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RESUMEN 

La conducta agresiva Infantil tiene como factor influyente el ámbito sociocultural, 

principalmente la familia, por lo tanto para este trabajo, se realizó un estudio 

descriptivo correlacional; se tomó una muestra de 281 niños de entre 6 y 12 

años, con sus padres y maestros, de nivel socioeconómico bajo, estudiantes de 

primaria en escuelas de la delegación lztapalapa del Distrito Federal, y que 

forman parte del Proyecto IN301297 "'Estudio Longitudinal del Desarrollo de la 

Conducta Agresiva en Niños y su Relación con el Establecimiento de Conducta 

Antisocial en la Adolescencia .. , realizado en la Facultad de Psicologia de la 

UNAM (Ayala y Barragán, 1997). Se emplearon como instrumentos de medición 

la Observación Directa en casa y escuela, el Cuestionario de Agresividad Infantil 

(CAi ). la Escala de Ambiente Social Familiar (FES), el Indice de Estrés en la 

Crianza (IEC), y el Inventarlo de Prácticas Disciplinarias (IPD), con el objetivo de 

conocer factores asociados a la conducta agresiva. Entre los resultados 

obtenidos, estadfstlcamente significativos con un alfa de O.OS, destacan la falta 

de comunicación, establecimiento de normas y la planeación de actividades en 

Ja familia, así como la disciplina violenta y de baja supervisión, además de la 

dificultad de los padres para ejercer diferentes roles: el manejo inadecuado de 

los maestros hacia esta conducta y la carencia de habilidades sociales en los 

niños para la solución de problemas. 
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INTRODUCCIÓN 

La agresividad infantil es uno de los problemas que más inhabilita a padres y 

maestros, pues cuando se enfrentan a niños agresivos, manipuladores y rebeldes 

no saben de que manera actuar con ellos. De este modo, el comportamiento 

agresivo en la infancia puede incurrir en fracaso escolar y en conducta antisocial 

en la adolescencia y edad adulta pues son niños con dificultades para socializar y 

adaptarse a su ambiente. 

Por lo tanto, es importante enfatizar que el mantenimiento y evolución de la 

conducta agresiva en los niños mexicanos, se hace notar en el Incremento de 

cifras nacionales en diferentes conductas tales como el ausentismo escolar, el uso 

de drogas. los menores infractores, el abuso sexual y la violencia familiar, lo cual 

implica una problemática mayor en nuestro pais (Leal, 2002; CIMAC, 2001; INEGI, 

2000; Villatoro, Medina-Mora, Rojano, Fleiz, Villa, Jasso, Alcántar, Bermúdez, 

Castro, y Blanco, 2000; CONADIC, 1999; Centro de Atención a la Violencia 

lntrafamiliar, 1999; Nátera y Tiburcio, 1999; González, Villatoro, Medina-Mora. 

Juárez, Carreño, Berenzon y Rojas, 1997). 

Asi mismo, se menciona que la conducta antisocial se refiere a aquellos actos que 

violan las normas sociales y los derechos de los demás, poniendo al individuo en 

conflicto con la sociedad; asi, la conducta agresiva forma parte de los paquetes de 

la conducta antisocial (ADAM, 2001; Kazdin, y Buela-Casal, 1998). 

Por otra parte, se aborda el estudio de la agresión desde diferentes enfoques 

teóricos como son: la teoria del impulso (Feshbach,1970; Berkowitz 1962; Dollar, 

Doob, Millar, Mowrer y Sears, 1939), la teoria etológica (Medina y Rubio, 1994; 

Roldan, 1990; De la Fuente,1968; Lorenz.1963), la teoria genética (Scott,1958). 

los paradigmas del aprendizaje clásico e instrumental (Bandura, 1973; Berkowitz, 

1971; Buss. 1961 ); y la teoría del aprendizaje social (Bandura, 1965). 
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En este trabajo se toma como referencia la teoría del aprendizaje social (Bandura, 

1965) y la definición de Patterson (1982), quien dice que la conducta agresiva es 

un subconjunto de técnicas coercitivas empleadas por el individuo para alertar la 

conducta de otros, originándose estas conductas en la infancia temprana, las 

cuales se desarrollan y mantienen a través de cómo interactúan diariamente el 

niño y sus padres. También, se menciona que la conducta es producto de la 

interacción entre maduración y aprendizaje (Craig, 1997). Asl las conductas 

agresivas y antisociales surgen durante el curso del desarrollo norrnal (Kazdin y 

Suela-Casal, 1998). 

A lo largo de dicho desarrollo se presentan factores asociados a la conducta 

agresiva, la literatura reporta factores de riesgo que se originan principalmente en 

la familia, ambiente más próximo al individuo (Bronfrenbrenner, 1979). Dentro de 

estos factores se encuentran las características de los niños, las características de 

los padres, en donde destacan los estilos de disciplina principalmente, los factores 

contextuales o ambientales, y la interacción entre padre e hijo; y reforzando ésta 

conducta los maestros y los pares (Ayala, Pedroza, Morales, Chaparro y Barragán, 

2002; Estrategia basada en los padres y la familia, 2002; Kazdin y Buela-Casal, 

1998). 

También se aborda la existencia de factores protectores que podrían prevenir el 

desarrollo de la mala conducta. En algunas familias tos problemas se resuelven 

con facilidad y por lo general las relaciones son más tranquilas, respetuosas y 

armoniosas, dando lugar a los factores protectores, los cuales se definen como las 

condiciones o los entamas capaces de favorecer el desarrollo de los individuos 

(Munist, Santos, Kotliarenco, Suárez, Infante y Grotberg, 1998). 

Además, se habla acerca de la generalización de dicha conducta a otros 

ambientes, ya que el desarrollo del individuo se refleja en sus habilidades sociales, 

es decir, en el comportamiento al reaccionar ante las circunstancias (Craig, 1997). 
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Este proceso de socialización en la conducta Infantil se lleva a cabo en la 

interacción entre el niño y su contexto (Hetherlngton y Bailes, 1988; Goslin, 1969), 

por lo que la agresión es un estilo conductual, y una disposición para reaccionar 

en forma coercitiva ante las situaciones cotidianas. Además, es estable a través 

del tiempo y en diversos escenarios (Kazdin y Buela-Casal, 1998). 

En base al sustento teórico se realizó un estudio de tipo descriptivo correlaciona!, 

utilizando Instrumentos de observación directa y psicométricos, con objetivo de 

encontrar los factores familiares y escolares asociados al comportamiento 

agresivo. 
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CAPITULO! 
ANTECEDENTES 

La agresividad, es una de las conductas que se aprenden en el hogar, y en donde 

las relaciones intrafamiliares ejercen una fuerte influencia en su generación y 

mantenimiento. Cuando los niños exhiben conductas agresivas en su infancia y 

crecen con ellas formando parte de su repertorio conductual, se convierten en 

adolescentes y adultos con problemas de interacción personal, que pueden 

generar conductas antisociales, alcoholismo. dificultades en la adaptación al 

trabajo y a la familia. 

Craig (1997), menciona que la conducta es producto de la interacción entre 

maduración y aprendizaje. Algunas limitaciones conductuales se heredan 

genéticamente, sin embargo, toda la conducta se desenvuelve en un medio 

especifico. Asi muchas conductas agresivas y antisociales surgen durante el 

curso del desarrollo normal (Kazdin y Suela-Casal, 1998). 

El aprendizaje social ayuda a los niños a adquirir las conductas y actitudes 

apropiadas. Conforme los individuos se desarrollan en la niñez media y la 

adolescencia, la cognición social (pensamientos y conocimientos de este mundo) 

se vuelve un determinante cada vez más importante de su conducta. Es en la 

niñez media cuando aprenden a manejar la amistad, la justicia, las reglas y 

costumbres sociales, las convenciones sexuales, la obediencia a la autoridad y las 

leyes morales. 

Esta comprensión del mundo social se desarrolla de manera organizada, en donde 

los niños encuentran un sentido en sus experiencias. 
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El primer componente de la cognición social es la Inferencia social, en d<:>nde los 

niños hacen conjeturas y suposiciones acerca de lo que el otro siente, piensa o 

intenta (Flavell, 1985); a los seis años, pueden inferir que los pensamientos de los 

demás difieren de los suyos; a los ocho, que otra persona puede reflexionar en 

sus pensamientos; a los diez pueden Inferir lo que alguien más está pensando, asl 

como inferir que sus propios pensamientos son el tema de las meditaciones de 

otro. De esta manera, el desarrollo de las inferencias sociales es gradual y 

continúa hasta el final de la adolescencia (Shantz, 1983). 

El segundo componente de la cognición social es el entendimiento de las 

relaciones sociales, en donde poco a poco los niños acumulan información y 

entendimiento de las obligaciones en las relaciones interpersonales, como la 

franqueza y la lealtad, el respeto y la autoridad, y los conceptos de legalidad y 

justicia. El tercer aspecto es el entendimiento de las regulaciones sociales, en 

donde los niños articulan y comprenden las costumbres y convenciones de la 

sociedad, primero por rutina y modelamiento, más tarde se vuelven menos rígidos, 

según su habilidad para hacer inferencias sociales correctas y entender las 

relaciones sociales (Shantz, 1983). 

Son diferentes los estudios encontrados sobre agresión infantil, se habla 

generalmente de las características conductuales en determinadas edades y por 

género. Por ejemplo, Glueck y Glueck (1968), confirmaron que la disciplina en la 

familia en forma agresiva lleva a la delincuencia, comienza antes de que los niños 

lleguen a ser adolescentes, las señales son a menudo visibles cuando los niños 

tienen entre 3 y 6 años de edad y casi siempre antes de que cumplan los 11 años. 

El inicio persistente es cuando la mala conducta tiende a aparecer a la edad de los 

7 años o antes. 

Al respecto Watson (1965, en Flores y Gómez, 2002), refiere que esta conducta 

agresiva por parte de los niños se dirige a las personas más cercanas, esto es, a 

los padres principalmente. 
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Entre los seis y ocho años de edad, es la etapa en la cual se observa un menor 

número de conductas agresivas hacia los adultos, que al inicio de la infancia 

(Olweus, 1979). 

En este sentido Herbert (1983), refiere que el máximo de agresividad se observa 

cuando el niño tiene dos años de edad, disminuyendo esta conducta al alcanzar el 

nivel preescolar, es decir, los niños de tres años de edad manifiestan conductas 

agresivas con sus compañeros, pero ya alcanzados los cuatro años de edad, el 

niño adquiere habilidades sociales para enfrentar las situaciones, habilidades 

aprendidas de la familia y de la comunidad escolar. En este proceso de 

socialización comienza un proceso diferencial de la agresión en los niños 

preescolares. Al respecto los estudios reportan la incidencia global de agresión en 

preescolar y en su mayoría en los niños mayores. 

En esta misma linea, se ha encontrado que los niños tienen patrones de agresión 

física más estables, en tanto, los niños mayores usan otras formas de agresión 

como la verbal (Herbert, 1983). 

En un estudio a través de observación directa, los maestros registraron que los 

niños muestran su agresión de manera más directa, en comparación a las niñas 

(Tomada. y Schneider, 1997). 

Considerando el sustento teórico encontrado y la necesidad del trabajo preventivo 

de la conducta agresiva en nuestro país, es importante la identificación de los 

factores que son de riesgo para que se presente y se desarrolle dicha conducta. 
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1.2. Conduct• Antlsocl•I en México 

Actualmente. se viven diversos problemas aunados a la conducta agresiva, es 

posible que como consecuencia de la generalización y evolución de esta conducta 

en los niños mexicanos, existan altos indices de cifras nacionales en diferentes 

conductas negativas, lo cual implica una problemática mayor. A continuación se 

citan algunos de éstos: 

Ausentismo Escolar 

El Instituto Nacional de Estadistica, Geografía e Informática (INEGI, 2000), reporta 

que de la población en edad de 6 a 14 años asiste a la escuela el 92.3%. 

Considerando que la escuela es uno de los factores protectores más importantes 

para los adolescentes, podemos darnos cuenta que el 7.7% que no asiste a la 

escuela, se encuentra en mayor riesgo de caer en cualquier conducta antisocial, 

debido a los patrones antisociales que presentan sus pares, que se dedican a 

agredir a las personas, a cometer actos delictivos, etcétera. 

Uso de drogas 

La Encuesta Nacional de Adicciones de 1998 (CONADIC, 1999), reportó los 

siguientes datos estadísticos en población adolescente de 12 a 17 años de edad, 

en consumo de drogas legales e ilegales, en el último año: encontrando para el 

consumo de drogas ilegales en hombres un 2.1 % y 0.5°/o en las mujeres; consumo 

de tabaco en hombres 16% y 7.4% en las mujeres; y consumo de alcohol del 

27.4% en hombres y 18.3º/o en las mujeres. 
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En esta misma linea en etapa adolescente, en su mayorla estudiantes (58.8º/o en 

secundaria, 29.8 bachillerato y 11.4º/o en escuelas técnicas), la encuesta de 

Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco en Estudiantes del Distrito Federal 

(Villatoro, Medina-Mora, Rojano, Flelz, Villa, Jasso, Alcántar, Bermúdez, Castro, y 

Blanco, 2000), reportó los siguientes resultados, a nivel secundaria: 

Al analizar el consumo de sustancias con la asistencia a la escuela, se reportó que 

los menores porcentajes de consumo de tabaco, alcohol y drogas. pertenecieron a 

los adolescentes que se dedican de tiempo completo a estudiar. 

Para el tabaco, un 18.8% de adolescentes que asistieron regularmente a la 

escuela, consumen actualmente tabaco, y un 31.3% de los que no fueron 

estudiantes durante el año pasado, lo que representa casi el doble. 

En cuanto al alcohol, se reportó que un 30.7% de los que no asistieron a la 

escuela han abusado del alcohol, y un 19.5% de los adolescentes que asistieron 

regularmente a la escuela. 

Para las drogas ilegales, se encontró un porcentaje de consumo de 19.4% para 

los que no asistieron a la escuela, y un 10.1% para los que si asistieron. Como se 

puede observar. para cada consumo de sustancia se muestra el papel protector de 

la escuela, pues los indices de mayor consumo se observan en los que no 

asistieron a la escuela. 

De aquí. se deriva que el no asistir a la escuela y consumir sustancias 

psicoactivas (legales o ilegales) son un factor de riesgo para incrementar la 

conducta antisocial, pues al consumo de sustancias psicoactivas genera adicción, 

y además considerando la falta de ingreso económico por parte de los 

adolescentes aunado a la adquisición de la sustancia, conlleva a conseguirla no 

importando cómo, puede ser robando. utilizando la violencia, o generando otras 

situaciones de manera agresiva, pues se ha demostrado que el consumo de 
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drogas predispone a la delincuencia debido a que resulta necesario robar para 

financiar su adquisición, generando conductas agresivas y violentas, por ejemplo, 

el abuso de alcohol, considerado factor de alto riesgo para la conducta antisocial, 

debido a su legalidad, disponibilidad y aceptación de su consumo en exceso, 

además está asociado a una serie de delitos violentos como riñas, homicidios, 

accidentes automovilísticos, etcétera (Feldman, 2000). 

Menores Infractores 

Las estadlsticas nacionales de la ocupación y nivel de escolaridad de los menores 

infractores registrados en las instituciones tutelares es de 30, 291 Individuos en 

1996, y son: solamente el 16% estudiantes, el 29o/o es de desertores escolares 

que se encuentran sin ocupación, el 22.6% realiza algún oficio, el 10% se 

desempeña como subempleados y el 8.6% como empleados, trabajan en el 

comercio 2.9% y como obreros el 2.4%, se dedica al hogar el 1%, el 49°/o cuenta 

con primaria terminada, el 34.8 % tiene la secundaria terminada, cifra alarmante si 

se toma en cuenta que el 45% de esta población tiene entre 15 y 16 años, edad en 

que debieran haberla cursado. Únicamente el 5.1°/o tiene estudios de preparatoria, 

a pesar de que el 27% de la población oscila entre los 17 y 18 años, edad en que 

debieran haber finalizado la educación media. El 5% son analfabetas y solo el 

0.3 % se encuentra realizando otro tipo de estudios (Leal, 2002). 

Abuso sexual 

En la encuesta de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco en Estudiantes del 

Distrito Federal (Villatoro, Medina-Mora, Rojano, op. cit. 2000), se reportó que el 

6.1º/o de hombres; y el 7.2% de mujeres han sufrido abuso sexual, por un amigo, 

el novio o un familiar. 
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Es necesario considerar que el abuso sexual incluye actividades de todas las 

formas de contacto: oral-genital, genital, dlgito-genital, exhibicionismo, voyeurismo 

y el uso de pornografía o prostitución (Escobado, Loeza, Gómez, Olaz, Flores y 

Thomson, 1995). 

Se hace referencia, al tema debido a que no solo se utiliza el engaño. sino 

también la agresión para llevar a cabo el abuso. 

Otro dato más reciente en esta misma temática es el de las Estadlsticas del Fondo 

de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), reporta que en México para el 

2001 . se registraron más de 20 mil reportes de abuso contra menores, entre 

maltrato flslco, abuso sexual. abandono, omisión de cuidados, negligencia y 

explotación sexual y laboral, según cifras del DIF (CIMAC, 2001). 

Violencia familiar 

Una de las principales categorías de daño social asociadas con la agresión y el 

consumo excesivo, es la violencia familiar. en donde las agresiones son hacia 

todos los miembros de la familia (adultos y niños). 

Investigaciones recientes llevadas a cabo en la ciudad de México Indican la 

relación entre el consumo de alcohol y la violencia, por ejemplo, una de estas 

investigaciones reporta que el 38o/o de mujeres han sufrido algún tipo de violencia 

por parte del cónyuge, el 14% habían recibido abuso físico (Nátera y Tiburcio, 

1999). 

El Centro de Atención a la Violencia lntrafamiliar (1999). por parte de la PGJCF. 

reporta que los casos de violencia intrafamiliar en adolescentes a nivel primaria el 

27.1 o/o, y a nivel secundaria 29.4%. De un total de 9, 041 casos reportados, que 

abarcan de los 0-55 años de edad, los casos anteriores son los correspondientes 

a casos de niños y adolescentes. 

11 



Esto puede deberse a múltiples factores, por ejemplo, se ha encontrado que la 

presencia de cambios negativos en las relaciones familiares a consecuencia del 

cambio de residencia a otro estado o pais, generan perdida de control. disciplina y 

cooperación por parte de los hijos. además de disminuir la unión familiar. esto fue 

comprobado en un estudio realizado en el estado de Michoacán donde los 

esposos de las michoacanas residian en Estados Unidos (Salgado, 1993). 

También se ha comprobado que en las familias donde existe abuso de alcohol u 

otras drogas, los problemas de tensión aumentan, siendo los más comunes el 

descuido de los hijos: pleitos constantes por los cambios de humor y agresiones 

de todos los integrantes de la familia; preocupaciones o dudas acerca de cómo 

enfrentar el problema: cambios continuos en los sentimientos hacia la persona que 

consume: sentimientos de soledad, abandono. indiferencia, falta de amor, 

problemas económicos y mayor frecuencia de problemas de salud relacionados 

con la tensión (cansancio, gastritis, úlcera, etc.). El consumo excesivo se asocia 

con amenazas verbales o físicas (Natera, en Hemández, 2001 ). 

Asimismo Medina-Mora y cols. (1993). refieren que el consumo de drogas está 

estrechamente vinculado con conductas de tipo antisocial, y agregan que los 

usuarios de drogas fuertes (como la cocaína y la heroína), y el alcohol presentan 

más conductas antisociales. 

Considerando los datos de la encuesta 2000 de adicciones, realizada por la 

Secretaria de Educación Pública (SEP) y el Instituto Nacional de Psiquiatria (INP), 

en estudiantes de educación media y media superior del Distrito Federal. 

observamos que: 

.,,- Los jóvenes empiezan a consumir drogas a los 12 años de edad . 

.,,- Se observa un incremento del uso al cambio de drogas ilegales • 

.,,- El 51.4% de los adolescentes dicen que es fácil conseguir drogas: el 

51.So/o reporta que un amigo se las proporcionó por primera vez. en la calle 

o en alguna fiesta (Villatoro. Medina-Mora. Rojano, op.cit. 2000). 
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Dicha encuesta reporta que han sido menores los porcentajes de consumo de 

drogas en adolescentes que asistieron de tiempo completo a estudiar, lo cual 

destaca la importancia del medio escolar como factor de protección. Además los 

alumnos en un 40-45% consideran que la escuela es un lugar seguro, que los 

maestros son amables; 61º/o consideran que les enseñan cosas prácticas y 

actuales (Villatoro, Medina-Mora, Rojano, op.cit., 2000). De un 72-94% consideran 

que los docentes son poco tolerantes hacia el consumo de cualquier droga, legal o 

ilegal. Esto nos da a entender, que el docente es una figura de autoridad, apoyo y 

respeto para los alumnos, y que en todo momento los adolescentes aprenden del 

ejemplo y saben que pueden contar con el docente, siendo de esta manera un 

factor protector al cambiar el ambiente escolar (Villatoro, Medina-Mora, Rojano, 

op.cit., 2000), proporcionando al individuo habilidades para no responder con 

agresión u otras conductas antisociales. 

Estudiantes, hombres y mujeres, manifiestan ver la televisión en casa (51.6º/o y 

47.8% respectivamente). Al respecto hay que estar atentos al tipo de programas 

que ven, pues la mayoría de los programas tienen contenidos de agresión y otras 

conductas antisociales (Villatoro, Medina-Mora, Rojano, op.cit., 2000). 

Dentro de las actividades que menos realizan los hombres mencionan "el no hacer 

nada y aburrirse (14.7%) e irse a beber con sus amigos (13.5º/o). El jugar nintendo 

o con juegos electrónicos (10.5º/o), e ir a beber con sus amigos (8.7o/o) son las 

actividades menos reportadas por las mujeres (Villatoro, Medina-Mora, Rojano, 

op.cit., 2000). 

En otro de los estudios realizados en México, encontraron los siguientes 

indicadores sociodemográficos de riesgo de estrés psicosocial: ser mujer, ser 

estudiante de preparatoria, no ser estudiante de tiempo completo, y residir en zona 

urbana. Reconociendo de esta manera la importancia de que los estresores se 

presentan en el contexto del ciclo vital del individuo, y también en relación con 

otros acontecimientos. La evaluación cognoscitiva es la resultante de la 
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combinación de los factores individuales y de los factores sltuaclonales que son 

interdependientes entre si. A partir de lo cual es posible comprender que las 

condiciones soclodemográficas no sólo son datos para caracterizar a una 

población, sino que, a su vez, ejercen gran Influencia en los aspectos psicológicos 

de las personas (González, Villatoro, Medina-Mora, Juárez, Carreña, Berenzon y 

Rojas, 1997). 
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CAPITULOll 

CONDUCTA AGRESIVA 

Actualmente se cuenta con extensa información sobre estudios enfocados al 

desarrollo de las adicciones, la violencia familiar, la delincuencia juvenil, 

comportamiento antisocial y problemas de agresividad. Se ha encontrado, en 

términos generales, que la delincuencia es resultado de un proceso que inicia en 

la infancia, ya que generalmente los niños reportados con problemas de conducta, 

principalmente agresividad, aunada a otros factores presentan alta probabilidad de 

convertirse en delincuentes en la adolescencia (Farnworth, Shweinhart y Berrueta

Clement, 1985; Spivack, Marcus y Swift, 1986; West y Farrington, 1973). 

De esta problemática que está influida por diferentes factores, encontrados por los 

investigadores en sus estudios al respecto, se plantea continuar estudiando la 

conducta agresiva en los niños, quienes en muchos casos se encuentran en un 

ambiente familiar dificil (desorganizado, sin cohesión entre sus miembros y con 

muchas carencias morales y económicas), con problemas en su ambiente escolar 

tanto en su desempeño, con sus pares como con los profesores: y en una 

comunidad en donde también se genera dicha conducta. 

La conducta antisocial hace referencia a diversos actos que violan las normas 

sociales y los derechos de los demás (Kazdin, y Buela-Casal, 1998), esto es, la 

conducta antisocial se construye, es una conducta que transgrede las normas, y 

esto pone al individuo en conflicto con la sociedad (ADAM, 2001 ). 

El que una conducta se considere antisocial depende de los juicios acerca de la 

severidad de los actos, de la edad del niño, del género, entre otros aspectos. 

Estas conductas ocurren en paquetes, es decir. en síndromes, de los que el 

vandalismo, la mentira, el ausentismo escolar, las huidas de casa y la agresión 

forman parte (Kazdin, y Buela-Casal, 1998), además de robos, asaltos, crlmenes 

graves como el abuso sexual y el homicidio (Zapién, 2000). 
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Al decir que la agresión forma parte de los paquetes de la conducta antisocial, 

dirige el estudio a enfocarse a encontrar los factores de riesgo que tengan relación 

con la conducta agresiva. 

2.1. Enfoques Teóricos sobre I• Agresión 

Antes de definir a la agresión, es necesario mencionar que su estudio se ha 

llevado a cabo desde diferentes enfoques teóricos, como son: 

La teoria del impulso desarrollada en sus inicios por Collar, Ooob, Millar, Mowrer y 

Sears (1939), continuando esta misma teoria Berkowitz (1962) y Feshbach (1970), 

quienes plantearon la hipótesis de que la frustración genera un impulso agresivo, 

el cual se ve reducido por una respuesta agresiva. 

Por su parte. la teoria etológica, estudia a la agresividad desde un enfoque 

sistemático de la conducta animal, integrando conocimientos sobre la actividad 

cerebral. Desde este punto de vista, se dice que la conducta agresiva es 

adaptativa bajo ciertas circunstancias (Medina y Rubio, 1994). Cabe mencionar 

que esta interpretación etológica no considera a los factores ambientales y su 

relación con la conducta. 

Al respecto Lorenz (1963), señala a la agresión como un reflejo básico en los 

animales, es decir, como un instinto de supervivencia. De acuerdo con esta teoria, 

la agresividad es un componente básico de la conducta de cada individuo, pues el 

ser humano nace con un equipo neurológico. el cual en un momento dado puede 

activarse ante algún estímulo externo o interno que lo alerte. De aqui, como 

plantea De la Fuente (1968), que la capacidad de reaccionar agresivamente es 

innata porque es el resultado de la herencia biológica necesaria en algún 

momento para preservar la especie. 
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Dentro de este enfoque, la perspectiva instintivlsta sostiene que la conducta 

humana es filogenétlcamente adaptada y que las tendencias hostiles son 

respuestas no aprendidas a ciertas conductas; y desde la perspectiva 

ambientallsta se plantea que la conducta humana es ontogenéticamente 

adaptada, por lo cual la conducta agresiva es generada por estímulos externos al 

individuo (Roldan, 1990). 

La teoría genética fundamenta que los factores que influyen en la agresión pueden 

ser heredados genéticamente. En este sentido Scott (1958), afirma que la 

agresividad se origina por los genes, por la experiencia del pasado y el 

reforzamiento de conductas agresivas. 

Como se ha venido revisando, se ha estudiado a la conducta agresiva desde 

diferentes enfoques, primero la hipótesis de la frustración-agresión, y así se 

observan diversos elementos a partir de las distintas teorías, otros son los 

conceptos del conductismo (Dollard, 1939; Millar, 1941; Sears, 1941). La 

investigación de la agresión en los años sesenta se Influenció por paradigmas y 

definiciones de aprendizaje clásico e Instrumental (Berkowitz, 1971; Buss, 1961; 

Bandura, 1973) y otros trabajaron con aprendizaje observacional (Eran, Walder, y 

Lefkowitz, 1971). 

La teoría del aprendizaje social establece que los patrones conductuales son 

aprendidos por Imitación y por reforzamiento. Al respecto Medina y Rublo (1994), 

señalan que la agresividad es una potencialidad, la cual se aprende en el 

transcurso de la vida. Bandura (1965), plantea que los comportamientos agresivos 

se adquieren por observación de modelos agresivos o por experiencia directa. 

Cuando las conductas se adquieren por observación puede ser de manera 

deliberada o inadvertida. En este sentido Bandura (1965), menciona que en la 

sociedad existen diversas fuentes, a través de las cuales se aprenden las 

conductas agresivas, estas son: los modelos de agresión, es decir, las acciones 
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agresivas de los que están alrededor; a través de influencias subculturales que 

como se indica provienen de la misma sociedad; y el modelamiento simbólico 

observadas en los medios de comunicación masiva. 

Cuando el aprendizaje es por observación, se dice que se observa la conducta de 

los demás, y se aprenden estrategias que serán guias para acciones que 

trascenderán los ejemplos modelados (Bandura, 1973). 

Se habla de experiencia directa cuando los patrones de conducta pueden ser 

modelados recompensando y castigando las consecuencias que ocurren por 

ensayo y error (Bandura y Ribes, 1975). 

De lo mencionado se deriva, que los estilos de agresión son aprendidos en gran 

parte por observación, y posteriormente son perfeccionados a través de la práctica 

reforzada. 

Así, las personas pueden adquirir, retener y poseer la capacidad para actuar 

agresivamente, pero tal aprendizaje rara vez se expresará si la conducta no tiene 

valor funcional para ellas o si está sancionada de manera negativa. Si a futuro se 

presentan situaciones adecuadas, los individuos pondrán en práctica lo que han 

aprendido (Bandura, 1965). 

El reforzador promueve la adquisición de reacciones agresivas ante ciertos tipos 

de situaciones y asi aumenta la probabilidad de que se repita la conducta 

agresiva. Tendemos a repetir acciones que previamente nos han conducido a 

consecuencias favorables, algunas veces con la anticipación conciente de obtener 

otra vez estos resultados positivos (Goldstein y Keller, 1991 ). 
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2.2. Conceptu•llzaiclón de 1• Conduct• Agrealv• 

De acuerdo a cada investigación. se ha clasificado de diferentes fonnas a la 

agresión. 

Wilson (1980), planteó que la agresión se confonna por la combinación de 

diferentes patrones de conducta según la función de la cual se requiera: la 

agresión territorial, tiene como función defender el territorio de un intruso; la 

agresión por denominación. funciona para establecer los niveles de poder; la 

agresión sexual funciona para defender el respeto personal; la agresión protectora 

maternal, funciona para la defensa del recién nacido; la agresión predatoria, 

funciona para obtener algún objeto: y la agresión irritativa que funciona ante la 

presencia de estímulos aversivos. 

De manera general, Castro (2002), establece la existencia de fonnas diferentes de 

agresión: agresión física y agresión emocional. Los actos agresivos también han 

sido clasificados en instrumentales y emocionales. Se define a la agresión 

instrumental como un comportamiento con propósitos extrínsecos, y se define a la 

agresión emocional con un acto para dañar (Berkowitz, 1996). 

Por su parte. Moyer (1987), describe cuatro tipos de conducta agresiva; la 

agresión instrumental asociada a la meta dirigida y el incentivo; ta agresión Irritable 

asociada con el enojo; la agresión sexual asociada con la excitación sexual; y la 

agresión miedo-inducida relacionada con la lucha. 

Asimismo, Buss (1961), define dos dimensiones características de la agresión: la 

dimensión activa y la pasiva. las cuales se subdividen para clasificar la conducta 

agresiva en ocho tipos. La agresión activa física directa que hace referencia a 

golpes y lesiones; la agresión activa física Indirecta que se refiere a golpes contra 

un sustituto; la agresión activa verbal directa se refiere a los insultos, y la agresión 

activa verbal indirecta que son gestos y señales obscenas; la agresión pasiva 
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física directa que es el impedir un comportamiento de la victima; la agresión 

pasiva flslca Indirecta que es el rehusarse a hablar; y la agresión pasiva verbal 

indirecta que se refiere a no consentir. 

La teoría que ha sustentado y ha probado empíricamente la conducta agresiva es 

la de Patterson (1982), quien la ha definido como un subconjunto de técnicas 

coercitivas empleadas por el individuo para alterar la conducta de otros. Estas 

conductas se originan en la infancia temprana, se desarrollan y mantienen a través 

de la interacción diaria entre el niño y sus padres. En general, se define como una 

respuesta que consiste en dar un estimulo nocivo a un organismo. Además de ser 

un conjunto de conductas intrusivas, demandantes y con efectos aversivos sobre 

otros (Buss, 1961; Bandura, 1973; Patterson, 1977; Oleweus, 1979). 

Patterson (1982), establece que la conducta agresiva es un componente de la 

conducta disruptiva. Estudiando la conducta disruptiva desde dos dimensiones 

principales: a) abierta o cubierta, y b) destructiva o no destructiva. Estas 

dimensiones dan lugar a cuatro clasificaciones: 1. daño a la propiedad privada, 2. 

violación de las reglas, 3. conducta opositlva, y 4. conducta agresiva. Esta última 

esta clasificada como abierta y destructiva, y puede componerse de ataques o 

asaltos. ser rencoroso, ser cruel, reprochar a otros, pelearse e intimidar. Así 

también. se puede clasificar como física y verbal: la agresión física seria cualquier 

contacto físico que tenga la persona sobre otro y que cause molestia en éste; por 

otro lado la agresión verbal se define como cualquier verbalización o gesticulación 

de una persona dirigida a otra y que sea amenazante o le cause malestar. 

Cuando una persona es agredida puede hacer dos cosas: la primera es someterse 

a esta agresión y hacer lo que se le pide, y la segunda contraatacar ante la 

agresión. La teoría de la coerción dice que cuando se opta por someterse al 

agresor, el conflicto se va a solucionar momentáneamente, la persona que agrede 

aprende a que ésta es una forma adecuada para que se haga lo que se quiere. Y 

con el tiempo la agresión tiende a incr.ementarse con la finalidad de conseguir los 
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mismos resultados. Por el contrario, si se opta por atacar al agresor, se va a 

presentar el fenómeno de escalonamiento, el cual consiste en que una persona 

agrede a otra con el objetivo de no ser agredida. por lo que agrede en mayor 

intensidad, la otra persona aumenta también el nivel de agresión para poder 

someterla. por consiguiente. la otra persona también aumentará el grado de 

agresión y así sucesivamente (Patterson, 1982). 

Campbell, Sapochnik, y Muncer (1997), encontraron tres tipos de agresión: 1) 

agresión directa verbal y física, 2) agresión empleando algún instrumento, y 3) 

agresión Indirecta. En este mismo estudió se reporta que es representativa del 

género femenino la agresión verbal. 

Asimismo en otro estudio se encontró que las mujeres responden más con 

agresión verbal, y los varones emplean algún instrumento para agredir (Archer, y 

Haigh, 1997). lo cual coincide con Glaude (1991), quien reportó que los hombres 

presentan más agresión física, y las mujeres más agresión verbal; además de que 

los varones manifiestan mayor Impulsividad y falta de paciencia. en tanto las 

mujeres evitan una confrontación. Al respecto otros investigadores encontraron 

que tanto la agresión verbal como la agresión indirecta. están dados sobre todo 

por influencias medio ambientales (Cates, Houston, Vavak, Crawford, et al., 1993). 

A pesar de conocer varios tipos de agresión, existen parecidos entre éstos. Se 

observa que la conducta agresiva se presenta en todo el proceso de la existencia 

del individuo. por lo cual es importante conocer los factores de riesgo que generan 

dicha conducta, para poder Incidir en esta problemática a edades tempranas como 

lo es la etapa infantil. 
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CAPITULO 111 

FACTORES ASOCIADOS A LA CONDUCTA AGRESIVA 

La importancia de estudiar los factores asociados al comportamiento agresivo 

radica en la alta probabilidad de que un individuo desarrolle problemas de 

conducta. La literatura reporta que los factores de riesgo van en aumento y que 

estos se originan principalmente en la familia, que es el ambiente más próximo al 

individuo (Bronfrenbrenner, 1979). Pues las circunstancias en las que se 

desenvuelve una familia influye de manera importante en la formación de sus 

integrantes, ya que las familias son diferentes por las personas que las forman y 

por dichas circunstancias. En las familias existen eventos difíciles que alteran su 

vida, tales como un divorcio, una enfermedad, una muerte, además de otras 

situaciones (CREFAL, 2000), mismos que pueden ser factores de riesgo para que 

se desarrolle la conducta agresiva. Así, estas circunstancias personales y sociales 

hacen más probable que un individuo presente problemas de conducta en 

diferentes ambientes. 

Es el modelo de sistemas ecológicos de Bronfrenbrenner (1979), el que explica el 

desarrollo del individuo como un proceso dinámico, bidereccional y reciproco. 

Plantea la interacción entre cuatro sistemas: ( 1) El microsistema, caracterizado por 

actividades e interacciones del individuo con su medio más próximo como lo es la 

familia y la escuela, en donde existen diferentes estrategias de las personas para 

promover conductas deseadas. 

Otro sistema es el (2) mesosistema, en donde existen relaciones entre dos o más 

microsistemas, es decir, en donde personas de los ambientes más próximos se 

ponen de acuerdo para promover determinada conducta en el individuo. 

El (3) exosistema es un ambiente que tiene que ver con otras organizaciones 

sociales que repercuten en la experiencia del individuo. Y el nivel (4) 

macrosistema incluye el empleo de valores y leyes por la cultura del individuo. Asi 
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la conjunción de los factores de riesgo puede despertar la vulnerabilidad y generar 

una predisposición favorable a la conducta agresiva y a otras conductas 

antisociales (Risolidaria, 2002), por lo tanto, al hablar de un factor de riesgo se 

hace referencia a cualquier caracterlstica o cualidad de una persona o comunidad 

que se sabe va unida a una elevada probabilidad de dañar la salud o el bienestar 

de otra u otras personas. De esta manera, la probabilidad de padecer daños 

pueden surgir de individuos que concentran en si los factores de riesgo, 

constituyéndose en individuos de alto riesgo, a través de comportamientos que 

aumentan reiteradamente (Munist, Santos, Kotliarenco, Suárez, Infante y 

Grotberg, 1998). De esta manera, los indicadores para que se genere la conducta 

agresiva son clasificados en condiciones psicosociales tanto del ambiente como 

del individuo; características especificas de la personalidad y su interacción 

(Pellegrini, 1990; Barnow, Lucht, y Freyberger, 2001 ). 

Por otra parte, asl como se han ubicado factores de riesgo para generar la 

conducta antisocial, también se han encontrado factores protectores que podrían 

prevenir el despliegue de la mala conducta, se ha encontrado que para algunas 

familias la vida puede ser menos complicada que para otras, en estas familias los 

problemas se resuelven con facilidad y por lo general las relaciones son más 

tranquilas. respetuosas y armoniosas, dando lugar a los factores protectores los 

cuales se definen como las condiciones o los entornos capaces de favorecer el 

desarrollo de los individuos, y que en muchos fracasos, reducen los efectos de 

circunstancias desfavorables (Munist, Santos, Kotliarenco, Suárez, Infante y 

Grotberg, 1998). De esta manera. se entiende como factor de protección al 

atributo o caracterlstica individual, condición situacional y/o contexto ambiental 

que inhibe, reduce o atenúa la presencia de conducta agresiva y/o antisocial 

(Risolidaria, 2002). 
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El propósito de este apartado es exponer los factores asociados a la conducta 

agresiva, ya se mencionó que existen tanto factores asociados de riesgo como de 

protección. Ahora se continuará, en primer lugar explicando los factores de riesgo 

y posteriormente los factores protectores. 

3.1. Factores de riesgo 

Gardner y Moffat (1990), reportan que la conducta agresiva es considerada 

producto de una combinación compleja de características personales, condiciones 

contextuales y antecedentes específicos, proponen la existencia de una variedad 

de factores que dan lugar a la ocurrencia de la conducta agresiva, asl mismo es 

posible aprender procesos que están relacionados entre ellos, de tal manera que 

el comportamiento puede fortalecer, mantener o debilitar y reducir dicha conducta. 

Dentro de los factores de riesgo que generan la conducta agresiva se encuentran 

las características de los niños, las características de los padres, en donde 

destacan los estilos de disciplina principalmente, los factores contextuales o 

ambientales, y la interacción entre padre e hijo (Ayala, Pedroza, Morales, 

Chaparro y Barragán, 2002; Estrategia basada en los padres y la familia, 2002; 

Kazdin y Buela-Casal, 1998). 

En los factores de riesgo relacionados con las características de los niños, se 

presentan aspectos tales como deficiencias académicas y relaciones 

interpersonales deficientes, pues tienen pocas habilidades sociales, son 

deficientes en habilidades para la resolución de problemas los cuales subyacen a 

las interacciones sociales (Kazdin y Buela-Casal, 1998). 

También se han encontrado factores de riesgo para que se presente la conducta 

agresiva del niño en el ambiente escolar, tales como temperamento dificil, 

habilidades de comunicación pobres. falta de habilidad para manejar las tensiones 

de la vida cotidiana, y falta de modelos dentro o fuera de la familia (Osofsky, y 
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Osofsky, 2001; Allen, 2000). En otros estudios han encontrado que niños 

hiperactivos e inmaduros son rechazados por sus pares, lo cual, genera la 

presencia de conducta agresiva (Pope, Blerman, y Mumma, 1991). 

Respecto a los trastornos psiquiátricos la literatura reporta que los desórdenes 

tales como la depresión, la paranoia, la psicosis o el desórden de personalidad 

pueden propiciar la conducta agresiva (Szymanski, King, Goldberg, Reird, Tonga 

y Caín, 1998; Reiss, Levitan, y Szyszko, 1982). 

Por otro lado, respecto a los factores de riesgo relacionados con las 

características de los padres, se encuentran, la práctica de disciplina rígida, 

severa, irregular e inconsistente; relaciones conflictivas, poco afecto y la carencia 

de apoyo emocional (Zapién, 2000; Kazdln y Suela-Casal, 1998). Asimismo, las 

características tipicas de los padres, encontradas entre los niños que presentan 

conducta antisocial y agresiva, incluye el castigo excesivo y una relación de 

rechazo hacia el niño (Campbell, 1991; McMahon, y Forehand,1988; Kelso, y 

Stewart, 1983). 

Diversos autores coinciden en afirmar que la inconsistencia paterna genera 

problemas de agresión. Se habla de dos tipos de inconsistencia: la carencia de 

supervisión paterna y la deficiencia para establecer reglas dentro de casa 

(Patterson, Reid y Dishion, 1992; Baumrind, 1967; McCord, McCord y Howard, 

1961; Andry, 1960; Bandura y Walters, 1959; McCord, McCord, y Zola, 1959; 

Glueck y Glueck, 1950; Burt, 1929). 

La dificultad de los padres para comunicar y establecer con los hijos normas. es 

un factor que incrementa la posibilidad de que los adolescentes se involucren en 

conductas problema como el crimen, delincuencia y uso de drogas (Oetting y 

Donnermeyer, 1998). Por otra parte, Kaufman y Widom (1999), reportaron que el 

descuido de los hijos por parte de los padres, aumenta la probabilidad de que los 

hijos huyan de su casa, y aumenta el riesgo de la conducta violenta. 
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También, se consideran factores de alto riesgo para desarrollar conducta agresiva 

la ineficacia de los padres con respecto a la vigilancia de los hijos y padres que 

aprueban la agresión y la violencia (Zapién, 2000). Al respecto diversos 

Investigadores reportan que las prácticas de crianza son diferentes hacia los niños 

y las niñas, por ejemplo, existe mayor preocupación, control y monitoreo de las 

conductas de las niñas y por otro lado al niño lo educan para que sea fuerte, rudo 

y agresivo (Oetting y Oonnermeyer, 1998). 

Por otra parte, se ha encontrado también que el abuso de sustancias adictivas, por 

ejemplo alcohol y cocaína entre otras, por parte del padre incrementa la agresión 

dentro de los hogares (Bums, Chethik, Bums y Clark, 1991; Oavis, 1990; Flanzner 

1990; Perli, Protinsky, y Cross, 1990), que los hijos de padres que consumen 

alguna sustancia adictiva son más agresivos, que los hijos de padres que no lo 

hacen. Además éstos padres se caracterizan por ser muy agresivos (Moss, 

Mezzich, Yao, Gavaler. et al., 1995), pues una vez bajo los efectos de estas 

sustancias y presentar comportamiento agresivo, es dificil que dicho 

comportamiento cambie a uno positivo o adecuado (Delaney, Covington, Tempiin, 

Anger, 2000; Taylor y Chermack, 1993). 

Ahora, con respecto a los factores de riesgo contextuales se presentan 

interacciones antisociales y agresivas entre los miembros de la familia, como 

disputas de pareja y trastornos psiquiátricos (Cadoret y Cain, 1981). Aunado a 

esto la coerción por dificultades económicas pueden ser la base de luchas y riñas 

entre los miembros de la familia, asi como la tendencia y/o el aumento a utilizar 

disciplina basada en el castigo físico o corporal a sus hijos (Berkowitz, 1993; Me 

Loyd, 1990). 

Dentro de los factores de riesgo que generan la conducta agresiva por parte de los 

familiares, se encuentran la violencia familiar, depresión paternal, habilidades 

pobres de paternidad, padres muy jóvenes, padres con nivel escolar bajo, ruptura 

familiar, eventos como enfermedad de algún familiar, muerte, divorcio o 
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encarcelamiento, y como ya se ha mencionado, el abuso de sustancias (Osofsky, 

y Osofsky, 2001: Bemal, 2000; Zaplén, 2000). 

Otras investigaciones confirman que los conflictos matrimoniales generan estrés 

en los niños y la agresión aumenta, pues los niños en esta situación exteman 

desórdenes como agresión y problemas de conducta, además de problemas 

intemos como ansiedad por lo que se alejan de la sociedad. También el conflicto 

matrimonial puede generar agresión entre los hermanos, dando lugar a una 

comunicación negativa en forma de enojo y desprecio, ya que durante este 

proceso es la única forma de comunicar las emociones dentro de la familia 

(Cummings 1998; Katz y Gottman, 1995: Capaldi, Forgatch, y Crosby,1994; 

Cummings, 1994). 

Por otra parte, Al Ansari, Hamadeh, Mata, Mahoon (2001 ), encontraron que estar 

en un ambiente familiar desorganizado a causa de haber enviudado, divorciado o 

separado, puede llevar a los niños a realizar acciones suicidas, sobre todo cuando 

hay una segunda unión, pues se expone a los niños a una gran tensión. 

Otras condiciones familiares juegan también un papel muy importante, por ejemplo 

las presiones de tipo económico mismas que llevan a que los padres desatiendan 

la crianza de los hijos (Juárez, 1999), al respecto se ha encontrado que los 

jóvenes que han desarrollado diversas conductas agresivas, han presentado en su 

infancia altos indices de agresividad, además de no haber tenido atención por 

parte de sus padres, y de manera conjunta presentan una historia familiar de 

abuso de sustancias (Martln, Earleyuwine, Blackson, Vanyukov, 1994); como 

características de los padres, ahora al referimos a las familias, Mützell (1993), 

confirma que el estar dentro de una familia con problemas de consumo de alcohol, 

incrementa los problemas de conducta, y evita la comunicación de normas por 

parte de la familia (Oetting y Donnermeyer, 1998). 
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En otras investigaciones relacionadas con el género, Ross y Van Willigen (1996), 

a través de su estudio encontraron que las mujeres tienen niveles más altos de 

enojo que los hombres, que a mayor número de hijos aumenta el enojo más que 

en los padres, contribuyendo a éstos estresores las tensiones económicas y las 

tensiones asociadas al cuidado del hijo, sobre todo por los diferentes roles que 

asume la mujer. 

La literatura revisada hasta aqul, indica que las condiciones negativas de vida 

parecen de mayor importancia para predecir eficazmente la conducta agresiva a 

largo plazo, asl, encontramos también que la conducta de los padres que incluye 

el castigo y el rechazo emocional son factores particularmente Importantes 

(Bamow, Lucht, y Freyberger, 2001). pues como dato adicional los investigadores 

han encontrado que con frecuencia se castiga físicamente a los niños más que a 

las niñas; que las madres golpean más que los padres; que los padres ven los 

atributos del niño como la competencia y el nivel de dificultad percibida. De esta 

manera, los atributos e ideología del padre. asl como los desórdenes de conducta, 

el nivel educativo, la edad, y la educación religiosa conservadora, predicen el 

castigo físico (Day, Peterson y McCracken, 1998). 

Cabe mencionar, que en investigaciones realizadas por Gamefski y Diekstra 

(1997), se encontró que el abuso sexual y el abuso flsico son riesgos 

psicosociales importantes en las perturbaciones conductuales en los jóvenes, y 

que la severidad del abuso es una condición de riesgo importante para la 

predicción de conducta agresiva a largo plazo, ya que promueve una atmósfera 

familiar de agresión. En otros estudios hechos por Bushman (1995), se encontró 

que los medios de comunicación violentos pueden aumentar los sentimientos 

hostiles en algunas personas bajo ciertas condiciones. Asl también, los programas 

de televisión son un factor importante como generadores de la conducta agresiva, 

por los contenidos agresivos de donde el niño aprende hábitos inadecuados de 

conducta (Bemal, 2000). 
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Otro!!!l estudios realizados acerca de los ambientes más próximos del nii\o son los 

de Paschall, Ennett, y Fevelling (1996), quienes reportan que un ambiente familiar 

tenso e interacciones violentas, son factores de riesgo para que los niños 

presenten conductas agresivas violentas también en el ambiente escolar. Ya que 

fuera de casa el factor de riesgo que contribuye al desarrollo de la conducta 

agresiva es la interacción del niño con los amigos y compañeros, en donde se 

originan problemas por diversas circunstancias que dan lugar a la agresión entre 

ellos (Zapién, 2000). 

Como ya se mencionó, los factores de riesgo relacionados con las características 

de los niños, la conducta agresiva del niño en el ambiente escolar se manifiesta en 

las deficiencias académicas, temperamento difícil, relaciones interpersonales 

pobres, y habilidades sociales (Kazdín y Suela-Casal, 1998). 

Cabe mencionar que varios estudios relacionados con los factores que inlluyen en 

la violencia escolar han sido evaluados a partir de las percepciones de maestros y 

estudiantes, y han encontrado principalmente factores paternales tales como falta 

de involucramiento y vigilancia a los hijos, la exposición de violencia en los 

medios de comunicación, el nivel de logro académico, la falta de motivación, el 

invoiucramiento con la banda y la presión de pares (Kandakai, Price, Teiljohann, 

y Wilson, 1999). 

De manera general, los jóvenes agresivos presentan en diferentes grados y 

combinación los siguientes factores: rechazo de los padres, conflictos entre los 

padres, disciplina punitiva inconsistente, permisividad de los padres cuando los 

niños manifiestan agresión, amenazas frecuentes por parte de los padres, falta de 

control de los padres, y conducta delincuente y adictiva por parte de los padres 

(Medicina y Familia, 2002). Por lo que durante la interacción padre e hijo se 

considera de suma importancia la percepción que tiene el padne del 

comportamiento de su hijo, y por lo tanto actúan en función de esta percepción 

equivocada, por ejemplo, son padres que dan órdenes a sus hijos, recompensan 
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la mala conducta, e ignoran y dan consecuencias aversivas a las conductas no 

agresivas (Kazdln y Buera-Casal, 1998). 

3.2. F•ctorea Protectores 

De acuerdo a lo anterior, existen varias razones por las que se genera la 

conducta agresiva que involucra factores de riesgo tanto individuales como 

familiares y contextuales. Sin embargo, también existen factores protectores que 

previenen problemas de conducta, estos pueden ser tanto externos como Internos. 

Los externos se refieren a condiciones del medio que actúan reduciendo la 

probabilidad de daños: familia extendida, apoyo de un adulto significativo, o 

integración social y laboral. Los internos se refieren a atributos de la propia 

persona: estima, segundad y confianza de si mismo, facilidad para comunicarse, y 

empalia (Munist, Santos, Kotliarenco, Suárez. Infante y Grotberg, 1998). 

Entre los factores protectores encontrados por Russell y Russell (1996), son 

importantes las relaciones de apoyo padre e hijo, los métodos o prácticas positivas 

de disciplina, el monitoreo y la supervisión, la dedicación a los hijos y la conducta 

de los padres al buscar información y apoyo para guiar a sus hijos. 

Con respecto a las relaciones positivas durante la interacción padre-hijo se ha 

encontrado que la práctica de una comunicación abierta. el apoyo en tareas, el 

reconocimiento a los logros del niño, y la dedicación de tiempo por parte de los 

padres a éste, promueven el desarrollo de conductas no agresivas, pues el que 

los padres proporcionen al niño apoyo, en cuanto a oportunidades para establecer 

relaciones significativas en su desarrollo representa un factor protector para que 

no se presente la conducta agresiva (Alcaina y Vaz Leal, 2000; Hemández, 2000; 

Programa de Prevención del Consumo de Drogas y Alcohol, 1995). 
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Otros autores encontraron que padres flexibles, que atienden a las opiniones de 

sus hijos generan conductas adecuadas para relacionarse con otros. Asimismo la 

supervisión por parte de los padres está relacionada con la aceptación del niño por 

sus compañeros y con el logro escolar (Rlque y Camino, 1997; Baumrind. 1973). 

Asimismo, los factores protectores favorecen la Interacción madre-niño, 

principalmente debido a la seguridad emocional y la confianza en si mismo 

(Lauscher y Schulze. 1998); al respecto, los estudios que relacionan a los padres 

con la escuela muestran que las madres con mayor comunicación e 

involucramiento con la escuela de su niño, sin importar su empleo o el estado 

matrimonial. generan relaciones positivas padre-escuela y por ende se obtienen 

resultados positivos del estudiante (Hoover-Dempsey, Bassler, y Brissie, 1992). 

La conclusión a la que han llegado varios investigadores es que cuando los padres 

generan un ambiente positivo y de apoyo a los hijos, éstos son capaces de 

enfrentar niveles altos de tensión de manera eficaz; asi la interacción positiva 

protege a los niños de la presencia de diversos desórdenes de la conducta. Por lo 

tanto, padres que explican, guían y apoyan al niño. lo llevan a enfrentar con éxito 

cualquier conflicto sin recurrir a conductas antisociales (Rique y Camino, 1997; 

Wagner. Cohen y Brook, 1996). 

Para los niños, el uso consistente de las reglas y la supervisión contribuyen a 

negociaciones activas del niño con el padre, además se ha demostrado que las 

madres que son consistentes y firmes en las reglas establecidas para controlar a 

los hijos en casa, favorecen las relaciones, el desarrollo, la negociación y 

construcción de ca-reglas a lo largo de la niñez en su medio (Grusec y Goodnow, 

1994). 
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Como se ha revisado, la disciplina está presente entre padres e hijos, y los 

problemas para dirigir al nli\o es la principal preocupación de los padres, asl que 

se esfuerzan por enseñarles a comportarse según las reglas de la sociedad y de la 

familia. Sin embargo los problemas de conducta se desarrollan desde la niñez y 

continúan más tarde, puesto que la forma de percibir y respetar las reglas tiene 

que ver con la interacción de los diferentes miembros de la familia y las edades de 

los niños (Vandell y Bailey, 1992; Shantz, 1987; Fagot, 1984; Oleweus, 1979), por 

consiguiente, cabe mencionar que Oavis (1996), afirma que es positivo utilizar 

amenazas como una manera de advertir al niño y darle una oportunidad de 

comportarse apropiadamente. 

En estudios realizados se ha encontrado que el entrenamiento a padres de niños 

pequeños, entre 6 y 9 años de edad, en habilidades de interacción y de crianza, 

disminuyen la conducta agresiva en los niños (Ortiz, 2000; Patterson, Reid y 

Oishion, 1992; Webster-Straton, Hollinsworth y Kolpacoff, 1989). 

Asimismo el entrenamiento a padres de niños grandes, entre 10 y 13 años de 

edad, mostró un decremento de la conducta agresiva, a través de dar 

instrucciones especificas y claras por parte de éstos, generando además la 

obediencia y la rapidez para seguir Instrucciones, por parte de sus hijos. De la 

misma manera a través del entrenamiento lograron un incremento de supervisión y 

monitoreo por parte de los padres, lo cual es un factor de protección del desarrollo 

de la conducta agresiva, ya que esto disminuye el riesgo de que el niño se asocie 

con grupos de amigos antisociales, y realice actividades negativas en casa o en la 

comunidad (Mendoza, 2000; Kazdln, 1993; Roblns, 1992; Farrington, 1991: Reld y 

Patterson, 1989; Loeber, 1982). 

Considerando el ambiente escolar, que es el otro ambiente más próximo al nii\o, 

se ha encontrado que el entrenamiento con técnicas al docente para el control 

conductual en el aula, aumenta la participación en conductas académicas no solo 

de los niños agresivos, sino del total del grupo; y disminuye los comportamientos 
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negativos. Y las intervenciones en el patio a la hora del recreo con técnicas de 

control conductual por parte del maestro, como supervisar, premiar y corregir, 

reducen el número de conductas disruptivas en el patio (Chaparro, 2001; Kazdin, 

1993; Robins, 1992; Farrington, 1991; Reld y Patterson, 1989; Loeber, 1982). 

Ahora bien. respecto a los factores protectores contextuales que favorecen la 

conducta prosocial, se ha demostrado que son padres que a nivel económico 

viven desahogadamente y pocas veces utilizan técnicas disciplinarias coercitivas; 

pues el que los padres tengan un buen nivel socioeconómlco está asociado con el 

empleo de métodos educativos adecuados; además esta situación permite la 

búsqueda de información por parte de los padres para orientar e interactuar con 

sus hijos, asimismo, permite buscar apoyo social el cual resulta positivo en la 

relación padre-hijo (Jackson, Gyamfi, Brooks-Gunn. y Blake, 1998). 

Del mismo modo, los factores de protección incluyen buenas relaciones entre los 

miembros de la familia, unión con alguna Institución religiosa, y buenos hábitos de 

salud. Asl, las familias en donde existe la participación de todos los integrantes, en 

donde los padres guían y supervisan el comportamiento de los hijos, son quienes 

alcanzan la organización en las actividades familiares, y logran sus metas y 

objetivos propuestos (Osofsky y Osofsky, 2001; Rojo, 1998). 

Por otra parte, Llanes y Castro (2002), a través de la evidencia de diversos 

estudios en México, en población en general, en muestras de hogares y escuelas; 

encuestas de poblaciones que asisten a diversos servicios educativos; y estudios 

psicosociales en comunidades marginadas y escolares han encontrado que los 

factores de riesgo pueden ser contrarrestados con factores de resillencia, es decir, 

por aquellos factores que dotan a los individuos de habilidades y competencias 

sociales. 
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Varios estudios (Osbome, 1996; Grotberg, 1995; Vanistendael, 1994; Rutter, 1992; 

Losel, Blieneser y Kofert, 1989), han aportado Información sobre reslllencla, y una 

manera de deflnirta es como una reacción, entendida como la capacidad del ser 

humano para hacer frente a las adversidades de la vida, superartas y ser 

trasformado positivamente por ellas. La resiliencia tiene dos componentes 

importantes: la resistencia a la destrucción y la capacidad para reconstruir sobre 

circunstancias o factores adversos (Munist, Santos. Kotliarenco. Suárez, Infante, y 

Grotberg. 1998). 

La resiliencla es una capacidad humana y universal que está presente en las 

distintas comunidades, etnias y culturas, por lo cual tiene rasgos y caracterlstlcas 

particulares de acuerdo a los diferentes contextos (Munlst. Santos. Kotliarenco. 

Suárez, Infante, y Grotberg, 1998). 

De esta manera los individuos resilientes son aquellos que al estar en una 

situación de adversidad. es decir. al estar expuestos a un conglomerado de 

factores de riesgo, tienen la capacidad de utilizar factores protectores para 

sobreponerse a la adversidad, crecer y desarrollarse adecuadamente, llegando a 

madurar como seres adultos competentes, pese a los pronósticos desfavorables 

(Munist, Santos, Kotliarenco, Suárez, Infante. y Grotberg, 1998). 

Otros investigadores han encontrado factores protectores que contribuyen a la 

habilidad para evitar actos violentos por parte de los niños, como habilidades de 

comunicación, habilidades de respuesta ante la tensión. y respuestas positivas a 

los desafios del desarrollo (Osofsky y Osofsky. 2001). De esta manera Silva. 

Alpert. Muñoz, y Singh (2000), encontraron que el abuso flsico a los niños por 

parte de los padres está asociado con la agresión que éstos presentan; y como 

factor resiliente ante esta situación encontraron que el desarrollo de habilidades y 

actividades saludables, es decir de comportamiento prosoclal, son amortiguadores 

de los efectos nocivos, tanto de situaciones estresantes. como de 

predisposiciones internas (López. López. y Garcla. 2002). 
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Se han encontrado estudios realizados en otros países así como en México, para 

el tratamiento y entrenamiento de diversos factores, uno de éstos es el 

entrenamiento en control de enojo, para ninos de entre 6 y 9 anos de edad, así 

como para niños de 10 y 13 anos, los cuales muestran que los niños pequeños 

pusieron en práctica las habilidades de solución de conflictos aprendidas durante 

el tratamiento, reduciendo así la agresión. Y los niños grandes, lograron emplear 

más soluciones no agresivas, lo que ayuda a evitar o lograr un mínimo de enojo 

físico y el empleo de agresiones físicas en situaciones negativas. Este resultado 

se obtuvo a través del empleo de técnicas de autorelajamiento y de darse 

instrucciones para disminuir el uso de la agresión física, esto quiere decir, que 

dichas técnicas son controladores efectivos del enojo de los niños. Además 

también aprendieron formas adecuadas para expresar su inconformidad 

(Mendoza. 2000; Ortiz, 2000; Cole, 1986; Eisenberg, Fabas, Nyman, Bernzweig y 

Pinnelas, 1994). 

Otro aspecto importante para reducir que se genere o controle la agresión es la 

solución de problemas con pares, al reducir la agresión física y verbal de los niños, 

ya que las habilidades proporcionadas les permite dar soluciones adecuadas 

(Vargas, 2001; Dumas, 1989). 

También se ha reportado el entrenamiento en habilidades sociales para que el 

niño interactúe en forma positiva con su grupo de pares, ya que esto permite 

frenar el desarrollo de la conducta agresiva en el nino (Pachaco, 2001 ). Este 

aspecto es importante de considerar, ya que, Chen. Rubln, y Sun (1992). 

encontraron que los niños que cuentan con habilidades sociales son bien 

aceptados por sus pares. También encontraron que ninos que presentan agresión 

son rechazados por sus compañeros. Asimismo encontraron que niños tímidos 

eran aceptados por niños sociables. 

Las investigaciones realizadas reportan diferentes variables asociadas con el 

desarrollo de la conducta agresiva, lo cual, es un indicador de la existencia de 
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diversos factores que ponen en nesgo al nii'io, de desarrollar la conducta agresiva, 

y de ahl llegar a la conducta antisocial. 

Con base en lo anterlor, la literatura subraya que eventos tales como escasos 

logros educativos; cambios en las condiciones de vida como el desempleo, la 

desigualdad económica; rupturas familiares, falta de apoyo entre sus miembros; 

consumo de alcohol y drogas, asl como presencia de diferentes conductas 

antisociales (Feldman, 2000), son factores de riesgo que interactúan, y se 

complementan para presentar y posterlormente generalizar a otros ambientes la 

conducta agresiva y otras conductas antisociales (Risolidarla, 2002). Así, las 

personas pueden adquirlr. retener y poseer la capacidad para actuar 

agresivamente, sin embargo. la presencia de situaciones adecuadas, pueden 

prevenir la mala conducta. 

3.3. Generalización de la Conducta Agresiva 

Los factores de riesgo para que se presente la conducta agresiva pueden 

generalizarse a otros ambientes, y una vez que se tiene un panorama general de 

ellos, es interesante conocer de que manera se trasladan a otros escenarlos. 

Por lo tanto, es necesarlo señalar que dentro del área psicosocial el desarrollo del 

individuo se refleja en sus habilidades sociales, es decir, en su forma de 

comportamiento y sus respuestas al reaccionar ante las circunstancias sociales. 

Estos cambios en el desarrollo psicosocial se presentan simultáneamente e 

interdependiente al desarrollo físico y cognitivo del individuo; de esta manera, el 

medio ambiente influye en el desarrollo del individuo, conformándose a través de 

los procesos de aprendizaje y socialización. Cabe mencionar que el proceso de 

aprendizaje se da porque el ambiente produce cambios duraderos en la conducta, 

como resultado de la experiencia o la práctica en diversas actividades (Cralg, 

1997). 

36 



La socialización es un proceso ~eneral por el que cada Individuo se convierte en 

miembro de un grupo social, como formar parte de una familia, o de la comunidad. 

Este proceso influye en el aprendizaje de todas las actitudes, creencias. 

costumbres, valores, papeles y expectativas de su grupo. Es un proceso 

permanente que ayuda a los Individuos a vivir y participar por completo en su 

cultura o grupo cultural dentro de la sociedad (Goslin, 1969). 

El proceso de socialización en la conducta infantil es el resultado del 

comportamiento de padres y maestros. de influencias entre padres e hijos. El 

proceso de socialización ocurre en todas las etapas de la vida, pero durante la 

infancia, este proceso, produce conductas que persisten más tarde, ayuda a crear 

valores, actitudes, habilidades y expectativas, que delinearán el adulto que el niño 

será (Hetherington y Baltas, 1988). 

Los niños observan la forma de actuar de los adultos, y por lo general aprenden 

Imitando a sus padres. Lo que ellos escuchan y lo que ven se convierte en un 

ejemplo que pueden seguir y que transmiten de generación en generación. Asl 

aprenden lo que es la autoridad, el respeto, el amor y la convivencia (Craig. 1997). 

De esta manera se ha encontrado que la agresión es un estilo conductual. es 

decir. una disposición para reaccionar en forma coercitiva ante las situaciones 

cotidianas y que es estable a través del tiempo y en diversos escenarios (Kazdin y 

Buela-Casal. 1998). es decir, se generaliza la conducta a otros ambientes a través 

del tiempo. Este estilo agresivo conductual se establece en primera instancia 

dentro de la familia y después en la escuela. ante la presencia de situaciones 

estresantes cotidianas y la forma de enfrentarlas. 

Asi, las personas reaccionan de manera diferente ante diversas situaciones. 

algunas presentan conductas de afrontamiento y otras de evitación. Esto depende, 

en primer lugar del ambiente familiar en el que el individuo se desarrolle. 
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Por un la.do, el afrontamiento Implica una actitud, que puede ser agresiva o no 

agresiva, para resolver situaciones amenazantes; al contrario, la evitación es una 

tendencia a elegir opciones que representan un intento a escapar de la situación 

que genera el conflicto. 

La evitación pretende prevenir una experiencia desagradable, es decir, el individuo 

no se arriesga a experimentar algo desconocido, por lo que esta conducta no es 

apropiada ya que esta motivada por el miedo y ansiedad de protegerse a si 

mismo, por otra parte, en el aprendizaje de escape, el Individuo reacciona ante 

una situación que ya conoce y que piensa es perjudicial para él (Kanfer y Phillips, 

1980). 

Esto es consistente con el modelo de aprendizaje social de agresión que sugiere 

que la conducta agresiva es adquirida a través del modelamiento y el 

reforzamiento, el estimulo aversivo es un modelo que la agresión emplea como un 

medio de escape de situaciones que le causan frustración individual (Breakwell, 

1989). Por consiguiente, se propone, que los estilos de agresión son aprendidos 

en gran parte por observación y posteriormente son perfeccionados a través de la 

práctica reforzada. 

Por otro lado, el ambiente familiar es uno de los factores que influye en el 

desarrollo del individuo, es decir, que interviene en los cambios de su estructura, 

pensamiento y conducta a lo largo del tiempo. Asi, al observar la interacción de los 

niños en diversos ambientes se encontró que al supervisar cada situación, es 

posible detectar el tipo de relaciones sociales entre los niños, y darse cuenta de 

que es lo que está reforzando dete""inada conducta (Craig, 1997; Fa""er, y 

Cadwallader, 2000). 

Como ya se mencionó, en la educación de los hijos, cualquier tipo de acción de los 

padres, tales como el rechazo, la falta de claridad en las reglas y el maltrato 

pueden ser factores de riesgo que aumentan la posibilidad de la agresividad y las 
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tendencias antiso_clales. Pues los efectos de cualquiera de estos factores de 

educación pueden depender de otras condiciones que también están presentes, 

como aprobar la pelea del hijo con otro niño cuado éste le ha pegado, la 

motivación para pelear la promueve una situación asociada previamente con una 

recompensa externa, la aprobación del padre, como Incentivo. Por lo tanto, los 

padres pueden estar haciendo algo más de lo que intentan cuando animan a los 

hijos a pelear, pero podrían estar reforzando una variedad de acciones agresivas 

(Goldstein y Keller. 1991). 

Patterson (1986), encontró que gran parte de agresión en el hogar se produce en 

situaciones propicias para controlar a otros miembros de la familia. Por ejemplo, 

un niño que se enfada porque su hermana lo molesta, entonces la ataca para que 

deje de molestarlo, si la hermana en ese momento deja de molestarlo, se puede 

decir que el golpe del niño ha sido negativamente reforzado, porque su acción a 

finalizado un estado desagradable de acontecimientos (Bandura y Ribes, 1975). 

Por otro lado, se ha observado que en la convivencia familiar el castigo físico se 

utiliza como método de control ante el comportamiento. El individuo que recibe el 

castigo responde con agresión o estimulación aversiva a quien lo castiga. Los 

estudios con niños en ambientes familiares (Patterson y Reid, 1967), sugieren que 

estas relaciones mutuamente coercitivas se mantienen por los efectos de un 

control nocivo, que cada miembro puede ejercer sobre el otro. 

Una vez que se ha hecho referencia al aprendizaje de los estilos agresivos, es 

preciso exponer el proceso de generalización el cual se define como la extensión 

de una respuesta, en este caso Ja conducta agresiva. a nuevos estlmulos, es 

decir, a los diferentes ambientes. Esto es, la generalización tiene lugar cuando la 

persona lleva a cabo la conducta aprendida a lugares diferentes (Caballo, 1995). 
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Patterson, Littma"! y Bricker (1967), publicaron un estudio de campo que ilustra la 

manera de como niños pasivos pueden ser convertidos en agresivos mediante un 

proceso en el que desempeñan el papel de victimas y posteriormente 

contraatacan con resultados exitosos. Los niños pasivos que una y otra vez eran 

victimas, y cuyos contraataques a menudo resultaban eficaces cuando los 

oponentes no lo eran, no solo incrementaron la eficacia de la conducta de luchar a 

la defensiva, sino que, finalmente comenzaron a iniciar por si mismos los ataques. 

Asi, los niños que rara vez eran maltratados porque evitaban a los demás, y los 

que hacian contraataques ineficaces, conservaron sus conductas sumisas. Asi, los 

niños agresivos a menudo llegan a ser adultos agresivos, en un ciclo que perdura 

generaciones (Greven, 1990). 

Otro estudio, respecto a la generalización de la conducta agresiva, encontró que 

los padres de niños agresivos por lo general no permiten que sus hijos manifiesten 

conductas agresivas en el hogar, pero perdonan, alientan activamente y refuerzan 

los actos de provocación y agresión que cometen con otras personas de la 

comunidad (Bandura y Ribes, 1977; Bandura y Walters, 1969; Bandura, 1960). 

Ahora bien, Farmer, y Cadwallader (2000), encontraron que los pares juegan un 

papel importante en el establecimiento y la continuidad de la conducta problema, 

ya que los intercambios sociales son influenciados por el contexto social de 

manera que forman y mantienen modelos de conducta. 

Por su parte, Stokes y Baer (1977) consideran a la generalización como cualquier 

otra respuesta operante y que, por consiguiente, se puede reforzar. Coincidiendo 

con Goldstein y Keller (1991). quienes afirman que algunas de las personas que 

son propensas a la violencia continúan siendo agresivas con el paso de los años 

porque han sido reforzadas por tal conducta. 
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Otro dato reporta~o. es que los niños agresivos pueden asociarse con niños a los 

que pueden intimidar, o bien, se asocian con quienes valoran y apoyan su 

agresión (Caims, Cadwallader, Estell, y Neckerman, 1997). Por consiguiente, en la 

comunidad encuentran pandillas, en donde los miembros adquieren estatus y 

reconocimiento por sus destrezas para pelear (Bandura y Ribes, 1977; Short, 

1968), por lo que al recibir el reconocimiento de los pares en la pandilla, refuerzan 

sus conductas antisociales. También encuentran la confirmación a las 

percepciones y actitudes que tienen en común y que los peligros que temen se 

pueden superar(Goldstein y Keller, 1991). 

Respecto a la asociación con los pares reportaron que ya en la etapa preescolar, 

los niños tienden a seleccionar a sus amistades y de manera general se asocian 

con niños similares a ellos, es decir, los niños agresivos tienden a asociarse con 

otros niños agresivos. y los niños no agresivos tienden a asociarse con niños no 

agresivos. Sin embargo, puede darse el caso de que un niño no agresivo 

interaccione con niños agresivos, éste puede desarrollar modelos de conducta 

agresiva, pero también puede presentarse la situación contraria, es decir, puede 

disminuir la conducta agresiva en el niño con problemas de conducta (Farmer, y 

Cadwallader. 2000). 

Un dato de la generalización de la conducta se observa cuando los niños 

preescolares pasan a otro nivel escolar y eligen a pares con caracteristicas de 

conducta que son similares a las de sus pares anteriores (Neckerman, 1996). 

Así. los alumnos con desórdenes de la conducta y conductas antisociales 

presentan un patrón consistente de comportamientos que se desvia de manera 

muy marcada de otros niños de su misma edad y cultura (Feldman. 2000). Un dato 

adicional que es importante considerar, reporta Loeber (1988) es que si la 

conducta agresiva persiste después de los 13 años de edad, esta se convierte en 

un fuerte predictor de la conducta agresiva en la adolescencia. 
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Los problemas de. conducta a edad temprana dentro o fuera de alguna institución, 

además del abuso de alcohol y otras drogas es frecuente que se asocie con 

agresión en años posteriores (Rasmussen, y Levander, 1996). 

Estudios retrospectivos respecto a la conducta antisocial han reportado que las 

conductas problemáticas como problemas de disciplina, consumo de drogas y uso 

de alcohol, la afiliación con bandas. el acceso y uso de armas persisten a través 

del tiempo (Owyer, Osher, yWarger, 1998). 

Diversos investigadores reportan que la variedad, frecuencia y severidad de 

conductas antisociales que se presentan durante la infancia es muy probable que 

continúen en la edad adulta (Robins, 1978), presentando en la adolescencia el uso 

frecuente de drogas y delincuencia, y problemas de drogas en la edad adulta 

(Loeber, 1988). 

Las variables que mantienen la agresión precipitada por factores personales y 

contextuales, mantendrán los eventos o disminuirán, depende de las respuestas 

que generen. Asl, pueden mantenerse las conductas agresivas y pueden 

fortalecerse a través de reforzamiento positivo. por ejemplo, ganando el acceso a 

las actividades preferidas; o reforzamiento negativo, por ejemplo, la reducción de 

interacciones aversivas (Allen, 2000). 

Considerando el sustento teórico encontrado de la conducta agresiva es 

importante conocer los factores familiares y escolares que son de riesgo para que 

se presente y se desarrolle dicha conducta. 

¿Cuáles son las diferencias en el ambiente familiar y escolar entre los niños que 

muestran conducta agresiva y los niños que no muestran dicha conducta? 

Los objetivos del presente estudio son los siguientes: 
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o Identificar si existen diferencias en la Interacción entre padres e hijos 

que muestran conducta agresiva y los que no muestran conducta 

agresiva. 

o Identificar si existen diferencias en la interacción del nioo con sus pares 

y con el maestro en el ambiente escolar. 

o Identificar si existen relación entre el comportamiento del papá y el 

comportamiento del niño. 

o Identificar si las interacciones que mantienen la conducta agresiva se 

relacionan con factores como el estrés, el ambiente familiar y la 

disciplina. 

TESIS CON ·~ . 
FALLA DE omcd~t 43 



MÉTODO 

P•rtlt:IP11ntes 

Participaron 281 niños de nivel socioeconómico bajo que cursaban la educación 

primaria en siete escuelas oficiales de la delegación lztapalapa del Distrito 

Federal. También, participaron en el estudio los 281 padres de éstos niños, en su 

mayoría madres de familia, y 56 profesores. La selección y clasificación de los 

participantes se realizó utilizando el Cuestionario de Agresividad Infantil -CAl

{Chaparro, Fulgencio y Mercado, 1997), de esta manera se integraron dos grupos, 

uno de niños clasificados como niños que presentan conducta agresiva, aquellos 

que cayeron en un percentil mayor a 75 {n=156), de los cuales 123 son niños y 33 

niñas; y otro grupo se formó por los clasificados como niños que no presentan 

conducta agresiva, aquellos que cayeron en un percentil menor a 25 {n=125), de 

los cuales 59 son niños y 66 niñas. Los niños que cayeron en los percentiles del 

26-74 no fueron considerados. 

lnstrum•ntos d• m•dlcl6n 

Para la evaluación de la muestra se utilizaron tanto sistemas de observación 

directa como escalas psicométricas que miden factores asociados al desarrollo y 

que han sido utilizados en el estudio general del que se tomó la muestra; estos 

instrumentos se describen a continuación. 

Sístem•s de obs•rv•cl6n dlrect• 

Con el propósito de evaluar la conducta agresiva de los niños en su interacción 

con los diversos agentes involucrados se utilizaron los sistemas de observación 

directa de la conducta en las diadas padre-hijo (ver tabla 1 ), maestro-alumno (ver 

tabla 2) y niño-compañero (ver tabla 3). Estos sistemas de observación directa se 

derivaron a partir de una serie de investigaciones previas donde se evaluaba la 
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interacción de la ~lada padre hijo. En este sentido, las categorlas conductuales 

que conforman los instrumentos de observación utilizados en este estudio, se 

desprendieron de sistemas cuya validez ha sido comprobada a lo largo de 

múltiples investigaciones (Ayala, Fulgencio, Chaparro y Pedroza, 2000; Stevenson 

y Fantuzzo, 1984) (La definiciones operacionales de las categorlas de observación 

directa asl como los formatos para el registro se presentan en los ANEXOS 2. 3, 4 

y 5). 

Cada uno de los sistemas de observación directa utilizó un formato de registro de 

intervalo parcial de tiempo de 10 segundos en un periodo de observación de 10 

minutos, es decir. en cada intervalo de 10 segundos se registraron todas aquellas 

conductas consideradas en las categorfas del formato (ver tablas 1, 2 y 3; y 

ANEXOS 3, 4 y 5) que fueron emitidas por el padre, el maestro o el niño 

respectivamente, registrándose una misma conducta sólo una vez por cada 

intervalo, durante 10 minutos continuos. Este sistema permitió el registro de las 

siguientes categorlas conductuales: 

Conduct- d•I padre Conductae del nlfto 

Instrucción lnespecifica 

Contacto Flslco Negativo 

Premiar 

Ignorar Conductas Adecuadas 

Ignorar Conductas Inadecuadas 

Critica 

No Oportunidad 

Verbales Negativas 

Contacto F is leo Negativo 

No Seguir Instrucción 
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T•bl• 2. Obaervaclón en S•lón de CI••••: DiMla m-atro-alumno 

Conductaia del maestro Conductas del nlfto 

Instrucción lnespecifica Verbales Negativas 

Contacto Físico Negativo Contacto Fisico Negativo 

Premiar No Seguir lnstrucclón 

Ignorar Conductas Adecuadas 

Ignorar Conductas Inadecuadas 

Critica 

Ob-rv•clón del Nlfto en el Recreo: 
Df•d• nlfto..compaftero 

Contacto Flsico Negativo 

Contacto Fisico Positivo 

Verbales negativas 

Permanecer Solo 

Conducta Prosoclal 

En la observación directa en casa, se registraron las categorlas observacionales 

tanto para el padre como para el niño: dentro del salón de clase, se registraron 

tanto para el maestro como para el niño y en la situación de recreo sólo se 

registraron las categorlas observacionales del niño, procurando que cada registro 

se realizara aproximadamente en el mismo horario. Cabe agregar que en situación 

de escuela había varios niños a observar, por lo cual, ellos no sablan a quien se 

estaba registrando. 

Todas las categorías de observación fueron elaboradas a partir de una serie de 

registros anecdóticos del comportamiento y probadas a través de varias 

aplicaciones. Este proceso concluyó con el establecimiento de su validez al 

realizar diferentes estudios en donde se evaluó la confiabilidad de las mismas, asl 

como la calidad de la interacción, a través de la validación social de las categorlas 

(González, Vargas, Galván, y Ayala, 1998). 
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Es importante. señalar que la codificación de las categorlas se llevó a cabo 

después de proporcionar entrenamiento a los observadores sobre las diferentes 

maneras como puede manifestarse una categorla. Dicho entrenamiento consistió 

en observación y registro a través de videos que contenfan un repertorio suficiente 

de las conductas a observar; asl las observaciones realizadas a través de éstos 

sistemas de observación fueron confiabilizados a través del Indice de 

concordancia entre observadores para un 200/o de las sesiones, el cual se obtuvo 

mediante la fónmula de porcentaje de acuerdos que se simboliza Ao = --'-ª-
la +Id 

Y proporciona la confiabilidad entre observadores e interobservadores; en donde 

Ao es el grado de acuerdo, I• es el número total de acuerdos entre observadores, 

Id es el número total de desacuerdos entre observadores. En donde un "acuerdo" 

es definido como la codificación de una unidad de análisis en una misma categoría 

por distintos observadores .. Los porcentajes de concordancia a obtener fluctuaron 

entre un 97% y un 100%. 

Escalas d• medición pslcométrlca 

1. Cuestionario de Agresividad Infantil (CAi; Chaparro, Fulgencio, y Mercado, 

1997). Este es un instrumento que proporciona un Indice del comportamiento 

agresivo del niño, a través del reporte del padre o de la madre, que es la persona 

que responde los reactivos, es auto-aplicable, de lápiz y papel y consta de 29 

reactivos que consisten en afinmaciones acerca de la presencia de conducta 

agresiva en los niños. Su confiabilidad alpha de Cronbach es de 0.82 (ver 

ANEXO - 1). 

2. Indice de Estrés en la Crianza (Abidin, 1996; traducción al español y 

adaptación por Ortiz y Ayala, 1999). Este instrumento está diseñado para 

identificar las áreas estresantes en la disciplina patema y conducta del niño. Bajo 

el supuesto de que la cantidad de estrés total que un padre experimenta está en 

función de las caracteristicas salientes del niño, del padre y de las situaciones que 

están relacionadas directamente con el rol de ser padre. Las caracterlsticas del 

47 



niño se miden con base en 6 subescalas que son: distractibilldad-hiperactlvidad, 

humor, demanda, reforzamiento del padre, adaptabilidad y aceptabilidad. Las 

variables situacionales y de personalidad del padre se evalúan con base en 7 

subescalas: competencia, restricción al rol, aislamiento, depresión, apego, relación 

con el cónyuge y salud. Este instrumento de evaluación consta de 120 reactivos 

con 5 opciones de respuesta tipo likert que van de CA = Completamente de 

Acuerdo, A = De Acuerdo, NS = No esta Seguro, D = En Desacuerdo y CD = 
Completamente en Desacuerdo; es autoaplicable, Este instrumento es confiable 

con un alpha de Cronbach de 0.91 (ver ANEXOS 8 y 9 ). 

3. Inventario de Prácticas Disciplinarias (Chiquini, 1997). Este instrumento se 

basa en el DSM-IV Review for Parent lnadequate Discipline (PID), consta de 22 

reactivos que avalúan la disciplina de los padres clasificándola en las siguientes 

categorías: consistente, irritable explosiva, baja supervisión y apego, inflexible 

rígida y dependiente del humor. El indice de confiabilidad de Cronbach de este 

instrumento fue de 0.84. Sin embargo, el análisis factorial con rotación varimax 

agrupó a los reactivos en 5 factores que no corresponden con las dimensiones 

propuestas por el instrumento, por lo que actualmente se continúa trabajando en 

este instrumento(ver ANEXOS 1 O Y 11 ). 

4. Escala de Ambiente Social Familiar, fonna R (Moos, 1974; traducción y 

adaptación Ayala, Vázquez, Aduna, Echeverria, y Mata, 1996). Esta escala evalúa 

el ambiente social y familiar del sujeto, explorando diversas áreas como cohesión, 

expresividad, conflicto, independencia, orientación a metas, orientación cultural e 

intelectual, recreación, religiosidad, organización y control. Respecto a la 

confiabilidad del instrumento, se obtuvo un alpha de Cronbach de 0.78. En 

cuanto a la validez del instrumento se obtuvieron correlaciones de phi y chi 

cuadrada, obteniendo puntajes de 0.80 a 1.00 (ver ANEXOS 6 y 7). 
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Procedimiento 

En el estudio de donde fue tomada esta muestra primero se establecieron 

acuerdos con las escuelas primarias oficiales de la delegación lztapalapa para 

realizar el trabajo en éstos planteles. 

Una vez aceptada la propuesta solicitaron su participación en el estudio a 7 

directores de las escuelas primarias seleccionadas de dicha delegación; 

posteriormente a la aceptación se determinó la fecha para sensibilizar a los 

docentes acerca de la importancia de su participación en el estudio. 

A través de una convocatoria reunieron a los padres de familia y se les aplicó el 

Cuestionario de Agresividad Infantil (CAi) con la finalidad de clasificar a los niños 

denominados como agresivos y no agresivos. Después de los resultados 

obtenidos por el CAi se convocó nuevamente a los padres de los niños 

seleccionados para obtener su consentimiento de participación en el estudio. 

A continuación se presenta la distribución de la muestra en función del grado 

escolar que cursaban los participantes (ver tabla 4). 

Tabla 4. Dl•lribución de la muestra en función del 
grado esc:olar 

Grmdo escol•r No de partlcleant•• 
Primero 14 
Segundo 56 
Tercero 58 
Cuano 57 
Quinto 47 
Sexto 49 

Total 281 

. -·- -----; 
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Con base en el C!iseño de un estudio longitudinal de grupos cohort, se llevaron a 

cabo tres olas anuales de evaluación, que consistieron en el levantamiento de 

datos de la muestra seleccionada en escenarios naturales como la casa y la 

escuela (escuela-salón y escuela-recreo). 

El procedimiento fue el mismo para cada una de las olas de evaluación, es decir, 

en cada una de las tres olas, se realizaron semanalmente 3 visitas en cada 

escenario (casa y escuela), cuidando que cada visita se realizara 

aproximadamente en el mismo horario. Durante la primera visita a casa se realizó 

la observación directa de la interacción padre-hijo durante 10 minutos, y 

posteriormente se aplicó el Índice de Estrés en la Crianza; en la segunda visita 

nuevamente se registró la interacción y se aplicó el Inventario de Prácticas 

Disciplinarias; por último, en la tercera visita se llevó a cabo otro registro de la 

interacción padre-hijo y se aplicó la Escala de Ambiente Social Familiar. 

En cada una de las visitas la madre de familia (en su mayoria) recibía la 

instrucción: "realice alguna actividad escolar con su hijo", y de antemano sabían 

pero se les recordaba que desconectaran el teléfono y alejaran cualquier dlstractor 

que pudiera interrumpir la actividad de ese momento. Se daba un tiempo para la 

adaptación y poder comenzar el registro. Concluido el registro observacional y los 

participantes su interacción se procedía a la aplicación del cuestionario 

correspondiente al día de la aplicación. 

En el escenario escolar se realizaron dos tipos de observación, en tres ocasiones 

semanales: la observación durante 10 minutos de la interacción maestro-alumno 

en el salón de clases, y la observación durante 10 minutos de la interacción del 

niño con sus compañeros en el recreo. 

En las interacciones padre-hijo y maestro-alumno, el padre y el maestro no sabían 

que también era registrada su conducta, solo sabían que se observaba al niño. 

so 



Por último se llevó a cabo el análisis estadlstico, primero se obtuvo un promedio 

de los datos obtenidos en las tres olas de evaluación. Posteriormente, se obtuvo la 

variabilidad a partir de obtener la desviación estándar para cada variable y el nivel 

de significancia con un parámetro igual o menor a 0.05 para obtener las variables 

estadlsticamente significativas, y a continuación se obtuvieron diferencias entre el 

grupo de niños que presentan conducta agresiva y el grupo de niños que no 

presentan conducta agresiva a través de la prueba "t" de Student, después se 

obtuvieron relaciones entre las variables a partir de la correlación de Pearson. 

SI 



RESULTADOS 

La selección y clasificación de la muestra se realizó a través del Cuestionario de 

Agresividad Infantil (CAi), quedando integrado un grupo (n=156; 123 niños y 33 

niñas) clasificado como niños que presentan conducta agresiva a partir de un 

puntaje mayor al percentil 75, y otro grupo (n=123; 59 niños y 66 niñas) clasificado 

como de niños que no muestran conducta agresiva, es decir, quienes puntuaron 

abajo del percentil 25, quedando de esta manera una muestra de 281 

participantes. 

Los resultados se obtuvieron a partir de una serie de análisis de "(' de Student 

para obtener diferencias entre niños que muestran conducta agresiva y niños que 

no muestran conducta agresiva en dos ambientes diferentes: casa y escuela

salón y escuela-recreo; Chi Cuadrada para obtener diferencias en Ja presencia de 

conducta agresiva entre niños y niñas; y Correlación de Pearson (Hernández, 

Fernández y Baptista, 1998) para identificar Jos factores asociados tanto a Ja 

conducta agresiva como no agresiva en cada uno de Jos ambientes mencionados. 

Diferencias entre niños que muestran Conducta Agresiva y Niños que no 

muestran Conducta Agresiva en Observación Directa en Casa y Escuela 

Las diferencias entre niños que muestran Conducta Agresiva y Niños que no 

muestran Conducta Agresiva en Observación Directa en Casa en el Registro de 

Observación Directa en casa arrojaron diferencias estadistlcamente significativas 

únicamente en la categoria de "Critica" por parte del padre (ver tabla 5). Se puede 

observar que Jos papás de niños que muestran conducta agresiva presentan con 

más Ja conducta de "Critica" en comparación con los papás de niños que no 

muestran conducta agresiva ( t(1,214) = -3.00, p<.003). 

TESTC' Ci',"i,J 
' A'J..J t._..."i'.: 
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T•bí• S Dlferene•- entra Nlftoe que Pf9-nbln Conduct9 Agreelv• Va 
Nlft09 que no pre-na.. Condueut ....... .,,,. en Obeerveclón 
Dlrect• en c .... 

CATEGORIA GRUPO X Da .. , .. Slg 
CONDUCTA No agresivo 3.01 2.36 
DEL PADRE CltmCA Agresivo 4.11 2.97 -3.00 .003 

No agresivo 1.45 1.81 
VEltBAL Agresivo 2.64 3.09 ·3.47 .001 

CONDUCTA 
DEL Nlf"i.10 No agresivo 1.77 1.64 

NO SIGUE Agresivo 3.69 3.31 -5.32 .000 
llilS:Z:81 ICClálil 

Respecto al Registro de Observación Directa al niño en casa, se encontraron 

únicamente diferencias estadisticamente significativas en las categorias "Verbal 

Negativo" y "No Seguir Instrucción" (ver tabla 5). En la "Categoría Verbal Negativo" 

podemos observar más en los niños que muestran conducta agresiva en 

comparación a los niños que no muestran conducta agresiva (t (1,216) = -3.47, 

p<.001). 

En cuanto a la categorla "No Seguir Instrucción" (ver tabla 5) encontramos más 

esta conducta en los niños que muestran conducta agresiva en comparación con 

los niños que no muestran conducta agresiva (t (1,216) = -5.32,p<.OOO). 

Asimismo, las diferencias entre niños que presentan Conducta Agresiva y Niños 

que no presentan Conducta Agresiva en el Registro de Observación Directa en 

escuela únicamente se encontraron diferencias estadlsticamente significativas 

entre la conducta del maestro hacia los niños en las categorias "Fisico Negativo" e 

"Ignorar Conducta Inadecuada" (ver tabla 6). 

Para la conducta "Físico Negativo" por parte del maestro se encontró que los 

maestros presentan más conductas físico negativo hacia los niños que muestran 

conducta agresiva en comparación a los niños que no muestran conducta agresiva 

(t (1,221) = -2.55, p<.012). 

TESIS CON 
F'.1\LLA DE ORIGEN 53 



Respecto a la categoría de "Ignorar Conducta Inadecuada" (ver tabla 6) se 
observó que los maestros Ignoran más la conducta Inadecuada de los niños que 

presentan conducta agresiva en comparación con los niños que no muestran 

conducta agresiva (t ( 1,220) = -3.49, p<.001 ). 

T•ble• Dlf9rencl- entre Nh\o. que p ... -ntan Conduct. Agreelve Va Nlftoe 
que no .,,_,...,, Conductm Agrealv• en Obaent.cl6n Dlrect. en 
Eecuel•. 

CATEGORIA GRUPO X Da .. , .. Slg 
FiSICO No !!Sresivo .037 .10 

NEGATIVO DEL Agresivo .14 .42 -2.55 .012 
CONDUCTA MAESTRO 
DEL PADRE IGNORA.ft No !!Sresivo 1.42 1.84 

CONDUCTAS Agresivo 2.82 3.80 -3.49 .001 
INADECUADAS 

VERBAL No !!Slresivo 0.88 1.18 
CONDUCTA NEGATIVO A~¡p·esivo 1.43 1.73 -2.73 .007 
DEL NIÑO Fis1co No!!Slres1vo 1.32 1.52 

NEGATIVO As,resivo 2.04 2.19 -2.83 .005 

Continuando con el Registro de Observación Directa, se encontraron únicamente 

diferencias estadísticamente significativas en las conductas que presentan los 

niños en el salón de clases, en las categorías "Verbal Negativo" y "Fisico 

Negativo" (ver tabla 6). 

Respecto a la categoría "Verbal Negativo" se observó más en los niños que 

presentan conducta agresiva en comparación con los niños que no muestran 

conducta agresiva (t ( 1,220) = -2. 73, p<.007). 

La categoría "Físico Negativo" se observó más en los niños que presentan 

conducta agresiva en comparación con los niños que no presentan conducta 

agresiva (t(1,222) = -2.83, p<.005). 

Cabe mencionar que no se encontraron diferencias estadísticamente significativas 

para ninguna de las categorías de observación en el recreo (se retomará en la 

discusión). 
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Dlferencl•• entre nlft09 que mueatr•n Conducte Agrealv• y nlft- que no 

mueatr•n Conducte Agrealv• en lnatrumento• de Medición Palcom6trtce 

En la Escala de Ambiente Social Familiar (FES) se encontraron únicamente 

diferencias estadísticamente significativas en las subescalas "Expresividad", 

"Orientación a Metas" y "Organización" (ver tabla 7). En la subescala de 

"Expresividad" los análisis mostraron que los papás de niños que muestran 

conducta agresiva perciben a sus familias con menor desenvolvimiento y 

expresión de sus sentimientos en comparación con los papás de niños que no 

muestran conducta agresiva (1(1,201) = 3.20, p<.002). 

Tabl•7 

CATEGORIA 
Exprealvldad 

onentaclOn • ... , .. 

Dlterencl•• entre nltt09 que pre-ntan conducta agreelv• y 
nltto. que no presenbln conducbl 99realv• en I• Eacata de 
Ambiente Social F•mlllar CFES> 

GRUPO X De ..•.. Sla 
No aarestvo 6.71 .88 

Agresivo 6.24 1.17 3.20 .002 
No agresivo 6.59 .56 

Asreslvo 6.37 .76 2.38 .018 
No agresivo 7.36 1.25 

Agresivo 6.98 1.51 1.99 .048 

Respecto a la subescala "Orientación a Metas" (ver tabla 7), se encontró que los 

papás de niños que presentan conducta agresiva perciben a sus familias con 

menos actividades orientadas a metas, comparados a los papás de niños que no 

muestran conducta agresiva (t (1,201) = 2.38, p<.018). Y para la subescala 

"Organización" se observó que los papás de niños que muestran conducta 

agresiva perciben a sus familias faltos de responsabilidad y de una estructura en 

la planeación de sus actividades, en comparación con los papás de niños que no 

muestran conducta agresiva (t(1,201) = 1.99, p<.048). 

En el Instrumento Indice de Estrés en la Crianza (IEC) únicamente se encontraron 

diferencias estadlsticamente significativas en las dimensiones "Restricción al Rol" 

y "Estado de Animo Negativo" (ver tabla 8). 
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Respecto a la di~en.sión "Restricción al Rol" se encontró que los papás de niños 

que muestran conducta agresiva ejercen con menos libertad sus diferentes 

funciones como padres en comparación con los niños que no muestran conducta 

agresiva (t(1, 199) = -2.07, p<.039). 

Tabl•8 

CATEGORiA 
Reetrtcción al Rol 

Eat.-do de Animo 
Neg.tlvo 

No agresivo 17 .40 
Agresivo 18.57 

No agresivo 10.74 
Asreslvo 11 . 79 

2.92 -2.07 .039 
4.99 
2.64 -2.56 .011 
3.16 

Y para la dimensión "Estado de Animo Negativo" (ver tabla 8), se observó que los 

niños que muestran conducta agresiva presentan más estados de ánimo negativos 

que los niños que no muestran conducta agresiva (t (1,200) = -2.56, p<.011 ). 

En el Inventario de Prácticas Disciplinarias únicamente se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas en las categorías de "Baja Supervisión y Apego" e 

"Irritable Explosiva" (ver tabla 9). Se observó que los papás de niños que muestran 

conducta agresiva presentan poco interés y no se involucran en las necesidades 

de sus hijos en comparación con los papás de niños que no presentan conducta 

agresiva (t (1, 199) = -3.38, p<.001 ). 

Tabla9 

CATEGORIA 
Baja Supervi•lón y 

Apego 
lrrit.9bl• Exploelva 

Diferencia• entre nlftoe que pte9ent8" conductll q,..lva y 
nlftoa que no pre-nt8" conducta ag,...iva en el lnven .. rto 
de Pr6c:tlc- Dl•clpllnart- (IPD> 

GRUPO X De •. ,.. SIR 
No agresivo 5.01 1.77 -3.38 .001 

Agresivo 6.06 2.62 
No agresivo 3.39 2.30 -2. 72 .007 

Agresivo 4.22 2.01 
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Con respecto a la categoría de "Irritable Explosiva", los análisis mostraron que los 

papás de niños que muestran conducta agresiva tienden a reaccionar de manera 

violenta al disciplinar a sus hijos (ver tabla 9), en comparación con los papás de 

niños que no muestran conducta agresiva (t(1,199) = -2.72, p<.007). 

Daferenclaa entre nli'loa y nli'laa que muestran Conducta Agresiva y No 

Agresiva 

Después de dividir la muestra en dos grupos: un grupo clasificado como de niños 

que muestran conducta agresiva (n=156) y otro grupo clasificado como de niños 

que no muestran conducta agresiva (n=123), a partir de la Chi cuadrada 

encontramos que del total (n= 123; 59 niños y 66 niñas) de participantes que no 

presentan conducta agresiva. el 47% son niños y el 53% son niñas. Del total 

(n=156; 123 niños y 33 niñas) de participantes que muestran conducta agresiva el 

79% son niños y el 21% son niñas (ver tabla 10). Lo que indica un mayor número 

de niños varones en la submuestra de niños que presentan conducta agresiva. 

T•bla 10 Diferenci- entrw nlnoe y nifta• que 
pre-ntan conduci. agresiva y no 
aar-lva. 

GENERO 
CONDUCTA NINOS NINAS FRECUENCIAS 
No agresiva 59 H f 

81 44 fe 
Agresiva 123 33 f 

101 55 fe 
Chl cuadrada • 30.•5. Sis. e pop 

Análisis de Correlación de la observación Directa en Casa y en Escuela 

En el análisis de correlación de los datos obtenidos a través de Observación 

Directa entre padre e hijo se encontró una relación estadlsticamente significativa 

únicamente en las categorías de "Verbal Negativo" y "No Sigue Instrucción" por 

parte del niño, así como la categoría de "Critica" por parte del padre (ver tabla 11 y 

ANEXOS 12 y 13). 
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T•llll• 11 Obaerv•clón Dl~ta en 
C•- .,.,.. Nlftoe que 
mue81rMt Conducta .. ,,.. .. ,, •. 

Verb• Negativo 
CATEGORiAa (del nlllol 

Crttlc• .213 
(del P8d,.I Slg .. 025 

En la correlación respecto a los datos obtenidos por medio de la Observación 

Directa en Casa se observó tanto para niños que muestran conducta agresiva 

como para niños que no muestran conducta agresiva, que a mayor "Critica" del 

padre mayor "Agresión Verbal" por parte del niño (ver tabla 11 y ANEXO 12), 

además en el segundo grupo, se observó también que a mayor "Critica" del padre 

mayor "Desobediencia por parte del niño" (ver tabla 11a y ANEXO 13). 

T•llll• 11• Ob••rv•clón Dlrecm en C•
p•r• nlftoe que no muealr•n 
Conduct• Apreelv•. 

Verb .. 
CATEGORIAS Neg .. lvo 

(delnlfto> 

Noalgu• 
lnatrucclón 
(delnlftO) 

Crllic• 
(del p•dr•) 

.344 
Slg .. 000 

.204 
Sig .. 037 

En el análisis de correlación de los datos de la Observación Directa en Escuela

Salón entre el maestro y el niño se encontraron relaciones estadlsticamente 

significativas, únicamente en la categoria de "Flsico Negativo" por parte del niño, y 

en las categorlas "Físico Negativo" e "Instrucción lnespeclfica" por parte del 

maestro sólo en el grupo de niños que muestran conducta agresiva (ver tabla 12 y 

ANEXO 12). 
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Tabl• 12 0...rv•cl6n Directa en Eacuel• 
par• Nlftoe q..- mueair.n 

Conduct. F?l~~~-EGATIYO 
CATEGORIAS DEL NIÑO 

Ffalco NegMlvo 
(del rnaeatro) 
lnatruccl6n 
lneapeclftc. 

(del rn.eatrol 

.240 
Slg .. 011 

.187 
Sig .. 049 

En las observaciones de niños que muestran conducta agresiva se encontró que a 

mayor conducta "Físico Negativa" e "Instrucción lnespeclfica" por parte del 

maestro se presenta mayor conducta "Físico Negativo" por parte del niño (ver 

tabla 12 y ANEXO 12). 

Análisis de Correlación entre los Instrumentos de Medición Pslcométrlca 

El análisis de correlación entre los datos obtenidos del Inventario de Prácticas 

Disciplinarias y la Escala de Ambiente Social Familiar muestran relaciones 

estadísticamente significativas únicamente en las categorías de"Baja Supervisión 

y Apego" e "Irritable Explosiva", asi como para "Expresividad" y "Organización" 

(Ver tablas 13 y 13a). 

COtTel.c16n entre el lnvent•rlo de 
Prktlc- Dlaclplln•rt- (IPD) y I• 
Eac.t• de Ambiente Social F•mlll• 
(FES). en NU\oe que mueatr9n 
Conduct• Ap,..lv•. 

IPD 
1191• Supervlalón lrrtt•ble 

y Apego Exploalv• 

EMpreslvldad -.525 -.366 

FES-::o~r~g~..,..,.,.,~~-="""•6n,,,...~~-s~~~.~~~~°;>~º~~~-s-~~.~~~~º~º-º~ 
Slg .. 000 Slg .. 000 
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En las familias de niños que muestran conducta agresiva al igual que en las 

familias de los niños que no muestran esta conducta, se encontró que se 

relacionan de manera negativa la disciplina de "Baja Supervisión y Apego" y 

disciplina "Irritable Explosiva" con "Expresividad" y "Organización" (ver tablas 13 y 

13a). 

T•bla 13- Correl.clón entre el lnvent•rio de 
Prktlc.e Dleclpllnarl- (IPD) y I• 
E•c.I• de Ambiente Social F•millar 
(FES). en Nlftoe que no mu-tran 
Conducta Aprealv•. 

IPD 
B•J• Supervlalón lrrttable 

y Apego E•pl09lva 

Expresividad -.263 -.253 

FES..,.O~r~g.~n~l~z~•c~l~o~n,...-~~s~~~-~~i~:~'~~~-s-~~-~~~~º~15~ 
Slg .. 000 Sig .. 000 

En el análisis de correlación entre los datos obtenidos en los Instrumentos 

Inventario de Prácticas Disciplinarias y el indice de Estrés en la Crianza. se 

encontraron relaciones estadlsticamente significativas únicamente en las 

categorias de "Baja Supervisión y Apego", "Irritable Explosiva", asl como en las 

dimensiones de "Restricción al Rol" y "Estado de Animo Negativo". 

En el análisis de niños que muestran conducta agresiva se encontró que a mayor 

"Baja Supervisión y Apego" por parte de los padres, lo niños presentan "Estado de 

Animo Negativo" (ver tabla 14). En los niños que no muestran conducta agresiva 

también hay un a correlación significativa en estas dimensiones (ver tabla 14a). 
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T•bl• 14 COIT91.cl6n entre al lnventslo de 
PÑICU~• DlecfpliNlrt- (IPD• y •• 
indice de Eetr6• en I• Crl•na. (IEC•.•n 
Nllloe que muaatran Conducta 
Aarealv•. 

IPD 
lnit•bl• 

Exploelv• 
RaatrlcclOn .341 

•I Rol Slg .. 000 
IEC ~:E~s~tMl...,.,o~de.,,.,..~~~~.~4~1~4~~~~~.~5~09,,..-~ 

Animo Sig .. 000 Sig .. 000 
Negmt:lvo 

En cuanto a la categoría "Irritable Explosiva" para el análisis de niños que 

presentan conducta agresiva, al igual que los niños que no muestran conducta 

agresiva, se encontró que a mayor empleo de disciplina "Irritable Explosiva" hay 

mayor "Restricción al Rol", y los niños presentan "Estado de Ánimo Negativo" (ver 

tabla 14y 14a). 

T•bl•14a Correlación entre el lnvent•rlo de 
Prktlc- Diaclplln•ri•a (IPD• y el 
Indice de E•t,.. en I• Crt•na• (IEC•.•n 
Nlftoe qua no mu-tren Conducta 
Aprealva. 

IPD 
B•J• SupervlelOn 

y Apego 
lrrlt•bl• 

Exploelv• 
Raetricclón .282 

al Rol Slg .. 007 
IEC~~E~s~t..i"""'"o_de..,....~~~~.~2~8~3~~~~--~.6~1~6~~ 

Animo Sig •• 006 Sig •• 000 
Negmt:lvo 
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En el análisis de correlación entre los datos obtenidos del Indice de Estrés en la 

Crianza y la Escala de Ambiente Social Familiar, se encontraron relaciones 

estadísticamente significativas únicamente en las dimensiones de "Restricción al 

Rol" y "Estado de Animo Negativo", con "Expresividad" y "Organización" (ver tablas 

15y15a). 

Tabta19 Corretacl6n entra la Eecala del 
Ambiente Social Famlll• ( FES) y el 
Indice de E•t'*• en la Crl•n&8 (IEC). en 
Nllloe que mueetran Conducg 
Aareslva. 

IEC 

ReatrlcclOn 
al Rol 

EstHode 
Animo 

Negmlvo 

FES 
Eapraalvldad 

-.261 
Sig .. 006 

-.263 
Slg .. 006 

En los niños que muestran conducta agresiva se observó que cuando hay poca 

"Expresividad" en estas familias, los padres presentan "Restricción al Rol", y los 

niños presentan "Estado de Animo Negativo" (ver tabla 15). 

Tabla 1 s. corre1ac1on entre la Escala del 
Ambiente Social Familiar ( FES) 
y el indice de Est.... en la 
Crian.. (IEC). en Nlftoe que no 
mu-tr.n Conduc:U Apreslva. 

IEC 
EaUMlode 

Ánimo 
Neaatlvo 

FES 
Organla.:16n 

-.249 
Sig .. 017 

En las familias de los niños que no muestran conducta agresiva, se observó que 

se relacionan de manera negativa la subescala de "Organización" con el "Estado 

de Animo Negativo" en el niño (ver tabla 1 Sa). 
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DISCUSIÓN 

A través de la presente investigación dirigida a conocer los factores familiares y 

escolares que son de riesgo para que se presente y desarrolle la conducta 

agresiva, los resultados obtenidos permiten sugerir que existen diferencias en el 

ambiente familiar y escolar entre los niños que muestran conducta agresiva y los 

niños que no muestran dicha conducta. 

En el ambiente familiar de niños que presentan conducta agresiva se encontró que 

los padres tienen poca comunicación con sus hijos, no establecen normas, hay 

desorganización (es decir, la falta de estructura en cuanto a la planeación de 

actividades), falta de metas y el empleo de disciplina violenta, y la baja supervisión 

y apego. Respecto a los niños que no presentan conducta agresiva se observó 

que en estas familias hay mayor organización y comunicación, asf como estilos de 

disciplina adecuados como la supervisión y apego. 

Los resultados de la investigación en el ambiente escolar orientan a pensar que 

existe la posibilidad de que la conducta agresiva se presente también en este 

escenario por el manejo inadecuado por parte del profesor en la conducta del niño, 

y por la falta de habilidades sociales por parte del niño en la solución de 

problemas en su vida cotidiana. Esto es posible que refuerce la reacción agresiva 

del niño aprendida en la interacción padre-hijo. 

Además, de acuerdo con diversas investigaciones, quienes reportan que las 

amenazas frecuentes y el rechazo por parte de los padres se presentan más en 

niños que muestran conducta agresiva (Medicina y Familia, 2002; Campbell, 1991; 

McMahon y Forehand, 1988; y Kelso y Stewart, 1983), coinciden con la presente 

investigación, ya que se observó que los padres de niños quienes presentan 

conducta agresiva tienden a emplear la critica, conducta que puede ser percibida 

por el niño como rechazo o amenaza de sus padres. 
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También se encontró que los niños que presentan conducta agresiva muestran 

mayor agresión verbal, lo cual, es reportado por Herbert (1983), quien sustenta 

que los niños mayores (más de 6 años de edad) emplean más la agresión verbal. 

Asimismo, diferentes investigadores sustentan que cuando los niños no siguen 

instrucciones de los padres es una conducta que incrementa las actividades 

negativas, ya sea en casa o en la comunidad (Kazdin, 1993; Robins, 1992; 

Farrington, 1991; Reid y Patterson, 1989; y Loeber. 1982), lo que coincide con los 

resultados obtenidos en la presente investigación. 

Los resultados de la relación entre las conductas del padre y del hijo muestran que 

la presencia de la critica por parte del padre genera la agresión verbal y la 

desobediencia por parte del niño. Esto puede ser explicado por lo que menciona 

Patterson (1982), que toda agresión verbal puede ser expresada a través de 

palabras o gestos que sean amenazantes o que causen malestar a otra persona. 

Asi cuando una persona es agredida puede responder de dos maneras: 

someterse a la agresión o contraatacar. Por otro lado, Watson (1965, en Flores y 

Gómez. 2002), refiere que la agresión se dirige a las personas más cercanas, en 

este caso a los padres. 

Otros aspectos importantes encontrados en el presente estudio es que la falta de 

expresividad, organización y orientación a metas son factores probablemente 

asociados con la conducta agresiva (Al Ansari, Hamadeh, Mata. y Mahoon, 2001 ). 

Además estos autores mencionan que el estar en un ambiente familiar 

desorganizado expone a los niños a una gran tensión. Al respecto otros 

investigadores encontraron que la dificultad de los padres para comunicar y 

establecer con los hijos normas es un factor que incrementa la posibilidad de que 

se involucren en conductas problema (Oetting y Oonnermeyer, 1998). 
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Otros investigadores han. encontrado que la organización en las actividades 

familiares, y el logro de objetivos y metas propuestas son comunes de los padres 

que guían y supervisan el comportamiento de los hijos (Osofsky y Osofsky, 2001; 

Rojo, 1998). 

Asimismo, se encontró que los padres de niños que muestran conducta agresiva 

ejercen con menos libertad su rol, posiblemente este resultado tiene que ver con la 

asignación cultural de las actividades, es decir, la madre se dedica al cuidado de 

los hijos, y si trabaja los ingresos son para el cuidado de éstos; y al padre se le ha 

asignado el rol de proveedor económico (Ross y Van Willigen, 1996), siendo el 

factor económico importante a considerar, ya que este promueve la falta de 

atención en general, tanto de los hijos como de la persona misma (Juárez, 1999; 

Martin, Earieyuwine, Blackson, y Vanyukov, 1994; Mützell, 1993). 

Respecto a los niños que presentan conducta agresiva manifestaron más estado 

de ánimo negativo, esto puede deberse a diversas situaciones contextuales como 

el abuso físico de las personas que están a su alrededor, este abuso puede 

presentarse en diversas dimensiones: agresión verbal, abuso físico, abuso sexual, 

rechazo de los padres, conflicto entre los padres, la disciplina de los padres y 

conductas adictivas, entre otros (Medicina y Familia, 2002; Gameski y Diekstra, 

1997). 

También se encontró que la Baja Supervisión y Apego y la Disciplina Irritable 

Explosiva posiblemente sean factores propicios para que se desarrolle la conducta 

agresiva, esto puede influir en el establecimiento de reglas dentro de la casa. en la 

disminución de la atención a los hijos y aumenta la probabilidad de conducta 

violenta (Patterson, Reid y Dishion, 1992; Baumrind, 1967; McCord, McCord y 

Howard, 1961: Andry, 1960; Bandura y Walters. 1959; McCord, McCord y Zob, 

1959; Burt, 1929). 
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Respecto a las observaciones en la escuela se encontró que en presencia de 

conducta físico negativa e instrucción inespeclfica por parte del maestro se 

incrementa la conducta físico negativa del niño. Esto puede deberse como ya se 

explicó a la reacción ante una agresión, de someterse o contraatacar (Patterson, 

1982). Además si se considera que la Instrucción lnespeclfica si no es clara 

genera la desobediencia y la falta del seguimiento de instrucciones, lo cual, 

también promueve la agresión, tanto del niño como del maestro (Chaparro, 2001: 

Kazdin, 1993; Robins, 1992; Farrington, 1991; Reid y Patterson, 1989; Loeber, 

1982). 

La presencia de conducta físico negativa e ignorar éstas por parte del maestro 

pueden reforzar la conducta agresiva, este resultado coincide con lo encontrado 

por diversos autores quienes reportan que en los diferentes ambientes se refuerza 

la conducta agresiva (Kazdin, 1993; Robins, 1992; Golstein y Keller, 1991: 

Farrington, 1991: Reid y Patterson, 1989; Loeber, 1982: Stokes y Baer, 1977: 

Bandura y Walters, 1969; Bandura, 1960). 

Como ya se mencionó en la relación padre-hijo es típico que los niños mayores (6 

años o más) que presentan conducta agresiva, utilicen la agresión verbal, pero 

también emplean la agresión física. Asimismo se encontró que éstas conductas en 

el ambiente escolar pueden ser reforzadas (Carnis, Cadwallader, Estell y 

Neckerman, 1997; Goldstein y Keller, 1991; Bandura y Ribes, 1977; Short, 1968). 

Los resultados, tanto en niños que presentan conducta agresiva como los que no 

la presentan, mostraron que se relacionan de manera positiva las conductas 

verbal negativo del niño con la critica del padre. Además los niños que no 

presentan conducta agresiva muestran una relación positiva de No Seguir 

Instrucción con la Critica del padre. Como ya se mencionó, el niño percibe la 

critica como una agresión verbal, por lo que probablemente los niños responden 

de manera agresiva (Patterson, 1982; Watson, 1965, en Flores y Gómez, 2002). 
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Otros Investigadores reportan que las relaciones positivas en la Interacción padre

hijo han encontrado que una comunicación abierta. el apoyo en tareas, el 

reconocimiento de los logros y la dedicación de tiempo por parte de los padres 

promueven la presencia de conductas no agresivas, ya que proporcionan al niño 

oportunidades para establecer relaciones significativas con sus pares, lo cuales 

pueden ser factores protectores para que no se desarrolle la conducta agresiva 

(Alcalna y Vaz Leal, 2000; Hemández. 2000; Programa de Prevención de Drogas 

y Alcohol, 1995). 

Los resultados de la relación entre la dimensión disciplinarla de Baja Supervisión y 

Apego e Irritable Explosiva con las subescalas Expresividad y Organización 

indican que cuando existe poco interés e involucramiento por parte de los padres 

en las actividades de los hijos, y éstos reaccionan de manera violenta al 

disciplinar, hay poco desenvolvimiento y poca expresión de sentimientos. así como 

falta de responsabilidad y de una planeación en las actividades. Al respecto 

Kaufman y Widom (1999), reportan que el descuido de los hijos por parte de los 

padres aumenta la probabilidad de que éstos presenten conducta agresiva. 

Además. Paschall, Ennett, y Fevelllng (1996), reportan que un ambiente familiar 

tenso e interacciones violentas son factores de riesgo para que el niño presente 

conducta agresiva. 

La relación encontrada en las dimensiones de Baja Supervisión y Apego e Irritable 

Explosiva con Restricción al Rol y Estado de Animo Negativo (del niño) muestran 

que cuando hay poco interés por parte de los padres en las necesidades de los 

hijos, los niños presentan estados de ánimo negativos; y cuando los papás 

reaccionan de manera violenta para disciplinarios, éstos padres no tienen libertad 

para ejercer otros roles, y también los niños presentan estados de ánimo 

negativos. Esto lo sustentan diversos investigadores quinas plantean que la 

conducta de los padres que incluye el castigo y el rechazo emocional son factores 

que generan la conducta agresiva. pues con frecuencia se castiga físicamente a 

los niños más que a las niñas, las madres golpean más que los padres, los padres 
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ven más atributos del niño como la competencia y el nivel de dificultad percibida 

(Bamow, Lucht, y Freyberger, 2001; Day, Peterson y McCracken, 1998). 

En esta misma temática han encontrado que las mujeres tienen niveles más altos 

de enojo, que a mayor número de hijos aumenta el enojo más que en los padres, 

contribuyendo a éstos estresores las tensiones económicas y las tensiones 

asociadas al cuidado del hijo, sobre todo por los diferentes roles que asume la 

mujer (Ross y Van Willigen, 1996). 

Las relaciones obtenidas a partir de las dimensiones de Restricción al Rol y 

Estados de Animo Negativos con las subescalas de Expresividad y Organización 

indican que padres de niños que presentan conducta agresiva muestran que 

cuando hay poco desenvolvimiento y expresión de sentimientos en la familia, los 

padres no tienen libertad para ejercer otros roles, y además los niños presentan 

estados de ánimo negativos; y en las familias de niños no agresivos se encontró 

que cuando es menor la responsabilidad y la falta de organización en las 

actividades también son menores los estados de ánimo negativos. 

Estos factores pueden deberse a la dificultad de los padres para comunicarse con 

los hijos, y diferentes problemáticas que generan tensión, siendo los más comunes 

el descuido de los hijos, pleitos constantes por cambios de humor y agresiones de 

todos los integrantes de la familia, preocupaciones o dudas acerca de cómo 

enfrentar el problema, y cambios continuos en los sentimientos (Natera, en 

Hernández, 2001 ). 

68 



CONCLUSIÓN 

Los factores asociados con la presencia de conducta agresiva en la interacción 

padre-hijo involucran los tipos de relación en este ambiente próximo al niño, es 

decir, si el niño reacciona de manera hostil es por su ambiente, primero la relación 

con los papás quienes son afectados por diversas situaciones como las carencias 

económicas, las conductas adictivas, la poca posibilidad de ejercer diferentes 

roles, trayendo como consecuencia la falta de comunicación, el establecimiento de 

normas, la falta de estructura en la planeación de actividades, la falta de metas, el 

ejercicio de disciplina violenta y la baja supervisión de los hijos. 

Como consecuencia de los factores de riesgo generados en el ambiente familiar 

se pueden desencadenar las conductas agresivas en el ambiente escolar, lo que 

permite que éstas se mantengan, ya que existe la falta de control (manejo 

inadecuado) por parte del maestro en la conducta del niño, además de la falta de 

habilidades sociales, y del poder que el niño obtiene en algunas ocasiones sobre 

sus pares. Sin embargo, los diversos factores de riesgo están presentes también 

en familias de niños no agresivos, aunque éstos posiblemente cuenten con 

habilidades para enfrentar las situaciones difíciles de la vida cotidiana; como 

mayor organización, supervisión, comunicación y estilos de disciplina más 

adecuados. 

Pero no es posible afirmar que el ambiente escolar es ciertamente el que mantiene 

la conducta agresiva, pues para lograr identificar una generalización de un 

ambiente a otro, es necesario otro tipo de estudio que proporcione los indicadores 

que predigan dicha conducta. 

Cabe mencionar que en el ambiente escolar en recreo no se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas, probablemente debido a la dificultad de 

registrar al niño en ese escenario de constante movimiento, además de la 

situación en que se encontraba el niño, por ejemplo, es diferente registrarlo 
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cuando está consumiendo sus alimentos a cuando está jugando con otros niños. 

Se sugiere profundizar en la función de otras variables que reporta la literatura y 

que es importante estudiar, entre ellas, los factores resilientes (Munist, Santos, 

Kotliarenco, Suárez, Infante, y Grotberg, 1998), pues es interesante conocer como 

es que niños sometidos al mismo estilo disciplinarlo reaccionan de manera 

diferente, ya que estos factores son entendidos como la capacidad del ser humano 

para hacer frente a las situaciones dificiles de la vida, superarlas y ser 

transformadas positivamente por ellas, ya que en éste proceso se incluye la 

resistencia a la destrucción y la capacidad para reconstruir sobre circunstancias o 

factores adversos. 

Por otra parte, no fue posible realizar un análisis que proporcionara en agrupación 

los predictores de la conducta agresiva, ya que es necesario un estudio 

longitudinal en el que se lleve a cabo el seguimiento de la conducta en la misma 

población a través de un tiempo más prolongado. 

Además, es importante considerar la necesidad para este tipo de investigación de 

establecer un diseño más preciso en cuanto a los tiempos de registro 

observacional, y al empleo de instrumentos confiabilizados, validados y 

estandarizados para población mexicana y en específico para medir conducta 

agresiva. 

Entre otras limitaciones para realizar la investigación es preciso mencionar que 

después del acuerdo de participación hubo falta de colaboración y compromiso por 

parte de los padres y profesores de los niños seleccionados. 

También, la capacitación, el entrenamiento y la supervisión a los observadores fue 

insuficiente; y hubo falta de compromiso por parte de los observadores. 
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Otras de las limitaciones en cuanto a la observación en casa, fue que los padres 

no actuaban de manera natural ante la presencia del observador. Además del 

cambio de domicilio de algunos participantes, sin embargo en la medida de lo 

posible se volvían a localizar. 

Asimismo la inasistencia de los niños a la escuela, ya que atrasaban los registros, 

siendo afectado el tiempo establecido para llevarlos a cabo. 

Asi como, la dificultad para el traslado de un lugar a otro debido a las diversas 

ubicaciones de las escuelas y domicilios de los participantes. 

El rescate de las limitaciones mencionadas se hace para que sean consideradas 

en otras investigaciones, y corregir, poco a poco las variantes que permitan 

resultados más confiables. 
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ANEX0-1 

CAi 

Nombre del niño:------------------- Edad del niño: _____ _ 
Grupo del Niño:---------
Edad de la madre:---------- Escolaridad de la madre:. ________ _ 

Instrucciones: Este cuestionario tiene una serie de afirmaciones que se refieren a la 
conduct• de su hijo. Coloque una "'x" en la respuesta que crea más conveniente. 
Marque SI cuando la afirmación coincida con la conducta de su hijo. No cuando la 
afirmación no coincida y No •• cuando no esté seguro. 

1. Cuando le dov una orden a mi hilo se enoJa y grita. SI No Nos• 
2. Con frecuencia recibo quejas de la maestra por la mala SI No Nos• 

conducta de mi hijo. 
3. A mi hiio le oustan más los iuAnos rudos. SI No No sé 
4. Frecuentemente se Pelea con sus hermanos lastimándose. SI No No sé 
5. Sus amiaos de la escuela tienen malas calificaciones. SI No No sé 
6. Su amiaos son oeleoneros. SI No Nos• 
7. Desobedece a los mayores. SI No No sé 
a.Tiene matas calificaciones en la escuela. SI No No sé 
9. Cuando un niño lo molesta. el reacciona oeaándole. SI No No sé 
1 O. Es muv inouieto. SI No No sé 
11. Le cuesta trabajo jugar tranquilamente con sus hermanos SI No No sé 

durante mucho tiemoo. 
12.Cuando le llamo la atención contesta aoresivamente. SI No No sé 
13. Golpea a sus hermanos cuando iu..,,a con ellos. SI No No sé 
14. Grita la mavor oarte del tiemoo sin motivo aoarente. SI No No sé 
15. Azota las puertas cuando está enojado. SI No No sé 
16. Cuando iueoa con otros niños acostumbra ialonearlos. SI No No sé 
17. Cuando hace berrinches oatea o arroia obietos. SI No No sé 
18. Se burla de mi cuando lo reaaño. SI No No sé 
19. Emouia a sus comoañeros cuando iueaa con ellos. SI No No sé 
20. Destruye a maltrata sus prooios iuouetes. SI No No sé 
21. Le austa retar a la oente. SI No No sé 
22. Romoe las recias de la casa. SI No No sé 
23. Parece aue le divierte ser desobediente. SI No No sé 
24. Le gustan los juegos peligrosos como jugar con fuego o SI No No sé 

aventarse desde un luoar alto. 
25. Se nieoa a obedecer la mayoría de mis peticiones. SI No No sé 
26. Le oreocuoa aoco aue lo castioue. SI No No sé 
27. Cuando lo aoloeo me reta v me dice "No me dolió" SI No No sé 
28. Prefiere los orooramas de televisión violentos. SI No No sé 
29. Le gusta ver fotografías o películas donde la gente se SI No No sé 

lastime 
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ANEX0-2 

Reglatro de Ob••rv•clón Dlrec .. 

Observación en casa. 

1. Dfada padre-hijo 

Conductas del Padre 

Instrucción inespecifica. Es una orden que no es clara ni directa; y no es lo 

suficiente especifica para indicar el comportamiento que se espera del niño. 

Contacto flslco negativo. Establecer cualquier tipo de contacto con el niño que no 

es neutral o positivo y que puede causar malestar o daño en éste. 

Premiar. Es una consecuencia agradable, que sigue a una conducta adecuada del 

niño, las consecuencias pueden ser elogios, realizar actividades agradables o 

premios materiales. 

Ignorar conductas adecuadas. No responder física y/o verbalmente de forma 

directa hacia una conducta adecuada del niño. 

Ignorar conductas inadecuadas. No responder fisica y/o verbalmente de forma 

directa una conducta inadecuada. 

Critica. Emitir un juicio desfavorable acerca de una conducta o atributo del niño. 

Conductas del padre: contacto físico positivo, castigar. 

No oportunidad. Dar poco tiempo para que el niño lleve a cabo la instrucción. 
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Conductas del niño 

Verbales negativas. Emitir conductas verbales inadecuadas dirigidas hacia otra 

persona. tales como palabras o frases altisonantes o hirientes, utilizar gritos dentro 

de una conversación normal, emitir lenguaje no verbal con una connotación 

negativa. 

Contacto físico negativo. Emitir conductas fisicas inadecuadas dirigidas hacia otra 

persona o bien hacia un objeto. 

No seguir instrucción. Realizar una actividad diferente a la solicitada por el padre. 

Observación en el salón de clases. 

2. Diada maestro-alumno 

Conductas del maestro 

Instrucción inespecifica. Es una orden que no es clara ni directa; y no es lo 

suficiente especifica para indicar el comportamiento que se espera del niño. 

Contacto físico negativo. Establecer cualquier tipo de contacto con el niño que no 

es neutral o positivo y que puede causar malestar o daño en éste. 

Premiar. Es una consecuencia agradable, que sigue a una conducta adecuada del 

niño, las consecuencias pueden ser elogios, realizar actividades agradables o 

premios materiales. 
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Ignorar conductas adecuadas. No responder física y/o verbalmente de forma 

directa hacia una conducta adecuada del niño. 

Ignorar conductas inadecuadas. No responder física y/o verbalmente de forma 

directa una conducta inadecuada. 

Critica. Emitir un juicio desfavorable acerca de una conducta o atributo del niño. 

Conductas del niño 

Verbales negativas. Emitir conductas verbales inadecuadas dirigidas hacia otra 

persona, tales como palabras o frases altisonantes o hirientes, utilizar gritos dentro 

de una conversación normal, emitir lenguaje no verbal con una connotación 

negativa. 

Contacto físico negativo. Emitir conductas físicas inadecuadas dirigidas hacia otra 

persona o bien hacia un objeto. 

No seguir instrucción. Realizar una actividad diferente a la solicitada por el 

maestro. 

Observación del niño en el recreo 

3. Diada niño-compañero 

Contacto físico negativo. Emitir conductas físicas inadecuadas dirigidas hacia otra 

persona o bien hacia un objeto. 

Contacto físico positivo. Emitir conductas físicas adecuadas dirigidas hacia otra 

persona 

Verbales negativas. Emitir lenguaje verbal con una connotación negativa. 
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Permanecer solo. Caminar o estar, sin establecer contacto ffsico y/o verbal con 

otra persona. 

Conducta prosocia/. Es cualquier conducta que tiene como fin ayudar a la 

convivencia dentro del patio escolar. Se caracteriza por conductas de ayuda, 

auxilio y/o de compartir. 
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ANEX0-3 

OBSERVACIÓN EN CASA 

NIÑO: GRUPO: EDAD: 
ESCUE==-L~A-,~~~~~~~~--,TU~~RN~O.,,.-:- FEC~H-A-:::_-----~H-O~RA--:---

OBSERVADOR: ---SESIÓN: CONF.: ---

11 p 
1 

FN CR 

MIN SEG p A 
o 11 p FN 

o 10 11 p FN 
20 11 p FN 
30 11 p FN 
40 11 p FN 
so 11 p FN 
o 11 p FN 
10 11 p FN 
20 11 p FN 

1 30 11 p FN 
40 11 p FN 
so 11 p FN 
o 11 p FN 
10 11 p FN 
20 11 p FN 

2 30 11 p FN 
40 11 p FN 
50 11 p FN 
o 11 p FN 
10 11 p FN 
20 11 p FN 

3 30 11 p FN 
40 11 p FN 
so 11 p FN 
o 11 p FN 
10 11 p FN 
20 11 p FN 

4 30 11 p FN 
40 11 p FN 
so 11 p FN 

TOTALES 

NP 

D 
CR 
CR 
CR 
CR 
CR 
CR 
CR 
CR 
CR 
CR 
CR 
CR 
CR 
CR 
CR 
CR 
CR 
CR 
CR 
CR 
CR 
CR 
CR 
CR 
CR 
CR 
CR 
CR 
CR 
CR 

1- I+ VN FN 

R E N 1 N 
NP 1- I+ VN FN 
NP 1- I+ VN FN 
NP 1- I+ VN FN 
NP 1- I+ VN FN 
NP 1- I+ VN FN 
NP 1- I+ VN FN 
NP 1- I+ VN FN 
NP 1- I+ VN FN 
NP 1- I+ VN FN 
NP 1- I+ VN FN 
NP 1- I+ VN FN 
NP 1- I+ VN FN 
NP 1- I+ VN FN 
NP 1- I+ VN FN 
NP 1- I+ VN FN 
NP 1- I+ VN FN 
NP 1- I+ VN FN 
NP 1- I+ VN FN 
NP 1- I+ VN FN 
NP 1- I+ VN FN 
NP 1- I+ VN FN 
NP 1- I+ VN FN 
NP 1- I+ VN FN 
NP 1- I+ VN FN 
NP 1- I+ VN FN 
NP 1- I+ VN FN 
NP 1- I+ VN FN 
NP 1- I+ VN FN 
NP 1- I+ VN FN 
NP 1- I+ VN FN 

iESlS CON 
FA'.)_[\ DE nmnEN 

NO 

o 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
N 

NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
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MIN SEG p A 
o 11 p FN 

s 10 11 p FN 
20 11 p FN 
30 11 p FN 
40 11 p FN 
so 11 p FN 
o 11 p FN 
10 11 p FN 
20 11 p FN 

6 30 11 p FN 
40 11 p FN 
so 11 p FN 
o 11 p FN 
10 11 p FN 
20 11 p FN 

7 30 11 p FN 
40 11 p FN 
so 11 p FN 
o 11 p FN 
10 11 p FN 
20 11 p FN 

8 30 11 p FN 
40 11 p FN 
so 11 p FN 
o 11 p FN 
10 11 p FN 
20 11 p FN 

9 30 11 p FN 
40 11 p FN 
so 11 p FN 

D 
CR 
CR 
CR 
CR 
CR 
CR 
CR 
CR 
CR 
CR 
CR 
CR 
CR 
CR 
CR 
CR 
CR 
CR 
CR 
CR 
CR 
CR 
CR 
CR 
CR 
CR 
CR 
CR 
CR 
CR 

R E N 
NP 1- I+ VN 
NP 1- I+ VN 
NP 1- I+ VN 
NP 1- I+ VN 
NP 1- I+ VN 
NP 1- I+ VN 
NP 1- I+ VN 
NP 1- I+ VN 
NP 1- I+ VN 
NP 1- I+ VN 
NP 1- I+ VN 
NP 1- I+ VN 
NP 1- I+ VN 
NP 1- I+ VN 
NP 1- I+ VN 
NP 1- I+ VN 
NP 1- I+ VN 
NP 1- I+ VN 
NP 1- I+ VN 
NP 1- I+ VN 
NP 1- I+ VN 
NP 1- I+ VN 
NP 1- I+ VN 
NP 1- I+ VN 
NP 1- I+ VN 
NP 1- I+ VN 
NP 1- I+ VN 
NP 1- I+ VN 
NP 1- I+ VN 
NP 1- I+ VN 

TESIS CON 
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1 N o 
FN NO 
FN NO 
FN NO 
FN NO 
FN NO 
FN NO 
FN N 
FN NO 
FN NO 
FN NO 
FN NO 
FN NO 
FN NO 
FN NO 
FN NO 
FN NO 
FN NO 
FN NO 
FN NO 
FN NO 
FN NO 
FN NO 
FN NO 
FN NO 
FN NO 
FN NO 
FN NO 
FN NO 
FN NO 
FN NO 
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ANEX0-4 

OBSERVACIÓN EN ESCUELA 

NIÑO: GRUPO:~--- EDAD: 
~~;~~=v'""LA""'A-,D-O_R_:------~TU=~R~N-O~:.= __ s~i~c:=-----c-¿i·N-OF~~-,-,::::::::::~ 

TOTALES 

11 p FN CR [+ 1- VN FN NO 

MIN SEG M A E s T R o N 1 NO 
o 11 p FN CR I+ 1- VN FN NO 

o 10 11 p FN CR I+ 1- VN FN NO 
20 11 p FN CR I+ 1- VN FN NO 
30 11 p FN CR I+ 1- VN FN NO 
40 11 p FN CR I+ 1- VN FN NO 
50 11 p FN CR I+ 1- VN FN NO 
o 11 p FN CR I+ 1- VN FN N 
10 11 p FN CR I+ 1- VN FN NO 
20 11 p FN CR I+ 1- VN FN NO 

1 30 11 p FN CR I+ 1- VN FN NO 
40 11 p FN CR I+ 1- VN FN NO 
50 11 p FN CR I+ 1- VN FN NO 
o 11 p FN CR I+ 1- VN FN NO 
10 11 p FN CR I+ 1- VN FN NO 
20 11 p FN CR I+ 1- VN FN NO 

2 30 11 p FN CR I+ 1- VN FN NO 
40 11 p FN CR I+ 1- VN FN NO 
50 11 p FN CR I+ 1- VN FN NO 
o 11 p FN CR I+ 1- VN FN NO 
10 11 p FN CR I+ 1- VN FN NO 
20 11 p FN CR I+ 1- VN FN NO 

3 30 11 p FN CR I+ 1- VN FN NO 
40 11 p FN CR I+ 1- VN FN NO 
50 11 p FN CR I+ 1- VN FN NO 
o 11 p FN CR I+ 1- VN FN NO 
10 11 p FN CR I+ 1- VN FN NO 
20 11 p FN CR I+ 1- VN FN NO 

4 30 11 p FN CR I+ 1- VN FN NO 
40 11 p FN CR I+ 1- VN FN NO 
50 11 p FN CR I+ 1- VN FN NO 
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MIN SEG M A E s 
o 11 p FN 

s 10 11 p FN 
20 11 p FN 
30 11 p FN 
40 11 p FN 
so 11 p FN 
o 11 p FN 
10 11 p FN 
20 11 p FN 

6 30 11 p FN 
40 11 p FN 
so 11 p FN 
o p FN 
10 p FN 
20 p FN 

7 30 p FN 
40 p FN 
so p FN 
o p FN 
10 p FN 
20 p FN 

8 30 p FN 
40 p FN 
so p FN 
o p FN 
10 p FN 
20 p FN 

9 30 1 p FN 
40 11 p FN 
so 11 p FN 

T 
CR 
CR 
CR 
CR 
CR 
CR 
CR 
CR 
CR 
CR 
CR 
CR 
CR 
CR 
CR 
CR 
CR 
CR 
CR 
CR 
CR 
CR 
CR 
CR 
CR 
CR 
CR 
CR 
CR 
CR 

R o N 1 
I+ ,_ 

VN FN 
I+ ,_ 

VN FN 
I+ ,_ VN FN 
I+ ,_ 

VN FN 
I+ ,_ 

VN FN 
I+ ,_ 

VN FN 
I+ ,_ 

VN FN 
I+ ,_ VN FN 
I+ ,_ 

VN FN 
I+ ,_ VN FN 
I+ 1- VN FN 
I+ 1- VN FN 
I+ 1- VN FN 
I+ 1- VN FN 
I+ 1- VN FN 
I+ 1- VN FN 
I+ 1- VN FN 
I+ 1- VN FN 
I+ 1- VN FN 
I+ ,_ 

VN FN 
I+ ,_ 

VN FN 
I+ ,_ 

VN FN 
I+ ,_ 

VN FN 
I+ 1- VN FN 
I+ ,_ 

VN FN 
I+ ,_ 

VN FN 
I+ ,_ 

VN FN 
I+ ,_ 

VN FN 
I+ ,_ 

VN FN 
I+ ,_ 

VN FN 

1'"E.SlS CON 
"FALLA DE ORlGEN 

NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
N 

NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
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ANEX0-5 

OBSERVACIÓN EN RECREO 

NIÑO:=~--------------GRUPO: ----- EDAD:. _____ _ 
ESCUELA: TURNO: FECHA: HORA: 
OBSERVADOR: ---SESIÓN: -----C-ONF.: ----

FN FP 

MIN SEG N 1 N o 
o FN FP VN PS 

o JO FN FP VN PS 
20 FN FP VN PS 
30 FN FP VN PS 
40 FN FP VN PS 
50 FN FP VN PS 
o FN FP VN PS 
JO FN FP VN PS 
20 FN FP VN PS 

1 30 FN FP VN PS 
40 FN FP VN PS 
50 FN FP VN PS 
o FN FP VN PS 
10 FN FP VN PS 
20 FN FP VN PS 

2 30 FN FP VN PS 
40 FN FP VN PS 
50 FN FP VN PS 
o FN FP VN PS 
10 FN FP VN PS 
20 FN FP VN PS 

3 30 FN FP VN PS 
40 FN FP VN PS 
50 FN FP VN PS 
o FN FP VN PS 
10 FN FP VN PS 
20 FN FP VN PS 

4 30 FN FP VN PS 
40 FN FP VN PS 
so FN FP VN PS 

TOTALES 

PR 
PR 
PR 
PR 
PR 
PR 
PR 
PR 
PR 
PR 
PR 
PR 
PR 
PR 
PR 
PR 
PR 
PR 
PR 
PR 
PR 
PR 
PR 
PR 
PR 
PR 
PR 
PR 
PR 
PR 

VN PS 

MIN SEG N 
o FN FP 

s 10 FN FP 
20 FN FP 
30 FN FP 
40 FN FP 
so FN FP 
o FN FP 
10 FN FP 
20 FN FP 

6 30 FN FP 
40 FN FP 
so FN FP 
o FN FP 
10 FN FP 
20 FN FP 

7 30 FN FP 
40 FN FP 
so FN FP 
o FN FP 
10 FN FP 
20 FN FP 

8 30 FN FP 
40 FN FP 
so FN FP 
o FN FP 
10 FN FP 
20 FN FP 

9 30 FN FP 
40 FN FP 
so FN FP 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

PR 

1 N o 
VN PS PR 
VN PS PR 
VN PS PR 
VN PS PR 
VN PS PR 
VN PS PR 
VN PS PR 
VN PS PR 
VN PS PR 
VN PS PR 
VN PS PR 
VN PS PR 
VN PS PR 
VN PS PR 
VN PS PR 
VN PS PR 
VN PS PR 
VN PS PR 
VN PS PR 
VN PS PR 
VN PS PR 
VN PS PR 
VN PS PR 
VN PS PR 
VN PS PR 
VN PS PR 
VN PS PR 
VN PS PR 
VN PS PR 
VN PS PR 



ANEX0-8 

DESCRIPCIÓN DE LAS DIMENSIONES 

Escala ele Ambiente Social Famlllar 

(FES) 

1. Dimensión de relaciones 

Cohesión. Grado en que los miembros de la familia se tienen confianza y se 

ayudan y apoyan entre sr. 

Expresividad. Grado en que se permite y anima a los miembros de la familia a 

actuar libremente y a expresar directamente sus sentimientos. 

Conflicto. Grado en que se expresan libre y abiertamente la cólera. agresividad y 

conflicto entre los miembros de la familia. 

2. Dimensión de desarrollo 

Autonomia. Grado en que los miembros de la familia están seguros de si mismos. 

son autosuficientes y toman sus propias decisiones. 

Actuación. Grado en que las actividades en determinado ambiente. se enmarcan 

en una estructura orientada a la acción competitiva. 

Intelectual-cultural. Grado de interés en las actividades políticas, sociales, 

intelectuales y culturales. 
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Social-recreativo. Grado de participación en este tipo de actividades. 

Moralidad-religiosidad. Importancia que se da a las prácticas y valores de tipo 

ético y religioso. 

3. Dimensión de estabilidad 

Organización. Grado en el cual el orden y la organización son importantes dentro 

de la familia. en términos de estructurar las actividades familiares. la planeaclón 

financiera y la claridad de las reglas y responsabilidades. 

Control. Grado en el cual los miembros de la familia se organizan de manera 

jerárquica. la rigidez de las reglas y el nivel en el cual ellos se ordenan unos a 

otros. 
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ANEX0-7 

INSTRUMENTO 

ESCALA DE AMBIENTE SOCIAL FAMILIAR (FES) FORMA R 

INSTRUCCIONES: Antes de aplicar este cuestionario es muy importante que 

usted enfatice a la persona entrevistada que todas las preguntas que se le van a 

hacer se refieren a SU FAMILIA. 

LEA CUIDADOSAMENTE CADA PREGUNTA. 

Pida que la respuesta a cada pregunta sea "SI" o "NO". Cuando la persona 

manifieste no haber comprendido, lea nuevamente la pregunta, y si a pesar de ello 

no la entiende, trate de aclararla basándose en la explicación contenida en el 

MANUAL DE APLICACIÓN. 

1. ¿En su familia realmente se ayudan unos a otros? 

2. ¿Acostumbran hablarse de lo que sienten? 

3. ¿Se pelean mucho entre ustedes? 

4. ¿Cada quien hace las cosas sin recibir ayuda de nadie? 

5. ¿Creen ustedes que el ser el mejor en cualquier cosa que hagan es 

importante? 

6. ¿Hablan de política y de problemas del pais frecuentemente? 

7. ¿Cuándo tienen tiempo libre salen de su casa? 

8. ¿Van a la iglesia con frecuencia? 

9. ¿Preparan con mucho cuidado las actividades de su casa? 

1 O. ¿Se dan ordenes entre ustedes? 

11. ¿Pasan muchos momentos juntos en casa? 

12. ¿Pueden ustedes hablar libremente de lo que pasa en su familia? 

13. ¿Se enojan muy fuerte entre ustedes frecuentemente? 

14. ¿Los dejan ser libres en lo que hacen y en lo que piensan en su familia? 

15. ¿Para su familia es muy importante salir adelante en la vida? 
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16. ¿Van seguido a conferencias, teatros o conciertos? 

17.¿Frecuentemente van amigos a visitarlos a su casa? 

18.¿En su familia acostumbran rezar? 

19. ¿Generalmente son ustedes muy limpios y ordenados? 

20.¿En su familia hay mucha disciplina? 

21. ¿Se esfuerzan mucho en los quehaceres de la casa? 

22. ¿Cuándo alguien se enoja en su casa, generalmente otro se molesta? 

23. ¿Algunas veces llegan a estar tan enojados que se arrojan cosas entre 

ustedes? 

24. ¿En su familia cada quien decide lo que hace? 

25. ¿Creen ustedes que la gente vale por el dinero que tiene? 

26. ¿Es muy importante en su familia aprender cosas nuevas y diferentes? 

27. ¿Alguno de ustedes está en equipos de fútbol, béisbol, etc.? 

28. ¿Hablan ustedes con frecuencia a cerca del significado religioso de la 

navidad? 

29. ¿En su casa es fácil encontrar las cosas cuando se necesitan? 

30.¿Una persona en su familia es la que toma la mayor parte de las 

decisiones? 

31. ¿Se sienten muy unidos en su familia? 

32. ¿Se cuentan ustedes sus problemas personales unos a otros? 

33. ¿Cuándo tienen problemas explotan con facilidad? 

34. ¿Pueden salir de casa cada vez que quieren? 

35. ¿Creen ustedes que se debe de luchar por ser el mejor en cualquier cosa 

que se haga? 

36. ¿Están ustedes interesados en actividades culturales? 

37. ¿Van al cine, eventos deportivos, o de excursión muy seguido? 

38. ¿Creen ustedes en el cielo y el infierno? 

39. ¿En su familia, son puntuales? 

40. ¿Las cosas en su casa se hacen como se debe? 

41. ¿Son ustedes acomedldos en las cosas que se necesitan en la casa? 

42. ¿Si tienen ganas de hacer algo de repente, lo hacen? 
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43. ¿Seguido se critican unos a otro? 

44. ¿En su familia, pueden realizar cualquier actividad personal sin que nadie 

los moleste? 

45. ¿Ustedes siempre tratan de hacer las cosas un poco mejor en cada 

ocasión? 

46. ¿Seguido discuten de arte, cultura, política. etc.? 

47. ¿Todos ustedes tienen uno o dos pasatiempos? 

48. ¿En su familia. tienen ideas estrictas acerca de lo que es bueno o malo? 

49. ¿En su familia, las personas son flnnes en sus decisiones? 

50. ¿En su familia. se preocupan mucho por hacer solamente lo que está 

permitido? 

51. ¿Realmente se apoyan unos a otros? 

52. ¿Cuándo alguien se queja en su familia, otro se molesta? 

53. ¿Se golpean entre ustedes alguna vez? 

54. ¿En su familia cada quien resuelve sus propios problemas? 

55. ¿Se preocupan por mejorar en el trabajo o sacar mejores calificaciones en 

la escuela? 

56. ¿Alguien de su familia toca algún instrumento musical? 

57. ¿A parte de sus obligaciones tienen actividades de diversión? 

58. ¿Creen ustedes que hay algunas cosas que se tienen que aceptar de 

buena fe? 

59. ¿Tratan de tener ustedes la casa limpia? 

60. ¿En su casa, hay poca oportunidad de opinar sobre las decisiones 

familiares? 

61. ¿Hay mucha unión entre su familia? 

62. ¿Los asuntos de dinero y deudas, se hablan delante de todos ustedes? 

63. ¿Si hay desacuerdos entre ustedes. tenninan discutiendo y peleándose? 

64. ¿Entre ustedes se ayudan para defenderse de los demás? 

65. ¿En su familia, trabajan duro para mejorar y salir adelante? 

66. ¿Van a la biblioteca frecuentemente? 

67. ¿Van a cursos o clases que no son parte de la escuela, por pasatiempo o 
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interés? 

68. ¿En su familia, cada persona tiene ideas diferentes acerca de lo que es 

bueno o malo? 

69.¿Cada uno de ustedes sabe bien cuáles son sus obligaciones? 

70. ¿Es dificil que puedan hacer cualquier cosa que quieran? 

71. ¿Verdaderamente se llevan bien entre ustedes? 

72. ¿Pueden decirse cualquier cosa entre ustedes? 

73. ¿Tratan ustedes de sobresalir sobre las demás personas de su casa? 

74. ¿Cuándo algún miembro de la familia hace lo que quiere, lastima los 

sentimientos de los demás? 

75.¿En su familia, primero es el trabajo y luego la diversión? 

76. ¿Ustedes dedican más tiempo a leer que a ver televisión? 

77. ¿Salen ustedes a pasear muy seguido? 

78. ¿La Biblia es un libro muy importante en su casa? 

79. ¿El dinero lo manejan muy cuidadosamente en su fa.milia? 

80. ¿La disciplina en su casa es muy estricta? 

81. ¿En su familia, a todo se dedica tiempo y atención? 

82. ¿En su familia, discuten mucho? 

83. ¿Creen ustedes que gritando consiguen lo que quieren? 

84. ¿En su familia, se permite que cada quien diga lo que piensa? 

85. ¿A ustedes les gusta estarse comparando con los demás? 

86. ¿Realmente les gusta la música, la lectura, la pintura, la danza, etc.? 

87. ¿La forma principal de entretenerse en su familia es ver T.V. o escuchar la 

radio? 

88. ¿En su familia, creen que cuando alguien comete un pecado, será 

castigado? 

89. ¿Los platos se lavan rápidamente después de comer? 

90. ¿En su familia, se respetan las cosas que no están permitidas? 
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ANEXO-a 

DESCRIPCIÓN DE LAS DIMENSIONES 

a) Dimensión del Niño 

Indice de Eat ... a por la Crianza 

(IEC) 

Adaptabilidad (AD). Expone cómo el niño maneja los cambios y transiciones. 

Las dificultades presentadas son terquedad, dificultades para dejar lo que 

está haciendo, y la desobediencia pasiva. 

Demanda (DE). Se refiere a la presión directa que el niño hace en los padres. 

Estas conductas son acatos de mando. Desaflos directos, actos de 

agresión, y demandas de atención y servicio. 

Humor o Estado de Animo (HU). Está relacionada a llanto excesivo, amenazas 

y depresión. 

Distractibilidad/Hiperactividad (DH). Termina en el empobrecimiento continuo de 

la energía de los padres, ya que requiere del manejo activo de los padres y 

de mantener un estado de alerta constante. 

b) Dimensión de los padres 

Aceptabilidad (AC). Expone el problema de cuánto el niño cumple las 

expectativas que los padres tienen de él. 

Refuerzo a los Padres(RP). Grado en el cual la interacción padre-hijo termina 

en una respuesta afectiva positiva en los padres. 

Depresión (DP). Magnitud en que se deteriora la disponibilidad emocional de 

los padres hacia el niño y la magnitud en que la energla física y emocional de los 

padres está comprometida. 

Competencia (CO). Sentido de competencia del padre en relación a su rol 

como padre. 
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Apego (AP) de los padres. Evalúa la inversión intrlnseca que el padre hace en 

el rol como padres. 

b.1) Subescalas situaclonales 

Esposo (EJ. Evalúa el apoyo fisico y emocional proporcionado para facilitar el 

funcionamiento en el rol de la crianza. También determina el nivel de conflicto en 

la relación con respecto a la crianza. 

Aislamiento(AI). Examina el aislamiento social de los padres y la disponibilidad 

de apoyo social para el rol de los padres. 

Salud (SJ. Evalúa el impacto de la salud flsica general de los padres en 

términos de su habilidad para cumplir con las demandas de la crianza. 

Restricción de1 Rol (RR). Evalúa el impacto de la patemidad en la libertad 

personal y otros roles de los padres. 

Estrés Cotidiano (EC). Evaluación global de los estresores situacionales que 

moderan o exacerban el estrés en la crianza. 
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Instrucciones: 

ANEX0-9 

INSTRUMENTO 

INDICE DE ESTRÉS EN LA CRIANZA 

(IEC) 

En la hoja de contestaciones del IEC, por favor, escriba su nombre, género, fecha 

de nacimiento de su hijo(a); y la fecha de hoy. 

Este cuestionario contiene 120 oraciones. Lea cada oración cuidadosamente. 

Para cada oración, piense en el niño que más le preocupa y circule la respuesta 

que mejor represente su opinión. Por favor, anote todas sus respuestas en la hoja 

de contestaciones. NO ESCRIBA EN ESTE CUADERNILLO. 

Circule CA si usted esta Completamente de Acuerdo con la afirmación. 

Circule A si usted esta de Acuerdo con la afirmación. 

Circule NS si usted No esta Seguro con la afirmación. 

Circule D si usted esta en Desacuerdo con la afirmación. 

Circule CD si usted esta Completamente en Desacuerdo con la afirmación. 

Por ejemplo, si usted disfruta ir al cine algunas veces, usted puede circular A en 

respuesta a la siguiente aseveración: 

Yo disfruto ir al cine. CA A NS D CD 

Cuando usted no encuentre la respuesta que exactamente describa sus 

sentimientos, por favor. circule la respuesta que más describa cómo se siente. 

SU PRIMERA REACCIÓN A CADA PREGUNTA DEBERIA SER SU 

CONTESTACIÓN. 

Circule sólo una respuesta para cada afirmación, y responda a todas las 

afirmaciones. ¡NO BORRE! Si usted necesita cambiar alguna contestación, 

escriba una "X" sobre la contestación incorrecta y circule la contestación correcta. 

Por ejemplo: 

Yo disfruto ir al cine. CA A NS D CD 
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1. Cuando mi hijo quiere algo, generalmente sigue tratando de conseguirlo. 

2. Mi hijo es tan activo que me cansa. 

3. Mi hijo es desorganizado y se distrae con facilidad. 

4. Comparado con la mayoría, mi hijo tiene más dificultades para concentrarse y 

atender. 

5. Mi hijo a menudo se mantiene ocupado con un juguete por más de diez 

minutos. 

6. Mi hijo divaga o pierde el tiempo más de lo que quiero. 

7. Mi hijo es mucho más activo de lo que yo esperaba. 

8. Mi hijo protesta y patalea demasiado cuando lo visto o lo baño. 

9. A mi hijo se le puede distraer fácilmente de algo que desea. 

10. Mi hijo rara vez hace cosas para hacerme sentir bien. 

11. La mayorla de las veces, siento que le agrado a mi hijo y que quiere estar 

cerca de mi. 

12. Raras veces siento que le agrado a mi hijo y que quiere estar cerca de mi. 

13. Mi hijo me sonrle mucho menos de lo que espero. 

14. Cuando hago cosas para mi hijo, tengo la sensación de que mis esfuerzos son 

poco apreciados. 

Para el enunciado 15, escoja una respuesta entre las alternativas de la 1 a la 4: 

15. ¿Qué afirmación describe mejor a su hijo? 

1 )Casi siempre le gusta jugar conmigo. 

2)Algunas veces le gusta jugar conmigo. 

3)Usualmente no le gusta jugar conmigo. 

4 )Casi nunca le gusta jugar conmigo. 
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Para el enunciado 16, escoja una respuesta entre las alternativas de la 1 a la 5: 

16. Mi hijo llora y se inquieta: 

1 )Mucho menos de lo que espero. 

2)Menos de lo que espero. 

3)Tanto como espero. 

4)Mucho más de lo que espero. 

5)0e manera casi constante. 

17. Mi hijo llora o hace berrinche más frecuentemente que la mayoría de los niños. 

18. Cuando mi hijo juega, casi nunca serie o suelta carcajadas. 

19. Mi hijo generalmente se despierta de mal humor. 

20. Siento que mi hijo es muy mal humorado y fácilmente se irrita. 

21. Mi hijo se ve un poco diferente a lo que espero y eso a veces me incomoda. 

22. En algunas áreas mi hijo parece haber olvidado enseñanzas pasadas y vuelve 

a hacer cosas caracteristicas de niños más pequeños. 

23. Mi hijo aprende más lento que la mayoria de los niños. 

24. Mi hijo sonríe menos que la mayorfa de los niños. 

25. Mi hijo hace pocas cosas que me molestan mucho. 

26. Mi hijo es incapaz de hacer tanto como espero. 

27. A mi hijo le disgusta mucho ser abrazado o acariciado. 

28. Cuando mi hijo nació, tuve dudas acerca de mi habilidad para ser 

madre/padre. 

29. Ser madre/padre es más dificil de lo que pensé. 

30. Me siento capaz y en control de las cosas cuando estoy cuidando a mi hijo. 

31. Comparado con un niño promedio, a mi hijo se le dificulta demasiado 

adaptarse a los cambios de planes o cambios que hay en la casa. 

32. Mi hijo reacciona muy fuerte cuando sucede algo que no le agrada. 

33. Dejar a mi hijo al cuidado de alguien es usualmente un problema. 

34. Mi hijo fácilmente se molesta ante cosas insignificantes. 

35. Mi hijo fácilmente percibe y reacciona exageradamente a sonidos fuertes o 

luces brillantes. 

1(18 



36. Establecerle a mi hijo las conductas de dormir y comer fue mucho más difícil, 

de lo que yo esperaba. 

37. Mi hijo usualmente rechaza un juguete nuevo antes de empezar a jugar con él. 

38. A mi hijo le es muy dificil y le lleva mucho tiempo acostumbrarse a cosas 

nuevas. 

39. Mi hijo parece estar incómodo cuando conoce a extraños. 

Para el enunciado 40, escoja una respuesta entre las alternativas de la 1 a la 4: 

40. Cuando mi hijo se molesta o se irrita: 

1) Es fácil tranquilizarlo. 

2) Es más dificil calmarlo de lo que espero. 

3) Es muy dificil calmarlo. 

4) Nada de lo que yo haga ayuda a calmarlo. 

Para el enunciado 41, escoja una respuesta entre las alternativas de la 1 a la 5: 

41. He encontrado que tratar que mi hijo haga algo o deje de hacerlo es: 

1) Mucho más dificil de lo que espero. 

2) Algo dificil. 

3) Tan dificil como espero. 

4) Más fácil de lo que espero. 

5) Mucho más fácil de lo que espero. 

Para el enunciado 42, escoja una respuesta entre las alternativas del la 1 a la 5: 

42. Piense cuidadosamente y cuente el número de cosas que su hijo hace que a 

usted le molestan. Por ejemplo: flojear, rehusarse a· escuchar, ser hlperactivo, 

llorar, interrumpir, pelear, quejarse, etc. 

Por favor circule el número que incluya el número de cosas que usted contó. 

1) 1-3 

2) 4-5 

3) 6-7 

4) 8-9 

5) 10 o más 



Para el enunciado 43, escoja una respuesta entre las alternativas de la 1 a la 5: 

43. Cuando mi hijo llora, generalmente dura: 

1) Menos de dos minutos. 

2) 2 a 5 minutos. 

3) 5 a 10 minutos. 

4) 10 a 15 minutos. 

5) Más de 15 minutos. 

44. Hay algunas cosas que mi hijo hace que realmente me molestan mucho. 

45. MI hijo ha tenido más problemas de salud de lo que yo esperaba. 

46. Conforme mi hijo crece y es más independiente, me preocupa más que se 

lastime o se meta en problemas. 

47. Mi hijo ha resultado ser más problemático de lo que yo esperaba. 

48. Mi hijo parece ser mucho más dificil de cuidar que la mayoría de los niños. 

49. MI hijo está siempre colgado de mi. 

50. Mi hijo me exige más que la mayoria de los niños. 

51. Yo tomo mis decisiones con ayuda. 

52. He tenido muchos más problemas de lo que esperaba criando hijos. 

53. Yo disfruto ser padre. 

54. Siento que tengo éxito la mayoria de las veces, cuando trato que mi hijo haga 

algo o deje de hacerlo. 

55. Desde que traje a casa a mi último hijo del hospital, encontré que soy incapaz 

de cuidarlo tan bien como yo pensaba. Yo necesito ayuda. 

56. A menudo siento que no puedo manejar las cosas muy bien. 

Para el enunciado 57, escoja una respuesta entre las alternativas de la 1 a la 5: 

1 )Puedo manejar cualquier cosa que suceda. 

2) Puedo manejar la mayoria de las cosas bastante bien. 

3)A veces tengo dudas, pero creo que puedo manejar la mayoría de 

las cosas sin problema. 

4) Tengo algunas dudas respecto a si soy capaz de manejar las 

cosas. 
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5) No creo que maneje las cosas muy bien. 

Para el enunciado 58, escoja una respuesta entre las alternativas de la 1 a la 5: 

58. Siento que soy: 

1) Un muy buen padre. 

2) Mejor que el promedio de los padres. 

3) Un padre promedio. 

4) Una persona que tiene algunos problemas al ser padre. 

5) No muy bueno como padre. 

Para los enunciados 59 y 60, escoja una respuesta entre las alternativas de la 1 a 

la 5: 

59. ¿Cuál es su nivel escolar? 

1) Primaria 

2) Secundaria 

3) Técnico 

4) Bachillerato 

5) Profesional 

60. ¿Cuál es el nivel escolar de su cónyuge? 

1) Primaria 

2) Secundaria 

3) Técnico 

4) Bachillerato 

5) Profesional 

Para el enunciado 61, escoja una respuesta entre las alternativas de la 1 a la 5: 

61. ¿Qué tan fácil es para usted entender qué es lo que quiere o necesita su hijo? 

1) Muy fácil 

2) Fácil 

3) Algo dificil 
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4) Muy dificil 

5) Generalmente no puedo ni imiaginarto 

62. Toma tiempo a los padres el desarrollar sentimientos de cariño y de cercania 

con sus hijos. 

63. Espero tener sentimientos más cálidos o de cercanía hacia mi hijo de los que 

siento y eso me molesta. 

64. A veces mi hijo hace cosas que me molestan, sólo por ser cruel. 

65. Cuando era más joven, nunca me sentía cómodo cargando o cuidando niños. 

66. Mi hijo sabe que soy su madre/padre y me quiere más que a otras personas. 

67. El número de hijos que tengo ahora es demasiado. 

68. La mayor parte de mi vida la ocupo haciendo cosas para mis hijos. 

69. Ocupo la mayor parte de mi vida y más tiempo de lo que esperé en satisfacer 

las necesidades de mi hijo. 

70. Me siento atrapada(o) por mis responsabilidades como madre/padre. 

71. Siento con frecuencia que las necesidades de mi hijo controlan mi vida. 

72. Desde que tuve este hijo me siento incapaz de hacer cosas nuevas y 

diferentes. 

73.Desde que tuve a mi hijo, siento que casi nunca soy capaz de hacer las cosas 

que me gustan. 

74. Es dificil encontrar un lugar en nuestra casa donde se pueda estar sola( o). 

75. Con frecuencia me siento culpable o mal con migo mismo, cuando pienso 

acerca de la clase de madre/padre que soy. 

76. Me siento insatisfecha(o) con la última ropa que me compré. 

77. Cuando mi hijo se porta mal o se molesta mucho, me siento responsable, 

como si yo no hubiese hecho lo correcto. 

78. Siempre siento que si mi hijo hace las cosas mal, es realmente por mi culpa. 

79. Con frecuencia me siento culpable por lo que siento hacia mi hijo. 

80. Hay pocas cosas que me molestan acerca de mi vida. 

81. Me sentí más triste y deprimida(o) de lo que esperaba, cuando sali del hospital 

con mi bebé. 
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82. Me siento culpable cuando me enojo con mi hijo y eso me molesta. 

83. Después de un mes de la llegada de mi hijo, noté que me sentía más triste y 

deprimida(o) de lo que esperé. 

84. He notado que, desde que nació mi hijo, mi esposo(a) ayuda y apoya menos 

de lo que espero. 

85. El tener un hijo me ha causado más problemas de los que esperaba en la 

relación con mi esposo(a). 

86. Desde que nació mi hijo, mi esposo(a) y yo hacemos pocas cosas juntos. 

87. Desde que nació mi hijo, mi esposo( a) y yo pasamos poco tiempo juntos como 

familia. 

88. Desde que nació mi último hijo, he tenido menos interés en tener relaciones 

sexuales con mi esposo(a). 

89. El tener un hijo parece haber incrementado el número de problemas que 

tenemos con familiares y parientes politicos. 

90. El tener hijos ha sido mucho más costoso de lo que esperaba. 

91. Me siento sola( o) y sin amigos. 

92.Cuando voy a una fiesta, usualmente espero estar incómoda(o). 

93.Antes me sentla más interesada(o) en la gente. 

94. Con frecuencia siento que a otras personas de mi edad no les agrada 

particularmente mi compañia. 

95. Cuando tengo un problema respecto al cuidado de mi hijo, tengo una gran 

cantidad de gente a la que puedo llamar para pedir ayuda o consejo. 

96. Desde que nacieron mis hijos tengo pocas oportunidades de ver a mis 

amigas( os) y de hacer amistades. 

97. Durante los pasados seis meses he estado más enferma(o) que lo usual o he 

tenido más dolores y malestares de los que normalmente tenla. 

98. Fisicamente me siento bien la mayor parte del tiempo. 

99. El tener un hijo ha causado cambios en mi manera de dormir. 

1 OO. Yo disfrutaba más de las cosas antes. 
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Para el enunciado 101, escoja una respuesta entre las alternativas de la 1 a 4: 

101. Desde que mi hijo nació: 

He estado muy enferma(o). 

No me he sentido muy bien. 

1) 

2) 
3) 

4) 

No he notado ningún cambio en mi salud. 

He estado muy saludable. 

DETÉNGASE AQUI: 

PREGUNTE CÓMO RESPONDER A LOS SIGUIENTES REACTIVOS 

Para las afirmaciones 102 a la 120. escoja entre las alternativas: S para "Si" y 

N para "No"'. 

Durante los últimos 12 meses, ha ocurrido alguno de los siguientes eventos en 

su familia inmediata? 

102. ___ Divorcio 

103. ___ Reconciliación Marital 

104. ___ Matrimonio 

105. ___ Separación 

106. ___ Embarazo 

107. ___ Otros parientes se mudaron a su casa 

108. ___ Incremento substancial del ingreso(20°/o o más) 

109. ___ Se endeudó fuertemente 

110. ___ Cambió de casa 

111 • ___ Promoción en el trabajo 

112. ___ Decremento substancial del ingreso 

113. ___ Problemas de alcohol o drogas 

114. ___ Muerte de un amigo cercano de la familia 

115. ___ Nuevo trabajo o cambio de trabajo 

116. ___ Entrada a una nueva escuela. 
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117. __ Problemas con superiores en el trabajo. 

118. __ Problemas con maestros en la escuela. 

119. __ Problemas legales. 

120. __ Muerte de un miembro cercano de la familia. 
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ANEX0· 10 

DESCRIPCIÓN DE SUBESCALAS 

Inventarlo de Prlllctlcaa Dlaclpllnarlaa de loa Padrea 

(IPD) 

Disciplina inconsistente. Se refiere a la falta de habilidad por parte de los padres 

para mantener las reglas establecidas y por lo tanto la obediencia de sus hijos 

discriminando tanto las conductas positivas como negativas. 

Disciplina explosiva/irritable. Se refiere al empleo de estrategias erróneas como el 

uso de ofensas verbales o instrucciones no claras para controlar la mala conducta 

de sus hijos. 

Baja supervisión y apego. Se caracteriza por el desinterés por parte de los padres 

en relación a las necesidades de sus hijos; se manifiesta por una baja supervisión 

y bajo involucramiento por parte de los padres, ignorando así el desarrollo 

psicológico, físico y mental de sus hijos. Por ejemplo. Falta de comunicación de 

los padres hacia sus hijos, y carencia de supervisión en las actividades que sus 

hijos realizan. 

Disciplina inffexiblelrígida. Se refiere a la carencia de habilidad de los padres para 

establecer diferentes estrategias disciplinarias y por lo tanto la falta de capacidad 

para darse a entender con sus hijos en relación a las causas del empleo de 

sanciones. Por ejemplo, cuando usan una sola estrategia de disciplina para todos 

los tipos de transgresiones. 

Disciplina que depende del estado de ánimo. Esta disciplina es determinada por el 

estado de humor de padres más que por la conducta del niño. Los padres no 

tienen una estrategia sistemática para enfrentarse a los problemas de conducta 

del niño. 
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ANEX0-11 

INSTRUMENTO 

IPD 

Instrucciones: Este cuestionario tiene una serie de afirmaciones que se refieren a 
la conducta de su hijo. Coloque una "X" en la columna que corresponda con su 
respuesta. Puede seleccionar entre no y si. Tomando en cuenta la frecuencia con 
que se presenta detenninada conducta. 

No 

1.-Cuando mi hijo desobedece y rezonga dejo de insistir y 
me retiro del luoar. 
2.-Cuando le pongo un castigo a mi hijo, llega mi esposo(a) y 
los retira. 
3.-Sé aue actividades realiza mi hiio en la escuela. 
4.-Mi pareja y yo estamos de acuerdo en como disciplinar a 
nuestro hiio. 
5.-Castioo a mi hiio cuando me desobedece. 
6.-Una manera de disciolinar a mi hiio es oeoarle. 
7.-Cuando existen problemas entre mi hijo y yo por su mala 
conducta, terminamos oeleados v nos deiamos de hablar. 
8.-Para que le de un permiso a mi hijo, le pongo condiciones 
que debe de cumplir para obtenerlo. 
9.-Conozco cuáles son los lugares que frecuenta mi hijo 
solo. 
10.-Dedico parte de mi tiempo para resolver las dudas de mi 
hiio v avudarlo en sus tareas escolares. 
11.-Platico con mi hiio. 
12.-Cuando mi hijo se porta mal lo hago sentir menos 
delante de la aente. 
13.-Sin ouerer lo he caslii:iado cuando se porta bien. 
14.-Tomo en cuenta las posibles causas que provocan la 
mala conducta de mi hiio cara entenderla y loi:irar cambiarla. 
15.-Premlo todas las buenas conductas de mi hiio. 
16.-Algunas veces he recompensado a mi hijo cuando se 
corta mal. Por elemolo: Diio una aroseria v vo me rel. 
17.-Dedico parte de mi tiempo para compartir algunas 
actividades con mi hijo, como son el juego, recreación y 
conversación. 
18.-Mi esposo(a) y yo estamos de acuerda en la disciplina de 
los niños. 
19.-Trato de amalear las mismas disciplinas con mi hilo. 
20.-Mi esposo(a) y yo nos ponemos de acuerdo en la forma 
de disciolinar a los niños. 
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No SI 

21.-Cuando doy una orden a mi hijo. este me rezonga y 
emoleza a discutir, delo de insistir. 
22.-Cuando mi hlio se porta mal le oeao. 
23.-Me cuesta trabaio saber cuando premiar a mi hiio. 
24.- Cuando le llamo la atención a mi hijo y lo castigo 

'"· .... :' injustamente, este responde de manera aoresiva. 
25.-Mi esposo( a) no está conforme con la manera de 1.:Y .. •· disciplinar a los niños. 
26.-Cuando mi hilo se corta mal le orito. ¡, .,, . 
27.-Trato de tranquilizarme y controlar mi enojo cuando le ·ltI!'.;/< llamo la atención a mi hlio. 
28.-Cuando le arito a mi hilo, me rezonga gritándome. ;;/;, ·. 

29.-Sé ouienes son los amioos de mi hilo. "··· .. 

30.-Siento que muchas veces no corresponde el castigo que l.c .'<''' 
escoio. con la oravedad de la mala conducta. . .. 
31.-Conozco las actividades que mi hijo realiza con sus 
amioos. 
32.-Procuro tener actividades de diversión y recreación con 
mi hilo. 
33.-Me cuesta trabajo platicar con mi hijo. 
34.-Cuando mi hijo sale de casa sin permiso sé donde 
encontrarlo. 
35.-Me dov cuenta cuando mi hiio tiene un problema. 
36.-Jueoo con mi hilo. 
37.-Desconozco oué luaares frecuenta mi hilo. 
38.-Utilizo frases negativas como: tonto, inútil, etc, para 
loorar que mi hijo se oorte bien. 
39.-Procuro pasar el mavor tiempo posible con mi hilo. . 

40. Si estoy de buenas es menos probable que castigue a mi 
hiio cuando se porta mal. 
41.-Mis actividades me imoiden convivir con mi hiio. 
42.-Desconozco los oroblemas de mi hilo. 
43.-Cuando mi hijo se parta mal lo castigo sin importarme las 
razones. 
44.-Cuando castiao a mi hiio le explico por oue lo haoo. 
45.-Castiao a mi hilo sin darte exolicaclones. 
46.-Es importante explicarle a los niños par qué se les 
castiga. 
47.-Trato que los castigos vayan de acuerdo con la mala 
conducta de mi hiio. 
48.-Si estoy de mal humor es más probable que castigue a 
mihiio. 
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49.-Mi hijo me tiene confianza para platicarme sus 
problemas. 
50.-Trato de llegar a acuerdos con mi hijo en lugar de 
imponer mi voluntad. 
51.-Cuando mi hijo se porta mal buscamos la mejor opción 
para meiorar su comrv.rtamiento. 
52.-Cuando estoy enojada me desquito con mi hijo, aún 
cuando éste se ha rv.rtado bien. 
53.-Cuando clatico con mi hilo terminamos celeando. 
54.-Me es dificil encontrar otras opciones para castigar a mi 
hiio. 
55.-Siento que mis explicaciones sobre el castigo que le 
pon<:10 a mi hilo no son claras. 
56.-Me cuesta trabajo identificar cuando algo le preocupa a 
mihiio. 
57.-Me descreocuco de las tareas escolares de mi hiio. 
58.-Cuando castigo a mi hijo y este empieza a hacer 
berrinche le levanto el caslioo, oara oue deie de hacerlo. 
59.-Les canoa atención cor iaual a todos mis hilos. 
60.-Me doy cuenta cuando mi hilo está triste. 
61.-Cuando mi hiio se Porta mal lo i<:1noro. 
62.-Si me siento molesta o enoiada, me desouito con mi hilo. 
63.-lonoro la buena conducta de mi hilo. 
64.-No me importa el lugar en el que nos encontremos 
(tienda, parque, escuela, etc.).Si mi hijo se porta mal lo 
casliao. 
65.-He castiQado a mi hiio sin razón. 
66.-Cuando mi hilo hace un berrinche lo lanero. 
67.-Me dov cuenta cuando mi hilo se corta bien. 
68.-Desconozco lo oue piensa v siente mi hilo. 
69.-Cumplo los premios aue prometo. 
70.-Cuando corrijo a mi hijo uso palabras que lo hun:iillan, 
cor eiemplo: tonto, mensa, etc. 
71.-Procuro tener tiemrv"I cara convivir con mi hilo. 

No 
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ANEX0·12 
CORRELACIONES DE OBSERVACIÓN DIRECTA PARA NIÑOS QUE PRESENTAN CONDUCTA AGRESIVA 

CASA ESCUELA 
PADRE NIÑO MAESTRO llECllEO 

NINO 
Crllicl Ignora Yllllll Nolip - flllco lnRucci6ft """ Fllico Fliico 

- ........ lllllNccldn .................................... -...... 
p Crlllca 1.000 ·.052 .213 .027 ·.001 .271 .138 .127 .149 .042 
A 

.585 .025 .782 .993 .004 .159 .196 .128 .700 D 
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A N """ ......... 213 ·.065 1.000 : A72 .008 .086 ' ·.015 • 148 .171. ·.031 . 
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A No .... .027 ·.109 .472 1.000 .002 ·.033 ·.045 .029 .• 138 " .O'lT o -..a6n .782 .255 .000 .986 .740 .648 .789 . .157' . : .800 
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!./) U R ........ .138 . 011 ·.015 ·.045 ·.098 .389 1.000 ·.::!\<::·>:·~= .. t:) tí) E o ~ .159 .915 .en .646 .305 .000 i:s:in L YllW!lllfllwo .127 ·.035 .148 .029 ·.146 ·.035 .170 1.000 ., .193;, •'.·.173 ºº A N 
~~ .196 .723 .133 .769 .127 .718 .074 ... 043 .• ·.101 

IFlllco ........ .149 ·.080 .171 .139 ·.069 .240 .187 .193 1.000 ,t:•.088 ·' 
~ ti .128 .416 .081 .157 .468 .011 .049 .043 ... ,.527 "·· 
~ o 11 
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ANEX0·13 
CORRELACIONES DE OBSERVACIÓN DIRECTA PARA NIÑOS QUE NO PRESENTAN CONDUCTA AGRESIVA 

CASA 
PADRE NlflO 

Cfftlc.I lgnclll Yllllll llOllp 
Cllnductll ....... iNlrllccl6ll -

ESCUELA 
MAESTRO llECMO 

NlflO 
l'lllllilr fllliO lnRuccl6n \lftli flllco flllco 

....... ._.. ....... ....... l'alllvo 

: Cllllcl 1.000 .019 .344 .204 -.110 .011 .102 .oeo .041. .036 

o a • m m ~ m ~ m ~ 
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