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RESUMEN 

En la literatura científica existe una fuerte tendencia para utilizar el término de 
agresión como sinónimo de violencia; asimismo se reporta una vinculación 
muy fuerte entre este último constructo y la televisión. Con base en lo 
anterior, se realizó una amplia investigación (cuatro estudios empíricos) cuyo 
objetivo general era identificar la representación social de la violencia en 
sujetos mexicanos y de las dimensiones que la subyacen además de evaluar el 
papel de la televisión como su agente socializador. Se propone, finalmente, un 
sistema basado en los indicadores de violencia Identificados que sientan las 
bases para una mejor clasificación de las transmisiones televisivas. 

El primero de los estudios permitió identificar el significado psicológico de la 
violencia, la agresión y la televisión, utilizando la técnica de Redes Semánticas 
Naturales Modificadas (Reyes-Lagunes, 1g93¡ determinando similitudes y 
diferencias entre los constructos y su asociación con la televisión. 

A través del Escalamiento Multidlmensional con el modelo ALSCAL (Kruskal y 
Wlsh, 1978) se Identificaron las dimensiones de los conceptos de interés a 
partir de su significado pslcosoclal, encontrándose dos dimensiones en cada 
constructo. 

Con la realización de ocho Grupos Focales de Discusión (Vaugh, Shay y 
Slnagub, 199g¡ se Indagaron entre otros elementos, hábitos televisivos, la 
influencia de la televisión en la vida cotidiana y las opiniones concernientes a la 
violencia televisada. 

Con base en los hallazgos de los estudios previos se desarrollaron Indicadores 
de violencia culturalmente sensibles y objetivos. Se evaluaron seis programas 
de televisión abierta y se contrastaron sus perfiles utlllzando la metodología 
POSAC (Partía/ Order Scalogram Analysis by base Coordlnates). Los resultados 
muestran la necesidad de hacer una revisión de los parámetros de regulación 
de los programas transmitidos en cadena abierta, resaltando el hecho de 
encontrarse mayor violencia en la categoría Infantil que en la categoría de 
jóvenes y adultos. 
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ABSTRACT 

There is a strong and universal tendency, on scientiflc literature, to use the 
terms violence and aggresslon as synonyms; likewise, a strong link between 
the later and television is reported. Based on this knowledge an ampie 
research (four empirical studies) was conducted whose general goal was to 
identify the social representatlon of violence in Mexican subjects and its 
underlying dimenslons as well to evaluate the sociallzing role teievision plays. 
As a final product a television's violence evaluating system is proposed to 
better classify television's programs. 

The flrst of the studies identifled the psychoiogical meaning of the three 
variables of interest: violence, aggression and television through the Modifled 
Natural Semantic Network Technique (Reyes-Lagunes, 1993) determining 
slmilarities and differences among the two mentioned constructs and their 
perceived association with television. 

Through Multidimensional Scaling with ALSCAL model~(Kruskal y Wish, 1978), 
vioience, aggression and television dlmensions based on their psychosocial 
meaning the purpose were identifled. Two dimensionswere found far the three 
concepts. ' 

In the third study, eight Focus Groups were conducted (Vaugh, Shay y 
Sinagub, 1999) to explore, based on people's experiences and opinions, 
violence's perception, television's viewlng habits and it's influence on daily llfe, 
and their conceptions on teievised violence. 

Based on the previousiy found results a set of culturaliy sensitive and objective 
lndicators was deveioped. Slx programs from open television were evaluated 
and their proflles were analyzed by POSAC (Partial Order Scalogram Anaiysis 
by base Coordinates). The flndings make clear that a review of the actual and 
officiai rating system is needed based on the fact that children's program rated 
higher on violence indlcators than young ar adult programs. 

vil 



Introducción 

INTRODUCCIÓN 
El fenómeno de la violencia es un tema muy actual y relevante en el estudio de 
las Ciencias Sociales y Humanas. Los conceptos de Agresión y Violencia son 
cruciales para el bienestar subjetivo del Individuo, y son centrales en la vida 
cotidiana. SI uno pone especial atención en trabajos que tratan de abordar esta 
problemática, se notará la utilización de estos términos dentro del discurso 
como sinónimos. De esta manera se encontrará que la violencia se define en 
términos conductuales en la mayoría de las citas. Según esta perspectiva tanto 
la agresión como la violencia se refieren a actos cometidos por un individuo o 
grupo con el propósito de hacer daño físico a otra persona, grupo o equipo 
(Baron, 1978). 

El lenguaje no sólo revela las conductas específicamente culturales, también se 
da a la labor de etiquetarlas {Adalr, 1994) y la interpretación de un constructo 
o situación puede variar según el significado cultural que se de a dicho 
concepto (Holtzman, 1994). La mayoría de los estudios realizados en el país 
(no Importa el tópico de Interés) toman como pauta Investigaciones o teorías 
elaboradas en otros contextos culturales, particularmente en Estados Unidos 
de América. Si entendemos que la agresión y la violencia (cualquiera que sea 
su concepción) se dan en el plano de las relaciones interpersonales, las cuales 
tienen In situ el elemento de la interpretación se encuentra que su estudio no 
estaría exento de las influencias culturales. De tal manera, tendríamos la 
obligación de encontrar si las concepciones teóricas son totalmente aplicables 
al contexto cultural mexicano. 

Existe un problema latente con respecto a la violencia, ya que al presentarse 
constantemente en la sociedad se considera como un hecho dentro de la 
cultura, a medida que se lleva a cabo la desensibllizaclón y tolerancia por parte 
de la población y conforme se crean nuevos elementos y desarrollo dentro de 
la misma sociedad. Es así como la conceptuación que se tiene de violencia 
puede variar precisamente por esa asimilación cultural y conforme se van 
desarrollando nuevos elementos culturales. 

En el plano metodológico, se han realizado algunos intentos por asir de manera 
más confiable este fenómeno, incluso se han elaborado escalas cuya finalidad 
ha sido el realizar mediciones más objetivas de aquello que nos resulta 
cotidiano. No obstante, en el caso de la violencia, el desarrollo de estos 
instrumentos ha partido de elaboraciones teóricas específicas sin considerar la 
opinión de los sujetos de lo que es la violencia. 

En la literatura se reconoce que hay una confusión y una utilización 
indiscriminada de ambos términos y aunque etimológicamente se refieren a 
cosas distintas, se observa que, finalmente, se vuelven a conceptualizar de 
igual manera. Hay que aclarar que estas contribuciones por diferenciar uno y 
otro concepto han sido solamente en el plano teórico pero no práctico; es 
decir, su distinción se ha basado en lo que cada autor considera qué es 



Introducción 

violencia y qué es agresión, pero no se ha realizado Investigación que esté 
enfocada a identificar a lo que uno y otro concepto hace referencia. 

Se encuentra que la representación social de la violencia está Influenciada, no 
sólo por el grupo de referencia, sino también por el espacio fisico percibido, de 
esta manera una situación que para un sujeto puede parecer violenta para otro 
puede no serlo o no valorarlo de la misma forma. La probabilidad a ser 
victlmlzado juega un papel preponderante en la conceptuación de la violencia. 
De esta manera se pone de relieve la Importancia de la predlctabilidad del 
ambiente (Ramos, 1ggo, 1g92) por lo que es Importante tomar en cuenta para 
la conceptuación de la violencia el marco de referencia tanto ambiental como 
cultural de los individuos para su entendimiento. 

Un apartado importante en lo que se refiere a la violencia es el papel que 
juegan los medios de información, catalogados ya en la actualidad como 
agentes de socialización, los cuales tienen una Influencia directa en nuestra 
conceptuación del mundo. En este sentido García y Ramos (1998) mencionan 
cómo la televisión ha jugado un papel Importante en la transmisión de la 
violencia delictiva, sin tomar en cuenta los posibles efectos relacionados con la 
percepción que se crea del fenómeno. Así se encuentra que es de igual 
Importancia ver qué papel juegan los medios de Información en la 
conceptuación, aceptación y desensiblllzaclón de la violencia por parte del 
Individuo, ya que, como lo refiere Elkin (1989) los medios transmiten muchas 
características de la cultura, normas, roles, estatus y funciones institucionales. 

Es evidente que la violencia y agresión son fenómenos importantes dentro de 
las relaciones humanas debido a su extensión y magnitud; sin embargo, 
existen dificultades de carácter conceptual que obstaculizan el entendimiento, 
la detección y el manejo preventivo de dichos fenómenos sociales. Así, resulta 
lógica la necesidad de Indagar en la conceptuación de dichos términos con base 
en los conocimientos que tiene la población sobre la violencia y la agresión, 
para poder diseñar adecuadamente programas de detección y manejo que se 
refieran a estos constructos teóricos. 

Este trabajo no pretende identificar una relación causa-efecto, ni presuponer 
cuál teoría es más adecuada para la explicación de la agresión y la violencia. El 
objetivo es encontrar la razón y el anclaje para que ambos conceptos se lleven 
a cabo al mismo nivel interpretativo; además, de poder Identificar claramente 
los elementos circundantes a cada uno de éstos para, así, poner de manifiesto 
la relevancia teórica de ambos con el fin de que el estudioso del 
comportamiento humano pueda de manera más efectiva proponer planes de 
acción para el control y prevención de dichos fenómenos. 

A través de la extensa literatura científica referente a los estudios de agresión 
y violencia se encuentra que, continuamente, se traslapan estos dos términos 
en su concepción y utilización. En algunas ocasiones los teóricos hablan de 
agresión y terminan con inferencias hacia la violencia y a la inversa. Es aquí 
mismo en donde surge una confusión muy grande de lo qué se entiende por 
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violencia y por agresión. Se probará que existe una confusión teórica y 
metodológica entre estos dos conceptos mediante una revisión bibliográfica. A 
pesar que algunos teóricos han tratado de diferenciar la agresión de la 
violencia, no está del todo claro el límite entre una y otra. 

Este trabajo esta constituido por una revisión de los antecedentes teóricos de 
los estudios acerca de la violencia y agresión como marco conceptual para el 
desarrollo de la investigación empírica dirigida a poner de relieve el significado 
y la diferenciación entre los conceptos de violencia y agresión y ver el papel 
que juega la televisión en esta representación. 

3 
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CAPITULO I 

La violencia es el ultima recurso del Incompetente 
Isaac Asimov 

DEFINICIONES 

Como lo mencionan Signorielli, Gerbner y Morgan (1995), la violencia es un 
fenómeno complejo de relaciones sociales que parece ser que todo el mundo 
siente que reconoce cuando la ve, a pesar de ser elusiva y dificil de definir y 
operacionallzar. Hoiloway (1976) sugiere que bastaría para definir, violencia 
con las percepciones subjetivas que se tienen de ella. 

Existen diversas disciplinas, por ejemplo la Psicología, Sociología, Antropología 
y Biología, que proponen sus propias definiciones para el concepto violencia. 

VIOLENCIA 

Vlolentia id Del latín vlolentus id, derivado de vis fuerza, poder (Corominas, 
1976, p. 608, Coromlnas y Pascual, 1987, p. 823) designa fuerza o 
Impetuosidad temperamental, no sea necesariamente natural sino Inducida. En 
cualquier caso, lleva una Intención o propósito dirigido hacia algo o alguien 
(Conrado, 1970). Expresión de furia y hostilidad a través de fuerza física 
dirigida hacia otra persona o propiedad; es agresión en el caso más extremo y 
en la forma menos aceptada. Es socialmente justificada en guerras defensivas 
o combatiendo terrorismo (Corslnl, 1999, p. 1051). Según Corsl (1994) la 
violencia se define como una forma de ejercicio del poder mediante la fuerza 
(ya sea física, económica o política). En el diccionario de la Real Academia 
Española (2001), el término violencia es el efecto de violentarse que, a su vez, 
es estar fuera del estado natural de proceder o bien actuar con fuerza. 

Con base en el Diccionario Español de Sinónimos y Antónimos (Salnz, 1994) 
algunos sinónimos de Violencia se enumeran a continuación: 

Violencia: Ímpetu, Impetuosidad, Ira, Furor, Furia, Arrebato, Frenesí, 
Virulencia, Brutalidad, Vehemencia, Ardor, Fuerza, Ardimiento, Pasión, 
Brusquedad, Salvajismo, Rudeza, Hervor, Fugacidad, Efusión, 
Excitación, Poder, Viveza y Descomedimiento. , 
Violento: Apasionado, Arrebatado, Atropellado, Agudo, Agresivo, Fuerte, 
Furioso, Intenso y Súbito. 

Como la definen Sussman, Dent, Stacy, Burton y Flay (1994 en Wagner, 1996) 
la violencia incluye los acontecimientos súbitos intencionales y no Intencionales 
que pueden resultar en un daño físico o psicológico a una o más personas. 

Para Gerbner y Gross (1976) es la expresión abierta de fuerza física dirigida 
hacia uno mismo o a otros, obligando a realizar acciones en contra de la 
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voluntad de las personas mediante el miedo a ser herido o muerto. Scott 
( 1976) sugiere que la violencia es la agresión concentrada en corto tiempo. 
Hinde y Grobei (1989 en Morales, 1999) mencionan que la violencia implica 
daño físico, con frecuencia Intencional aunque no por regla. Para Davidson 
(1984 en Corsini, 1984), violencia es asesinatos, asalto agravado, violación, 
etc; es decir, aquellas conductas ilegales mejor conocidas como delitos que 
Involucran atentados a obtener bienes deseados mediante medios ilícitos 
(Hlrshi y Selvin, 1967 en Wagner, 1996). 

Para Hijar, Tapia, Lozano y Chávez (1992) la violencia es violar o quebrantar la 
ley, traducida como actos criminales. Tamayo (1976) indica que la violencia 
rompe con las reglas y atenta contra el sistema ordenado de valores y leyes 
estipulados en la sociedad. Jurídicamente también se puede considerar a la 
violencia como la manera de vencer mediante el empleo de la fuerza a la 
resistencia presentada por un objeto o persona, sin el consentimiento de esta 
última. En este sentido, la violencia puede ser física o psicológica. La violencia 
física es el impacto que se produce en el cuerpo de una persona de manera 
directa o indirecta mediante el empleo de alguna parte del cuerpo o de objetos 
contusos, punzantes o cortantes con o sin la efusión de sangre que puede 
ocasionar en muchos casos lesiones permanentes o hasta la pérdida de la vida. 
La violencia psicológica es el patrón de conducta que utiliza con frecuencia la 
intimidación, el insulto y las agresiones verbales tendentes a la afectación de la 
integridad emocional de la persona (Reyes, 1999). 

El término violencia, como lo indica Rojon (2001), en el campo de la ética 
indica la oposición a la espontaneidad y naturalidad; se puede referir, en 
ocasiones, a la fuerza física que obliga a individuos o grupos a realizar actos en 
contra de su voluntad o bien a una Imposición moral que limita la libertad de 
decisión. Gómez de Mela (1991) define a la violencia como toda forma de 
coacción, física o moral, ejercidas sobre toda persona relativamente indefensa 
que, en el caso de los niños, impide su desarrollo e independencia. De acuerdo 
con Ramos ( 1994) la violencia se caracteriza por la trasgresión de al menos 
uno de los derechos humanos fundamentales; es decir, transgredir el derecho 
a determinar que hace nuestro cuerpo y lo que hacemos con él, así como el 
tomar decisiones y afrontar las consecuencias de las mismas. En ocasiones, la 
violencia se confunde con actos antisociales que, según Potter, Warren, 
Vaughan, Howley, Land y Hagemeyer (1997), son acciones que sirven para 
disminuir física, psicológica, social o emocionalmente algo. 

La violencia es limitación de recursos que se puede traducir en la falta de 
servicios públicos básicos tales como: vivienda, salud, empleo, educación, etc.; 
haciendo la vida digna casi imposible. Estas situaciones pueden llevar consigo 
a un desarrollo psicológico en el cual no se procesen adecuadamente y de 
manera creativa las acciones, provocando la violencia como pulsión irresistible 
(Milton, 1999); así, cuando las tensiones no se ven aliviadas, surge la 
violencia. Desde el punto de vista de la salud pública, la violencia es la 
ejecución de acciones dirigidas fundamentalmente a producir un daño físico. 
Levav ( 1991) indica que algunas conductas catalogadas como vlolentas son el 
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homicidio, suicidio, maltrato, etc. Estas conductas no son siempre las mismas 
ya que, dependiendo de la disciplina y la cultura que las analiza, son las 
conductas involucradas en el término. 

Al hablar de violencia, se hace referencia a algo o alguien que está fuera de su 
estado natural, que obra con ímpetu o fuerza, y que se dirige a un objetivo con 
la intención de forzarlo. La violencia puede ser física y verbal, puede emplear 
la amenaza, la persecución o la Intimidación (García, 1999), como formas de 
ejercicio del poder, y se va imponiendo como forma para resolver los conflictos 
o de reclamar los derechos ciudadanos (Rosario, 1999). 

Para Milton (1999), la violencia es un fenómeno social, es una configuración 
social del instinto de agresividad que se puede interpretar como uso excesivo 
de fuerza y ejercicio de una agresividad patológica que pone en peligro la 
convivencia humana y al uso abusivo del poder en general. Así, los estudios 
psicológicos se enfocan a operacionalizar la violencia como agresividad por lo 
que a continuación se expone el significado de agresión. 

AGRESIÓN 

Agredir del latín aggredi que significa dirigirse (a alguno), atacarle,- deri~ad~ de 
gradi andar (Corominas, 1976, p.31). Agresión del latín aggresslo (Coromirias 
y Pascual, 1987, p.76-77). En el Diccionario de la, Real Aéademla, Española 
(2001) se propone que la palabra agresión es el efecto de agredir qÜe a·su vez 
hace referencia a acometer contra alguien para matarlo; lierirlci\_6- hacerle 
cualquier daño. · · __ -,,_e_:-_·· 

Con base en el Diccionario Español de Sinónimos y Antónimos (Sal~z;.{~g~) se 
enumeran a continuación algunos sinónimos de Agresión: -•: .:--_-:---:-· .': 

Agresión: Acometimiento, Acometida, Ataque, Asalto, Atraco,; Golpe, 
Provocación, Embestida y Acorralamiento. 
Agresivo: Provocador, Procaz, Mordaz y Punzante. 

La agresión es una conducta destructiva o punitiva dirigida hacia una persona 
u objeto (Corslni, 199g, p.29 ). Es un aspecto de la personalidad que.involucra 
el trato de otros individuos como si fueran objetos para simp_le .uso·;_de ·la 
persona con el fin de alcanzar un objetivo (Corslnl, 1999, p; _29). Atacar, 
lanzarse contra alguien para herirle , golpearle o causarle cualquier--.daño 
(Moliner, 1981, p. 89). Es el acto deliberado e intencional deJierir' a·· otra 
persona quien, a su vez, es motivada a evitar dicho acto (Geen; .1g99 en 
Manstead y Hewstone, 1999, p. 16). 

La agresión es un fenómeno multifactorlal que tiene muchos determinantes y 
sirve para distintos propósitos. Este constructo es generalmente· definido como 
una conducta que resulta en un daño personal. Sin embargo, no todos los 
daños son considerados como agresivos. Un acto es evaluado como agresivo o 
no, dependiendo de los juicios subjetivos de intencionalidad y de causalidad. 
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El término agresión, de acuerdo con Archer y Browne (1989 en Morales, 1999), 
alude al comportamiento que lleva a dañar o destruir algo, ya sea otro 
organismo o un objeto inanimado; es un ataque no provocado o acto belicoso, 
conducta o tendencia hostil o destructiva; es decir, cualquier secuencia de 
conducta cuya meta es el daño a la persona que se dirige. 

La agresión tiene tres características: 
1) Intención de causar daño físico o Incluso ei solo hecho de impedir el 

acceso a un recurso necesario, entre otras posibilidades. 
2) Provocar un daño real, no meramente advertencia o aviso que se va 

a provocar. 
3) La existencia de una alteración del estado emocional, de modo que la 

agresión pueda ser calificada como colérica, más allá del cálculo 
instrumental. · 

Una definición de agresión es un acto realizado con la intención de herir a otro 
ser viviente, ya sea física o psicológicamente (Baron y Bell, 1977), esta 
definición excluye aquellos sentimientos como furia, cólera, Ira o rabia. Una 
controversia es considerar si algunos trabajos o roles que por sus 
características intrínsecas tratan de dañar a un tercero se pueden considerar 
como agresiones, ya sea el caso de la policía, jugadores de ciertos deportes, 
etc. Para que se considere agresivo tendría que ir más allá de las reglas 
especificadas para cada papel. En algunos casos Incluso la autodefensa, 
aunque implique un daño a otra persona, se puede juzgar como no agresiva 
(Kane, Joseph y Tedeschi, 1976). 

El síndrome de conducta agresiva se caracteriza por conductas repetitivas, 
persistentes, dominantes, punitivas, físicas y verbales en las cuales los 
derechos básicos de otras personas se violan, Incluye dificultad o fracaso para 
establecer niveles normales de afecto, empatía o vínculo con otros (Corslni, 
1999). 

Williams, Zabrack y Joy (1982) diferencian la agresión y la violencia. La 
primera, es una conducta que lnflinge daño, ya sea físico o psicológico, 
incluyendo amenazas explicitas o Implícitas y conductas no verbales. La 
segunda, es una conducta agresiva física que potencialmente causa muerte. 

CLASIFICACIONES Y TEORÍAS 

Básicamente todas las teorías en las Ciencias Sociales, Psicología, Antropología 
y Sociología, utilizan los términos violencia y agresión como sinónimos; así, las 
teorías que se han desarrollado para explicar la agresión se utilizan de la 
misma manera para explicar la violencia, y de manera Inversa. Con este 
antecedente solamente se aclara que en Psicología y Antropología se utiliza 
más frecuentemente el término agresión para referirse a eventos de carácter 
individual, mientras que la violencia se utiliza más para denominar actos en el 
ámbito social. 
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A continuación se mencionan las corrientes más Influyentes en el estudio de la 
violencia y sus principales representantes. 

Las concepciones de la agresión han cambiado considerablemente desde sus 
primeros estudios sistemáticos en 1930. Los modelos originales, bajo la 
Influencia de las teorías dominantes de los Impulsos, excitación y afectividad, 
pusieron gran énfasis en el papel de las variables emocionales. Con la 
dominación de la corriente cognoscitiva en los 70's el estudio de la agresión se 
volcó sobre los mediadores atrlbucionales y el control cognitivo. En la década 
de los 80's, emergen modelos combinados de explicación que Incursionan las 
variables afectivas y emocionales con procesos cognoscitivos (Geen, 1999 en 
Manstead y Hewstone, 1999). 

PERSPECTIVA EVOLUTIVA 

Ya Charles Darwln (1859/1999) refería que la agresión (sin recurrir a este 
término explícitamente) responde a la llamada selección natural, en la cual 
sólo sobreviven los elementos de una especie considerados como los más 
aptos. Esta selección se lleva a cabo de diversas maneras para distintas 
especies. El valor que tomaría esta teoría evolucionista es que, a través de las 
conductas instintivas, la agresión serla un comportamiento útil para la 
preservación de las especies o para su supervivencia. Wllson (1975 en Kimble, 
Hirt, Diaz-Loving, Hosch, Lucker y Zarate, 1999) opina que la agresión es un 
medio para mejorar o proteger la especie y es resultado de la Interacción entre 
el sujeto y el ambiente. 

Algunos antropólogos, como lo menciona Holloway (1976), tienen la 
concepción de que la agresión es heredada directamente de nuestros ancestros 
primates. El enfoque antropológico sugiere que la agresión ha surgido como 
simple mecanismo de selección natural en donde aquel que cuente con una 
corteza cerebral en la cual se puedan escribir las reglas culturales tiene 
probabilidades de esculpir en su haber dicha conducta. En la opinión de 
Campbell (1999) la cuestión evolutiva ha tenido un papel Importante en la 
diferenciación de la agresión de hombres y mujeres, siendo que para los 
primeros esta relacionada con el establecimiento de jerarqulas, mientras que 
para las segunas se relaciona con la escases de recursos. 

PERSPECTIVA BIOLÓGICA 

Konrad Lorenz (1973 en García y Martínez, 1989) considerando a la agresión 
como un instinto -conducta pre-programada que surge cuando las condiciones 
lo ameritan- indica que tiene cuatro funciones básicas para los Individuos: 1) la 
conservación del territorio; 2) rivalidad sexual para la inseminación de los 
mejores ejemplares de la especie; 3) defensa de las crías y, 4) jerarquía social. 
Este autor postula que la agresión es una energía espontánea que va creciendo 
en los seres vivos (tanto en los animales como en el hombre) y que en un 
periodo de tiempo esa energía acumulada debe ser expulsada de algún modo 
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para re-establecerse un equilibrio en el cuerpo. Elbel-Elbesfelt (1973 en García 
y Martínez, 1989) Incluye la Idea de que la agresión cuenta con mecanismos 
rituales, desencadenadores, disposición al aprendizaje y estlmulaclones 
internas que funcionan como reguladores del Instinto. 

En el campo de la pslcofislología y neurología se han desarrollado diversos 
estudios que han llevado a la identificación de estructuras mentales específicas 
como elementos claves en la ejecución de la agresión. La interconexión masiva 
de las redes neuronales que controlan las tendencias agresivas se han 
localizado el la corteza bilateral prefrontal y en el sistema límblco, incluyendo 
el septum, hipocampo, núcleo caudado, tálamo y amígdala (Golden, Jackson, 
Peterson-Rohne y Gontkovsky, 1996). Se ha visto que la agresión depende 
mucho de las decisiones de las personas o bien, cede bajo las condiciones del 
ambiente, sin embargo, se debe entender que ésta surge de una estructura 
neuronal, que si es dañada, puede provocar agresión incluso aunque el sujeto 
desee controlar su conducta. Esto sucede cuando hay un daño prefrontal y en 
las áreas subcorticales, daño de las estructuras límbicas, así como en algunas 
enfermedades como la demencia, esquizofrenia y el delirlum. Wood (1987 en 
Golden et al, op. cit.) menciona que la agresión causada por daño en el lóbulo 
frontal se debe a que este centro regula las emociones y al verse afectado se 
pierde la capacidad de mantener un control en el humor o equilibrio emocional. 

Como lo menciona Nava-Segura (1970) durante la agresión el sistema 
vegetativo presenta una descarga simpática consistente en un aumento en el 
tamaño de las pupilas; una elevación de los párpados superiores; aumento de 
la frecuencia y de la expulsión cardiaca; aumento de la presión arterial; 
dilatación de los bronquios; una disminución en la producción de moco en todo 
el aparato respiratorio con vasoconstrlcción de sus mucosas; supresión de la 
movilidad del tubo digestivo y de sus secreciones; aumento del tono del 
esñnter rectal, además hay movilidad de la musculatura de los ureteros y de la 
vejiga y contracción sostenida del esñnter vesical, respuestas que se deben a 
la liberación de adrenalina y noradrenalina. La reacción somática lnlcuye un 
aumento en el estado de vigilia que pasa al estado de alerta acompañado de 
una mayor atención y de un estado de hiperafectivldad. 

PERSPECTIVA SOCIAL 

En el nivel social a la agresión se le denomina violencia y, como dicen García y 
Martínez ( 1989) aquí se encuentran las posturas de Carlos Marx y Federico 
Engels. Según las ideas de Marx, la violencia es el resultado de la lucha por 
cambiar o mantener las condiciones materiales de existencia de los Individuos 
a través de la lucha de clases. Engels por su parte, postula que la violencia es 
el resultado del dominio del hombre sobre la naturaleza y sobre el hombre 
mismo. Ambos autores consideran la violencia como el único medio de llegar a 
un reparto justo entre todos los miembros de la sociedad. Mientras exista la 
distinción entre estos elementos existirá la violencia como medio de lucha para 
alcanzar la igualdad. 
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Capitulo 1 

Para Tecla (1995) la violencia desde la perspectiva social está relacionada con 
el poder, los modelos autoritarios, el dominio y la subordinación. El sistema 
político utiliza la violencia como medio para defender los privilegios de la clase 
dominante y utiliza, entre otros elementos, los medios masivos como vehículo 
para su objetivo. El surgimiento de las clases sociales institucionaliza la 
violencia y, a partir de ahí, se difunde a todos los niveles sociales (familia, 
escuela, trabajo, etc.). Este autor menciona que existen tres tipos de violencia; 
la primera directa, la cual va acompañada de la fuerza; la segunda latente que 
es la posibilidad real del uso de fuerza y la tercera inducida que apela al 
consenso de una necesidad de control en la vida social. 

Para Maciei (1996) la violencia tiene dos funciones primordiales, el control 
social y la evitación de peligro para el individuo y su grupo. 

PERSPECTIVA PSICOLÓGICA 

Sigmund Freud (1915/1992) Indica que, la agresión es la parte observada del 
instinto humano de auto-destrucción o muerte llamado Thanatos que, junto 
con otros instintos, forma nuestra estructura psíquica. Este instinto de muerte 
Thanatos conduce al individuo a su propia destrucción y hace que el hombre se 
remonte a sus estados más primitivos. Es así, que la agresión es inherente a la 
naturaleza humana y es regulada por diversos mecanismos psíquicos que 
hacen posible que el humano viva en un medio social. Freud, también 
argumenta que la energía de Thanatos se va acumulando en el organismo por 
lo que, en algún momento es conveniente hacer que salga para que no suceda 
de manera explosiva al acumularse demasiada energía, es decir, sacar la 
agresión es una catársís. Hay dos maneras para que esta salida de la energía 
sea conveniente al sujeto; una es sublimando, es decir, encauzando esa 
energía a alguna actividad aprobada por la sociedad; o bien, a través del 
desplazamiento, que como su nombre lo indica, es dirigir la agresión a un 
objeto o persona menos amenazante para el sujeto. 

Erich Fromm (1974) amplía la definición de agresión como instinto e Incorpora 
la idea de que son actos que causan y tiene la Intención de causar daño a otra 
persona, animal u objeto Inanimado y que se puede dar en dos formas: a) 
siendo agresión biológicamente adaptativa y b) destructividad y crueldad no 
adaptativa y maligna. La primera es defensa contra amenazas, que, 
desapareciendo éstas cesa. La segunda simplemente es un reflejo de la 
potencialidad del hombre para perjudicar. 

Para Skinner (1974 en García y Martínez, 1989), la agresión es una conducta 
emocional, de tipo disposlcional que puede aumentar o disminuir la 
probabilidad de respuesta de un individuo. Entonces, la agresión es una 
emoción que es solamente observada a manera .de conducta. 

Dollard, Doob, Miller, Mower, y Sears (1939 en· Kimble .et al., 1999) infieren 
que la agresión está vinculada a un Instigador y a un estímulo. Elinstigador es 
una fuerza que obliga a la persona a dar una respuesta a·1a presentación de un 
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estímulo. Estos investigadores acuñan el término frustración, que es la 
interferencia o el bloqueo que se presenta para alcanzar una meta. La 
frustración es fuente de coraje y es el disparador de la agresión. El coraje es 
un sentimiento agresivo, un estado Interno que no puede ser observado 
directamente. La fuente más común de coraje es el ataque o la intromisión de 
otra persona, es decir, cuando alguien hace algo desagradable a otro ser. Por 
fo general este tipo de acciones crean patrones repetitivos y de esta manera la 
agresión tiende a escalar y hacerse más severa y continua. La fuente de 
frustración puede provenir, incluso, de factores ambientales (Goldstein, Davls 
y Herman, 1975). Las condiciones para que una persona esté más orientada a 
agredir por frustración se presentan cuando: 1) el objetivo que se quería 
alcanzar era muy importante para la persona, 2) las acciones que se iban a 
realizar para lograr el objetivo no se pudieron llevar a cabo y 3) un número de 
respuestas dirigidas a obtener el objetivo se obstruyen o desechan (Berkowitz 
y Geen, 1967; Geen, 1968; Harris, 1974). Así, entre más inesperada o 
arbitraria la frustración, mayor agresión (Baron, 1974; Burstein y Worchel, 
1962). Según Berkowitz (1984), la agresión está disparada por una 
combinación de frustración y hábitos agresivos. Estos hábitos agresivos, así 
como objetos y palabras pueden haberse aprendidos de las películas o la 
televisión. 

Ahora bien, no solo la frustración es necesaria para que se dispare la agresión, 
si no también que el sujeto tenga hábitos agresivos aprendidos internallzados 
en su repertorio conductuai (Berkowitz y Geen, 1966; Berkowitz y LePage, 
1967). 

La teoría del aprendizaje social de Albert Bandura (1965, 1973) se centra en el 
papel que juega el contexto en la adquisición y ejecución de la agresión. Para 
este autor, la agresión se restringe a aquellos actos que objetivamente hieren 
o dañan a alguien, los cuales pueden ser aprendidos mediante la observación 
de modelos. La agresión es socialmente definida con base en una serie de 
factores, algunos de los cuales residen más en el ejecutante que en el 
evaluador de la agresión. Bandura demostró que se puede asimilar la agresión 
mediante la observación y la Imitación, aunque este aprendizaje no 
necesariamente requiere ser puesto en práctica inmediatamente. Las imágenes 
se almacenan en memoria y cuando se presenta una situación oportuna, saldrá 
a relucir la conducta. 

En sus estudios, Bandura (1978) comprobó que si una persona observa a otra 
comportándose agresivamente sin ser castigada, la observación puede tener 
un efecto desinhibltorio de la agresión, mientras que sí la persona agresiva 
recibe un premio por sus acciones, la observación de dicho acto, tiene como 
resultado un efecto facilitador de la conducta agresiva. La agresión se vuelve 
hábito cuando, en el transcurso de la vida, se reciben reforzamientos por las 
acciones, ya sea materiales como premios o simplemente felicitaciones; 
asimismo, puede ser que la agresión se vuelva parte de la autoimagen, ya que 
dentro de un grupo uno se puede ganar respeto o simplemente puede llamar la 
atención siendo agresivo. 
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Bandura, Ross y Ross (1961; 1963) comprobaron que la imitación es un 
determinante en el aprendizaje de conductas -no solo agresivas- y que la 
repetición o la Imitación es mayor cuando el modelo es recompensado, tiene 
características compatibles con el observador (como ser del mismo sexo) y 
existe una relación especifica entre actor y el observador (como ser amigos); 
ya Rosekrans ( 1967) lo ratifica, a mayor similitud percibida con el modelo, 
resulta una mayor imitación y a la inversa. Así, se aprenden todas las 
conductas agresivas a través de la observación e imitación de modelos y esto 
puede suceder en cualquier contexto, familiar, escolar, de pareja, etc., creando 
un ciclo en donde la persona observa la agresión en un principio y con el 
tiempo se vuelve ejecutor de los mismos patrones. 

Bandura (1973; 1978) propone cuatro subprocesos para el aprendizaje de 
modelos: 

Atención al modelo. 
Retención (proceso activo de transformación y reestructuración de la 
información de los eventos para la representación en memoria a manera 
de reglas y concepciones). 
Reproducción conductual que involucra el trasladar concepciones en 
cursos específicos de acción. 
Motivación que se basa en si la acción es recompensada o castigada. 

Zillman (1988) menciona que la agresión observada puede facilitar posterior 
agresión debido a un incremento en el nivel de excitación del observador. La 
observación, aprendizaje y reforzamiento en su conjunto forman esquemas 
para agredir que pueden mantenerse a lo largo del desarrollo (Huesmann, 
1988; Huesmann, Eran, Lefkowitz y Walder, 1984; Huesmann y Guerra, 1997). 
Estos esquemas le permiten al individuo identificar qué tipo de agresión usar 
bajo ciertas condiciones. Adicionalmente, Busmman ha realizado una serle de 
estudios y en todos los casos, ha probado que hay una asociación muy fuerte 
entre ver escenas agresivas y conductas también agresivas (Bushmann, 1996; 
Bushman, 1998; Bushmann y Geen, 1990). 

Bandura (1988 en Zimbardo, 1997) adicional a su teoría del aprendizaje social, 
desarrolló un modelo de desvinculación moral que especifica las condiciones 
bajo las cuales cualquier individuo puede ser persuadido para cometer algún 
acto de agresión. Esta desvinculación moral sucede cuando se modifica: 

La percepción de la conducta reprensible, mediante justificaciones. 
Minimizando o tergiversando las consecuencias. 
Disminuyendo la propia responsabilidad de la acción. 
Deshumanizando a la víctima o atribuyéndole culpabilidad. 

Por su parte, Zimbardo (1997) ha observado que los contextos juegan un 
papel muy importante en la agresión ya que, por ejemplo, cuando hay una 
situación de anonimato se puede ver un Incremento en la intensidad de las 
acciones agresivas a diferencia de donde el sujeto es claramente Identificable. 
La desindividuación es un estado interno caracterizado por la pérdida de la 
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autoconciencia y la autoevaluaclón acompañado de una disminución en la 
preocupación por la evaluación negativa de otras personas. 

La agresión ha sido abordada a partir de la postura de violación y restauración 
de normas que regulan la conducta social. La agresión surge en un contexto 
relacional en donde las personas tienen ciertas expectativas y su conducta 
corresponde a dichas expectativas. La norma que se encuentra implícita en 
esta relación, delimita lo que para cada persona corresponde. En ocasiones las 
personas alcanzan sus objetivos y molestan a otros con esta acción; si 
cualquiera de las personas sobrepasa el nivel normal de disgusto con sus 
acciones, se considerará excesivo y motivará la intención de herir (DaGloria, 
1984 en Manstead, y Hewstone, 1999). La agresión tiene como mínimo dos 
actores en una situación, en la cual, cada actor cuenta con sus propias 
interpretaciones y marco contextual, con una divergencia de papeles entre 
agresor-agredido en un espacio temporal. En las evaluaciones están incluidas 
las valoraciones de lo que es apropiado o no de cada acto y éstas van 
relacionadas a las normas que se toman como pautas para dicha evaluación. SI 
se viola una norma implícita en esta Interacción, se da pie a la agresión. 

Desde la perspectiva psico-antropológlca, podemos conceptuar a la agresión, 
como la violación de una norma por alguna de las partes involucradas en un 
conflicto (DeRidder, 1994; DeRidder y Trlpathl, 1992). Esta perspectiva se 
enfoca básicamente en la víctima, que percibe una violación a la norma, 
originando posteriormente una agresión. Se consideran importantes: 

Los antecedentes históricos, económicos y políticos de un conflicto. ~ 
Las causas inmediatas del conflicto. 
La preparación del grupo hacia la acción agresiva. 
Los elementos disparadores, desembocadores del episodio. 
El desarrollo en sí mismo del conflicto. 
El resultado del episodio y sus implicaciones de las relaciones intra-lnter 
grupos. 

A cada una de nuestros actos corresponde una reacción, por lo cual medimos 
nuestras acciones correspondiendo a las acciones de los otros (Klmble, Fltz y 
Onorad, 1977). La norma de reciprocidad es mientras más me agredas, más te 
agredo, mientras menos me agredas, menos te agredo. Siendo así, es posible 
que también la agresión tenga que ver con la Identificación de la norma y su 
correspondiente castigo si se rompe, así como el plausible anonimato de la 
acción, ya que si a uno no lo pueden Identificar para recibir su castigo, puede 
ser que se comporte más abiertamente a la agresión a que si puede ser 
identificado (Diener, 1979; Diener, Lusk, DeFour y Flax, 1980; Zlmbardo, 
1997). 

Felson y Tedeschi (1995 en Klmble et al., 1999) argumentan que la agresión 
es una conducta que permite el reestableclmlento de la equidad, así como hace 
y mantiene una fuerte autoimagen. La lnequldad, que es cuando una persona o 
grupo no recibe lo que ellos sienten que se merecen basándose en sus 
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contribuciones, puede ocasionar agresión como método para reestablecer la 
equidad (Walster, Walster y Berscheld, 1978 en Kimble et al. 1g99). El 
humano tiene la capacidad de aprender en que situaciones puede manifestar 
su agresión y en cuales Inhibirla. Justamente, las normas sociales nos marcan 
que tipo de agresión es antisocial y cual es prosocial (Blumenthal, Kahn, 
Andrews y Head, 1972 en Taylor, Peplau y Sears, 2000). Las normas sociales Y 
los juicios que sobre ellas se construyen corresponden a las normas del grupo. 

Blanchard (1977 en Morales, 1999) propuso un modelo del cálculo emocional, 
en el cual se recurre a una evaluación del costo-beneficio de una conducta 
para su ejecución. En el caso de la agresión existe un costo-beneficio para 
explicar la agresión ofensiva o defensiva. Existen bases biológicas de cólera
miedo, ambas emociones son de supervivencia. La primera va unida al ataque 
ofensivo, mientras que, la segunda es para un ataque defensivo. Este autor 
postula que pueden darse simultáneamente; posteriormente con la experiencia 
y el aprendizaje se analizan el costo-beneficio asociado a cada una, marcando 
la probabilidad de utilización en un futuro. Brehm y Brehm (1981 en Klmble et 
al, 1999) proponen que la amenaza o la pérdida de alguna libertad provoca en 
el Individuo un estado motivacional, cuya meta es la restauración de la libertad 
amenazada o perdida. En el caso de la agresión, ésta seria la conducta 
mediante la cual se podría llegar al restablecimiento de la libertad. 

Existe una teoría desarrollada por Kornadt (1984 en Betsch y Dlckenberger, 
1993) que se basa en el efecto de la motivación de la agresión en las 
expectativas-valores-cogniciones del observador. De esta forma, la conducta 
agresiva es el resultado de un proceso que evalúa la motivación y las 
cogniciones. El motivo es relativamente estable e inafectado por eventos 
simples, mientras que el proceso cognitivo varia, dependiendo de la situación 
(Figura 1). 

Asimismo, se han asociado características Intrínsecas de personalidad a la 
agresión. Bushman y Baumeister (1988 en Klmble et al., 1999) argumentan 
que algunas personas narcisistas se comportan agresivamente hacia aquellas 
personas que las insultan provocando un ataque directo a su ego. Feshbach 
(1961) sugiere que la agresión sirve para reestablecer o reforzar la autoestima 
del agresor o su sentido de poder a través del dolor causado a otras personas. 
Asimismo, la agresión puede reducirse cuando se reinterpreta o redefine el 
estímulo al cual se respondió de manera agresiva. Relacionado con esto, Toch 
(1969 en Kimble et al. 1999) observó que muchas de las causas de un crimen 
son originadas por defender la reputación, defender y promover la 
autoimagen; asimismo, los insultos dirigidos a la reputación, estatus y las 
humillaciones públicas provocan agresión. Felson (1982) encuentra que las 
personas son más propensas a expresar su coraje cuando han sido Insultadas, 
sobre todo cuando la acción la realiza un hombre. 
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Figura l. Esquema motivacional-cognitivo de la agresión. 

Situación frustrante 

·········-"----·---..,, .__-l 
Coraje 

Interpretación 

neutral 
graciosa 

demasiado amenazante 

No agresión 

Motivo persistente que origina la 
agresión (MA) 

Motivo para evitar la agresión 
(MEA) 

Especificación de las metas y 
acciones 

Anticipación de las consecuencias.· 

Objetivo que 
Incentiva a 
la agresión 

(!Al 

Expectativa 
de logro 

(EA) 

Incentivo 
negativo de 

castigo 
(JNCl 

(MA x IA x EA) - (MEA x INC X EC) > O 

1 
i no ._ _____ _.:.;no si 

1 '~CO~lóo_j Agtóc 
..--~- Evaluación final de la situación 

¡--·-·-·-.. _, .................. _.-.. ... 
1 

Meta completada ! 
---.... -.... -......... .,¡;; .. ---- ............................ ; 

1 Desactivación 

Expectativa 
de castigo 

(EC) 

¡-fr.~1 
, ______ ¡ 

Fuente: Betsch y Dlckenberg (1993). Why do aggresslve movles make people 
aggressive? An attempt to explaln short- term effects of the deplctlon of violence on 
the observer. Aggresslve Behavior, 19, p.139. 
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CRÍTICAS A LAS TEORÍAS 

Algunas de las teorías que se mencionaron anteriormente han basado sus 
hallazgos en estudios de laboratorio, en donde se ha considerado a la agresión 
tanto como variable independiente como dependiente; sin embargo, muchas 
de estas Investigaciones han sido criticadas por la aparente falta de validez 
ecológica que lntrínslcamente lleva consigo esta aproximación. Tedeschl y 
Qulgley (1996) mencionan que en los resultados encontrados en los estudios 
que han utilizado el paradigma maestro/ aprendiz, en el cual se dan 
electrochoques por instrucción resultando en una agresión, puede estar 
actuando una actitud prosoclal por parte del sujeto, precisamente tratando de 
ayudar al alumno a que aprenda las respuestas correctas, dosificándole 
algunos electrochoques a manera de castigo para fomentar el aprendizaje, 
resultando así que las mediciones no necesariamente sean de agresión, si no 
de conducta prosoclal. 

Los estudios de laboratorio que se basan en el supuesto del aprendizaje de 
conductas agresivas a partir de Imágenes, solamente consideran una sola 
dimensión del fenómeno ya que en un programa no sólo se transmiten 
imágenes de agresión, sino que se presentan éstas combinadas con otro tipo 
de contenido: amoroso, político, etc. Además, las personas realizan otras 
actividades mientras ven las imágenes -comer, hacer la tarea, jugar, 
conversar, etc-. Según Comstock, Chaffee, Katzman, McCombs y Roberts 
(1978 en Taylor, Peplau y Sears, 2000) en los estudios de Imitación, 
simplemente se trata de seguir al líder o bien puede suceder que el niño solo 
actué por interpretar la situación como de juego rudo. Además, la agresión es 
particularmente difícil de estudiar en laboratorio, ya que consiste en conductas 
que la mayoría de personas evalúan como moralmente malas y esta variable 
no se ha controlado en este tipos de estudios. Asimismo, las definiciones más 
comunes Implican que la agresión es la intención de herir; sin embargo, no se 
explica qué es la intención y sus mediciones no se han desarrollado con éxito 
(Primavera y Herron, 1996). 

En cuanto a los estudios enfocados a la frustración, Tedeschl y Qulgley (op. 
cit.) indican que para la frustración es necesaria la Identificación del agresor 
con la víctima; sin embargo, cuando se habla de violaciones, asaltos y muertes 
en donde el agresor no conoce a la victima, este supuesto no esta presente, 
por lo que resulta ser una deficiencia en la explicación de la agresión a partir 
de la hipótesis de la frustración como disparador de la agresión. 

Primavera y Herron (op. cit.) indican que todavía no se han llegado a 
relaciones causales, si no meramente a asociación de variables, ya· que todavía 
no hay una respuesta a la pregunta de si observar agresión. se debe: a la 
personalidad del sujeto o más bien sí observar agresión convlerte .. a la gente. 
en agresiva. · 
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Otra critica que se menciona de los estudios de la agresión es que no se 
separan las acciones coercitivas de las agresivas, ya que difieren en cuanto a 
la Intención de causar daño, y por ejemplo, Primavera y Herron (op. cit.) 
mencionan que un ladrón roba por interés propio y no necesariamente esta 
consciente del daño que se le hace a la víctima con esa acción, siendo de esa 
manera el robo un acto coercitivo y no agresivo. 

RESUMEN 

Clarificando el fenómeno de la agresión, con base en las teorías y los hallazgos 
que se han desarrollado a lo largo del siglo, existe un componente genético en 
la agresión humana que no puede ser olvidado ni obviado (Miles y Carey, 
1997). La agresión humana es más compleja y torna diferentes formas que la 
animal, y con frecuencia ocurre en distintos contextos sociales gobernados por 
diferentes normas sociales. 

La definición más simple de agresión a partir de las teorías conductuales es 
cualquier conducta que hiera a alguien; de esta manera, existen acciones 
físicas y verbales que pueden producir coraje y hostilidad, que se traducen en 
agresión (Buss y Perry, 1992). En este apartado, no se puede olvidar la 
intencionalldad de la acción, ya que si no se considera puede haber acciones 
que pudieran ser dirigidas a herir a alguien sin lograrlo, mientras que hay otras 
acciones que no están dirigidas a herir a alguien y sin embargo lo hacen. Así 
que, agresión se convierte en una acción que intenta dañar o herir a alguien y 
aunque es difícil evaluar objetivamente la intención de un acto, es importante 
considerar este aspecto. 

La tendencia a agredir frecuentemente depende de los motivos aparentes o 
intenciones subyacentes a las acciones de otras personas -especialmente 
cuando esas acciones son potencialmente provocativas- y no de la naturaleza 
de dichas acciones (Betancourt y Blair, 1992). SI la víctima de la agresión 
atribuye que el ataque o la frustración sufrida estuvieron fuera de control del 
perpetrador de la acción, el Incidente no genera mucho coraje. En ocasiones 
cuando se dan las razones para la frustración antes de que esta suceda se 
mitiga el subsecuente coraje y por ende la posterior agresión (Johnson y Rule, 
1986). Cuando se recibe una disculpa por el ataque recibido decrementa el 
coraje, siempre y cuando el ataque no haya sido muy severo (Ohbuchl, 
Kameda y Agarle, 1989). 

CLASIFICACIONES DE VIOLENCIA 

Como se puede inferir de las teorías revisadas, en las ciencias sociales, se 
utiliza el término violencia más frecuentemente para denominar aquellas 
acciones que dañan a las personas y que son llevadas. a cabo con un fin y de 
manera Impetuosa. Así, la violencia se considera corno un fenómeno llevado a 
cabo en el plano social. Desde esta perspectiva, la violencia se· clasifica en 
(Tecla, 1995): · · · 
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Violencia opresiva: traba la naturaleza del hombre en el sentido que este 
tipo de violencia Impide el desarrollo de sus potencialidades creadoras. 
Violencia sería, entonces, contraria a creatividad. 
Violencia subversiva: ataca el cuerpo legal vigente. Violencia sería, 
entonces, contraria al orden establecido. 
Violencia coercitiva: traba las decisiones del Individuo o se le Impone 
algo que éste, en un principio no acepta voluntariamente (es dlfícll 
descubrir si la aceptación se da o no por parte del Individuo). Violencia 
sería, entonces, contraria a persuasión. 

CLASIFICACIONES DE AGRESIÓN 

La agresión es un término más frecuentemente utilizado en la i~1C:~169"f~; ~·abre 
todo cuando se hace referencia a acciones llevadas a cabo ·a nivel Individual. , 

r,: ,>' ~· •// \-. 

Entre las teorías de la agresión, se han desarrollado dlfen:ii1tes ·taxonomías, 
desde las que abarcan propuestas etológicas, hasta.·las "que clasifican tlpós de 
personalidad agresiva. :.!;. ¡:}r> ;:,; ·.•· 
Buss (1963) hace una clasificación entre agresJÓ~ hostlÍ;o"colérlca y agresión 
instrumental. La primera se refiere a cuando.una.situación provoca irritación y 
la persona actúa con la Intención de herir, justá"mente po~ reacción pasional. La 
segunda hace referencia a herir a una persona·a'cosa ná como· fin último, sino 
como camino para conseguir algún otro propósito.< Este "mismo ·autor.· ha 
clasificado a la agresión en física y verbal, "directa e'indlrecta, activa o pasiva 
(Buss, 1963, 1966 ). 

Lorenz (1973 en Garcfa y Martínez, 1989) detalla una clasificación de la 
agresión, basándose en estudios etológicos y menciona los siguientes tipos: 

Agresión colérica: Excitación emocional que, por lo general, es 
producto del dolor o frustración. 
Agresión predatorla: Acción que se lleva a cabo cuando se acecha a 
una presa, aunque no necesariamente haya una pulslón de hambre. 
Agresión por temor: Provocada por una situación de miedo, por 
ejemplo, el que experimenta una presa ante el predador. 
Agresión instrumental/operante: Se recibe una recompensa o 
reforzador por el acto. 
Agresión territorial: Provocada cuando se ve amenazada la 
territorialidad. 
Agresión altruista/maternal: Se defiende a alguno de la misma 
especie o del mismo clan o familia. 

De esta manera, la agresión ayuda a preservar las especies en tres formas. En 
primer lugar, las peleas entre animales de la misma especie pero de diferentes 
manadas ayuda a que los miembros de cada grupo mantengan un territorio 
definido que les permita obtener los recursos suficientes para sobrevivir, así 
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como no exceder en población para no acabarse esos recursos. Segundo, las 
peleas entre los mismos miembros de una manada otorgan jerarquías a los 
animales en cuanto a su potencial reproductivo, por lo que los animales más 
fuertes y sanos (y por lo mismo que mejor pelean o cazan) sean aquellos que 
tengan el privilegio de pasar sus genes de una a otra generación. Tercero, los 
padres que sean más fuertes y más agresivos tendrán más oportunidades de 
proteger mejor a su prole de los depredadores. 

Wilson (1975 en Klmble et al, 1999) divide la agresión de los ·animales, 
Incluyendo al hombre, en ocho categorías: 1) territorial, ·2) dominación, 3) 
sexual; 4) disciplina paterna; S)de amamantamiento; 6) moral; 7) predatorla; 
y 8) antlpredatorla. Moyer (1971 en Klmble et al, op. cit.)· indica que la 
agresión en animales puede ser pro búsqueda de recursos y pro. defensa del 
territorio. · · · ·· 

Fromm (1974) divide a la agresión humana en maligna y benigna. La segunda 
puede ser de dos tipos: . · ·<· .. · : · . . . 

Pseudoagreslón: acción que puede perjudicar pero, sin ·tener la 
Intención de hacerlo; a su vez se clasifica en: agresió·n accidental, 
agresión por juego y agresión autoafirmadora. · 
Agresión defensiva: acción dirigida a defender los ·intereses que se 
encuentran en peligro por alguna circunstancia. 

Geen (1g68) hace una distinción entre agresión colérica o afectiva e 
instrumental. La primera es la que va acompañada por un fuerte estado 
emocional negativo de cólera, como reacción a alguna provocación previa; 
aquí, el fin es causar daño. La segunda está privada de emoción y la agresión 
es un medio para otro objetivo, como la autodefensa y el poder social 
coercitivo. Para Zlllman (1988), la agresión hostil o afectiva esta motivada por 
Irritación mientras que la Instrumental es una agresión motivada· por un 
incentivo en particular. 

Mustonen y Pulkkinen (1993) dividen la agresión en ofensiva y defensiva. La 
primera engloba cinco tipos: Instrumental, masoquista, reactiva:e.xpreslva, 
sádica y altruista. · · 

Según Lore y Shultz (1993 en Taylor, Perplau y Sears, 2000) lá agresión 
puede ser prosoclal y antisocial. La primera es positiva .y la :.se.gunda es 
negativa y se Incurre en ella cuando se viola una norma social; adlcionalmente 
hay un tercer tipo que es la agresión que se denomina sancionada, la cual se 
encuentra entre los dos tipos anteriores. 

Bjorkqvist, Largerspetz y Kaukiainen (1g92) indican la existencia de agresión 
directa e Indirecta. La agresión Indirecta es un tipo de manipulación social en 
donde el agresor manipula a otros a que ataquen a la víctima o, mediante 
otros medios, hace uso de la estructura social para dañar a la persona, sin 
estar personalmente Involucrado en el daño, mientras que en la directa, el 
actor se Involucra claramente. Como 8jorkqvlst et al. (op. clt) lo señalan, 
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existen dos factores de la agres1on Indirecta: Instrumental y Expresiva. La 
agresión Instrumental Indirecta está constituida por actos aparentemente 
desapasionados para dañar a otra persona mediante la exclusión de la 
Interacción social, contando, por ejemplo, historias desacreditantes para 
provocar en otros el desagrado por la persona. La agresión expresiva Indirecta 
considera actos en los cuales se alivia el coraje (maldecir a la persona a sus 
espaldas), o bien actos designados a prevenir la recurrencia de ese coraje 
(evitar o ignorar a la persona). 

Campbell, Muncer y Blbel (1985) clasifican a la agresión basada en sus motivos 
(Instrumental, hostil, normativa y elevadora de estatus) y en su forma 
(directa, Indirecta, física y verbal). Para Henderson (1986) la agresión tiene 
que ver con el lugar donde sucede, ya sea familiar o doméstica y si se lleva a 
cabo privada o públicamente. 

Dentro de los esfuerzos por clasificar la agresión y distinguir entre los tipos de 
acciones que se pueden llevar a cabo y dependiendo de los diferentes motivos 
que pueden estar guiando la conducta, se encuentran aquellos estudios que 
han encausado sus esfuerzos a encontrar las dimensiones subyacentes a la 
agresión. 

Varela, Sabucedo, y Arce (1990) realizaron un estudio utilizando el 
escalamiento multidimenslonal para determinar categorías taxonómicas de la 
agresión, a partir de las conductas catalogadas como agresivas, encontrándose 
cuatro dimensiones: gravedad de la acción, grado de involucramlento del 
sujeto con la víctima, instrumentalidad y justiflcabllidad. Asimismo, se 
Identificó que la solución en dimensiones se modifica a partir del grupo de 
referencia (Varela y Braña, 1991). West (1986) utilizando de igual manera esta 
técnica para la evaluación de incidentes de agresión física, Identifico tres 
dimensiones: provocación por parte de la víctima, el grado de intimidad de los 
involucrados en la acción y el daño causado. Según Lelas (1991) en la 
agresividad se pueden distinguir tres dimensiones: conductual, fisiológica y 
vivencia! o subjetiva. 

La dificultad de encontrar una taxonomía adecuada para el término de agresión 
se debe a que cada clasificación esta sesgada por las predilecciones de las 
posturas teóricas en que se sitúa cada autor (Varela, Sabucedo y Arce, 1990; 
Varela y Braña, 1991). Ya en un par de estudios empíricos de Forgas, Brown y 
Menyhart (1980) y Campbell, Muncer y Bibel (1985) se han obtenido las 
percepciones subjetivas de la conducta agresiva, que han permitido el avance 
a un desarrollo taxonómico partiendo de la propia experiencia del sujeto. Los 
actos agresivos son percibidos y entendidos en función de los discursos 
sociales que se han elaborado sobre los mismos dentro de una comunidad 
determinada. Forgas, Brown, y Menyhart (op. cit.) Identificaron cuatro 
dimensiones cognitivas en la percepción de conductas agresivas: probabilidad 
de ocurrencia, justificabilidad, provocación emocional y control. Dentro de 
estas investigaciones, variables tales como la edad y el sexo han resultado ser 
relevantes en la identificación de las dimensiones de la agresión. 
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FACTORES ASOCIADOS 

VARIABLES BIOLOGICAS 

Algunos estudios que van en la misma linea de los antecedentes biológicos de 
la agresión, asocian las hormonas con la agresión. Al Incrementarse los niveles 
de testosterona en la sangre, se presenta un Incremento en la agresión, tanto 
en machos corno en hembras (Connor y Levlne, 1969 en Klrnble et al, 1999). 
Así, los machos presumiblemente por el hecho de tener más testosterona en 
sangre, actúan más frecuentemente de manera agresiva que las hembras 
(Eagly y Steffen, 1986). 

Se ha asociado asimismo con el síndrome premenstrual (SPM) y la 
hipoglucemia (Bolton, 1976; Golden, Jackson, Peterson-Rohne y Gontkovsky, 
1996), encontrándose que el organismo de la mujer antes de la menstruación 
se encuentra con los niveles más altos de testosterona, lo que puede llevarla a 
comportarse más agresivamente, mientras que en la hipoglucemia, el 
organismo experimenta un estado descornpensatorio que Incomoda al sujeto y 
esto lo hace más proclive a la Irritación. 

La excitación es otro factor que puede desencadenar o potenclalizar la agresión 
(Zlllman, 1988). En un contexto de excitación sexual, sujetos coléricos actúan 
de manera agresiva (Baron y Bell, 1977; Donnersteln, 1980; Donnersteln y 
Hallurn, 1978; Zllirnan, 1988). 

En el caso del alcohol y drogas, (Steele y Southwlck, 1985; Taylor y Gamrnon, 
1975; Taylor, Garnmon y Capasso, 1976; Taylor, Schmutte, Leonard y 
Cranston, 1979), se ha asociado la agresión con niveles altos de estas 
sustancias en la sangre. Esta asociación puede deberse a que las personas 
ebrias e intoxicadas no prestan tanta atención como un sobrio a las 
consecuencias potenciales de sus acciones (Zelchner y Pihl, 1979). Existe, 
asimismo, el supuesto económico de que los usuarios de drogas cometen actos 
agresivos corno medio para conseguir recursos para continuar su habito de 
consumo. Además el consumo de drogas y la agresión pueden ser reacciones 
del sujeto a eventos similares, por ejemplo, de evitación de la realidad. 
Adicionalmente, el estilo de vida de un drogadicto se encuentra estereotipado 
con agresión, por lo que aquellas personas que llevan a cabo estas conductas 
pueden estar cumpliendo con el estereotipo que se les ha asignado. 

VARIABLES MEDIOAMBIENTALES 

El calor o frío en exceso, pueden considerarse condiciones averslvas a las 
personas que pueden provocar el uso de la agresión a manera de Instrumento 
para salir de la condición averslva (Azrln, 1967 en Kirnble et. al 1999). 

Las altas temperaturas ambientales se han encontrado asociadas a 
Incrementos en el índice de episodios agresivos registrados en las estadísticas 
de crímenes en los Estados Unidos (Anderson, 1989; Anderson, Anderson, 
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1996; Anderson, Anderson y Deuser, 1996; Baron y Bell, 1976), ya que las 
altas temperaturas causan que las personas se vuelvan emocionalmente más 
hostiles. Según Anderson, Bushman y Groom (1997) la hipótesis teperatura
agreslón es más adecuada para el tipo de agresión pasional más que para el 
tipo Instrumental, predatoria o basada en el dolor. Asimismo, es posible que la 
temperatura este afectando el nivel de testosterona, Incrementándolo, lo que a 
su vez Incrementa la tendencia a agredir. El hipotálamo es el termorregulador 
de todo el cuerpo y este ha sido asociado de Igual manera con la agresión. 
Esta porción cerebral también es la encargada de la liberación de 
neurotransmisores que están Implicados en la agresión como son la 
noreplnefrlna, eplnefrlna, serotonlna y acetllcollna. De esta manera, las 
temperaturas calientes producen Incrementos en los motivos y tendencias 
agresivas (Baron y Ransberger, 1978). 

El ruido, la contaminación en el aire y el hacinamiento Influyen en la agresión 
(Geen y McCown, 1984), comportándose también como factores que 
contribuyen a la Irritabilidad del Individuo y actúan como catallzad,ores de la 
conducta agresiva. 

VARIABLES DE INTERACCIÓN 

La situación de la competencia es precursora de patrones, destrúctlvos de 
coraje, discusión y agresión (Anderson y Morrow, 1995). -, Para , que la 
competencia ocasione agresión, se necesita, primero Identificar- al oponente 
como el "enemigo" a vencer ya que si no se le derrota,:muy,probablemente él 
se quede con la recompensa designada para el vencedori , '," 

-· ·::.~,; .-·· 

El desarrollo Individual corno factor multldetermlnado,: puede considerarse 
asimismo, como una variable Importante en la función moderadora de la 
agresión. Niños muy pequeños son relativamente Incapaces, de diferenciar 
entre ataques con base en las motivaciones del atacante y consecuentemente 
se desquitan Indiscriminadamente. Con la maduración, los niños adquieren la 
habilidad de ajustar su venganza a partir de atribuciones que hagan a la 
naturaleza e Intención del ataque (Geen, 1968). 

Algunos autores como Lefkowitz, Eran, Walder, y Huesamann, (1977 en 
Corsini, 1984) han identificado algunas variables que sirven como predlctores 
de la conducta agresiva, sobre todo en niños: baja Identificación del niño con 
los padres, falta de supervisión de los padres, falta de confianza en la madre. 
Asimismo, entre otras variables encontramos agresividad crónica paternal 
(McCord, 1979 en Corslnl, 1984), retardo mental, bajo coeficiente Intelectual y 
pocos grados alcanzados de estudio (Wolfgang, Flglio y Sellln, 1972 en Corslnl, 
1984). 

De igual manera se han señalado algunos procesos adicionales que influyen en 
la probabilidad de actuar agresivamente cuando se provoca a una persona. 
Felson (1982) ha encontrado que la agresión física es menor cuando se dan 
explicaciones o razones para haber llevado a cabo la conducta; los conflictos 
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entre personas del mismo sexo son más severos, sobre todo cuando existen 
espectadores al momento del conflicto; Instigaciones de los observadores 
pueden crear que el incidente se vuelva más severo, mientras que si hay 
mediación de los observadores, se puede disminuir la agresión. 

Felson (op. cit.) al Igual que Buss ( 1966), Geen y Pigg (1970), Goldstein, 
Davls y Herman (1975) han Identificado que la agresión sigue una secuencia 
de escalamiento, que va desde la más leve hasta la más severa. Es decir, los 
actos más agresivos no empiezan de repente sin causa aparente y de súbito en 
la mayoría de los casos, sino que obedecen a una secuencia de respuestas que 
se inician con agresiones verbales y terminan con agresiones físicas, que en 
ocasiones pueden terminar en consecuencias graves. Asimismo, un acto 
agresivo intensifica posteriores agresiones. 

Adicionalmente se menciona que las atribuciones juegan asimismo, un papel 
Importante en la Interpretación de la agresión, ya que una provocación incita 
agresión sólo cuando se considera como Intencional y maliciosa. Es decir, viola 
la norma que las personas no deben conducirse maliciosamente hacia otros sin 
correr el riesgo de venganza o castigo (Geen, 1999 en Manstead, y Hewstone, 
1999). Asimismo, también puede Inhibir la agresión cuando hay información 
suficiente del sufrimiento de la victima, habiendo de antemano una 
identificación del perpetrador con el receptor de la agresión (Baron, 1971, 
1974) siempre y cuando no exista un coraje severo hacia la victima. 

Es posible que con una vez que se comete un acto demasiado agresivo, sea 
más fácil volverlo a cometer (Goldsteln, Davis y Herman, 1975). Berkowltz 
(1974) condujo una serle de estudios para probar que algunas claves en el 
medio ambiente estimulaban respuestas agresivas anteriormente aprendidas. 

Se ha encontrado que la agresión. mantiene dos patrones. Por un lado. es 
estable y se mantiene a lo largo del tiempo; por otro lado, manifiesta cambio 
en la variación de los niveles de. frecuencia, duración, formas de expresión, 
organización, y predicción · de acuerdo al estatus, escenario y tiempo 
Involucrados en la conducta (Maclel, 1996). 

Resumiendo, la agresión, frecuentemente denominada violencia, es un 
fenómeno multlfactorlal que esta dado al menos por. ochoJactores (Scott, 
1976): . 

Individuales, genéticos y fisiológicos (funciones cerebrales; personalidad, 
cromosomas, hormonas). 
Estímulos (disponibilidad de armas, calor, etc.). 
Sociales (normas sociales, modelado, deslndlviduaclón). 
Estructurales o de organización (sistemas de creencias y valores, 
dominio institucional, valores y estructura familiar, racismo). 
Económicos (privación relativa, desempleo, condiciones de vida). 
Políticos (utilización de la fuerza militar, ambición territorial). 
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Históricos (tradiciones de violencia, conquistas, fomento constante de 
odio hacia otros grupos). .. . . . 
Ideológicos (defender el honor, Ideologías religiosas cómo las cruzadas). 

Estos factores se aplican a quienes ejercen la agresión pero' ta:~b1~ri: se.pueden 
encontrar en aquellas personas que están corno · obserliadores, de·· dicho 
fenómeno. Se podrían resumir estas variables en tres 'factores, .el· primero 
netamente Interno, el segundo social, y el tercero, .la. lnrnediadón entre estos 
dos que sería el cultural. - · 

DIFERENCIAS POR SEXO 

Así corno ha habido gran Interés por encontrar las variables que regulan o 
disparan la agresión se ha puesto gran énfasis en las diferencias por sexo. Esto 
se debe a la gran Inquietud que trajeron consigo los supuestos de que la 
naturaleza humana era agresiva, por qué las mujeres demostraban ser 
"menos" agresivas que los hombres, y este patrón se repetía Incluso en 
algunas especies animales. Parke y Slaby {1983 en Tulloch, 1995) han 
encontrado diferencias que hacen suponer que los hombres son mas agresivos 
que las mujeres y esto presumiblemente debido a que la socialización para las 
mujeres ha sido más restrictiva en cuanto a demostrar conductas agresivas. 

En una revisión de la literatura, Eagly y Steffen (1986) reportan que existe una 
tendencia de los hombres a agredir más que las mujeres en cuanto al tipo de 
agresión que produce dolor o daño físico, mientras que la mujer lleva a cabo 
más agresión de tipo psicológico y social. Asimismo, las mujeres perciben 
culpa, ansiedad y posible daño si llevan a cabo la agresión a diferencia de los 
hombres. En su estudio concluyen que los roles estipulados para los varones 
fomentan la agresión, mientras que los roles de las mujeres hacen poco énfasis 
en la agresión y están más dirigidos a evitar daños físicos a la propia persona. 
De esta manera los hombres dan y reciben más agresión que las mujeres. 
Campbell ( 1999) indica que la agresión en mujeres no Involucra la búsqueda 
de estatus, sino que obedece a la adquisición y defensa de los recursos, siendo 
que la competencia toma la forma de agresión indirecta o de bajo nivel a 
diferencia de aquélla proveniente de los hombres. 

Harris y Knight-Bohnhoff ( 1996a; 1996b) encuentran que la diferencia en la 
agresión entre hombres y mujeres se basa prácticamente en la percepción de 
las consecuencias de la agresión que son aprendidas como parte de los roles 
de género y otros roles sociales. La agresión que se dirige a las mujeres y 
aquella originada por un hombre se evalúa como más negativa. La edad y el 
nivel educativo están relacionados negativamente con la tolerancia a la 
agresión. Asimismo, Harris (1996) encuentra que los hombres reportan actuar 
más agresivamente, ser el objetivo de la agresión y recibir agresión de parte 
de otros hombres más que las mujeres. Paln (2001) encuentra que las mujeres 
reportan tener más miedo al crimen que los hombres. Ramfrez (1993) 
encontró que los hombres son más proclives a aceptar agresión física motivada 
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por defensa, mientras que las mujeres tienden a aceptar la solución de 
problemas emocionales y de comunicación mediante expresiones emocionales. 

Campbell, Sapochnik y Muncer (1997) utilizando la clasiflcaclón de la agresión 
propuesta por Bjorkqvist et al. (op. cit), encontraron que las mujeres utilizan la 
agresión Indirecta expresiva más frecuentemente que los hombres; sin 
embargo, estos hallazgos no han sido confirmados por otros estudios Y 
tampoco se han identificado los factores de agresión Indirecta expresiva que 
sugieren estos autores (Archer, Monks y Connors, 1997). Al respecto de las 
diferencias entre hombres y mujeres, Phlliips y Henderson (1999) realizaron un 
análisis de discurso en donde encuentran una clara tendencia en la literatura 
científica a victlmizar a la mujer y a hacer siempre al hombre perpetrador de 
la agresión, aunque en muchos casos se le exime de su responsabilidad. Las 
mujeres tienden menos a utilizar el ataque verbal que los hombres, pero 
cuando lo llegan a utilizar, son mucho menos propensas a escalar a agresión 
física (Campbell, Sapochnik y Muncer, op. cit.). 

Asimismo, las diferencias de sexo influyen en la concepción de la agresión. 
Como Forgas, Brown, y Menyhart (1980) Indican, las mujeres se centran más 
en el control interno del actor para evaluar la gravedad del acto agresivo entre 
tanto los hombres se centran en la probabilidad de ocurrencia. West (1986) 
encuentra que las mujeres tienden a darle más peso al daño, ya sea 
psicológico o físico, mientras que los hombres brindan más importancia a la 
provocación de la víctima. 

Hinton-Nelson, Roberts y Snyder (1996) reportan que Martínez y Richters 
(1993) encontraron diferencias por sexo en cuanto a ser testigos de agresiones 
dentro de la familia. Las niñas reportan niveles más altos de ansiedad, 
depresión y problemas de sueño, mientras que los niños reflejan más 
problemas de conducta. Hinton-Nelson et al. (op. cit.) a través de un estudio 
realizado con adolescentes encuentran que el estar expuestos a diversos tipos 
de violencia en la comunidad, aumenta la creencia o la predicción de una 
muerte causada por actos agresivos. 
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CAPITULO 11 

PERCEPCIÓN 

Hasta el momento se ha visto que las teorías tratan de explicar en su mayoría, 
el concepto de agresión; sin embargo, en su revisión se encuentra que 
frecuentemente se Invierte el término por el de violencia. A partir de este 
punto se toma el término de violencia cuando se hace referencia a la agresión 
como fenómeno social, mientras que se mantendrá el concepto de agresión 
delimitado a acciones Individuales, con la finalidad de evitar mayor confusión 
entre los términos. 

En opinión de Vliches (1993) el concepto de violencia no pueden definirse 
simplemente por el tipo de acto si no que se tienen que considerar los efectos, 
el contexto social, el marco moral y el grado de legitimación en donde se 
circunscriben. En otras palabras, la percepción de lo que evalúa como violento 
juega un papel preponderante en su definición. Ya lo menciona Azaola (1999), 
es posible que exista formas de violencia que son públicamente reconocidas y 
sancionadas y otras formas de violencia que son más o menos toleradas o 
soslayadas, siendo que éstas puedan ser penalizadas o no, dependiendo del 
observador que las esta evaluando. 

Así, Bandura (1978) Indica que las personas varían marcadamente en sus 
percepciones de la violencia para el cambio y control social. Según este autor 
existen tres fuentes principales para el aprendizaje de la violencia: 

La cultura/ subcultura en .d,ónd~ s~ mueve el sujeto. 
La familia ... ··. •···· ·· ·· · · · · 
Los medlos.máslvós; 

En el presente capitulo se abordaran las dos prlméras ·fuentes de aprendizaje, 
mientras que la Influencia de los medios masivos se analizará en el capitulo 
tres. 

CULTURA/ SUBCULTURA 

La cultura es el conjunto de costumbres, comida, tradiciones, etc., que 
comparte un grupo. Dentro de la cultura encontramos aspectos descriptivos 
tales como las actividades de cada miembro, aspectos históricos, normativos, 
psicológicos, organizaciones sociales, así como también aspectos netamente 
genéticos. Abarca valores, creencias, actitudes que se comparten con el grupo 
y que, sin embargo, es diferente para cada Individuo. La cultura tiene la 
función de explicar el mundo, tal es así que nos basamos en nuestra cultura 
para entender algunos fenómenos sociales circundantes. Como lo mencionan 
Díaz- Guerrero y Díaz- Loving (1990 en Ramos, 1994) la evaluación de una 
situación como amenazante puede determinarse por las características 
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objetivas del estímulo, la experiencia personal en situaciones similares, 
recuerdos o pensamientos, así como la propia cultura del Individuo. Holtzman 
(1994) ha observado que la Interpretación de algunos fenómenos o situaciones 
pueden variar según el significado cultural de cada concepto, y en este sentido, 
la concepción de la violencia no esta exenta de esta influencia. 

Los valores han sido considerados como estándares mediante los cuales los 
miembros de una cultura definen lo deseable y lo Indeseable, lo bueno o lo 
malo, lo bello o lo feo; es decir, son patrones culturales, que sirven como guías 
generales para la vida social. Los valores tienen siempre un contenido cultural, 
representan una Investidura psicológica y están moldeados por las limitaciones 
y las oportunidades que ofrece el sistema social y el entorno blofísico 
(Wllllams, 1970 en Ito, 1994). Ya Mllton (1999) lo menciona, la violencia se 
puede considerar un contravalor, ya que la violencia engendra violencia y por 
lo tanto no puede romper el círculo vicioso de la injusticia en la cual se basa. 

En algunos estudios transculturales se ha resaltado la Importancia que tiene 
el ambiente en la evocación de las emociones y la manera en que éstas se 
expresan. Así como muchas otras conductas, la agresión se basa en 
emociones, ya sea de angustia, de ansiedad, frustración, etc. La manera en 
que damos a conocer estas emociones es regulada mediante las normas 
culturales que se aprenden mediante el proceso de socialización. Es así como, 
el tipo de agresión depende en gran medida de la cultura en la que se esta 
inmerso (Allerton, 1995). Es aquí donde también se puede mencionar la 
estructura social de cada país y su repercusión en este tipo de conducta. Por 
ejemplo, se encuentra un índice de muertes por armas de fuego en los EUA 
muy superior a aquellos en Japón, Canadá y otros países latinoamericanos, 
debido, factiblemente, al control de armas más flexible que maneja ese país 
(Zuckerman, 1996). 

En un estudio llevado a cabo por Ramírez (1993) se compararon diferentes 
contextos socioculturales hacia diferentes tipos de agresión y las situaciones en 
las cuales ésta es justificada. Se identificó una consistencia en la opinión 
general y en el juicio moral acerca de las normas de aceptación de la agresión 
de personas de diferentes sociedades europeas, sugiriendo cierta universalidad 
de las normas y creencias acerca de la agresión. Se encuentra que los actos de 
agresión verbal son más aceptables que la violencia con consecuencias 
severas; las respuestas evocadas por provocación son más permitidas que 
aquellas no provocadas; defensa de la vida es más aprobada. 

Un apartado Importante dentro del estudio de la cultura es el papel que juega 
el medio ambiente en la vida social de los Individuos. El comportamiento 
humano se basa en las referencias que nos da el contexto para entenderlo 
como un todo. Este tipo de aproximación toma en cuenta la Interacción que 
existe entre los individuos y su ecosistema que, a su vez, es Interpretada en 
ese mismo sistema. 
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Berry (1994) propone un esquema en donde se puede visualizar la Influencia 
del medio ambiente, tanto en el ámbito grupal como individual, con base en 
los distintos papeles que juega la socialización, enculturación, así como la 
aculturación. Ramos (1994) sugiere que el fenómeno de la violencia estaría 
Incompleto si no se tomara en cuenta lo que nosotros podemos entender como 
el ambiente circundante, el cual estaría reflejado por el miedo, la inseguridad, 
el temor a ser asaltado, robado, asesinado, que se ven reflejados en las 
conversaciones cotidianas, en los discursos de funcionarios y autoridades, así 
como, en los medios de Información. 

La violencia está directamente relacionada con la Inseguridad percibida por los 
Individuos. Esta Inseguridad puede llevar a que, en algunos casos, las personas 
modifiquen patrones conductuales muy específicos como evitar pasar por 
ciertos lugares o no salir de la casa, o lleguen a cambiar por completo su estilo 
de vida, por ejemplo, su residencia o trabajo (Saldívar, Ramos y Saltljeral, 
1994). Con relación al género, se ha encontrado que las mujeres son un grupo 
que expresa más miedo al crimen e Inseguridad que los hombres (Saldlvar et 
al, op. cit.), ya que perciben de manera más abierta el peligro y consideran la 
vlctimlzación como algo más probable de sucederles que a los hombres 
además de considerarse a ellas mismas como más vulnerables ñsicamente. 

La percepción de vulnerabilidad y sus estrategias de solución casi no varían 
entre las mujeres que trabajan en casa y aquellas que llevan a cabo sus 
actividades fuera del hogar, a pesar de que se ha encontrado una asociación 
entre la inseguridad percibida y las características de los espacios públicos vs. 
privados (Caballero, Ramos, Saltljeral, 1994). Ramos (1994) menciona que los 
habitantes de la ciudad de México perciben miedo e Inseguridad de una 
manera elevada, aunque por otro lado, resulta que la percepción del riesgo de 
sufrir delitos violentos es baja (Saldívar et al., op. cit.); esto puede deberse 
justamente a lo que mencionan Sparks y Ogles (1990), frecuentemente el 
término "miedo al crimen o a la vlctimlzaclón" se confunde con "vulnerabilidad 
al crimen" y la televisión esta relacionada con miedo al crimen pero no con 
vulnerabilidad. Taylor y Shumakeer (1990 en Ramos, 1994) señalan que 
posiblemente exista un proceso de adaptación perceptual a las amenazas 
constantes de delitos en lugares en los cuales son frecuentes, como medio de 
salvaguardar la integridad psicológica. 

Como lo recalca Paddock (1976) México es un país de contrastes en donde se 
mezclan muchas estructuras sociales y más aun modelos de socialización en 
donde, por un lado, tenemos a la violencia como componente regulatorlo 
mientras que, por otro, tenemos la no-violencia como moderación de las 
relaciones Interpersonales. 

Se ha analizado como el contexto puede repercutir en la elaboración de la 
realidad de cada día. En un estudio realizado por Punamakl y Joustie (1998), 
se demuestra que existe una repercusión de la violencia cotidiana en la 
elaboración y contenido de los sueños. El ambiente violento resulta ser más 
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Impactante en el contenido de los sueños que el aspecto cultural y otros 
factores personales. 

FAMILIA 

La familia representa el agente de socialización por excelencia en el desarrollo 
del niño (Elkln, 1989), debido a que el Infante aprende los valores y normas de 
su cultura de primera mano de sus padres y hermanos. Siendo que esta 
estructura es la más estable y es la que tiene una Influencia más constante, es 
muy importante si dentro de su núcleo, el niño es participe de la violencia que 
se puede suscitar entre los padres y/o entre los hermanos. Como lo Indican 
Straus y Gelles (1986) la mayoría de la violencia la cometen las personas 
cercanas a uno -familiares, esposo, hijos o novios-. 

Como Potter, Warren, Vaughan, Howley, Land y Hagemeyer (1997) 
mencionan, en la vida real el 70% de los perpetradores de violencia son 
miembros familiares o conocidos de la víctima. Hljar, Tapia, Lozano y Chávez 
(1992) reportan que el sitio principal donde las mujeres y niños son víctimas 
de violencia es el hogar, mientras que para los hombres es la vía publica. 
l'Arman y Pepitone (1982 en West, 1986) identificaron que la violación era 
juzgada como menos seria cuando se cometía entre conocidos. Este hallazgo 
tiene una Implicación Importante, más aun cuando se habla que la mayoría de 
los actos violentos se cometen en el hogar, en donde, todos los actores se 
conocen entre si. 

De esta manera queda estipulado que la influencia directa en el aprendizaje, 
entendimiento e Imitación de conductas agresivas se da en primera Instancia 
en el núcleo familiar. 

REPRESENTACIÓN SOCIAL 

Moscovlcl (1984 en Varela y Braña, 1991) Indica que para entender la etiología 
de la conducta humana se necesitan considerar los propios conceptos que las 
personas desarrollan de los fenómenos. A partir de este postulado es que se 
hace necesaria una revisión de la teoría de las representaciones sociales. 

Según Jodelet (2000) existen dos condiciones que se deben cumplir para 
considerar un objeto social como objeto de representación. El primero es que 
dicho objeto debe aparecer en las conversaciones cotidianas y estar presentes 
en los medios masivos. La segunda es que dicho objeto debe hacer referencia 
a los valores. En el caso de la agresión y violencia, se cumplen ambas 
premisas. La valoración de lo que cada quien entiende como agresión y/o 
violencia depende en gran medida de nuestro acervo de valores y experiencia 
previa y ambos términos, se encuentran insertos en los discursos cotidianos y 
en las emisiones de los medios. 
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Como lo mencionan Wagner, Elejebarrieta y Valencia (1994) una 
representación social es una construcción mental, cognitiva y simbólica que 
posee una carga afectiva y cuenta con una estructura propia. Se construye a 
partir de la distribución de Imágenes que se originan en las conversaciones, en 
los medios masivos y en los medios educativos. Esta representación social 
circunscribe ciertos patrones de interacción, los cuales construyen a un objeto 
social. 

Las representaciones sociales tienen dos componentes, por una lado éstas 
cuentan con un núcleo central que -si bien puede variar ligeramente con el 
tiempo- es la parte que permanece estable, inalterada por variaciones 
sltuacionales (figura 2). Las representaciones también llevan consigo 
componentes periféricos, los cuales dependen mucho de la temporalidad. A 
continuación, presentamos un esquema que representa mejor esta formación: 

Figura 2. Esquema de las Representaciones Sociales. 

~ Núcleo Central 

F 

G 

/ 
E 

o 
Elementos periféricos 

Fuente: Wagner, Elejebarrleta y Valencia (1994). Estabilidad en las representaciones 
sociales de paz y guerra en dos países. Revista de Pslcologla Social y Personalidad, 
10(2), 123-143. 

La representación que elabora un grupo sobre lo que debe llevar a cabo, define 
objetivos y procedimientos específicos entre sus miembros y dependiendo en 
la situación en la que se encuentren, será su interpretación y su 
entendimiento. En este sentido, las representaciones sociales nos permiten 
interpretar lo que nos sucede e incluso, dar un sentido a lo inesperado; son 
categorías que nos sirven para clasificar las circunstancias, los fenómenos y a 
los individuos con quienes tenemos algo que ver. Es un conocimiento 
socialmente elaborado y compartido. Las representaciones sociales constituyen 
modalidades de pensamiento práctico orientado hacia la comunicación, la 
comprensión y el dominio del entorno social, material e Ideal. 
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La representación social se define por un contenido (Información, Imágenes, 
opiniones, actitudes), que se relaciona con un objeto (accinteclmlento, acto). 
La representación es tributaria de la posición que ocupan· 1os sujetos en la 
sociedad, la economía y la cultura. -

Ahora bien, las representaciones sociales tienen dos componentes que son: 
Objetivación y anclaje. Estos componentes permiten poner en textura material 
las Ideas, materlallza, por llamarlo de alguna forma, los significados para 
aterrizarlos y hacerlos comprensibles, adquiriendo así, significado y utilldad. 

Las representaciones sociales, al Igual que muchos procesos de pensamiento, 
no están exentas de la influencia del cambio cultural que incide sobre los 
modelos de pensamiento y conducta que modifican de manera profunda las 
experiencias. Jodelet (1984) lo demostró en un estudio de la representación 
del cuerpo humano, el núcleo de la representación que, aunque estable, varía 
ligeramente debido, en parte, al surgimiento de nuevas técnicas médicas 
exploratorias, lo que contribuyó a que los sujetos modificaran su 
representación con los años Integrando estos cambios culturales a su 
conocimiento y representación previa. 

En un estudio similar realizado por Herzllch (1969 en Farr, 1984) de la 
representación de salud y enfermedad, se demostró que las representaciones 
sociales varían de acuerdo al entorno y ritmo de vida aunados a los avances 
tecnológicos y a la longevidad de los sujetos. Es así, como la famlllarlzación de 
lo extraño, junto con el anclaje, harán prevalecer los antiguos marcos de 
pensamiento asimilándolos a lo ya conocido (Moscovlcl, 1981 en Jodelet, 1984) 
y se hará propio algo nuevo aproximándolo a lo previamente establecido con 
base en el lenguaje. 

De acuerdo con Jodelet (2000), Moscovlcl ha demostrado que existen tres tipos 
de representaciones sociales. El primer tipo son las representaciones 
hegemónicas, altamente estructuradas y compartidas por todo el grupo; el 
segundo tipo, son las emancipadas, producto de grupos más particulares y, el 
tercer tipo, las polémicas, surgidas en el conflicto y la controversia y no hay 
una uniformidad clara en ellas. 

Es en el mundo del habla social que los grupos crean (o recrean) 
representaciones del mundo abstracto de las actitudes, creencias y 
atribuciones. Las representaciones sociales son modelos dinámicos de las 
Interrelaciones de esquemas y experiencia. Las representaciones sociales no 
son cogniciones Individuales, sino son consensualmente compartidas a lo largo 
de un gran número de personas en una cultura (Schaller y Latané, 1996). 

Como lo menciona Farr ( 1984) las representaciones socia les tiene·· Úna doble 
función: 1) hacer que lo extraño resulte famlllar y _2) hacer.: lo )Invisible, 
perceptible. Este autor menciona que: · · -
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"Al Igual que la representación social de: enfermedad· orienta la decisión de 
consultar a un médico, la representación ·del cuerpo determina la higiene 
corporal y las reglas para mantenerse en buena forma física; la representación 
social de la Infancia de un urbanista Influirá en sus proyectos de terrenos para 
juegos" (p.504) 

La condición para la adquisición o el uso de un concepto es que éste debe ser 
presentado al niño, lo que significa que ya debe de existir en alguna forma de 
discurso en el universo social del niño (Emler, 1987). 

Es así como la representación social de violencia y agresión nos puede lievar a 
la concepción que se tenga de dichos términos e influir en la manera como las 
podemos abordar para su estudio inmediato y a más largo plazo asimismo en 
la manera de analizarlas, prevenirlas y controlarlas en el plano real. 

Campbeii y Muncer (1987), tomando los postulados de Moscovici de 1984, 
llevaron a cabo un estudio acerca de la representación social de la agresión en 
la ciudad de Nueva York y encontraron dos esquemas a partir del sexo de los 
participantes (figura 3). Los hombres representan la agresión como un asunto 
de manejo más que una falla en el control. 

Campbell, Muncer y Gorman (1993) encuentran que la representación social de 
la agresión es diferente para hombres y mujeres; para los primeros es un acto 
instrumental (un medio de obtener o ejercitar poder para ganar recompensas 
sociales), mientras que para las segundas es un acto expresivo (una descarga 
catártica del coraje) y esto mismo se ha corroborado en niños de 8 a 11 años 
(Archer y Parker, 1994). Asimismo, la ocupación es una variable importante 
para la representación social de la agresión (Campbell y Muncer, 1994). Eagly 
y Steffen (1986) argumentan que los miembros de grupos sociales 
experimentan situaciones análogas al tener posiciones similares dentro de 
organizaciones. 

Figura 3. Representación Social de la Agresión a partir de las diferencias por 
sexo. 
Modelo de coraje y agresión Mujeres 

Instiga
dores 
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Locus de control 
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control 

Frustración 
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Modelo de coraje y agresión Hombres. 

Instiga~ 

dores 
Coraje 

Frustración 

Probabilidades 
muy favorables 

Probabilidades 
muy 

desfavorables 

Probabilidades 
equitativas 

Sin objetivo 
disponible 

No hacer 
nada 

Agresión 

Percepción pubflca: 
Maduro, realista, 

eiemolar 

Percepción publica: 
Apropiada, 

disfrutable, heroica. 

Fuente: campbell y Muncer (1987). Models of anger and aggresslon In the social talk 
of women and men. Journal far the Theory of Social BehavJour, 17(4), p. 498 y 499. 

Los hombres frecuentemente tienen mayor autoridad en el trabajo y el derecho 
de esperar obediencia y deferencia de otros por lo que la agresión estaría 
orientada a fines instrumentales. Las mujeres tienen posiciones subordinadas 
en las organizaciones y en la casa lo que puede ser un factor para considerar a 
la agresión como una fuerza para controlar. Asimismo, cuando se les pide a los 
hombres que evalúen a la agresión desde el punto de vista de la mujer, éstos 
tienden a evaluarla como expresiva, de manera Inversa, cuando las mujeres 
evalúan a la agresión desde el punto de vista de los hombres, éstas tienden a 
describirla como Instrumental (Campbell, Muncer, Guy y Banlm, 1996). 
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CAPITULO III 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA 

Para Farr (1984) la comunicación de masas es precisamente la que refleja, 
crea y transforma las representaciones sociales. Ordena la forma y el 
contenido de las conversaciones. Algunos aspectos de la vida cotidiana son 
representaciones sociales precisamente porque son transmitidos por los 
medios masivos. El ejemplo lo tenemos en las guerras lejanas a nuestra 
experiencia Inmediata de las que sin embargo podemos tener una 
"representación social" gracias a la Información generada y transmitida a 
través, por ejemplo, de los noticieros televisivos. Cumberbatch y Howitt (1989 
en Moore y Cockerton, 1996) mencionan que los medios de información son 
importantes canales mediante los que el individuo y las audiencias basan sus 
juicios de lo que esta bien y esta mal en ellos. 

Bustos (1994) menciona que los medios masivos se han convertido en 
instancias importantes en el proceso de socialización, ya sea por su amplio 
espectro y cobertura aún en lugares muy apartados, como por su consumo e 
impacto desde los primeros años de vida de las personas. Los medios 
contribuyen a transmitir, reforzar y perpetuar ciertas pautas de 
comportamiento, valores, normas y expectativas, incluso diferencias para 
hombres y mujeres. Asimismo, como lo sugieren Potter y Warren (1998), la 
principal exposición a la violencia procede de los medios de comunicación y de 
la construcción ficticia que se tiene de la realidad a través de las novelas, de la 
televisión y del cine. 

Para García (1999) la violencia se manifiesta como producto de la sociedad 
actual, utilizando los conductos de Jos medios masivos, tanto escritos como 
orales, que se percibe a través de gráficos, sonidos e Imágenes, que trastornan 
la salud mental y el desarrollo de la audiencia. 

García y Martfnez (1989) mencionan que los medios masivos presentan día a 
día acciones cargadas de violencia, con tal frecuencia que las_ personas 
comienzan a considerarla como algo normal, alcanzando una_lnsenslbllldad casi 
total a ésta, llegando a tal extremo que se ha conv'ertldo-:en'una -'mercancía 
más de consumo y diversión. - :~'' :;i,: .,,,/~:; -·:''• 

Existen posturas cada vez más diversas al respecto, dentro de las cuales hay 
dos clásicas: La primera postura sugiere que los medios de Información -
dígase radio, televisión e Impresos, a reciente fecha multlmedla e Internet
influyen de manera negativa en los niños generándoles conductas agresivas o 
violentas (Charles y Orozco, 1998). 

La segunda postura Indica que los medios son una gran herramienta para la 
trasmisión del conocimiento y exponen a la audiencia a estímulos y situaciones 
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nuevas e Interesantes que estimulan el desarrollo y el comprensión. Esta 
postura admite que Ja televisión y demás medios tiene una Influencia en los 
niños; sin embargo, no la catalogan tan severamente como lo hace la primera 
postura, sino que también encuentran una herramienta ideal en la transmisión 
de conocimientos adecuados y constructivos (Bonilla, 1g9s). Berkowitz (1964) 
argumenta que además existen otras fuerzas culturales como las Instituciones 
de educación y las normas sociales que regulan la influencia de las imágenes 
más dañinas que se puedan transmitir. Comstock y Strzyzewski (1990) 
encuentran que, contrario a la opinión popular, la cualidad de los mensajes 
televisivos es predominantemente prosoclal y los efectos de las conductas 
antisociales son mínimos, ya que los observadores raramente están 
Involucrados en situaciones tan extremas como las presentadas en televisión. 

Se ha documentado la influencia que ejercen los diferentes medios de 
comunicación como son los periódicos y la radio (Dennis, 1998; Heath y 
Gilbert, 1996). La influencia de los periódicos es más limitada por ser de 
menor difusión comparativamente con respecto a la televisión, además de 
estar dirigida a la audiencia con mayor nivel educativo y solo acceden a ellos 
aquellas personas que cuentan con la capacidad de leer; incluso su Influencia 
también se ve limitada por ser una información más seleccionada. Con 
respecto a la radio, es un medio de un gran Impacto, que como lo menciona 
Dennls (1998), basa su Influencia en la facilidad de requerir únicamente 
atención auditiva, lo que ocasiona que se convierta en un medio de fácil 
acceso. Sin embargo, la televisión es más llamativa y más provocadora ya que 
utiliza, además del sistema auditivo, el sistema visual. 

Heath y Gilbert (1996) han reportado que existe un porcentaje muy elevado de 
hogares en Estados Unidos de Amerlca que cuentan con televisión, así como el 
tiempo que pasa un niño frente al televisor. Se ha documentado que la 
exposición a los medios depende del nivel socioeducatlvo de los individuos. 
Niños que son criados en el estrato socioeconómico más bajo y que califican 
bajo en pruebas de inteligencia también son los que miran por más tiempo la 
televisión, aparte de ser los que más atienden a programas agresivos 
(Huesmann, Eran y Yamel,1987). Como lo menciona Bower (1973 en Roberts y 
Bachen, 1981) en Estados Unidos existe un Incremento gradual en el tiempo 
que se invierte en ver la televisión durante la adolescencia, seguido por un 
declive en la juventud que se mantiene relativamente constante en la adultez y 
nuevamente incrementa después de los 50 años de edad. Asimismo, las 
mujeres ven más televisión que los hombres, probablemente debido al tiempo 
libre y el tiempo de atención es inversamente proporcional con la educación, 
ingresos y ocupación. Considerando las diferencias por raza, se encuentra que 
los hombres negros observan más televisión que los hombres y mujeres 
caucásicos (Harris, 1992), sin embargo, es más probable que este suceso se 
deba más a las características asociadas a los trabajos de cada uno de estos 
grupos que a la raza. 
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EL MENSAJE. 

Antes de continuar con los efectos de los medios de comunicación masiva, se 
revisarán algunas características de los mensajes transmitidos a través de los 
medios. 

Rimé (1984) menciona algunos puntos a partir de los cuales un mensaje 
adquiere fuerza para llegar a la audiencia: 

La elección de las palabras y las expresiones: incluso si se útlllzan 
sinónimos, las palabras diferentes evocan redes de asociaciones 
semánticas fundamentalmente diferentes. Dependiendo de que la madre 
pregunte al niño si ha tomado, comido o robado el pastel, el niño 
vislumbrará la Importancia de la posible sanción y responderá en 
consecuencia. 
La elección de la forma gramatical: el significado de una frase depende 
de la forma en que está estructurada. No es lo mismo el impacto que 
tiene la forma activa de la oración a la misma Idea expresada en forma 
pasiva. 
La elección de la secuencia: en una lista de palabras, el sitio que ocupa 
una en particular Influenciará la Impresión suscitada en el receptor. 
La elección del énfasis y del tono de voz: el tono de voz puede 
determinar si una frase pretende ser una pregunta, una explicación, una 
negación, un acuerdo, etc. El énfasis expuesto en una palabra 
determinada indicará sutilmente aquello que se considera esencial en la 
frase. 
La elección de las premisas Implícitas: es un mecanismo mediante el 
cual el emisor se encuentra en condiciones de moldear, a su manera, 
aquello de lo que habla. Así se da por sentado una idea. 

El proceso de comunicación está Inmerso en una matriz social cuyas 
dimensiones afectarán, de manera determinante, las formas de lenguaje y los 
modos gestuales que surgirán durante la comunicación. 

Potter y Warren (1998) sugieren que, si se requiere, se puede maximizar el 
impacto de un mensaje catalogado como "agresivo", pero, de.la misma forma, 
se puede suavizar este Impacto con la simple manipulación de los elementos 
del mensaje. · ·· ·. .... · 

Como lo menciona Rouquette (1984), en el proceso de penetr~~JÓn de- un 
mensaje encontramos cuatro elementos: · ·· ·. _ . ...- ... 

1) Exposición: el individuo se expone selectivamente a la_i~f~~madón 
trasmitida por el medio. 

2) Recepción: el individuo recibe, mediante un canal deter_mlnado, un 
mensaje que tiene una forma y un contenido. 

3) Tratamiento o Interpretación: la Información ·es -lnterprétada, 
clasificada, integrada y retenida en un nivel cognitivo, en diferentes 
grados y en modalidades diferentes. · · 
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4) Interacción: la elaboración cognitiva va acompañada de interacciones 
con otros interlocutores, los cuales pueden ser la familia, amigos, 
vecinos, etc. 

Davison (1g33 en Hoffner, Plotkln, Buchanan, Anderson, Kamigaki, Hubbs, et 
al. 2001) identificó un fenómeno llamado Percepción de la Tercera Persona, el 
cual hace referencia al simple hecho de que un individuo al estar expuesto a 
Información proveniente de algún medio de comunicación (ya sea electrónico o 
Impreso), tenderá a percibirse a sí mismo como menos influenciable por esa 
información, sobre todo cuando esa referencia es negativa, y a ver a los demás 
mas influenciables a este tipo de información. Este fenómeno subestima el 
poder de los medios en la persona y sobreestima su efecto sobre otras 
personas. Esto depende de la naturaleza de la Información y de la distancia e 
Identificación que se tenga con los "demás" expuestos al medio de Información 
(Duck y Muilin, 1995; Eveiand, Nathanson, Detenber y Mcleod, 19g9), Hoffner 
et al. (2001) evaluaron este fenómeno en la percepción de la violencia en la 
televisión y corroboraron que las personas se perciben como menos 
Influenciables a este tipo de contenidos y que aquellas personas más "alejadas" 
y/o menos conocidas son más influenciables. 

Berkowitz (1984) señala que la observación de la agresión puede activar redes 
asociativas relacionadas a pensamientos y conductas agresivas en memoria a 
largo plazo. Presenciar sucesos agresivos puede provocar que se recuerden 
otros actos similares almacenados en memoria y, justamente ese recuerdo 
puede provocar emociones que llevan al sujeto a expresar dichas conductas. 
La exposición a actos agresivos, facilita posteriores respuestas agresivas y 
emociones de cólera. Es así que los medios pueden dar a la audiencia ideas 
que pueden transformarse en conductas abiertas, de esta manera las 
Imágenes violentas en una película pueden provocar otros pensamientos 
semánticamente relacionados, considerando al mismo tiempo que pueden 
surgir otras ideas nuevas en este tiempo. Berkowltz a diferencia de Bandura 
postula que en el caso de los adultos el ver escenas agresivas provoca ideas o 
pensamientos agresivos más que la imitación exacta de las acciones que 
sucede en niños. 

Leyens, Camino, Parke y Berkowltz (1975) realizaron un estudio en donde se 
proyectaron a dos grupos de jóvenes películas con escenas agresivas y 
películas no agresivas, se midieron sus conductas antes, durante y después de 
la proyección de cada película durante semanas. Los hallazgos fueron que 
aquel grupo que observó las películas agresivas registraron mayor agresión 
física después de cada película y también se presento agresión verbal por un 
periodo de tiempo mayor que el grupo que vio películas no agresivas. 

Tuiloch (1995) ha encontrado que la televisión contribuye a la tolerancia a la 
violencia que se transforma en un patrón de socialización. Este autor explica 
que la violencia tiene un rol dentro de la sociedad. La violencia dentro del 
papel de policía o dentro de un partido de fútbol, cumple un rol permitido 
dentro de cada contexto. Sin embargo, para que Interprete correctamente este 

37 



Capitulo 111 

papel tanto en la vida real como en los papeles que se proyectan en televisión, 
son necesarios ciertos procesos cognoscitivos. 

TELEVISIÓN 

Comstock (1978) Indica que la atención que se ha dirigido al estudio de la 
televisión, se debe a su posible contribución en el Incremento de la 
delincuencia, crimen y otros actos antisociales con consecuencias severas, 
dentro de la dinámica social. La televisión contribuye a la homogenizaclón de 
las normas sociales. Este autor menciona que: 

"La presencia de la televisión en los hogares americanos ha traído muchos 
cambios en la vida faml/iar y en la crianza de los niños, incluyendo nuevos 
patrones de Interacción, alteración de actividades y socialización vicaria" 
(p.13). 

En palabras de Gerbner, Gross, Margan y Slgnorlelll (1980): 

"La televisión se ha convertido en miembro de la familia, es la que cuenta la 
mayoría de historias, la mayoría del tiempo. Su' flujo masivo de historias 
muestra cómo son las cosas, cómo fUncionan y qué cosas hacer con 
ellas .•. Estas historias forman un mundo coherente. (mítico) en cada casa. La 
televisión domina el ambiente slmbóllco de la vida moderna" (p.14). 

Según lo reportado por Gerbner, Gross, Margan y Slgnorielll (op. cit.),. se 
observan en la televisión siete actos agresivos por hora durante la 
programación premler y cerca de 18 actos durante los programas para niños 
de los sábados por la mañana. Los niños de .edad preescolar ven más 
programas Informativos para niños (como Plaza Sésamo) y caricaturas, 
mientras que los niños en edad escolar prefieren aquellos programas cómicos, 
de acción y aventura. Estos hallazgos, han sufrido variaciones ya qüe según 
McKenna y Ossoff (1998), los niños más pequeños ya están Incorporando 
dentro de sus repertorios de programas aquellos del tipo que. observan niños 
mayores. 

Se encuentra en el estudio de Wllson, Smlth, Potter, Kunkel, Linz, Colvln, y 
Donnerstein (2002) que 69% de los programas que están dirigidos a menores 
de 13 años contienen alguna forma de agresión física comparada con un 57°/o 
del resto de programas no clasificados para niños. En cuanto al tipo de 
violencia, el 36% de los programas para niños presentan violencia obedeciendo 
a metas personales (34% no infantiles), 28% a coraje (28% no Infantiles) y 
21% a protección de la vida (29% no infantiles). Hay una diferencia 
importante ya que en los programas infantiles el uso de armas en las escenas 
violentas es menor al 10°/o. La violencia en los programas infantiles es más 
humorística (76%) e Irreal (87º/o). Los programas de héroes y aquellos en 
donde los personajes tienen características supranaturales son aquellos en los 
que se demuestra más violencia (97º/o y 100º/o de los programas, 
respectivamente). El problema es que la mayoría de programas Infantiles 
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actualmente son más de este tipo que aquellos de tipo show como Plaza 
Sésamo y Barney. 

Diefenbach y West (2001) identifican la relación entre la exposición a la 
televisión y las creencias en cuanto a las estimaciones de crimen en las horas 
pico de televisión, en donde se muestra el crimen violento sobre-representado 
y el crimen en contra de la propiedad sub-representado, comparado con las 
estadísticas de crimen, siendo que las personas que observan mucho la 
televisión son más propensos a dar estimaciones más altas de las tasas de 
muerte y menores tasas de robos a casa-habitación, contrario a los que 
observan menos la televisión. 

Smith, Nathanson y Wilson (2002) encuentran que los canales de cable básicos 
son aquellos más problemáticos en cuanto a la cantidad de violencia que 
transmiten, ya que se presenta sin consecuencias para el perpetrador, dolor o 
daño hacia la víctima y de manera real. Según estos autores el horario con 
mayor audiencia es el que abarca de las 20:00 a 23:00 horas entre semana y 
los sábados de 19:00 a 23:00 hrs. Estos mismos autores a pesar de no 
encontrar que en las horas de más audiencia se muestre más violencia Indican 
que en este horario es más frecuente que la violencia obedezca al coraje. 
Asimismo, se encuentra que los programas de cable muestran más violencia 
que las transmisiones publicas. Los canales premium presentan violencia 
heroica y el uso de armas de fuego en escenarios reales con mayor frecuencia 
que el resto de las cadenas televisivas. 

En una encuesta de López (1998) en el periódico reforma, se entrevistaron a 
800 personas habitantes de la ciudad de México y zona conurbada, el 95% ve 
la televisión y respecto a la agresión, 7 de cada 10 capitalinos indico estar en 
contra de las series y noticiares con contenido agresivo, 9 de cada 10 opina 
que la agresión televisada influye en la conducta habitual de los niños, 91% 
opina que ésta tiene una fuerte influencia negativa en el público, el 70% se 
manifestó a favor de la censura de programas agresivos y 59º/o a la censura de 
noticiarios con agresiones reales (Orozco, 1998) 

Comstock y Strzyzewski (1990), sugieren que los conflictos familiares y las 
expresiones de celos son muy comunes en las horas pico de televisión. Los 
conflictos iniciados por las esposas suelen ser considerados más antisociales. 

Cairns, Hunter, y Herring (1980) obtienen una asociación entre la exposición a 
noticias televisivas y la percepción de los niveles de violencia en los 
vecindarios, siendo que las noticias pueden distorsionar la percepción de la 
realidad, y la sobreexposición o saturación a las noticias televisivas pueden 
provocar a su vez que la violencia sea percibida como más usual y más 
aceptable. En un estudio realizado por Aluja-Fabregat y Torrubia-Beltrl (1998) 
se identifica una relación entre percibir la violencia de un programa como 
divertida y emocionante y la inclinación a la agresión y a la excitabilidad por 
parte del individuo. 
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En un meta-análisis realizado por Palk y Comstock (1994) se confirman los 
resultados de diversas Investigaciones que sugieren que la violencia televisiva 
Incrementa las conductas antisociales y agresivas; se dice que Independiente
mente del tipo de violencia, ésta incrementa el Interés del espectador así como 
su subsiguiente lnvolucramlento y agresión. Este meta- análisis se elaboró con 
un total de 217 artículos que datan de 1977 al año 1994. En este tiempo, en 
las investigaciones realizadas los hombres han sido el foco de atención, lo que 
implica que no es nada raro que siempre se asocie hombre a agresión. Este 
meta análisis sugiere que tanto las mujeres como los hombres son igualmente 
susceptibles a la violencia en los medios. 

McKenna y Ossof (1998) encuentran que los niños más pequeños que 
observan programas de acción recuerdan más las conductas agresivas como 
tema central; sin embargo, no recuerdan el motivo o la causa de dicha acción. 
Sheppard (1994 en McKenna y Ossof, op. cit.) indica que la falta de 
conocimiento, sistema cognitivo subdesarrollado y la limitada experiencia 
social de los niños ocasionan una comprensión Incompleta de los programas de 
televisión y fomentan que se elaboren interpretaciones diferentes a las 
intenciones de los realizadores. Huston, Wrlght, Rice, Kerkman y St. Peters 
(1990) han demostrado que el tiempo que un niño ocupa en ver la televisión y 
los tipos de programas que atiende, se mantienen estables a través de los 
años, lo que constituye las bases de sus patrones de audiencia. 

Boyatzis y Matlilo (1995) corroboraron en su estudio el efecto que tiene la 
violencia televisada en niños de educación básica, aumentando la frecuencia de 
agresiones en aquellos que vieron un programa violento y se encontró que 
especialmente los niños fueron más susceptibles a este tipo de acciones. 

En un estudio llevado a cabo por Hess, Hess y Hess (1999) mediante una 
técnica de manchas de tinta, se encontró que estudiantes de preparatoria, 
después de haber sido expuestos a Información de medios, se Incrementa el 
nivel de respuestas violentas, sobre todo en los hombres. En otro estudio 
realizado por Bushman (1995), los individuos agresivos después de ser 
expuestos a imágenes violentas, se sintieron más agresivos que aquellos que 
eran desde un inicio menos agresivos. 

Existen investigaciones como las llevadas a cabo por lefkowltz, Eron, Walder y 
Huesmann (1972 en Wlison, Colvin y Smlth, 2002) en donde la. repetida 
exposición a Incidentes violentos en la televisión puede Incrementar la 
subsecuente agresión en niños. Asimismo, Huesmann, Eron, Lefkowitz y 
Walder (1984) encuentran que la exposición .a violencia televisada en la 
Infancia (a la edad de ocho años) predice la conductá criminal 20 años 
después. · '" · 

. . . ~·· . '. ,. : '.;- .: _ ... : -, 

Se han evaluado los videos musicales com~cparte lmportánt~ ;;n el repertorio 
de opciones de programas en la televlsión:;actúal. En,un;estudlo reciente, 
llevado a cabo por Smlth y Boyson (2002) se· encóntró en el 15% de los videos 
transmitidos, violencia presentada como sana, no sancionada y realista. 
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Se han realizado muchas Investigaciones que han explorado la Influencia de la 
televisión asociando diversas variables contextuales, tales como la 
justificación, el reforzamiento de conductas, la atracción de los personajes, el 
humor y el realismo de las escenas. A continuación se mencionarán 
brevemente algunos de estos estudios. 

JUSTIFICACIÓN 

La violencia que se aprecia como justificada incrementa la probabilidad de 
repetición en comparación con aquella que parece injustificada (Meyer, 1972). 
La agresión cuando se considera motivada por revancha provoca más agresión 
en los observadores que cuando se considera de carácter Instrumental. Cuando 
la agresión se justifica en su contexto provoca más agresión y se le considera 
menos extrema que cuando se le considera injustificada (Geen, 1990 en 
Manstead y Hewstone, op. cit.; Moore y Cockerton, 1996). Se ha encontrado 
que incluso la violencia incrementa sus niveles cuando ésta precede a 
situaciones justificadas que cuando sucede lo contrario (Berkowltz y Geen, 
1967). 

Krcmar y Cooke (2001) encontraron que la edad afecta en la manera en como 
los niños Interpretan el contexto de la violencia proyectada. Los niños más 
grandes tienden a percibir un acto de violencia como justificado cuando la 
reacción es provocada. Los niños mayores son más propensos a poner atención 
a los motivos del actor cuando evalúan las acciones. Esto es Importante ya que 
los niños mayores que evalúan un acto como provocado, tienden más a 
escoger una respuesta agresiva para la resolución de conflictos 

Bryant, Carveth y Brown (1981) encuentran que cuando el uso de la violencia 
es Injustificado y no merecida, siendo la víctima Inocente, y cuando la violencia 
no es castigada o reprendida, se Incrementa el miedo en el observador. 

REFORZAMIENTO DE CONDUCTAS 

Aquella violencia que es recompensada o que no es castigada Incrementa la 
probabilidad del aprendizaje de conductas y actitudes agresivas (Bandura, 
1965, 1973). Rosekrans (1967) y Cralg (1967) han comprobado que la 
imitación de un modelo es mayor y el repertorio de conductas aprendido 
incrementa cuando se percibe al modelo como altamente similar que cuando se 
percibe como poco similar, asimismo la similaridad percibida facilita la 
adquisición y ejecución de las conductas Imitadas. 

Krcmar y Cooke (2001) encuentran que los niños piensan que la violencia no 
castigada es más correcta que la que se castiga, así como también es más 
aprobada aquella violencia provocada que la no provocada. Esto es relevante 
ya que no todos los observadores pueden estar Interpretando de la misma 
manera un acto. 
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Potter, Warren, Vaughan, Howley, Land y Hagemeyer (1997) mencionan que 
un acto premiado le indica al observador que el acto antisocial fue exitoso, 
mientras que un castigo Je Indica al observador que el acto fue dañino para el 
perpetrador. Esto concuerda con lo estipulado por Bandura (1965) que sugiere 
que la falta de castigo actúa como reforzamiento cuando se realiza un acto 
agresivo. Así, Potter (1996) señala de igual manera que en ausencia de 
castigo, sin remordimiento por parte del agresor, sin consecuencias para la 
víctima, cuando la violencia es presentada de manera más emocional que 
racional, las Imágenes televisivas tienen más probabilidad de fomentar la 
Imitación entre la audiencia. 

ATRACCIÓN 

El rol del perpetrador de la violencia juega un papel muy importante en el 
Impacto de las conductas agresivas en la audiencia, sobre todo en los niños, ya 
que algunas investigaciones sugieren que entre más atractivo se perciba al 
modelo, mayor será Ja Imitación y el aprendizaje de conductas y actitudes 
agresivas (Badura, Ross, y Ross, 1961). Existe mayor Identificación con los 
protagonistas cuando se comparte la raza (Dates, 1980) y Ja edad (Harwood, 
1999; Hicks, 1965). La combinación de un perpetrador atractivo y 
sobresaliente con la popularidad del programa Incrementa potencialmente el 
aprendizaje, particularmente entre adolescentes (Bandura, 1965). 

En la Investigación de Wilson, Colvin y Smlth (2002) se encuentra que los 
perpetradores más jóvenes resultan ser más atractivos, son menos castigados 
y cometen actos violentos menos severos que aquellos llevado a cabo por 
personas mayores. Por obvias razones, este tipo de perpetradores jóvenes son 
transmitidos más frecuentemente en programas para niños y jóvenes que en 
programas de adultos. 

HUMOR 

Willlams, Zabrack y Joy (1982) encontraron que las agresiones verbales se 
presentan como humorísticas y no se asocian a ninguna consecuencia grave. 
Ya las Investigaciones de Baron (1978) y Berkowltz (1970) indicaban que la 
asociación entre el humor y la agresión registra un Incremento en el 
aprendizaje de conductas. Potter y Warren (1998) encuentran un porcentaje 
alto de violencia en los programas cómicos, sobre todo en forma verbal. Existe 
muy poco castigo en estos programas y Jos actos presentados no son tan 
graves. Gutman y Priest (1969 en King, 2000) encontraron que un acto 
agresivo proveniente de una "buena persona" era percibido como menos 
agresivo y más humorístico que el mismo acto proveniente de una "mala 
persona", que el humor de la "mala persona" evocaba resentimiento y coraje, 
además de que cuando la víctima merecía Ja agresión, ésta causaba más 
diversión que cuando la victima no merecía dicho acto. King (op. cit) encuentra 
precisamente que tanto hombres como mujeres juzgan la violencia como más 
severa cuando esta acompañada de un villano humorístico (sarcástico). 
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FANTASÍA vs. REALIDAD 

Los niños menores de siete años, según Dorr (1993 en Wllson, Colvln y Smlth, 
2002) tienen dificultades para distinguir entre fantasía y realidad en los 
programas de la televisión. El realismo Incrementa el Impacto de las conductas 
que se observan en la televisión, según Atklri (1983), entre más realistas las 
escenas, mayor repetición. En otras palabras, lo que parece real fomenta el 
aprendizaje de actitudes y conductas agresivas en los observadores. 

Cuando se observa agresión a través de los medios, se evalúa que tan real o 
irreal es para el sujeto; cuando se piensa que la agresión es real, se provoca 
más agresión que cuando se piensa que es Irreal (Geen, 1990 en Manstead y 
Hewstone, 1999). La edad (Cantor y Nathanson, 1996) esta asociada con la 
disminución del miedo por fantasía. La categoría que más miedo produce a los 
niños es aquella cometida por extraños, guerras y desastres naturales. La 
tendencia a responder con miedo ante la violencia entre extraños tiende a 
aumentar con la edad, mientras que el temor a los desastres naturales 
disminuye con los años. Como lo indican Potter y Vaughan (1995) el contexto 
de realismo en un programa es el resultado de una inferencia creada a partir 
de la Interacción de algunas variables tales como la Intención, motivación, 
recompensas, consecuencias, humor y representación de la escena. La 
televisión no ficticia presenta medidas muy altas de actividad antisocial y sobre 
todo las más serlas formas de ésta (violencia física y crimen). Esta 
presentación se encuentra muy por encima de las mediciones en el mundo 
real, asimismo, desestima el papel de los jóvenes como perpetradores de 
violencia o como víctimas de crímenes violentos, así como crean la falsa 
creencia de que los perpetradores son desconocidos para las víctimas. 

Potter, Warren, Vaughan, Howley, Land y Hagemeyer (1997) mencionan que 
en la vida real el 70º/o de los perpetradores de violencia son miembros 
familiares o conocidos de la víctima; sin embargo, estos autores encuentran 
que tan solo en el 17°/o de los casos que se presentan en la televisión las 
víctimas conocen a su víctimarlo. En donde si existe una correspondencia entre 
lo real y la ficción es en el bajo porcentaje de castigos recibidos por el 
perpetrador. Solamente un cuarto de programas muestran castigo para el 
victimario; menos de la mitad presentan consecuencias tanto para la víctima 
como para el perpetrador, Identificando Intenciones claras de maldad, 
apareciendo la agresión como consecuencia de la excitación emocional en más 
de la mitad de los programas. Estos autores sugieren que las características 
mencionadas llevan a un mayor aprendizaje. 

Existe una diferencia entre el mundo real y el tipo de programas que tratan de 
presentar la realidad de la vida. Potter y Vaughan (1995) encuentran que en la 
vida real existe un porcentaje mayor de adolescentes y jóvenes adultos que 
cometen y reciben actos de violencia, y de víctimas que conozcen a sus 
victimarios que el representado en la televisión. 
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ESTÍMULOS 

Dentro de algunos estímulos que se han asociado con la agresión se encuentra 
la presencia de armas de fuego (Berkowltz y LePage,::1967); .la mera presencia 
de pistolas o rifles Incrementa la percepción de.la gravedad'en la.situación. De 
acuerdo con Wilson, Smlth, Potter, Kunkel, Llnz,.Colvln, y Donnersteln (2002), 
la presentación de sangre también Influye en la v·aloración de 'una escena como 
más impactante. · 

EXCITACIÓN 

El material erótico que muestra Imágenes en las cuales la mujer aparenta 
disfrutar de una violación, ocasiona que hombres comunes experimenten 
fantasías de violaciones, mostrándose más excitados sexualmente y con menos 
sensibilidad hacia las violaciones y que acepten más las agresiones hacia las 
mujeres (Donnersteln, 1980). Las películas eróticas con contenido agresivo 
desencadenan más agresión que aquellas películas eróticas no agresivas. 

Biblarz, Brown, Blblarz, Pllgrlm y Baldree (1991) en un estudio encuentran que 
la excitación esta ligada a cogniciones especificas de contenidos específicos en 
películas. Aquellos sujetos que no corren riesgo de suicidio, Incluso son 
influenciados por contenidos suicidas o violentos en televisión; esto puede 
deberse a que los Individuos se Identifican con los caracteres trágicos en el 
filme suicida y pueden experimentar más excitación para cometer tal acto. 

Se ha considerado que la proyección de la violencia en la televisión es más 
probable que afecte a Individuos que ya se encontraban en riesgo de cometer 
actos de violencia que aquellos que no se hallaban en la misma situación 
(Kandel-Englander, 1994 en Funk, Flores, Buchman y Germann, 1999). 

En una comparación transcultural realizada por Rodríguez, Esteban, Takeuchi, 
Clause y Scott (1995) entre Japón, España y Estados Unidos se encuentra que 
la violencia televisada en los tres países tiende a ser más de tipo interpersonal 
que dirigida hacia la propiedad. En los Estados Unidos la violencia verbal va 
acompañada por un Incremento de voz, mientras que en Japón la violencia 
verbal no va tan frecuentemente acompañada con un Incremento en la voz. En 
EU se exhiben más heridas fatales o muertes que en los otros dos países, 
aunque España resulta ser el país que más violencia física con heridas se 
muestra en las pantallas. 

MIEDO 

La hipótesis de la cultivación indica que entre más se expone uno a los medios, 
más se cree que los medios reflejan el mundo real (Gerbner y Gross, 1976; 
Gerbner, Gross, Signorielll, Margan y Jackson-Beek, 1979). Esta hipótesis ha 
creado una serie de análisis de los contenidos de los programas en donde se 
analiza como los conceptos de la realidad social son afectados por los hábitos 
televisivos. 
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Gerbner y Gross (1976) encuentran que los patrones de victlrnlzaclón se 
mantienen estables año con año y a partir de la teoría de la cultivación, el ver 
televisión genera un sentimiento general de daño y desconfianza. Gerbner, 
Gross, Slgnorielll, Margan y Jackson-Beeck (1979) Identifican que entre los 
jóvenes que ven más frecuentemente televisión, se considera al mundo corno 
más violento y se expresa más miedo, desconfianza y creencias acerca del 
egoísmo de las personas. 

Levlne y Zlrnmerrnan (1996) en un estudio llevado a cabo con grupos focales 
encuentran que los jóvenes perciben a las instituciones sociales (por ejemplo, 
la familia y la pollcfa) como impotentes en protegerlos de las drogas y las 
armas. En opinión de los jóvenes, los niños observan que la violencia se 
encuentra omnipresente en la escuela, el parque, el barrio, las calles, en los 
clubes, en la televisión ya sea en las caricaturas o en los "talk shows" y en la 
radio. Kalarnas y Gruber (1998) encuentran que algunos elementos asociados 
a actos violentos (como un asesinato) causan el mismo miedo que la propia 
acción agresiva (por ejemplo verle la cara al asesino, gritos de la victima antes 
de que suceda el acto de agresión, el abrirse una tumba, la música, etc.). 

Los espectadores más asiduos a la televisión, independientemente de su nivel 
educativo, sexo, edad, consideran a la sociedad corno más peligrosa que 
aquellas personas que no ven tan frecuentemente la televisión (Bandura, 
1978). Según Black y Newman (1995), la exposición continua a la violencia en 
niños puede producir miedo, presente en pesadillas o algunos otros problemas 
con el sueño. Estos mismos autores mencionan que los niños de diferentes 
edades varían en cuanto a su capacidad para entender la violencia en los 
medios, y que los factores de desarrollo, Incluyendo el grado de cercanía con 
los padres, habilidad para controlar la agresión Interna, habilidad cognitiva y 
desarrollo moral son relevantes para el niño en cuanto a experimentar, 
entender y procesar la violencia. 

Sin embargo, como Potter y Chang (1990) señalan, los hallazgos de los 
estudios anteriores hacen referencia a las evaluaciones del monto total de 
programas con violencla considerando a todos los programas por Igual, 
omitiendo que hay diferentes tipos de programas. Así, estos autores 
encuentran que la varianza explicada es mayor a partir de las variables 
sociodemográficas corno sexo, edad, raza, nivel socloeconómico, 
argumentando la existencia de mejores Indicadores para las mediciones de 
miedo que no se basan en el monto total de televisión observada. 

DESENSIBILIZACIÓN 

Se han establecido algunas relaciones entre ver violencia en la televisión y el 
desarrollo de ciertas actitudes y conductas consideradas como efectos 
negativos en los niños. Por ejemplo, Cllne, Croft y Courrler (lg73) y Drabman 
y Thomas (1974) encontraron que los niños se vuelven más tolerantes a la 
agresión en la vida real, por la exposición excesiva a la violencia gráfica, ya 
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sea en un solo programa o a través de muchos. Estos resultados los replican Y 
confirman Molitor y Hirsch (1994), los niños toleran .más agresión cuando ya 
han sido expuestos a programas agresivos anteriormente. · 

Willlams, Zabrack y Joy ( 1982) encontraron que. en· los e, programa·s se 
presentaba la vlolencla como una manera efectiva·· de resolver conflictos. 
Asimismo, se encontró que menos del 2º/o de los actos ldentifléados como 
violentos eran de tipo accidental, mientras que el 69% resultaron ser 
incidentales. 

Algunos teóricos han estudiado las motivaciones que Inducen a los individuos a 
ver programas con contenido violento. Tal es el caso de Zlllman (1985 en 
Reith, 1999) que sugiere que el miedo a ser víctima motiva al Individuo a ver 
este tipo de programas con la Intención de calmar ese miedo, ya que como se 
observa la mayoría de los capítulos televisados, terminan con el 
restablecimiento del orden y la ley. Este mismo autor menciona que este 
miedo esta basado en experiencias reales o en Información proveniente de una 
fuente confiable. La televisión según Feshbach (1961) sirve como un medio 
catártico para aliviar la agresión; ver en televisión escenas agresivas alivla los 
sentimientos de hostilidad o frustración del sujeto y repercute en una 
disminución de la probabilidad de que el observador Incurra en un acto 
agresivo. Según Lun;at (19gO), las Imágenes violentas no son en si catárticas, 
sino que facilitan la salida de emociones acumuladas, aunque recalca que la 
presentación de tales escenas trivializa los actos de violencia, legitlmlzando la 
crueldad y difuminando el miedo. 

Tratando de encontrar una explicación al porque las personas se sienten 
atraídas a programas violentos, Krcmar y Greene (1999) siguiendo la idea de 
que los medios pueden ser agentes compensatorios de necesidades 
Individuales, llevaron a cabo un estudio en donde se asociaba la búsqueda de 
experiencias con ver violencia en la televisión, no encontrando una asociación 
muy clara, entre ver la televisión y la búsqueda constante de excitación. 

Gerbner y Gross (1976) sugieren que la exposición a programas violentos es 
de manera accidental y que, con el tiempo, dicha exposición genera miedo a 
ser víctima de lo mismo que se ha estado viendo. Alierton (1995) señala que 
un mismo texto o imagen puede provocar diversas reacciones entre niños de 
iguales edades, ya que también la Influencia de dicha Información dependerá, a 
su vez, de la experiencia previa de los sujetos. 

Medrich (1979) encuentra una asociación negativa entre ver televisión y el 
rendimiento en la escuela; entre más se ve la primera, menor rendimiento en 
la escuela. Los niños que ven más televisión tienden a ver cuantos programas 
quieran, ven más televisión porque consideran que no tienen nada mejor que 
hacer, y cuando ven televisión también tienden a ver "lo que sea". Algunas 
investigaciones han estudiado el efecto reductivo de la televisión en Ja 
creatividad de los niños, bajo el supuesto de que los programas presentan a 
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los observadores Imágenes estructuradas que limita la oportunidad de los 
pequeños de crear nuevas imágenes (Valkenburg y Beentjes, 1997). 

Entre algunas variables Importantes en la comprensión de los programas por 
parte de niños que mencionan McKeena y Ossof (1998) se encuentra el sexo, 
las actitudes y conductas de los padres u otros miembros de la familia, y la 
manera en que esas actitudes y conductas juegan un papel en el uso y 
entendimiento de la televisión. 

Gerbner, Gross, Signorelli y Margan (1980) analizando las transmisiones 
televisivas en un periodo comprendido entre 1969 a 1978, encuentran que 
entre más edad tenga el protagonista, más se le considera como el "malo", sea 
mujer u hombre; asimismo, se identifica que las transmisiones muestran a los 
hombres más exitosos entre más edad representan, mientras que las mujeres 
entre más edad menos existosas. Estos autores Indican que la televisión ha 
contribuido a la percepción negativa de la imagen de las personas mayores y 
su calidad de vida, siendo que se les percibe como enfermos, en mala situación 
económica, sexualmente inactivos, de mente cerrada, mediocres, etc. 

Adicionalmente, Perse y Rubin (1990) encuentran que la soledad se relaciona 
con la reducción de la interacción personal, incremento en el uso de medios 
electrónicos y con el uso pasivo de la televisión. Periman, Getson y Spinner 
(1978 en Perse y Rubin, op. cit.) indican que gente mayor es más proclive a 
encender y ver la televisión cuando esta sola exacerbándose la soledad con el 
uso de la televisión (Finn y Gorr, 1988 en Krcmar y Greene, 1999). 

RESUMEN 

A continuación se presenta una tabla que resume los hallazgos de los estudios 
dirigidos a identificar las variables relevantes en el aprendizaje e Impacto de 
las escenas televisivas en la audiencia 

Tabla 3.1 Variables mediadoras del imoacto de la televisión en la audiencia. 
Factores Contextuales Aorendlzaie Miedo Desenslbllizaclón 

Atracción del p~etrado_r __ __ l:!.. 
Atracción de la víctima l:!.. 
Violenciajustificada t:!.. 
Violencia injustificada .. A 

Presencia de armas !;:,. __ t:!.. 
Violencia qráfica{ext-ensa A A 

Violencia realist_a _________ ___ t:!.. ____ !;:,. 
Reforzadores A A 

Cas_!_igp2_ _____ --=~---~"'---~ Dolor¿ heridas ! Humor l:!.. 
f:!,.Probable 1ncremento.'f' Probable decremento. 
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Fuente: Wilson, Smith, Potter, Kunkel, Llnz, Coivln y Donnersteln (2002). Vlolence In 
children's televisión programmlng: Assesslng the risk. Communlcatlon Research, 
March, p.11. 

Klmble, Fltz y Onorad (1977) sugieren que es responsabilidad de los padres el 
tratar de no exponer a los niños a agresiones en los medios, ya que podrían 
aprender y replicar estas conductas posteriormente; sin embargo, reconocen 
que no es posible que los adultos estén controlando los programas que sus 
hijos observan todo el tiempo, por lo que se hace evidente la necesidad de 
evaluar los programas para que al menos puedan ser monitoreados por los 
padres o seleccionar el horario para que sus hijos vean la televisión. 

MEDICIONES DE LA VIOLENCIA TELEVISADA 

Por muchas décadas, el tema de la violencia en los medios ha sido un área 
prominente de debate público y de preocupación para las autoridades 
académicas y gubernamentales; sin embargo, hasta el momento no se cuenta 
con una solución al problema. 

Actualmente, los organismos encargados de la vigilancia y regulación de la 
programación en diversos países se están concentrando en la labor de crear 
maneras más adecuadas de control y veto a programas que ofendan y atenten 
contra el desarrollo de los ciudadanos. Entre algunos ejemplos se encuentra 
España, en donde el Ministerio de Educación y Ciencia, junto con las 
Consejerías de Educación de las Comunidades Autónomas y las cadenas 
televisivas españolas en marzo de 1993 firmaron un convenio de 
autorregulación de las transmisiones televisivas para la protección de la 
Infancia y la juventud, en relación principalmente con la violencia, la 
discriminación, el consumo de sustancias perjudiciales, el sexo y el lenguaje, 
con respeto a la libertad de empresa y a la Independencia de programación de 
cada cadena. 

En la sesión de junio de 1995 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo 
Europeo, 34 países brindaron su apoyo unánime a un reporte dirigido a 
exhortar a los medios a ser sensibles a la Influencia nefasta de la violencia 
excesiva en los medios audiovisuales. En mayo de 1999, el Parlamento 
Europeo aprobó la nueva Ley de Televisión sin Fronteras, que en el apartado 
de Defensa del Menor Indica claramente que los programas que puedan ser 
perjudiciales para los niños, sólo se podrán emitir entre las 10 de la noche y 
las seis de la mañana, advirtiendo de su contenido por medios ópticos y 
acústicos, y debiendo ser acompañados de una callflcaclón orientativa según 
las edades. El 6 de junio del año 2002 el Ministro Francés de la Cultura y de la 
Comunicación Jean-Jacques Aillagon encargó a la filósofa Blandlne Krlegel una 
evaluación de las transmisiones televisivas como respuesta a la preocupación 
de la población general por el Incremento de la violencia en los programas y su 
repercusión en la audiencia, encontrándose que los niños pueden ver 
contenidos violentos y pornográficos de las 7:00 AM hasta las 22:30 PM sin 
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ninguna restricción, brindando los argumentos suficientes para la creación de 
un sistema regulatrlo para programas con este tipo de contenidos. 

Correspondiendo a estas Inquietudes se han desarrollado diversas mediciones 
de la violencia en la televisión como lo demuestran los estudios realizados por 
Gerbner y Gross (1976), Kunkel, Wilson, Donnerstein, Linz, Smlth, Gray, 
Blumenthal y Potter (199S), Lometti (19g5), Slgnorielii, Gerbner y Margan 
(1995), Mustonen y Pulkkinen (1997) Potter y Warren (1998). Estos autores 
han considerado diversas variables influyentes en el proceso de evaluación de 
la violencia televisada, en donde se considera el contexto, intensidad, 
frecuencia, justificación y realismo de las escenas, así como variables ejes 
como tipo de programa, televisara en que se difunden los contenidos (1V 
Abierta o Cable), horario de emisión, origen de la producción audiovisual 
(Nacional o Extranjera) y los géneros televisivos (Series, Telenovelas, 
Noticieros, Caricaturas, 'Talk Shows', etc.). 

A pesar de todos estos esfuerzos realizados a la fecha, no hay ningún indicador 
que sea sensible a la cultura de cada país y que abarque todas las variables sin 
ser demasiado complejo. El avance más novedoso considera la creación del 
chip antlviolencia (V-Chip) que a manera de dispositivo se inserta en los 
aparatos de televisión y bloquea aquellas señales transmitidas con una 
codificación que los determina como violentos. Las desventajas que tiene este 
dispositivo es que actualmente no se encuentra disponible para la población 
general en México y, por otro lado, el problema más grande radica en clasificar 
precisamente los programas como violentos o no, ya que ningún aditamento 
será infalible si la clasificación de los programas es Inadecuada. 

A través de los Indicadores Culturales (Gerbner, Gross, Margan y Signorielli, 
1980; Gerbner, Gross, Slgnorlelii y Margan, 1980), que se han desarrollado a 
través de 30 años de investigación se ha encontrado que las horas de mayor 
audiencia contienen un promedio de cinco escenas de violencia por hora, así 
como 20 escenas violentas en los programas sabatinos de caricaturas en los 
Estados Unidos y que, entre más televisión se observa se experimenta más 
aprensión, desconfianza e inseguridad a diferencia de cuando se observa 
televisión menos frecuentemente. 

La clasificación de los medios ha llevado en su historia gran controversia, 
algunos opositores de esta Idea recalcan que un sistema de clasificación 
impuesto por el gobierno caería en lo que se podría llamar censura. Algunos 
autores incluso han advertido el posible impacto Inverso que puede tener la 
restricción de ciertos programas o películas, como lo podría ser el percibirse 
como la "fruta prohibida" que resulte ser demasiado atractiva (Funk, Flores, 
Buchman y Germann, 1999). Existen algunas posturas como lo menciona 
Medrich (1979) entre las que se sugiere que las propias televisaras sean 
autorreguladas, otra sugiere una regulación externa mientras que otra propone 
que la regulación debe de originarse por parte de los padres. 
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Dentro de las definiciones que se han usado para medir la vlolenda _televisada 
se encuentran las siguientes: 

Potter y Warren (1996): 

"Cualquier acto que sirva para disminuir de- a/g~áa -i~rma··10 :· flsico, 
psicológico, social o emociona/" (p.121). ::· .• ;. , ... !;:"· . 

Dentro de esta definición se Incorporan varias conductas_é:Om~Í:;Ata'c:¡ue .físico, 
agresión Indirecta (chismear maliclosamente, · cerrar,:¡:i:Je·c, .. golpe.!Ja·, púerta, 
rabietas), lrrltabllldad (mal humor, rudeza);·.:-.négatlvlsmo::::(conducta 
oposicionista o resistente), resentimiento (celos.u odlo:haéi<ií"ofrós),:sos·pecha 
(proyección de hostllldad o desconfianza) y agreslóri'verbal '(discutir; amenaza, 
gritar). 

Wllson, Colvln y Smith (2002): 

"Cualquier representación abierta de ·una·. amenaza crefb/e de fuerza 
física o el uso real de dicha fuerza_diriglda~a herir físicamente a un ser 
animado o a un grupo de. seres: La violencia Incluye ciertas 
representaciones de consecuencias de heridas físicas dirigidas a un ser 
animado o grupo que ocurre como resultado de violencia no observada" 
(p.41). 

Cuando se evalúa violencia en la televlslón se consideran como aspectos 
relevantes: a) la Intención de herir, b) las heridas de tipo físico (excluyendo 
emocional y psicológica) y c) la violencia debe involucrar seres animados 
(humanos, animales, criaturas supernaturales, etc.) como ejecutores y 
víctimas. 

Se han realizado investigaciones siguiendo el esquema Perpetrator 
(perpetrador), Act (acción) y Target (víctima), mejor conocido como PAT. Se 
evalúan tres niveles de análisis. El más básico es en donde se evalúa la 
interacción del perpetrador y la acción que ejerce sobre la víctima; a un nivel 
intermedio esta el análisis de una escena que puede contener varios PATs y a 
un nivel mayor esta la evaluación total del programa, que Involucra todos los 
PATs en diferentes escenas así como las consecuencias que hayan recibido 
tanto el perpetrador como la víctima. Los tipos de vlolencla que se registran 
son: amenazas creíbles, actos conductuales y representaciones de las 
consecuencias de violencia no observada. 

Potter y Warren ( 1996) proponen seis categorías para evaluar la agresión en 
los programas y sugiere que se deben considerar no solo los ataques físicos, 
sino también, la agresión verbal: 

l. Ataque serio: Se refiere a todos los ataques físicos directos, que resultan 
en muerte o en gran daño físico, a uno mismo o ·a otros. En esta 
categoría se incluyen los intentos de suicidio, muertes, cercenamientos y 
palizas. 
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2. Ataque menor: Se refiere a todos los ataques físicos directos, que 
resultan en un daño menor, a uno mismo o a otros. Se Incluyen 
patadas, bofetadas, puñetazos, detenciones resultando en perdida de la 
libertad y privación de las necesidades básicas como comer o vestir. 

3. Daño a la propiedad: Se refiere a daño físico a propiedades del propio 
individuo o de otros. Se Incluyen bombardeos, vandalismo, robos e 
Incendios premeditados, así como agresiones físicas Indirectas a través 
del daño a propiedades, por ejemplo, sabotear el carro de alguien para 
que la persona sufra un accidente. 

4. Intimidación: Se refiere a cualquier agresión simbólica con el fin de 
presionar o persuadir de manera nociva. Se Incluyen extorsiones, 
coerciones, amenazas, disminución de la privacidad y acoso. 

S. Engaño: Se refiere a cualquier agresión simbólica que utiliza la mentira 
o trucos con la intención de defraudar o engañar, incluyendo el fraude, 
la mentira y la adjudicación de una falsa Identidad. 

6. Alusiones hostiles: Se refiere a cualquier agresión simbólica dirigida a 
disminuir el autoconcepto de la persona o de otras. Se Incluyen los 
rechazos, insultos, criticas o el maldecir a alguien y las alusiones de 
resentimiento tales como frases de odio o crueles. 

7. Daño social: Se refiere a cualquier agresión física o simbólica perjudicial 
a la sociedad, incluyendo saqueos, alborotos o revueltas, vandalismo 
dirigido a propiedades públicas, discursos de odio hacia grupos sociales, 
negativismo y corrupción. 

8. Accidentes: Se refieren a cualquier agresión física producido por algún 
percance o una catástrofe natural o calamidad, pudiendo resultar. en 
muerte, daños mayores y menores. Se incluyen Incendios, terremotos, 
percance de tránsito, etc. 

Asimismo se mencionan las mediciones contextuales: 
Intención: Se considera desde el punto de vista del perpetrador como 
sigue: maliciosa (acción concientemente planeada y. ejecutada), 
inconsiderada (el agresor sabe que la acción causará daño pero lo 
acepta y pone sus intereses sobre los de otros), Irracional (el agresor 
debería de haber pensado en las consecuencias pero no lo hace) y 
aquella en donde no hubo tiempo para pensarla. 
Motivo: Se considera desde el punto de vista del perpetrador e Incluye 
siete categorías: herir físicamente; herir simbólicamente (causar dolor 
emocional o pena); ganancia externa (usualmente económica); auto
gratificación; acción instintiva (el agresor no se puede controlar); 
motivos prosociales, y sin motivo aparente. 
Recompensas: Aquí se presentan cinco categorías; la agresión es 
aprobada y recompensada ñsicamente, la acción es aprobada y 
recompensada simbólicamente, sin recompensa ni castigo, castigo 
simbólico y castigo ñsico. 
Remordimiento: Contempla tres categorías; el perpetrador esta feliz con 
la acción, esta neutral con Ja acción y el perpetrador muestra 
remordimiento. 
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Consecuencias: Se cuenta con cuatro categorías; . sin consecuencias 
(meramente el acto agresivo), consecuencias mínimas -(la víctima se 
recupera fácil y rápidamente), consecuencias. mayores (la víctima es 
mostrada en un gran dolor por un periodo ·corto· de tiempo), Y 
consecuencias superiores (la víctima es mostrada en gran dolor por un 
periodo de tiempo largo). 
Presentación: nene dos categorías, racional o Intelectual Y 
sensacionalista. 

Tal ha sido la preocupación .hacia el Impacto de los medios masivos que, 
actualmente se cuentan con sistemas que tratan de regular la proyección de 
violencia y sexo en la radio, cine, televisión, juegos electrónicos e Internet 
Como lo sugieren Funk, Flores, Buchman y Germann (1999), a lo largo de los 
sistemas de clasificación utilizados en los medios masivos anteriormente 
mencionados, se ha puesto más énfasis en el contenido sexual que en el 
violento. 

En 1997 en EUA, salló al aire un sistema de clasificación de programas 
desarrollado por el Consejo Federal de Comunicación, que consiste en 
presentar en la esquina superior Izquierda al comienzo de cada programa 
señalizaciones del tipo de programa que se presenta. Las clasificaciones varían 
según las siglas: 

TV-Y (Para todo niño) Ya sean animados o actuados, los temas y 
elementos de estos programas están especialmente diseñados para una 
audiencia muy joven, Incluyendo niños de 2-6 años. Estos programas no 
amenazan a los niños pequeños 
TV-Y7 (Para niños grandes) Estos programas están diseñados para niños 
de 7 años en adelante. Pueden ser apropiados para niños que han 
desarrollado habilidades para distinguir entre la realidad y situaciones 
simuladas. Los temas y elementos en estos programas pueden Incluir 
fantasía y violencia cómica, pudiendo amenazar a niños menores de 7 
años. Los padres deberán considerar la susceptibilidad de sus hijos 
pequeños. Nota: Para aquellos programas de fantasía donde la violencia 
pueda ser más Intensa o mas combativa que en comparación con otros 
programas de esta categoría, los programas se designan TV-Y7-FV. 
TV-G (Audiencia General) Los padres encontraran estos programas 
adecuados para todas las edades. A pesar de que esta clasificación no 
significa que el programa esta designado especialmente para niños, los 
padres pueden dejar a los niños ver el programa solos. No contiene 
violencia o muy poca, no hay lenguaje fuerte y no hay diálogos o 
situaciones sexuales o muy pocas. 
TV-PG (Guía paterna sugerida) Estos programas contienen material que 
los padres pueden considerar inadecuado para sus hijos pequeños. Los 
padres querrán verlo junto con sus hijos. El propio tema puede llamar la 
atención de los padres o bien puede contener lo siguiente: violencia (V), 
algunas situaciones sexuales (5), lenguaje coercitivo Infrecuente (L) u 
otros diálogos sugestivos (D) 
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lV-14 (Precaución para padres) Los programas contienen algunos 
materiales que los padres pueden encontrar Inconvenientes para hijos 
menores de 14 años. Se sugiere un monitoreo continuo de estos· 
programas y no dejar a niños menores de 14 años verlos sin guía. 
Pueden contener lo siguiente: violencia Intensa (V), situaciones sexuales 
Intensas (S), lenguaje coercitivo fuerte (L), dialogo sugestivo Intenso 
(D) 
lV-MA (Audiencia madura) Este programa esta especialmente 

designado para adultos y son inadecuados para niños menores de 17 
años. Los programas contienen: violencia gráfica (V), actividad sexual 
explicita (S), lenguaje indecente y crudo (L). 

Sin embargo, este sistema fue criticado por algunas Instancias sociales, ya que 
no consideraba los estándares familiares, los niveles de desarrollo de los niños, 
el bagaje cultural, etc., por lo que en el mismo año de 1997 fue modificado 
para incluir descriptores que fueran más claros en cuanto al contenido y los 
temas de los programas. De esta manera se Incluyeron cinco descriptores: S 
(sexual), V (violencia), L (lenguaje), D (diálogos sexuales sugestivos) y FV 
(violencia fantasiosa). 

Según Gerbner (1998) este sistema tiene algunos problemas, ya que 
encuentra que, en primer lugar, los programas clasificados como lV-G 
contienen solamente un tercio menos de escenas violentas que los programas 
clasificados como lV-14; segundo, los lV-G proyectan, en promedio, dos y 
media escenas por hora de consumo de alcohol sin comentarlo alguno de sus 
efectos negativos; tercero, en promedio la televisión se ve siete horas por día, 
lo que implicaría que los padres tendrían que pasar todo el día acompañando a 
los hijos mientras ven televisión; cuarto, como las señalizaciones del tipo de 
programa solo pasan al principio, es posible empezar a ver un programa justo 
cuando acaba de pasar la clasificación y; quinto, las propias televisaras 
evalúan sus programas, por lo que emisiones similares pueden catalogarse de 
manera diferente. 

Kunkel, Maynard, Farrar, Donnersteln, Biely y Zwarun (2002) evaluaron este 
sistema y encontraron que la clasificación basada en la edad es coherente con 
respecto a los contenidos de los programas; sin embargo, los descriptores no 
son utilizados en la mayoría de los programas y, en el caso particular de los 
programas infantiles, muchos de éstos no utilizan la clasificación FV (violencia 
de fantasía) cuando deberían utilizarla. 

A partir de todo lo anterior, Lomettl (1995) sugiere que no solo se cuenten 
incidentes agresivos, sino que se considere la severidad o Intensidad de las 
conductas, ya que sino se pierde el sentido de cada acto. Gunter y Furnham 
(1984) también mencionan que el efecto que se tiene de la violencia no 
solamente se debe a la frecuencia de la presentación, sino al tipo de 
representaciones que se transmiten. En otras palabras, el público Interpreta los 
actos agresivos en términos de contexto y de intención. Ya Gunter (1983) 
encuentra que los sujetos pueden distinguir entre la agresión accidental e 
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intencional cuando se ven programas de televisión y, dependiendo de esa 
intención, se considera si una escena fue agresiva o no. 

REGULACIÓN EN MÉXICO 

México figura como uno de los paises latinoamericanos más destacados en el 
desarrollo de la televisión de habla hispana. El asentamiento de la televisión en 
el país se remonta a los años 40's en donde se transmite experimentalmente y 
por primera vez imágenes en blanco y negro el 19 de agosto de 1946 bajo la 
coordinación del Ing. González Camarena (mismo que en los 30's desarrolló la 
televisión a color), siendo que el 7 de septiembre de ese año, a las 20:30 
horas, se inauguró oficialmente la primera estación experimental de televisión 
en Latinoamérica; la XEIGC. El primer canal comercial de televisión en México 
y América Latina se inaugura el 31 de agosto de 1950 a través del primer 
canal XHDF-TV Canal 4. Ya para el año de 1968 se encuentran en operación 
siete estaciones nacionales y es precisamente en ese año cuando México 
incursiona en la era de las comunicaciones vía satélite, al transmitir a todo el 
mundo, los diversos eventos de la XIX Olimpiada México 68. En 1985, se 
colocan en órbita los primeros dos satélites nacionales de comunicaciones, 
Morelos I y II y En 1992 y 1993, se colocan otros dos satélites, Solidaridad I y 
II, los cuales sirven para la transmisión de imágenes de alta calidad y 
definición a todo el territorio nacional y a 23 país del continente americano, 
sobre todo de habla hispana. 

Dentro de los antecedentes de los esfuerzos por controlar y regular la 
influencia de la televisión en México, el 19 de enero de 1960, se promulga la 
nueva Ley Federal de Radio y Televisión. Su función social es la de contribuir al 
fortalecimiento de la integración nacional y al mejoramiento de las formas de 
convivencia humana, en donde a través de sus transmisiones, procurarán el 
respeto a los principios de la moral social, la dignidad humana y los vínculos 
familiares, evitar Influencias nocivas o perturbadoras al desarrollo armónico de 
la niñez y la juventud, contribuir a elevar el nivel cultural del pueblo y a 
conservar las características nacionales, las costumbres del país y sus 
tradiciones, la propiedad del idioma y a exaltar los valores de la nacionalidad 
mexicana. Con la finalidad de observar el cumplimiento de dicha ley, en ese 
mismo año, se crea la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía 
(RTC), dependiente de la Secretaría de Gobernación, como organismo 
regulador de las emisiones transmitidas por parte de las cadenas de televisión 
y de radio mexicanas, excluyendo en su injerencia a los programas de cable. 

Desde los propios inicios de la televisión en México, y como la misma Ley lo 
indica, se ha considerado la regulación de los contenidos de los programas 
transmitidos por medios electrónicos como temas importantes dentro de la 
agenda de la Secretaría de Gobernación; sin embargo, hasta el momento, la 
Ley Federal de Radio y Televisión no cuenta con un apartado que regule de 
manera explicita la clasificación de emisiones televisivas. 
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El Departamento de Supervisión y Análisis de la RTC es el encargado directo de 
vigilar que se cumplan los lineamientos que, conforme a la moral y las buenas 
costumbres, sean adecuados para la audiencia de distintas edades. En una 
entrevista llevada a cabo con la jefa de este departamento la Lic. Monserrat 
Fernández en Agosto de 2002, indicó que los programas transmitidos en 
cadena abierta pueden clasificarse en cuatro rubros: 

A Todo Público, con horario sugerido por la RTC: 6:00am a 8:59pm 
B Jóvenes, con horario sugerido por la RTC: 9:00pm a lO:OOpm 
C Adultos, con horario sugerido por la RTC: lO:Olpm a 5:59am 
D es para aquellos programas que están censurados. 

El departamento cuenta, actualmente, con algunos criterios que sirven para 
clasificar los programas conforme a dos ejes: a)Contenido y b) contexto y 
elementos visuales; estos en su conjunto brindan un panorama general del 
programa a partir del cual se pueda ubicar en alguna de las clasificaciones 
especificadas anteriormente. Cabe aclarar que los lineamientos utilizados por el 
departamento no son de carácter oficial y por lo mismo no se encuentran· 
estipulados en ninguna ley ni publicación oficial. · 
En cuanto al contenido se valoran cuatro aspectos: 

a) Lenguaje: 
a. Se cuida que el programa se vaya a transmitir en 'español 

(idioma). , .. · .. , . , 
b. El uso de palabras ofensivas o denigrantes (groserías). 
c. Uso de modismos. 

b) Violencia: 
a. Violencia para clasificación A.- Deberá ser simulada y nunca 

contra seres vivos. 
b. Violencia para clasificación B.- Nunca podrá ser apologética; no 

tendrá un desenlace en donde la injusticia se imponga. Se 
justificará su uso siempre que vaya en contexto, nunca como 
tema central. No debe presentarse tortura y no deberá ser 
sangrienta, con excepción de escenas de guerra. 

c. Violencia para clasificación c.- Escenas realistas, crímenes, 
asaltos, aunque no deberá ser sangrienta ni aterradora, a menos 
que sea de guerra (documental). 

c) Sexualidad: 
a. Sexualidad para clasificación A.- Nada de nudismo ni contenido 

sexual sugestivo, con excepción de fines educativos. 
b. Sexualidad para clasificación B.- Puede haber referencia a 

nudismos y contenido sexual sugestivo como, por ejemplo 
mujeres en tangas, siempre y cuando no se trate como tema 
principal en el programa. 

c. Sexualidad para clasificación C.- No mostrará coito, ni escenas de 
insolentes y de mal gusto; si hay escena de desnudo no deberá 
ser frontal, estará justificado en la trama y nunca en .Primer 
plano. · 
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d) Adicciones: _ _ 
a. Adicciones para clasificación A.- Ausencia de-_apologías de .vicio Y 

adicciones a menos que sea educativo. : . ___ ;- -. :··_. ___ . . 
b. Adicciones para clasificación B.- Pueden presentarse_• algunas 

Imágenes de lngesta de alcohol y drogas,\justlficadas ·en el 
contexto. No deberá ser tema principal.·. _ _. :,~ '_ .... 

c. Adicciones para clasificación C.- Se puede presentar:e1·consumo 
en forma más amplia, pero nunca será apologético y siempre será 
justificado en la trama. . -- .. r -

En cuanto al contexto y elementos visuales se consldera.n: . •.:.-Y_ -_-.- -. 
l. Género: se refiere a Ja cuestión argumental: reportaje, Informativo,: etc. 
2. Personajes: Se refiere a los valores y antlvalores•:que maneja el 

personaje principal y los secundarlos. 
3. Contexto Histórico: Época en donde se realiza la trama (Edad Media, 

Renacimiento, Siglo XX,etc.). 
4. Sustento Visual: Es la evaluación general del programa. 

Con base en estos criterios se emite un dictamen a favor o en contra de la 
proyección de un programa y se sugiere su ubicación en horario; sin embargo, 
no compete a este departamento las sanciones en que pudieran Incurrir las 
televisaras de hacer caso omiso del dictamen. Se estima que el departamento 
emite unas 1500 autorizaciones mensualmente, lo que resulta en SO 
dictámenes en un día promedio. Dentro de la operación real del departamento, 
las emisiones son calificadas por cuatro o cinco personas de manera individual 
y, posteriormente, se lleva a cabo una reunión en donde cada persona emite 
su juicio acerca de la clasificación del programa, llegando finalmente a un 
acuerdo para el dictamen final. 

Cada una de las televisaras tiene la obligación de presentar ante este 
departamento los programas que desea transmitir en cadena abierta para 
obtener un dictamen, con al menos ocho días previos a su proyección. 

Considerando lo anterior se observa que el Departamento no cuenta con un 
método adecuado para clasificar la violencia en las proyecciones televisivas, 
por las siguientes razones: 

l. Los criterios operativos resultan ser demasiado ambiguos, por lo que 
cada evaluador emite su dictamen conforme a sus creencias, moral y lo 
que considera como violencia, lo que da paso a la subjetividad en estas 
evaluaciones. Dependiendo del significado que se le asocia a la violencia, 
las experiencias y la propia tolerancia a la misma, será la valoración que 
de ella se haga. 

2. Considerando el número promedio de proyecciones evaluadas 
diariamente por los miembros del departamento, es posible que la fatiga 
a lo largo del día intervenga en la adecuada clasificación de un 
programa; es decir, es posible que una emisión evaluada al Inicio del día 
tenga un dictamen para clasificarse como C debido a su alto contenido 
de violencia, mientras que al final de la jornada laboral otro programa 
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similar al primero en cuanto a su nivel de violencia sea clasificado como 
B, ya que el sujeto no le peste el mismo nivel de atención que al primero 
debido a la fatiga acumulada. · 

3. Saturación de contenidos, en donde un programa novedoso puede 
llamar más la atención, mientras que un programa con formato y 
contenidos repetitivos o anteriormente vistos puede provocar menos 
Interés, por lo que la evaluación no sería tan minuciosa como en el 
primer caso. 

4. Según Cllne, Croft y Courrler (1973); Drabman y Thomas, (1974); 
Malamuth y Check (1981); Llnz, Donnerteln y Penrod (1984);Molitor y 
Hirsch (1994), entre otros autores a mayor exposición a la violencia 
televisada, mayor desensibillzación hacia el tema. Con base en esta 
Idea, un grupo evaluador con mucho tiempo en el puesto puede estar 
más desenslbillzado a este tipo de contenidos que aquellas personas de 
nuevo Ingreso que no han sido expuestas a tantos estímulos, por lo que 
las evaluaciones realizadas por el departamento pueden verse afectadas 
de manera muy Importante por este fenómeno. 

IMPACTO GENERAL 

La violencia no sólo es un asunto de salud pública por las muertes que causa si 
no también porque origina un enorme costo emocional y económico para los 
parientes de la víctima que sufre de violencia. La exposición a los crímenes 
violentos ocasionan síntomas de estrés (Berman, Kurtlnes, Sllverman y 
Serafini, 1996). Freeman, Shaffer y Smith (1996) reportan síntomas de 
depresión, ansiedad y desorden de estrés post-traumático en jóvenes que han 
sufrido la perdida de un hermano por cuestiones de violencia. Levav (1991) 
menciona algunas consecuencias en la salud mental cuando se sufre de 
violencia social: depresión, ansiedad, apatía, agresividad, pesadillas, conducta 
suicida, alcoholismo, abuso de drogas y problemas pslcosomáticos. En opinión 
de Coudroglou (1996), la violencia que se vive actualmente es una 
manifestación de una ambigüedad moral y emocional y obedece a una relación 
patológica entre las instituciones y naciones. 

La violencia (en sus manifestaciones más severas como homicidio, violación, 
asaltos y robos) no solo ocurre en la calle y en la casa, sino también en los 
sitios de trabajo (Flannery, 1996), lo que implica que ocurre en aquellos 
lugares en donde se llevan a cabo la mayoría de las actividades cotidianas, 
resultando ser un problema de gran relevancia, ya que afecta en todos los 
círculos sociales en donde las personas están circunscritas. 

Sparks, Pellechia e Irvine ( 1999) encuentran que algunos Individuos expuestos 
a escenas de terror o suspenso reprimen sus reacciones emocionales negativas 
al verbalizarlas, sugiriendo niveles bajos de reactividad. No obstante, las 
reacciones fisiológicas de sus cuerpos sugieren exactamente lo opuesto; es 
decir, efectivamente las imágenes que observan los afecta negativamente. 
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Cuando a alguien se le ataca es probable que la persona se vengue de sus 
agresores, aun cuando se sabe que puede haber represalias (Dengerink, 
Schnedier y Covey, 1978), lo que indica que se ha adoptado la violencia como 
una manera aceptable para resolver los conflictos, lo que llevaría a pensar que 
se esta convirtiendo en una manera cotidiana de interacción y que a la larga, 
se convertirá en la regia y no en la excepción. 

En la opinión de Levine y Zimmerman (1996), se requiere que los esfuerzos de 
prevención tengan en consideración que, así como se han Identificado variables 
que ayudan al aprendizaje de conductas agresivas, de igual manera se 
encausen esfuerzos en contra, basándose en la misma estrategia a la que la 
agresión basa su influencia. Como Schwartz (1976) lo indica, solo una correcta 
regulación de los programas de televisión puede contribuir a que la Industria 
contribuya adecuadamente a los intereses del público mediante la promoción 
de la herencia cultural e incrementando alternativas reales disponibles para la 
audiencia. 

Como Zimmerman (1996) y Levlne y Zlmmerman (op. cit.) indican, se 
necesitan desarrollar programas para la prevención de la violencia 
culturalmente sensibles y monltorear el impacto que se tiene a corto, mediano 
y largo plazo, para su mejor efectividad. Asimismo, Branscomb y Savage desde 
1978 sugirieron que una genuina reforma de la televisión sería más acertada si 
se realizara a través de organizaciones establecidas independientes de las 
propias emisoras, para poder regular sin crear normas tendenciosas o juicios 
parciales. 

El problema de la violencia viene dado por muchos factores como 
anteriormente se mencionaron, desde los biológicos hasta los sociales. Dentro 
de los estudios científicos se han llevado a cabo muchos esfuerzos por explicar 
y hacer más entendible este fenómeno; sin embargo un problema esencial es 
la confusión teórica y metodológica a que han sido expuestos los autores. A la 
fecha todavía no se ha llegado a un consenso en cuanto a lo que engloba el 
concepto de violencia. El problema radica asimismo en que no se distingue 
entre los estudios de agresión y éstos obvian en la mayoría de los casos las 
percepciones que se tiene de los actos, a partir de los propios sujetos 
involucrados. 

Se han revisado los estudios que vinculan a los medios de comunicación, 
especialmente a la televisión, con la violencia y el aprendizaje de conductas 
agresivas; sin embargo, se han dejado de lado aquellos estudios en donde los 
propios sujetos indican exactamente qué es lo que consideran como violento 
en los programas y cómo se percibe este fenómeno a través de las 
generaciones. 

Adicionalmente, se ha discutido el problema en la regulación de las 
transmisiones televisivas en cuanto a~ la transmisión de contenidos violentos. 
Actualmente en nuestro país, no se ha desarrollado un sistema minucioso de 
clasificación ni herramientas de medición para la clasificación de los programas 
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de acuerdo a su contenido ni edad a la que están dirigido, dando paso a la 
subjetividad. De esta manera es como surge el Interés por crear un indice que 
resulte en un apoyo en la clasificación de las emisiones televisivas en cadena 
nacional para la RTC, con base en la creación de una definición pslcosoclal de 
la violencia en México, en la identificación de las dimensiones subyacentes y en 
el número de manifestaciones de violencia presentadas. 

59 



Capitulo IV: Método 

CAPITULO IV: MÉTODO 

3USTIFICACIÓN Y PLANTEAHIENTO DEL PROBLEHA 

La violencia y la agresión han sido desde los inicios de los estudios científicos 
del comportamiento humano y animal, temas centrales durante varias décadas 
de Investigación. A lo largo de la revisión de la literatura científica, tanto del 
concepto de violencia como del de agresión, se pone de manifiesto una 
confusión teórica de dichos términos. 

Algunas definiciones consideran la violencia como daño físico, y éste hecho, no 
la distingue de las definiciones más difundidas de agresión. Se analiza la 
posibilidad de distinguir ambos conceptos mediante la asignación de la fuerza a 
uno de ellos, en este caso la violencia; sin embargo, se encuentra una 
ambigüedad en el término porque no hay un referente válido que nos explique 
que Intensidad o grado de fuerza se necesita para pasar de la agresión a la 
violencia. 

Desde el punto de vista sociológico podría deducirse que la violencia es la 
suma de agresiones, aunque esto no esta respaldado, ya que no hay una 
relación explícita que diga que la violencia sea Igual a la suma de agresiones 
físicas, de tal manera, hay agresiones que el individuo puede clasificar como 
no violentas y por más que se sumen estas acciones, no se podría decir que se 
trata de violencia. 

A pesar de esta confusión teórica, se reconoce que existen ambos conceptos; 
el problema radica en que no hay un estudio sistemático que aporte algo 
nuevo al conocimiento de la violencia que no sea a partir de observaciones 
conductuales o mediciones físicas de recursos. Es así como existe evidencia de 
esta problemática metodológica y conceptual. 

SI existe realmente una confusión en el uso de ambos conceptos y, además, si 
Ja elaboración de dichos conceptos no está basada en mediciones 
culturalmente relevantes, se presentan dos problemas: la validez conceptual y 
la validez ecológica. Por otro lado, las aseveraciones en Jo que respecta a la 
influencia de la televisión en Ja población general, comúnmente se basan en 
mediciones e interpretaciones personales que no siempre son objetivas, 
además que, implican maneras muy especiales de medir dicha Influencia en 
cuestiones observables. Por lo mismo, fenómenos no observables son difíciles 
de asir. Dichas ambigüedades ocasionan que se puedan modificar de manera 
arbitraria las evaluaciones, toda vez que parten de juicios de valor. 

De acuerdo a lo anterior, dentro de los propósitos que se quisieron alcanzar 
con esta investigación se encontraba el conocer el constructo de violencia, 
mediante su definición psicosocial en la cultura mexicana, Identificar sus 
principales indicadores, sus dimensiones, y diferenciarla de la agresión; 

60 



Capitulo IV: Método 

además contribuir con la identificación y medición a partir de su socialización a 
través de. la . televisión,_ Identificando los elementos 'claves que· se perciben 
como violentos dentro de los:programas, vinculando estos .hallazgos con la 
posible repercusión:' a nivel personal y. social del Impacto de la violencia 
televisada. ' · · ' · 

0B1ETIVOS 

Esta investlga.ción es de tipo exploratoria, cuyo objetivo general fue Identificar 
cómo se define lá violencia en México y cómo se percibe a través de la 
televisión. Los objetivos específicos se enuncian a continuación: 

I. A partir de muestras de la población metropolitana lograr una definición 
culturalmente relevante de los constructos de violencia y agresión. 

l. Identificar los elementos distintivos Implicados que guían a los 
Individuos en la concepción de estos constructos. 

ll. Identificar los elementos, conductas, sentimientos y/o 
emociones Implicados en la valoración de cada uno de los 
constructos. 

111. Identificar el valor de la televisión en la representación de la 
violencia y la agresión. 

lv. Identificar la valoración general de cada constructo. 
v. Evaluar el papel del sexo y la edad en la definición de los 

constructos de Interés. . . 
II. Identificar las dimensiones que subyacen a cada concepto partiendo' de su 

definición psicosocial. 
l. Identificar las dimensiones para cada constructo, violencia, 

agresión y televisión. 
ll. Identificar con base en la distancia, aquellos elementos que 

están más próximos a cada constructo. . . :-_ ;· · 
iil. Identificar si existen diferencias de acuerdo a( sexo· y a la edad 

en las dimensiones subyacentes a la definición·· .. de, cada 
concepto. ·. . ":· : 

III. Evaluar la percepción de la Influencia de la televisión en ·la conceptuación 
de la violencia. ·: · .. >: .. :--:.:"·'.•', .· · 

i. Identificar los elementos distintivos lmpllcados,qúé gufá~ a los 
Individuos en la concepción estos dosconceptos mediante la 
Influencia de la televisión. ':.:.::; :: .. "/1 ··,<,.'' ..,... '. 

ll. Identificar las actividades, conductas;:,,.:y/o ·:'sentimientos 
Implicados en la valoración de viole.ncia /a .través· de la 
televisión. ,:-.•" "e · · · 

iii. Identificar las características de las tr'ansmisi~nes :televisivas 
que se catalogan como violentas, de .las qlJe ·no :se catalogan 
de esa manera. . . ·• .-._··,·.:: .. ·:·•.. . . _ 

iv. Corroborar si los hallazgos de las irívestlgaciories empíricas, 
tienen correspondencia en las propias creencias de los sujetos 
respecto a la violencia. 
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v. Identificar si la Información obtenida mediante la televisión 
sirve como modelo para la valoración y percepción de la 
violencia. · 

IV. Crear un criterio de medición para la valoración de la violencia televisada 
de manera sistemática. . 

l. Elaborar Indicadores de violencia basados en una definición 
culturalmente sensible del constructo. 

li. Evaluar los Indicadores desarrollados en programas de 
televisión abierta mexicana, para poder deter_ml_nar más 
objetivamente la cantidad de violencia contenida en un 
programa. 

Para cumplir con estos objetivos, la Investigación se dividió en cuatro estudios: 
-... : 

Estudio 1: Definición pslcosocial de los constructos violencia, agrésíón y 
televisión en la población mexicana mediante la técnica·; de. Redes 
Semánticas Naturales Modificadas. · . •· ·¡ 

Estudio 2: Indagación y ratificación de los hallazg~s. ·en. rela2i~rl con . el 
significado pslcosoclal de los constructos violencia, agresión .y televisión 
mediante la técnica de Escalamiento Multidlmenslonal. · · · 

Estudio 3: Análisis de contenido de las opiniones acerca.de l~.::¡~~uenda 
de la televisión en la transmisión de violencia, obtenidas a· partir· de la 
técnica de Grupos Focales. · 

Estudio 4: Creación de perfiles de programas valorados en cuanto a los 
elementos de violencia que proyectan. 

DESCRIPCIÓN DE LAS MUESTRAS 

A lo largo de los tres primeros estudios se consideró un muestreo no 
probabilístico por cuotas y los hallazgos encontrados son generalizables 
únicamente a poblaciones de características similares. Como se proponía 
realizar una sola discusión que englobara todos los estudios, considerando la 
televisión como punto de partida para las comparaciones, se decidió estratificar 
a la población a encuestar en cuatro grandes grupos de edad: Adolescentes, 
Jóvenes, Adultos y Ancianos, esto obedeciendo a la idea de que los 
adolescentes que actualmente se encuentran entre los 12 y 15 años de edad 
ocupan gran parte de su tiempo libre viendo televisión y sus procesos de 
socialización y aculturación han estado sobre todo influenciados por este medio 
de comunicación. Los jóvenes de los 22 a los 28 años se encuentran realizando 
actividades más demandantes y cuentan con un criterio más selectivo para los 
programas de televisión. Los adultos entre los 35 y 45 años son los miembros 
de aquella generación en la cual la televisión estaba presente en su pubertad y 
atendió a la consolidación de la misma como medio de información y 
entretenimiento. El grupo de los ancianos, la infancia la vivieron sin televisión, 
en donde ésta era todavía un sueño que no era accesible para la mayoría de 
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las personas. Es decir, en estos estudios de tipo transversal se consideró 
comparar cuatro grupos de edad que han atravesado y hari vivido de manera 
diferente el asentamiento de la televisión en la vida cotidiana. 

Los grupos de adolescentes se conformaron por sujetos asistentes a una 
escuela secundarla pública al sur de la ciudad; con un nivel socioeconómlco 
medio, todos solteros. Los grupos de jóvenes se conformaron por personas en 
su mayoría estudiantes y pasantes de nivel licenciatura y un porcentaje más 
bajo de estudiantes de nivel posgrado, de algunas universidades al sur de la 
ciudad, nivel medio, un 70% solteros. Los adultos fueron seleccionados sobre 
todo al sur de la ciudad, la gran mayoría con nivel profesional y padres de 
famllla, 65º/o casados. Los grupos de mayores de 60 años se seleccionaron en 
centros recreativos y de atención pertenecientes al INAPAM (anteriormente 
INSEN) ubicados en la zona sur y sureste de la ciudad, 35% contaban con 
escolaridad superior a bachillerato y 80º/o se encontraban casados. 

Se consideró, asimismo, la variable sexo, ya que esta variable determina gran 
parte de la representación que se tiene de la vida y se adjudican diversos roles 
a partir de la pertenencia a uno u otro sexo (Campbell, Muncer y Gorman, 
1993). 

Las muestras de sujetos para cada estudio fueron Independientes; es decir, se 
configuraron las muestras específicamente para cada estudio, por lo que el 
número de participantes varía según el estudio. 

En el ultimo estudio se trabajo directamente con programas televlslvos, por lo 
que no se requirió de una ·selección de participantes. 

ESTUDIO 1 

El significado psicológico de los conceptos de violencia, agresión y 
televisión en la cultura mexicana 

El objetivo de este estudio fue Identificar el significado psicológico que se 
comparte entre Individuos de la Ciudad de México y Zona conurbada a partir de 
la Técnica de Redes Semánticas Naturales Modificadas (Reyes- Lagunes, 
1993). 

Sujetos 
Para la Identificación del significado psicosoclal de los términos de violencia, 
agresión y televisión, se requirió de la participación de 400 sujetos, habitantes 
de la Ciudad de México y zona conurbada de la población general, organizados 
por grupos de edad: Adolescentes (12-15 años), Jóvenes (21-28 años), 
Adultos (35-45 años) y Ancianos (>60 años), así como por sexo, (Femenino y 
Masculino). 
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ESTUDIO 2 

Identificación de las dimensiones de la violencia, agresión v televisión, 
a partir de una definición psicosocial. 

Se realizó un Escalamiento Multldimensional (EMD), con el objetivo de conocer 
la configuración e interrelación de los conceptos violencia, agresión y televisión 
y sus respectivas definidoras, partiendo de juicios de similitud. Se Identificaron 
las dimensiones subyacentes para cada concepto, mediante la cercanía y 
lejanía de las diversas palabras definidoras. 

Sujetos 
Se contó con la participación de 792 personas de la población general de la 
Ciudad de México y zona conurbada, divididos por sexo y en cuatro rangos de 
edad, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos, comprendidos entre 13 a 18 
años, 22 a 28 años, 35 a 45 años y mayores de 60 años respectivamente. 
Para evitar la fatiga de los participantes, cada sujeto evaluaba solamente un 
concepto, por lo que la muestra total estuvo subdividida en tres grupos de 264 
sujetos cada uno. 

ESTUDIO 3 

Identificación de la televisión como agente socializador de violencia. 

El objetivo del presente estudio fue Identificar, a partir de las propias 
opiniones, experiencias. y conocimientos de la población general cómo se 
percibe la transmisión de la violencia a través de la televisión. Con la técnica 
de Entrevistas con Grupos Focales, se exploró de manera más profunda aquello 
que las personas entienden y asocian con la violencia televisada. 

El propósito del estudio fue crear un ambiente de discusión óptimo para que 
los sujetos puedan expresar sus opiniones y creencias con respecto al tópico 
en cuestión. 

Sujetos 
En el presente estudio se requirió de la participación.de 8 grupos de.discusión, 
formados en promedio por 10 personas de la. población general en cada grupo 
siendo el 70% de los participantes mujeres. La división de los grUpós se detalla 
a continuación: ··" :· _. -

2 grupos focales con adolescentes, de eda.des entre 13 y 15 años. 
2 grupos focales con jóvenes, de edades entre 18 y 24 años. 
2 grupos focales con adultos, de edades énfre 35 y45 años. 
2 grupos focales con ancianos, de más de 6_0 año.s~-~ 
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ESTUDIO 4 

Elaboración de una propuesta de clasificación de programas, utilizando 
el POSAC (Partial Order Scalogram Analysis by base Coordinates). 

El objetivo fue elaborar perfiles de programas para poner de manifiesto una 
manera más objetiva en la evaluación y clasificación de los programas 
transmitidos en la televisión, partiendo de los supuestos que la televisión sirve 
como vínculo en la transmisión e Identificación de elementos concernientes a la 
violencia que pueden afectar a los Individuos en los ámbitos emocional y 
cognoscitivo, y que los sujetos son capaces de evaluar una situación como 
violenta o no a partir de las Imágenes que se observan en la televlslón. 

Sujetos 
Se seleccionaron de manera Intencional seis programas transmitidos en la 
televisión abierta mexicana para evaluar el nivel de violencia proyectada en los 
mismos. 

A continuación se presentan a manera. de capítulo' los estud,los.·llevadós a cabo 
en esta Investigación, cuyo orden obedece a la secuencia "·en 'que fueron 
realizados. · · 
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CAPITULO V: ESTUDIO 1 

EL SIGNIFICADO PSICOLÓGICO DE LOS CONCEPTOS VIOLENCIA, 
AGRESIÓN Y TELEVISIÓN EN LA CULTURA MEXICANA 

El objetivo de este estudio fue Identificar el significado psicológico que se 
comparte entre Individuos de la Ciudad de México y zona conurbada a partir de 
la Técnica de Redes Semánticas Naturales Modificadas (Reyes- Lagunes, 
1993). Esta es una técnica para el estudio de la representación y utlllzación de 
la Información en la memoria, usada para la determinación del significado, 
tanto denotativo como connotativo de un concepto (Figueroa, González y Solís, 
1981). 

SUJETOS 

Para la Identificación del significado psicológico de los términos violencia, 
agresión y televisión, se requirió de la participación de 400 sujetos, habitantes 
de la Ciudad de México y zona conurbada de la población general, organizados 
por grupos de edad: Adolescentes (12-lS años), Jóvenes (21-28 años), 
Adultos (3S-4S años) y Ancianos (>60 años), así como por sexo, (Femenino y 
Masculino). El muestreo fue no probabilístico por cuotas Iguales en cuanto a las 
variables atributivas sexo y edad. 

Sexo Adolescentes Jóvenes Adultos Ancianos Total 

2 so so so so 200 
o so so so so 200 

Total 100 100 100 100 400 

INSTRUMENTO 

Se construyó un instrumento formado por seis hojas tamaño esquela en cuya 
parte superior se encontraban los estímulos a explorar. Las primeras tres hojas 
contenían las Instrucciones y algunas preguntas socioeconómlcas que 
permitían ubicar a los sujetos en los distintos grupos considerados, así como 
algunos datos relevantes en cuanto hábitos televisivos y preferencias de 
programas. En las hojas restantes se colocaron los estímulos violencia, 
agresión y televisión de forma aleatoria. Este Instrumento fue autoapllcado, 
aunque, en algunos casos en donde el participante no podía escribir o leer las 
instrucciones por cuestiones de salud Inherentes a la edad, se requirió la ayuda 
del Investigador para dar lectura y escritura a las respuestas. El instrumento 
fue, en la mayoría de los casos, aplicado de forma colectiva para todos los 
grupos de edad y el tiempo promedio empleado fue de 10 minutos (anexo A) 
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PROCEDIMIENTO 

En primer lugar se le pedía a los sujetos su participación voluntaria, una vez 
que aceptaban ayudar en la Investigación, se les daba el instrumento para que 
lo contestaran. Se instruyó a los sujetos para que escribieran, al menos cinco 
palabras sueltas (sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios, sin contar con 
artículos y preposiciones) que en su opinión se relacionaran con cada estímulo. 
Posteriormente se les solicitó la jerarqulzaclón de las palabras escritas de 
acuerdo a la Importancia que cada palabra tuviera con respecto al estímulo, de 
manera que se le asignara el número uno a la palabra más Importante, el 
numero dos a la segunda palabra más Importante y, así sucesivamente hasta 
terminar la lista. Se hizo énfasis en que los participantes terminaran la 
jerarquización de cada lista antes de continuar con el siguiente estímulo. Una 
vez completadas las cuotas especificadas, se procedió a la captura, calificación 
y análisis de datos. 

TRATAMIENTO ESTADÍSTICO 

Los resultados obtenidos se analizaron bajo el esquema propuesto por Reyes -
Lagunes (1993) para el análisis de las redes semánticas. Se obtuvieron redes 
semánticas para cada concepto en general, así como para cada grupo. de edad, 
sexo, y edad y sexo. 

A. Se obtuvo el Tamaño de Red o valor TR para cada uno de los 
conceptos, el cual representa el número total de definidoras 
diferentes obtenidas por la técnica. Se utilizó el análisis de X 2 para 
contrastar los TR por grupos de edad y sexo, así como también por 
estímulo. 

B. Se obtuvo el Peso Semántico o valor PS, el cual simboliza la 
importancia adjudicada a cada palabra en la representación de un 
concepto mediante ponderaciones según la siguiente regla: 

Se obtiene a partir de la suma de tas ponderaciones de la frecuencia por 
la jerarquización asignada por cada grupo, donde los unos (los más 
cercanos) son multiplicados por diez, los doses por nueve, los treses por 
ocho, los cuatros por sietes, y así hasta llegar al diez multlpllcado por 
uno. 

C. La distancia semántica cuantitativa o valor DSC se calculó para cada 
caso asignando el porcentaje más alto (100%) a aquella definidora 
que resultó más cercana a cada uno de los estímulos, utilizando los 
valores PS. · 

D. El valor NR o núcleo de la red, representa aquel conjunto de palabras 
que por su cercanía son las más Importantes en la definiclón'de un· 
constructo e Incorpora aquellas definidoras más ccimunes·. que 
comparten los sujetos, es la esencia del significado de un concepto y· 
se marca en donde el peso semántico empieza a comportarse 
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aslntótlcamente. En esta Investigación se consideró que se harla el 
punto de quiebre en donde la diferencia entre uno y otro valor PS 
fuera menor a dos valores y el porcentaje representado por esa 
definldo~a ya no cambiara sustancialmente. 

E. El Indice CA o carga afectiva, se llevó a cabo mediante validación por 
jueces, cuya finalidad fue clasificar las definidoras en positivas, 
negativas o descriptivas (alcanzando un acuerdo lnterjueces del 
90%). Se utilizó la prueba X2 para establecer la slgnificatividad de la 
evaluación predominante. 

F. Como análisis novedoso, se llevó a cabo una Categorización por 
Áreas Teóricas, denominado CAT, cuyo propósito es clasificar cada 
una de las respuestas de acuerdo a su naturaleza en las siguientes 
clases desarrolladas a partir de las diferentes posturas teóricas de la 
violencia: Conductual (manifestaciones, observables, directas o 
Indirectas); Sjtuacjonal (posición, lugar, condición, acontecimiento, 
convención de un número de variables en determinado tiempo
espacio); Estímulo (elemento tanto de carácter interno como externo 
que puede desatar reacciones diversas en los sujetos); Emoclonal
Afectivo (sentimientos intensos que se despiertan hacia personas o 
situaciones que emiten cambios viscerales); Evaluación (asignación 
de un valor o calificación en comparación a un estándar); Estructural
Ornanizada (conjunto de elementos que guardan una posición 
relativa con respecto a unos y otros y que tienen características 
claramente identificables que forman una categoría); Moral-Ético 
(cualidad de los actos realizados con conciencia y libertad, normas de 
conductas personales o sociales que se refieren a la bondad o maldad 
de los hechos conductuales); Particular-Heredado (aquello 
transmisible mediante la genética o aquello que es inherente a la 
naturaleza humana, no aprendido, no social). Para este análisis se 
requirió de la participación de jueces para que clasificaran cada una 
de las definidoras dentro de las ocho categorías posibles antes 
descritas, y se obtuvo un 90°/o de acuerdo interjueces. Se utilizó la 
prueba X 2 para establecer la slgnificatlvldad de la clasificación 
predominante. 

G. Se Identificó el índice de consenso grupal o valor ICG, para observar 
convergencias o disparidades por sexo y edad. 

H. Se realizó un análisis de correlación bivarlada para datos ordinales de 
Spearman- Brown, con la finalidad de evaluar que tan parecido o 
distinto es el orden asignado a cada una de las definidoras 
compartidas en las redes semánticas entre los diferentes grupos de 
edad y sexo. 
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Primera Parte 

Tabla 5.1 Tamaño de Red por Estímulo 
!TOTAL 

Violencia 544 
Aoresión 560 

!Televisión 440 
Utilizando la prueba X 2

, se encontró que existen diferencias significativas entre 
los TR de los estímulos, notándose que el TR más pequeño es el de televisión, 
mientras que el mayor es el de agresión. X 2 (2, n= 1547) 16 p=.01. 

Tabla 5 2 T. amano de Re d norGruoos d d d eE a 
Adolescentes Jóvenes Adultos Ancianos 

Violencia 186 231 239 202 
Aoresión 181 247 237 212 

Televisión 151 166 186 160 

Utilizando la prueba de X 2
, al comparar los TR por grupos por estímulo, 

encontramos que no existen diferencias estadísticamente significativas entre 
los cuatro grupos de edad en violencia X 2 (3, n= 858) 8.58 p=.01 y televisión 
X 2 (3, n= 663) 3.98 p= .01, mientras que para agresión esta comparación si es 
significativa X2 (3, n= 877) 11.86 p=.01. Enfocándonos en el número total de 
palabras utilizadas para definir cada estimulo, la red de Violencia resulta ser 
más amplia que la correspondiente a Agresión para los adolescentes y adultos 
mientras que en los otros dos grupos restantes sucede totalmente lo opuesto. 
La televisión es el estímulo que presenta en general menor número de 
definidoras; es decir, su TR es menor, lo que refleja una representación en 
memoria más definida que los otros dos estímulos. Entre más grande el TR, 
menor claridad y definición del constructo. En general, el grupo de 
adolescentes fue el que registro menor número de definidoras, para todos los 
estímulos. El grupo con mayor número de palabras resultó ser el de los 
jóvenes en el concepto de agresión y para violencia y televisión el grupo de 
adultos. Con base en los TR encontramos que la red es más homogénea entre 
los grupos de los adolescentes y más diversa con un mayor número de 
elementos en los grupos de edad intermedios (jóvenes y adultos). 

Tabla 5.3 Tamaño de Red por Sexo 

o º Violencia 395 308 
Aareslón 384 339 

Televisión 292 271 
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Al comparar los sexos, hombres y mujeres, difieren significativamente en el 
número de definidoras del concepto violencia X2 (1, n= 703) 10.52 p=.01. Sin 
embargo, a pesar de no encontrarse diferencias estadísticamente significativas 
para los dos estímulos restantes, se observa que el grupo de los hombres tuvo 
un número mayor de palabras que las mujeres, en los tres estímulos, lo que 
Implicaría menos precisión en la definición de los conceptos por parte de los 
sujetos masculinos. 

Tabla 5.4 Tamaño de Red oor Gruoo de Edad oor Sexo. 
li\.dolescentes Jóvenes Adultos Ancianos 

'~ <;' ri '( ,{ 9 ci o 

Violencia 123 111 157 129 160 137 133 111 
Aoresión 119 108 161 148 152 133 135 123 

Televisión 106 85 98 107 117 107 100 97 

Observando la tabla anterior, se encuentra que las mujeres de todos los 
grupos de edad obtienen un TR inferior al de los hombres con la única 
excepción en Televisión en el grupo de Jóvenes. El TR para violencia y agresión 
es mayor para hombres jóvenes y adultos, mientras que el TR menor para 
violencia se ubico para las mujeres adolescentes y ancianas, y para agresión 
en el grupo de adolescentes. Se encuentra nuevamente que el concepto 
Televisión es el que registra menor número de definidoras, sobre todo para las 
mujeres. Ninguna de las comparaciones por edad por sexo resulto ser 
significativa en cada estímulo. 

Se obtuvo la DSC y se identificaron los NR para cada red semántica global, por 
edades, por sexo y por edades por sexo. A continuación se presentan las tablas 
generales de cada concepto, mostrando únicamente las 20 primeras 
definidoras, resaltando el NR en negritas y cursivas; el resto de las tablas se 
pueden consultar en el anexo B. 

Como se puede apreciar en la tabla 5.5, la definidora con mayor peso 
semántico es agresión, convirtiéndose en la palabra más próxima en memoria 
al concepto violencia para la totalidad de la muestra. Golpes es la segunda 
definidora mas importante y se puede observar que hay una diferencia muy 
grande entre el PS de la primera definidora a la segunda, y de la segunda a la 
tercera; a partir de ésta, la diferencia empieza a disminuir gradualmente hasta 
la palabra televisión que sirve de corte para identificar el NR, constituyéndose 
éste por las primeras doce palabras. Aquí se observa como la definidora 
televisión, a pesar de no encontrarse muy próxima al centro de la red, obtiene 
un PS que le permite ubicarse dentro del NR, implicando una asociación lo 
suficientemente fuerte en memoria para formar parte de la definición de 
violencia. Observando las redes por grupos de edad (anexo B) se encuentra 
que para el estímulo violencia, la definidora agresión es la más próxima para 
los grupos, con excepción de los adolescentes en donde golpes tiene mayor PS. 
Para los grupos más jóvenes el maltrato es un elemento muy Importante en la 
definición y se ubica en el tercer lugar, mientras que para los grupos mayores 
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esta definidora no encuentra la misma ubicación por lo que se le adjudica 
menor Importancia en la definición de la violencia. En los adolescentes se le da 
importancia a la sangre, peleas, muerte, dolor; los jóvenes, a la Ignorancia, 
inseguridad, Intolerancia y familia; los adultos, a las drogas, abusos e 
inseguridad; los ancianos, a los robos, asaltos y violación. En todos los grupos 
se menciona la guerra y la televisión como elementos Importantes para el 
constructo, aunque cada grupo le adjudicó diferente Importancia a cada 
elemento. Se puede observar que las redes varían conforme a los grupos de 
edad. 

Tabla 5.5 Concepto Violencia PS NR DSC CA CAT. 
Palabras PS DSC CA CAT 
AGRESIÓN 1110 ~OOo/o N e 

GOLPES BSB 77% N e 
MALTRATO 449 40% N e 

f TESIS CON 
MUERTE 368 33% D s 
GUERRA 304 27% N s 
SANGRE 242 22% D E 

'AGRESIVIDAD 231 21% N EA 
ASALTOS 227 20% N e 

DOLOR 226 20% N E 
FALLA DE' ORIGEN 

PELEAS 224 20% N e 
ROBOS 212 19% N e 

TELEVISIÓN 211 19% D E 
INSEGURIDAD 180 16º/o N EA 

ODJD 168 15º/o N EA 
ENOJO 165 15°/o N EA 

PROBLEMAS 154 14º/o N s 
INTOLERANCIA 152 14º/o N EV 

INSULTOS 150 14º/o N e 
ABUSOS 150 14º/o N e 

La CA se obtuvo para toda la red de violencia, encontrándose que predomina la 
valoración negativa X2 (2, n= 544) 300.96 p=.01. Realizando las 
comparaciones por grupo de edad, sexo, y edad y sexo, se obtuvieron 
diferencias estadísticamente significativas (anexo C) prevaleciendo la carga 
negativa. 

En cuanto a la CAT se encontraron diferencias significativas X2 (7, n= 544) 150 
P= .01, reportándose un número mayor de palabras expresando conducta, 
evaluación y cuestiones sociales, basándose en la totalidad de la red. Para 
cada comparación por grupo de edad, sexo y, edad y sexo, se encuentra que 
predominan los aspectos conductuales; en los adolescentes los aspectos 
evaluativos, en los jóvenes los emocionales, y en los adultos y ancianos los 
estímulos y emociones. Por sexo, los hombres reportan más estímulos 
mientras que las mujeres más evaluaciones. En este análisis, las categorías 
gue se reportaron con menor frecuencia fueron Particular -Heredado y Moral
Etlco (anexo C). 
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Tabla 5.6 Concep to Aaresfón PS NR. ose CA CAT. 
Palabras PS DSC CA CAT 
VIOLENCIA :1090 :100% N s 

GOLPES 907 83% N c 
MALTRATO 476 44% N c 
INSULTOS 3:18 29o/o N c 

PELEAS 305 28% N c 
EN0.10 245 22% N EA 
DOLOR 223 20% N E 
CORA.JE 2:18 20% N EA 
FÍSICA :186 :17% D c 
GRITOS :185 J7o/o N c 

OFENSAS :IBO .17º/o N c 
MIEDO :178 J6°/o N EA 

GOLPEAR :170 :16% N c 
MALDAD :167 :15% N ME 

GROSERÍAS :16:1 J5o/o N c 
FALTA DE RESPETO 160 15°/o N E 

FRUSTRACIÓN 160 15°/o N EA 
INTOLERANCIA 154 14º/o N EV 

DAÑOS 153 14º/o N E 

Para el concepto agresión, la primera definidora es violencia, que se convierte 
en el eje central del concepto; golpes y maltrato son la segunda y tercera 
palabra más Importantes en la red. Se encuentra que hay diferencias 
considerables en los PS sobre todo entre la segunda a la tercera definidoras y 
de la tercera a la cuarta. A partir de la definidora Insultos la diferencia en los 
PS no es tan notoria por lo que el NR queda constituido hasta groserías, 
considerando 15 definidoras en total. En las comparaciones por grupos de 
edad, sexo y, edad y sexo, los insultos así como las peleas están presentes en 
los núcleo de red para todos Jos grupos con excepción de esta ultima definidora 
para el grupo de jóvenes (anexo B). El coraje, dolor, miedo y enojo, que asocia 
de manera particular cada grupo, están marcando la parte emocional que se 
asocia con la agresión. Tres de los cuatro grupos mencionan la maldad dentro 
de Ja red, lo que estaría marcando un aspecto no conductual de la agresión. De 
igual manera se observa como en el caso de violencia que Ja definición del 
concepto varia entre los grupos de edad, sexos y edad y sexo. 

Para Ja CA de agresión, Ja valoración resulto negativa X 2 (2, n= 560) 383.96 
p=.01. Realizando las comparaciones por grupo de edad, sexo, y edad y sexo, 
se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas (anexo C) en todas las 
comparaciones prevaleciendo la carga negativa, como en el caso de violencia. 

Para la CAT se encontraron diferencias significativas X2 (7, n=560) 188 p=.01, 
encontrándose el mayor número de definidoras de carácter conductual, 
estímulo y emocional. En cuanto a la CAT por grupo de edad y por edad y 
sexo, se encuentra que predominan los aspectos conductuales y emocionales 
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sobre todo en el caso de los jóvenes hombres en donde se reporta la mayor 
frecuencia de definidoras de carácter emocional. En la comparación por sexo, 
los hombres y las mujeres mencionan aspectos conductuales más 
frecuentemente, seguidos por aspectos emocionales. Las categorías Moral
Ético y Particular-Heredado de nueva cuenta fueron aquellas que obtuvieron la 
menor frecuencia (anexo C). 

Tabla 5. 7 Concepto Televisión PS NR DSC CA 

TESIS CON 
FA'. · !"~; ORIGEN 
==-~·=,,...._ _____ _¡ 

Palabras 
ENTRETENIMIENTO 

DIVERSIÓN 
INFORMACIÓN 

CULTURA 
DISTRACCIÓN 

VIOLENCIA 
COMUNICACIÓN 
ENAJENACIÓN 

DESCANSO 
PROGRAMAS 
PASATIEMPO 

AGRESIÓN 
PÉRDIDA DE TIEMPO 

NOTICIAS 
PELÍCULAS 

MANIPULACIÓN 
MEDIO DE COMUNICACIÓN 

APARATO ELÉCTRONICO 
NOTICIEROS 

PS 
J625 

J229 

926 
533 
53J 

47J 

4J2 

366 
282 
25J 

2J3 

2JJ 

2JJ 

209 
180 
178 
172 
lSl 
144 

ose CA 
J00% p 

76% p 

57% p 

33% p 

33% p 

29% N 
25o/o p 

23% N 

J7% p 

J5% D 

J3% p 

J3% N 

J3% N 
13º/o D 
11°/o D 
11°/o N 
11°/o D 
9°/o D 
9% D 

Entretenimiento, diversión e información son los elementos más próximos al 
concepto televisión. A partir de aquí los valores de PS van disminuyendo 
gradualmente y el NR queda constituido por 13 definidoras, identificándose la 
última como pérdida de tiempo. 

En cuanto a la CA, se encontró una diferencia significativa, siendo que la 
categoría descriptiva obtuvo la mayor frecuencia X2 (2, n= 440) SS. 77 p=.01., 
lo que Implica que la televisión no cuenta con una carga afectiva específica a 
partir de la cual se pueda denominar como buena o mala. A pesar que el NR 
este formado en su mayoría por definidoras con carga positiva, se observa que 
se asocian elementos negativos como lo son la violencia y la agresión. Esta red 
en particular nos rectifica la asociación que se encuentra en la red de violencia 
con respecto a la definidora televisión, siendo esta asociación más fuerte que 
la correspondiente a agresión y televisión. 

En las comparaciones por grupo de edad y edad y sexo, solamente se reportan 
diferencias significativas para jóvenes y adultos, y adultos hombres (anexo C) 
Por sexo, encontramos diferencias significativas tanto en hombres como 
mujeres X 2 (2,n= 292)28.82 p=.01 y X 2 (2,n= 271) 23.23 p=.01, 
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respectivamente. Se puede notar que entre todos los grupos, así como por 
sexo, la CA es descriptiva. 

Con respecto a·I Índice de Consenso Grupal encontramos porcentajes bajos 
entre todas· las edades, asf como por sexo. Estos índices se muestran a 
continuación. 

Tabla 5.8 Índice de Consenso I G Grupa enera. 
ICG GENERAL 

Violencia 1.84°/o 
Aareslón 1.96% 
!Televisión 3.18°/o 

En la tabla anterior se observa que entre todas los grupas, de las 544 
definidoras de violencia, solamente 10 se repiten en todas las redes. En la red 
de agresión, el total de definidoras es de 560 y 11 son las compartidas por 
todos. Para televisión se Incrementa ligeramente el índice de palabras 
compartidas, 14 de un total de 440 palabras. 

Tabla S. 9 Índice de Consensro"-'G"'r_,u=a~I -r-=~=o;.=-~-.., 
ICG 

El ICG por sexo es mayor en el caso de las mujeres para los tres estímulos, 
siendo el más elevado para el concepto televisión. Estos porcentajes 
representan que entre sexos se comparten pocas palabras considerando que el 
total de términos esta por encima de los 290 y el número de definidoras 
compartidas se ubica entre 18 y 24. 

Tabl s 10 Í d' d e a n ice e onsenso Grupa oor Gruoos e a d Ed d 
Adolescentes Jóvenes Adultos Ancianos 

ICG 
1 1 1 1 ,i; ,,l ,.1) c;i ,) 

"' ~ º Violencia 25.81% 23.81% 24.27% 20.79% 
Aareslón 25.41% 25.10% 20.25% 21.70% 
Televisión 26.49% 23.49% 20.43% 23.75% 

El porcentaje mayor de acuerdo para el estímulo violencia se encuentra entre 
los adolescentes y el más bajo entre los ancianos. Para el caso de la agresión, 
el índice mayor se localiza de nueva cuenta entre los adolescentes y el 
porcentaje menor se localiza entre los adultos. Considerando todos los grupos 
y la totalidad de las redes, encontramos índices bajos debido probablemente a 
que dos de los conceptos son ambiguos. A continuación se muestran las 
palabras compartidas por todos los grupos. 
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omoartldas General. Tabla 5.11 Palabras C 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

Violencia 
Aoreslón 
Goloes 
Muerte 
Guerra 
Enoio 

Sanare 
Física 
Dolor 

Maltrato 
Peleas 

Aoresión 
Violencia 

Física 
Peleas 
Goloes 

Falta de resoeto 
Ofensas 
Insultos 

Intolerancia 
Coraie 
Maldad 

Frustración 

Observando la lista anterior, solo tres palabras cumplieron el criterio de haber 
sido mencionadas por todos los grupos y que comparten las dos redes 
semánticas: Golpes, Física y Peleas. Resulta curioso observar, que la única 
palabra compartida por todos los grupos y que se encuentra en todos los 
núcleos de red es Golpes para el caso de Violencia. 

Para afinar aún más el estudio, se obtuvieron correlaciones blvariadas para 
datos ordinales (r5 de Spearman- Brown) por grupos de edad para conocer la 
correspondencia de las jerarquías que ocupan las definidoras. Se realizaron las 
192 correlaciones posibles para cada estímulo por edad, por sexo, por edad y 
sexo. A continuación se muestra, a través de tablas, solo aquellas 
correlaciones que resultaron significativas al .01, en la comparaciones por Edad 
y Sexo, el resto de las correlaciones se pueden consultar en el anexo D. 

Tabla 5.12 Coeficiente r, significativo de Spearman- Brown por Estimulo por 
Edad para Vio"'-'le~n~c~'~ª~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Violencia ~dolescentes Jóvenes Adultos Ancianos 

Adolescentes 
" .·¡;e 

Jóvenes 
0.509 

N (82) 
o.528 0.507 ~'.: 

... ,. 
Adultos 

N (82) N (93) ..... ~ 

Ancianos 
0.553 0.472 0.721 
N (76) N (75) N (85) 

Se observa en la tabla anterior que todas las correlaciones resultaron 
significativas en la comparación por edades, lo que Implica una jerarqulzaclón 
similar entre las definidoras en las cuales convergen las redes. 

De las correlaciones diferentes posibles por edad por sexo, 18 resultaron 
significativas, lo que indica que las redes semánticas evocadas por cada uno de 
los grupos tienen comportamientos similares en cuanto al lugar que ocupan 
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cada una de las definidoras en la jerarquía. No obstante que la mayoría de las 
correlaciones resultaron ser significativas, encontramos que,. las redes de 
adolescentes mujeres y ancianos hombres son aquellas que resultan ser menos 
similares a todas las demás redes semánticas y las más similares entre sí son 
las redes de adolescentes hombres, adultos hombres y ancianos mujeres 
(anexo D). 

Tabla 5.13 Coeficiente rs significativo de Spearman- Brown po; Es~ímulos por 
Edad para Agresión 

Agresión Adolescentes Jóvenes Adultos Ancianos 

Adolescentes 

Jóvenes 
0.394 

N (83) 

Adultos 
0.38 0.529 

N (86) N (101) 

Ancianos 
0.564 0.448 0.438 

N (68) N (76) N (82) 

Entre los diferentes grupos de edad se obtuvieron seis correlaciones 
significativas diferentes, siendo las más altas las asociaciones entre 
adolescentes y ancianos y entre jóvenes y adultos. Para los análisis por grupo 
de edad y sexo se identificaron 16 correlaciones significativas al .01. En este 
análisis resalta que, la red de adolescentes mujeres tiene un comportamiento 
muy similar con respecto a las demás y ésta es la única que correlaciona 
significativamente con todas y cada una de las redes restantes. Las redes que 
se comportan más heterogéneamente son las de adolescentes hombres, 
jóvenes mujeres, adultos y ancianos hombres. 

Tabla 5.14 Coeficiente rs significativo de Spearman- Brown por Estímulos por 
Edad para Televisión 

Televisión Adolescentes Jóvenes Adultos Ancianos 

Adolescentes 

Jóvenes 
0.643 
N (63) 

Adultos 
0.656 0.685 
N (54) N (67) 

Ancianos 
0.66 0.685 0.681 

N (53) N (52) N (60) 

Las redes semánticas de televisión, resultaron ser similares entre sí para todos 
los grupos de edad en cuanto a la importancia adjudicada a cada definidora. Se 
puede observar en el anexo B cómo los núcleos de red son muy parecidos y los 
elementos no varían mucho de una red a otra. Esto puede deberse a que el 
concepto de televisión se encuentra más estructurado or lo mismo no causa 
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tanta ambigüedad como Jos otros dos estímulos. Esto es comprensible si se 
toma en cuenta que la televisión fue el estímulo con menor TR, ya que entre 
mayor sea el tamaño de red se encuentra más heterogeneidad. 

Tabla 5.15 Coeficiente rs significativo de Spearman- Brown por Estímulos por 
Sexo. 

TESIS C:ílN 
PALLA DE ~~.~U.EN 

Estímulo 

Violencia 

Agresión 

Televisión 

Sexo 
0.603 

N 11591 

o.seo 
N Cl63l 

0.637 

N 11231 

Las correlaciones por sexo resultan ser significativas para los tres estímulos, lo 
que Implica que hombres y mujeres asignan la Importancia a cada definidora 
de manera similar. La correlación más alta se obtuvo en la red de televisión y 
la menor en agresión. 

PRIMERA PARTE. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Se observa a través del estudio que, efectivamente ambos conceptos violencia 
y agresión tienen elementos compartidos y es por eso mismo que, en su 
manejo, se muestran como sinónimos. Sin embargo, a través de los análisis, 
ambos conceptos tienen elementos suficientes para considerarse distintos, y 
más aun, se puede Identificar distintas concepciones con base en los grupos de 
edad y por sexo, ya que como se observa en este estudio, cada término varia 
dependiendo si se es adolescente, joven, adulto o anciano y si es hombre o 
mujer. Cada grupo incorpora elementos particulares ·que hacen que los 
conceptos adquieran matices y ocasionan que la violencia y la agresión sean 
ambiguos en cuanto a lo que delimitan. No obstante, aun con estas 
variaciones, existen convergencias en los grupos. Para el concepto violencia, 
en la mayoría de Jos casos la definidora agresión cuenta con el mayor peso 
semántico, o por lo menos, se encuentra dentro del núcleo de red. En el caso 
de la Agresión sucede exactamente lo mismo; es decir, la definidora con mayor 
fuerza es la violencia. Esto señala que efectivamente ambos conceptos están 
íntimamente relacionados; sin embargo, podemos reparar en que las palabras 
asociadas a cada red difieren en cualidad para cada uno de los estímulos. Es 
interesante hacer notar que existe una asociación entre la muerte y la 
violencia, a diferencia que esta palabra no se encuentra dentro de Jos núcleos 
de red del estímulo agresión; es decir, no esta tan asociada la muerte con 
agresión como con violencia. En el caso de la Televisión las definidoras más 
importantes son el entretenimiento y la diversión y esto es constante para 
todos los grupos y por sexo. 

Cuando se revisa la literatura psicológica, Ja agresión es evaluada como 
simples conductas observables; sin embargo, se encuentra que tiene más 
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asociaciones a estímulos y emociones de lo que se ha propuesto como 
definición de la agresión. En otras palabras, si solamente se considera la 
cuestión conductual para el estudio de la agresión, se pierden los contenidos 
de manera significativa al no considerar las cuestiones emocionales. Se 
observa que la violencia, además de asociarse a cuestiones conductuales, se 
relaciona a elementos evaluativos y situacionales. Con esto se apoya la teoría 
que, cuando se habla de violencia, se compara con un estándar en 
determinada situación. SI bien, ese estándar va cambiando en el tiempo, el 
fenómeno de violencia también se ve afectado con este cambio paulatino de 
modelo. Es decir, al momento en que un grupo tiene un manejo especifico de 
estándares y éstos son disímiles con respecto a otros grupos, esperaríamos 
que el manejo del concepto cambiase porque los parámetros de comparación 
son distintos. 

Por sexo, se observa que la categoría Conductual es. la predominante y las 
menos frecuentes Particular- Heredado y Moral- Etico. La violencia se 
encuentra más asociada a conductas, evaluaciones y situaciones (por ejemplo, 
guerra e inseguridad), en tanto que la agresión a su vez se afilia más a 
conductas, estímulos y emociones (por ejemplo, odio y enojo). En cuanto a la 
televisión, esta más frecuentemente asociada a la violencia que a la agresión. 
Dentro de la red semántica de la televisión se encuentra a la violencia más 
cercana al núcleo y a la agresión más alejada. 

Una vez obtenidos los resultados, se optó por hacer algunos análisis 
adicionales con respecto a los datos recolectados concernientes a hábitos 
televisivos, con la finalidad de encontrar alguna relación entre las horas que 
pasa uno frente a la televisión y el tipo de programas que se ven. Esto 
sustenta los hallazgos de que en las redes semánticas obtenidas para cada 
grupo de edad y sexo, se encuentra asociada a la televisión con la violencia y 
la agresión, y a la inversa. De Igual manera, el propósito de los siguientes 
análisis responde a la Inquietud de si la Influencia de la televisión es lo 
suficientemente fuerte como para constituir una variable Importante, a partir 
de la cual, se pueda modificar la percepción que se tiene de los fenómenos de 
Interés y de cómo varia la concepción de la propia televisión. 

Segunda Parte 

El tratamiento estadístico que se realizó fue el mismo que para los análisis por 
grupos de edad y sexo, con la única diferencia que las variables de clasificación 
fueron: 

Número de horas frente al televisor 
Tipo de programas favoritos 

Para especificar dichas variables se requirieron análisis de frecuencias para el 
número de horas obtenidas de las respuestas. a la pregunta Incluida en el 
formato de redes semánticas (anexo A): 
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En Promedio, lCuantas horas a la semana ves televisión? ____ _ 

Y la clasificación de programas obtenida a partir de las respuestas de . la 
pregunta: 

Escribe lCuál es tu programa de televisión favorito? --------------e 
Los casos que resultaron para cada análisis quedaron como se muestra a 
continuación: 

TESIS CON 
F'ALf o. lJ'li' ·:·::i·!·u·"EN -..1'1. -".L:I V.!.\.L 

Horas su·etos 
s 7 hrs. 220 
> 7 hrs. 180 

Programas 
Favoritos 

culturales 
Entretenimiento 
Informativos 
serles 
Sin Especificar 

Sujetos 

80 
81 
66 
84 
71 

La primera variable quedó formada por dos categorías, de una a siete horas a 
la semana y más de siete horas a la semana. La segunda variable se sometió a 
valoración por jueces, quedando cuatro categorías generales que Incorporaban 
la mayoría de los programas favoritos especificados: Programas Culturales, 
Entretenimiento, Informativos y Serles. Adicionalmente se especificó una 
categoría para aquellos casos en los cuales no se indicó ningún programa 
favorito. En esta clasificación se eliminaron 18 casos que habían respondido 
como programa favorito películas, ya que el número de sujetos resultaba muy 
Inferior al resto de las categorías. 

Tabla 5.16 Tamaño de Red or Horas frente al Televisor. 
Violencia A resión Televisión 

s 7 hrs. 
> 7 hrs. 

A pesar de que la comparación en el TR de violencia resulta ser la única 
significativa X 2 (2, n=712) 7.80 p=.01, se observa que el grupo que ve la 
televisión menos de siete horas registra ros TR más grandes, lo que Implica 
más ambigüedad en la definición. La televisión es el concepto que registra los 
TR más pequeños, mientras que agresión reporta los más elevados. 

Con base en los pesos semánticos del concepto violencia con respecto a las 
horas a la semana que se ve televisión (anexo B), se observa que las dos 
redes comparadas son muy similares en cuanto a las definidoras que incorpora 
su NR, con solamente algunas excepciones como armas, maldad, odio, 
televisión, violación y enojo, todas los demás elementos son idénticos, así 
como la Importancia adjudicada a cada elemento es muy similar. Se nota en la 
red de más de siete horas como la definidora televisión se hace presente, lo 
que implica que entre más se observa televisión, más se asocia ésta con 
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violencia. En este concepto se identificaron 13 elementos en el NR para cada 
grupo. 

En el significado de Agresión (anexo B), las tres primeras definidoras de cada 
red son Iguales, adjudicándole el mayor PS a la definidora violencia. A partir de 
este punto es notorio como el resto de las redes se van diferenciando en 
cuanto que tenemos una red que Incorpora definidoras tales como ofensas, 
Intolerancia, gritos y odio, mientras que la otra red reúne palabras como 
sangre, maldad y daño. Los NR quedaron constituidos en doce definidoras para 
s 7 hrs. y en once para > 7 hrs. semanales. Con respecto a la definidora 
televisión, no se incluye en el NR en ninguna de las dos redes, por lo que no se 
encuentra muy vinculada a la agresión cuando se considera el número de 
horas como variable independiente. 

En la definición de Televisión (anexo B), las dos redes comparadas se 
observan diferentes tanto en sus componentes como en la Importancia 
adjudicada a cada uno; sin embargo, es notorio como el lugar que ocupa la 
violencia y la agresión se mantiene constante, es decir, ambos grupos le 
adjudican la misma Importancia a la violencia y a la agresión en la definición 
psicológica que hacen de la televisión. El NR para estas redes queda 
constituido por 13 definidoras. 

La CA para las redes de violencia y agresión resultó ser predominantemente 
negativa como en los análisis por edad y sexo y todas las comparaciones 
resultaron ser significativas (anexo C). En el caso de televisión la categoría con 
mayor frecuencia fue la descriptiva en ambas redes, seguida por la valoración 
negativa; estas diferencias de igual manera resultaron significativas. 

Todas las comparaciones en la CAT, resultan ser significativas para los 
conceptos violencia y agresión (anexo C). El comportamiento de estas 
categorías es muy similar al identificado en la comparación por edad y sexo, 
resaltando que la categoría con mayor frecuencia, para ambos constructos es 
la Conductual. Para el grupo que ve la televisión mas de siete hrs., la segunda 
categoría más importante es Estímulo, mientras que para el grupo s siete hrs. 
es Social. Para agresión, la primera categoría Importante es la Conductual, 
seguida de la Emocional- Afectiva, en los dos grupos. 

El ICG alcanzado en esta comparación es muy superior con respecto a las 
comparaciones anteriores; Interpretándose que "los sujetos que ven la 
televisión con poca frecuencia (s: 7 hrs.) y aquellos que la ven más 
rutinariamente (> 7 hrs.) coinciden en asociar determinadas definidoras a 
cada concepto. 
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Tabla 5.17 Índice de Co nsenso Grupa/ por Horas frente a la Televisión. 
Horas Frente al 

Televisor 
Violencia 33º/o 
Aoresión 32°/o 
Televisión 30°/o 

El mayor porcentaje de palabras compartidas por los grupos se encuentra para 
el concepto violencia, y el menor se registra en televisión. Estos índices son los 
más elevados de todos los análisis, tomando como base que se comparten 177 
definidoras de un total de 544 para violencia; 178 de 560 para agresión; y en 
televisión, 131 de 440. 

Tabla 5.18 Coeficiente rs significativo de Spearman- Brown por Estfmulos 
Horas. 

Estímulo Horas 

TESIS CON 
. ~ l""• ·'"'1'1 f'ALLh J~, · .. : ... .:~t 

0.584 
Violencia N 11771 

0.538 
Agresión N 11781 

0.717 

Televisión N 11311 

En cuanto a la Importancia asignada a cada definidora, las correlaciones 
blvarladas r,, resultan ser significativas, con valores superiores al .SO. La 
correlación mayor se obtiene para el estimulo televisión. 

Tabla 5.19 Ta - d e Red oor Prooramas Favoritos. mano 
Violencia __Agresión Televisión 

Culturales 197 216 156 
Entretenimiento 204 198 165 

Informativos 177 171 127 
Serles 185 185 148 

No Esoeclfica 187 176 153 

Por Programas de televisión no se encuentran diferencias significativas entre 
los TR. El grupo denominado entretenimiento es el que obtuvo el mayor valor 
en violencia y televisión, mientras que para agresión, fue el grupo cultural. 
También se puede observar que el concepto televisión registra, en general, los 
TR menores, interpretándose como un concepto más concreto que los otros 
d~ . 

La red del concepto violencia con respecto a los programas favoritos· de 
televisión (anexo B), varia respecto de las otras redes semánticas. Se 
encuentra que aquellas personas que gustan sobre todo de los programas 
culturales incorporan en el significado a la sociedad y a la policía; definidoras 
que anteriormente no habían contado con el peso suficiente para colocarse 
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dentro de los núcleos de red. Abusos y temor en Informativos, rencor, 
secuestros y tristeza en No Especifica, son también elementos nuevos que se 
Incorporan a los núcleos de red, apoyando la Idea de que, en el significado 
psicológico de la violencia, existe una Influencia por parte de la televisión 
matizando el concepto con elementos diferentes para los distintos grupos. Se 
observa claramente que las definidoras agresión y golpes, siguen ocupando un 
lugar prioritario en la definición de violencia. No aparece dentro de los NR la 
definidora televisión en el grupo culturales e informativos, mientras que en los 
grupos restantes ocupa un lugar Importante, sobre todo para el grupo no 
especifica. Los NR quedan, en general, constituidos de once a trece 
definidoras. 

Para Agresión, las redes semánticas registran algunos cambios como por 
ejemplo, en el caso de programas culturales se menciona rencor, familia y 
estrés; en Informativos, desintegración y sadismo; en series, peligro e 
inconformidad; y en sin especificar, falta de respeto. La red que se mantiene 
más similar a la Identificada para el Concepto Global es la de Entretenimiento. 
Ninguno de los grupos contrastados toma en consideración la definidora 
televisión para el significado psicológico de la agresión. Los NR Identificados 
para cada red, quedan especificados entre once y catorce palabras. 

En Televisión, la violencia se vincula de manera muy similar en todos los 
grupos, siendo en la categoría de serles en donde reporta su PS más bajo. Con 
respecto a la agresión, varia notoriamente entre grupos, sobre todo en la 
clasificación de series en donde ni siquiera se acerca al NR y ocupa el lugar 
número 20. Las definidoras más importantes para televisión resultan ser las 
mismas que para la red global en donde entretenimiento, diversión e 
información ocupan los primeros lugares. 

Por tipo de programa favorito, la CA para violencia y agresión se mantiene sin 
cambio, lo que se registra como una clara tendencia hacia la evaluación 
negativa, siendo significativa para todas las comparaciones (anexo C). En 
televisión, la carga afectiva es descriptiva para todos los grupos, 
encontrándose la única comparación no significativa en serles. 

En cuanto a la CAT, para el concepto violencia todas las comparaciones 
obtenidas son significativas (anexo C), encontrándose que las categorías con 
mayor frecuencia son la conductual, social y estímulo. En agresión, las 
categorías conductual y emocional-afectiva son las más frecuentes, mientras 
que las menos frecuentes son moral-ético y particular-heredado, siendo estos 
resultados muy similares con la red global de agresión. 

Tabla 5.20 Índice de Canse nso Gruoal l or Proaram as Favoritos. 
Prooramas 

Violencia 8°/o 
Aqreslón 7°/o 
Televisión 8°/o 
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El ICG obtenido para los cinco grupos registra un valor medio (alrededor de 35 
definidoras en promedio para un total de palabras de entre 424 y 532), si 
consideramos que en la comparación por sexo el rango esta entre 18 y 24 
palabras compartidas, y para el estimulo global, es de once definidoras, 
número muy inferior al registrado en estas comparaciones. La importancia 
adjudicada a cada definidora se evaluó de igual manera a partir de 
correlaciones bivariadas para datos ordinales. A continuación se muestran las 
tablas donde aparecen las asociaciones significativas con un a .01 

Tabla 5.21 Coeficiente r 5 significativo de Spearman- Brown por Programa 
F. avorito para Vio/ene/a. 

Violencia Culturales Entretenimiento Informativos Series No 
Esneclflca 

Culturales 

Entretenimiento 0.337 
N í91 l . 

Informativos 
0.477 0.42 

N í77l N í78l 

0.364 0.422 0.403 .· 
Series 

N {85! N {91! N f74l 

No Especifica 
0.439 0.421 0.487 0.432 .. 

N 180! N 180! N í70l N í81l 

Se observa que todas las comparaciones resultaron significativas interpretando 
una ponderación en importancia similar entre los grupos para cada definidora. 
La correlación más baja es entre programas culturales y series, mientras que 
la más alta la comparten informativos y no especifica. 

Tabla 5.22 Coeficiente r. significativo de Spearman- Brown por Programa 
Favorito para Aaresion. 

Agresión Culturales Entretenimiento Informativos Series No 
Esoecifica 

Culturales 
. . . ~ ·, 

.. 

Entretenimiento 0.415 

N í78l 

Informativos 0.305 0.315 

N 1821 N 1661 

series 0.381 0.472 0.337 
N í90l N í80l N í72l 

No Especifica 0.496 0.514 0.341 0.525 
N í77l N 1741 N {70! N <BOi 

En el concepto agresión, la importancia asignada a cada definidora es más 
similar entre las redes entretenimiento y no especifica, y series y no especifica. 
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Las correlaciones más bajas están entre Informativos y culturales, e 
informativos y entretenimiento. 

Tabla 5.23 Coeficiente rs significativo de Spearman- Brown por Programa 
Favorito oara Televisión. 

Televisión Culturales Entretenimiento Informativos Serles 
No 

Esoeclfica .. 
Culturales ·' • . 

Entretenimiento 0.655 

N í62l 

. ·.><•":•·t.:' .. 

Informativos 0.614 0.503 
N í59l N 1621 

.•. 

Series 0.62 0.678 0.567 
N í59l N 1721 N 1601 

0.575 0.513 0.618 0.618 •. 

No Especifica 
N 1651 N (64) N (59) N 1591 

Las redes semánticas de televisión, nuevamente resultaron ser muy similares 
en cuanto a la importancia relativa adjudicada a cada definidora. Los grupos 
con las correlaciones más altas o más parecidos son culturales y 
entretenimiento, y series y entretenimiento. La asignación más dispar se 
registra entre informativos y entretenimiento. 

SEGUNDA PARTE. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Tomando en cuenta la influencia de la televisión como variable Independiente 
en el significado psicológico que se tiene de los conceptos violencia, agresión y 
televisión, se encuentran diferencias entre las diversas redes semánticas 
generadas por cada grupo contrastado. Existen elementos muy próximos a 
cada concepto como en el caso de golpes, maltrato, peleas, etc. que 
comparten la violencia y la agresión. Esto es los núcleos de significado hacen 
posible que un concepto pueda entenderse e Interpretarse entre las personas. 
Los sujetos de esta Investigación comparten definidoras que permiten que un 
constructo tan complejo como es la violencia pueda comunicarse, sucediendo 
lo mismo para la agresión y la televisión; sin embargo, el significado se ve 
afectado por la información que se recibe a través de la televisión, como lo 
sugiere el presente estudio. Ya se hizo referencia a que un concepto se puede 
considerar más ambiguo entre mayor su TR, por lo que la violencia y la 
agresión son conceptos imprecisos. 

La violencia vincula elementos de carácter conductual, social y estímulos, así 
como a la televisión. La agresión, a conductas y emociones; sin embargo, la 
televisión no aparece muy próxima al centro de las redes de agresión. Esta 
diferenciación entre redes resulta interesante, ya que la violencia y la agresión 
se consideran sinónimos en la literatura y se utilizan indistintamente, pero 
como se prueba en esta investigación, los sujetos interpretan los conceptos de 
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manera diferente, por lo que se tendría que tener más cuidado en .utilizarlos 
como sinónimos. 

Con respecto a la televisión, se han realizado estudios bajo la premisa de que 
la televisión tiene injerencia en las personas en muchos aspectos de índole 
psicológica, como el aprendizaje de conductas, valores, conocimiento, etc. Con 
este estudio se prueba que los Individuos también perciben una vinculación 
entre lo que es violencia y lo que se percibe en la televisión. Se demuestra que 
a partir del tipo de programación favorita, hay cambios en la red de cada 
concepto. Este efecto no es tan notorio a partir de las horas que se ve 
televisión a la semana, con la excepción que hay una vinculación mayor entre 
la violencia y televisión cuando se atienden más de siete hrs. de televisión a la 
semana. 

Se hace evidente que las áreas temáticas difieren significativamente en los 
conceptos. La violencia esta muy asociada a conductas al Igual que la agresión, 
en parte, lo que diferencia a ambos conceptos es la cantidad de definidoras 
asociadas en cuanto a estímulos, emociones y cuestiones sociales. Como 
ejemplos encontramos que la guerra, Inseguridad, robos, asaltos son más 
Identificados con violencia, mientras que enojo, coraje, miedo, gritos e Insultos 
son más asociados a agresión. En cuanto a la CA, notoriamente los conceptos 
son negativos. La televisión, en general, tiene una CA descriptiva, a pesar que 
dentro de los NR las principales definidoras son positivas. Se observa que 
existe un número considerable de definidoras cuya valoración es negativa; la 
violencia y la agresión son definidoras que tiene justamente esta evaluación y 
se encuentran lo suficientemente asociadas como para estar presentes en 
todos los NR. A partir de estas conclusiones, se procedió a la realización de un 
segundo estudio que permitiera un análisis más fino de las áreas que 
predominan en los NR y que pudiera dar Información en cuanto a la 
proximidad- lejanía que cada definidora dentro de los NR posee con respecto al 
concepto central. 
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CAPITULO VI: ESTUDIO 2 

IDENT.CFICAC.CÓN DE LAS DIMENSIONES DE LA V.COLENC.CA, AGRES.CÓN 
Y TELEV.CS.CÓN, A PARTIR DE UNA DEF.CN.CC.CÓN PS.CCOSOC.CAL. 

A partir de Jos resultados obtenidos para el significado psicológico de Violencia, 
Agresión y Televisión, se propuso un análisis que permitiera ubicar las 
definidoras de cada núcleo de red en un espacio dimensional para poder, de 
esta manera, contrastar las clasificaciones teóricas de cada uno de los 
conceptos con los datos empíricos. 

Se realizó un Escalamiento Multi-Dlmenslonal (EMD), con el objetivo de 
conocer la configuración e Interrelación de los conceptos violencia, agresión y 
televisión y sus respectivas definidoras, partiendo de juicios de similitud. Se 
identificaron las dimensiones subyacentes para cada concepto, mediante la 
cercanía y lejanía de las diversas palabras definidoras. 

El EMD tiene como objetivo transformar juicios de similitud en distancias 
representadas en un espacio multldimensional (Halr, Anderson, Tatham, Black, 
1999). Precisamente uno de los creadores del concepto es Shepard (1957) que 
mediante ecuaciones matemáticas, pudo "mostrar" el espacio psicológico que 
guardan los objetos mediante procesos mentales tales como la Identificación y 
categorización, siendo una manera de representación cuantitativa de los 
atributos de cada uno de los objetos. 

Según Young y Hamber (1987), el EMD reconstruye en un patrón geométrico 
las dlslmllarldades entre objetos que tienen una base de comparación. Es una 
técnica exploratoria que permite identificar dimensiones no reconocidas que 
afectan al comportamiento de los Individuos, así como ayuda a determinar qué 
dimensiones utilizan los encuestados cuando evalúan objetos. 

De acuerdo con Shepard, Romney y Nerlove (1972), existen algunos criterios 
para esbozar el esquema del análisis multidlmenslonal más adecuado según los 
objetivos de la Investigación, los cuales son: 

l. El número de dimensiones debe estar delimitado por el decremento 
substancial en el valor stress. Para este objetivo se recurre a Ja 
graficaclón de caída del valor stress. 

2. La representación debe ser estadísticamente confiable. 
3. La representación debe ser Interpretable. 
4. La representación debe ser entendible visualmente, y en lo posible de 

dos o tres dimensiones, ya que debe ser Interpretable para el ojo· 
humano. · 

Es así como se definen cuántas dimensiones pueden utlllzarse en una situación 
en particular, la importancia relativa de cada dimensión y cómo se relacionan 
perceptualmente los objetos. Como lo mencionan Kruskall y Wish (1978), 
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matemáticamente, es posible llevar a cabo un EMD en X número de 
dimensiones, a pesar de que un análisis de cuatro o más dimensiones resulte 
Imposible de visualizar de manera común para nuestra capacidad sensorial. 
Típicamente cada estímulo es Identificado con un punto en una coordenada 
espacial tal que la distancia entre los puntos representativos decrementa 
conforme la similaridad de los estímulos correspondientes Incrementa (Lee, 
2001). 

Según el criterio de Kruskal y Wlsh (op. cit.), se requiere una proporción de 
objetos cuatro veces mayor que dimensiones a obtener; es decir, si se tienen 
20 objetos a escalar, una solución estable sería representar máximo cinco 
dimensiones, y así sucesivamente irían disminuyendo proporcionalmente. El 
valor Stress es una medida de ajuste, es decir, que tan bien o mal las 
distancias representadas en un mapa concuerdan con las clasificaciones dadas 
por los encuestados. Se requiere una solución con un stress bajo y un número 
de dimensiones aceptable. Se hace una gráfica de caída para ver el Incremento 
substancia! en las dimensiones. 

El EMD se ha empleado para conocer las dimensiones subyacentes en diversos 
fenómenos de carácter social y psicológico, y la agresión no ha sido la 
excepción. Ya se ha utillzado este análisis para crear y contrastar las 
diferentes taxonomías (empíricas y teóricas) de la agresión en donde se han 
encontrado soluciones dimensionales muy diversas (Forgas, Brown y Menyhart, 
1980; Varela, Sabucedo y Arce, 1990); sin embargo, estos estudios se han 
basado en conductas previamente Identificadas por los Investigadores como 
agresivas y no partiendo del significado que los sujetos le dan a la agresión. 
Asimismo, no se ha distinguido en estos estudios la agresión de la violencia por 
lo que se ha asumido que las dimensiones obtenidas son válldas para ambos 
constructos, confusión que se ha encontrado sistemáticamente en la literatura. 

Con base en lo anterior, se reallzaron EMDs para obtener las dimensiones 
subyacentes a cada concepto- Violencia, Agresión y Televisión- y contrastar 
con la teoría las dimensiones que se Identificaron en el estudio anterior, ya que 
a diferencia de otras técnicas de reducción de datos, esta metodología cuenta 
con la ventaja de Identificar las dimensiones sin necesidad de que los datos se 
distribuyan de manera normal, no elimina ninguna variable de su análisis y 
brinda soluciones espaciales interpretables. 

Asimismo se llevó a cabo un análisis de conglomerados como análisis adicional 
para corroborar los resultados del EMD. Este análisis según Kruskal y Wlsh (op. 
cit.), ayuda al investigador a Identificar más claramente los subgrupos o los 
conjuntos de objetos que se encuentran más relacionados, colocados mediante 
el EMD en una misma dimensión. El análisis de conglomerados es un 
procedimiento de reducción de datos que agrupa objetos con base en su 
proximidad y el propósito principal es evaluar la distancia que guardan entre sí 
los objetos (Hair, Anderson, Tatham y Black, op.cit.). 
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SUJETOS 

Se contó con Ja participación de 792 personas de· Ja población general de la 
Ciudad de México y Zona conurbada, divididos por sexo y en cuatro rangos de 
edad, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos, comprendidos entre 13 y 18 
años, 22 y 28 años, 35 y 45 años y mayores de 60 años respectivamente. Para 
evitar Ja fatiga de Jos participantes, cada sujeto evaluaba solamente un 
concepto, por Jo que la muestra total estuvo subdividida en tres grupos de 264 
sujetos cada uno. El muestreo fue no probabllístlco por cuotas iguales en 
cuanto a las variables atributivas sexo y edad, como se muestra a 
continuación: 

Estímulo Sexo Adolescentes Jóvenes Adultos Ancianos Total Total por 
Constructo 

Violencia 6 33 33 33 33 132 
264 o 33 33 33 33 132 

Agresión 6 33 33 33 33 132 264 o 33 33 33 33 132 

Televisión o 33 33 33 33 132 264 o 33 33 33 33 132 
Total 198 198 198 198 792 

INSTRUMENTO 

Se construyeron tres Instrumentos diferentes para evaluar las dimensiones de 
cada uno de los conceptos de interés. Dichos instrumentos se elaboraron a 
partir de los núcleos de red obtenidos en el primer estudio, considerando 
aquellas definidoras que eran constantes en todos los grupos. Las palabras 
utilizadas en cada Instrumento fueron: 

Violencia: Agresión, Agresividad, Asaltos, Dolor, Golpes, Guerra, 
Maltrato, Muerte, Peleas, Robos, Sangre y Televisión. 
Agresión: Coraje, Dolor, Enojo, Física, Golpear, Golpes, Gritos, 
Groserías, Insultos, Maltrato, Maldad, Miedo, Ofensas, Peleas, Televislón 
y Violencia. · 
Para Televisión: Agresión, Comunicación, Cultura, Descanso, 
Distracción, Diversión, Enajenación, Entretenimiento, Información; 
Pasatiempo, Pérdida de Tiempo, Programas, y Violencia. 

En el caso particular del instrumento de violencia se decidió anexar algunas 
palabras obtenidas del diccionario, esto para contrastar el significado 
psicológico vs. el significado etimológico del concepto. Las definidoras 
incorporadas fueron: Brusquedad, Brutalidad, Fuerza, Furia, Ira, Pasión, Poder 
y Rudeza. Se contempló la incursión de definidoras etimológicas que obedecen 
a Ja idea de que el significado psicológico se basa en el conocimiento que se 
transmite a través de la educación formal; asimismo, para tener todo el 
concepto en su totalidad, se obtuvieron las palabras que en el Idioma español 
semánticamente están bien utlllzadas como sinónimos de Ja ~ 
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estuvieran ya contempladas por la técnica de RSNM. Para el ins.trumento de 
agresión se agrego la palabra Provocación del diccionario y la palabra 
Televisión, que, aunque no se encuentra muy asociada a la agresión, en las 
redes semánticas de televisión si se encuentran vinculadas. En resumen, el 
instrumento de violencia quedó formado por 20, agresión 17 y televisión 13 
definidoras (anexo E). 

En cada instrumento, las palabras fueron colocadas de manera aleatoria y se 
comparaban en diadas evaluándose que tan cercanas eran entre sí en una 
escala de 10 puntos, siendo el número uno el que representaba más cercanía, 
mientras que el diez, representaba más lejanía. Las comparaciones siempre se 
hicieron con respecto al concepto central (violencia, agresión y televisión 
según cada instrumento) nunca entre todas y cada una de las palabras. Cada 
Instrumento contenía además una sección de datos soclodemográficos que 
permitía la clasificación de los sujetos en cada uno de los grupos de edad y 
sexo. Las Instrucciones se dispusieron de tal manera que permitía que el 
Instrumento fuera auto- administrado. 

PROCEDIMIENTO 

Los Instrumentos fueron aplicados de manera Individual y en ocasiones 
colectiva. Las instrucciones se encontraban Impresas en cada cuestionarlo, 
junto con un ejemplo que se explicaba para cerciorarse que las Instrucciones 
habían quedado claras. La aplicación duraba aproximadamente 10 minutos. 
Se pedía a los sujetos que compararan aquellos pares de palabras que se 
encontraban impresos en la hoja y que marcaran, según su juicio, qué tan 
cercana o lejana se encontraba una palabra respecto a la otra. Se les pedía 
que contestaran directamente en la hoja de respuestas, mediante una cruz o 
un circulo sobre el número que mejor representara su opinión. 
Una vez completadas las cuotas especificadas, se procedió a la captura, 
calificación y análisis de datos. Al momento de realizar los EMDs se 
incorporaron las evaluaciones contrastando el estímulo contra sí mismo para 
que sirviera de eje en cada escalamiento. 

TRATAMIENTO ESTADÍSTICO 

Partiendo de los criterios que mencionan Shepard, Romney y Nerlove (op.clt.), 
para la toma de decisión, se consideró la solución dimensional que, en todos 
los EMDs, representara la mejor combinación entre los valores Stress y el valor 
RSQ, que indica el valor de la varianza explicada. Los EMD en dos dimensiones 
resultaron ser los de mejor ajuste, para todos los conceptos, siendo que, el 
incremento substancial entre tres y un número mayor de dimensiones no era 
estadísticamente representativo según la graficaclón en caída (punto de 
quiebre) para cada valor Stress (anexo F). 

Para cada concepto evaluado se obtuvo un EMD global, por edades y por sexo. 
En el caso particular del concepto violencia se llevó a cabo un EMD especial, 
separando las definidoras socialmente especificadas y las definidoras 
etimológicas. 
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A. Se obtuvo una matriz de distancias a partir de los datos originales de 
·cada uno de los instrumentos mediante el modelo matemático 
ALSCAL. 

B. Se obtuvo el valor s- Stress de Young como indicador de bondad de 
ajuste al modelo. 

C. Se obtuvo la correlación múltiple cuadrada (RSQ) como Indicador de 
la varianza explicada. 

D. Se utilizó el modelo de distancia euclídea para la configuración 
espacial del modelo. 

E. Se graficaron los valores S-Stress para la toma .de decisión de la 
solución dimensional más adecuada. 

F. Al final de cada EMD por estímulo se procesó un ultimo análisis 
utilizando matrices individuales para contrastar a los grupos, según 
edad y sexo en cada concepto. 

G. Se realizó un análisis de conglomerados, tal y como lo recomiendan 
Kruskal y Wish (op.cit) como análisis adicional para corroborar los 
resultados de cada EMD. Se utilizó el modelo de distancia euclídea 
cuadrada, en un conglomerado jerárquico por encadenamiento 
simple. 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

En violencia hay dos dimensiones que por su contenido se denominaron 
conductual emocional y personal social, con el objetivo de hacer más 
entendlble la relación entre las variables y manteniendo la claslflcaclón de las 
definidoras encontrada en el estudio!. 
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En Ja representación espacial del concepto violencia global, se obtuvo un valor 
Stress de .14807 y un RSQ de .94358, lo que implica que la solución es 
adecuada en dos dimensiones. Se puede observar que los elementos más 
próximos al término violencia son asaltos, maltrato, guerra, peleas, agresión, y 
agresividad; posteriormente los demás elementos van alejándose hasta que 
encontramos a la televisión y pasión como los puntos más distantes. Las 
palabras poder y fuerza se encuentran muy cerca entre sí con respecto a loas 
y's, lo mismo que dolor, rudeza, muerte y sangre; Ira y furia. Como era de 
esperarse, asaltos y robos que son variables de una naturaleza muy similar, se 
encuentran muy cercanas entre sí. 

Gráfica 6.2 Configuración Semántica del Concepto Violencia Adolescentes. 
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La solución en dos dimensiones para adolescentes fue de un valor Stress de 
.14461 y un RSQ de .95368. Aqul las variables maltrato, agresión, golpes y 
peleas son las más próximas al estímulo y este grupo considera que pasión y 
televisión son los elementos más lejanos. En esta solución se encuentran más 
próximos robos, guerra, muerte y asaltos entre si formando un grupo muy 
claro en las dimensiones conductual y social. Ira y furia se encuentran muy 
cerca al eje de las y's que divide la dimensión en emocional y conductual. 
Poder y fuerza se mantienen muy cercanas. 
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Gráfica 6.3 Confi uración Semántica del Canee to Violencia Jóvenes. 
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Capitulo VI: ldent1ficacl6n de las dimensiones de la violencia, agresión y televisión 

Gráfica 5.5 Conff uración Semántica del Canee to Violencia Ancianos. 
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Con un valor Stress de .13663 y un RSQ de .93056, la solución bldlmenslonal 
para jóvenes, gráfica 6.3 es muy semejante a la solución para adolescentes, 
en cuanto a que peleas, maltrato y golpes son las variables más próximas al 
punto eje; pasión es el punto más distante; fuerza, poder y brusquedad se 
mantienen muy cercanos y aunque furia e ira se encuentran alejados respecto 
al eje de la y's, se ubican a la misma altura respecto de las coordenadas x's. 
Robos y asaltos se ubican muy inmediatas respecto una de otra. Muerte se 
aleja a violencia lo mismo que dolor, en este grupo de edad hay una distancia 
más clara entre las diversas variables, no encontrándose solapamientos entre 
las variables como en los casos anteriores, en donde se dificulta el análisis 
debido a Ja proximidad entre las variables. 

En la gráfica 6.4 ,los adultos obtuvieron una solución dimensional con valor 
Stress de .15506 y un RSQ de .91291. Los elementos más próximos son 
peleas, maltrato y agresión, mientras que pasión, poder y fuerza, que forman 
un grupo, se encuentran más alejados, en este sentido se observa un cambio; 
por un lado poder y fuerza se perciben como más alejados, mientras que· 
televisión se ubica más cercana, similar a rudeza. Asaltos y robos ya no se 
ubican adyacentes entre sí; furia e ira se mantienen muy cercanas entre ellas. 

El la gráfica 6.5, con valor Stress de .20372 y RSQ de .86826, los ancianos 
identifican como próximos los asaltos, el maltrato, agresión y guerra a Ja 
violencia. Fuerza, poder y pasión son los elementos más alejados respecto al 
eje de las abscisas, mientras que en las ordenadas rudeza y televisión, se 
encuentran en los extremos opuestos, siendo su ubicación contraria a Ja 
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encontrada en la solución para adultos. Brusquedad y dolor se acercan, 
mientras que Ira y furia se alejan entre sr. Aquí la solución. se vuelve 
nuevamente más difícil de Interpretar debido a los valores tan próximos entre 
algunas variables. Esta solución a pesar que cuenta con el valor stress más 
elevado y el RSQ más pequeño, se considera que es adecuada y por lo mismo 
interpretable. 

Gráfica 6.6 Confi uraclón Semántica del Canee to Violencia Hombres. 
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En los análisis por sexo, los hombres registran un valor Stress de .13615 y un 
RSQ de .94336. El maltrato, agresión, agresividad, asaltos y peleas son las 
variables más próximas al eje principal; Pasión y televisión, se apartan más del 
punto de gravedad. Golpes, brutalidad y guerra se aglomeran, así como dolor, 
sangre y rudeza. Se observa que asaltos y robos se alejan mutuamente, 
mientras que Ira y furia se mantienen cercanas. 
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Gráfica 6.7 Confi uración Semántica del Canee to Violencia Mu·eres. 
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En cuanto a las mujeres, el EMD registro un valor Stress de .16104 y ·un RSQ 
de .92927. Como en los escalamientos anteriores, pasión es la definidora más 
alejada, mientras que agresión, peleas, golpes y maltrato son los más 
próximos a la violencia. Robos, asaltos y sangre forman un pequeño grupo en 
la parte Inferior Izquierda; Ira se encuentra más cercana de brutalidad que con 
furia. Dolor y rudeza se asocian en mayor medida, lo mismo que poder y 
fuerza. 

Con base en las gráficas anteriores, se puede observar que los grupos de edad, 
así como los sexos, asignan la cercanía o lejanía de las variables definidoras de 
violencia de manera muy similar; sin embargo, existen algunos distintivos que 
modifican las soluciones dimensionales para cada grupo. Para poder contrastar 
los EMD en su totalidad, de una manera más objetiva y no basándose 
exclusivamente en lo que se observa en las gráficas, se realizó un EMD 
partiendo las diferencias especificas de cada grupo, considerando el sexo y la 
edad conjuntamente. 
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Capitulo VI: Identificación de las dimensiones de la violencia, agresión y televisión 

Gráfica 6.8 Configuración Semántica del Concepto Violencia a partir de 
Diferencias Individuales. 
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En la ~------------ gráfica 
anterior, con un valor Stress de .26915 y RSQ de . 75969 se encuentra que las 
adolescentes y adultos mujeres encuentran una solución espacial similar, lo 
mismo que los hombres y mujeres jóvenes y los adultos y ancianos hombres. 
Es interesante que los jóvenes hombres y las mujeres mayores tengan 
soluciones parecidas, ya que no comparten ni la edad ni el sexo, siendo que 
estas variables no originan un efecto en la comparación de estos dos últimos 
grupos (las gráficas restantes de diferencias Individuales se pueden consultar 
en el anexo G). Se observa asimismo cómo las adolescentes y adultas dan más 
peso a la dimensión Emocional- Conductual para marcar las diferencias entre 
las variables, mientras que los jóvenes y las ancianas las diferencias las 
marcan más en el área personal- social. 

Como parte complementaria al EMD, se realizó un análisis de conglomerados 
para ratificar la proximidad que guardan los distintos elementos del concepto 
violencia. El dendograma con todas las variables, se muestra a continuación 
(se pueden consultar los valores de proximidad en el anexo H) : 
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Gráfica 6.9 Dendograma del Concepto Violencia. 
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A través del análisis de conglomerados jerárquicos se confirma la configuración 
del concepto global de violencia, observándose grupos homogéneos como 
agresión, golpes, maltrato, agresividad y peleas, que son variables de una 
misma naturaleza, sobre todo porque hacen referencia a cuestiones 
conductuales; asimismo, los robos y los asaltos están formando un grupo 
homogéneo y se refieren a acciones sancionadas por la ley y se consideran 
ambas como delitos. Brutalidad se incorpora al primer conglomerado y 
posteriormente se Incluye guerra para que en esta misma etapa se adicionen 
asaltos y robos. Ira y furia, sangre y muerte, poder y fuerza, son otros 
conglomerados homogéneos que forman las otras agrupaciones básicas en el 
análisis. A partir de este punto, los conglomerados se hacen más heterogéneos 
y se identifica que la televisión y la pasión son las variables más alejadas en 
cuanto a la violencia. 

Contemplando los resultados anteriores, y siguiendo la Idea de Holtzman 
( 1994) de que la interpretación de un constructo o situación puede variar 
según el significado cultural que se otorga a dicho concepto, se realizó un EMD 
separando las variables obtenidas del diccionario y las variables definidas en el 
estudio 1, ya que se comportan diferenclalmente estos grupos de variables. A 
continuación se muestran los análisis por significado Etimológico y significado 
Psicológico, ya que un concepto (cualquiera que sea su significado 
etimológico), puede cambiar simplemente por el hecho de que las personas lo 
utilicen para catalogar tal o cual objeto u evento y, dentro de este mismo uso, 
se vaya deformando y alejando de su significado inicial. 

97 



Capitulo VI: Jdentlílcaclón de las dimensiones de la violencia, agresión y televisión 

Gráfica 6.10 Confi uración Semántica del Conce to Violencia Etimológico. 

Evaluación 

Con un valor Stress de .05853 y un RSQ de .98703, la definidora brutalidad es 
la más cercana al estfmulo, seguida por furia. Pasión es la variable más 
distante las dimensiones que Imperan para la Interpretación de la configuración 
semántica son Conductual-Emoclonal y Evaluación. Se puede notar cómo el 
conjunto de definidoras tales como ira, furia, pasión y poder están cargadas en 
la misma dimensión, razón por la cual se llama emocional, en tanto que fuerza 
y rudeza cargan del lado conductual. La segunda dimensión se denominó 
Evaluación ya que se observa claramente como están cargadas de un lado 
aquellas definidoras que, independientemente del contexto, en la mayoría de 
ocasiones se utilizan para denotar algo negativo como en el caso de Ira, furia, 
rudeza; mientras que poder, fuerza y pasión tienen una connotación más 
positiva. En el caso de brusquedad se encuentra más cercana al eje por lo que 
se podría pensar que es una palabra más neutral que dependiendo el contexto 
puede ser con un sentido negativo o positivo. 
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Gráfica 6.11 Confi uraclón Semántica del Conce to Violencia Psicológico. 
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En el EMD para las definidoras pslcosoclales se obtuvo un valor Stress de 
.17145 y un RSQ de .91598. En esta configuración se observan dos 
dimensiones, la primera personal-social y la segunda Simbólico-Concreto. La 
primera se vuelve a conformar por situaciones o elementos de carácter más 
social como son asaltos, agresividad, televisión, aunque robos y guerra se 
encuentran más cargada a la dimensión personal en donde también se ubican 
dolor, sangre y muerte. En la segunda dimensión en lugar de conductas y 
emociones, la definición social utiliza símbolos que representan el concepto de 
violencia como son sangre, dolor, muerte y televisión, mientras que del lado 
concreto se habla de cuestiones más reales u observables como son los golpes, 
la guerra y las peleas y asaltos. Se advierte como las definidoras asaltos y 
robos, siendo éstas muy similares entre sí se mantienen justo muy cercanas al 
eje de las ordenadas, lo que quiere decir que tienen tanto función simbólica 
para representar la violencia así como aluden hechos claves que la gente 
identifica como violentos. 

En la separación de las variables etimológicas y psicológicas, decrementa el 
valor Stress y aumenta el RSQ para las primeras, lo que sugiere que la 
solución es ligeramente más adecuada en cuanto a que la ubicación espacial de 
las variables requirió de un menor número de interacciones para ajustarse al 
modelo y el porcentaje de varianza explicada es el mayor de entre todos los 
escalamientos. Para las variables psicológicas, el valor Stress es ligeramente 
mayor y el RSQ es menor comparado con la solución general del concepto, lo 
que sugiere dos cuestiones: Mientras que el análisis de las definidoras 
etimológicas se puede considerar como más claramente delimitado, el análisis 
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Capitulo VI: Identificación de las dimensiones de la violencia, agresión V televisión 

del concepto violencia se ve enriquecido con la combinación de definidoras 
etimológicas y psicológicas, por lo que este análisis ayuda a dar sustento a la 
Incorporación de palabras definidas filológicamente. Asimismo, se encuentra 
que a pesar de que las palabras del diccionario no se asocian en memoria de 
manera tan inmediata con la violencia, los sujetos si las logran Identificar y por 
lo mismo, otorgarles una distancia respecto del estímulo. 

La solución de dos dimensiones para Agresión, fue la adecuada y la utilizada 
para todos los EMD del concepto, ya que se encontraron puntajes adecuados, 
tanto de valor Stress como de RSQ y el Incremento entre tres o más 
dimensiones no resultó significativo en la graflcaclón en caída (anexo F). 
Siguiendo la CAT del primer estudio, se Interpretaron las dimensiones del 
concepto, notándose que el eje de las abscisas se denominó Conductual y las 
ordenadas Emocional. 

Gráfica 6.12 Confi uración Semántica del Conce to A reslón. 
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Con un valor Stress de .20270 y un RSQ de .87481, el EMD para agresión 
general muestra como la violencia, golpes, peleas, golpear, y maltrato son las 
variables más próximas al concepto, mientras que la definidora más alejadas 
es miedo. Las cuestiones conductuales como los insultos, gritos, groserías, etc 
se cargan de lado derecho con respecto a las ordenadas, mientras que los 
menos observables como enojo, miedo, coraje, dolor, etc se orientan de lado 
izquierdo. Las emociones forman un grupo compacto en la parte superior de la 
gráfica, en tanto que la televisión y lo físico son elementos aislados que se 
encuentran de lado opuesto. Curiosamente, a pesar que gritos, insultos y 
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Capítulo VI: Identificación de las dimensiones de la violencia, agresión y televisión 

groserías son conceptos de origen similar no están tan cercanos entre sí como 
insultos y ofensas. 

Gráfica 6.13 Confl uractón Semántica del Canee to A reslón Adolescentes. 
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Con un valor Stress de .20839 y un RSQ de .85482, la solución para el grupo 
de adolescentes muestra que violencia, golpes, maltrato y golpear son los 
elementos más cercanos a la agresión y nuevamente el miedo es el más 
alejado. Los insultos, ofensas y gritos forman un grupo más claramente 
definido aunque groserías queda muy apartada del mismo. Enojo, provocación 
y coraje que estaban muy cercanas en la configuración general, se encuentran 
más diferenciadas, mientras que televisión y ñslca, aunque se encuentran al 
mismo nivel del eje de las x's, con respecto a las ordenadas son extremos 
opuestos. 
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Capitulo VI: ldentlficacl6n de las dimensiones de la violencia, agresión y televisión 

Gráfica 6.14 Confi uraclón Semántica del Canee to A resión Jóvenes. 
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Gráfica 6.15 Confi uraclón Semántica del Canee to A reslón Adultos. 
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En cuanto a los jóvenes, (gráfica 6.14) el EMD se obtuvo con un Stress de 
.20727 y RSQ de .85596. Peleas, maltrato, violencia, golpear y golpes son las 
variables más cercanas al estímulo. Miedo en el eje de las abscisas y ñslca en 
las ordenadas son las ·definidoras más lejanas. Maldad, coraje y enojo se 
mantienen juntas, mientras que groserías, Insultos, gritos y ofensas se 
encuentran dispersos en el eje de las y's. 

En la gráfica 6.15 para adultos, la configuración bidimensional obtuvo un valor 
Stress de .1g530 y un RSQ de .85765. Las definidoras más próximas siguen 
siendo como en los casos anteriores, golpes, violencia, maltrato, golpear y 
peleas. Gritos insultos y ofensas se encuentran más cercanos al punto central, 
groserías sin embargo se percibe muy lejana, rodeándose de las palabras 
maldad, dolor y coraje; provocación, enojo y coraje ya no se perciben tan 
próximas entre ellas, mientras que aproximan miedo y televisión, ubicándose 
ambas más alejadas en el eje de las x's respecto a agresión. Física y 
provocación se convierten en los extremos de las puntuaciones con respecto a 
las y's. Televisión es la segunda definidora más alejada tanto en la dimensión 
conductual como en la emocional. 

Comparando los valores Stress y RSQ de todos los EMD para agresión, el de 
los ancianos (gráfica 6.16), con puntajes de .21859 y .79630 respectivamente, 
es el que goza de menor ajuste y menor varianza explicada. No obstante, la 
solución es adecuada en tanto que las distancias permiten ubicar a cada 
variable con relación a la agresión. Se observa en esta misma gráfica que 
violencia, maltrato y golpes son los más próximos a. agresión. En esta 
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configuración no se Identifican claramente grupos homogéneos de variables 
como sucede en otros grupos de edad. Gritos, groserías y física se encuentran 
próximos entre si, al Igual que enojo y dolor; televisión, miedo, coraje y 
maldad se encuentran dispersos a lo largo del mapa perceptual; provocación 
se comporta de manera similar a Insultos, ofensas, peleas y golpear. 
Observando a la televisión, es el elemento más aislado con respecto a las y's. 
Por sexo, se encuentran puntajes adecuados en la solución de dos 
dimensiones. 

Gráfica 6. l 7 Confi uración Semántica del Canee to A restón Hombres. 
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La distribución espacial para los hombres obtuvo un valor Stress de .20408 y 
.86235 para RSQ. Maltrato, violencia, peleas, golpes y golpear son las más 
estrechas con respecto a agresión; miedo por el contrario es la más alejada en 
cuanto al eje conductual, mientras que física lo es en la escala emocional. 
Provocación, maldad, coraje, dolor y enojo se ubican muy próximas entre ellas, 
mientras que groserías, insultos, ofensas y gritos se comportan más dispersas 
entre si. La televisión con respecto a las ordenadas, se encuentra más próxima 
a física, mientras que en la abscisa, es más próxima a miedo, por lo que es 
distante con respecto a agresión en ambas dimensiones. 
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Capitulo VI: Jdentiricación de las dimensiones de la violencia, agresión y televisión 

Gráfica 6.18 Confi uración Semántica del Canee to A resión Mujeres. 
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Los valores de ajuste, también son adecuados en el EMD de las mujeres, con 
un Stress de .21284 y RSQ de .84010. Los elementos más próximos siguen 
siendo violencia, maltrato y golpes, así como los más alejados miedo en lo 
conductual y ñsica y televisión en lo emocional. Enojo, maldad, coraje y 
provocación se mantienen juntas en tanto que groserías se separa de ofensas, 
insultos y gritos. 

A continuación se muestra la gráfica basada en las diferencias individuales, que 
permite comparar a los grupos de edad y sexo en sus evaluaciones de 
distancia-cercanía de las palabras definidoras de la agresión. 
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capitulo VI: Identificación de las dimensiones de la violencia, agresión V televisión 

Gráfica 6.19 Configuración Semántica del Concepto Agresión a partir de 
Diferencias Individua/es. 
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Al comparar los grupos de edad y sexo, con un valor Stress de .28789 y RSQ 
de .63358 se encuentra que las mujeres y hombres adolescentes y las mujeres 
adultas adjudican la importancia o cercanía de manera similar a cada variable 
dentro de los EMDs. Las mujeres ancianas y los hombres jóvenes evalúan de 
manera más análoga a todas las variables, así como las mujeres jóvenes y los 
adultos hombres entre si. El grupo más alejado es el de los hombres ancianos 
con respecto a todos los grupos y sobre todo es el opuesto al grupo de 
adolescentes. El grupo de los adolescentes tanto hombres como mujeres son 
los que adjudican más Importancia a la dimensión conductual, mientras que la 
dimensión emocional es más importante para los ancianos y adultos 
hombres.(las gráficas restantes de diferencias individuales se pueden consultar 
en el anexo G). 
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Gráfica 6.20 Dendograma del Concepto Agresión. 
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En el análisis de conglomerados jerárquicos se ratifica la configuración del 
concepto global de agresión, encontrándose grupos relativamente homogéneos 
entre variables. Las unidades más sencillas están conformadas por pares como 
golpes y golpear, violencia y maltrato, ofensas e insultos. En la primera unidad 
se adjunta peleas para posteriormente unirse a maltrato y violencia para 
formar un grupo mayor. Insultos y ofensas se juntan con gritos para de nuevo 
juntarse con el primer conglomerado. En este nivel coraje y enojo también 
forman un grupo homogéneo pero a partir de aquí los conglomerados al 
momento de Ir creciendo van tornándose más heterogéneos, identificándose 
como Jos elementos más alejados al miedo y a Ja televisión. 

Igual que para los dos conceptos anteriores, los análisis de Televisión, 
encontraron un buen ajuste con la solución de dos dimensiones en todos Jos 
EMDs, obteniéndose índices aceptables de Stress y RSQ, siendo que el 
incremento entre tres o más dimensiones no resulto significativo en la 
graficación en caída (anexo F). La Interpretación que se realizo de las 
dimensiones considero Ja CA para el eje de las abscisas y se decidió nombrar a 
las ordenadas como Finalidad, basándose en el uso que se le da a Ja televisión. 
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Gráfica 6.21 Confi uraclón Semántica del Canee to Televisión. 

televisión 

-2..._'--~'-->-~~4-~~~._~~~~-'-~..l-~~-.1~~~-.l 
·1.5 

Evaluación 

La solución para el concepto global de televisión obtuvo un valor Stress de 
.14569 y RSQ de .90949. Esta configuración resulta ser de las más sencillas, 
por un lado se observa que las variables que obtuvieron una CA negativa en el 
primer estudio, se cargan de lado derecho, mientras que aquellas con carga 
positiva o descriptiva se cargan del lado Izquierdo, siendo muy claro este 
comportamiento. En cuanto a la dimensión de finalidad se ubica en la parte 
Inferior descanso, pasatiempo, cultura, y perdida de tiempo, mientras que en 
la parte superior se encuentra comunicación, Información, entretenimiento, y 
diversión. Considerando las dos dimensiones en su conjunto podemos ver que, 
el uso de la televisión como entretenimiento, información, distracción y 
diversión como algo positivo positivas, mientras que utilizarla para la violencia 
o la agresión es negativo. El descanso y el pasatiempo, supondrían cuestiones 
pasivas pero positivas en las personas, mientras que enajenar y pérdida de 
tiempo son cuestiones pasivas negativas. Aquí se observa cómo la violencia y 
la agresión se evalúan de manera muy similar respecto de la televisión y 
corroboran que las dos se mencionen en la red de televisión. La definidora más 
próxima es programas, seguida por información. 
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Capitulo VI: Identificación de las dimensiones de la violencia, agresión y televisión 

Gráfica 6.22 Confi uraclón Semántica del Conce to Televisión Adolescentes. 
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En los adolescentes, el valor Stress obtenido fue de .20979 y RSQ de . 76838. 
Estos valores son los más bajos tanto en el concepto de televisión como para 
el resto de los estímulos. Esto Implica que, el EMD no es tan adecuado; sin 
embargo, se puede observar que separa en dos grupos a las definidoras con 
carga negativa de las definidoras con evaluación positiva o descriptiva. En el 
extremo derecho se ubican pérdida de tiempo, enajenación, agresión y 
violencia. En la dimensión finalidad, comunicación e Información se separan; la 
distancia entre pasatiempo y descanso se reduce, así como para distracción e 
Información. Las primeras dos variables más asociadas son programas y 
entretenimiento, mientras que enajenación la más alejada respecto del eje de 
las x's. La proximidad que existe entre la violencia y la agresión respecto de la 
televisión es muy parecida. 
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Capitulo VI: ldentificaci6n de las dimensiones de la violencia, agresión y televisión 

Gráfica 6.23 Confi uración Semántica del Canee to Televisión Jóvenes. 
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Capitulo VI: Identificación de las dimensiones de la violencia, agresión v televisión 

Gráfica 6.25 Confi uraclón Semántica del Conce to Televisión Ancianos. 

televlslán 

pérdldn ~tiempo 

-2._~~-<.~~~ ..... ~~--~~~ ..... ~~~--~~....,¡..~~--.1 
-1.5 -.5 o.o .5 1.0 1.5 2.0 

Evaluación 

Con valores adecuados de .13945 de Stress y .88893 de RSQ, el EMD de los 
jóvenes (gráfica 6.23) es muy claro en cuanto a que las variables con carga 
negativa se aglomeran en un extremo, mientras que el resto lo hacen en el 
sentido contrario. Programas sigue siendo la variable más próxima, en 
segundo lugar se ubica distracción seguida de entretenimiento. Las variables 
más alejadas son descanso para las ordenadas y agresión en las abscisas. 

En el grupo de los adultos (gráfica 6.24), el valor Stress alcanza .11684 y el 
RSQ .92777. La solución es muy adecuada, ya que logra escalar a 1.as variables 
de manera muy precisa, observándose nuevamente que las definidoras 
negativas y positivas cargan en extremos opuestos. Es notorio que televisión 
carga en el lado negativo, lo que sugiere que las evaluaciones negativas se 
encuentran más próximas que las positivas. La definidora más importante para 
televisión es programas y es aquí donde agresión y violencia al igual que 
distracción y comunicación se encuentran a distancias muy semejantes 
respecto del eje central. 

En mapa cognitivo para el grupo de ancianos (gráfica 6.25), los valores Stress 
y RSQ son .18221 y .86635, respectivamente. Los programas e Información 
son las variables más cercanas a la televisión, en tanto que enajenación y 
pérdida de tiempo las más alejadas. Este grupo de edad también diferencia 
entre las definidoras negativas y positivas; vinculan más estrechamente a la 
violencia y con la agresión, así como al pasatiempo con la cultura. 
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Gráfica 6.26 Confi uración Semántica del Conce to Televisión Hombres. 
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Gráfica 6.27 Conff uraclón Semántica del Conce to Televisión Mujeres. 
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Capítulo VI: Jdentlflcación de las dimensiones de la violencia, agresión y televisión 

Para los hombres, el valor Stress es de .13793 y RSQ de .91852. Al Igual que 
los EMDs por grupo de edad, se asignan distancias de manera similar entre 
aquellas variables negativas y las positivas. Los programas e Información son 
las palabras más cercanas a la televisión en tanto que enajenación y descanso 
se perciben como más alejadas. Distracción, entretenimiento, comunicación e 
información se encuentran muy próximas entre sí, al igual que violencia y 
agresión en el polo opuesto. 

En el EMD de las mujeres, el valor Stress de .19635 y RSQ de .83873, resulta 
muy adecuado. Las variables negativas cargan en el extremo derecho, 
mientras que las positivas en el extremo Izquierdo. Las mujeres evalúan a la 
televisión más negativamente en cuanto que, tanto el eje y como la variable 
más próxima, se ubican en el lado derecho que es negativo. Información, 
violencia y agresión son las que se encuentran más próximas a televisión 
después de programas. Los puntos más distantes lo marcan descanso y 
enajenación. 

Gráfica 6.28 Configuración Semántica del Concepto Televisión a partir de 
Diferencias Individuales. 
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Como se puede apreciar en la gráfica anterior, con un valor Stress de .28244 y 
RSQ de .59404, los grupos de jóvenes y ancianos escalan de manera 
semejante a las diversas palabras que se asocian con la televisión en la 
dimensión finalidad, considerando a la edad como la variable responsable de 
estas similitudes. Para el resto de los grupos, se observa que la variable 
importante es sexo, ya que se parecen más las mujeres adolescentes y 
adultas, y los hombres adolescentes y adultos entre sí que en los grupos de las 
mismas edades. Se observa que los ancianos y los adultos hombres dan más 
importancia a la dimensión evaluación que el resto de los grupos (las gráficas 
restantes de diferencias individuales se pueden consultar en el anexo G). 
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Gráfica 6.29 Dendograma del Concepto Televisión. 
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Para el concepto televisión, a partir del análisis de conglomerados jerárquicos 
se identifican unidades básicas de agrupamiento de variables. Estas unidades 
son entretenimiento y diversión, y agresión y violencia. Se nota como al Igual 
que en las gráficas, las palabras forman dos grupos grandes de variables en 
donde se engloban por un lado los términos con valoración negativa y por otro 
lado, los de valoración positiva. Entretenimiento y diversión adicionan a 
distracción para después aglomerarse con Información y comunicación que 
constituían previamente un grupo homogéneo. A partir de aquí las distancias 
Incrementan y se van incorporando las palabras remanentes, hasta formar un 
solo conglomerado. 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Utilizando la técnica de Escalamiento Multldimenslonal, se pudo corroborar la 
configuración en memoria de las diversas palabras que se asocian con la 
violencia, agresión y televisión, permitiendo ubicar espacialmente la posición 
relativa que cada elemento guarda respecto del estimulo central. 

Con base en la definición psicológica de cada uno de los conceptos de Interés, 
se construyeron Instrumentos que permitían la comparación entre cada una de 
las definidoras y el concepto central. Asimismo, la técnica permitió obtener de 
manera indirecta la posición entre todas y cada una de las definidoras sin tener 
que realizar comparaciones exhaustivas por cada palabra, evitando así el 
cansancio excesivo en la realización de la tarea, ya que si se hubieran 
contrastado, por ejemplo las 20 definidoras de violencia contra ellas mismas, 
se habrían requerido 380 comparaciones por sujeto. 

Como lo menciona Frlsby (1996): 

La computadora no puede Interpretar la naturaleza de las dimensiones 
extraídas del EMD. Es el trabajo del Investigador el examinar como los objetos 
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son allneados en el espacio y compaginarlas con la información acerca de las 
propiedades de los objetos para poder interpretar la naturaleza de las 
dimensiones (p. 78). 

Analizando los diversos EMD, se observa que una solución en dos dimensiones 
es suficiente para obtener un mapa perceptual con índice de ajuste adecuado, 
así como una varianza explicada muy favorable. La ubicación espacial de 
ciertas variables en los tres estímulos, eventualmente resultó dificil de 
Interpretar tomando como referencia las dimensiones propuestas en este 
estudio, puesto que la esencia de las mismas, difiere de la mayoría de palabras 
que sirvieron como ejes al designar cada dimensión. 

Con base en la distancia euclídea de cada una de las definidoras de violencia, 
se observa cómo Jos términos más alejados resultan ser los obtenidos del 
diccionario. Esto Implica que ha cambiado el significado original del término por 
un significado que, con base en experiencias, Influencias de otros medios, 
contexto, etc. se ha desarrollado a través de la Interacción social. Este 
significado pslcosoclal, está configurado en dos dimensiones básicas 
denominadas Emoclonal-Conductual y Personal-Social. La asignación de un 
nombre a cada dimensión se realizó con base en las teorías acerca de la 
violencia. 

Pasión, Televisión y Muerte, son aquellas variables que sistemáticamente se 
escalan como las más alejadas de Violencia. En el caso de Pasión, esto se 
debe, probablemente, a que en su uso cotidiano se le asocia a eventos de 
carácter positivo, como por ejemplo situaciones amorosas, lo que es contrario 
a la valoración general de la violencia, que es negativa. Televisión, a pesar que 
se obtuvo de las RSN, se sitúa alejada del concepto central generalmente en la 
dimensión emocional; esto podría explicarse por dos razones. En primer Jugar, 
la televisión es una variable que originalmente en la CAT se clasificó como 
estímulo, por lo que la denominación de las dimensiones no resultaba tan 
adecuada en este caso en particular. En segundo lugar, la televisión en CA es 
descriptiva, mientras que como ya se mencionó el estímulo principal es 
negativo. Muerte es la tercera palabra que se encuentra alejada en general del 
estímulo, siendo esto contradictorio, sobre todo para los adolescentes y 
adultos, ya que inicialmente la Muerte ocupa los primeros Jugares dentro de la 
definición de violencia. Este comportamiento puede ser explicado bajo la 
misma perspectiva que televisión en cuanto que no es ni emoción ni conducta 
y posee una carga descriptiva, lo que estaría Indicando un ajuste forzado a las 
dimensiones. 

Comparando los EMD, se observa como los mapas perceptuales pueden variar 
como consecuencia del sexo en primera Instancia y por la edad en segunda. 
Por ejemplo, el mapa perceptual de las mujeres adultos es más parecido al de 
las mujeres adolescentes; por edad, los estímulos son evaluados más 
análogamente entre más cercanos los rangos de edad, como ejemplo, tenemos 
a los adultos y ancianos hombres y los adolescentes hombres y jóvenes 
mujeres. Asimismo, la dimensión emocional- conductual es la más Importante, 
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ya que los grupos en este eje obtienen mayores puntajes de ajuste, lo que 
Implica que las diferencias registradas en los EMD's están marcadas 
principalmente en esta dimensión. 

En la configuración espacial de la agresión se puede ver que Miedo, Televisión, 
Física y Provocación se alejan del punto central. Miedo en todos Jos 
escalamientos es la palabra más alejada, probablemente debido a que 
originalmente no se encontraba tan asociada como otras definidoras y es una 
emoción que puede ser inhibitoria de la misma agresión, contraria a Ira y 
coraje que son actlvadoras. Televisión, Inicialmente no se encontraba en Jos 
núcleos de red para ser Incluida en el Instrumento; sin embargo, se decidió 
incluirla forzando a los sujetos a proporcionar una distancia entre las dos 
palabras, además que la naturaleza de la televisión tanto en CA corno en CAT 
es diferente del resto de definidoras. Física se encuentra alejada de agresión 
en las ordenadas en tanto que su naturaleza no tiene relación con lo 
emocional, aunado a que la valoración que obtuvo en el estudio previo fue 
descriptivo. En cuanto a la definidora Provocación, el alejamiento que tiene con 
agresión en parte se debe a que la palabra fue tornada e incluida en el 
Instrumento a partir del diccionario, por lo que no está asociada 
"naturalmente" al concepto. 

En la comparación de grupos, se observa que la edad tiene un efecto 
Importante en la semejanza de las soluciones espaciales, así como el sexo. 
Resulta difícil decidir cual de las dos variables tiene el mayor efecto, ya que es 
evidente que los adolescentes, jóvenes y ancianos se parecen entre ellos, al 
Igual que existen semejanzas por sexos. En este caso, la dimensión conductual 
es la más importante, ya que los grupos en este eje obtienen mayores 
puntajes de ajuste, lo que Implica que las diferencias registradas en los EMD's 
están marcadas principalmente en esta dimensión. 

Para televisión, la denominación de las dimensiones resultó ser más sencilla y 
clara, ya que el mapa perceptual separaba en el eje de las abscisas las 
variables en positivas y negativas, razón por la cual se denomino Evaluación. 
Para la dimensión de las ordenadas, la tarea fue más complicada y se 
determino llamarla Finalidad; aquí, justamente, algunas variables no se 
ubicaban claramente en uno y otro extremo, como por ejemplo violencia y 
agresión. 

A las definidoras Descanso, Enajenación y Cultura, los sujetos de los diversos 
grupos las escalaron de tal manera que resultaron ser continuamente las más 
alejadas al estímulo. Por otro lado, se encontró una vinculación muy cercana 
entre violencia y agresión para la mayoría de los grupos. Para las 
comparaciones entre grupos del concepto televisión se obtuvieron los puntajes 
mayores de ajuste en la dimensión evaluación, resultando ser la principal para 
registrar las diferencias entre variables. 

No obstante que este estudio ayudó a la ratificación del significado psicológico 
de los conceptos, brindo un análisis más fino en cuanto de las dimensiones de 
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la violencia y agresión, ayudo a señalar las diferencias entre ellos e hizo 
énfasis en el papel que juega la edad y sexo, quedo sin explorar a profundidad 
la influencia directa de la televisión en la percepción del fenómeno, transmisión 
directa de objetos identificados corno violentos o generadores de violencia, así 
corno la afección de los sujetos cuando presencian violencia en la televisión, 
por lo que se realizó un tercer estudio tratando de alcanzar estos objetivos. 
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CAPITULO VII: ESTUDIO 3 

IDENTIFICACIÓN DE LA TELEVISIÓN COMO AGENTE SOCIALIZADOR 
DE VIOLENCIA 

El objetivo del presente estudio fue identificar, a partir de las propias 
opiniones, experiencias y conocimientos de la población general de cómo se 
percibe la transmisión de la violencia a través de la televisión. Con la técnica 
de Entrevistas con Grupos Focales (Vaugh, Shay y Slnagub, 19gg¡, se exploró 
de manera más profunda aquello que las personas entienden y asocian con la 
violencia. 

El propósito del estudio fue crear un ambiente de discusión óptimo para que 
los sujetos pudieran expresar sus opiniones, Ideas, Impresiones, creencias etc. 
acerca de la televisión, sus hábitos como audiencia, así como la influencia 
directa en su vida cotidiana, tratando de explorar a profundidad el efecto en 
especifico de la violencia. Esta técnica ya se ha utilizado precisamente para 
evaluar las estrategias de prevención de la violencia en la televisión y en las 
calles (Levlne y Zlmmerman, 1996; Zlmmerman, 1996). 

SUJETOS. 

Se logró la participación voluntaria de 87 personas, en donde el 70% de los 
participantes fueron mujeres. Se formaron ocho grupos de discusión con base 
en las edades. 

2 grupos focales con adolescentes ( 13 a 15 años). 
2 grupos focales con jóvenes, (18 y 24 años). 
2 grupos focales con adultos, (35 y 45 años). 
2 grupos focales con ancianos, (mayores de 60 años). 

Cada grupo, en promedio, estaba formado por diez participantes y un 
moderador que llevaba a cabo la sesión. El Investigador estaba presente en 
todas las sesiones fungiendo como supervisor de la sesión. El moderador, en la 
mayoría de las sesiones, era una persona ajena a la Investigación, con la 
finalidad de no interferir o inducir la respuesta de los sujetos. 

INSTRUMENTO 

Se utilizó una guía semi- estructurada de 28 preguntas básicas que exploraban 
cuatro áreas de interés: 

A. Hábitos de audición. 
B. Percepción de Programas. 
C. Identificación de elementos de violencia en la televisión. 
D. Influencia de la televisión en la audiencia. 

- "-· 

La guía fue desarrollada con base en la secuencia . iÓgicá y n.aturai de la 
conversación, y organizada de tal manera que podía cubrirse en su totalidad en 
aproximadamente 60 mln. (anexo I). Las preguntas comenzaban siendo 
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sencillas e Incrementaban su complejidad a lo largo de Ja sesión_ en tanto que 
el moderador demandaba respuestas más.elaboradas. 

MATERIALES 

Los grupos focales se llevaron a cabo en 'saio'ries. Se utilizaron ~n cada sesión: 
Dos grabadoras de audio portátiles tipo reportero.-
Pilas AA para las grabadoras. --
Casetes. 
Etiquetas adherlbles. 
Hojas de anotaciones. 

Dentro de los espacios asignados para- la realización de los grupos de 
discusión, las sillas se acomodaban en círculo con la Intención de que todos Jos 
participantes pudieran verse entre si, estar dentro del área de visión del 
coordinador, y para que la grabación del audio fuera más sencilla y abarcara a 
todos los sujetos. 

PROCEDIMIENTO 

Previo a las sesiones, se seleccionaba el moderador y se revisaba la guía junto 
con el investigador para discutir los objetivos, el procedimiento que se Iba a 
llevar a cabo, aclarar dudas y realizar ensayos con la finalidad de que el 
moderador estuviera familiarizado con las preguntas y tuviera plena conciencia 
de las metas a alcanzar, así como Ja clarividencia suficiente para modificar Ja 
guía cuando resultara pertinente en el transcurso de las sesiones. 

Se acudió a centros educativos y sociales para llevar a cabo el estudio, por la 
facilidad de disponer de una población cautiva que apoyará más fácilmente a Ja 
investigación. Una vez que aceptaban participar, se citaba al Investigador en 
un lugar y hora determinados por los centros, así como a los sujetos. Cuando 
se tenían un mínimo de 8 y un máximo de 13 participantes, comenzaba la 
sesión. 

A. Una vez que los sujetos estuvieran sentados el coordinador: entraba y 
se presentaba, mientras daba las etiquetas adherlbles para que los 
sujetos anotaran su nombre y se la colocaran para· que el moderador 
los Identificara más fácilmente. - --•. : : :,. . .' .. : ·, 

B. Se presentaba cada persona, dando datos como npmbre y.edad aun 
cuando entre ellos se conocieran. :·' , -.-.. • 

C. El coordinador les informaba que la sesión Iba a seraUdlograbada éon 
fines de análisis y que la duración sería de_ aproximadamente de 60 
minutos. , : -." - · - : -

D. Se les pidió a los sujetos que participaran sin 'un orden especifico y 
que hablaran tan libremente como quisieran, conslderándo_•ante. todo 
el respeto hacia las opiniones de los demás. -- · -

E. Se hacía la aclaración de no hablar todos al mismo tiempo_ así como 
distraerse y ser concretos en las Ideas que q-Llisieran -exponer, hablar 
alto y claro para que la grabación fuera nítida_ y entendible. - · 
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F. Una vez que el coordinador explicaba las Instrucciones y se aclaraban 
dudas, se Iniciaban las preguntas de la guia, explorando a 
profundidad donde se requería. En ocasiones, el moderador Incluía 
preguntas especificas que el Investigador le proporcionaba en el 
transcurso de la sesión. 

G. Al cubrir la mayoría de las preguntas y cuando las respuestas 
empezaban a considerarse repetitivas, se realizaba el cierre de la 
sesión, recapitulando los hallazgos y agradeciendo a los participantes 
su colaboración. Se les pedía a los sujetos que saliendo no 
comentaran el tema con otras personas que fueran a entrar a la 
siguiente sesión. 

H. Terminando el grupo focal, el moderador y el supervisor 
Intercambiaban opiniones y se daban retroalimentación mutua, 
cambiando Impresiones tanto del contenido de las respuestas como 
de la dinámica de la sesión. 

I. Posteriormente se realizaba la transcripción de cada una las sesiones 
llevadas a cabo. 

J. Se realizó el análisis de contenido de los datos recolectados 
considerando las cuatro áreas de Interés consideradas en la. guía. 

PRESENTACIÓN DE RESULTA DOS 

Se realizó un análisis de contenido, siguiendo las cuatro :categorí~s en· que se 
encontraba dividida la guia. El cotejo de las respuestas ·se baso en la variable 
edad y se registro el grado de consenso ·entre los participantes· y entre los 
grup~. . . . -

Hábitos de Audición 

Adolescentes 
La mayoría de los participantes ven la televisión en promedio tres horas 
diariamente y más asiduamente entre semana. Durante las sesiones se 
mencionó que ver la televisión forma parte de su estilo de vida y es un hábito 
sumamente arraigado, ya que se utlllza como referencia permanente para 
definir su comportamiento y su percepción social: la moda, los gustos, las 
creencias y los valores. Su Identidad se define por la aproximación a 
determinado tipo de programas y por su simpatía por ciertos personajes. Se 
indicó que los participantes ven tanto televisión abierta como televisión de 
paga. 

Para la mayoría de participantes la televisión significa entretenimiento y 
distracción, así como también un medio para enterarse del mundo y divertirse, 
pero mencionan a la vez que es una pérdida de tiempo, ya que distrae la 
atención de otras actividades Importantes. 

Dos terceras partes de los sujetos mencionan ver la televisión solos, sin 
compañia de familiares ni amigos. La tercera parte restante menciono verla 
con sus hermanos (as) y sus padres que, en la mayoría de los casos es en 
compañia de la madre, ya que el padre en ocasiones llega al domicilio cuando 
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ya es . tarde para que los hijos sigan despiertos. Los lugares que se 
mencionaron corno más frecuentes para ver la televisión fueron la sala Y la 
recamara, teniendo corno mínimo dos televisores por casa. 

Dentro de las ventajas de ver la televisión se encuentra el entretenimiento 
que sirve para relajar y distraer de la vida; también se indico que Informa Y 
enseña (dependiendo el programa) algunos datos culturales y de Interés 
general que les ayudan a resolver las tareas asignadas en la escuela. Una 
ventaja que solo una persona mencionó fue que une a la farnllla, ya que 
cuando ven la televisión reunidos hacen comentarios con respecto a los 
programas que están viendo en ese momento y eso hace que Interactúen entre 
si. Esta opinión no fue compartida por todos los sujetos. 

Se mencionó que corno principal desventaja es la distracción que genera y que 
ocasiona que el Individuo se aparte de las actividades y deberes que tiene que 
realizar. También se menciona que "Idiotiza" a las personas que la ven: 

"por ejemplo uno ve un programa y si a uno le hablan ni siquiera pone 
atención a lo que sucede alrededor". 

Se considera una pérdida de tiempo porque se menciona que: 
"en ocasiones no hay nada bueno en fa tele pero uno la ve porque no tiene 

nada mejor que hacer". 

Jóvenes 
En este grupo de edad la mayoría de participantes refirieron ver 
frecuentemente la televisión, al menos tres veces por semana aunque en un 
par de casos no se veía televisión ya que se prefería hacer otro tipo de 
actividades. Mientras que algunos participantes tienen la televisión prendida 
durante muchas horas a lo largo del día, algunos otros sujetos refirieron verla 
solamente un par de horas, lo que dura un noticiero o bien simplemente a 
manera de conciliador de sueño y despertador. 

El motivo para ver la televisión es entretenerse, estar Informado, conocer 
lugares diversos, distraerse y perder el tiempo. Resalta en los jóvenes el 
hábito de prender el televisor aun sin prestarle el 100% de atención, ya que se 
Indica que se pueden realizar algunas otras actividades mientras se "ve" 
televisión. Sirve de compañía cuando la persona está sola o tiene miedo. 

La mayoría de sujetos tiene televisión por cable, ya que opinan que es una 
mejor televisión, debido a que hay más canales culturales que en televisión 
pública. No hay un lugar en particular dedicado especialmente para ver 
televisión por lo que puede verse en el cuarto, sala, estudio, cocina, etc. En 
promedio se tienen dos televisores en casa, siendo que en cuestión de 
tecnología, es el avance más accesible que tienen las personas en general. 

Dentro de las ventajas se menciona la adquisición de conocimientos diferentes 
de los obtenidos mediante la educación formal y a los cuales no se tiene tan 
fácil acceso; da más cultura general e Información relevante y ayuda a formar 
criterio. Las situaciones que presenta se consideran más realistas y estimula 
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los sentidos por las formas, colores y por la rapidez con que transmite la 
Información a diferencia de otros medios de difusión. No requiere de grandes 
esfuerzos cognoscitivos para entender los programas. Los jóvenes explicaron 
que algunas familias utilizan a la televisión como niñera de sus hijos, 
manteniéndolos entretenidos mientras los padres prestan atención a otro tipo 
de actividades, lo que resulta ventajoso para los adultos pero no así para los 
niños, por lo que ellos mismos no lo consideran una ventaja. 

Como desventajas se mencionó la imitación de estereotipos, enajenación, 
estrés, pérdida de tiempo, el sufrimiento por problemas ajenos y la evaluación 
de la vida a partir de lo que acontece en un programa. Se considera que la 
televisión desvía la atención a cosas Irrelevantes y también representa un 
desperdicio de dinero, electricidad, etc. que se podrían Invertir en otras cosas 
más provechosas. Asimismo, se percibe una manipulación por parte de las 
televisaras en la información que se transmite, obedeciendo a determinados 
intereses, por lo que no se presenta la realidad tal y como es. 

Adultos 

Los adultos en la mayoría de los casos ven la televisión al menos una hora 
diariamente, sobre todo en las noches y los fines de semana, pudiendo estar 
acompañados o solos, dependiendo si tienen familia o son solteros. 

El significado que se adjudica a la televisión es de entretenimiento, distracción, 
información y aburrimiento, resultando que en algunas ocasiones se considere 
como perturbadora de la paz Interior. Sirve como aparato de audio cuando se 
quiere escuchar música o inductor de sueño. 

Entre las ventajas que se mencionan se encuentra en primer lugar la rapidez 
en la Información, sobre todo de noticias nacionales e Internacionales, así 
como ser una fuente de entretenimiento barata, considerándola una alternativa 
cuando no hay posibilidades económicas o climáticas de salir a realizar otro 
tipo de actividades. Brinda conocimiento general de diversos aspectos 
académicos sin tener que leer o realizar grandes esfuerzos cognitivos, se 
atienden a eventos deportivos sin tener que salir del domiclllo, se practican 
otros idiomas y se conocen películas sin tener que rentarlas o Ir al cine. 

En cuanto a las desventajas se menciona que crea apatía por salir, fomenta la 
holgazanería, disminuye la capacidad de concentración y de Imaginación, se 
convierte en un hábito aun cuando se ha perdido el interés de un programa 
particular. Destruye la convivencia con los familiares y amigos, se vive a través 
de terceros dejando a un lado los propios intereses y crea estereotipos de 
felicidad, orillando a las personas a consumir cosas Innecesarias. 

Ancianos 

Dentro de los hábitos televisivos de las personas mayores de 60 años, se 
encuentra el ver televisión diariamente al menos una hora, ya sea .para 
enterarse de las noticias o simplemente como distracción. No hay. días ni 
horarios especiales para ver la televisión, sino simplemente se utlllza si las 
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personas tiene la disposición y el tiempo para verla. En algunos casos la 
programación depende de si las personas se encuentran acompañadas o solas, 
ya que si se encuentran presentes niños, éstos marcan el tipo de 
programación, mientras que si los ancianos se encuentran solos, ellos mismos 
deciden que ver. La gran mayoría refirió el uso de televisión de paga, sin dejar 
de consultar algunos programas como noticieros proyectados en televisión 
abierta. 

La concepción que tienen de la televisión es de distractor, entretenimiento y 
sobre todo como compañía; transmite cultura, conocimiento e Instrucción. Se 
le considera como un aparato proyector de información y de actualización, ya 
que les permite ponerse al día con la Información y, de esta manera, fungir 
como guía para sus nietos o demás personas que les rodean. Sirve como 
medio de comparación entre el tiempo pasado y el tiempo actual. 

En las ventajas mencionadas en estos grupos se encuentra la sensación de 
compañía generada por las voces a partir de la televisión, la gran ayuda de las 
imágenes para no forzar la vista con otros medios de Información y 
entretenimiento, como por ejemplo el periódico o los libros, y el poder 
seleccionar las imágenes que uno quiere ver ya que: 

"uno domina la televisión, porque cuando una cosa no te agrada la puedes 
apagar". 

Funciona como antídoto para el aburrimiento sobre todo para aquellas 
personas que no pueden salir de su casa y que por lo mismo no cuentan con 
otros medios para distraerse o entretenerse. Se reconoce el gran avance que 
representa en cuanto a tecnología por su rapidez en la Información y por su 
gran alcance a toda la población. 

El uso excesivo de la televisión crea dependencia cuando se usa como antídoto 
para la soledad, siendo una desventaja ya que se contemplan vidas ajenas sin . 
prestar atención a la propia vida del sujeto o bien, convirtiéndose en una vida 
pasiva. El exceso en los niños es nocivo debido a que se crea dependencia 
impidiéndoles jugar o pensar creatlvamente. 

Percepción de Programas 

Adolescentes 
Como la mayoría de las participantes mencionó .ver la televisión de manera 
Independiente, ellos mismos deciden la programación que ven. Cuando las 
participantes ven la televisión acompañadas de algún famlllar, la programación 
depende de: 

"quien tenga el control remoto" o bien 
"quien llegue primero". 

Los adolescentes mostraron una preferencia por la programación juvenil, entre 
los que destacan: serles, caricaturas, videos musicales, telenovelas, 
programas cómicos y ocasionalmente las noticias y programas culturales. Los 
programas que más gustan son las series televisivas ya que tienen una 
continuidad y transmiten escenas con las cuales se Identifican con algunos 
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personajes, ya que se asemejan a la vida cotidiana de los participantes en 
dónde los personajes resuelven sus problemas con un toque de~ comicidad. 
Cuando se trata de ver programas con los amigos se mencionó sobre todo ver 
programas de videos musicales y se ven noticieros sobre todo en compañía de 
otros miembros de la familia. 

Los programas que menos gustan son los 'talk shows' o de discusión en donde 
muestran los problemas de los demás o los noticieros amarilllstas. 

" ahí pasan como humillan a las personas y eso no está bien". 
Las razones principales son que los programas no respetan a las personas, y se 
basan en la burla a los demás. Los programas de debate se consideran 
simulados, "puros Inventos", en donde se exageran las historias y se denigra a 
la gente, mientras que los reportajes amarlllistas carecen de sensibilidad hacia 
la persona que se está entrevistando. Se hizo referencia a que los programas 
culturales son aburridos y los noticieros falsos y que por lo mismo no son de su 
total preferencia. 

Se menciona que lo positivo que se transmite en los programas es la 
Información y la cultura, mientras que lo negativo son los estereotipos, Ideas 
falsas, Información errónea y que, en cualquier momento, el ver la televisión 
puede originar pleitos entre la familia, ya que si algún miembro no desea ver 
un programa en particular ocasiona un altercado entre los miembros para que 
cambien el canal. Se mencionó muy frecuentemente que transmiten valores 
"negativos" como por ejemplo que los hijos le griten a los papas y a la Inversa. 
Asimismo, manifestaron abiertamente su desconfianza en los noticieros y en lo 
manipuladores que pueden ser. Se mencionó espontáneamente a la violencia 
como elemento negativo en los programas . 

.Jóvenes 
Los jóvenes en la mayoría de ocasiones decide por su propia cuenta que ver en 
la televisión, salvo cuando se encuentra un familiar presente, lo cual no es con 
mucha frecuencia. 

Los programas más referidos fueron las series cómicas y las serles de 
suspenso ya que se consideran sorpreslvas, entretenidas y divertidas, mientras 
que los programas más desagradables son los espectáculos como Blg Brother, 
telenovelas, 'talk shows' y similares en donde las situaciones son fingidas, 
relatan únicamente problemas, no son constructivos, humillan, denigran, 
devalúan a las personas. Las caricaturas también desagradan por sus colores 
tan llamativos que originan estrés y por las propias figuras de los dibujos ya 
que se consideran grotescos en comparación con caricaturas más antiguas, 
además de ser aburridas. Se hace referencia a que las telenovelas son 
desagradables, debido a que la temática se circunscribe únicamente a las 
Intrigas y envidias de los protagonistas, considerándose poco constructivos 
este tipo de contenidos. 

En general lo positivo de la televisión es el potencial Informador que tiene, así 
como por la transmisión de cultura. Por otro lado, lo negativo está en que a los 
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niños les fomentan conocimientos erróneos y superfluos. Proyectan programas 
con mucha violencia, desde violaciones y secuestros hasta asesinatos siendo 
en la mayoría de los casos en un ambiente de morbosidad. 

Se menciona como una cuestión negativa la excesiva publicidad que se 
transmite en todos los horarios, forzando a la audiencia a consumir cosas 
superfluas. 

Adultos 
El tipo de programas más referenciados por los adultos son _los de corte 
informativo como las noticias o los documentales, seguidos de los deportivos 
(sobre todo para los varones), culturales, serles de acción y ficción, y 
finalmente las películas. 

No se especifica un programa favorito, sino una categoría de programas o 
canales que más les impactan. Los noticieros son los más constantes en la 
preferencia de los adultos, así como el canal de cable Discovery, en donde se 
encuentran documentales diversos de información cientfflca. Los eventos 
deportivos son de especial interés aunque debido a su temporalidad no 
constituyen un "programa" como tal. 

En cuanto a los programas más desagradables si se mencionan en especial los 
'talk shows', telenovelas, de farándula, Blg Brother, y películas con violencia, 
debido a que se perciben como exagerados en lo que presentan, falsos, 
corrientes, morbosos, vulgares, groseros y de muy bajo nivel cultural, con la 
sola finalidad de ganar audiencia además de presentar violencia y sexo de una 
manera constante. · 

Ancianos 
El tipo de programas que se atienden en la televisión es variado, ya que se 
pueden ver programas infantiles y juveniles si está presente la familia. En 
general los programas más vistos por este grupo son los de corte cultural, 
siendo los canales de cable Discovery, History Channel, Animal Pianet y Canal 
Once, de televisión abierta, los más mencionados. Se gusta de programas 
temáticos como Biography o bien de entrevistas como el conducido por Cristina 
Pacheco o López Doriga. Los varones en particular mencionan los programas 
deportivos como favoritos o que más les llaman la atención, mientras que las 
mujeres mencionan aquellos programas de viajes y de música de boleros. 

Los 'talk shows', son referenciados como asquerosos, manipulados, soeces, 
crudos, falsos, vulgares, poco constructivos y triviales por lo que son los 
menos llamativos para los participantes, asimismo Laura en América y Rocío 
Sánchez Azuara les desagradan ya que exhiben a travestís y prostitutas que, 
según su juicio, son el emblema de lo degradante, vulgar y malo de las 
personas. El programa cómico conducido por Adal Ramones se considera 
vulgar y poco divertido, así como La Academia se considera poco profesional. 
Las telenovelas son otro segmento criticado por los ancianos, ya que se 
consideran transmisores de comportamientos Incorrectos, desintegración de la 
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familia, falta de respeto entre las personas, envidia, venganza, odio y 
violencia. 

Identificación de la Violencia en la Televisión 

Adolescentes 
En este apartado, los conceptos de violencia y agres1on se percibían como 
sinónimos. En algunos casos se distinguió a la agresión como un acto (pegar) 
mientras que a violencia se le identificó más como un suceso que directamente 
afectaba al Individuo que lo estaba observando. Se describió a la agresión 
como una paso antes de llegar a la violencia. La violencia, para este grupo 
tiene una mayor carga negativa, es más profunda y radical que la agresión. La 
agresión se asocia más a Jo verbal que a la acción, mientras que la violencia 
tienden a asociarla con lo físico. Existe una percepción negativa de ambas 
palabras y su respuesta a éstas es de rechazo; la violencia se opone a su 
esquema de valores. 

Se Indicó que en la televisión se proyectan Imágenes que originan dolores de 
cabeza, lo que provoca que se cambie de canal. Los criterios para evaluar si un 
programa es violento o no son: el uso de groserlas, sangre, peleas y la 
presencia de situaciones grotescas y poco comunes como por ejemplo cortarle 
Ja cabeza a alguien. 

Los 'talk shows' y los noticieros amarlllistas se mencionaron como los más 
violentos y en menor grado los cómicos como Te Caché y las telenovelas. El 
problema que se observa con este tipo de programación es que la gente lo 
imita, sobre todo los niños pequeños, ya que las personas actúan conforme a 
lo que ven y se aprenden modas. También se mencionó el programa Policías 
como una mala influencia puesto que presenta delincuentes. 

Los sentimientos que surgen cuando se ve un programa considerado por los 
sujetos como violento son de odio y coraje cuando se ve una situación de 
Impotencia (como ver que matan animales Indefensos), tristeza y depresión 
cuando en un noticiero entrevistan a una persona que acaba de sufrir la 
pérdida de algún familiar y no muestran la sensibilidad y el respeto suficiente 
para dejarla en paz y permitir que se reponga. Asimismo, refirieron que no 
sólo los programas de esta índole les causan tristeza o depresión sino también 
aquellas situaciones deseadas por el sujeto pero que son irrealizables en la 
realidad (como desear tener el cuerpo de las mujeres que aparecen en los 
programas). 

Jóvenes 

En este grupo se identificó una gran confusión entre los conceptos violencia y 
agresión. Muchos de los participantes no distinguieron claramente los dos 
constructos, sin embargo mencionaban que eran distintos pero no podían 
especificar en qué. En ocasiones se distinguió a Ja agresión como una reacción 
pasiva del sujeto hacia una provocación, mientras que a la violencia se le 
adjudicó el papel activador. Agresión es a nivel ñsico mientras que violencia es 
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a nivel verbal. La Violencia es algo que Impacta y llega de sorpresa, que altera 
aunque no cause daño. La violencia se puede utilizar para objetos que no son 
necesariamente personas, mientras que la agresión solo se aplica a Individuos. 
Se considero que 

"la violencia es un paso más allá que la agresión". 
Finalmente se llegó a la conclusión que la agresión provoca violencia. 

Un programa se considera violento porque están presentes golpes, 
humillaciones, malas palabras, la presencia . de armas y su uso, formas 
grotescas, ruidos molestos, muertes, fuego, juicios sin razón, criticas 
destructivas y utilización de palabras tales como: maldito, te voy a matar, te 
odio, infeliz. 

Los programas más violentos son los 'talk shows' y los programas de la 
farándula como Ventaneando, ya que van en contraposición del respeto a la 
vida privada de las personas y generan, precisamente, que la audiencia juzgue 
sin bases y sin plena conciencia acciones que no les incumben. Se considera a 
los noticieros programas ambivalentes, ya que son útiles porque Informan pero 
a la vez utilizan el recurso de la violencia para llamar la atención; son un arma 
de dos filos, ya que los niños pueden aprender de su entorno a través de ellos 
(siempre y cuando tengan la asesoría de los padres), sin embargo, pueden 
transmitir Ideas erróneas de la realidad y provocar poner en práctica conductas 
perjudiciales sin prestar atención a las consecuencias. 

Los sentimientos identificados con la violencia son coraje, frustración, tristeza, 
rabia, Impotencia, estrés y tensión, pudiendo llegar a provocar llanto y 
debilidad. Estos sentimientos surgen a consecuencia de la falta de respeto en 
la vida de los demás y por el fomento de la venganza en los programas, 
asimismo por la falta de ética de las televisaras nacionales para transmitir 
programas que en lugar de Instruir, distorsionan la realidad y son, además, de 
una pésima calidad, originando que las personas busquen. la opción de 
televisión de paga. El único argumento positivo para la transmisión de 
programas violentos está en función de la utilidad para estar prevenidos ante 
cualquier situación. 

Adultos 
En este grupo la diferencia entre agresión y violencia se Identificó más 
claramente, encontrando que agresión Implica daño, mientras que violencia 
implica intensidad para hacer daño. 

Cuando se evalúa un programa como violento se identifica la presencia de 
sangre, golpes, balazos o disparos, persecuciones, malas palabras, jaloneos, 
peleas físicas y verbales, mentiras, Insultos, ofensas, odio, venganza, trampas, 
engañando, traiciones, y por supuesto escenas explícitas de guerra, actos 
terroristas, asesinatos, violaciones y muertes, así como la cantidad de 
contiendas y heridas. También se consideran violentos los programas de sexo, 
drogas y de infidelidad, que contradicen los valores de la familia. 
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Se considera que actualmente ningún programa se encuentra exento de 
presentar, aunque sea ligeramente, violencia, debido a que todos reflejan la 
historia del hombre o su necesidad Insatisfecha por alcanzar el éxito aun a 
expensas de los demás. Se mencionan como violentos los programas para 
niños (caricaturas) y de adultos como noticieros, telenovelas, películas, serles 
policíacas, etc. 

El problema que se genera con este tipo de programas, según la perspectiva 
de los adultos, es que la violencia se contempla como chistosa, graciosa, 
divertida, justificable, Incitadora y natural, lo que provoca que cada día se vaya 
desenslblllzando la persona a este tipo de imágenes y no se otorgue la 
importancia y la crítica que ameritan. Como resultado se obtiene la 
autogeneraclón de la misma violencia en la propia persona provocando que los 
sujetos realicen las mismas acciones de los programas como Insultar al vecino, 
chocarle el carro o matarlo. El problema radica en la Influencia que tiene en las 
nuevas generaciones, modificando su percepción de lo bueno y lo malo. 
Promueve los valores equivocados como la falta de respeto entre los esposos y 
la Infidelidad, lo que lleva a la destrucción de los cimientos del hogar; cambia 
los valores morales por valores materiales. 

Al momento de considerarse la violencia como natural, se pierde su dimensión 
y se adapta a la vida cotidiana, Invitando a las personas a resolver sus 
conflictos de una manera agresiva lo que genera, a su vez, paranoia y temor a 
la vida. Se forja Imitación, porque se evalúa que la violencia es fácil y 
agradable, ya que se observa que al protagonista le va bien o es feliz aun 
cuando pierde a su famllla, sus piernas o su patrimonio, como consecuencia de 
haber actuado violentamente. 

Los sentimientos involucrados con este tipo de programas son depresión, 
coraje, desagrado, desaliento, desánimo, desquite, venganza,. rencor, tristeza, 
angustia, odio, celos, intranquilidad e Inconformidad. · 

Ancianos 
En este grupo los conceptos violencia y agresión se utilizaron como sinónimos, 
y la única aclaración que se hizo entre las dos palabras fue de que la agresión 
lleva a la violencia, siendo que la primera es a nivel Individual y la segunda a 
nivel grupal. 

El ataque verbal o físico, sexo burdo, malas palabras, sangre, muertes, puños, 
armas y drogas se identifican como elementos clave para considerar si un 
programa es violento o no. La repetición excesiva de alguno de estos 
contenidos o la proyección de los perpetradores de violencia, modifica la 
percepción de la persona transformando a los delincuentes en héroes que hay 
que admirar. 

Programas de guerra, películas sanguinarias y noticieros amarillistas, son el 
resultado de la demanda de la sociedad actual, acostumbrada a ver con lujo de 
detalles escenas grotescas y atroces. Estos programas, junto con los cómicos 
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como Broso o Adal Ramones, que utilizan lenguaje obsceno, complacen a la 
audiencia en su vicio por saciar su morbosidad. 

En la cuestión afectiva, el grupo de ancianos Indica que los programas 
violentos les originan sentimientos de impotencia debido a que fomentan la 
repetición de conductas erróneas en aquellas personas faltas de criterio o en 
los niños. Existe una sensación de que las televlsoras no trasmiten lo 
Importante para los Individuos y sólo proyectan sus propios Intereses por lo 
que es Imperante ser selectivo con lo que se observa en televisión. Se ha 
fomentado el cambio de los valores principales (como el amor, limpieza, 
respeto, fidelidad, etc.) por otro tipo de valores más superfluos (presunción, 
envidia, etc), lo que origina sentimientos de coraje y frustración en los 
participantes. Asimismo, hay un descontento en este grupo de edad, ya que 
los programas proyectan al sexo como asunto sin importancia, restándole 
trascendencia en la vida personal, lo que ofende su moral. El menosprecio por 
la vida correcta, patriótica y culta de este tipo de programas violentos, origina 
sentimientos de tristeza, así como frustración por la falta de regulación de las 
autoridades en términos de la introducción de programas extranjeros que 
exacerban el problema. 

Influencia de la televisión en la audiencia 

Adolescentes 
Entre los elementos identificados como transmitidos por la televisión se 
encuentran: actitudes, información y estereotipos. Reconocen la Influencia 
relativa de la televisión en los niños en cuanto a que repiten conductas que 
aprenden en la televisión. En ellos mismos la Influencia es, según su 
perspectiva, menor a la de los infantes y sólo en cuanto a los estereotipos de 
la moda (vestir, peinar, etc.) y en el uso del lenguaje (modismos, acentos, 
etc.), aunque admiten que les distrae de otras actividades cotidianas y 
deberes. 

Se hizo énfasis en que la influencia va en el sentido del tipo de programación 
que el observador prefiere, ya que se encuentran programas buenos,y malos. 
Una parte negativa de la televisión es que fomenta la preocupación por la vida 
de los personajes en lugar de la vida propia. · · 

Dentro de las alternativas para mejorar la televisión actual se mencionaron .el 
eliminar aquellos programas catalogados anteriormente como violentos y se 
sustituyeran por programas culturales y educativos, pese a rio ser de su 
preferencia. Se eliminarían los programas amarllllstas por exagerados. 

Se Indica que también una alternativa efectiva para disminuir los efectos de la 
televisión sería mediante medidas Indirectas como por ejemplo redirigir el 
tiempo que se dedica a ver televisión a actividades de tipo lúdico o deportivo. 
Otra alternativa es poner horarios más adecuados para no saturar la 
programación con los mismos contenidos y pasar los programas de adultos en 
la noche y solamente en la tarde programas para niños, así como apoyarse del 
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esfuerzo de los propios padres por controlar el horario de los hijos ya que, en 
algunas familias, los pequeños se duermen entrada la noche. 

Se Idealiza que la vida sería más divertida sin la televisión aunque menos 
interesante. Se aclaró que la televisión ha tenido que sustituir cierto· tipo. de · 
actividades que se han visto afectadas por la misma dinámica de la ciudad y 
que ya no son posibles (como por ejemplo nadar en un ria), :además· se 
considera una falta de voluntad total para excluir a la televisión de·· ¡a vida 
cotidiana, y el eliminarla no ayudaría en lo absoluto al desarrollo del individuo, 
ya que se perdería su potencial Informador. · · :/: · .. . . 

. -.- -... _::_,,· . 
Se podría evitar la Influencia de la televisión organizando.; rei:inlone.s para 
opinar y escuchar distintas ideas y cambiar el propio' criterio/; Se tendría que 
hacer conciencia de que la televisión no es la única manera de divertirse y no 
prestar atención a programas que no valen la pena o son perjudlclales"para el 
Individuo. Asimismo, cambiar los contenidos de los progra·mas·de ·discusión con 
temas Interesantes. .,., ., . · 

. , '• :...·- ; ..:· ~,.,- - : .. : ~ . ' 

Ya que como para este grupo de edad la función principal. dé'° la telelilslón ·es 
entretener, si tuvieran la oportunidad de participar en los:'camblos a· la 
televisión, desarrollarían la parte divertida y chistosa en los programas. 

Jóvenes . 
La Influencia de la televisión según los jóvenes está en función· de los 
estereotipos, actitudes, valores, etc. Se Identifica a los niños como 
influenciables ya que todavía no saben decidir lo que es correcto e Incorrecto y 
absorben toda la Información de su entorno; sin embargo, reconocen que por 
esta misma razón a los pequeños se les puede orientar de una mejor manera 
mediante la guía de los padres. Se señaló que los adolescentes, al estar en una 
etapa decisiva en sus vidas, son muy moldeables a través de la televisión, ya 
que buscan los modelos de comportamiento en los personajes y, al no prestar 
mucha atención al consejo de los mayores, son el grupo más vulnerable a las 
influencias negativas. En cuanto a los adultos y ancianos se les Identifica como 
los grupos menos vulnerables a la Información negligente, pero se recalca que 
son las madres las que en particular toman mucho en cuenta la Información 
proveniente de programas con corte sensacionalista y esto provoca una 
paranoia que se traspasa a los hijos. Asimismo, se Identificó la clase baja por 
su limitado nivel cultural aunque se admite que la clase alta no esta exenta de 
la influencia de la televisión, ya que también se observa una continua 
comparación de las personas con los estándares televisivos. En general se 
opina que la influencia esta en función tanto del tiempo que se pasa frente al 
televisor, de la edad de los Individuos, el nivel cultural y de la posible 
supervisión de otras personas en tanto de los programas que se ven. Se 
reiteró el papel de la publicidad como agente modelador de la conducta de los 
consumidores ya que, por ejemplo, Influye para el consumo de tabaco, de 
alcohol, ropa, etc. 
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En cuanto a las posibles modificaciones para mejorar la televisión actual se 
comentó el cambio en los contenidos temáticos de las telenovelas por 
cuestiones más constructivas y en términos del horario, ya que se opina que 
están mal ubicados y serla más prudente pasarlas a horas nocturnas con la 
finalidad de poder contar con la disponibilidad de los padres al momento de 
presenciar alguna escena perturbadora y que requiera análisis. Se 
desarrollarían programas Infantiles que fomentaran la creatividad, por ejemplo, 
el club de Tatiana, Cositas, etc. Cambiar las caricaturas actuales por 
caricaturas sanas que no se basaran en la violencia para hacer reir. Eliminar 
los programas como Primer Impacto ya que presentan imágenes muy 
grotescas, Innecesarias e Impresionantes y en su lugar poner programas de 
corte educativo, fomentando la creatividad de los productores y directores 
mexicanos, evitando asl la Importación de programas extranjeros. 

Adultos 
La televisión transmite valores, tanto adecuados como equivocados, 
Información verídica y falsa, cultura y oscurantismo, etc, los elementos que 
transmite depende del tipo de programa. SI se ven programas culturales
históricos se incrementa el conocimiento, si se ven programas de violencia se 
anhelará tener sexo con cualquier desconocido o relatar la vida privada en 
público. 

La televisión Influye principalmente en el comportamiento de los niños y 
adolescentes, ya que éstos llegan a Imitar a las conductas y actitudes que los 
adultos proyectan en televisión, sobre todo cuando no tiene la gula de un 
adulto que les explique y analice junto con ellos los contenidos de las 
transmisiones televisivas. Insensibiliza a la gente en especial a los padres ya 
que todo les parece normal y además, debido a la repetición de los mismos 
contenidos, las personas acaban deseando hacer lo que están viendo. 

Existen las "mentes débiles", los obreros y amas de casa que no tienen juicio 
para dejar de ver cierto tipo de contenido nocivo y su conocimiento es limitado 
como para tener un criterio más crítico de los temas televisados. 

Dentro de las alternativas para mejorar la televisión actual están filtrar la 
agresión en los horarios de los niños y, en dado caso, presentar las escenas 
más controvertidas o nocivas a partir de las diez de la noche. Crear campañas 
para enfatizar la Importancia e influencia de la televisión en la sociedad y no 
promover el uso de la televisión en edades tempranas o a manera de niñera 
mientras los padres se encuentran ausentes o realizan otras actividades. 

Se incrementaría el número de documentales educativos de la naturaleza, 
matemáticas, física, geografía, ética, civismo, patriotismo e historia para 
captar la atención y curiosidad del televidente. Eliminar todo tipo de programa 
violento como los 'talk shows' o de farándula que solo son crítica destructiva y 
evitar a toda costa el uso de escenas de sexo. Supervisar la programación de 
los hijos y guiarlos en el entendimiento de los programas, así como 

131 



Capitulo VIJ: Identificación de la televisión como agente socializador de violencia 

complementar su vida con actividades más constructivas y no basar el 
entretenimiento solamente en la televisión. 

Ancianos" 
Se mencionó que la televisión fomenta valores tanto positivos como negativos. 
Amor, compasión, cultura, conocimiento, odio, venganza, envidia, violencia, 
imprudencia, etc., dependiendo el tipo de" programas que se vean y la 
Influencia principal es para los niños por su criterio Inmaduro, así como 
aquellas personas con poca capacidad de crítica y cultura sin importar la edad 
y el sexo. 

La Influencia de la televisión está en función de que tan desarrollado sea el 
criterio para discernir entre lo bueno y lo malo. SI se observan programas 
positivos, la Influencia será positiva porque se aprenderán cosas útiles; si se 
atienden programas superfluos carentes de toda capacidad creativa, la 
Influencia será negativa, entorpeciendo el conocimiento de la persona. Se 
reconoce que a la mayoría de la población de México, la televisión la Influye en 
sentido negativo. 

Los cambios que sugieren los participantes son la creación de más programas 
culturales, quitándoles su connotación de aburridos, razón por la cual 
actualmente no perciben mucha audiencia. Eliminar los programas de 
aficionados y promover a los cantantes con talento. Más diversidad en los 
programas, presentando la vida de personajes ejemplares y sobresalientes. 
Modificar los programas para niños, haciéndolos creativos y divertidos como 
Bisbirlje que proyecta caricaturas no violentas. Volver a los esquemas de 
concursos en donde se premia al conocimiento y no al atrevimiento. 

En este grupo, los participantes sugirieron realizar acciones en contra de la 
proyección de escenas violentas en la televisión, tales como la creación de 
grupos supervisores que reiteradamente vigilaran los programas y censuraran 
aquellos que transmitieran malos ejemplos a la sociedad; sin embargo, 
muchos de los participantes se mostraron renuentes a estas Ideas debido a 
que existe un sentimiento generalizado de omisión por parte de las autoridades 
a este tipo de esfuerzos. Se opina que las televlsoras no prestan atención a las 
demandas de la sociedad y que sólo se dedican a la transmisión de programas 
convenientes a sus intereses. Asimismo, los participantes anticipadamente se 
excluyeron como las personas indicadas para la labor de supervisión ya que, 
en su opinión, la sociedad los observa como una minoría anticuadas que no 
sabe nada de modernidad, por lo que sus esfuerzos nunca fructificarían, 
además que podrían ser víctimas de represalias por parte de autoridad u otros 
organismos en el poder. 

Finalmente, la opinión generalizada entre los participantes es que la manera 
más efectiva de contrarrestar la ascendente violencia en la televisión es la 
orientación y guía constante de los niños por cuenta de los padres. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El grupo que más televisión ve es el de los adolescentes, seguido de los 
jóvenes, ancianos y adultos en ese orden. Esto se debe al tiempo libre y las 
actividades propias de cada grupo de edad. Los adolescentes, al encontrarse 
estudiando, disponen de más horas para ver televisión, mientras que los 
grupos intermedios su nivel de responsabilidad incrementa teniendo, en la 
mayoría de los casos, solamente algunas horas al final de la jornada laboral 
para dedicarse a ver la programación televisiva, en tanto que los ancianos, el 
número de horas libres aunque incrementa, no implica necesariamente que lo 
ocupen en ver televisión. 

El significado que se le da a la televisión va en un sentido bipolar, por un lado 
se reconoce el gran avance tecnológico que representa debido a la rapidez 
para comunicar, su gran alcance y su potencial preventivo, así como la 
transmisión de conocimientos diversos que resultarían muy diñciles de adquirir 
por otros medios. Por otro lado, se considera como un desarrollo mal enfocado, 
ya que su uso responde a intereses políticos de manipulación de masa, 
manteniendo al público distraído de asuntos de relevancia nacional, 
descuidando el aspecto educativo y cultural. 

Dentro de las ventajas que se Identifican en la televisión actual es, 
precisamente, la información que trasmite. Sirve como reforzador de 
conocimientos adquiridos anteriormente, así como donador de nuevos.·· Es una 
tecnología de bajo costo que demanda poco procesamiento deideas,Jo·que
ayuda a que las personas de cualquier nivel cultural, educativo y económico 
puedan entretenerse y divertirse. · 

En cuanto a las desventajas es que precisamente se transmiten·: valores, 
conductas y actitudes que van en contraposición de la moral y las .buenas 
costumbres de la sociedad mexicana. Fomenta la holgazanería, así·como, Ja 
dependencia a modelos que no necesariamente representan lo que·· .se 
consideraría ejemplar. Aumenta el consumismo de objetos inútiles y se crean 
estereotipos de felicidad. 

Es notorio que en los grupos de edad más jóvenes, se esté convirtiendo, .cada 
vez más común, el hábito de ver la televisión solitariamente, lo que trae 
consigo algunas implicaciones en términos de orientación. A lo largo de los 
grupos focales, se encuentra que una premisa importante en la batalla en 
contra de la ignorancia y la violencia en la televisión es la orientación de los 
padres hacia los hijos y que los niños y jóvenes son los grupos más 
vulnerables a la influencia de la televisión negativa por el tipo de programas 
que atienden. De ser esto cierto, se estaría cometiendo una grave falta en 
dejar que los más jóvenes observen la televisión sin la guía adecuada por parte 
de personas mayores que, según la lógica, tendrían un criterio más 
desarrollado que les permitiría evaluar y criticar los contenidos negativos y 
orientar a los menores a sacar provecho de otro tipo de programas más 
educativos. 
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Como se puede notar a lo largo de los grupos focales, se Identifican como los 
programas más llamativos a aquellos catalogados como educativos, culturales 
e informativos, sobre todo de televisión de paga, ya que se consideran 
atractivos debido a que la información es novedosa, instructiva y creativa. Por 
otro lado, dentro de los catalogados como menos agradables se encuentran los 
de discusión ('talk shows'), telenovelas, caricaturas, cómicos, concurso, 
farándula y algunas series policíacas y de acción, debido a los temas superfluos 
que tocan, a la falta de respeto que proyectan y las imágenes grotescas y 
vocabulario soez que manejan. En este sentido hay una contradicción de los 
resultados hallados y la tendencia generalizada en la predilección de 
programas (rating 1

), en donde las telenovelas, cómicos y de concurso son los 
programas que más rating 2 alcanzan, mientras que los programas catalogados 
como culturales no figuran en la lista de los más vistos. 

En este estudio, lo positivo que se asoció a la televisión es la información 
variada y la rapidez, lo novedoso de algunos contenidos, el acceso a imágenes 
y conocimientos que difícilmente se obtendrían sin la ayuda de este avance 
tecnológico de bajo costo. Lo negativo es la transmisión de conductas, valores, 
estereotipos erróneos o que no van acorde con la educación formal y los 
modales además de información que distrae de actividades importantes así 
como la excesiva publicidad que fomenta el consumismo. Espontánea y 
reiteradamente se mencionó a la violencia como fenómeno negativo en la 
televisión, por lo que en ningún grupo se tuvo que inducir el tema, sino que en 
los propios argumentos de los participantes era un contenido central que había 
que ser discutido. 

Se encuentra una confusión entre los términos violencia y agresión para los 
sujetos de este estudio; sin embargo, se identificaron algunas diferencias, 
siendo el grupo de los adultos el que más claramente hizo una distinción 
adecuada de los términos. Se señalizaron aquellos elementos que se 
consideran como violentos en un programa, destacando en todos los grupos 
conductas (groserías, peleas, golpes, humillaciones, insultos, jaloneos, etc.), 
estímulos (sangre, armas, colores, ruidos, formas, fuego, heridas, etc.) y 
sentimientos inferidos en los protagonistas (enojo, odio, venganza, envidia, 
etc.). En un nivel más complejo, se identificaron aquellas situaciones en donde 
se deduce que hay mentira, engaño, trampas, traiciones, transgresión a los 
derechos, infidelidad, etc. Existen algunas acontecimientos reconocidos como 
violentos a manera de actos terroristas, escenas de guerra, asesinatos, 
violaciones y muertes. Los temas que son violentos circunscriben el uso de 
droga y sexo explicito, además de utilizar la repetición y el realismo como 
mecanismos para causar impacto. 

' El rating Indica el porcentaje de hogares o televidentes con la TV encendida en un 
canal, programa, día y hora específicos (o promediando minutos y Fechas), en relación 
al total de TV Hogares o televidentes considerados. 
> Datos obtenidos de IBOPE AGB, año 2002 
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En otras palabras, se Identificaron elementos definidos en un programa que se 
asocian con la violencia, así como circunstancias interpretadas como violentas 
en donde las Intenciones o sentimientos de los protagonistas se ven 
involucrados. Constantemente a lo largo de este estudio, se hizo énfasis que 
los programas violentos atentan contra los valores éticos y la moral de los 
individuos, siendo éstos muy subjetivos, ya que cada persona puede tener una 
Idea distinta de lo que se considera adecuado o Inadecuado. Esto resulta 
Importante cuando se tiene que considerar el impacto de los programas en la 
audiencia ya que se puede valorar más negativamente una secuencia 
dependiendo del tipo de persona que la ve. A manera de ejemplo, entre los 
grupos de edad se encuentra que los más jóvenes no consideran la violencia 
asociada ni a las drogas ni al sexo, mientras que para los mayores esta 
vinculación es muy fuerte. 

Los sentimientos que surgen a partir de observar violencia en la televisión son 
coraje, frustración, impotencia y tristeza principalmente. Dentro de las razones 
para sentir esto se encuentra la Idea de la falta de conciencia de las televlsoras 
para transmitir contenidos negativos que Influencian a gran parte de la 
población y fomentan la repetición de conductas destructivas entre los propios 
Individuos. 

A través de los diferentes grupos, se mencionan a los niños y a los 
adolescentes como aquellos sujetos más Influenciables. Los participantes 
argumentaron que esta influencia está en función de su capacidad para criticar 
y su acervo de conocimientos ya que, entre más jóvenes menos experiencia 
tienen y por lo mismo su criterio es limitado. Puesto que la Influencia está 
determinada por la capacidad selectiva de la persona, también se Identificó a la 
población de escasos recursos como susceptible a ser dominada por la 
televisión por su bajo nivel cultural. Es notorio que los grupos admitieron ser 
influenciados directamente en cuanto a modas, vocabulario y consumo de 
productos; sin embargo, no se registró ningún comentarlo que sugiriera el 
reconocimiento de Influencia negativa en la vida de los sujetos que los orillara 
a cometer actos catalogados como mordaces. Esto puede obedecer a dos 
cuestiones, por un lado es posible que no se reconozca conclentemente esta 
influencia en la propia persona y es más fácil reconocerla en otros y, por otro 
lado, la deseabilidad social interfiere en la sinceridad de los sujetos para 
admitir ser influenciados en aspectos censurables a nivel comunitario. 

En la opinión de los grupos, se requiere hacer un cambio en el tipo de 
programación actual, incorporando mayor número de programas de corte 
cultural y educativo e Incorporar en los programas ya existentes, elementos 
atractivos o entretenidos. Todos los grupos sugirieron eliminar en concreto 
algunos tipos de programas como los noticieros amarllllstas y 'talk shows', y 
sustituir el contenido de otros programas, como por ejemplo las telenovelas, 
con temas de Interés general, eliminando el morbo y la exageración, así como 
a las escenas catalogadas como violentas. Asimismo, se Identificaron acciones 
indirectas para evitar la influencia de la televisión en tanto de promocionar 
actividades lúdicas y deportivas en el tiempo libre. A lo largo de las discusiones 
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también se hizo notorio un claro desánimo en realizar acciones de lucha contra 
las televisaras que transmiten este tipo de programas violentos, ya que se 
considera que la opinión de los participantes no es lo suficientemente fuerte 
como para constituir una fuerza de cambio y se teme por realizar acciones en 
concretos que podrían resultar en represalias o en esfuerzos infructuosos. 

Reiteradamente a lo largo de los grupos de edad se hace notorio el cambio en 
el horario de algunos programas como las telenovelas, noticieros, etc., que no 
se consideran convenientes para el público Infantil. No obstante que se 
reconoce la gran ayuda que resultaría la adecuada estratificación de los 
programas, la labor de estructurar de mejor manera los horarios de proyección 
de los programas así como el control de escenas por parte de las autoridades, 
resulta dificil ya que, como se mencionó, la percepción de lo que es violento o 
no depende, en gran medida, de lo que se considera adecuado en 
determinados contextos. Justamente de este problema surge la inquietud de 
realizar una aportación social a la regulación de la violencia transmitida por 
televisión. De los resultados obtenidos de las Investigaciones anteriores 
llevadas a cabo, se origina un cuarto estudio cuyo propósito es elaborar 
perfiles de programas con la finalidad de contar con estándares más concretos 
y objetivos que ayuden a la mejor identificación y clasificación de un programa 
en cuanto al nivel de violencia que proyecta, tratando de eliminar lo más 
posible el juicio personal. 
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CAPITULO VIII: ESTUDIO 4 

ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA DE PERFILES DE CLASIFICACIÓN 
DE PROGRAMAS TELEVISIVOS, UTILIZANDO EL POSAC (PARTIAL 

ORDER SCALOGRAH ANALYSIS BY BASE COORDINA TES) 

El objetivo del presente estudio fue elaborar un perfil de programas que 
permitiera ubicar las transmisiones televisivas de una manera sencilla y rápida, 
en cuanto a su nivel de violencia en el contexto mexicano, considerando sus 
manifestaciones físicas, verbales, emocionales, simbólicas y sociales. En la 
búsqueda por crear un perfil de programas y escalar las emisiones televisivas 
de acuerdo al número de expresiones de violencia, se decidió utilizar una 
técnica multlvariada de reciente desarrollo denominada POSAC (Partlal Order 
Scalogram Analysis by base Coordinates). 

Este procedimiento se basa en Ja Teoría Escalar, desarrollada por Guttman en 
1968, la cual ha permitido el desarrollo de otros procedimientos escalares 
multidimenslonales no métricos. El método POSAC reduce la matriz de datos 
en un plano de dos dimensiones, con la intención de examinar estructuras 
subyacentes a partir de los casos. Las relaciones de orden (comparación e 
incompatibilidad) son consideradas como la esencia empírica sustantiva del 
análisis. El POSAC trata con el espacio entre los valores obtenidos de cada 
sujeto en cada reactivo. Un análisis de orden parcial empieza con un número 
determinado de reactivos para la estratificación de la población, basándose en 
el supuesto de que todos los reactivos miden un mismo constructo, y todas las 
respuestas siguen una misma dirección (Borg y Shye, 1995 en Groves, 2000). 
Cada miembro de la población tiene un perfil observado compuesto por n 
reactivos. Un perfil es superior a otro, si es mayor al menos en un reactivo y 
no es menor en otro reactivo; un perfil es considerado como menor cuando se 
obtiene un valor menor en al menos un reactivo. Un perfil es igual a otro si 
ambos son iguales en todos los reactivos. Cuando la relación entre dos perfiles 
es "alta", "baja" o "igual", estos perfiles son comparables. Dos perfiles que 
sean incomparables son y solo son cuando uno de ellos es superior en al 
menos un reactivo mientras que otro perfil es superior en al menos otro 
reactivo. 

Cada perfil aparece como un punto en el espacio bidimensional; cualquier par 
de perfiles comparables se ubicaran en linea con una pendiente positiva o bien 
se empalmaran (X+Y). Dos perfiles Incompatibles se ubicaran en una linea con 
pendiente negativa o en dirección lateral (X-Y). El análisis esta estructurado de 
tal manera que una linea de la esquina inferior Izquierda a la esquina superior 
derecha forma el eje cuantitativo; mientras que el eje cualitativo se origina en 
la esquina Inferior derecha y continua hacia la esquina superior Izquierda 
(Groves, 2002). 

137 



Capítulo VIII: Elaboración de peñlles de claslrlcaclón de programas televlslvos utlllzando el POSAC 

Figura 4. Solución espacial del POSAC. 
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El POSAC calcula Un par de per Eje cuantitativo 1ptlmos en los extremos de 
los ejes de las abscisas y ord• de perfiles extremos, aun 
cuando ninguno de los casos presente esa combinación. Finalmente 
espacialmente se representa el orden parcial del total de perfiles (Shye, 1998) 

De acuerdo con Levy, Tennenbaum y Ornoy (2000) el POSAC cuenta con 
algunas ventajas sobre otros métodos no paramétricos: 

Todas las variables son simultáneamente consideradas. 
No existe una variable "central", si no que todas las variables tienen la 
misma importancia en el análisis. 
No es necesaria una combinación lineal. 
No se dan ni se necesitan pesos para las variables. 

Asimismo, el POSAC puede ser utilizado como análisis discriminante; uno 
puede observar que cierta variable divide los perfiles en grupos •. Sin embargo, 
como estos mismo autores mencionan, el POSAC es un análisis que si tiene 
limitado el número de variables para ser utilizadas, por lo que se sugiere que 
las variables no excedan de nueve. 

Esta metodología se ha utilizando para encontrar tipologías de acuerdo con los 
antecedentes ocupacionales, perseverancia y logros académicos de los 
alumnos (Eisenberg y Waks, 1993); motivaciones Intrínsecas y extrínsecas de 
consulta dental (Hackett, Shaw y Kenealy, 1993) perfiles psicológicos de 
asesinos múltiples (Godwin, 1999), errores gramaticales en el desarrollo del 
lenguaje en niños con daño cerebral (Levy, Tennenbaum y Ornoy, 2000) entre 
otros. 

PARTICIPANTES 

Se seleccionaron intencionalmente seis programas de televisión abierta para 
ser evaluados en cuanto al grado de violencia que proyectan. Las 
transmisiones consideradas se estratificaron de la siguiente forma: 2 
programas clasificados como categoría A con horario de transmisión entre las 
6:00 a 20:59 hrs., dos de categoría B con horario de 21:00 a 22:00 hrs. y dos 
C con horario de 22:01 a 5:59 hrs. proyectados el día 9 de enero de 2003. 
Los programas seleccionados fueron los siguientes: 
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Tabla 8 1 Pr'2Jlramas Evaluados 
PROGRAMA ______ TIPO DE HORARIO DURACION CATEGORIA 

PROGRAMA 
Las chicas súner noderosas Caricaturas 13:30 15 min. A 

Bob Es~a Caricaturas 16:00 30 mín. A 

Las vías del amor Telenovela 21:00 60 min. B 

La academia U. Entretenimiento 21:00 60 mm. B 

Noticiero Hechos de la Noche Noticiero 22:00 60 min. e 
Wlld on: Noches s_~es Serie 23:00 30 mm. e 

INSTRUMENTO 

El Instrumento se formó por 36 elementos identificables de violencia en las 
transmisiones televisivas, obtenidos a partir de los hallazgos del primer y 
tercer estudios (Significado Psicológico de los conceptos Violencia, Agresión y 
Televisión en la Cultura Mexicana e Identificación de la Televisión como Agente 
Socializador de Violencia). Se organizaron en áreas de evaluación basándose 
en los resultados obtenidos en el estudio dos (Identificación de las 
Dimensiones de la Violencia, Agresión y Televisión a partir de una Definición 
Pslcosocial), y se dispusieron a manera de escala dicotómica, con la finalidad 
de poder evaluar de una manera sencilla y rápida, la presencia o ausencia de 
elementos Indicadores de violencia en un programa (anexo J). 

Los elementos se conformaron en áreas, de tal manera que se obtenía un 
puntaje global para cada una con base en los conteos de presencia/ ausencia. 

• Área Conductual: A) Violencia Física: golpe(s), jaloneo(s), pelea(s), 
herida(s), mutilación(es), robo(s), asalto(s) y vlolación(es)/ abuso(s) 
sexual(es). B)Violencia Verbal: grito(s), grosería(s), humillación(es)/ 
ofensa(s), insulto(s), y amenaza(s). 
Área Emocional: provoca algún tipo de daño psicológico cuyas 
evidencias se observan a través de las actitudes y los comportamientos 
de quien es violentado como coraje/ enojo, odio, celos, envidia, dolor, 
angustia, temor y venganza. 
Área Simbólica: transmitida mediante las herramientas tecnológicas 
audiovisuales que exacerban el impacto como la presencia de fuego, 
arma(s), sangre, droga(s), ruldo(s), dlsparo(s) y exploslón(es). 
Área Social: Secuestro(s), suicldlo(s), aseslnato(s), muerte(s), 
ejecución( es), tortura(s), terrorismo y guerra. 

Para que fuera posible el registro se elaboraron las definiciones operacionales 
de cada indicador (anexo K). 

PROCEDIMIENTO 

Se seleccionaron de manera intencional seis programas de televisión abierta 
que estuvieran clasificados en categoría A, B y C de las emisiones del día 9 de 
enero de 2003 en cadena abierta y se evaluó cada programa con base en el 
instrumento anteriormente especificado, contabilizando la presencia o ausencia 
de los elementos indicadores de violencia. Una vez evaluadas las seis 
emisiones se procedió a la captura de los datos y al análisis correspondiente 
mediante el POSAC. 
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La evaluación de los programas se llevo a cabo por un solo juez con base en 
las definiciones operacionales que se muestran en el anexo K. 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Los seis perfiles de programas evaluados en este estudio obtuvieron un 
coeficiente de correspondencia de .96, lo que representa que la proporción de 
las relaciones de orden que están correctamente representadas es de 96°/o. El 
perfil en la esquina superior derecha con combinación de 74645 y el 00010 
localizado en la parte inferior Izquierda, representan los valores máximos y 
mínimos alcanzados en estos programas. · 

Para una correcta interpretación, los perfiles se presentan en .el siguiente orden 
de variables: simbólica, social, física, verbal y emocional. 

Gráfica 8.1 Ubicación espacial de los programas. 
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Bob Esponja (10221) A 
Las Vías del amor (00335) B 
La Academia II (00134 ) B 
Hechos de la noche (74641) e 
Wlld On: Noches Salvaies (100101 C 

Se puede observar que los seis perfiles se distribuyen en una pendiente 
positiva de acuerdo con el área simbólica, la cual registra la mayor diferencia 
entre los perfiles, seguida del área social. Las vías del amor y la academia son 
los dos programas que en el área simbólica, registran menor número de 
indicadores, mientras que los de mayor registro son Hechos de la noche y las 
chicas super-poderosas. 

Comparando los programas no hay una diferenciación clara entre los 
programas clasificados como A, B y e en cuanto a su contenido de violencia. 
Los dos programas A se localizan en la esquina superior derecha, ubicándose 
más cercanos al perfil extremo que los programas B e Incluso que uno de los 
catalogados como C. Esto implica que, la clasificación que se hace de los 

1 TESIS CON l ~ALLA DE OlüllEN 
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programas no es sensible a las diversas manifestaciones de violencia y, 
aunque los programas sean de dibujos animados, no quiere decir que sean 
para 'niños. Como lo demuestra un estudio llevado a cabo por Gunter y 
Furnham (1984), los disparos y las peleas en las caricaturas se califican como 
menos ylolentas, más humorísticas y más adecuadas para niños que en otro 
tipo de programas, lo que estaría afectando la estratificación de estos 
contenidos y se estuvieran dirigiendo a una población inadecuada. 

DISCUSIÓN DE RESULTA DOS 

En esta fase de la Investigación se encontró que la RTC, organismo encargado 
del control y supervisión de los programas televisivos en la Republica 
Mexicana, no cuenta con criterios concretos y objetivos en la valoración de la 
violencia en las emisiones, por lo que se considero elaborar una escala que 
permitiera la creación de perfiles televisivos de acuerdo al grado de violencia 
que conllevaran siendo sensible al contexto mexicano. 

Se utilizó una técnica no métrica para la clasificación de perfiles denominada 
POSAC, que sirvió para escalar a los programas en dos dimensiones. La 
primera de ellas denotaba la cantidad de Indicadores de violencia presentados 
en cada programa y la segunda dimensión indicaba la diferenciación cualitativa 
en cuanto a tipo de violencia (si había más Indicadores de un área de otra). 

Este estudio, desde la perspectiva de la relevancia social, cumple con dos 
funciones, en primer lugar, constituye una propuesta para evaluar la violencia 
en los programas televisivos, tratando de eliminar la subjetividad que impera 
en las actuales estimaciones por parte del área de supervisión y análisis de la 
RTC, ayudando a contemplar el problema de la violencia multldlmensional
mente. En segundo lugar, las estimaciones realizadas son sensibles a la cultura 
ya que parten, precisamente, del contexto sociocultural de la actual sociedad 
mexicana, por lo que la evaluación de la violencia responde a la propia 
valoración de los sujetos. En tercer lugar, utiliza una metodología poco 
difundida aquí en México por lo que resulta novedosa y sienta las bases para 
su posible utilización en otras áreas que requieran sus bondades. 

A pesar de la gran variedad de programas transmitidos en televisión abierta, la 
selección de las trasmisiones utilizadas en el presente estudio se vio afectada 
por una problemática intrínseca en los criterios de clasificación de la RTC. La 
categoría A abarca un horario muy extenso en comparación de la categoría By 
por lo mismo la gama de posibilidades para escoger un programa de este 
último tipo se redujo. 
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CAPITULO IX: DISCUSIÓN 

Los términos de violencia y agresión son frecuentemente utilizados como 
sinónimos; sin embargo, a pesar de compartir algunos puntos en común en 
significado, no son idénticos. La violencia se define, en la literatura científica, 
como actos cometidos con la intención de inflingir daño ñsico a alguien o algo, 
mientras que la agresión se le concibe como una conducta que Intenta dañar 
en lo ñsico o en lo psicológico. 

Considerando que las diferentes teorías y clasificaciones de agresión son más 
comunes en Psicología que las de violencia, se decidió basar las comparaciones 
entre estos dos conceptos a partir de los enfoques de agresión. A lo largo de 
los estudios realizados se consideró Importante evaluar el papel que juegan 
algunas variables de carácter demográfico en la representación social de la 
violencia y la agresión, tales como la edad (Forgas, Brown y Menyhart, 1980) y 
el sexo (Campbcll, Sapochnlk y Muncer, 1997; Campbell y Muncer, 1987; 
Campbell, Muncer y Blbel, 1985; Campbell, Muncer y Gorman, 1993; Harrls y 
Knlght- Bohnoff, 1996a; Harrls y Knight- Bohnoff, 1996b). Adicionalmente, 
puesto que la presente investigación consideraba entre sus objetivos explorar 
la vinculación de la televisión en la representación y trasmisión de la violencia, 
se exploraron más detalladamente si algunas variables de audición podrían 
estar jugando un papel importante en la representación de la violencia, tales 
como el número de horas frente al televisor y el tipo de programación favorita. 

Como lo refiere McLellan (2002), se necesitan realizar más estudios que se 
enfoquen en la concepción de los tipos de violencia específicos para las 
diferentes culturas ya que, justamente, el entendimiento de lo que se 
considera conductas aceptables proviene del contexto sociocultural de cada 
país. Siguiendo esta idea se decidió que para alcanzar los objetivos definidos 
para la investigación, se requería realizar cuatro estudios que permitieran 
definir a la violencia, identificar sus dimensiones, conocer la percepción que se 
tiene de ella en la televisión, así como evaluar qué tanta violencia se proyecta 
actualmente en los programas y finalmente elaborar indicadores objetivos y 
medibles de la violencia televisada. 

El significado psicológico de los conceptos de violencia, agresión y 
televisión en la cultura mexicana. 

El objetivo de este primer estudio fue identificar el significado psicológico que 
comparten individuos de la Ciudad de México y zona conurbada a partir de la 
Técnica de Redes Semánticas Naturales Modificadas (Reyes- Lagunes, 1993). 

Se identificaron las diversas palabras que se asocian con violencia, agresión y 
televisión, permitiendo poner en claro el significado psicológico de cada una de 
ellas siguiendo los lineamientos de la técnica de Redes Semánticas Naturales 
Modificadas (Reyes- Lagunes, 1993). Ya Mlller (1991 en Cacclari y Levorato, 
2000) lo Indica, las palabras representan conceptos que las personas han 
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encontrado lo suficientemente útiles, que ameritan lexicalización y que casi 
siempre juegan un papel en un sistema grande de .creencias que la gente 
comparte. 

Se observa, a través del estudio que, efectivamente . ambos conceptos, 
violencia y agresión, tienen elementos compartidos y es por· eso mismo que, 
en su manejo coloquial, se muestran como sinónimos;· La violencia con base en 
el número de definidoras reportadas es el concepto más ambiguo, lo que apoya 
la noción de fenómeno complejo y poco delimitado que mencionan Signorlelli, 
Gerbner y Morgan (1995). 

Como se puede consultar en el marco teórico, resulta un trabajo muy laborioso 
identificar la diferencia entre agresión y violencia y aun más dificil es 
circunscribir cual de las dos engloba a la otra, en este estudio se pudo 
comprobar que ambas son muy similares, donde la agresión resulta más 
conductual y más emocional. La violencia es más general y sobre todo 
circunscribe varios actos agresivos, mientras que agresión hace referencia a 
aspectos más Individuales. 

A diferencia de las definiciones etimológicas, el poder y la fuerza no se asocian 
a la violencia, como concepto pslcosoclal, lo que quiere decir que en su 
conceptuación psicológica es más parecida a agresión que a su definición 
latina. La impetuosidad o arrebato que trae consigo el término tampoco esta 
asociado con el significado ya que en ninguna red semántica se obtuvieron 
palabras que denotaran este efecto. 

Se observa en la Categorización por Áreas Teóricas (CAT) las perspectivas 
biológicas o heredadas son las muestran menor asociación en memoria al 
significado de ambos conceptos, mientras que aquellas que hablan de 
emociones son las más fuertemente asociadas. Se descubre que la frustración 
de la que hablan Dollard, Doob, Mlller, Mower, y Sears (1939 en Kimble et al., 
1999) a pesar de no encontrarse dentro de los Núcleos de Red (NR) (con 
excepción del caso de agresión producidas por mujeres) se asocia tanto con la 
agresión como con violencia. 

Retomando algunas de las clasificaciones desarrolladas por Buss (1963), Geen 
(1968), Lorenz (1973 en García y Martínez, 1999) y Zillman (1988) se observa 
que existen diferencias entre los conceptos de violencia y agresión. En muchas 
ocasiones la definidora guerra, que se encuentra en el núcleo de violencia, no 
obedece al ímpetu sino a la instrumentación o al ejercicio del poder, lo mismo 
que los robos y asaltos, a diferencia de las definidoras asociadas a agresión, 
que obedecen a una naturaleza más emocional como el enojo y el coraje, lo 
que hace una distinción muy Importante. Ambos conceptos, violencia y 
agresión engloban, en mayor número, conductas y, como lo señala Buss 
( 1966), estas acciones pueden ser de tipo ñsico o verbal. En las dos redes 
semánticas globales se encuentran más asociadas conductas de tipo verbal a 
agresión que a violencia, como lo son groserías, insultos y ofensas. 
Considerando la Carga Afectiva (CA), ambos conceptos son 
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preponderantemente negativos, por lo que en la definición pslcosoclal no es 
tan relevante la violencia y la agresión de tipo prosoclal como la clasifican Lore 
y Shultz (1g93 en Taylor et al., 2000). Asimismo se puede ver que, algunos 
elementos de la definición están asociados a cuestiones de salud pública como 
la Inseguridad, problemas, abusos, asaltos, robos, etc. lo que es concordante 
con las definiciones de Mllton (1999) y los estudios llevados a cabo por 
Saldívar, Ramos y Saltljeral (1994) y Ramos (1994), estos últimos en México. 

En la literatura se han asociado diversas variables a episodios de agresión y 
violencia, como por ejemplo el alcohol (Steele y Southwick, 1985; Taylor y 
Gammon, 1975; Taylor, Gammon y Capasso, 1976; Taylor, Schmutte, Leonard 
y Cranston, 1979), las armas (Berkowitz y LePage, 1967) y las drogas 
(Zelchner y Pihl, 1979). Estas variables no se Identificaron dentro de los NR, 
con excepción de armas para adolescentes y adultos, y drogas para hombres 
en la red de violencia; sin embargo, sí se encuentran en menor medida a lo 
largo de las redes y la asociación varía según el grupo de edad y sexo. No 
obstante que otras variables medioambientales y biológicas se han Identificado 
como agentes dentro del fenómeno de la agresión, no se asocian con el 
significado pslcosocial de ninguno de los dos conceptos en el presente estudio. 

Un hecho Interesante dentro de las redes semánticas es que se asocian 
palabras que el propio investigador no espera. Tal es el caso de la definidora 
familia, la cual se encuentra dentro de algunos NR para el concepto violencia. 
Resulta Interesante, ya que sugiere que la familia está vinculada con este 
fenómeno y que, probablemente, se ha incorporado dentro del patrón de 
crianza de los sujetos como una manera de resolución de conflictos y 
convivencia. Como Straus y Gelles (1986) e Hijar, Tapia, Lozano y Chávez 
(1992) indican, dentro de la casa es donde se comete más frecuentemente la 
violencia. Hay que aclarar que la definidora familia se asoció a violencia y no a 
agresión, lo que estaría sugiriendo que al momento en que la agresión se 
vuelve constante, forma un patrón de conducta que se mantiene y que se 
torna un problema de repercusión social. En un sentido más amplio de esta 
implicación se encuentra asociada la definidora maltrato, que implica actos de 
comisión u omisión que hacen a un individuo vulnerable (Rojas, 1999). Estos 
actos se llevan a cabo por las personas más cercanas y de mayor influencia 
para una persona, lo que involucra a la familia en mayor medida. Es así como 
se observa que la violencia y las agresiones se perciben dentro del núcleo 
familiar y de las personas más allegadas al Individuo, razón por la cual es un 
fenómeno de gran relevancia por sus implicaciones a nivel individual y social. 

El NR es el núcleo central del que hablan Wagner, Elejebarrieta y Valencia 
( 1994) y es el que hace posible el entendimiento de un concepto, mientras que 
las definidoras que se encuentran fuera del NR son los elementos periféricos 
que son temporales. Retomando las palabras de Jodelet (1984), se puede 
observar en el estudio que las definidoras de las redes semánticas para cada 
concepto incorporan palabras semejantes haciendo posible que los Individuos 
puedan entender o catalogar un evento como violento de manera muy similar. 
Sin embargo, como esta misma autora siguiere, existen cambios con el tiempo 
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y por el efecto de otras variables, que hacen que la representación de un 
fenómeno tenga variantes. Es por esto mismo que se encuentran en los 
resultados, diferentes configuraciones en los núcleos de red, así como en las 
redes en su totalidad, obedeciendo a la Influencia del sexo, la edad y de 
algunos hábitos televisivos. 

Ya Farr (1984), Bustos (1994) y Bonilla (1995), entre otros, sugieren que la 
televisión tiene injerencia en la representación social que se tiene de un 
fenómeno. En el caso del violencia y agresión, justamente la televisión, es 
aquella que muestra las guerras, los asaltos, las violaciones, las armas, las 
drogas, etc. y son estos elementos lo que se describen en las redes 
semánticas. Actualmente se encuentran algunas Investigaciones que han 
reconocido el papel que juega el número de horas frente al televisor 
(Dlefenbach y West, 2001) y el tipo de programa favorito a nivel conductual y 
emocional. En este sentido Berkowltz (1984) señala que, la observación de la 
agresión puede activar redes asociativas relacionadas a pensamientos y 
conductas agresivas en memoria a largo plazo y la asociación de determinadas 
definidoras pueden estar regulada por el tipo de programa que más 
frecuentemente se observa. 

Los análisis de los hábitos de audición muestran que, efectivamente, existen 
variaciones en el significado psicológico de la violencia y la agresión. Se 
demuestra que a partir del tipo de programa favorito hay cambios en la red de 
cada concepto, así como a partir de las horas que se ve televisión a la semana, 
registrándose una mayor vinculación entre la violencia y televisión cuando se 
reportan más de siete horas a la semana. 

Como se puede observar en los análisis se identificó una asociación clara entre 
la televisión y la violencia, mientras que para agresión no resultó ser tan obvia. 
La televisión, está más frecuentemente asociada a la violencia, encontrándose 
dentro de los NR, a diferencia de las redes de agresión. A su vez, dentro de la 
red semántica de la televisión se encuentra la violencia más cercana al núcleo 
y la agresión más alejada. Estos hallazgos corroboran lo que reportan López 
(1998) y Orozco (1998) acerca de la vinculación de la televisión y la violencia 
en la percepción de la población de México. 

Se observa como el significado de la televisión tiende a presentar las dos 
posturas más comunes registradas en la literatura acerca de este medio de 
comunicación. Con base en la CA se identifica el carácter ambivalente de la 
televisión, por una parte es un medio que denota entretenimiento, diversión, 
cultura, información, descanso, mientras que, por otro lado, denota violencia, 
agresión, pérdida de tiempo, enajenación. Estos dos polos, justamente hacen 
que la televisión sea el medio de comunicación masivo más polémico; 
maldecido y bendecido a la vez. 
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Identificación de las dimensiones de la violencia, agresión y televisión, 
a partir de una definición psicosocial. 

Utilizando la técnica del Escalamiento Multidlmenslonal (EMD), que según 
Takane y Young (1977) es útil para todos los tipos de nivel de medición y 
distribución, se Identificaron las dimensiones subyacentes a cada uno de los 
conceptos de Interés, basadas en el significado pslcosocial mediante la cercanía 
y lejanía de las diversas palabras definidoras obtenidas en el estudio anterior. 

Se han realizado, anteriormente, estudios cuyo objetivo ha sido la 
Identificación de las dimensiones de la agresión utilizando el EMD, como los 
conducidos por Forgas, Brown y Menyhart ( 1980); Campbell, Muncer y Bibel 
(1985); West (1986); Varela, Sabucedo y Arce (1990) y Varela y Braña 
(1991). Estas investigaciones han dado como resultado factores coherentes 
con el cuerpo de conocimiento científico. Sin embargo, estos hallazgos se han 
basado en las propias concepciones que los investigadores tienen acerca de la 
agresión y se han desarrollado con base en conductas identificadas por ellos 
mismos como agresivas, sin tomar en consideración las conductas que la 
población podría señalar como agresivas. En otras palabras, no han 
considerado el significado psicosocial de la agresión y, adicionalmente, sólo se 
ha utilizado esta metodología con este constructo y no con violencia, por lo que 
se consideró indispensable en esta investigación utilizar el EMD para identificar 
las dimensiones de la violencia y agresión, a partir de su significado 
psicológico. Adicionalmente se incluyó el concepto de televisión con el 
propósito de ubicar la lejanía y/o cercanía que guardan los constructos de 
interés en la propia representación de la televisión. 

Este estudio tomó en consideración los diferentes NR de cada estímulo de cada 
grupo de edad y sexo y se dispusieron las definidoras en una escala que 
permitiera a los sujetos evaluar la distancia que guardan éstas con respecto a 
cada estímulo central. De esta manera, las definidoras que se Incluyeron para 
cada EMD variaron, ya que los NR eran diferentes. En violencia se identificaron 
las dimensiones emocional-conductual y personal-social; para agresión, 
emocional y conductual; mientras que para televisión, finalidad y evaluación. 

Analizando los diversos EMD, se observa que una solución en dos dimensiones 
es suficiente para obtener un mapa perceptual con índice de ajuste adecuado, 
así como una varianza explicada muy favorable, a diferencia de, por ejemplo, 
los estudios de Forgas, Brown y Menyhart (1980);Campbell, Muncer y Blbel 
(1985); West (1986) y Varela, Sabucedo y Arce (1990) en donde se han 
identificado tres o más dimensiones. Esto es debido, quizá, como ya se 
mencionó a que la configuración espacial en estos estudios no se ha basado en 
la definición de los constructos, sino en las conductas catalogadas a priori 
como agresivas. 

En los análisis de violencia se incluyeron algunas definidoras del diccionario 
para contrastar tanto el significado psicológico como el etimológico. Aquí se 
observó, al igual que en las redes semánticas, la cuestión de que las raíces 
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latinas no tienen relevancia para definir o circunscribir el fenómeno de la 
violencia. 

Comparando los EMD se observa como, los mapas perceptuales pueden variar 
como consecuencia del sexo y la edad. Estas diferencias ya se han referido en 
Investigaciones similares, en donde los hombres y mujeres adjudican diferente 
Importancia a cada dimensión. En esta Investigación observamos que tanto las 
configuraciones de los hombres y las mujeres reportan mayor énfasis a la 
dimensión emocional- conductual que a la personal- social en el concepto de 
violencia; en el caso del concepto de agresión, brindan mayor peso a la 
dimensión conductual, mientras que en el concepto televisión es en la 
dimensión de evaluación. 

Identificación de la televisión como agente socializador de violencia. 

El objetivo de este estudio consistió en identificar, a partir de las propias 
opiniones, experiencias y conocimientos de la población general cómo se 
percibe la transmisión de la violencia a través de la televisión, utlllzando para 
este propósito la técnica de entrevistas con grupos focales. 

La concepción de la televisión, en general, tiene un carácter ambivalente. Por 
un lado representa un gran avance tecnológico por su gran alcance de 
audiencia, rapidez y bajo costo representativo para la audiencias, mientras que 
por otro lado se considero un obstáculo para la creatividad y libertad de 
pensamiento, ya que obedece a manipulaciones por parte de las autoridades. 

Dentro de las ventajas que se Identificaron de la televisión se mencionó como 
compañía siendo que, en la mayoría de las ocasiones, resulta 
contraproducente, ya que crea un círculo de aislamiento con las demás 
personas del entorno (Perse y Rubln, 1990). Ya Flnn y Gorr (1988 en Krcmar y 
Greene, 1999) Indican que la soledad se exacerba con el uso de la televisión. 

A lo largo de los grupos focales se identificaron como atractivos a los 
programas educativos, culturales e Informativos, sobre todo aquellos 
transmitidos a través de televisión de paga, debido a que la información es 
novedosa, instructiva y creativa. Por otro lado, dentro de los programas 
catalogados como desagradables se mencionaron las telenovelas, caricaturas, 
cómicos, de concurso, de farándula, entre otros, debido a su vocabulario, 
imágenes y temas superfluos. 

En este estudio se identificaron más claramente las asociaciones de diversos 
estímulos con las imágenes que en televisión se evalúan como violentas, tales 
como la sangre (Wilson, Smlth, Potter, Kunkel, Llnz, Colvin y Donnersteln, 
2002); armas (Berkowitz y Lepage,1967); colores, ruidos (Geen y McCown, 
1984); formas, fuego, heridas, etc., así como sentimientos Inferidos en los 
protagonistas como el enojo, odio, venganza, envidia (Kornadt 1984 en Betsch 
Y Dlckenberger, 1993). En un nivel más complejo, se identificaron aquellas 
situaciones en donde se deduce que hay mentira, engaño, trampas, traiciones, 
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trasgresión a Jos derechos, Infidelidad, etc., que representan situaciones en 
donde existe un rompimiento de normas, lo cual puede provocar agresión lo 
que resulta coherente con la postura de Klmble, Fitz y Onorad (1977) Y 
DeRidder (1994). 

Dentro de la opinión de los participantes se Identificó que los temas que son 
violentos se circunscriben al uso de droga y sexo explícito, lo que corresponde 
a la postura de Donnerstein (1980) y Steele y Southwlck (1985). 
Adicionalmente se menciona que los programas utilizan la repetición y el 
realismo como mecanismos para causar Impacto, lo que sostiene los hallazgos 
de diversas investigaciones (Geen, 1990 en Manstead y Hewstone, 1999; 
Lefkowitz, Eran, Walder y Huesmann, 1972 en Wllson, Colvln y Smith, 2002; 
Atkln, 1983). 

El hecho de que en los grupos se Identifique la preferencia por aquellos 
programas en donde aparecen personajes de la misma edad que los sujetos 
participantes se ve respaldada por Jo que sugiere Harwood (1999) que los 
protagonistas de Ja misma edad que la audiencia son gratificantes ya que les 
brindan a los sujetos identidad social y confirmación de las experiencias 
personales propias de la edad. 

Según Lacayo (1995 en Wilson et al., 2002) el 75% de los adultos 
estadounidenses tienen la creencia de que la violencia contribuye al crimen en 
el mundo real y a la agresión, esto basado en diversas encuestas de opinión 
pública. Esta Idea de Lacayo, aunado a lo que indican López (1998) y Orozco 
(1998), se encuentra implícita de igual manera en la opinión de los 
participantes de este estudio, aunque, no solamente en el grupo de adultos, 
sino en los grupos más jóvenes, lo que llevaría a pensar que es una 
preocupación que concierne a todas las edades. 

Bower (1973 en Roberts y Bachen, 1981) Indica que los hábitos televisivos 
varían según la edad. En esta Investigación se observa lo que sugiere el autor 
en cuanto a que el grupo que más televisión ve es el de los adolescentes, 
seguido de los jóvenes, ancianos y adultos en ese orden. Esto se debe 
probablemente a la distribución y disponibilidad de tiempo libre y las 
actividades propias de cada grupo de edad. 

Dentro de la investigación resalta el hecho de que los programas de videos 
musicales cuentan con la predilección de los grupos más jóvenes. Este hecho 
resulta importante ya que, como Smith y Boyson (2002) señalan, los videos 
musicales proyectan imágenes con violencia. Se encuentra que el tipo de 
violencia proyectada en MTV es de tipo físico, ejercida utilizando algunas 
partes del cuerpo, lo que resulta grave ya que puede ser fácilmente aprendida 
por los jóvenes: Adicional a esto, en los videos no se muestran castigos por las 
acciones que, de acuerdo con Bandura, Ross y Ross (1963), es un factor 
importante en la repetición de la conducta en un tiempo posterior. El 
problema, en el caso particular de México, es que no se cuenta con 
evaluaciones de videos realizados en español, ni de las cadenas latinas como 
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Tele-Hit que se transmite en cadena abierta, ya que se puede suponer que los 
videos, tanto en Inglés como en español, pueden tener el mismo formato y 
proyectar niveles de violencia similar. 

A lo largo de este estudio se hizo énfasis en que los programas violentos 
atentan contra los valores éticos y la moral de los individuos, siendo éstos muy 
subjetivos, ya que cada persona puede tener una Idea distinta de lo que se 
considera adecuado o Inadecuado, lo que resalta la idea de Mllton (1999) de 
que la violencia puede catalogarse como un contravalor. Los mismos sujetos 
del estudio refieren que los programas violentos atentan contra los valores de 
la famllla y sociedad mexicana. 

A través de los diferentes grupos se mencionan a los niños y a los adolescentes 
como aquellos sujetos más Influenciables. Los participantes argumentaron que 
esta influencia está en función de su capacidad para criticar y su acervo de 
conocimientos ya que, entre más jóvenes menos experiencia tienen y, por lo 
mismo, su criterio es limitado; estas explicaciones son muy similares a las de 
Sheppard (1994 en McKenna y Ossof, 1998). Puesto que la influencia está 
determinada por la capacidad selectiva de la persona, también se Identificó a la 
población de escasos recursos como susceptible a ser dominada por la 
televisión por su bajo nivel cultural, lo que apoya la Idea de Huesmann, Eron y 
Yamel (1987) de que las personas con más bajos recursos y con menor 
Inteligencia observan más televisión. 

Retomando la vulnerabilidad de la audiencia más joven, Gerbner, Gross, 
Morgan y Signorielli ( 1980) encuentran que, el 900/o de los programas para 
niños contienen violencia y que, el 79º/o de estos programas muestran 
violencia humorística. Las caricaturas contienen más actos de agresión física 
que otro tipo de programas, incluso, según Liss y Relnhardt (1980 en Wilson et 
al., op. cit.) aquellas caricaturas que son prosociales (entendiéndose aquellas 
en donde un "héroe" le da una lección a los tipos malos), tienen la misma 
cantidad de violencia que las caricaturas regulares (entendiéndose donde no 
hay ningún tipo de héroe). Como lo sugieren Wilson, Colvln y Smith (2002) no 
porque existan canales especialmente diseñados para niños los padres se tiene 
que despreocupar por lo que observan sus hijos, ya que las caricaturas, como 
lo han demostrado algunos estudios, resultan contener mayor violencia y 
pueden fomentar el aprendizaje y la subsiguiente utilización de la violencia 
como medio para la resolución de conflictos o como camino para conseguir 
algún objetivo. Lo anterior corrobora la opinión de los sujetos de este estudio 
de que desde los niños hasta los ancianos se encuentran expuestos a la 
violencia en todo tipo de programas. 

Con respecto a la influencia de la televisión en los participantes se identificó 
que, efectivamente, sí existe una influencia en la moda, vocabulario y consumo 
de productos. Por otro lado, no se registró ningún comentarlo que sugiriera el 
reconocimiento de influencia negativa en la vida de los sujetos que los orillara 
a cometer actos catalogados como negativos, lo que lleva a suponer que sus 
opiniones, en este sentido, están mediadas por lo que se denomina percepción 
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de la tercera persona (Duck y Mullln, 1995, Eveland, Nathanson, Detenber y 
McLeod, 1999), en donde se admite solamente aquella Influencia reconocida 
como positiva. La televisión también tiene un papel ratificador de la violencia 
ya que Gerbner, Gross, Mor9an y Signorlelll (1980) encuentran que en aquellas 
personas que viven en zonas de alta criminalidad, las Imágenes violentas que 
se proyectan funcionan como espejo de su situación, por lo que, reciben doble 
dosis de que el mundo es un lugar violento. 

El grupo de los jóvenes fue el único que reconoció una ventaja de la 
observación de imágenes violentas en la televisión; en su opinión, dichas 
imágenes preparan al sujeto para cualquier eventualidad. Este es el único 
comentarlo textual que hace suponer que, efectivamente, el ver violencia en la 
televisión puede obedecer a cuestiones Instrumentales (Zllfman, 1985 en 
Refth, 1999). Es posible que los demás grupos no admitan las ventajas de 
observar violencia en fa tefe debido a que, es un tema muy comprometido y 
puede estar su opinión mediada por deseabllfdad social. 

Como se ha referido en la literatura, hasta el día de hoy, se encuentra vigente 
el debate en cuanto a que si fa televisión genera violencia o fa violencia que se 
proyecta a través de este medio de comunicación masivo es un reflejo de 
nuestra sociedad. Los intentos que se han realizado en laboratorios (Bandura, 
1965; Bandura, Ross, y Ross; 1961; Bandura, Ross, y Ross,1963; Berkowftz, 
1984; Bushmann, 1998; Drabman, y Thomas, 1974;) con el objetivo de poner 
en claro esta asociación se han visto opacados por las críticas que han recibido 
de autores como Taylor, Peplau y Sears (2000) ya que, este tipo de 
investigaciones llevadas a cabo en ambientes tan controlados y en los cuales la 
proyección de emisiones televisivas solo se circunscriben a la violencia, 
eliminan factores importantes del ambiente real en el cual se lleva a cabo la 
observación de un programa. Como lo mencionan Comstock, Chaffee, 
Katzman, McCombs y Roberts (1978 en Taylor, Peplau y Sears, 2000) y se 
observa, en las opiniones de los sujetos de este estudio, que el ritual de ver 
televisión puede implicar comer, jugar, platicar, hacer la tarea, etc. como 
actividades paralelas, sin que esto altere el sentido de ver la televisión. 

Se Identifica una correspondencia entre ver los programas violentos y el 
surgimiento de sentimientos negativos, como los mencionados por Levav 
(1991), Berman, Kurtines, Silverman y Serafín (1996) y Sparkc, Pellechla e 
Irvine (1999): depresión, ansiedad, frustración, coraje, tristeza, tensión, 
impotencia, etc. En este sentido se admite una Influencia negativa a nivel 
emocional. 

A lo largo del estudio los participantes indicaron su apoyo a las ideas de la 
insensibllización gradual que se ha sufrido por la constante exposición e 
incremento en los programas que muestran violencia (Cline, Croft y Courrfer, 
1973; Drabman y Thomas, 1974; Molltor y Hirsch, 19g4), así· como la 
generación de miedo en los sujetos por estas mismas Imágenes (Black y 
Newman, 1995; Gerbner y Gross, 1976; Gerbner, Gross, Sfgnorielll, Morgan y 
Jackson- Beek, 1979). 
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Dentro de las opiniones que dan Jos grupos de mayor edad, adultos y ancianos, 
se argumenta que la violencia se presenta en la televisión como más natural y 
aceptada, siendo que este grupo es el que Incorpora los noticieros dentro de 
los programas que más frecuentemente observan, Jo que viene a corroborar el 
hallazgo de Calrns, Hunter y Herring (1980) de la existencia de una asociación 
entre la exposición a noticias y la percepción de los niveles de violencia. 

En cuanto a las diferencias por sexo, el grupo de jóvenes es el único que hace 
una distinción en cuanto a la influencia que pueden tener los programas en 
hombres y mujeres. No obstante que los jóvenes refieren que las madres de 
famllla son más vulnerables a la Información sensacionalista, en general, no se 
encuentra un sexo más vulnerable a otro en cuanto a la Influencia de la 
televisión, lo que viene a respaldar la idea de Palk y Comstock (1994) de que 
tanto hombres como mujeres se perciben Igualmente susceptibles a los 
contenidos televisados. 

Dentro de los comentarlos surgidos entre los grupos de edad se hace notorio el 
cambio en el horario de algunos programas como las telenovelas, noticieros, 
etc., que no se consideran convenientes para el público infantil. No obstante 
que se reconoce lo conveniente que resultaría la adecuada estratificación de 
los programas, esta labor de control de escenas por parte de las Olaboración, 
resulta Dlabora ya que, como se mencionó, la percepción de lo que es violento 
o no depende, en gran medida, de lo que se considera adecuado en 
determinados contextos. 

Elaboración de una propuesta de clasificación de programas, utilizando 
el POSAC (Partial Order Scalogram Analysis by base Coordinates). 

Con el propósito de crear una propuesta de clasificación de programas de 
programas con base en la cantidad de violencia que proyectan, se realizó una 
evaluación de seis programas de televisión abierta. Partiendo de los supuestos 
que la televisión sirve como vínculo en la transmisión e identificación de 
elementos concernientes a la violencia que pueden afectar a los individuos en 
los ámbitos emocional y cognoscitivo y que, los sujetos son capaces de evaluar 
una situación como violenta o no a partir de las imágenes que se observan en 
la televisión, en este estudio se comprobó que algunos hallazgos reportados en 
la literatura científica son coherentes con la configuración que se obtuvo de las 
emisiones. 

Los indicadores que se desarrollaron en este estudio, con base en Jos hallazgos 
de las tres investigaciones previas, que se compararon, además, con otros 
estudios realizados en el área resultaron ser semejantes a los utilizados en las 
investigaciones conducidas por Lometti (1985), Signorielli, Gerbner y Margan 
( 1995), Estudio Nacional de la Violencia en Televisión (Natlonal Televlslon 
Violence Study, 1997 en Igartua, Cheng, Corral, Martín, Simón, Ballesteros y 
De la Torre, 1999) y en la investigación sobre violencia del Comité Federal de 
Radiodifusión ( 1999). 
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La violencia que contribuye al aprendizaje de conductas agresivas tiende a 
Involucrar a perpetradores atractivos, acciones justificadas (pudiendo 
realizarlas un héroe), escenas realistas y extensas, y que no se demuestren las 
consecuencias de dichas acciones (McLellan, 2002). Estas características 
justamente se encuentran en los programas evaluados en el estudio como más 
violentos , especificamente la caricatura de las Chicas Super-poderosas y el 
noticiero Hechos de la Noche. 

En el caso de las Chicas Super-poderosas se encuentra que es una caricatura 
en donde la violencia está justificada, debido a que los personajes son heroínas 
que impiden que el mal se apodere del planeta (Moore y Cockerton, 19g6); 
existe un reforzamiento por sus agresiones hacia el villano, frecuentemente, a 
manera de felicitaciones (Bandura, 1965; Potter, Warren, Vaughan, Howley, 
Land y Hagemeyer, 1997); las protagonistas están caracterizadas como niñas 
de raza caucásica, muy populares (Dates, 1980); sus acciones están 
orientadas a causar risa sin consecuencias graves para ellas ni para los villanos 
que combaten (Krcmar y Cooke, 2001). La serie resulta ser muy llamativa por 
la cantidad de colores y explosiones que utilizan como ayuda visual. A partir de 
todo lo anterior, se infiere que presenta una gran cantidad de elementos que 
hacen al programa como muy propenso para el aprendizaje (Wilson, Smlth, 
Potter, Kunkel, Llnz, Colvin y Donnersteln, 2002) y a la desensibillzación. Lo 
anterior lleva a corroborar que las caricaturas también proyectan violencia 
(Gerbner, Gross, Morgan y Signorlelli, 1980; Gerbner, Gross, Slgnorielll y 
Morgan, 1980) y que esta violencia es más sutil y, por eso mismo, 
frecuentemente no se considera a los dibujos animados como dañinos para 
niños (Gunter y Furnham, 1984). Esto mismo sucede con el programa de Bob 
Esponja que, a pesar de haber registrado menos violencia, resulta ser el tercer 
programa escalado en este sentido. Como postula Potter (1996) cuando no hay 
castigo, no hay remordimiento por parte del agresor, hay consecuencias 
mínimas para la victima y la violencia es presentada de manera más emocional 
que racional, las imágenes televisivas tienen más probabilidad de fomentar la 
imitación entre la audiencia. 

Hechos de la Noche, es programa de noticias que muestra muchos y muy 
variados contenidos, desde los espectáculos hasta los conflictos bélicos que 
suceden en todo el planeta. En este sentido ya se ha hablado del papel que 
juega el realismo en la televisión (Atkin, 1983) y la presencia de armas 
(Berkowitz y LePage, 1967). Las noticias violentas que presentan con lujo de 
detalles los eventos, son más propensas a fomentar el aprendizaje y el miedo 
aunque, si se muestran las heridas y el dolor se inhibe el aprendizaje, lo que 
llevaría a pensar que, precisamente, los noticieros son un tipo de programa 
muy impactante en cuanto a generar miedo en la audiencia por la cantidad de 
violencia que presenta y la manera en que se lleva a cabo esta presentación. 

A pesar de que el estudio no consideró muchas variables como el contexto 
(Gerbner y Gross, 1976; Kunkel, Wilson, Donnerstein, Llnz, Smlth, Gray, 
Blumenthal, y Potter, 1995); el rol de los personajes (Gerbner, Gross, Margan, 
Signorelli y Jackson-Beeck, 1979; Gerbner, Gross, Morgan y Signorlelll, 1980; 
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Gerbner, Gross, Signorielll y Margan, 1980); la seriedad, la justificación Y 
dramatización de las escenas (Mustonen y Pulkklnen, 1993), y la Intensidad o 
severidad de los eventos Lomettl (1995) se pudo observar corno la 
configuración de los perfiles deja ver que la clasificación de la RTC está lejos de 
ser adecuada en su valoración de la cantidad de violencia en los programas, 
con base en el simple conteo de eventos. El haber considerado en esta etapa 
del estudio otras variables corno las recién mencionadas, hubiera dificultado el 
registro observacional, haciéndolo más complicado y llevándose más tiempo 
para el análisis, con lo que se hubiera perdido el sentido de sencillez y rapidez 
que se estaba buscando. Como se indicó, el objetivo de la investigación era 
crear una manera sencilla y rápida de evaluar la violencia en los programas, 
basándose en indicadores objetivos y operacionallzables, a diferencia de la 
mera apreciación de las escenas corno violentas o no. 

Con base en la literatura revisada se percibe, una preocupación generalizada 
por mejorar los sistemas de clasificación de los programas televisivos para 
disminuir cualquier efecto negativo que pudiera ocasionar en la audiencia. 
Corno ejemplo se encuentra Estados Unidos con su reciente sistema de seis 
categorías con cinco descriptores. Este sistema, a pesar de contar con algunos 
problemas, se muestra más extenso y diferencial que el que actualmente rige 
a la televisión mexicana. Con esto no se quiere decir que se elimine por 
completo el sistema actual de la RTC y se adopte el sistema estadounidense, 
sino que se reestructure el vigente, tornando en consideración más categorías 
y ampliando el horario de otras, ya que corno Schwartz (1976) lo sugiere, solo 
una correcta regulación de los programas de televisión puede contribuir a que 
la industria apoye adecuadamente a los Intereses del público mediante la 
promoción de la herencia cultural e incrementando alternativas reales 
disponibles para la audiencia. 
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CAPITULO X: SUMARIO Y CONCLUSIONES 

La presente Investigación tuvo como objetivo la diferenciación entre el 
concepto de violencia y agresión. Tanto en la literatura científica como en la 
plática cotidiana estos dos constructos se encuentran muy relacionados siendo 
utilizados indistintamente. A pesar de que diversos autores han tratado de 
diferenciar entre uno y otro concepto, resultan ser tan débiles sus distinciones 
que en esta investigación se hace una propuesta para contribuir a la 
diferenciacion entre los dos conceptos. Adicionalmente, la presente 
investigación tenía el propósito de explorar la percepción que se tiene del papel 
de la televisión en la representación social de la violencia; es decir, qué tan 
vinculada se le considera con este fenómeno. Finalmente, la investigación tenía 
el firme propósito de poder contribuir a una mejor regulación de la violencia 
televisiva, creando para esto indicadores culturalmente sensibles que pudieran 
utilizarse para la clasificación de programas, basándose en la cantidad de 
violencia proyectada. 

Para alcanzar estos objetivos se requirió la realización de una serle de estudios 
empíricos utilizando metodologías cualitativas y cuantitativas para su 
propósito. 

En primer lugar se decidió Identificar el significado psicológico de violencia así 
como el de agresión para poder, por un lado, esbozar los elementos contenidos 
en cada definición y de esta manera contrastar ambos significados para 
identificar diferencias y similitudes, utilizando la técnica de Redes Semánticas 
Naturales Modificadas (Reyes-Lagunes, 1993). En este estudio se llego a la 
conclusión de que, aunque ambos conceptos se refieren básicamente a 
conductas negativas, son diferentes. Se da mayor énfasis al aspecto social en 
la violencia mientras que en la agresión al aspecto emocional. Las diferencias 
se registraron a nivel cualitativo según la edad y el sexo. Como parte de los 
objetivos para evaluar la asociación teórica de la violencia con la televisión, se 
decidió identificar de igual manera el significado psicológico de este medio. En 
este punto, se pudo corroborar que los sujetos vinculan a la televisión con lo 
que para ellos representa la violencia. 

En segundo lugar, se mencionan en la literatura diversas taxonomías y 
dimensiones que subyacen a los constructos, por lo que se decidió realizar un 
Escalamiento Multidimensional (EMD) con el modelo ALSCAL (Kruskal y Wish, 
1978). Con este análisis se identificaron dos dimensiones subyacentes a cada 
concepto, siendo para violencia la dimensión personal-social y la emoclonal
conductual; para agresión, la emocional y la conductual; y para televisión, la 
evaluación y la finalidad. En las configuraciones basadas en la distancia que 
guardan los diferentes elementos de cada definición psicosocial, se pudieron 
identificar aquellas definidoras que se encontraban más alejadas y más 
cercanas al constructo de Interés encontrándose, nuevamente, que la violencia 
y la agresión se encuentran muy cercanas. Para el concepto de televisión se 
advirtió que, efectivamente, se vinculan cercanas con este medio la agresión y 
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la violencia. De manera adicional para ratificar las configuraciones obtenidas en 
los EMD se llevaron a cabo análisis de conglomerados jerárquicos. Asimismo, 
se exploró el papel de las variables sexo y edad para cada una de las 
configuraciones espaciales de los conceptos. 

En un tercer estudio se examinó el papel que juega la televisión en la 
representación social de la violencia, partiendo de las propias opiniones de los 
participantes. Llevándose a cabo grupo focales de discusión (Vaugh, Shay y 
Sinagub, 1999) con distintos grupos de edad se exploraron diversos aspectos 
de los hábitos de audición; la percepción que se tiene de la programación 
actual; el papel de la violencia en la televisión y su influencia en la audiencia; 
su repercusión social y sus posibles soluciones. 

Los participantes mantienen la creencia de que los grupos más jóvenes son 
aquellos que ven más frecuentemente la televisión; se encuentran más 
expuestos a influencias nocivas y son más susceptibles a dejarse llevar por sus 
contenidos. Se mencionaron características adicionales a aquellas identificadas 
en el significado psicosoclal. Se indican dentro de las soluciones al problema de 
la violencia en la televisión el cambio en el horario de algunos programas, la 
constante supervisión de los padres y el cambio en los contenidos. En este 
estudio se considera la televisión como un agente importante en el problema 
de la violencia en México. Con los medios masivos de comunicación los niños 
crecientemente están expuestos a influencias que ni los padres ni maestros 
pueden monitorear o controlar por completo, razón por la cual se debe regular 
desde antes de la salida de un programa al aire las posibles imágenes que 
puedan ser dañinas para la audiencia, sobre todo aquellas dirigidas a los más 
pequeños. La televisión es una mezcla entre la verdad y la falsedad, la realidad 
y la fantasía. No es el mundo real sino una extensión de las imágenes 
estandarizadas que se han aprendido desde la Infancia. En opinión de Black y 
Newman (1995) los padres de ahora necesitan cursos acerca de los medios y 
deberían de participar en las decisiones acerca de una mejor y más adecuada 
clasificación de las películas y videos, dirigidos sobre todo a los niños. 

Finalmente, para comprobar la representación social de la violencia en México, 
se decidió desarrollar indicadores que pudieran evaluar la cantidad de eventos 
violentos dentro de un programa. Se desarrollaron indicadores que abarcaban 
no solamente la violencia de tipo conductual, tanto física como verbal, sino 
aquella de tipo emocional, simbólica y social. Los Indicadores desarrollados se 
pensaron a manera de escala nominal con la intención de constituir una 
evaluación objetiva, rápida y sencilla para los programas. 

Dentro de los hallazgos de esta Investigación se Identificó una Incoherencia 
entre las categorías para niños y la cantidad de violencia que presentaban en 
una sola emisión. En decir, las categorías vigentes no corresponden con la 
cantidad de violencia que proyecta. 

A partir de los análisis, los conceptos violencia y agresión tienen elementos 
suficientes para considerarse distintos y, más aun, se puede Identificar 
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distintas concepciones con base en los grupos de edad y por sexo, ya que 
como se observa en este estudio, cada término varia dependiendo si se es 
adolescente, joven, adulto o anciano y si se es hombre o mujer. Cada grupo 
incorpora elementos particulares que hacen que los conceptos adquieran 
matices, lo que provoca que la violencia y la agresión, sean ambiguas en 
cuanto a lo que delimitan. A pesar de estas variaciones, existen convergencias 
en los grupos. Para el concepto violencia, en la mayoría de los casos, la 
definidora agresión cuenta con el mayor peso semántico o, por lo menos, se 
encuentra dentro del núcleo de red. En el caso de la agresión sucede 
exactamente lo mismo; es decir, la definidora con mayor fuerza es la violencia. 
La violencia se encuentra más asociada a conductas, evaluaciones y 
situaciones (por ejemplo, guerra e inseguridad), en tanto que, la agresión se 
afilia más a conductas, estímulos y emociones (por ejemplo, odio y enojo). 

Como lo mencionan Funk, Flores, Buchman y Germann (1999), se ha aceptado 
la violencia como un hecho desagradable en la vida e incluso ha llegado a 
considerar como un medio de entretenimiento en los medios. En la vida real es 
más fácil Insultar a un compañero o familiar que disparar con un arma o pelear 
con una espada. 

Los medios exageran el grado y la frecuencia de la violencia haciéndola 
omnipresente en la vida diaria, haciendo que, los niños desarrollen 
desesperanza al percibir que no se puede escapar de este tipo de acciones 
(McLellan, 2002). 

La televisión es una influencia cultural que abarca, actualmente, todo el ciclo 
de la vida del sujeto. La mayoría de los niños preescolares están expuestos a 
la televisión muchísimo antes de empezar a ·leer. c.uando el niño entra al 
sistema de educación formal, éste ya ha estado expuesto a las Imágenes 
televisivas. De Igual manera, la televisión acompaña a las personas mayores 
en su vejez. 

Se ha estudiado el efecto de la habituación o desenslbillzaclón a la repetida 
exposición a la violencia en la vida real a través de los medios, especialmente 
de la televisión, resultando en un círculo vicioso en donde las televisaras 
tienden a incrementar, cada vez más, las "dosis" de violencia para que la 
audiencia se Interese en ellas. 

De acuerdo con Andrews (1995 en Potter, 1996) existe un problema en que las 
propias cadenas sean las que generen sus claslficaclones de programas, ya que 
dichas clasificaciones pueden utlllzarse para generar publicidad para películas y 
programas con contenido cuestionable, como lo que sucedió en México con la 
película "El crimen del padre Amaro", en donde dicha producción atrajo al 
público a partir de la explotación del morbo de la audiencia. 

Potter (1996) sugiere que, cualquier propuesta para lidiar con la violencia 
televisiva necesariamente tendría que empezar por una definición de violencia. 
Las estadísticas de robos, muertes, violaciones, bombardeos etc. es menor al 
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15º/o de todos los actos que pueden ser considerados corno violencia. Sin 
embargo, ignorar otros tipos de violencia, corno la verbal, no reduce sus 
efectos dañinos en la audiencia; ya lo sugieren Bandura (1973) y Funk, Flores, 
Buchrnan y Gerrnann (1999), la violencia verbal involucra daños menos 
severos comparados con los daños ñslcos, es más Imitable y sus efectos 
negativos suelen ser más penetrantes. 

Corno Zirnrnerrnan (1996) y Levlne y Zirnrnerrnan (1996) Indican, se necesita 
desarrollar programas para la prevención de la violencia, culturalmente 
sensibles a su representación social y rnonitorear su transformación para 
establecer mejor su Impacto a corto, mediano y largo plazo. 

La televisión no requiere que la gente sea letrada y tampoco se necesita salir 
de casa para disfrutarla, a diferencia de otros medios de entretenimiento, 
corno por ejemplo el teatro, la literatura, conciertos, etc., por lo que su 
influencia abarca a más personas. En México, la gran mayoría de las personas 
se encuentran en un estrato socloeconórnico bajo y solamente pueden 
entretenerse con televisión abierta, lo cuál tiene una Implicación muy 
Importante ya que, corno Medrich (1979) menciona, el control por parte de los 
padres se registra sobre todo en la clase media y media alta, lo que sugiere 
que, generalmente, las clases más bajas atienden más televisión sin la guía de 
los padres. Gerbner, Gross, Slgnorielli y Margan (1980) mencionan que los 
grupos con mayores recursos tienen más oportunidades culturales y más 
actividades de diversificación, por lo que suelen ver menos televisión. Para las 
clases bajas del país la televisión es, en ocasiones, su principal medio de 
entretenimiento, por lo que se deben buscar alternativas más sanas de 
programas o al menos avisar de sus contenidos a la audiencia para de esta 
manera orientar más al desarrollo positivo de los niños de escasos recursos. 

La gran mayoría de los programas transmitidos en México en cadena abierta 
son de origen extranjero, sobre todo de Estados Unidos. Al llegar al país, por 
decreto, todas las emisiones deben traducirse al español, lo que modifica el 
contenido original cambiando, en ocasiones el sentido de una expresión, 
castellanlzándola y contextualizándola a lo "mexicano". Corno lo menciona 
Rouquette (1984), se podría aprovechar esta situación para cambiar el énfasis 
o el sentido de frases para dirigirlas a fines más sociales o bien, 
manipulándolos para que el grado de violencia Implícito disminuya. 

Corno Branscornb y Savage sugirieron desde 1978, una reforma acertada para 
la regulación de la televisión debe hacerse a través de organizaciones 
establecidas independientes de las emisoras, para poder regular sin 
favoritismos o juicios parciales. No obstante que México cuenta, desde 1960, 
con la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC), cuya 
finalidad es regular todo Jos asuntos concernientes a Jos medios en el país, la 
reglamentación de los programas se ha visto estancada en cuanto a que ya no 
resulta coherente ni actualizada con respecto a la cantidad y diversidad de la 
violencia. 
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Capitulo X: Sumario y Conclusiones 

En esta investigación surge una propuesta de análisis de programas que podría 
facilitar la evaluación de las emisiones en cuanto a la cantidad de episodios 
violentos proyectados, facilitando a los jueces el peritaje y convirtiéndolo en 
una tarea más rápida y con mayor objetividad. Sin embargo, debemos 
reconocer que constituye una primera aproximación a un estudio más 
ambicioso para desarrollar Indicadores culturales más completos, que incluyan 
en la evaluación, la frecuencia, Intensidad, contexto, personajes, etc., que 
permltlrlan una ubicación más completa de los programas y permitir mayor 
control por parte de los padres mexicanos. Debe recordarse que la RTC 
solamente regula los programas transmitidos en cadena abierta por lo que la 
regulación sólo se limita a este tipo de programación, mientras que en los 
programas de cable, la regulación dependerá de las propias cadenas 
televisivas. Ratificando la postura de Medrich (1979), la regulación en México 
debe basarse en normas tanto de agencias externas como de las propias 
cadenas televisivas y, principalmente, de los padres. 

LIMITANTES 

Dentro de los estudios se encuentra que la selección de las muestras se realizó 
mediante muestreo no probabilístico razón por la cual algunos de los hallazgos 
no pueden ser generalizados, sobre todo por el tipo de institución en el que se 
recolectó la muestra. En el caso particular de los ancianos, los datos se 
recogieron en centros culturales en los cuales se fomentan actividades 
recreativas y lúdicas. El porcentaje de personas mayores que acuden a los 
centros es muy poco representativo en comparación con el total de ancianos 
que viven en la Ciudad de México. Los adolescentes y jóvenes fueron 
convocados en centros educativos de nivel medio y nivel superior 
respectivamente, lo que implica un nivel de instrucción mínimo que, en el 
mejor de los casos, estaría representando un 10% de la totalidad de individuos 
que pueden ser incluidos en estos sectores. La mayoría de adultos de los 
grupos evaluados en esta investigación cuentan con licenciatura, por lo que el 
nivel educativo puede estar diferenciando a los grupos, resultando en una 
variable lo suficientemente fuerte como para considerarse en investigaciones 
posteriores. 

En cuanto a la evaluación de los programas, no se consideraron otros 
elementos como sexualidad, lenguaje y adicciones, así como género del 
programa, personajes, contexto histórico y sustento visual que la RTC toma en 
cuenta para emitir un fallo. 

En resumen, se considera que con estos hallazgos se abre una línea de 
investigación que merece continuarse tanto por sus aportaciones teóricas y 
metodológicas como por su relevancia social. 
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ANEXO A 

ANEXO A. FORMATO PARA REDES SEMÁNTICAS NATURALES MODIFICADAS. 

Sexo:. ________ _ 

Edad: _______ _ 

Estado Ovil:. ______ _ 

Ultimo grado de estudios: __ _ 

Ocupaóón: ______ _ 

Numera en el orden de tu preferencia a qué dedicas tu tiempo libre: 
J. Descanso 
2. Ver televisión 
3. Actividades soóales (amigos, fiestas) 
4. Ir al cine 
s. Practicar deporte 
6. Actividades artísticas o culturales 
7. Leer un libro 

En Promedio, lCuantas horas a la semana ves televisión? __ _ 

lQué tipo de programas de Televisión es el que más te gusta?:_ 
l. Programas culturales. 
2. Programas de acción. 
3. Programas de terror. 
4. Programas de ciencia-ficción. 
S. Programas Informativos (noticieros). 
6. Programas de dibujos animados. 
7. Programas cómicos y/o de concursos. 
B. Películas 
9. Novelas. 
10. Otros:. ___ _ 
Escribe lCuál es tu programa de televisión favorito? 
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Indica el número total de personas que viven contigo:. ___ _ 
El lugar en donde vives es: ___________ _ 

l. Cuarto alquilado 
2. Casa de huéspedes 
3. Departamento rentado 
4. Departamento propio (o pagándolo) 
5. Casa rentada 
6. Casa propia (o pagándola) 

lCuántos cuartos tiene el lugar donde habitas sin contar cocina y 
baños? _______________ _ 

Indica en cada nivel cuantos años estudio tu: 
Padre__ Madre __ 

l. Primaria 
2. Secundaria 
3. Estudios técnicos 
4. Bachillerato 
S. Carrera profesional universitaria 
6. Posgrado 

Señala cuál es la ocupación principal de tu: 
Padre:__ Madre: __ _ 

l. Propietario de un negocio grande o profesionista 
independiente o director de una empresa. 

2. Propietario de negocio mediano o profesionista 
asalariado o ejecutivo o funcionario publico. 

3. Propietario de negocio chico, profesor educación básica o 
media, empleado administrativo. 

4. Trabajador técnico especializado (mecánico, electricista, 
electrónica). 

S. Trabajador no especializado, campesino. 
6. Desempleado 
7. Exdusivamente dedicado(a) al hogar 



ANEXO A 

Formato para Redes Semánticas Naturales Modificadas (continuación) 

INSTRUCCIONES 

Te vamos a pedir, por favor, que escribas lo que significan para ti 
cada una de las siguientes palabras, pero antes, te vamos a explicar 
como hacerlo. 

t. ~ cada una de las palabras escribiendo debajo de ellas, 
cuando menos 5 oalabras sueltas (sin utilizar artículos y 
preposiciones) y que para ti se relacionen de manera importante 
con esa vocablo. 

2. Ordena cada una de las palabras que hayas escrito para cada 
frase, de acuerdo con su relación importancia o cercanía a ella. Para 
esto, escribe el número 1 junto a la palabra que creas que ~ 
define a esa palabra o la más cercana a ella, el número 2 a la que le 
sigue en importancia y así sucesivamente, hasta terminar con todas 
las palabras que hayas escrito para cada vocablo. 
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ANEXO B 

ANEXO B. TABLAS PESO SEMArmco. 

Tabla PS de Redes Semánticas por Estímulo Global. 

'" . Vlolencli A ares Ión 1 Televtslón 
1 Palabras 1 PS Palabras PS 1 P11atns 

1 
AGRESIÓN í1110 VIOLENCIA 1090 ENTRETENIMIENTO 

GOLPES ' 858 GOLPES 1 907 i DIVERSIÓN 
MALTRATO '449 MALTRATO i 476 INFORMACIÓN 

MUERTE '368 INSULTOS 318 CULTURA 
1 GUERRA ' 304 ! PELEAS 1 305 DISTRACCIÓN 

1 SANGRE 2421 ENOJO \ 245 1 VIOLENCIA 
AGRESIVIDAD 231 1 DOLOR 1 223 i COMUNICACIÓN 

ASALTOS 227 CORAJE 12181 ENAJENACIÓN 

DOLOR 12261 FISICA i1esl DESCANSO 

PELEAS lml GRITOS 11851 PROGRAMAS 

ROBOS 1 212 OFENSAS l 180 PASATIEMPO 

TELEVISIÓN l211i MIEDO 1178 ! AGRESIÓN 

INSEGURIDAD \180 GOLPEAR 1170 1 PEROIOA CE TIEMPO 

ODIO 1168 MALOAD 1117 NOTICIAS 

ENOJO '185 GROSERIAS 111 PELICULAS 

PROBLEMAS i 154 FRUSTRACIÓN 116() MANIPULACIÓN 

INTOLERANCIA 1152 FALTA DE RESPETO 116() MEDIO DE COMUNICACIÓN 

INSULTOS '. 150 \ ltHOLERANCIA 1 154 1 APARA TO ELtCTRONICO 

ABUSOS 1 150 1 VERBAL l 153( NOTICIEROS 

VIOLACIÓN 149! DAÑOS l 1531 ABURRIMIENTO 

' ARMAS i1491 VIOLACIÓN 149i IMÁGENES 

DAÑOS 11471 SANGRE l 142 OCIO 

GRITOS i 143 I PROBLEMAS 11421 CUADRADA 

FAMILIA 1 136 1 ABUSO 1251 COLORES 

DESESPERACIÓN 11251 0010 103 1 RELAJACIÓN 

MALDAD 1 116 ASALTOS 100 CARICATURAS 

GOLPEAR 1 ,,. IRA 97 PUBLICIDAD 

IGNORANCIA l 113 MUERTE 95 CAJA 

MIEDO 1111 DEFENSA 91 MENTIRAS 

CORAJE 1105 MATAR 89 GRANDE 

Nota: Los Núcleos de Red se encuentran resaltados en negritas. 186 
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ANEXO B 

Tablas PS Redes Semánticas Violencia por Grupos de Edad. 

Vie>iencla 

Adoiescentes 1 Jóvenes Adulta• Andones 

Palabras 1PS1 Palabras 1 PS Pa!abr!1 PS Palabr11 PS 

GOLPES :355: AGRESIÓN 1289 AGRESIÓN 269 AGRESIÓN 246 
AGRESIÓN :m· GOLPES l 174 GOLPES 156 GOLPES 160 
MALTRATO 225 MALTRATO : 1191 GUERRA mi ASALTOS 155 

SANGRE 153 MUERTE !111! MUERTE 71 ROBOS 128 

1 

PELEAS 92 IGNORANCIA '81' ORO GAS 64 1 MUERTE 97 
MUERTE 89 GUERRA '77: GRITOS ls61 VIOLACIÓN 68 
DOLOR 77 INSEGURIDAD '731 ABUSOS 152! MALTRATO 54 

1 AGRESIVIOAD 68 PROBLEMAS 711 AGRESIVIDAD 1 s2i ENOJO 51 

1 MALA 68 DOLOR '64' INSEGURIDAD 52 ! PELEAS 50 
TELEVISIÓN 64 1 DAÑOS :531 MALTRATO !51 ! GUERRA 1., 

GUERRA ''7 INTOLERANCIA i59j MIEDO 1 51 ! GOLPEAR 45 
1 ODIO 55 FAMILIA '57l TELEVISIÓN 50 ' SECUESTROS 44 

ARMAS 49 ODIO 55i ARMAS ¡49'1 TELEVISIÓN 43 

1 

DAÑOS 49: TELEVISIÓN : 54 1 DOLOR '49 i MIEDO 43 

PROBLEMAS 49' SOCIEDAD ·52i FAMILIA 1471 ACCIDENTES 41 

1 TORTURA 1.47i INSULTOS : 46 i INSULTOS l 47 ! AGRESIVIDAD 37 
1 ABUSOS 45• REPRESIÓN :45¡ PELEAS 47 1 ASESINATOS 37 
1 MALDAD 44 AGRESIVIDAD ; 45 ROSOS 44 VERBAL 37 

1 PATADAS 39 DESESPERACIÓN 44 1 GOLPEAR 44 1 AGREDIR 37 

1 
ENOJO 39' VIOLACIÓN 411 POLICIA 44 1 INJUSTICIA 36 

1 PELIGRO 39 MALO AD '41 i ENOJO 391 SANGRE 36 
: INTRA FAMILIAR 37' DESTRUCCIÓN 371 FRUSTRACIÓN j39: DOLOR i 36 

1 DESINTEGRACIÓN .35i ENOJO : 361 ASALTOS 1391 DESESPERACIÓN 1 36 
DESTRUCCION 321 PELEAS 351 DAÑOS 1351 INTOLERANCIA lis 

MATAR :321 GRITOS ; is I PLEITO liJI INSULTOS 3S 
CORRUPCIÓN '321 SANGRE li2I IMPULStVIOAO 1331 PLEITO 34 

DESESPERACIÓN ~ 30 1 FRUSTRACIÓN 1321 CORAJE 1331 CORAJE 34 
INSEGURIDAD 1261 IRA 13ol MATAR 1 32 1 PALABRAS ALTISONANTES 34 

REACCIÓN 12e I CORAJE 1JO1 INJUSTICIA 1 32 I FISICA 31 

FUERZA l 21 I IMPOTENCIA 1 29 1 INTOLERANCIA 1 32 1 MATAR 28 

Nota: Los Núcleos de Red se encuentran resaltados en negritas. 187 
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ANEXO B 

Tablas PS Redes Semánticas Agresión por Grupos de Edad. 

Aaresión 

Ado5escentes 1 Jóvenes Adultos 
Palabm 1 PS 1 Pa!abras 1 PS Pa!atna 

VIOLENCIA 1 363 1 VIOLENCIA 1263 VIOLENCIA 

GOLPES 1 355 1. GOLPES 1201 GOLPES 
MALTRATO 1 258 MALTRATO 0951 ENOJO 

PELEAS 1 120 COLOR 1 81 1 CORAJE 
SANGRE '1 106 1 VERBAL .721, INSULTOS 

INSULTOS 88 INSULTOS :70! FRUSTRACIÓN 

1 CAÑOS 1 es 1 CORAJE 1 65 COLOR 
1 GRITOS 1 75 1 ENOJO 1 60 1, MIECO 

COLOR '65 MALDAD 58 ¡ PELEAS 

OFENSAS 1 60 INTOLERANCIA '561 OFENSAS 
MALA 1 53 PROBLEMAS 55\ GOLPEAR 

INTOLERANCIA 1 52 i FRUSTRACIÓN 1511 ATACAR 

MALDAO 1 47 1 HUMILLACIÓN '48 VIOLACIÓN 
OISCUSIÓN 1 44 FISICA 1 47 ! MALOAD 

GROSERIAS 43 i IGNORANCIA ! 41 1 DAÑOS 

GOLPEAR 42 1 GRITOS 1 41 FISICA 
IMPULSO 41 1 MIEDO 14DÍ MUERTE 

PROBLEMAS 39 1 PREPOTENCIA i 38 1 ESTR~S 

PELIGRO 39 1 DEFENSA 1381 MALTRATO 

FALTA DE RESPETO 38 0010 1371 GRITAR 
INNECESARIA 1 35 1 PELEAS 137 ODIO 

DISGUSTO 1 34 1 LOCURA 1 37 GRITOS 

MATAR 1 33 1 O AÑOS 137 IRA 
TELEVISIÓN 31 1 ABUSO l,JS! GUERRAS 
VIOLACIÓN 31 INSEGURIOAO ! 34 DESAMOR 

PSICOLÓGICA 31 INCONFORMIDAD 1 34 PROBLEMAS 
PATACAS JO ALCOHOLISMO 1 33 INSEGURIDAD 

OROGAS 29 REPRESIÓN 132 ROBOS 
FISICA 29 IMPOTENCIA 131 IRRACIONALIDAD 

MOLESTIA 27 TELEVISIÓN 128 TEMOR 

Nota: Los Núdeos de Red se encuentran resaltados en negritas. 

Ancllnos 
PS Palabras 
341 GOLPES 
166 VIOLENCIA 
98 MALTRATO 

86 PELEAS 
1,85 GROSERIAS 
175 INSULTOS 

1 70 GOLPEAR 

165 FALTA DE RESPETO 

1 64 ASALTOS 

i 61 1 ENOJO 
1551 FISICA 

49 MIECO 

l45i VIOLACIÓN 
42 ABUSO 
42 ROBOS 

42 MATAR 
42 VERBAL 

"1 CORAJE 

38 PALABRAS 

36 ATAQUE 
135 OFENSAS 

33 IRA 

33 GRITOS 

31 RENCOR 
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1 29 DEFENSA 

28 PEGAR 
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26 OISCUSION 
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ANEXO B 

Tablas PS Redes Semánticas Televisión por Grupos de Edad. 

.. Televisión 
AdolellCO- 1 Jóvenes Adultos Ancianos 

;,'-; - 1PS1 Palabras 1 PS P1illm \ PS Palabras 
DIVERSIÓN 1486 i ENTRETENIMIENTO 1371 ENTRETENIMIENTO \419 ENTRETENIMIENTO 

ENTRETENIMIENTO \453: INFORMACIÓN l 297 INFORMACIÓN 1286 DIVERSIÓN 
PROGRAMAS 1135, DIVERSIÓN ~ 253 1 DIVERSIÓN ! 210 INFORMACIÓN 

1 VIOLENCtA :12s· ENAJENACIÓN \1691 ENAJENACIÓN l1aa CULTURA 
1 CUADRADA 122: COMUNICACIÓN ·154! CULTURA '1371 DISTRACCIÓN 

INFORMACIÓN ,121 VIOLENCIA i.142\ DESCANSO i mi NOTICIEROS 
! DISTRACCIÓN 115' CULTURA '139' DISTRACCIÓN : 119 VIOLENCIA 
! GRANDE -

93 DISTRACCIÓN '131 ¡ COMUNICACIÓN l116 PASATIEMPO 
1 COLORES 71 AGRESIÓN i76i VIOLENCIA i115' PROGRAMAS 
! COMUNICACIÓN 70 OCIO :111 NOTICIAS 172i PERDIDA CE TIEMPO 

' DESCANSO 63' MANIPULACIÓN ! 64 MANIPULACIÓN ' 64 i COMUNICACIÓN 
PELICUL.AS 59 ' MEDIO DE COMUNICACIÓN I 59 ! APARATO ELÉCTRONICO 57 i PELICUL.AS 

PERDIDA CE TIEMPO 58 1 APARATO ELÉCTRONICO ! 58 : AGRESIÓN ls2I NOTICIAS 
! ABURRIMIENTO se: DESCANSO i 56 1 MEDIO CE COMUNICACIÓN i '9 1 CINE 
1 PASATIEMPO ,55, EDUCACIÓN 1•91 PELICULAS '46 NOVELAS 
: AGRESIÓN 49' PERDIDA DE TIEMPO ;49 IMÁGENES 1 44 RELAJACIÓN 

1 IMAGENES ! 46 i ABURR!MIENTO 1•9 TRANSMISIÓN !•21 CONOCIMIENTOS 
: EDUCATIVA ! 41 1 COLORES l•s 1 PASATIEMPO :41 DEPORTES 

i CARICATURAS 
1

411 PASATIEMPO l 44 1 FAMILIA 1 39 ENSEÑANZA 
i NOTICIAS '391 DESINFORMAT!VA : 43 PROGRAMAS i 39 COMPAÑIA 

1 CULTURA ,37 NOTICIAS 1 42 1 PERDIDA DE TIEMPO iJBi DESCANSO 

1 MEDIO DE C0\1UNICACIÓN ' l6 ~ENTIRAS 1 41 1 ESPARCIMIENTO i l6 1 CARICATURAS 
GENTE '30' VICIO '38 1 RELAJACIÓN 133 AGRESIÓN 

ALEGRIA ! 30' IMAGENES ¡ 37 COMERCIALES '33 i MANIPULACIÓN 

TRANQUILIDAD '30 CAJA 1371 RUIDO i 30 1 EDUCATIVA 

PUBLICIDAD 30 i PUBLICIDAD 135 CAJA 1 30 1 MEDIO DE COMUNICACIÓN 

TONTERIAS liol TONTERIAS ! 30 DEPORTES 129 INSTRUCCIÓN 

FAMILIAR 1291 CONTROL i 29 CULTURAL 1 26 AMARILLISTA 

PANTALLA ¡ 28 1 CARICATURAS 1 25 PUBLICIDAD 1 26 ENTERARSE 

OCIO 1271 APRENDIZAJE 125 ENGAÑO 1 25 ABURRIMIENTO 

Nota: Los Núcleos de Red se encuentran resaltados en negritas. 189 
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ANEXO B 

Tablas PS Redes Semánticas por Estímulo por Sexo. 

Violencia 1 Aareslón Televisión ·.,'' 
llombres Muler11 1 llombm M•"-1 Hombreo M•...._ :~ .. 

Palal:ns \ PS Palatns \ PS \ Pqm1 PS Pliabm PS Pal1bra1 PS Palabrn PS'" 
AGRESIÓN 1 598 AGRESIÓN 1 541 1 VIOLENCIA 571 VIOLENCIA 519 ENTRETENIMIENTO 738 ENTRETENIMIENTO 887 

GOLPES :m GOLPES l 471 i GOLPES m GOLPES 490 OIVERSIÓN 607 DIVERSIÓN 622 
1 GUERRA 1 192 1 MALTRATO 1 283 1 PELEAS 178 MALTRATO 323 INFORMACIÓN 405 INFORMACIÓN 521 

MUERTE 189 MUERTE 1 179 ' MALTRATO 153 INSULTOS 184 1 DISTRACCIÓN 265 ! CULTURA 354 
MALTRATO 1 166 AGRESIVIDAD \ 160 1 INSULTOS 134 ENOJO 149 1 VIOLENCIA 1 221 1 DISTRACCIÓN 266 

ROBOS 1 129 PELEAS 1 143 '1 DOLOR ' 99 CORAJE 1441 ENAJENACIÓN 201 VIOLENCIA 250 
TELEVISIÓN l 121 I DOLOR 1 129 ¡ ENOJO 96 DAÑOS 129 CULTURA 179 i COMUNICACIÓN 234 
ASALTOS i 125 ABUSOS l 119 ! GOLPEAR 96 PELEAS 127 1 COMUNICACIÓN 178 i ENAJENACIÓN 174 

SANGRE 124 SANGRE 1 118 1 SANGRE 1 95 1 DOLOR 1241 NOTICIAS 1 143 : DESCANSO 157 
DOLOR 97 1 ODIO 1116 i MIEDO 93 ' GRITOS 122 DESCANSO 112s MEDIO DE COMUNICACIÓN 138 

INTOLERANCIA 1 97 GUERRA : 112 i VIOLACIÓN 93 OFENSAS 111 MANIPULACIÓN l 120 1 PROGRAMAS 132 

PELEAS '81 1 INSEGURIDAD l 108 1 FISICA 1 89 1 FRUSTRACIÓN 99 PROGRAMAS '1191 AGRESIÓN 131 

DROGAS 1 78 ENOJO 11081 MALDAD 1 81 FISICA 97 PEÚCULAS ! 118; PASATIEMPO 108 

1 DESESPERACIÓN '· 77 1 ASALTOS 1102 I GROSERIAS 80 i VERBAL 93 PERDIDA DE TIEMPO 1 115 PERDIDA DE TIEM:io 96 

i INSEGURIDAD 1 72 MIEDO i 9S IFALTA DE RESPETOÍ 79 j ABUSO 87 PASATIEMPO ' 105 : IMAGENES 1 86 

i PROBLEMAS : 66 i VIOLACIÓN Í 89 1 INTOLERANCIA 75 1 MALDAD 66 NOTICIEROS 85 APARATO ELECTRO~ICO 84 

INSULTOS 1 65 1 PROBLEMAS 1 e a ~ CORAJE 74 ¡ MIEDO 85 AGRESIÓN 1 80 ABURRIMIENTO ' 76 
ARMAS 1 64 DAÑOS 1 87 1 MUERTE 71 FALTA DE RESPETO 81 CAJA 1 78 1 MENTIRAS 1 71 

POLICIA '¡ 62 GOLPEAR 1 87 '1 OFENSAS 69 1 GROSERIAS 81 1 OCIO 1 78 i COLORES 1 69 

GRITOS 61 INSULTOS 
1

1 as 1 TELEVJSIÓN 67 i INTOLERANCIA 79 : PUBLICIDAD 78 1 CARICATURAS 6ll 

DAÑOS 1 60 ARMAS es 1 INSEGURIDAD 66 PROBLEMAS 77 i RELAJACIÓN 1 67 NOTICIAS 66 

MALA : 60 TELEVISIÓN \ 84 1 PROBLEMAS 65 GOLPEAR 74 I APARATO ELECTRONICO i 67 1 PELICULAS 62 

VJOLACIÓN 60 : ROBOS 1 83 i ROBOS 6S ODIO 71 1 CUADRADA 1 67 i CONOCIMIENTOS 59 

ENOJO 59 1 GRITOS 1 82 1 GRITOS 63 !~POTENCIA 56 ABURRIMIENTO 1 62 1 NOTICIEROS 59 

FAMILIA 56 FAMILIA i 80 ! FRUSTRACIÓN 1 61 VIOLACIÓN 56 1 GRANDE 1 60 ¡ MANIPULACIÓN 58 

0010 52 MALDAD i 77 1 VERBAL 60 HUMILLACIÓN 54 DEPORTES 1 SS VICIO 56 

SOCIEDAD 1 S1 FRUSTRACIÓN 1 71 1 DEFENSA S9 DISCUSIÓN S3' EDUCATIVA : 51 CUADRADA 55 

CALLES 1 50 INJUSTICIA 1 69 1 POUCIA 56 MALA 1 S2 '· IMÁGENES S1 NOVELAS S3 

CORRUPCIÓN 47 CORAJE ' 67 1 ASALTOS 55 IRA i 52 i COLORES 50 1 TRANSMISIÓN 49 

DESINTEGRACIÓN 47 IGNORANCIA 1 67 1 PREPOTENCIA 54 MATAR 1 49' CONTROL 4€ 1 ESPARCIMIENTO 1 48 

Nota: Los Núcleos de Red se encuentran resaltados en negritas. 190 
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ANEXO B 

Tablas PS Redes Semánticas por Estímulo por Edad por Sexo. 

:;.:~ Vlolenet. "-·---·' Adolescentes Muieres Jóvenes Hombru 
;~:;,·.~ PS 1 P1!abra1 PS PliabrU 1 PS 

GOLPES 208 I GOLPES 160 AGRESIÓN 151 
AGRESIÓN 1811 AGRESIÓN 154 GOLPES 1 51 
MALTRATO 119: MALTRATO 1 100 1 GUERRA 1 50 1 

SANGRE 1881 SANGRE 65 MUERTE 1 50 
MUERTE 1 54 1 PELEAS 1 57 INTOLERANCIA 45 1 

GUERRA \ 49 1 AGRESIVIDAD 51 INSULTOS 40 1 

TELEVISIÓN 47 : DOLOR : 47 IGNORANCIA 1381 
MALA 41 ! ABUSOS 1 45 REPRESIÓN 36 1 

PELEAS 1 35 1 TORTURA ! 39 DOLOR 1 32 ! 

ARMAS 1 32 \ ODIO : 37 \ SOCIEDAD 1 31 1 

DOLOR 1 30: MUERTE 35 i DESESPERACIÓN 29: 

PATADAS \ 30 1 MALDAD 32 ODIO 26 1 
CORRUPCIÓN 1 26 1 PELIGRO 1 30 1 PROBLEMAS 26 

PROBLEMAS 24 
1
• DAÑOS 27 MALTRATO 24 

MATANZA 23 1 MALA 27 CASA 23 
MATAR 23 1 INTOLERANCIA 1 26 1 INNECESARIA 1 23 1 

DAÑOS 22 1
, DESINTEGRACIÓN 25 1 PELEAS 1 23 

REACCIÓN 21 1 INTRA FAMILIAR 25 \ FAMILIA 22 

GENTE 19' PROBLEMAS 25 ! MALDAD 21 ' 
ODIO 18 1 TRAUMAS l4 DAÑOS ! 20 1 

VIOLACIÓN 1 16 ! DESESPERACIÓN 23 1 GRITOS 1 18 
AGRESIVlOAD 17 1 HORRIBLE 23 1 IRRITACIÓN 1 18 1 

DESTRUCCIÓN 17 1 ENOJO 1 22 1 DOMINIO 1 17 1 

DISCUSIÓN 17 1 IMPOTENCIA 22 DROGAS 1 17 

ENOJO 17 1 INHUMANIDAD 1 19 1 ESTUPIDEZ 1 17 1 

MUNDIAL 1 17 1 ANTIVALORES 1 18 1 IMPUNIDAD 1 17 1 

PROSTITUCIÓN 17 1 INSEGURIDAD 1 18 MUNDO 17 

GROSERIAS· 17 1 ARMAS 1 17 PERSONAS 17 

PLAY STATION 16 1 INFELICIDAD 17 VIOLACIÓN 17 

PORNDGRAFIA 16 1 MIEDO 17 IMPULSO 16 

Nota: Los Núdeos de Red se encuentran resaltados en negritas. 191 
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ANEXO B 

Tablas PS Redes Semánticas por Estimulo por Edad por Sexo (continuación). 

1 -1 Aduftosllombn!s 1 Adullos M•...,_ .- .. --.. ,, ·-M-
1 - 1 PS 1 Palabrn 1 PS Pail!nl 1 PS Paillnl PS 
1 AGRESIÓN : 116 1 AGRESIÓN 1153 AGRESIÓN 150 GOLPES 102 
1 GUERRA '73 GOLPES 1 86 ASALTOS 83 AGRESIÓN 96 
1 GOLPES 70 ' GUERRA i 50 1 ROBOS 7J ASALTOS 72 
1 DROGAS 48 ! ABUSOS 1 42 1 GOLPES 58 MUERTE 57 i MUERTE 45 MIEDO 42 1 TELEVISIÓN 43 ROBOS 55 

FAMILIA 34 INSULTOS 37 1 MUERTE '° 1 GOLPEAR 45 

GRITOS 3J MALTRATO 'J7 1 ASESINATOS 1 27 1 MALTRATO 45 
INTOLERANCIA 32 GOLPEAR 35 ' INSEGURIDAD 1 27 PELEAS 44 

POUCIA JO AGRESIVIOAO JJ ! DESESPERACIÓN 1 26 VIOLACIÓN 43 
ASALTOS 28 ARMAS 32 1 VIOLACIÓN 1 25 AGRESIVIDAD J7 

1 COLOR 26 PELEAS 1 JO 1 ACCIDENTES 24 INJUSTICIA 36 
1 INSEGURIOAO 26 TELEVISIÓN 28 CORRUPCIÓN 1 21 1 MIEOO J6 

1 ROBOS 26 ENOJO ' 26 GUERRA 20 1 INSULTOS 35 

1 CALLES 25 INSEGURIDAD 1 26 INTOLERANCIA ! 20 CORAJE 34 

PLEITO 25 MUERTE 26 ACCIÓN 19 ENOJO 32 
1 TELEVISION 22 FRUSTRACIÓN 24 AGREDIR 19 i MATAR 28 

1 SOCIEDAD 20 ODIO 23 ENOJO ' 19 i SECUESTROS 28 

i 0ROGAD1CCIÓN 20' G~ITOS i 23 1 PALABRAS ALTISONANTES 1 19 1 COLOR 27 

! AGRESIVIDAD 19 DOLOR : 23 BALAZOS 1 18 GUERRA 27 
! ALCOHOLISMO 19 INHUMANO ' 22 1 PO LICIA 18 ODIO 27 

1 DAÑOS 16 VIOLACIÓN 22 1 SANGRE 1 18 1 DISCUTIR 26 

1 EDUCACIÓN 15 TRISTEZA : 20 DESINTEGRACIÓN 1 17 1 GRITOS 26 
1 FURIA 18 FALTA DE RESPETO i 19' F/SICA 1 17 ! PLEITO 25 
\ GOBIERNO ', 18 PROBLEMAS 1 18 PROBLEMAS 1 16: FAMILIA 25 

1 SEGURIDAD 18 R030S ! 18 1 SECUESTROS ' 16 1 VERSAL 22 

i ARMAS 1i ¡ MALDAD 1 18 TRAFICO 16 FEO 19 

1 INJUSTICIA " IMPULSIVIDAD 1 18 1 ARMAS 15 AGREDIR 18 

1 PELEAS 17 i CORAJE 1 18 1 FALTA DE AUTORIDAD 15 HERIDAS 18 

1 TRAUMAS 17 i CIUDAD 1181 VERBAL 15 PALABRAS OFENSIVAS 18 

i ESCUELA '16 1 CONFLICTOS 1 17 1 HUMIUACIÓN 14 PERVERSIÓN 18 

Nota: Los Núcleos de Red se encuentran resaltados en negritas. 192 



ANEXO B 

Tablas PS Redes Semánticas por Estímulo por Edad por Sexo (continuación). 

r..~'-'·-· Aar.libn 
1~a;.·--~l ~Mulor11 \ Jó--
·.~~]'~ j PS \ l'llalna \ PS l -GOLPES 1 217 1 VIOLENCIA J 163 I VIOLENCIA 

VIOLENCIA 200 MALTRATO ! 149 i GOLPES 

MALTRATO 109 l GOLPES 1 138 MALTRATO 

PELEAS i 60 1 DAÑOS i 72 ! PROBLEMAS 

SANGRE i 59 i PELEAS I 60 FRUSTRACIÓN 

INSULTOS 57 DOLOR 1 49 • INTOLERANCIA 

MALDAD i 35 i SANGRE ! 47 REPRESIÓN 

GRITOS 34 ! MALA ! 44 INSULTOS 
VIOLACIÓN 1 31 OFENSAS 1 43 DAÑOS 

PATADAS i JO 1 GRITOS 1 41 DOLOR 
DROGAS 29 INTOLERANCIA 37 TELEVISIÓN 
MATAR 1 27 PELIGRO i 32 PELEAS 

DISCUSIÓN 1 26 1 INSULTOS 1 31 ENOJO 

GROSERIAS 1 26 1 ABUSO 1 26 CORAJE 
PROVOCACIÓN '1 25 DISGUSTO 25 LOCURA 

TELEVISIÓN 1 2• IMPULSO 25 PREPOTENCIA 

FALTA DE RESPETO 1 23 1 iEMPERAMENTO 23 ' GRITOS 

PROBLEMAS 1 23 ! GOLPEAR i 20 I NEUROSIS 

GOLPEAR 1 22 i FISICA 19 1 IGNORANCIA 

~ j MUERTE 22 INJUSTICIA ~ IR~AD 
ABUSO ':J7 VENCER 20 DISCUSIÓN 

t--'., HERIR 16 1 ENOJO 

~ ~ AMENAZAS i 16 !~NECESARIA 
,.,.. f' INSULTAR 16 ! GROSERIAS 

16 ! 
16 1 MALDAD 

16 1 ESTR~S 
17 1 FALTA DE RESPETO 

t;::· r 17 MOLESTIA L 17 MIEDO 
~; 17 CÁRCEL 16 GUERRAS 

17 CORAJE 

~ 16 IRRESPETUOSO 

~ 1 16 PEGAR c.:. 15 PROBLEMAS 

~ 

16 INCONFORMIDAD 

16 1 VERBAL 

16 / DEFENSA 
16 j FUERZA 

Nota: Los Núcleos de Red se encuentran resaltados en negritas. 
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VERBAL 

DOLOR 
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MALDAD 
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PROBLEMAS 

TRAUMAS 

IGNORANCIA 
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LASTIMAR 
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GRITOS 
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INCONFORMIDAD 

~ 
MOLESTAR 
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ANEXO B 

Tablas PS Redes Semánticas por Estímulo por Edad por Sexo (continuación). 

4mMLlo .... , -- 1 AduftotMulre~ 1 -- __ ....... - 1 PS 1 Pailbm 1 PS 1 Pailbm PS Plil!nt • 
VIOLENCIA 1 180 ', VIOLENCIA 11611 FISICA 52 1 GOLPES 

GOLPES '81 GOLPES i 19 VIOLENCIA 52 MALTRATO 

DOLOR 55 1 FRUSTRACION ¡ 65 GOLPEAR 48 VIOLENCIA 
PELEAS 43 ENOJO 1 63 PELEAS 48 GROSERIAS 
MIEDO 40 1 INSULTOS 1 62 ROBOS 40 INSULTOS 

GRITAR : 36 i CORAJE 1 60 1 ENOJO 36 FALTA DE RESPETO 

ENOJO 35' OFENSAS í 43 1 MIEDO 35 MATAR 

: VIOLACIÓN 35 DANOS 1 42 VERBAL 35 1 ABUSO 

1 INSEGURIDAD 28 ATACAR 1 39 ASALTOS 34 VIOLACIÓN 

1 MUERTE 21 ' GRITOS 1 33 1 FALTA DE RESPETO 28 ASALTOS 

1 CORAJE 26' MALTRATO 30 ! GOLPES 21 PELEAS 

GOLPEAR 26 1
1 GOLPEAR l 29 1 INSULTAR 21 PALABRAS 

IGNORANCIA 25 1 IRA 1 26 1 VIOLACION 21 1 ENOJO 

POLICIA 1 25 1 MALDAD i 26 i GROSERIAS 25 1 GRITOS 

DEFENSA 1 24 1 MIEDO 25 OFENSAS 24 MIEDO 

INSULTOS 1 23 i ANGUSTIA 1 24 INSULTOS l3 ATAQUE 

FAMILIAR ! 22 1 ESTRtS ! 23 i IRA 23 CORAJE 

INCOMUNICACIÓN ! 20 1 FISICA 1 23 ' LESIONES 22 1 OISCUSIÓN 
1 FISICA '9 VERBAL 1 23' SANGRE 22 GOLPEAR 

INVASIÓN 19 PELEAS ! 21 1 FALTADEATENCIÓN 20 FEO 

1 ESTRtS 18 1 PROBLEMAS 1 21 1 INTOLERANCIA 20 IRA 

OFENSAS 18 ODIO 1 20 i DEFENSA 19 1 OFENSAS 

i ROBOS 18 AUTOESTIMA BAJA 18 1

1 ABUSO 18 1 DESESPERACIÓN 

IRRACIONALIDAD 17 IMPOSICIONES 18 1
1 PEGAR 1 18 1 DESTRUCCIÓN 

' 
SUMISIÓN 1i l PELEONERO '18 1 POLICIA 18 ! FALTA DE VALORES 

GOBIERNO 16 DEPRESIÓN '1i ARMAS 1 17 1 HERIR 
'1 IMPUNIDAD 16 1 DESAMOR 1 17 CORAJE 1 11 i INJUSTICIA 

1 INCOMPRENSIÓN i 16 i FALTA DE RESPETO 1 16 I INSEGURIDAD 1 11 1 PROBLEMAS 

1 MALDAD 1 16 1 GUERRAS ' 16 1 RENCOR 1 11 1 RABIA 

1 PLEITO ! 16 1 IRRESPETUOSO 1 16 i MUERTE 1 16 1 FISICA 

Nota: Los Núcleos de Red se encuentran resaltados en negritas. 194 
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ANEXO B 

Tablas PS Redes Semánticas por Estímulo por Edad por Sexo (continuación). 

~ T•vllkln -·-'··· .,, .. ,,, 

·1~:, ~:=·~;:: . .-~-;~:.::~~-.~~.~~~;S .~._~;:~~=~:;;.~' PS 
DIVERSION : 251 I ENTRETENIMIENTO l m 1 ENTRETENIMIENTO l m ENTRETENIMIENTO 197 

ENTRETENIMIENTO 1206 I DIVERSIÓN l 235 '1 INFORMACION '1153 INFORMACIÓN 144 

VIOLENCIA ' 87 1 INFORMACION ! 79 1 OIVERSION l 1141 DIVERSIÓN 139 

CUADRADA 67 I PROGRAMAS i 69 1 COMUNICACION 1 9i ! VIOLENCIA 97 

PROGRAMAS ·. 17 i DllTllACCION 1 17 INAJINACION 1 11 INAJ!NACION 11 
OllANO! 60 CUADRADA ' 55 DISTRACCIÓN i 76 CULTURA 74 

DISTRACCIÓN 48 ! COMUNICACIÓN 1 52 1 CULTURA 1 65 i COMUNICACION 65 

INFORMACION 42 1 PASATIEMPO \ 45 1 OCIO ', 65 '· DISTRACCIÓN 55 

PELICULAS 36 ' VIOLENCIA I '1 MANIPULACIÓN ' 48 i MEDIO DE COMUNICACIÓN 1 53 

COLORES 33 i COLORES 1 38 • VIOLENCIA 1 45 1 APARA TO ELÉCTRONICO 48 

GENTE · 30 ! DESCANSO 38 1 OESINFORMATIVA 1 43 i AGRESIÓN 44 
ABURRIMIENTO 1 29 ! CULTURA 1 37 1 PASATIEMPO I 38 I ABURRIMIENTO 31 

EDUCATIVA 1 29 ! MEDIO DE COMUNICACIÓN 1 36 1 PUBLICIDAD 1 35 1 COLORES 31 

CONTROL 1 27 1 PERDIDA CE TIEMPO 1 34 I DESCANSO 1 33 ! IMÁGENES 27 

OESCANSO ' 25 ; GRANDE 1 33 AGRESIÓN 1 32 l DESCANSO 23 

AGRESIÓN : 24 1 ABURRIMIENTO i 29 ! TONTERIAS i 30 1 VICIO 23 

CULTURAL 124 i AGRESIÓN 125 EDUCACIÓN 1261 PERDIDADETIEMPO l 22 

PERDIDA DE TIEMPO 1 24 1 IP,,AGENES 1 25 PERDIDA DE TIEMPO 1 27 1 EDUCACIÓN 1 21 

PUBLICIDAD i 24 1 NOTICIAS ! 24 NOTICIAS 1 25 i CAJA 19 

FAMILIAR ! 23 i TONTERIAS 1 24 i MENTIRAS 1 24 1 IGNORANCIA 19 

IMÁGENES i 21 1 ALEGRIA 1 23 MONOTONIA '· 20 '1 DESINFORMACIÓN 17 

PLAY ST ATION 1 20 1 CARICATURAS 23 CONTROL 1 19 1 MENTIRAS 17 

FELICIDAD ! 19 1 PEL/CULAS 23 TECNOLOGIA 1 19 1 NOTICIAS 17 

PANTALLA l 19 I RECREACIÓN 22 ABURRIMIENTO 1 16 1 MANIPULACIÓN 16 

COMUNICACIÓN ! 16 1 DIFUSIÓN 20 CAJA 1 16 j UNIÓN 1 16 

CARICATURAS 1 18 1 OCIO 1 20 TIEMPO l 18 1 INTERESANTE 14 

MANIPULACIÓN 1 18 1 FANTASIAS 1 18 1 COLORES 1 171 TIEMPO LIBRE 14 

NEGRA i 18 1 MENSAJES SUBLIMINALES 18 1 POL/TICA ! 17 1 AMARILLISTA 10 

TRANQUILIDAD 1 18 1 CORRUPCIÓN 17 REPETICIÓN 1 17 1 CARICATURAS 10 
APRENDIZAJE 1 17 1 VICIO 1 17 1 APRENDIZAJE 1 16 1 CONTROL 10 

Nota: Los Núcleos de Red se encuentran resaltados en negritas. 195 



ANEXO B 

Tablas PS Redes Semánticas por Estímulo por Edad por Sexo (continuación). 

1 Ttllvftloln ,. 

1 Adul!osHomlnl 1 Adutto1 M•...._ _...._ 
1 Palabras 1 PS \ Palabras PS Pslabrll 

ENTRETENIMIENTO 205 ENTRETENIMIENTO 214 ENTRETENIMIENTO 
OIVERSIÓN 139 INFORMACIÓN 159 DIVERSIÓN 

' INFORMACIÓN 127 ENAJENACIÓN 93 DISTRACCIÓN 
ENAJENACIÓN 95 COMUN1CACl0N 83 INFORMAC10N 

CULTURA 
• 

56 CULTURA 1 81 CULTURA 

NOTICIAS 56 DESCANSO 1 75 NOTICIEROS 
·, DESCANSO 53 DIVERSIÓN i 71 1 PERDIDA DE TIEMPO 

DISTRACCIÓN 49 DISTRACCIÓN ¡ 70 NOTICIAS 

VIOLENCIA 45 VIOLENCIA i 70 VIOLENCIA 

! PELICULAS 39 MEDIO DE COMUNICACIÓN i .t9 PASATIEMPO 

! APARA TO ELÉCTRONICO 37 AGRESIÓN 1 37 1 PROGRAMAS 

COMERCIALES 33 MANIPULACIÓN 1 36 PELICULAS 

'· 
COMUNICACIÓN 33 IMÁGENES ! 34 COMUNICACIÓN 

1 FAMILIA 1 31 TRJ.NSMISIÓN 1 33 MEDIO DE COMUNICACIÓN 

i CAJA 30 ESPARCll'llENTO i 29 MANIPULACIÓN 

1 DEPORTES 29 CULTURAL 1 26 CINE 

1 MANIPULACIÓO..: 28 PROGr.i.AMAS 1 24 EDUCATIVA 
1 SUMISIÓN 25 MENTIRAS 23 ENSEÑANZA 

TELENOVELAS 23 PASATIEMPO 22 RELAJACIÓN 

RUIDO 22 i PERDIDA DE TIEMPO '22 CAJA 

: NOTICIEROS 1 21 1 APARATO ELtCTRONICO 20 1 ENAJENACIÓN 

1 MONITOR 20 CONOCIMIENTOS j 20 ENTERARSE 
1 NEGOCIO 20 MERCADOTECNIA 18 INSTRUCCIÓN 
1 PASATIEMPO 19 ! PUBLICIDAD 17 MALA 

VENTAS 1 19 ., COMERCIALIZACIÓN 16 TIEMPO MAL EMPLEADO 

ESCLAVITUD 1 18 ! MASIVA 16 DEPORTES 

REWACIÓN 1 18 1 NOTICIAS 16 NEGATIVA 

TIEMPO 1 17 1 REWACIÓN 15 ABURRIMIENTO 

ENGAÑO 1 16 1 VIAJES 15 ACTUALIZACIÓN 

PEROIDA DE TIEMPO 1 16 1 APRENDIZAJE 14 DESCANSO 

Nota: Los Núcleos de Red se encuentran resaltados en negritas. 196 

1 AncltnolM•.-
PS \ -mi ENTRETENIMIENTO 

1031 DIVERSIÓN 
92i CULTURA 
83 1 INFORMACIÓN 

se' DISTRACCIÓN 

551 NOTICIEROS 
48 1 NOVELAS 

47 I VIOLENCIA 

44 I COMPAÑIA 
39! CARICATURAS 

37 i PASATIEMPO 

33! COMUNICACIÓN 

l2e1 CONOCIMIENTOS 

l2a: PROGRAMAS 
26 1 PELICULAS 
24; AGRESIÓN 

22 1 DEPORTES 

22 1 CINE 

i21\ DESCANSO 

18' ENSEÑANZA 

l18i JUEGOS 
l 11 1 MENTIRAS 

17 1 PERDIDA DE TIEMPO 

171 AMARILLISTA 

17 1 MUSICA 

16 1 EDUCACIÓN 

16 1 MALA INFLUENCIA 

15\ FAMILIA 

14 1 REWACIÓN 

141 CÓMICOS 

PS 

229 

177 
162 
139 

74 

59 
46 

42 

37 
35 
35 

34 
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29 
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25 
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ANEXO B 

Tablas PS Redes Semánticas por Estímulo por Horas Frente al Televisor. 

.. Vlolondl ""' ll6n TlloWl6n 
~ ....... ; ;, <7tn. 1 >7hn. <7hn. >7hn. <7hn. >7hn. 
.:'::1 - PS - PS PlllWla PS Palll>'ll PS PlllWla l PS - l PS 

AGRESIÓN 152 AGRESIÓN 122 GOLPES 151 GOLPES 137 ENTRETENIMIENTO 1 259 DIVERSIÓN l 215 
GOLPES 147 1 GOLPES 105 VIOLENCIA 13' VIOLENCIA 107. INFORMACIÓN 1199 ENTRETENIMIENTO l 195 i 
MUERTE 92 MUERTE 90 MALTRATO 61 MALTRATO 79 DIVERSIÓN i1ssl INFORMACIÓN l 1181 

MALTRATO 69 MALTRATO 65 ENOJO 58 SANGRE 44 i VIOLENCIA 1100 1 VIOLENCIA 1891 
ROBOS 53 1 SANGRE 60 INSULTOS 49 GOLPEAR 43 1 CULTURA j 100 i DISTRACCIÓN 1 79 : 
PELEAS 45 TELEVISIÓN 53 DOLOR 45 DOLOR 40 1 OISTRACCIÓN i 94 COMUNICACIÓN 1 64 i 
DOLOR 1421 DOLOR ! 51 OFENSAS 1 42 PROBLEMAS 36 1 DESCANSO 67 CULTURA 1 49 1 

GUERRA 1 41 1 PELEAS 50 1 PELEAS 42 INSULTOS 33 1 ENAJENACIÓN 64 PELICULAS 1 48 1 
MALDAD ! 41 GUERRA 1 40 1 INTOLERANCIA 1 41 MALDAD 33 i COMUNICACIÓN 1 58 DESCANSO 47 1 

SANGRE 1391 VIOLACIÓN 1351 GRITOS 41 1 PELEAS 31 i PASATIEMPO 53 PROGRAMAS i 38 1 

ARMAS l 38 INSULTOS 1 33 ODIO 41 1 DAÑOS 30 i CULTURAL 51 ENAJENACIÓN 138 1 

ODIO 37 1 ROBOS 1321 CORAJE 40 1 CORAJE 28 ! AGRESIÓN 1 44 AGRESIÓN 1 37 

INSULTOS 1 37 ENOJO i 27 VERBAL 39 ABUSO 1 26 1 PERDIDA DE TIEMPO 40 ABURRIMIENTO 1 35 1 
GRITOS 1 35 ASALTOS 26 MIEDO 36 1 GROSERIAS 24 i NOTICIAS 39 1 NOTICIAS i 33 1 

PROBLEMAS 34 MATAR 26 FRUSTRACIÓN 36 FISICA 24 1 MANIPULACIÓN 39 1 EDUCAilVA 1 33 1 

AGRESIVIDAD 33 ABUSOS 1 25 GROSERIAS 35 PELIGRO 24 PELICULAS 36 PASATIEMPO 1 31 

TELEVISIÓN 31 INSEGURIDAD 24 FISICA 32 DROGAS 24 ABURRIMIENTO 1 35 CULTURAL i 31 ! 

ASALTOS 31 ARMAS 1 22 FALTA DE RESPETO 28 GRITOS 23 DEPORTES 33 RELAJACIÓN 
1 

31 ¡ 

SOCIEDAD 31 DESESPERACIÓN 22 GUERRAS 24 DEFENSA 21 i NOTICIEROS 1 33 COLORES 1 29 i 

FAMILIA 31 INTOLERANCIA 21 HUMILLACIÓN 24 VIOLACIÓN 21 1 OCIO 1 31 PERDIDA DE TIEMPO 1 27 ! 

~H 
ENOJO 28 PROBLEMAS 21 SANGRE 23 ODIO 21 1 PROGRAMAS 30 MANIPULACIÓN i 25 

INSEGURIDAD 27 PELIGRO 21 IRA 23 LOCURA 20 EDUCACIÓN 27 CUADRADA 1 24; 

INJUSTICIA 27 FAMILIA 20 INSULTAR 22 INCONFORMIDAD 20 IMÁGENES 1 26 1 CONOCIMIENTOS 1 23 1 

1::.-j TRISTEZA 27 MALDAD 19 DAÑOS 22 RENCOR 19 MENTIRAS 24 ALEGqlA 23 

' \!3 IGNORANCIA 26 MALA 119 MALA 22 TELEVISIÓN 19 CAJA 1 23 PUS~ICIDAD 1 22 
t:J ~;1 SECUESTROS 25 1 CORAJE 119 GOLPEAR 22 TEMOR 1B COMERCIALES i 20 CARICATU'lAS ! 20 1 t:r.l .,¡.. 

INTOLERANCIA l 25 1 DROGAS 1 18 1 IMPOTENCIA 20 MATAR 1 16 EM808ANTE 119 TRANQUILIDAD i 19 

e-};:~ IMPOTENCIA 25 CALLES 17 1 FAMILIA 20 FALTA DE RESPETO 17 1 COLORES 117 OCIO i 18 

~:·.~~ DAÑOS 24 INCONSCIENCIA 17 MALDAD 20 MUERTE 17 1 ENSEÑANZA 1 16 ESPARCIMIENTO : 17 

IRA 24 POUCIA H PROBLEMAS 20 MIEDO ni RELAJACIÓN 1 16 ¡ TONTERIAS 1 17 e· 
~;:¡ 

~ 
--

) Nota: Los Núcleos de Red se encuentran resaltados en negritas. 197 



ANEXO B 

Tablas PS Redes Semánticas por Estimulo por Programas Favoritos. 

~ 

1 Cuftvnlk!s Entretenlmllnto 1 lnflJrmottvot 
Pllatm IPS P1latm !Psi Pllatm PS 

! AGRESIÓN i•1I GOLPES 110! AGRESIÓN '° 1 GOLPES ¡351 AGRESIÓN 1&91 GOLPES 38 
1 MUERTE l3J MALTRATO 14-41 MALTRATO 22 

GUERRA ': 26 1
1 SANGRE ~ 34 \ ROBOS 20 

SOCIEDAD :2sl PROBLEMAS 1211 PELEAS 18 
'• INSULTOS '21 I MUERTE 1271 ASALTOS i 17 

POUCIA ! 19: INSULTOS i241 MUERTE 16 
DOLOR :19¡ MALDAD i 21 j VIOLACIÓN 115 

1 FISICA l 191 INTOLERANCIA 1211 ABUSOS i1! 

! MALDAD 1181 DOLOR 119 1 INSULTOS 13 

i GRITOS l 17 TELEVISIÓN l1sl TEMOR 13 

ARMAS i 17 MALA 11' i CORAJE 13 
MALTRATO l 16 REACCIÓN 1131 IMPUNIDAD 12 

1 FAM!LIA l 15 I IGNORANCIA 1131 TELEVISIÓN 112 

1 ROBOS 116 DAÑOS \ 121 FRUSTRACIÓN l 12 

ENOJO i 14 MATAR i12i HORROR ¡ 10 

GOLPEAR !14 AG~ESIVIDAD \121 DOLOR i 10 

CORRUPCIÓN i 12 ROBOS i11J HUMILLACIÓN '9 

DESINTEGRACIÓN 112 GUE~RA 1111 GUERRA 19 

REPRESIÓN :,,¡ IMPOTENCIA l 10! DESESPERACIÓN 191 
1 VIOLACIÓN itt TRAUMAS 110: INTOLERANCIA ial 

TELEVISló:, '11 FAMILIA 'io; ASESINATOS el 

CUCHILLO 11 DESESPERACIÓN 1101 ENGAÑO 8 
VERBAL \10 INJUSTICIA ! io'1 DROGAS 81 

ODIO : 10 DROGAS 19 1 POLICIA 8 

DROGAS !101 POLITICA i 9 i DESAMOR el 

TRISTEZA l 101 LESIONES ! 9 ¡ GRITOS 7 

AGRESIVIDAD 19 1 IMPUNIDAD 18 1 INJUSTICIA 7 

SANGRE 19 CORAJE lel INCAPACIDAD 7 

ABUSOS 191 PELEAS lel PLEITO 7 

Nota: Los Núcleos de Red se encuentran resaltados en negritas. 198 

-f'llllnl PS 
MUERTE 63 

AGRESIÓN 51 

GOLPES 52 
MALTRATO 41 

SANGRE 'º PELEAS 34 
DOLOR 27 

TELEVISIÓN 22 
ASALTOS 19 

AGRESIVIDAD 19 

GUERRA 18 
ENOJO 17 
DAÑOS 16 
ARMAS i13 

INSEGURIDAD 13 
ROBOS 13 
ABUSOS !12 

LESIONES l 12 
INTRA FAMILIAR 112 

TERROR 12 

TORTURA f11 
IMPOTENCIA 111 
PANDILLAS 111 

VIOLACIÓN 111 

PROBLEMAS 111 
SILENCIO l 10 
PELIGRO l 10 

MATAR l 9 
ODIO 19 

VERBAL 19 

No~-· -GOLPES 

AGRESIÓN 

MUERTE 

PELEAS 

ODIO 

TELEVISIÓN 

GUERRA 

RENCOR 
INSEGURIDAD 

SECUESTROS 

TRISTE2A 

ARMAS 

PELIGRO 
ROBOS 
FAMILIA 

INHUMANIDAD 

DOLOR 

SANGRE 

MIEDO 
PROBLEMAS 

SOCIEDAD 

ENOJO 

MALTRATO 

GRITOS 

SOCIAL 

VENGANZA 

DESESPERACIÓN 

SUFRIMIENTO 

NOTICIAS 

POUCIA 

PS 
52 

38 

30 

25 
22 

19 

13 
13 
13 

13 

13 
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12 
12 
12 
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11 
11 
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10 
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ANEXO B 

Tablas PS Redes Semánticas por Estimulo por Programas Favoritos (continuación). 

~ 
t
~ 
t::: 
!?' 

e e 
e; 

·~ 
i':\> -.. . CUIWtllol 

Jt·· -
VIOLENCIA 

GOLPES 

0010 

RENCOR 

ENOJO 

DOLOR 

FAMILIA 

GRITOS 

ESTRÉS 
MIEDO 

INTOLERANCIA 

OA~OS 

VERBAL 

FRUSTRACIÓN 

ROBOS 

F/SICA 

CORAJE 

OFENSAS 

MALTRATO 

GUERRAS 

IGNORAR 

PELEAS 

INSULTAR 

ASESINATOS 

RABIA 

GROSERIAS 

INSULTOS 

MUERTE 

FURIA 

ABUSO 

"'¡ i 

IPsl 
l 37 I 
j37j 

122 
i15J 

17 

17 

1161 

!1sl 
1141 

14 

l 12 
112 

l 12 
l 12 

111 

/11 
11 

111 
111 

11 

l 10 
10 

10 

10 

la 

Aorulóa 

~· lnformolfvOI - IPs - IPS 
GOLPES 1

175 GOLPES l 55 

VIOLENCIA !s1 VIOLENCIA I 39 
MALTRATO i37! MALTRATO l 23 

GROSERIAS :2s! INSULTOS l 18 

VERBAL \23 1 MIEDO 117 

DOLOR '23 ASALTOS J 14 

INSULTOS ~ 21 i DESINTEGRACIÓN J 14 

GRITOS '120 FISICA J 13 

FISICA '201 PROBLEMAS 112 

CORAJE i16i SADISMO 111 

PELEAS l 14 j 0010 111 ¡ 
DA~OS 1131 INCOMPRENSIÓN 110 

SANGRE i 13 I DOLOR 110] 

FALTA DE RESPETO •121 ABUSO l 10 

MAUOAO ',121 OFENSAS 1 10 i 
LESIONES !121 ESCUELAS l 10 

ENOJO i11I GROSERIAS l 10 

DESPRECIOS ¡;¡¡¡ PELEAS 1 9 1 

INESTABILIDAD i 101 MORDIDAS 1 9 
TELEVISIÓN 1101 MALDAD 1 9 

INTOLERANCIA l10i SECUESTRO J 9 
ARMAS i1oi FRUSTRACIÓN j 8 J 

LOCURA l 101 POLICIA 1 8 

TEMPERAMENTO 1 9 I MATAR 1 8 

1M?OTENCIA 1 9 J MANIFESTACIÓN J 8 1 

INSEGURIDAD 191 GOLPEAR 1 8 J 

PROBLEMAS fgl RIÑAS J 8 

PREPOTENCIA 1 9 I DROGADICCIÓN 1 8 

MUERTE 1 9 [ POLITICA 1 7 

INSULTAR 181 DESESPERACIÓN 1 7 

~ Nota: Los Núcleos de Red se encuentran resaltados en negritas. 

~ 

s.rm 1 No~-.... 

- ]PSI PUlnl IPS 
GOLPES ] 71 ] VIOLENCIA l 39 

VIOLENCIA l 58 I GOLPES l 37 

MALTRATO l 41 I ENOJO l 25 

SANGRE 1 29 I MALTRATO l 22 

GOLPEAR 1271 CORAJE l 19 

INSULTOS l 23 Í OFENSAS ] 16 

DOLOR l 20 i VIOLACIÓN l 16 

PELIGRO l 181 FALTA DE RESPETO l 16 

MALDAD ! 18 I PROBLEMAS l 15 

INCONFORMIOAO j 17 I GRITOS l 13 

0010 J 11 I OCIO l 13 
CORAJE i 16 i SANGRE \ 12 
GRITOS l 15 ! FRUSTRACIÓN l 12 

DROGAS 115 1 PELEAS l 12 

PELEAS ] 15 ! INTOLERANCIA ] 12 

INTOLERANCIA 1
1
13 '. IRA \ 11 

DAÑOS J 12 LOCURA l 11 

DISGUSTO l 12 1 DOLOR l 10 

PROBLEMAS f 111 MALA l 10 

PSICOLÓGICA l 11 ', DAÑOS l 10 
ABUSO ! 11 1 PELIGRO 1 9 
MATAR i 101 HUMILLACIÓN 1 9 

MUERTE 110 ! INSULTOS 1 9 

ENOJO 1 101 GOLPEAR 1 9 

TEMOR ! 10 i FUERZA 1 9 

LLANTOS ·¡,O i ANGUSTIA 1 9 

MOLESTIA f 9 J DEBILIDAD 1 9 

INSULTAR \ 9 1 HABLAR FUERTE J 8 

VIOLACIÓN 1 9 ! ABUSO 1 8 
FALTA DE RESPETO J 9 1 EXTREMISMO 1 8 

199 



ANEXO B 

Tablas PS Redes Semánticas por Estímulo por Programas Favoritos (continuación). 

: • ; -;;1 ~'¡:". :. '. ~1::~¡i~•:,·r: ··~ T*Mlón·~~ ... (: -~~N.~;:: , ~ 2,..;..;:¡~.i-"~·~~""< ·:- ·· . ;_,. • · ..... ·. · ._, .... 
-"'.. Culluralos 1 ~!tñ,..t·.! · .... J.t:f'.. lnfÓnNttWM~:;\;-:Ji.~ J~~f .. "<:::..l}:Slrlii•.!;,,- '!_·•,!·.~. ; .. .. , .... ¡.·No·-··;-.•. - IPSI ·-1•'· ..,:~/ps {:~.':\':.-~ Pllltnl'''·;·~·::; PS 'e'-"·'· ... : .. ~,, .. · :•;o PS .· ....... _ 

'·' · PS 
1 ENTRETENIMIENTO :9a' ENTRETENIMIENTO 97 ENTRETENIMIENTO !! DIVERSIÓN 126 DIVERSIÓN 55 

INFORMACIÓN 152! DIVERSIÓN 87 INFORMACIÓN 15 ENTRETENIMIENTO 107 ENTRETENIMIENTO 54 
·1 DIVERSIÓN is3 I INFORMACIÓN '•7 DIVERSIÓN 52 DISTRACCIÓN 49 INFORMACIÓN 51 

VIOLENCIA ! ·'3: VIOLENCIA 1 ... 1 VIOLENCIA •S INFORMACIÓN •2 DISTRACCIÓN 26 
DISTRACCIÓN '.34: CULTURA 129\ PASATIEMPO 31 DESCANSO •1 VIOLENCIA 25 

: DESCANSO 1 211 ABURRIMIENTO 2•1 DISTRACCIÓN 30 CULTURA 40 CULTURA 21 
1 ENAJENACIÓN 1211 AGRESIÓN 122 COMUNICACIÓN 27 COMUNICACIÓN 30 ENAJENACIÓN 18 

CULTURA '2sl DISTRACCIÓN 21 CULTURA 25 PERDIDA DE TIEMPO 25 PERDIDA DE TIEMPO 17 
COMUNICACIÓN 21' PROGRAMAS 21 PELICULAS 23 VIOLENCIA 22 AGRESIÓN 11 

NOTICIAS '18 PASATIEMPO 211 ENAJENACIÓN l1sl ABURRIMIENTO 18 DESCANSO 15 
DEPORTES :151 CULTURAL 20 MANIPULACIÓN 181 CULTURAL 17 COMUNICACIÓN ,. 

ENSEÑANZA 1151 OCIO 18 DESCANSO 15 COLORES 11 I PROGRAMAS 14 
MANIPULACIÓN '1,1 PELICULAS 181 ESPARCIMIENTO 15 NOTICIAS 161 PELICULAS 14 

CULTURAL 1 14: CUADRADA 17 AGRESIÓN 13 OCIO 15 APARATO El~CTRONICO 12 
1 AGRESIÓN · 14: COLORES 161 ABURRIMIENTO 12 PASATIEMPO 15 CAJA 11 

' ACCIÓN 113i EDUCACIÓN 161 NOTICIAS 11 RECREACIÓN 1s I CONOCIMIENTOS 10 
EMBOBANTE '13i TIEMPO LIBRE "' COMPAÑIA 10 RELAJACIÓN 15 ABURRIMIENTO 10 
PELICULAS 13 1 EDUCATIVA \ 141 CULTURAL 10 PELICULAS 13 IMÁGENES 9 

SEXO 112: GRANDE 13 EDUCACIÓN "9 GRANDE 13 COMERCIALES 9 
NOTICIEROS 111'• COMUNICACIÓN 131 IMÁGENES 9 PROGRAMAS 11 RELAJACIÓN 8 

APRENDIZAJE i11I NOTICIEROS 131 APRENDIZAJE 19 AGRESIÓN 111 I NOTICIAS 8 
PROGRAMAS 110: NOTICIAS t12i TELENOVELAS 9 FAMILIAR 11 CULTURAL 8 

SUEÑOS 1 10' "'EDIO DE COMUNICACIÓN l 12 ! DISFRUTAR 8 TRANSMISIÓN 10 i DEPORTES 8 
FAMILIAR igi CARICATURAS 12 CONCIERTOS 8 ALEGRIA 10 VlCIO 8 

OCIO 191 ENAJENACIÓN 12 PERDIDA DE TIEMPO 8 CUADRADA 10 MEDIO 8 
ENAJENAMIENTO ! 9 i TONTERIAS 11 NOTICIEROS 8 ASEGURAR 10 CINE 8 

PASATIEMPO '9 \ CONOCIMIENTOS 11 SONIDO 8 SERIES 9 APRENDIZAJE 7 
TONTERIAS :si MÚSICA 10 CAJA 8 RUIDO 9 TELENOVELAS 7 

FAMILIA 1 a I DESCANSO 10 PROYECCIÓN 8 COMERCIALES 9 1 INTERESANTE 7 

TRANSMISIÓN lal RELAJACIÓN 9 PROGRAMAS 7 ENAJENACIÓN 9 1 MANIPULACIÓN 7 

Nota: Los Núcleos de Red se encuentran resaltados en negritas. 200 
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ANEXO C 

AriEXO C. VALORES DE X' 

Tabla de Valores X·' Violencia Por Grupos de Edad v Sexo. 
Adolescen.tes : Jóvenes · J6vene. s i Adultos. 1 Adultos ) Ancianos ¡•oc. lanas ·1 H b Í. M l 1 Ad 1 t j. 16 1 Ad 1 · A - 1 -~I GI b ¡ 

HuJe!!_S __ ~mb~~ H¡Jjeres ~omb~s l Mujeres l Homb_res ~uJeres om ret: u eres 1 o escen es 1 venes 1 u tos ! ne anos o a 
j Prueba : Adolescentes 
I CHI Hombres 

~ 0.00 000 000 000 ,, 000 0.00 000 000 i 0.00 1 0.00 ' 000 0.00 000 ' 0.00 

CA~ O 'JG O 00 G 00 O 00 O 00 O 00 0.00 O 00 0.00 ' O 00 0.00 0.00 0.00 0.00 

~ 1147 ' 5101 4102 31.01 1 64.64 1 1668 19.20 U5.53 110.73 81.l! 67.ll 65.68 198.67 : 169.20 

~ !2.40 103 037 013 6.0il 17.91 l0.40 0.86 457 3.16 031 0.94 0.06 2.44 1 

p 37.56 33.58' 35.21 3107 95.41 1 7831 51.40 ' 58.JO 50.88 40.17 : 129.33: 

~_@ 
gl l.00 

1357 6959 7498 1 66.35 10150: 3461 39.61 
l.00 2.00 101 l.00 ' 100 

l ºº l.00 
ll2 80 : 203.62 

~ 

136.87 llS.95 117.50 235.89 300.97' 
2.00 2.00 200 2.00 200 

! o .01 6.36 636 9 ll 921 911 9.21 6.36 6.36 21L.'--2.l! 921 921 9.21 921 9.ll 

1s 60 18.74 s 48 B.75 33.SJ 40.54 45 es 48JI 47Bg ___ 6_1._10 

~ 
¡ 0.01 

. S 0.08 1 08 0.29 2.14 1 50 O 52 OJ4 Q.16 Q.89 
\ E 0.27 O 6il 0.98 0.93 4.05 0.24 l.!5 0.16 2.74 
' EA. 004 1.23 659 2.93 1 ISO 0.78 0.16 001 O.O! 001 060 J.55 028 O.Ol 0.72 

~---

EV 0.87 
EO 2.98 
ME 8.6il 
PH 

CH! 31.43 
si' 6.00 

a.011 16.81 

~l 
·~:q,\, 
t:: :¿ 
t=' . 

e . ~. 
E. . 
G 
t,;t-_ 
:z: 

' 
4.76 

i 4.47 

1 2.49 
1 4.47 
1 37.83 
1 7.00 
1 18.48 

1 l.61 l.06 405 \ 2.67 1 o 79 
O.O! U:) 0.45 1 2.67 l.50 1 

', 8.12 5.16 9.80 1 7.70 557 1 

1 5.75 6.36 ! ll.25 1 8.13 1 

! 28.83 18.95 1 67.00 ' 55.10 64.71 1 

1 7.00 7.00 7.00 ' 6.00 7.00 1 

1 18.48 18.48 1
1 18.48 ·, 16.81 '1 18.48 ! 

l.99 ' 0.11 1 l 86 10.67 082 ; 16 071 3.ll 
588 

' 
0.39 6.24 2.93 0.51 0.00 594 l.76 

5.68 ' 19.69 1 12.01 1 6.45 i 8.73 11.93 8.04 1, 22.37: 
1 18.69 1 19.64 10.00 ' 986 10.71 14.68 l )2.49: 

62.40 1 89.39 \ 102.39 l 6l.14 36.67 101.]8 99.62 150.00 
6.00 1 7.00 ' 7.00 1 7.00 1 7.00 700 7.00 7.00 
16.81 i 18.48 1 18.48 1 18.48 1 18.48 18.•S' 18.48 16.481 
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ANEXO C 

Tabla de Valores X' Agresión Por Grupos de Edad y Sexo. _ 
, Prueba' Adolescentes Adolescentes : Jóvenes ! Jóvenes ) Adultos j Adultos Ancianos 1 Ancianos/ Hombres Mujeres! Adolescentes 1 Jóvenes Adultos Ancianos Global 

CHJ Hombres Mu eres Hombres' Hu eres ·Hombres, Hu eres Hombres l Hu eres 

CA 0.00 •- 0.00 O.CD O.DO 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
____f_A! __ o_o_o__ o DO O.DO O.DO O.DO O.DO 1 O.DO : O.DO : O.DO 1 O.DO 1

. o 00 O.DO 1 O.DO 1 O.DO 1 O.DO 1 

N 13.77 19.93 to 28 21.67 23.36 27.79 1 18.81 i 28.68 i 142.JS 1 186.06 1 89.95 87.07 1IJ4.291. 128.61 l llB.20 
o 14.75 ._J_U 7_ -~1~ ..... J.1.78 2449 i 29.11 1 19.88 30 07 l.J2 14.88 1 442 1.06 1 9.23 1 9.32 1 4.81 
p 1 1 1 116.28 1 95.72 1 68.93 i 1 i 160.05 

CHI 2S 52 41 10 21.30 44.45 47.85 56.90 1 38.69 58.75 ! 259.98 1 296.65 1 94.37 1 157.05 1 143.521137.93 l 383.06 

-' _91 1.00 1.00 1.00 1.00 !.DO !.DO 1 1.00 1 1.00 i 2.00 ' 2.00 1 J.00 1 2.00 1 1.00 1 J.00 1 2.00 
a .01 6.36 6.35 6.36 ! 5.35 636 1 6.36 1 6.36 6.36 9.21 i 9.21 j 6.36 9.21 1 6.36 1 6.36 1 9.21 -

c 25.76 !553 4.08 22.72 46.52 1 37.61 l 57.41 i 44 43 72.S2 1 78.36 40.78 22.11 1 92.60 1 71.41 l 113.16 
s 1 79 o 01 o 01 1.38 0.69 ' 0.49 1 0.03 0.19 0.27 1 4.09 O.SS 0.72 : O.O! 1 0.36 
E O.IS 0.20 0.11 O.DI 0.28 1 0.13 1.56 0.17 1 2.08 1 l.J7 i 0.08 0.32 0.19 1 3.41 1 5.71 

EA 0.36 103 13.77 7.15 1 3.43 1 7.03 0.27 0.17 i J.52 1 3.76 '· o.as 1 14.45 6.98 1 0.46 1 2.41 
EV 0.02 o 20 3.17 1.64 0.92 i 3.96 7.01 4.99 i 0.08 1 0.68 J.28 2.01 0.72 1 7.93 \ O.O! 
EO t.79 3.17 i 3.04 : 8.42 i 6.02 0.49 8.73 \ 3.00 1 10.78 1 3.29 ; 5.37 8.24 1 2.12 1 11.20 
ME 2.02 1 5.96 9.72 ! 1 5.78 6.12 25.52 1 10.78 : 4.09 ' 14.11 1 14.36 ! 7.93 1 2S.20 
PH 5.41 6.97 ' 5.82 3.91 1 9.92 8.36 1 18.75 i 16.42 1 8.21 i 5.37 18.84 1 15.86 1 30.23 

CH! 35.29 25.95 30.13 i 44.43 70.64 1 65.35 1 81.]6 64.64 1 125.67 1 122.43 1 62.67 : 64.29 142.65 1 109.13 i 188.29 
al 6.00 s.oo 6.00 7.00 6.00 1 6.oo 1 7.oo 6.00 7.00 1 7.00 1 7.00 1 7.00 7.00 1 7.00 1 7.00 

a .01 16.81 !S.09 1 16.81 1 18.48 1 16.81 1 16.81 !8.48 16.Bl ! 18.48 1 18.48 : 18.48 !8.48 18.49 ' 18.48 1 !8.48 

Tabla de Valores X' Televisión Por Gruoos de Edad v Sexo. 
Prueba ; Adolncentes Adolescentes : Jóvenes : Jóvenes ' Adultos '¡ Adultos Ancianos ' Ancianos : H ¡ H 1 d 1 1 1 1 

1 CHI 1 Hombres Mu eres Hombres, Hu eres Hombres Mu eres Hombres , Hu eres ombres ujeres ! A olescentes , Jóvenes Adulto1 1 Ancianos Global 

CA' 0.03 0.19 0.07 O 03 O.DO ' 0.02 0.10 0.14 \ O.DO O.DO O.O! O.DO ! O.DO 0.09 1 O.DO 

0.53 0.87 J.95 0.41 0.00 o 16 1.82 0.96 3.08 1 

0.87 0.53 5.03 360 1.80 0.17 ' !O.JO 1 4.73 
3.48 

' 
4.50 8.31 J.82 1 1.61 088 i 17.55 i 15.43 1 

5 22 6.97 13.74] 7.42 1 458 1 287 118.82 1 2323 1 
1 2.00 1 2.00 2.DO 2.DO 2.DO 1 1.DO 2.DO 1.DO 

921 1 9.21 9.21 i 921 9.21 9.21 9.21 9.21 1 

022 2.90 1 0.40 1 0.41 ! 7.13 ¡ 
6.20 2.90 1 10.08 1.26 ¡ 11.65 1 
4.08 11.60 1 14.51 3.10 1 37.DO 1 
1050 1740 ! 15.DO 4.77 1 ss.781 
2.DO 1.DO i 2.DO l.DO 1 2.DO 1 
9.21 i 9.21 1 9.11 ' 921 19.111 

1.00 
o' 4.54 2 01 

~; __ P __ !_.97 __ , o 19 -· •v "JV '-'•-• -·v- •·v• - vv •• ·-- •-• ·- ••vv oo.vv o ,,_L J.ov .,.,..,., 

e~~: ~:~ ... ··-· .,... ... .,. . .. ,_ .,... _ .... " .. ,, ._.,. ..... , .. , -~·-, 
a .011 9.21 9.11 
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ANEXO C 

Tabla de Valores X' Violencia Por Hábitos Televisivos. 

Prueba CHI '
1 

Programas : Programas de Programas \ Programas 1 Sin Programa < 7hrs.Ala 1>7hrs.Ala 
Culturales Entretenimiento Informativos 

1 
Series j Favorito semana semana 

CA O.C-0 000 o 00 0.00 000 1 0.00 1 0.00 
CAT o 00 o 00 000 000 0.00 0.00 0.00 

Sl.9J 74.13 7353 69 22 59 04 136.02 103.05 ¡ O ].74 175 49\l 1.22 064 -\ 154 -T 1.26 

P 50.&I Sl.14 40.69 51.07 47.36 i 95.68 61.49 
( CH! ll5 l7 llB SS l!9Al 112.51 107.05 ' llS.24 !65EO 

1 g! l.00 l.00 l 00 l.00 l.00 1.00 1.00 

a .ot' 911 121 911 9.21 9.lt 9.11 9.21 

1 -- e 56 13 21.54 54.97 24.65 nss 75.41 35.06 

1 S 013 l.ll l 14 l.10 0.11 !.l7 0.07 

/ E O 23 O.O! O 10 l.04 O 92 0.36 1.44 

'%:j. 

~ -d 
!:""' ,....,., \ >,:;. r•·' . ,_. (.,! 

o Fi. 
t;t:. ' 

D e ::::>. 
E.··~~ 1 
e;. 
r;r.:i 
:;z: 

EA' O.Ul 

ev. 0.67 
EO 0.97 
MEI 9.91 
PH 11.ll 

CHI1 so.os 
ni'. 7.00 

o .011 18.46 

0.79 0.68 

119 !.70 

' l.SJ l.19 

' 6.15 9.01 
16.46 11.75 

1 59.19 81.75 

1 7.00 7.00 

1 18.48 18.46 

0.92 0.15 0.53 U.UJ . 
! 0.05 O.Ol 1 O.l! 1 0.53 

003 1.74 i 2.ll ' l.J5 
1 4.43 6.55 1 19.01 1 11.Jl 
1 6.63 1 11.47 : 11.56 1 16.56 
1 42.07 1 45.60 1 110.39 1 68.85 

i 7.00 1 7.00 1 7.00 1 7.00 

1 16.48 1 18.46 ! 16.48 1 16.46 
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ANEXO C 

Tabla __ de Va!ores X' i\_gi:_es!<?_n Por Hábitos Televisivos. 
' ----------.-----.------, --------~ 

Prueba CHI Programas Programas de r. Programas i Programas ¡ Sin Programa 1 < 7 hrs. A la > 7 hrs. A la 
Culturales Entretenimiento Informativos 1 Serles Favorito semana semana 

____ C_A __ O~l 000 000 0.00 1 0.00 1 000 1 0.00 
CAT O Gq___ O 00 O 00 0.00 0.00 0.00 0.00 

----;::~--;~i 9.40 2584 
120l 29.24 

3148 2624 
34.70 27.35 

192.48 31.63 
11.44 Jl.50 1 

110.08 ¡ - - - 1 
CHI 77.29 2142 68.16 5159 5159 314.00 &1.12 

1.QQ__: 

~ 
___JI 100 

~-~~:; 
1.00 1.00 2.00 1.00 

4_!]6 636 9.11 - &J5-J 
-------

___ 15~~ f2.76 71.25 49.50 65.04 7101 

s J 70 º°" O 26 0.15 U4 0.03 1.66 
e-u3 . 2.75 0.12 0.36 0.18 2.lln 119 

E_A __ ..§1~------ ___ o _Q 
~-1 __ -----2..!Q 

5.20 1.49 6 55 - - 4:00-1-u==i 
7.16 160 0.18 ' o 69 1 0.68 1 

EO HS 364 l.28 636 7 68 12.41 J.61 1 

---~M~E,._ __ 9~~- _ __,___ 1002 7.16 8.63 _w:.____ 
PH 1451 764 8J7 11.24 =~~--'=·SS 1 

. __ _______f.t!I __ ~!_M?:._~- 43.71 ~·HO 104.0S ~ 
___ 91 7.~J --- 7.00 7.00 7.00 _7.00 __ _ 

~!!iL___ JS.49 IS.48 18.46 18.48 

Tabla de Valores X·' Te~.:'._i~~or Hábitos Televisivos. 

Prueba CHI 
Programas Programas de 1 Programas Programas Sin Programa 1 < 7 hrs. A la > 7 hrs. A la ! 
Culturales Entretenimiento Informativos Serles Favorito semana ' semana \ 

---~C~A ___ ~Q.:.0_! ___ O O! o ~J _____ o_o2 __ • _ __9,00___ o oo o.oo 1 

N 1.56 ··-· 1.47 .. 0.26 ··-· 0.81 ··-· 0.71 J.05 0.61 

' D 1.92 1.82 6.56 4.98 6.35 860 ' 8.52 
p 6.94 6.56 4.20 1.77 11.29 1 21.89 ' ll.71 

CHI 10.42 9.85 
' 

11.02 7.55 18.35 1 33.54 22.84 

ol l.00 2.00 
' 

2.00 l.00 ' l.00 1 2.00 i 2.00 
o .01: 9.21 ' 9.21 9.21 9.21 9.11 1 9.21 1 9.21 
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ANEXO D 

ANEXO D. r, SIGNIFICATIVAS AL .os POR Sexo V POR EOAO. 

Vlolencla 
Adolescentes Jóvenes Adultos Ancianos 

6 9 ,, 'i' 6 '" ,J '" 6 
Adolescentes 

'i' Nf48l 

6 
Jóvenes 

º''" 04:E ? N <O 
N "'' 

6 
Nf~I N[47) Adultos 

'í' 0451 0518 

N ""' 
Nf!>GJ Nf5-t! 

N ''" 

6 Nf43) Ancianos 

? º'°' º"'' 0671 
N(~l Nf471 N(!JIJI 

Agrealón 
Adole5eenles Jcvenos Aduttos Ancianos ,, )' ,; "' 

,, 'e ,, ? 
6 

Adolescentes 
0514 ? N(46) 

6 ..,, ..... ..,, .. ,) 
Jóvenes 

'í' Nl451 

6 º"'' 
Adultos Nf45) 

? Nl461 ... , .. 8) 

6 0576 047<1 

Ancianos NC4BI 

? ·-
N '" 

N(39) N«44J N4461 

Televisión 
Adolescentes .Jóvenos Adultos Ancianos ,, 

"' i '\~ '" 
,, 

" ,; 
'" ' ,, 

Adoloscenles 

'" N(401 

,) .... 
Jóvenes NC34) 

'" Nt..UI Nl391 

3 .... º"' Ofof"'°' 

Adultos N/171 NC:t.01 Nf:MI ,, º""' ' NC:78l Nl:l21 

,\ º'ºº o ~51 01'" 

Ano anos Nf35¡ U/:l::>I t~l~l ,~ !321 N1J1) 

0513 º"" tl(751 tl f1JJ Nf35J N(ó'QI Nl371 
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ANEXO E 

ANEXO E. INSTRUMENTOS PARA EMD. 

Instrumento Para Escalamiento Multidlmensional Violencia. 

Edad: ___________________ Fecha: _______ _ 
Sexo: __________________ _ 
Ocupación: _______________ _ 

Último grado de estudios: __________ _ 

A continuación encontraras un listado de pares de palabras que se relacionan en términos 
de significado. La tarea a realizar es indicar en que grado se relacionan los pares de 
palabras. El grado UNO significa que las palabras están muy relacionadas y el grado 
DIEZ que no están relacionadas. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

VIOLENCIA 
VIOLENCIA 
VIOLENCIA 
VIOLENCIA 
VIOLENCIA 
VIOLENCIA 
VIOLENCIA 
VIOLENCIA 
VIOLENCIA 
VIOLENCIA 
VIOLENCIA 
VIOLENCIA 
VIOLENCIA 
VIOLENCIA 
VIOLENCIA 
VIOLENCIA 
VIOLENCIA 
VIOLENCIA 
VIOLENCIA 
VIOLENCIA 

TESIS CON 
PALLA DE OiUGEN 

RUDEZA 
AGRESION 

BRUTALIDAD 
ROBOS 

SANGRE 
MUERTE 
GOLPES 
PASIÓN 

MALTRATO 
GUERRA 
DOLOR 

ASALTOS 
IRA 

TELEVISION 
FUERZA 

AGRESIVIDAD 
PODER 

BRUSQUEDAD 
FURIA 

PELEAS 

206 

IMAS 
CERCANO 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 

MAS 
LEJANO 

5 6 7 8 9 10 
5 6 7 8 9 10 
5 6 7 8 9 10 
5 6 7 8 9 10 
5 6 7 8 9 10 
5 6 7 8 9 10 
5 6 7 8 9 10 
5 6 7 8 9 10 
5 6 7 8 9 10 
5 6 7 8 9 10 
5 6 7 8 9 10 
5 6 7 8 9 10 
5 6 7 8 9 10 
5 6 7 8 9 10 
5 6 7 8 9 10 
5 6 7 8 9 10 
5 6 7 8 9 10 
5 6 7 8 9 10 
5 6 7 8 9 10 
5 6 7 8 9 10 



ANEXO E 

Instrumento Para Escalamiento Multidlmensional Agresión. 

Edad:. ___________________ Fecha: _______ _ 
Sexo: __________________ _ 
Ocupación: ________________ _ 
Ultimo grado de estudios: ___________ _ 

A continuación encontraras un listado de pares de palabras que se relacionan en términos 
de significado. La tarea a realizar es indicar en que grado se relacionan Jos pares de 
palabras. El grado UNO significa que las palabras están muy relacionadas y el grado DIEZ 
que no están relacionadas. 

IMAS MAS 
CERCANO LEJANO 

1 AGRESfON MALTRATO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2 AGRESlóN PROVOCACIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3 AGRESIÓN CORAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4 AGRESJON MALDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
5 AGRESIÓN GROSERIAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
6 AGRESIÓN MIEDO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
7 AGRESIÓN ENOJO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
8 AGRESIÓN VIOLENCIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
9 AGRESION FISICA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
10 AGRESIÓN GOLPEAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 AGRESfON PELEAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
12 AGRESIÓN GOLPES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
13 AGRESIÓN GRITOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
14 AGRESIÓN OFENSAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
15 AGRESIÓN DOLOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
16 AGRESION INSULTOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
17 AGRESIÓN TELEVISfON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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ANEXO E 

Instrumento Para Escalamiento Multldlmensional Televisión. 

Edad: ___________________ Fecha: _______ _ 
Sexo: __________________ _ 
Ocupación:. ________________ _ 

Último grado de estudios: __________ _ 

A continuación encontraras un listado de pares de palabras que se relacionan en términos 
de significado. La tarea a realizar es indicar en que grado se relacionan los pares de 
palabras. El grado UNO significa que las palabras están muy relacionadas y el grado 
DIEZ que no están relacionadas. 

IMJ-\S MAS 
CERCANO LEJANO 

1 TELEVISION PROGRAMAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2 TELEVISION PASATIEMPO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3 TELEVISION AGRESIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4 TELEVISION INFORMACION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
5 TELEVISION DESCANSO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
6 TELEVISION ENAJENACIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
7 TELEVISION DISTRACCION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
8 TELEVISIÓN PERDIDA DE TIEMPO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
9 TELEVISION COMUNICACIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
10 TELEVISION ENTRETENIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 TELEVISIÓN VIOLENCIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
12 TELEVISION CULTURA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
13 TELEVISION DIVERSION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TESIS CON 
, ~ALLA DE ORIGEN 
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ANEXO F. GRÁFICAS DE PUNTO DE QUIEBRE PARA EMD POR ESTÍMULO. 
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ANEXO G. GRÁFICAS OE DIFERENCIAS INOIVIOUALES EN EMD. 
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DIFERENCIAS INDIVU>UALES AGRESIÓN 
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DIFERENCIAS INDIVIDUALES TELEVBIÓN 
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ANEXO H. COEFICIENTES DE PROXIMIDAD DEL ANÁLISIS DE CONGLOMERADOS JERÁRQUICOS 
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ANEXO I 

ANEXO J, GufA PARA GRUPOS FOCALES DE DISCUSIÓN. 

¿Por Qué. para Qué y Qué se nos Queda de la Teleyjsjón? 

Comentarlos Iniciales. 
Instrucciones 

Hábitos de audición. 

1. lVen la televisión?, lDesde cuando? lPor qué? 
2. lQué tan frecuente?, lPor qué? 
3. lQué significa para ustedes ver la televisión? 
4. lEn que ocasiones ven la televisión?, lPor qué? 
S. lCon quienes ven la televisión?, lPor qué?, lEn que lugares ven la 

televisión? 
6. lQué ventajas tiene la televisión?, lPor qué? 
7. lQué desventajas tiene la televisión?, lPor qué? 

Percepción de Programas. 

8. lQué tipo de programas ven?, lUstedes deciden qUe programa 
ver?, si no lQuién decide por ustedes? · 

9. lQué tipo de programas les gusta más?, lPor qué?.· 
10.lQué tipo de programas les gusta menos?, lPor_ qué? 
11.lTienen algún programa favorito?, lCuál?, lPor ·_qúé es su 

favorito? · 
12.lTienen algún programa que en especial les desagrade?/lCuál?, 

lPor qué les desagrada? · · · · · 
13.lEncuentran algo positivo en los progr¡;,m·,;'5 ,teT~vislvos? SI sí, 

lQué? ··.· ....... _ 
14.lEncuentran algo negativo con los programas' tel_evlslvos? SI sí, 

lQue problemas?. 

Violencia en la Televisión. 
------Si se menciona violencia. SI no Inducirlo. 

Si se menciona Violencia y Agresión, aclarar los conceptos. EXPLORAR SOLO ' 
RAPIDAMENTE. . 

15.lCómo se ve la violencia en la televisión? Den ejemplos. 
16.lCómo evalúan si un programa es violento o no? · · . . . 
17.lQué partes de la televisión identifican que transmiten estos' 

elementos? Se espera que se Identifiquen elementos concretos 
como: peleas, sangre, guerra, etc. EXPLORAR A PROFUNDIDAD. 

18.lQué tipo de programas son los que se consideran como más 
cargados de estos elementos?, lpor qué? EXPLORAR A 
PROFUNDIDAD. 

19.lExiste algún problema con esto?. 
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20.lQué sentimientos surgen después de ver este tipo de Imágenes o 
programas?, lpor qué surgen esos sentimientos? EXPLORAR A 
PROFUNDIDAD. 

Influencia de la Televisión en la audiencia. 

21.lQué cosas se 
espera que se 
informaclón.lLa 
lcómo? 

transmiten a través de la televisión?. Aquí se 
digan valores, creencias, actitudes, aparte de 

televisión influye para transmitir esto?, si sí 

22.lConslderan que la televisión tiene alguna Influencia /efecto en su 
vida cotidiana?, si sí lCuál?, si no lpor qué?. 

23.lEn que sentido influye?. Aquí explorar la valoración del grupo, si 
es buena o mala la influencia en ellos mismos, lpor qué? 

24.lA quienes influyen?, lPor qué consideran ese grupo? Aquí se 
espera que mencionen cosas como: "he visto a mi hermanito 
copiar cosas de las caricaturas" Aquí explorar la valoración del 
grupo, si es buena o mala la influencia, lpor qué?, lCómo afecta 
el desempeño de las otras personas influenciadas? 

25.Si en sus manos estuviera el control de la televisión, lqué 
harían?, lqué harían con la programación que verían sus hijos? · 

Cierre de la sesión. Recapitulación de hechos. 

lAlgún comentario final? 
lQulsieran agregar algo? 
lCómo se sintieron? 

mEsr~ flíl1'i 1 ·1. l•.I · • .;., ll 
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ANEXO J 

ANEXO J. FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DE VIOLENCIA EN PROGRAMAS TELEVISIVOS. 

ESCALA DE EVALUACION DE 
TFI <:\/TC:T\•~ 

TIPO DE PROGRAMA 
FECHA 1 
HORA 1 

AREA CONDUCTUAL SI NO 
looloes 

F lialoneos 

I loeleas 
heridas s mutilaciones I robos e asaltos 

A violaciones/abuso sexu 1 
TOTAL 

V la ritos 
E lorosenas 
R humillaciones/ofensas 
B insultos 

t amenazas ·-TOTAL 
AREA EMOCIONAL SI NO 

odio 
celos 
envidia 
dolor 
annustia 
temor 
coraie/enoio 
vennanza 
TOTAL 

AREA SIMBOLICA SI NO 
fueao 
armas 
sanare 
drooas 
ruidos 
disoaros 
exolosiones 
TOTAL 

AREA SOCIAL SI NO 
secuestros 
suicidios 
asesinatos 
muertes 
eiecuciones 
torturas 
terrorismo 
louerra 
TOTAL 
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ANEXO K 

ANEXO K. DEFINICIONES OPERACIONALES PARA EVALUACIÓN DE PROGRAMAS; 

Amenazas. . ... ·• ···.·.. . . ·· · ··:· 
Verbalización oral, escrita o mediante· gesticulaciones .de la Intención de.causar 
daño. ,::,::.-,·· , 
Ejemplos:· _ . ·-- .-- :·.-_. _,_ ·:-----;-. --·<··_>'-"-:--···--~·.: ":.~··-->-:_-_-;.-,_, 

Indicar directamente ·a lá 'pérsona· de. que se') e· causará un .daño en un 
futuro. ... •. · .•..• ,: ' , · · ·· · . "; .. ·~::. i ;:> '·" : ·. . 
Dirigir una carta o nota a· una persona lnformandole:que se le causara 
daño. " < : . · .'·' . •·,.e•::-. ·.·~·<;:2:· ;;·< '. " 
Pasar la mano de manera transversal al cuello, Indicando que la persona 
podría perder su cabeza. · · · · · 

Angustia . .«:. ..·· · 
Verbalización oral de que se sufre de angustia .o 'se encuentra afligido y/o 
preocupado; así, se consideraran como Indicadores de angustia la mención de 
que a la persona le sudan las manos, no pueda dormir sin causa aparente, etc. 
Ejemplos: · ·· . 

Indicar verbalmente que se encuentra angus.tlado. 
Indicar que no se ha podido dormir ·debido a que la persona está 
preocupada. ·· 

Armas 
Presencia y/o uso de algún(os) lnstrumento(s), medlo(s} o máqulna(s) 
destinados a causar daños o defenderse de algún ataque ya sea real o 
potencia. 
Ejemplos: 

Armas de fuego como pistolas, rifles, metralletas, etc. 
Armas punzo-cortantes como navajas, cuchillos, etc. 
Armas rudimentarias como botellas rotas, pedazos de cristal, etc.· 

Los casos que se excluyen esta categoría son aquellas transrnlslo.nes en.donde 
se presentan deportes que requieren del uso de armas como ellanzámie.nto de 
jabalina, arco, etc, en donde no se hace ningún lanzamiento con la intención 
de hacer daño. 

Asaltos . . .. ·. · . \· ..:<:.. '· 
Acciones repentinas cometidas para obtener bienes ajenosi~;;¡r(l~·presencla de 
~i~~~~~ a la cual. se le quita el bien deseado.·, ~.; ;;,.,j::ic·é~~'Ji ; . 

Persona caminando en la calle, tomada· por .. sorpresa para .apoderarse de 
su cartera. , - . /;.:'::·:l:·~-'-:'.._{-:\;;,{if::·i;¡:~->~/(\_;.y':_:·:<.':.' __ ,.· ... :-~:-.-~ ·,.~_·. ·-
Personas tomadas por. sorpresa. en·:s1fdomlcllio pará qÚlt'¡¡'rlés 'sus joyas 

guardadas. ··"'- :{ iL"ci · ·i;~¿ 7_.~~x~;~ 0 ,,, 

---~·:. ~-, ::~·,',?;-~, 
Asesinatos .. ,.,,. ·. . .··. ,, . ·.:::: .. -..... . . . 
Acción de quitar la vida a una persona 'éCin· preni(!'ditación y ventaja. 
~emp~: · · 

Persona disparándole a otra, siendo que esta última muere. 
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Celos 
Verbalización oral o escrita o mediante gesticulaciones de una reacción 
emocional que se experimenta ante la pérdida real o potencial de una persona 
amada ante un rival. 
Ejemplos: 

Persona platicando con otra de que se siente celosa de su pareja. 
Persona vigilando a su pareja, sin que ésta lo sepa, con la intenci.ón de 
descubrir si le es fiel. 
Descubrir una carta de amor en las posesiones de la pareja sin que 
dicha carta sea del descubridor. 

Coraje/ Enojo 
Verbalización oral, escrita o mediante gesticulaciones de que la persona se 
siente irritada, iracunda, enojada o molesta con otra persona o institución;• SE 
consideran indicadores de Coraje/ Enojo, desorbitar los ojos º· entrecerrar los 
ojos, empuñar las manos, sonrojarse el rostro, constreñir la boca, etc:· 
~emp~: · 

Persona expresando abiertamente su enojo por la acdón · de'- se ha 
cometido alguna injusticia. .·• ,. 

;:> 
Disparos " · é•···";' ... ' •· 
Sonido que produce una arma que despide su carga, asÍco:no ver 1~· tirada del 
gatillo de alguna arma de fuego. · 

Ejempl~:~uchar a lo lejos varias detonaciones induso;siri v~r· el o,rlg~~ de las 
mismas. · · '· "'. .·<·:-:, ,' : < ' ,,' 
Escuchar las descargas de un cañón disparado de; barco a barco. , 
Observar a un policía descargar su arma apuntal'ldo'hacia el cielo."· 

-...:~-:.-"--··"' 

Dolor , •.,e,,:.,.·>._,,:,,·:· .;;,,-::>.·• 
Verbalización oral o escrita y mediante gesticulaciones· de. alguna sensación 
molesta o aflictiva de una parte del cuerpo·~. interior· ·.o. exterior,· causada por 
alguna contusión o lesión. '·" ,•,.::· · ,,... .,._.,,,. 
Ejemplos: ': . _ . -. -. '·· 

Ver que alguien se agarre el codo después de~golp.eárseío. 
Ver que alguien se agarre la rodilla despúés de haberse caído. 
Escuchar que a alguien le duele la cabeza.,:. '""""" ·'. · 

Drogas _, __ , .•. -:• 
Verbalización oral, presencia y uso de alguna . sústanc:Ía o.: preparado 
medicamentoso de efecto estimulante, deprimente, narcótico· o alucinógeno de 
consumo prohibido. · ' 
Ejemplos: 

Escuchar a una persona que se ira a inyectar heroína. 
Ver bolsas de cocaína en una mesa. 
Observar a una persona con el dedo meñique introducir un polvo blanco 
(presuponiendo cocaína) en la cavidad nasal. 
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Ejecuciones 
Dar muerte a un reo, cautivo-o prisionero por aqúellas personas que ejercen la 
ley o por parte de sus captores o secuestradores. --
Ejemplos: _ - _ _ : __ -_ - -- __ -

En la mlllcla, llevar_a cabo- un dictamen de corte marcial al prisionero de 
guerra. -- __ --:: --".:~"'--,,_,.,:.:_-_ ••. ,_.-._.-,-.. 
Disparar a una persona secúestrada por no pagar el rescate. 
Dar el tiro de gracia., - _ :-. , , ' -- . · ·- - ' - · 

Envidia , ._ /"' : ) '. ,-,, "- > 

Verbalización oral o escrita de desea· _de disfrutar' algo que no se tiene y que 
otra persona posee, considerando_ que esta última nose'lo merece. 
Ejemplos: __ <':;' ______ ·· ___ : , -_-_ _, 

Desear sacarse la lotería como se la acaba- de sacar el vecino. 
Desear el carro de otra persona.".:'-'-:-: 
Desear el trabajo de otra persona. '- -·'?:.,;:' ; ' 

Explosiones -_.:' <\':':_'_>,:•.: __ ;. ,. -,>, ,· : 
Presencia de estruendo y/ o luces, gases)' calor debidas a la liberación brusca 
de una gran cantidad de energía la· cual ·produce: ún Incremento violento y 
rápido de la presión y rotura del recipiente que la'.contlene. -
Ejemplo: :·, ;_·,,:, · 

Ver que un carro se_ hace.· añicos :_:cie~púés· de -- que se Incendia y 
combustlona la gasolina: 

Fuego _,_, . _ ._,, , 
Calor y luz producida por la combÚstión •. 
Ejemplo: 

Presenciar un incendio. 

Golpes 
Conductas que se basan en movimientos rápidos y bruscos que lastima a una 
persona u objeto. Entran en contacto la persona y el objeto/ persona. 
~em~~: _ 

Entrar en contacto con la puerta produciéndose un daño en la persona. 
Impactar el puño de una persona contra la_ cabeza de otra. 
Caerse de la bicicleta y entrar en contacto con el_suelo. 

Gritos . __ 
Voz esforzada y muy levantada, quejándose vehemente de algo; 
Ejemplos: 

Una persona diciendo "Ay" 

Groserías _- . :- . :,_ -<- ._:_ _ __ 
Verbalización oral o mediante gesticulaciones cde·_ determinadas palabras 
consideradas como ordinarias sin decoro ni 'urbanidad:-- - · -
Ejemplos: '.i> __ 

Decir expresiones tales como: "ch ... a tu ni'adre"; "ca ... ", "pen ... ", 
"estúpido, etc. 
Enseñar la mano entrecerrada con el dedo medio levantado. 
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Mover rápidamente el _brazo y enseñ_ar la pcirte del antebrazo: a otra 
persona: 

Guerra - _ . --; - ,_ :-_ _ _. ___ --__ _, - -- -

Lucha armada entre dÓs o más nadoríés o'entre bandos dé una misma nación 
Ejemplo: - , · ; , ' . , " _ ... ;:, - _ .--._ _ , : .. 

Escenas de combate entré los ejérci.tos_ de Alemania 'y_ Estados Unidos. 

Heridas ,.~ _-:~·~::~.'-~.-, . ''-'·. ·~~-·:·:-:~:··_::~··~ ; \·I~~·,, .. ·:¡ ·· 
Perforación o desgarramiento en·.· algún lugar;C!é 'un· cuérp_ó ·0ivci;' ~n donde la 
mayoría de las veces hay una 'profUsión de ,sangré·::: .. ; ," 

Ejemp~~rte de una pierna con uri cúc.hlllo:> ' : ••.. > 'r :·:,.f_., .. 
c.-· ",.·.:" _·.;,. ·ri.;~< 

Humillaciones _ . : \ Y : : ;•· , /· , ._, __ 
Verbalizaciones con el objetivo· dé Abatir: o· herir éL'orguUó'"y ,altivez de alguien; 
herir el amor propio o la dignidad _de :alguien .o _p_cmerlo en evidencia con 
palabras o hechos • . :-·,· · o.:-: - •· ~<i' -_ ··', º' 
Ejemplo: -,:; -~:).·,,·.;::. ~-,::.:-· .. --_<·.'.;~ __ ,_\;_~->-~~~-~~~·-~. -.;·-«:-~:-~};· ___ ::".'·· --·-:' -. 

Obligar a una persona b_ese los ples_ de algulenque está enuna posición 
superar. ._ · ' __ ' . ____ -___ (•:· · - '.'~ ·:'."' '/- •i5: · _: ·• /.,, · : _ --. · 
Obligar a una persona -a pedlr_-'pérdón _;cUando _n'o 'se :ha: cometido falta 
alguna. -- _ -_. _._ _ _ :; , ; ___ - '.~ ,;· .,' ,:, ; :o :< .: .. -__ -
Obligar a una persona ·a ·admltlr,'un· hecho_siri'haberlo: realizado. 

- , - ··-1 ··-~-.~_: .:·:r,\>.: ~------~-- ·:-~;:~.~~-~~:'.~,=.~~:·":.·.:;~ --- - ·-- · · -
Insultos __ ., , .. -_--,,_- __ ._ ·:· · .. ·._·_- ... ;2 .... __ -~,_-··. _ ,-_~·.;.~;~'::~;>.~·: y· 
Verbalizaciones orales o escritas con el fin de ofender.a.alguien provocándolo e 
Irritándolo con palabras o acciones:--: :"-:,-- __ '.):'-' ,'-,-;:·:~--;_;-c,;~:i-~:_-.,,,,:>._--_.;·::: :--'::·:_ "·: --
Ejemplos: _ .. _ _ _ _ _ - >-·'f'··"'' --·' :i,>f2 

Persona diciendo que ha recibido un:lnsuitó.--;:--x•:-;;;·;--,-~;(:_:( -- .. _ 
Persona diciendo cosas obscenas acerca.de una persona con la Intención 
de provocar. ._,_,. ,- -.. . · · · 

Jalo neos __ ____ \_ .', , , , . _ 
Acción de sacudida entre personas de manera brusca . .-':' .. ," . ,- - -' 
Ejemplo: >:",: ' _ _¡:;;-- ._--._,--_,, --:-,-

Observar una escena en donde dos. personas, se-. ~-g-a/ran:': los-- brazos 
mutuamente y se balancean de_/un ladcí''·a·:atro: con·,; propósitos de 
intimidación recíproca. ".Y- :'._:,' ·: --"" __.,._ -~· 

,··.:·::: 

Muertes 
Presencia de cuerpos sin vida o que 
cesado su existencia. 

han sufrido ~lgú~ d~~o por el cual se ha 

Ejemplos: 
Presencia de cadáveres en las callesc a corisec-Uencia dé 
enfrentamiento callejero. 
Presencia de un paciente enfermo que termina su vida en el hospital. 
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ANEXO K 

Mutilaciones 
Acciones de corte o cercenamiento de alguna parte del cuerpo humano, 
separando a las partes. 
Ejemplos: . .. . 

• Cortes llevados a cabo en un cadáver,.con propósitos .de hacerlo más 
fácilmente transportable. 
Corte de un brazo debido a una · explo.sióll·, separá,ndose del. resto. del 
cuerpo. 
Cercenar parte del cuerpo. r-".-~-,: :.:~, ·;::::,.·,' ~-:: • ',;_ .. '.¡: :.-

• -.-.¿· . ' 
-=·:}· : .. ,. _,._ ·:· -~---, - • :-.; ~ ' 

~:/:alización oral, escrita o medlari~e ge~~í2~i¡i,;,~~s:;~~ ·~·~tlp~~í~ y .aversión 
hacia algo o hacia alguien cuyo y cuyo mal se dese·a;·.: :.: ,, 
Ejemplos . . .· . . . ...... , . ., 

Persona diciendo que odia a un rival.::.·.:: .. •:.· . <""· . ·· 
Persona deseándole un mal a alguien porque n·o.le agrada. 

, • . , ' ";e\," 

Peleas . 
Acciones recíprocas de golpes o insultos:: 
Ejemplos: · 

Golpes recíprocos entre dos personas. 
Insultos recíprocos entre dos pe.rson.as. 

Robos 
Delito que se comete apoderándose de bienes afenos sin la presencia necesaria 
del dueño o sin que la persona se de cuenta. · 
Ejemplos: . .. , 

Persona en el metro apoderándose de la cartera. de algún pasajero sin 
que éste se percate del hecho. _ 
Persona entrando en una casa ajena para apodera.se.d_e las joyas. 

Ruidos 
Sonido inarticulado, por lo general desagradable. 
Ejemplos: 

EL sonido producido cuando se rompe un·a ventaná; 
El patinar de las llantas en el pavimento. · 

Sangre . 
Líquido generalmente de color rojo que' circula· por· las .. arterias y. venas del 
cuerpo de los animales, incluido el hombre.·:,.· · 
Ejemplo: 

Liquido derramado del cuerpo de una persona· .cuando a ésta se le 
golpea. 

Secuestros 
Acción de retener indebidamente a 
rescate o para otros fines. 
Ejemplo: 

- -, "-

una persona para exigir . dinero por su 

Quitar la libertad a una persona sin su consentimiento y confinarla por 
tiempo indeterminado. 
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ANEXO K 

Suicidios 
Acción o conducta que· perjudica o puede perjudicar muy gravemente a quien 
la realiza; quitarse voluntariamente la vida. 
Ejemplos: 

Persona que Ingiere pastillas en exceso con la Intención de morir. 
Persona arrojándose desde un puente hacia el abismo. 

Temor 
Verbalización oral o escrita del deseo de huir o .rehusar aquello· que se 
considera dañoso, arriesgado o peligroso; recelo de un daño futuro. 
Ejemplos: 

Persona diciendo que tiene miedo de la oscuridad. 
Persona diciendo tener temor de pasar por un callejón sin lt..iz. 
Persona diciendo tener miedo de alguna represalia por. presentar alguna 
denuncia ante la policía. 

Terrorismo 
Sucesión de actos perjudiciales ejecutados para infundir terror, dirigidos sobre 
todo hacia el gobierno por parte de grupos radicales .u opositores. 
Ejemplos: · 

Explosión de una bomba en un centro comercial. 
Creación intencional de incendio; - · 
Secuestro de un avión con fines· políticos. 

Torturas . , 
Grave dolor físico o psicológico infligido a alguien; con métodos y utensilios 
diversos, con el fin de obtener de él. una confesión, o_ C()mo medio_ de.' castigo. 
Castigo exagerado. 
Ejemplos: '• ·.- :•:.-•- .. -

Persona obligada a confesar un delito no cometido mediante el 
. ', . :-•.·' -. 

estiramiento exagerado de sus extremidades.- · · -• • " · 
Persona obligada a observar la paliza de uno dé sus .. ~lembros de su 
familia como medio de escarmiento para él. 

Venganza .: .. :' ·~ -: . . 
Verbalización oral o escrita y mediante acciones de. la satisfacción qt..ié se toma 
del agravio o daño recibidos por una persona considera-da é:om.o>enemlgo o 
rival. Intención de infligir un castigo a una persona rnerecldo o_no merecido. 
Ejemplo: - <-< : ..... -· 

Desear tomar represalias por las acciones de una persona. 

Violaciones/ Abuso Sexual 
Tener acceso carnal con alguien en 
privado de sentido o discernimiento. 

'·-'.'._::·~~-~~\:::.>·.~_::-::-~\' 
contra de_ su ·volunÚ1d o cuándo se halla 

Ejemplos: · _ - -
Persona teniendo relaciones sexuales con otra sin· el consentimiento de 
esta última. · · .. · · 
Persona teniendo relaciones se~u~les con un. niño sin que éste pueda 
protestar o defenderse. 

225 


	Portada
	Índice
	Resumen
	Abstract
	Introducción
	Capítulo I. Definiciones
	Capítulo II. Percepción
	Capítulo III. Medios de Comunicación Masiva
	Capítulo IV. justificación y Planteamiento del Problema
	Capítulo V. Estudio 1
	Capítulo VI. Estudio 2
	Capítulo VII. Estudio 3
	Capítulo VIII. Estudio 4
	Capítulo IX. Discusión
	Capítulo X. Sumario y Conclusiones
	Referencias Bibliográficas
	Anexos



