona a perso 
na, las ca tegor ías  más sobresal ientes  e s  é s t e  son: 
risas burlonas,  chismorreo, amenaza verba l ,  gestos y 

empujones 

- 

GRUPO No, 2 En e s t e  grupo también se  presenta l a  agresividad ver- 
ba l  en un índice  más a i t o  comparadas con las a c t i t u -  
des físicas d e l  grupo, son semejantes las  categorías  
eon e l  grupo a n t e r i o r ;  s e  agregarían aqui los  golpes 
con y s i n  o b j e t o ,  en un índice  bajo. 

GRUPO No. 3 También prevalece la agresián verbal ,  l a  agresión ffsi 
ea se presenta en pocas ocasiones, ya que no s e  presen 
tm acciones en las que s e  dañen f ísicamente a l a  per- 

sona, I 

- 
- 

GRUOO No, 4 En é s t e  grupo se empieza a d i ferenc iar  las agresiones 
f i s i c a s  de las verbales ,  l a  f fs ica  e s  superior a la - 
verbal ,  s e  t iende a atacar más físicamente. 

GRUPO No. 5 Se dá un c i e r t o  e q u i l i b r i o  entre l o s  d o s  t i p o s  de agre - 
sián, se presentan ambas en un porcentaje semejante. 
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GRUPO No. 6 Se observa un predominio de la agresión física sobre 
la verbal; las actitudes como golpear, perseguir y em 
pujar son las más utilizadas por l o s  sujetos de éste 
grupo- * 

- 

GRUPO No. 7 Las conductas agresivas en dste grupo son pocas, las 
más manifiestas son los gestos, los empujones y gritos. 
Son pocos los miembros por lo que fueron pocas las o- 
portunidades para actuar m b  agresivamente. 

GRUPO No. 8 Eh éste grupo se observó una gran cantidad de actos 
agresivos, tanto físicos como verbales, se manifestcc 
ron activamente durante el juego, existió la persisten 
cia de agresiones físicas. 

- 

GRUPO No. 9 Es el grupo que mayor agresividad present6 en todas 
sus categorfas ( verbales y físicas ), se observó de- 
masiada actividad en los actos representados; sus su- 
jetos estuvieron en constante movimiento, las agresio- 
nes más manifiestas fueron l o s  golpes, la amenaza físi 
ca, y la inmoviiizaeibn, que en otros grupos no se pre 

sentaron. 

- 
- 

Las diferencias que se encontraron entre los grupos son muy 
notorias, mientras que en los grupos 1, 2 y 3 existió el predomi- 
nio de conductas agresivas verbales, en l o s  grupos 7, 8 y 9 se - 
di6 más la actividad física, se present6 más acción y mas dinamis 
mo. Los grupos 4,  5 y 6 presentaron conductas intermedias entre 
los grupos anteriores, manifestaron tanto conductas verbales como 
ffsicas mayores a las primeras, pero menores a las terceras. 

- 
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En 12 r e l a c i ó n  que se  d á  de las  conductas agresivas (físicas y - 
verbales)  aparecidas en los juegos con l o s  t i p o s  de programa y e l  
tiempo para  v e r l o s  s e  encontró que: 

3 s  

O 5.6 

3 22.2 

6 72.2 

50 100 

En l a  categoría de menor tiempo, la actividad en e l  juego pre- 
sentó pocas conductas agresivas ,  en s u  mayoría fueron expresio- 
nes verbales y mínimamente físicas. 
En la ca tegor ía  de mediano tiempo, y en r e l a c i ó n  a l o s  conteni- 
dos medianamente agresivos ,  los s u j e t o s  se ubicaron también en 
una a c t i v i d a d  de juego intermedio, en donde las manifestaciones 
verbales y f ís icas fueron proporcionales. 
En la ca tegor ía  mucho tiempo, las conductas agresivas en e l  jue  - 
go fueron más mani f ies tas ,  s e  present6 en un porcentaje mayor 
( 72.2 ) en r e l a e i ó n  con e l  contenido de los programas. 

I 

1 

Por consiguiente,  se determinó una mayor actividad agresiva 
e l  juego, cuando e s  mayor e l  tiempo que se  ven programas de al- 

t o  contenido agresivo. 
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3.3 Roles sociales. 

Conducta amesiva en niños y niñas. 
----------~-i------------i- ------- 

Estadisticamente, por medio de la correlación rnÚltfple y crossta- 
bulation se encontró lo siguiente: 

Juego, en el juego que eligieron l o s  sujetos y que efectua- 
ron, se observó que dentro de la categorfa de poco agresivo se ha- 
yan el 42.9% a los niños y el 57.1% a l a s  niñas, del total de suje 
tos que realizaron los juegos, descubriendo en l o s  dos casos, tan- 

- 
to en las niñas como en los niños que el mayor porcentaje dentro - 
de esa categoría de poco agresivo, se present6 entre las edades de 
8 y 9 años. Ver tabla No. 1 del anexo. 

En la categoría de meaianamente agresivo, se hayan tanto los 
niños como las niñas en igual porcentaje, nothdose el mayor núme- 
ro de estos sujetos entre las edades de 8 y 7 años con un 39.4% y 

34.4% respectivamente. 
Categoría m u y  agresivo, se localizan dentro de ella el. 60$ y 

el 40$ de niñas, el mayor nhero en las edades de 8 ( 43.396 ) y 9 
( 40s ) años de edad, de ambos sexos, tabla 1. 
Por l o s  resultados obtenidos en l o s  juegos realizados por l o s  suje 
tos, quienes mostraron más actos agresivos fueron los niños, sien- 
do que en l o s  casos ,  en que las niñas tenían tdes conductas agre- 
sivas, fueron principalmente de índole verbal y no tanto fssica. 
Entre la edad y el sexo en relación con los juegos se descubrió - 
una signifieancia de 0.5242 

bién fueron clasificados en poco, medianamente y muy agresivo. Se 
not6 que en la categoría de poco, el porcentaje de niños y niñas 
es proporcional, observando que el porcentaje mayor tanto de niños 
como de niñas esta entre las edades de 8 a 9 años. 

Categoria medianamente agresivo, se hayan un 51.44% sujetos de 
sexo masculino y 48.6% de sexo femenino, con 56.8% de 8 años,29.?$ 
de 9 años, 8.15 de 10 años y el resto 5.4% de 7 años. 

Ver tabla No. 2 del anexo. 

- 

Ifistoria, íos actos agresivos que aparecieron en el relato tam - 

En l a  clasificacibn de muy agresivo se encontró un 62.576 del 
total de sexo femenino y 37.5% de sexo masculino, respecto a las 
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edades 47.574 de 8 años, 40$ de 9 aEos y 12.5% de 7 años, ver tabla 
No. 2. 

En e s t e  C ~ S O ,  en l a  c a t e g o r í a  de muy agresivo, e l  porcentaje 
de niñas e s  mayor a l  de nifíos, observando que en las niñas se d i 6  

un mayor uso de conceptos agresivos ,  en t a n t o  que en los niños se  
notó esa  agresión pero en forma f í s i c a  y más disposición a actuar. 
L a  s igni f i canc ia  entre  l a  edad, sexo e h i s t o r i a  e s  de 

35.1% de n i ñ o s  y un 23.9$ de niñas. 

s u j e t o s  que intervinieron en e l  experimento, un 37.8% son su je tos  
d e l  sexo masculino y un 41.3% pertenecen a l  femenino. 

Categoría muy agresivo. En e s t a  ca tegor ía  hay w 27% de niños 
y un 34$ de niñas,  que mapifeshron e s t e  t i p o  de conducta. 
Ver tabla No. 3 d e l  anexo. 

0.6698. 
Programas, ca tegor ía  poco agresivo. En e s t a  ca tegor ía ,  hay un 

Categoría medianamente agresiva. Se encontrb que e l  t o t a l  de 

En los programas las niñas mostraron más agresión que l o s  niños a i  

observar e l  programa que s e  l e s  presentb,  aunque la d i f e r e n c i a  no 
fue  m u y  significativa. 

Tiempo, e l  tiempo que las s u j e t o s  ven programas de t e l e v i s i ó n  
se c l a s i f i c ó  en t r e s  categorías :  poco tiempo e l  29.7% de l o s  ni- 
ños ve programas poco agresivos,  e l  32.6% de las niñas, e s t a  en e s  

t e  caso. 
Mediano tiempo, se hay6 que e l  51.4% de los nif ios e s t a  en es- 

t a  ca tegor ía ,  ass mismo hay un 4396 de niñas. 
Mucho tiempo, un 18.9 de n i ñ o s  s e  encuentra en e s t a  Catego- 

rfa, en tanto  que de niElas hay un 23.5. 
Ver tabla No. 4 del  anexo. 
Es wi porcentaje  mayor de niñas quienes ven más programas de t e l e -  
v i s i ó n ,  con l a  observación de que e l  contenido de agresión en e l l o s  
e s  menor a i  de l o s  programas que los niños ven. 

Ón que los niños  y l as  niñas imitan ya que s e  observó que p o r  P a r  
t e  de las niñas hubo i d e n t i f i c a c i ó n  con personajes femeninos y en 
l o s  casos en l o s  que se present6 agresión,  e s t a  fue de t i p o  ver- 
bal,. a diferencia  de los niños en los que hubo preferencia p o r  - 

- 

Se notó una di ferenc ia  en cuanto a los personajes de t e l e v i s í -  

* - 

aquellos personajes que manifiestan su fuerza física. 
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Es d e c i r  aquellos que prefi.eren l a  a g r e s i h  manifiesta.  

v i s i ó n  manifestaron su i d e n t i f i c a c i b n  con modelos femeninos, l o s  
personajes que más e l ig ieron  son: 

1. JEM, ( 4591. ), entre  sus c a r a c t e r í s t i c a s  como personaje se 
encuentran que es  una jovenc i ta ,  que ayuda a los demás, t i e n e  a- 
venturas en las  cuales siempre gana por medio de sus poderes m&$- 
COS. I 

a l o s  demas, t i ene  muchos amigos y amigas, hace e l  

amigos, que sufre  mucho, que t o d o s  sus amigos l a  protegen. 

cos ,  el j a l a r s e  el cabe l lo ,  gestos  f a c i a l e s  y amenazas. 

Las  niñas ,  cuando juegan a represent= a un personaje de t e l e  - 
- 

2. GIGI, ( 2046 ), e s  una niña a legre ,  que con su magia ayuda 
I 

í "bien" . 
3. CANDY, ( 16s ), e s  una j ovenc i ta  que ayuda también a sus - I 

I 
En l a s  ac t i tudes  f í s i c a s  de las niñas ,  se  notaron l o s  p e l l i s -  

En e l  caso de l o s  hombres s e  manifestaron m & s  las conductas 
físicas y e l  uso de palabras soeces. Los golpes c m  las manos, em- 
pujones, e l  perseguir ,  e l  inmovilizar son c a r a c t e r i s t i c a s  en los 
niños cuando juegan. 

Entre l os  personajes que más e l igen  los niños están: 
1, BATMAN, ( 38$ ), e s  un defensor de l o s  hombres, lucha por 
"bien8* defiende a l o s  desvalidos y siempre gana contra  los m+ 

2, SUPERMAN, ( 25% ) t i e n e  las mismas c a r a c t e r í s t i c a s  que el 

3. RE-bWt?, ( 18% ), e s  un defensor de las causas njtzstas"', 

el 
los. 

a n t e r i o r ,  además de s e r  sumamente fuer te  y poder volar .  

t i e n e  una personalidad s e c r e t a ,  ayuda a l o s  demás s i n  s e r  recono- 
c i d o .  

Como se señalaba,su actividad verba3 en los  juegos tiende a - 
s e r  a travds de g r i t o s  y remarcadas palabras ofensivas. 
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I 3.4 Discusión y conclusiones, 

La televisión resulta ser un medio de influencia social para 
los sujetos, aunque no se puede señalar que totalmente las conduc 
tas que el niño manifiesta son resultado de la influencia recibi- 
da a través de éste medio. 
ños prefieren de entre otros medios de comunicación a la televi- 
sibn, pues en ella encuentran entretenimiento, diversibn, aprendi 
zaje, etc, 

tantes para la adopcidn de la conducta agresiva, debido a que el 
n i ñ o  retorna las demostraciones gratificantes o rechazantes que se 
le presentan para manifestar su propia conducta, 

I 
- t 

I 
Por io que, en su mayoría, los ni- 

También las relaciones con la familia y los amigos, son impor- 

La representacidn mental que presentaron l o s  niños  sobre la 
conducta agresiva gira en torno principalmente a los conceptos - 
"Bueno y Malo", los cuales se presentan en funci6n a situaciones 
cotidianas y en general al contenido que les circunda, siendo so- 
bre todo retornados como una normatividad, aprendido de l o s  demás 
y reforzada a travds de los medios de comunicacibn, escencialnien- 
te de la teievisibn, 

La representación mental que manifestaron los niños respec- 
to a la conducta agresiva por medio del dibujo y la historia fue 
semejante en cada uno de l o s  grupos, considerando entonces que el 
manejo de conceptos agresivos aprendidos por medio de la televi -  
sión, no tendrán mucha significancia cuando se les presenten si- 
tuaciones descriptivas en donde tengan l o s  n i ñ o s  que narrarlas, 

mente las mismas situaciones, los niños presentaron una mayor - 
agresión tanto f i s i c a  como verüaimente, siendo importante aquf el 

Mientras que, cuando se tratan de.sctuar o exponer corporal , - 

manejo del tiempo y del tipo de contenido de los programas. 
I 

Como se denostr6 entonces, mientras esten viendo poco conte- 
nido agresivo y en sf poco tiempo, l a s  conductas agresivas en el 
juego serán poco frecuentes y por el contrario, mientras se este 
viendo mucho tiempo l o s  contenidos muy agresivos en los juegos 
se manifestarán más las conductas agresivas, 

I 



Asf mismo, se  presentan diferencias en cuanto a l a  forma de ex- 
presar i a  agresión,  en los primeros grupos ( 1, 2 y 3 ) se expre- 
s6 en su mayoría l a  forma verbzl  y los demás grupos ( 7 ,  8 y 9 ) 
optaron más a u t i l i z a r  l a  forma f í s i c a .  

mente en un  fndice a l t o ,  provocó una mayor in f luenc ia  sobre l o s  
s u j e t o s  cuando juegan a representar a al& personaje que se l e s  
indique. 

contrd que en la mayorfa 
cha por  l a  sobrevivencia y e l  poder, Lorenz ( 1966 ) ya señalaba 
e s t o ,  61 dec ia  que e l  hombre y l o s  animales adoptan una act i tud 
agresiva con e l  f i n  de sobrevivir  y conservar sus pro-iedades. 

Se encontró tambidn que l a  t e l e v i s i ó n  al s e r  u t i l i z a d a  d i a r i a  - 

En e l  análisis de contenido real izado en l o s  programas se  en- 
de e l l o s  efectivamente se  maneja l a  lu- 

Tal vez ese sea e l  &rico punto con e l  que s e  e s t á  de acuerdo 
\ con Lorenz en e s t a  invest igación;  con Bandura s e  encuentra que hay 

una mayor re lac idn  pues es importante retomar que las  conductas - 
son aprendidas a t ravés  de modelos y de l a  experiencia que tenga 
e l  sujeto. En e l  caso de l o s  s u j e t o s  de l a  muestra, s e  pudo com- 
probar que sf se es t& aprendiendo las conductas de l o s  personajes 
que est& viendo por medio de l a  te lev is ibn .  

No siempre esas  conductas se manifiestan en forma inmediata 
s ino que s e  encuentran l a t e n t e s  en l a  representacidn mental que - 
s e  forman los s u j e t o s ,  esperando l a  acasi6n o s i tuación para  pre- 
sentarse . 

En cuanto a l o s  r o l e s  s o c i a l e s  que desempeñan l o s  sujetos  s e  
pudo notar que los niños acogen más ias conductas agresivas f í s i -  

cas, mientras que las  niñas se inc l inan  más por las  conductas agre 
s ivas  verbales. 

Porque como l o  d ice  Kl ineber ,  el papel de l a  mujer en las so- 
ciedades se  ha estereotipado de tal  manera que deben s e r  menos - 
agresivas en comparacidn con las  conductas que retornan l o s  varo- 
nes. 

- 

Greenfield ( 1985 ), señala tambidn que l a  t e l e v i s i 6 n  presen- 
t a  modelos altamente estereotipados de los papeles tanto  femeni- 

nos como masculinos, por l o  que l a  i d e n t i f i c a c i ó n  que sure6 en- 



73 

tre l o s  personajes que retomaron l o s  sujetos también eran este- 
r’eotipados, 

También en la cuestidn de roles sociales se encontró que las 
manifestaciones agresivas son diferentes entre los niños y las 
niñas; en los varones se d& más las actitudes de fuerza física, 
mientras que en las mujeres son más sobresalientes las actitudes 
verbales , 

En las limitaciones está que en una situacidn cotidiana no - 
se podria asegurar que se ddn l a s  mismas conductas que los perso- 
najes de la televisibn, debido a que se tom6 la imitaei6n de per- 
sonajes en juegos y no tanto en situaciones redes. 
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ANEXO I 

C~STIONARIO 1 
Marca con un2 p a l o m i t a  en e l  renglón l o  que s e  parece m6s a 

l o  que t Ú  haces. 
1. Ves t e l e v i s i ó n  todos  l o s  d í a s .  

SI NO 
/2. En l o s  d í a s  que vas a ia escuela ,  ¿cuánto tiempo ves te levis ión?  

No veo t e l e v i s i b n  
Menos de I hora 
1 6 2 horas  
36 4 horas 

5 horas o más 
3. ¿Qué programas ves de lunes a viernes? 

4. ¿Qud programas ves l o s  sábados? 

5. ¿Qué programas ves los Domingos? 

4. LCuhdo ves más te lev is idn?  
entre  semana 
los f i n e s  de semana 

/ todos  l o s  d í a s  de l a  semana 
7 .  ¿Cu&do t e  gusta ver  más te iev is ibn?  

en l a  tarde 
en l a  noche o 

~ 

a cualquier hora 
80 De l a  s iguiente  l i s ta  d e  programas marca con una palomita  los 

que t ú  ves y además que tanto  t e  gustan: 
PROGRAMA - ME GUSTA ME GUSTA ME GUSTA NO LO I 

I MUCHO MAS o MENOS POCO VEO ( 

1,BATMAN Y ROBIN I 
2. PLAZA SESAMO I 

1 
4.  QUINCEAÑERA 

3.BLANCO Y NEGRO 

5 MUCHAS NOTICIAS 

6.RW, PEQUmO C I D  

8. LOS PITUFOS 
7. MUNDO DE JUGUETE 
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10. VICTORIA 
11 .TOM Y JERRY 
12.  GIG1 
13oROSA SALVAJE 
14.  LOS CAZAFANTASMAS 

15oCANDY 
16oRINA 
17. LOS TRANSFolmEs 
18.DIA A D I A  
190 TNT 
20.LA HORA DEL GANE 
210 EWOKS 
22 o ANIMALES ANIMALES 

23ePEQUEÑOS WUPPETS 
24 REM1 

I 

25  PEQUEÑOS PICAPIEDRA 
26,CORRE GC CORRE 

28.DISNEnANDI,4 

30.UNA SONRISA CON CEPILLIN 

27oMEXICO EN LA CULTURA 

2 9 . m  FAMILIA 

31 o MONKIK I  S 
32oCALABOZO Y DRAGONES 

33. Jm 
34.LA PANTERA ROSA 
35oPAJARO LOCO 

9.De la l i s t a  anterior, ¿Cuáles son l o s  5 que más te gustan? 

10,Señala 5 de tus personajes f a v o r i t o s :  

11. En l o s  programas que ves, ¿,hay personajes buenos y malos? 

12 .  ¿Por qué crees que son buenos? 

I 
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13 .  ¿Por que crees que son malos? 

14. ¿Qué hacen para gmar los buenos? 

15. ¿Qué hacen para ganar los malos? 

16. S i  t ú  fueras un personaje de l a  teievisibn, ¿Quidn t e  gusta- 
ría ser de los siguientes : TOM, JERRY, ROSA SALVAJE, DULCINA 
BATMAN, GATUBELA, JEM. 

POR QUE 

Nombre 
Edad 
Grado 
Domicilio 

I 
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CUESTIONARIO 2 

Marca con una paiomita en e l  rengidn i o  que se parece más a 
l o  que t ú  haces, 

1 1 ,  ¿Cada cuando l e e s  un periódico? 
casi  nunca 
una vez a l  mes 
una vez a l a  semana 

2 o 3 veces a l a  semsura 
4 o 5 veces a l a  semana 

,/ 2, ¿Cada cuhdo vas al cine? 
Una vez por semana 
una cada dos semanas 
una vez a i  mes 
una vez cada dos o t r e s  meses 
cas i  nunca 

3. ¿Cuánto tiempo oyes e l  radio cada dfa? 
<’ no l o  o igo  

menos de una hora a i  dfa 
de una a 2 horas a l  d ía  
de 2 & 3 horas a l  d í a  
más de 3 horas a l  d fa  

40 Durante l a  semana pasada ¿ Cuantos cuentos l e i s t e ?  
- \  

r i  
I’ 5L~Ves  t e l ev i s ión  todos l o s  días? 
v si No 

,6-. ¿Qué pre f ieres  hacer cuando no estás en l a  escuela? 
estar  con tus papás 

jw= 
l e e r  
salir a l a  c a l l e  
ver l a  t e l ev i s ión  

~ 

7 .  ¿Qué haces cuando vas a ver  te lev is ión? 
prendo l a  t e l ev i s ión  para ver l o  que hay 
veo e l  te leguía  o e l  periódico para ver que progra- 
mas hay en la te lev is ión,  

/ 
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ga.me s e  de memoria l o  que hay en l a  te levis ión.  
prendo l a  t e l e v i s i ó n  y veo i o  que sea. 

8, L a  mayoría de las veces ,  ¿quién escoge los programas que ves? 

YO 

Papá 
mamá 
hermanos 
primos 

s i r v i e n t a  
amigos 

9. Marca con una palomita, s i  e s t a s  de acuerdo o no, con las si- 
guientes f r a s e s :  
Mi papá o m i  mamá me regañan cuando veo mucha te levis ión.  

S i  No 

S i  No 

S i  No 

A veces me castigan s i n  v e r  l a  t e l e v i s i ó n ,  

Mi papá o m i  mamá me prohiben ver  algunos programas de T.V. 

Yo me voy a dormir a l a  hora  que quiero 
S i  No 

10. Veo l a  t e l e v i s i ó n  porque me entret iene mucho 
siempre 
a veces 
casi nunca 

11. Veo ia t e l e v i s i d n  porque es  emocionante 
siempre 
a veces 
casi nunca 

12, Veo l a  t e l e v i s i ó n  porque hay muchos p l e i t o s  y balazos, 
siempre 
a veces 
casi nunca 

13. Veo l a  t e l e v i s i ó n  porque ya me acostumbre a v e r l a  d i a r i o .  
siempre 

a veces 
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casi nunca 
14. Veo l a  t e l e v i s i ó n  porque es  lo que siempre hago cuando estoy 

en casa. 
siempre 

- a veces 
casi nunca 

siempre 
a veces 
casi nunca 

siempre 
a veces 
casi nunca 

- 

15. Veo l a  t e l e v i s i ó n  porque así no me s iento  solo 

16. Veo l a  t e l e v i s i ó n  porque me ayuda a tener  m6s amigos, 

17. Veo l a  t e l e v i s i 6 n  para poder platicar con mis amigas. 
siempre 
a veces 
casi nunca. - 

18. Veo l a  t e l e v i s i d n  porque me enseflla cogas a las que puedo jugar 

con mis amigos. 
siempre 
a veces 
casi nunca 

- 
19. Veo l a  t e l e v i s i b n  para  ver los mismos programas que ven mis 

amigos. 
siempre 
a veces 
casi nunca 

- 
20. Veo l a  t e l e v i s i ó n  porque me enseña las cosas que puedo hacer 

cuando estoy con l o s  demás, 
si empr e 

a veces 
casi nunca 

21. ¿Qué tan seguido ves a t;Ú papá? 

vive en mi. casa y lo veo muy seguido 
vive en m i  casa  y i o  veo de vez en cuando 
vive en m i  ossa  y casi nunca l o  veo 
no vive en m i  casa. 
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22'. ¿Qué tan seguido ves a t u  mamá? 
vive en m i  casa y l a  veo muy seguido. 
vive en m i  casa  y l a  veo de ves en cuando 
vive en m i  czsa  y czsi nunca l a  veo 
no vive en m i  casa. 

23. ¿Cómo t e  l l e v a s  con tus papás?  
- mucho mejor de como m i s  amigos se l levan con sus papás 

- Un poco mejor de como mis amigos se  l l evan  con sus - 
papás . 

igual como m i s  amigos se  l l e v a n  con sus papás. 

un poco peor de como m i s  amigos se  l l evan  con sus pa- 

mucho peor de como mis amigos se l l evan  con sus papás. 

PAS. 

24. ¿ C u h t o s  hermanos o hermanas t i e n e s ?  

25. LC6mo t e  l l e v a s  con t u s  hermanas o hermanas? 
Pon e l  número 

mucho muy bien 
b ien  
más o menos b ien  
un poco mal 
mal 

mucho muy bien 
b ien  
más o menos b ien  
un poco mai.  
mal 

mucho muy bien 
b ien  

26. &Cómo t e  l l e v a s  con t u s  compañeros de la escuela? 

27. ¿Cómo te Llevas con t u s  amigos que no van en t u  escuela? 

- 
más o menos bien 
un poco m a l  
m a l  

- 
- 

28. ¿Que tan  a gusto t e  s i e n t e s  cuando e s t á s  con t u s  papás? 

mucho inuy a gusto - 
muy a gusto - 
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nás o menos a gusto 
poco a g u s t o  
nada a g u s t o  

29. 2 . ~ ~ 6  tan agusto t e  sientes cuando estéis con t u s  hermanos y 
hermanas? 

Mucho muy agusto 
Muy agusto 
Más o menos a gusto  
poco agusto 
nada agusto 

mucho muy agusto 
muy agusto 
más o menos agusto 
poco agusto 
nada agusto 

- - - 
30. ¿Qué tan agusto t e  s i e n t e s  con t u s  compañeros de l a  escuela? 

31. ¿Qué tan agusto t e  s i e n t e s  con tus amigos que no van en t u  esr 

cuela? 
mucho muy agusto 
muy a gusto  

más o menos a gusto  - 
poco agusto 
nada agusto 

- 

Nombre 
Edad 
Grado 

C o l o n i a  

Calle  y No. 

¿En ddnde vives? 
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GUIA DE OBSERVACION 
PARA LA TELEVISION Y LOS JUEGOS. 

Hora DURACI ON Programa 
- Personajes 

Agresión física 
Categoría Frec,  

1. Golpear con ob. 

2. Golpear s in  ob. 
3. Perseguir 
4. Disparas 
5. Cestos 
6. Empujones 
7. Amenaza f. 

9 . Aplastamiento 
8 0  ImoviLi~ar 

Agresión verbal 

Categorf a Frec . 
1. Bromas S. 

2. Risas bur. 

3. Disminuir E. 
4. Chismorreo 
5. Rechazo 
6. Amenaza V. 

7. G r i t a r  
80 Re@- 
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DIBUJOS. 
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BOLES SOCIALES 

Tabla No. 1 

.C 

RELACION EPiTRE EDAD SEXO CONTRA 'JUEGO. 
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ROLES SOCIALES 

33.3 

O 

100 

Tabla No. 2 

RELACION ENTRE EDAD SEXO CONTRA HISPORIA. 

POCO - 
M 
- 
O 

- 
2 

1 

- 
' O  

- 
50 

- 

I 
6607 

hdEDIAN0 

i1.41 t 48,6 

MUCHO 



I A N E X O  IV 

ROLES SOCIALES I 
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Juego i_ 

BELACION ENTRE JUEGO PROGRAMA CONTBB SEXO. 
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ROLES SOCIALES 

Tabla No, 4 

RELACION ENTRE HORA "STOR14 CON= SEXO. 
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