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I NTRDDUCC I Dl\1 

La prese~te monografía tiene dos objetivos principales: El 
( ') 

1 ; '1 
1 

.,, _, ~<!A o__._, 

prim~:~ro es mostrar, en base 
L \/\-" "---' 

a la teória del aprendizaje social, 

qué es el comportamiento agresivo, cuáles son sus causas v qué es 

lo qu¿ motiva a las personas a comportarse de esa manera más 

especificamente a los ni~os), y se se~alan también cuáles son los 

factores que la mantienen. 

El segundo objetivo es mostrar cuáles son las técnicas que 

se pueden uti l i Zi:\r pal~a modificc\r 1 a cc1nducta aqn~~si va, 

principalmente algunas de las técnicas de autocontrol. 

Por último, se sondea sobre la aplicación de las técnicas en 

la prácticá profesional, aqui en la ciudad de Monterrey. 



I.I AGRESIOI\I 

de todas las conductas que el ser humano realiza, la 

agresividad ha sido un tema que ha desoertado un 1nteres muy 

profundo. En la última década la agresión ha ocupado un lugar 

sumamente Importante en los estudios realizados por ps1cólogos, 

médicos y sociólogos para preven1r y tratar las enfermedades 

mentales <Bandura, 1973, pg.U~·l 

La conducta agresiva ha acompa~ado a la humanidad desde que 

el hombre ha existido sobre la tierra. La agresividad es tan 

antigua como l a vida misma. Pero deb1do a los avances tecnológicos 

del mundo actual, la creac10n de la bomba atom1ca por eJemplo, y 

a los m1les de cambios que la sociedad ha sufrido, la agresión se 

ha cdnvertido en una amenaza aterradora y aplastante para la 

humanidad. LLas consecuencias de actos simples de agresión pueden 

acabar con la paz del mundo v con la vida de los millones y 

millones de personas que lo habitan <Bandura, 1973, pg. 1V 

La palabra agresión se emp1eza a utilizar en las lenguas 

románicas a partir del siglo XIV, m1entras que el término 

agresividad es de uso bastante reciente. En castellano encontramos 

que la palabra agresión se utili~a a part1r da 1~W2 y ~~ dª 

agresividad en 191121. ESte último término se incorpora al 

diccionario de la Real Academia en 1939 <Hanke, Huber, Mandl, 

1979' pg. 1 7) • 

En l a investigación etimológica la palabra agredir surge del 

lat:í.n "ad randi", que significa ir hac1a, ir contra, emorender, 

intel~pe lar <Hanke, Hube1~, Mc:\ndl, 1979, pg. 17). 

El comportamiento de ataque o la acción de atacar es el 
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- comportamiento que se considera agresivo, m1entras que a 

2 

la 

disposición, a la necesidad y al placer de atacar se les designa 

agresividad <Battegay, 1981, p. 91). 

~La agresión puede estudiarse y entenderse desde varios 

ángulos. los etólogos, las personas que estudian el 

comportamiento de los an1ma l es en sus ambientes naturales, l a 

conducta agresiva Juega un papel muy Importan~e en l a evo l uc ion y 

la supervivencia del animal. También l os fis i ólogos han 

contribuido enormemente y han aportado informaciones muy va li osas 

sobre este fenómeno. Una de ellas es que han podido focalizar l as 

regiones del cerebro que participan en la procucc10n de l a 

agresión, as:í como su inh1bic1ón.-~ 

Los psicólogos a traves de sus mú lti p l es investigaciones 

han determinado y estudiado a fondo algunos de los factores que 

propician la conducta agresiva en los seres humano, s i endo 

importantes los factores relacionados con la herencia, el medio 

ambiente, experiencias estresantes tempranas, la comunicacion, 

etc. ( Bandu1~ a e I ñ esta, 1981!1, pg. 2~5) . 

La agresión, como muchos otros conceptos, ha sido 

caracterizada y definida de muchas formas diferentes. Las 

variaciones en la definición se deben a que muchos autores 

describen a la agres1ón únicamente en términos de atributos del 

comportamiento, mientras que otros incluyen la suposic i On sobre 

los instigadores, concomitantes emociona l es o e l i ntento de 

acciones dañinas en potencia <Bandura, 1973, pg. 2). 

(_Albert Bandura en su libro "AGGRESSION a sof!: I a l l earrnng 

ana l ysis" nos e:-:plica como l a teoría original promovida por 
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Dollard, Doob, Miller, Mowrer y Sears (1939), define el término 

agresión. Para esta teoria la agresión es ''cualquier serie de 

comportamientos en los cuales la respuesta meta es el d.i:\ño de 1 a 

persona a la cual esta diF·igida". La rn."::lyot- limitación que esta 

definición posee es que asume que la agresión obedece a solo un 

proposito, el de producir un daño <Bandura, 1973,pg. 2)~ 7 

Si la agresión se restringe al comportamiento que se eJecuta 

únicamente con el propósito de dañar a otros, entonces una gran 

cantidad de actividades que son juzgadas como agresivas serian 

excluidas, por ejemplo los insultos verbales. Corno una regla, los 

actos agresivos no solo hacen daño a las vict1mas s1no crean 

muchos resultados para el agresor. Es por lo tanto dificil de 

determinar en una instancia dada si en realidad existe un solo 

propósito para la agresión o si, por otro lado, existen múltiples 

fines <Bandura, 1.971, pg. 2). 

Bandura de+ i ne la ac_::¡re=;i ón como una -conducta que 

involucra dos factores principales uno es que produce daños a la 

persona y el otro la destrucción de la propiedad. El daño a la 

persc1na puede ser psicolóc;¡ico ( E.•n ·forma de denigración o 

cjevaltJación), puede ser fisico. la conducta destructiva por otro 

lado puede ser clasificada corno agresiva o de otra manera 

dependiendo de las caracteristicas del sujeto, por ejemplo, ed<:1d, 

sexo, antecedentes étnicos, etc. <Bandura e Iñesta, 198!!!, pg. 

Aunque la definición de Bandura antes citada delimita al 

fenómeno en una manera significativa, debe de esclareserse que los 

efectos aversivos no pueden servir corno una única caracteristica 
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de la agresión. Los individuos que da~an mientras ejecutan 

funciones socialmente justificadas, por eJemplo el cirujano 

operando un ri~ón o inyectando vacunas, no puede ser considerados 

como personas que realiza conductas agresivas. A l a inversC~., 

algunas formas de conducta pueden ser JUzgadas agresivas aunque no 

hagan da~o a otras personas o da~o a alguna propiedad, por ejemplo 

cuando alguien le lanza una piedra a su compa~ero y esta falla 

<Bandura, 1973, pg. 57). 

Para etiquetar una coducta como agresiva Bandura propone que 

existen ciertos factores a tomar en cuenta. Primero están las 

caracteristicas del comportamiento por si mismo, y por las 

consecuencias aversivas que produce (humillación, destrucción de 

la propiedad, e l rechazo social, etc. <Bandura, 19T3, pg. 5). 

Otro ·factor determinante es la intensidad de la respuesta ; 

el comportamiento con magnitud a lta, aun los aceptables, como 

hablarle fuerte a una persona, o realizar actividades que 

pertur·ben a los otros son consideradas agresivas <Bandura, 1973, 

pg. 6) • 

\;;a e:-:presi ón de dol ot~ la persona que rec ibe e l 

comportamiento agresivo es otra forma de eva l uar e l comportamiento 

agresivo. En las peleas de los ni~os, l a intensidad de l a agresión 

se mi de pc>r el llanto de l os mismos. Todos estos e l ementos se 

refieren a aspectos observables de la conducta y sus consecuencias 

inevitables <Bandura, 1973, pg. 6)J 

factores que no pueden ser obser·vaclc>s 

directamente. La(ntens~~ con la que la persona act~a es de gran 

peso para su categorización. Si el comportamiento es juzgado como 

no intencional, entonces no se piensa que es a<;_~resi vo, sin <.,...é..."'-----_/ 



embargo el mismo comportamiento puede ser considerado agresivo 

aunque no existan consecuncias da~inas, si el observador de~:;cubre 

la intención de la persona de da~ar al otro (Bandura, i9T3, PSI· 

6) • 

(1 (N./l' (1 a,. cA 
Otros de 1 os fa!:tc>nes a tom;ar en cuenta par·<::i. ~ 1 a 

conducta como agresiva son las caracteristicas del agresor. Se 

deben de tomar en cuenta su nivel socioeconóm1co, el 

educación, el estatus, la reli<;.~ión, el gr .. upo étnico, etc. En 

ciertas regiones existen conductas consideradas como agresivas por 

la sociedad si la persona que las ejecuta, pero en 

cambio si es un hombre el ejecutor esa misma conducta deja de ser 

considerada como agresiva <Bandura, 1973, pg. 6). 

Bandura define la agresión como conducta que se 

caracteriza por un comportamiento da~ino y destructivo que es 

socialmente definido como agresivo en base a los diversos factores 
--) ·~ 

ya mecionados <Bandura, 1973, pg. 8). 

Es importante establecer la definición de 1 a pal abr .. i:l. 

agresión para establecer los limites y el rango de la misma cuando 

una teoria trata de explicarla. Se han propuesto muchas teorias 

psicológicas para explicar pc>r qué la 

agresivamente. Algunas teorias psicológicas suelen explicar la 

agresión en términos de fuerzas internas o 
q·~11-V?" 

instintos. Por lo 

anterior muchos autore considerarOn que l a agresión era natural 

en el hombre, que éste 11 l?.va i nn;ata la agresión <Bandura, 1971., 

1 / /~ _'1(' 
(IA)tP1)t/Cf ~ 

. 
1}-~ ~ \.l ~o 0 e :"' 1, ~ '--\ r; V ,, 

La hipótesis de la frustación-agresión es otra de las 

aportaciones de los psicólogos para explicar las conductas 

agresivas de las hombres. Esta propone que la interferencia en las 
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metas induce a un comportamiento agresivo, que como consecuencia 

motiva a da~ar a otras personas (Bandura, 1973, pg. 32). 

Al principio esta hipótesis presuponia que la frustación 
/ 

( 
simpre producía agresión. En posteriores modificaciones, la 

agresión era considerada como la respuesta dominante a la 

frustación, sin embargo no siempre era asi, pues reacc1ones no 

agresivas podian ocurrir ante la frustación si el comportamiento 

agresivo habia sido eliminado anteriormente o castigado <Bandura, 

1973, pg. 83). 

Esta hipótesis ha recibido muchas criticas en su contra. Una 

de ellas es que no en todas las regiones la agresión es el 

resultado de la frustación. Barker, Dembo, y Lew1n (1914)' 

demostrarOn en sus investigaciones que los ni~os peque~os se 

inclinaban a retraerse en luoar de aoredir cuando eran frustados. 

Otra de las criticas es que solo algunas frustac1ones evocan un 

comportamiento agresivo y en cambio otras no. Maslow (1941), 

Rosenzweig (1944), y más recientemente Buss (1961>, notar·ón que 

insultos personales y ma los tratos evocan con más frecuencia el 

comportamiento agresivo en las personas, que el bloquear alguna 

actividad empezada de las mismas<Bandura, 1973, pg.32). 

Par otro lada, la frustación asume diversas condiciones, 

por la que es dificil establecer un significado especifica para 

dicho suceso. Asi que la razón, quiza, pc1r la que e:•sta hipótesi~ 

sido aceptada por algunas personas es por su simplicidad, 

está fórmula no ha s1do comprobada satisfactoriamente <Bandura, 

1973, pg. 33). 

La teoria del aprendizaje social intenta explicar, en base a 
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sus principios, la conducta desviada determinando principalmente 

los fenómenos que provocan dicha desviación (la distinción entre 

conducta desviada y no desviada para la teoria representa un 

_juicio de valor). Esta toria considera que her1r v destruir son 

actos satisfactorios en si, por consiguiente ahi reside el 

propósito principal de la conducta agresiva. Así la teoría d(~ l 

aprendizaJe social considera que la agres1ón tiene muchos 

determinantes al igual que muchos propósitos. <Bandura y 

Walters, 1963, pg. 54). 

La teoria del aprendizaje social no niega la importancia 

de las variables consitucionales en el desarroll o de la oersona, 

pero considera que estudiar las influencias del aprendizaje social 

en el desarrollo del comportamiento es mucho más enriquecedor para 

entender el comportamiento del hombre ( Bandura y Walters, 1982, 

55). 

El contenido de la teoría del aprendizaje soc1al nos 

expone claramente y de una forma completa la manera cómo 1 a 

persona adquiere 1 a conducta agF·esi va l De~~ do a 1,:\ importancia del 

aprendizaJe en esta teoría, se expondrá a continuación 

definición y los tipos de aprendizaJe que existen. 

) 

/ ¡{/}' JU (/ 1 Ut;J 

( 111P)tJ'{t'4-J 

l a 



1.2 QUE ES EL APRENDIZAJE 8 

El aprendizaje es definido en la psicologia como 

cambio relativamente permanente en el comportamiento que refleJa 

una adquisición de conocimientos o habilidades a travé~:; de ' -.1.<::1 

experiencia y que puede incluir el estudio, la instrucción, la 

observación o la práctica. Los camb1os en el comportamiento son 

razonablemente obJetivos y, por lo tEIIYto, pueden ser medidos." 

<Papalia y Wendkos, 198El 7 pg. 164). 

En el contenido de la definición se excluye a toda habilidad 

que la persona adquiera como consecuencia de la maduración; que 

es considerada como un proceso por el cuál se generan patrones de 

conducta biológicamente determindados.También se excluyen todas 

las habilidades obtenidas por el desarrollo, definido como el 

resultado de una complementariedad entre la maduración y el 

aprendizaje. Asi para que el aprendizaJe pueda darse, la persona 

debe de tener cierto nivel de maduración <Papalia y Wendkos, 

1988, pg. 164). 

En esta definición también quedan excluidos todos los 

reflejos; la razón de esto es principalmente porque son innatos, 

El<= - .::> decir, la persona ya nace con esa disposición para responder, 

y son excluidos también porque son respuestas involuntar ias a una 

estimulación. En los reflejos, la experiencia no juega un papel 

importante <Papalia y Wendkos, 1988, pg. 165). 

Casi siempre los psicólogos miden el aprendizaje observando 

los cambios en la conducta de las personas. Estos cambios se 

denominan de ejecución. Lo importante es establecer que el 

aprendizaje y la ejecución son dos fenómenos diferentes. La 
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diferencia recae en que el aprendizaJe ocurre en el interior del 

organismo y la ejecución es lo que se observa, es decir, la 

manifestación visible de que ha ocur-ridcl el 

CDAvidoff, 1976, pg. 208). 

Por 1 o anterior se conc 1 uye que gran parte del apr·endl z a:¡e 

que adquiere la persona es latente, e l individuo lo eJecuta 

cuando se le presenta la oportunidad para hacerlo y está motivado 

<Davidoff, 1976, pg. 2!ZI8). 

Gracias al importantísimo papel que desempeRa el aprendizaJe 

en el comportamiento del ser humano, los psicólogos lo han 

estudiado a fondo. Linda L. Da vi do·ff nos explica tres procesos 

básicos del aprendizaJe: El pr1mero es el 

clásico o respondiente, el segundo es el 

con di e i Clnami ento 

c:clndi ci onami ent<J 

operante y por último el tercer proceso es el aprendizaJe por 

observación CDavidoff, 1976, pg. 234). 

Papalia y Wendkos nos indican tamb1én tres formas de 

aprendiazaje, parecidos a los de Davidoff. Para Papalia y 

lAJendkos la primera forma de aprendiza:¡e y la mas simple es por 

habituación, fenómeno que engloba todas las conductas que se 

realizan debido a la costumbre y así demostramos que lo sabemos. 

La segunda manera es por asociaciones, es decir la conducta que 

se aprende por asociaciones de estímulos y respuestas. Aquí se 

incluyen el aprendizaje clásico y el operante que Davidoff maneja 

como dos tipos independientes.Por último Papalia y Wendkos 

incluyen en la tercera forma de aprendizaje el de tipo más 

cognitivo y menos automatice , aquí es donde se incluyen el 

aprendizaje por observación y el aprendiza:¡e latente. Este último 



se da cuando la persona aprende pero no Y el 

aprendizaje por observación es el mismo que propone Davidoff 

<Davidoff, 1976, pg. 234 y Papalia y Wendkos, 1988, pg. 165). 

Basándonos en Davidoff la primera forma de aprendizaje es el 

condicionamiento clásico, que es un proceso a través del cúal la 

persona aprende a rsponder de una manera especifica a un estimulo 

que anteriormente no esa respuesta. esta 

caracteristica, de no producir una respuesta, el est :í mulo e~:; 

denomi nade! "ne)ut.r·ai"" Cuando un es t. :í. mulo n~:•ut.Tal 11 e¡;¡a a pr·ociuc :i. r 

es porque se ha asociado con otro estímulo que si 

produce la respuesta <Witti¡;¡, 1979, pg. 121). 

El condicionamiento respondiente recibe este nombre porque 

:i. mpl i c<:\ que la nueva respuesta es obtenida involuntariamente de 

la persona, más que voluntariamente. 

El segundo proceso, llamado condicionamiento operante, es el 

proceso de aprendizaje que se adquiere cambiando la probabilidad 

de una respuesta debido a sus consecuencias. 

operante es una respuesta que conduce a una meta. El término 

utilizado debido 1!iii.ll"l 

. l . \ man1 pLL ac1 ones sobre el ambiente. Si después de una conducta sus 

consecuencias fuerOn agradables para el sujeto es muy probable que 

se vuelvan a repetir en condiciones similares. En cambio si las 

consecuecias fuerón desagradables, lo más esperado es que ya no 

ocurran CDavidoff, 1976, pg. 218). 

El tercer proceso es el aprendizaje por observación, 

cual se requieren cuatro pasos para que se pueda dar~ la 
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adquisición, la rete~nci ón, la ejecución y últimD las; 

consecuencias <DavidDff, 1989, pg. 133). 

En el primer pasCJ lo fundamental es observar el modelo y 

reconocer los rasgos de las respuestas; la retención, que es el 

segundo paso, aparece cuando el individuo almacena en 1 a menlCH~ i a 

las acciones del modelo. 

En la e_jecución el observador reproduce lo que ha observado 

dependiendo de si le pareció apropiado o no. Y pclr ül ti me>, 

encontramos el cuarto paso, las consecuencias, es decir el efecto 

de éstas sobre la conducta ejercida ( Davidoff, 1989, pg. 133). 

Un dato importante en el aprendizaje por observación es e l de 

que en este proceso se ve implicado algún tipo de actividad 

cognoscitiv,:\ <DAv:iclo·ff, 19El9, pg. 1:34). 

Los resultados del aprendiza _je varían desde las habilidades 

intelectuales o motoras que necesitamos para sobrevivir, hasta el 

almacenamiento de experiencias v conocimientos. La agresión es una 

conducta qU(;¡ el hombre realiza y mantiene por diversos motivos, 

asi como diversas son las formas en que la adquiere. 

Lia teor:ía del aprendizaje social no~;; e:<plic:a 1 a~:; 

así como los fenomenos que la desencadenan. Proporciona datos e 

información comprobada con investigaciones y experimentos. 

J 
V 7 



1.3 LA TEORIA DEL APRENDIZAJE SOCIAL 12 

La teoria del aprend iza .je social es una unión del conductismo 

Skinneriano y la psicología cognoscitivista. Para estos teóricos 

el comportamiento es med iado por los procesos cognoscitivos que la 

persona aprende. Lo importante es que consideran que esto~:; 

procesos se adquieren med iante refuerzos asi como por la imitación 

y el mode la.ie, entre otros ( McConnell, 1988, pg. 629). 

La finalidad de la teoria del aprenizaje social es describir 

la manera en cómo las personas logran ser lo que son, siendo esta 

nece~::;i dad la base para su creación, utilizando las convinaciones 

de Skinner asi como las de Henrv A. Murray <McConnell, l 9tl8, po. 

629). 

Skinner nos dice que el ser humano reacciona a los 

estimules del ambiente, mientras que Murray nos i ndi c.::¡ que el 

hombre también interpreta lo que percibe para responder. Skinner 

prc>pone que el hombre reacciona automáticamente, Murray por el 

contrario dice que el hombre se comporta en base a una apreciación 

cognoscitiva de las consecuencias anteriores <McConnell, 1988, pg. 

Bandura, considerado como el representante más 

destacado de los teóricos del aprendiza.je social, propone que el 

ambi l?.ll'te S!JC i al "cc>ntr·ol a" 1 c>s pn:>e:esw:; cognc>sc i ti vos y que este¡~:; 

procesos influyen en el comportamiento de las personas. Las 

procesos cognoscitivos tiene dos funciones, la prinH?.ra es que 

permiten que el individuo observe y eva lúe las conductas de otros 

v cambie sus propias acciones conscientemente. Y la segunda 
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función es que las cagn1sc1ones permiten volver a dar +arma al 

entorna es decir, qwe e 1 mundo externa cambie y el 

individua responda a él de forma diferente. Por esta, para e l 

teórico del aprendizaje social, "la interacción perscma-ambiE)nte 

es un procesa continua de control complementario" <McConnell, 

1 988 , p • 631~1) • 

Los teóricas del aprendizaje social explican que na so la se 

aprende a tr,:\vés de la e:·:pel~iencia dir:::._ecta <el tipa de aprendizaJe 

e:-:pl i cada por el condicionamiento operante y c l ásica>, s in o 

también mediante l a observación, es decir, con l as observac i ones -
de las conductas de otras personas v l a observación de sus 

consecuencias (Morris, 1987, pg. 213). 

Por supuesto que no todo lo que la persona observa, es 

imitado. La teoria nos indica que existen tres factores a 

considerar para afirmar si el comportamiento es imitativo o na. Lo 

primera es que además de ver, el individua debe de Prestar 

atención a lo que ejecuta el modelo. Es en este primer paso donde 

las caracteristicas del modela influyen para captar l a atenc ión 

del que observa. Segundo es necesaria recordar la que realizó el 

modela. Y tercera hay que actuar lo observada siendo aqui donde l a 

tearia da énfasis a la distinción entre ejecución y aprendizaje. 

ESta último es de suma importancia ya que las teóricas insisten en 

que el aprendizaje se logra sin ningún cambio en e l comportamiento 

7 externo de la persona CMorr1s, 1987, pg. 214). 

Bandura también nos indica que es diferente aprender una 

conducta que llevarla a cabo. Otro de las aportes de Bandura es 

que considera que el aprendizaje se puede dar sin necesidad de 
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que sea reforzado, y que también el hombre es capaz de 

autorreforzarse o autocastigarse después de ejecutar CCJndLICtas 

sin necesidad de personas externas <Morris, 1987, pg. 215). 

Los teóricos del aprendizaje social manifiestan que la mayor 

parte de nuestro aprendiza.Je sucede o se adquiere en contextos 

sociales y a través del modelamiento. Sostienen que e l aprendiza_je 

por observacion es mucho mayor que el aprendizaJe proporcionado 

por el condicionamiento clásico y el operante. A·f i rman que el 

aprendizaJe directo es más lento y necesita de situaciones 

especificas y condiciones apropiadas, en cambio el aprendizaJe por 

observación es rápido y evita muchos errores <DiCarpio, 1974, pg. 

485). 

Así el aprendizaje se puede e o_:>tienel~ or --- varias for·mas: 

puede ser en imágenes, representaciones verbales y conceptos. Los 

teóricos del aprendizaje social explican el pensamiento ''como una 

conducta cubierta autorregulada, lo cual significa formar simbo l os 

cognoscitivos arreglarlos y rearreglarlos'' ( DiCarpio, 197 4' pg. 

4·85) • /J !) , ¿_)J ot¡rfl> f '-" 
jvli schel menciona otra aportación importante de esta teoria y 

es que ''sugiere que una persona se comportará consecuentemente a 

través de situaciones solo en la medida en que una conducta 

similar conduzca , o se espere que conduzca, a ccJnsecuenc i as 

similares a través de dichas condiciones'' • Esto justifica e l que 

una persona sea agresiva en una situación y en otra no. La razón 

es principalemente que las conductas sociales no siempre rec1ben 

la misma consecuencia en todas las situaciones. Es por esto que 
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meciona la situación como 
(Á_ f o._ r-4 {) ~ 

determinante principal de la respuesta (Whi ttaketr, 197'7' pg. 

4·86). 

El aprendizaje por observación puede ser llamado también 

aprendizaje por modelamiento.El modelamiento puede aparecer de 

distintas formas. Entre ellas encontramos la observación de un 

modelo vivo, que aeneralmente aparece en contextos sociales, en 

compa~ia de los padres, amigos etc.: el aprendizaje vicario, en el 

cual la persona que observa no solo capta l as respuestas del 

modelo sino también sus consecuecias. Y el aprendizaje simbólico a 

modelamiento verbal, es decir· a través de representaciones 

verbales de comportamiento ( I.J.Jittia 
·- ' 1979' pg. 145) n 

Una aplicación reciente del mcJdelami E~nto incluye Ia--1 

ense~anzas de técnicas de autorregulación y automanejo. DiCarpio 

menciona que Bandura atribuye el desarrollo de la autorregulación 

al aprendizaje por observación, el cual promueve estrategias 

coC:.fl.9sci ti vas medi adcw·as 
-~clo { 

a de 1 e~:·: per i ene i a di F·ec:ta 

<DiC,-aprio, ~:3, pg. 49!!l). 

En conc l us;ión, aprendizaje soc i al 

sostiene que la persona adquiere su comportamiento a través del 

aprendizaje; y que este aprendizaje puede ser un aprendiza.je 

obser·vaci ón, que 
1
_!:P51 uye la i mi tac i ón { y por 1 as paLitas de 

·17 J. • {/ y 

cefcu~noj [;J; el obsecv~c un<> ce>ndclct<> de los demás v ~C>bse,··v<>c 

pcw· 

s;us 

consecuencias proporcionan al observador nuevas y muy diversas 

conductas a ejecutar <Bandura y Walters, 1963, pg. 59). 

Al aptrE~ndizaje pcw· obse¡r·vac:ión se le J. l C~ma "imitación" E~n 

psicologiCI experimental, v se define como 11 la tendencia de unCI 
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persona a reproducir las acciones, actitudes o respuestas 

emoci anal es que presentan los mcJdel os de la vi da real o si mbol i ca" 

<Bandura y Ribes, 1963, pg. 95). 
¡""' 

Existen varios factores que influyen en si una conducta va a 

ser imitada o no por el observador. Entre estos encontramos que 

las caracteristicas de los observadores determinan hasta que punto 

el ob ser· v ad c1r tiende a im1tar un modelo. Algunas de estas 

caracteristicas son tipos de personas que han recibido escasas 

recompensas, asi como personas muy dependientes o las personas con 

Lln amo1~ propia muy disminuida, estas caracteristicas son propias 

de las personas que tienden a imitar a los demás más 

frecuentemente <Bandura y Walters, 1963, pg. 59). 

Otras autores maneJan otros factores que influyen en la 

imitación; hay algunos que consideran que el estila de vida y el 

estado emocional de quien aprende JUega un papel importante en la 

imitación. Es decir, algunas estados emocionales coma la ira y el 

miedo parecen incrementar la conducta de imitar. Además las 

personas imitan las conductas que más se asemejan a sus estilos de 

vida <Davida·ff, 1979, pg. 134). 

Además de las caracteristicas de las observadores, 

existen otros factores que influyen en la elección de modelas a 

imitar, y esos son las carac:teristicas de la persona observada. 

Davidoff cita a Fehrenbach y colaboradores quienes encontraron por 

medio de sus investigaciones que existen ciertas factores que 

influyen en si las personas imitaran a na a otras. Por eJemplo un 

modela can éxito, can atractivo fisica y can alta posición, sera 

más frecuentemente imitada. (Davida·ff,l979, pg. 134). 
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La teoria también nos expl i ca los efectos de la 

observación en la persona en base a los modelos escogidos. El 

primero es que la persona que observa puede aorender respuestas 

nuevas y muy variadas que antes no poseia. Segundo que la 

observación de las personas que eJecutan un comportamiento 

fortalece o debilita las respuestas inhibitorias del observador, 

es decir las conductas que el observador ya poseia, y que fueron 

desencadenadas por la observacion. Y, por último, encontramos el 

efecto de provocación, en el cual la observación actúa como una 

seRal que dispara en el observador acciones similares que no son 

completamente nuevas para el obser·vador, ni tampoco han sido 

inhibidas por un aprendizaje previo <Bandura y Walters, 1963, pg. 

11!!1). 

Por otro lado la teoria del aprendizaje social se ha ocupado 

en estudiar los efectos de el refuerzo en el aprendizaJe por 

imitación. El re·fuer·zo tiene la propiedad de facilitar e l 

aprendizaJe más que de fcw·zar una cClnducta, CClmO en el 

condicionamiento clásico, o mé.s que crear re l aciDnes ele 

cc>nt i ngenc i a, cc>mo en el condiciDnamiento operante. As i, una 

respueta imitada por el observador combrará más fuerza si es 

1 reforzada posteriormente, pero es importante destacar que el 

.., ~ C r ;o 
1 

refLielrzo solo funciona como condisión motivante para e l 

\ aprendizaje <Wittig, 1979, pg. 145). 

El aprendizaje por mode l amiento es el origen de muchas 

conductas sociales. La persona desde pequeRa está influenciado por 

la gente de su alrededor y con e l tiempo aprenderá a comportarse 

en base a l o observado. 
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El apr-endizaje social pr-opone una teor-ia par-a entender- más 

ampliamente la agr-esión. Par-a esta teor-ia la per-sona no nace con 
:1 

patr-ones de conducta agr-esiva, sino debe de apr-ender-los. También 

distingue entr-e la adquisición de conductas con potencial 

destr-uctivo lesivo y otr-as pautas que infor-man si la per-sona 

ejectur-a o no lo apr-endido, es por- esto que una persona puede 

apr-ender- modos de agr-esión y no actuar-los gr-acias a las 

cir-cunstancias sociales <Bandur-a y Ribes, 1980, pg. 313). 

\ ( ~ En la sociedad actual hay tres fuentes pr-incipales de la 

conducta agr-esiva: las influencias familiar-es, las influencias 

subcultur-ales y por- medio del modelamiento simbólico <Bandur-a y 

Ribes, 1980, pg. 314>. 

r~ En las influencias familiar-es la agr-esión se aprende a 

,.C) tr-avés del modelamiento '! el r-e·fcw·zamiento por- los mieml:wos de la 
./1 

v familia. Las influencias subculturales estan íntimamente ligadas 
1 

con las familiar-es, ya que la familia es par-te de la cultur-a '! a 

su vez está influida por- ésta <Bandur-a '! Ribes, 1980, pg. 314). 

Las · influencias subcultur-ales se fundamentan en que todo ser-

humano que vive en alguna sociedad, tanto por- inmigr-ación o de 

nacimiento, apr-ende a comportar-se y a actuar- en base a las 

cr-eencias, r-eglas, valores, que la sociedad le mar-ca. La r-azón es 

que la cultur-a es la que le va marcando las pautas de 

comportamiento aceptables <Doyle, 1973, pg. 24). 

Por- último el apr-endizaje de la agr-esión, asi como de 

) ¡ muchas otras conductas, puede ser- tr-ansmitido a tr-avés de imágenes 

~ v palabras lo cual recibe el nombre de modelamiento s1mb6lico. 
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El modelamiento simbólico constituye la tercera fuente de 

agresión, es decir la proporcionada por los medios de comunicación 

masiva, scJbretodo la T.V. <Bandura y Ribes, 1981!1, pg. 315). 

El aprendizaje adquirirdo a través de representaciones 

verbales, es exclusivo de los seres humanos. Gracias al lenguaJe 

el hombre tiene un rango de posibilidades más amplio para actuar y 

comunicarse. Las act1vidades que se presentan al indiv1duo a 

través de códigos verbales requieren de menos tiempo y esfuerzo 

para su enseñanza y aprendizaJe, tamb1én poseen la m:i.sma 

capacidad para ser almacenados y usados cuando sea necesario 

<Wittig, 1979, pg. 146). 

Para concluir, en base a la teoría del aprendiza_:¡e 

social, el origen de la agresión es a través del aprendizaJe por 

observación y por la eJecución reforzada, asi como por 

J· 
determinantes estructurales <Bandura y Ribes, 1980, pg. 311>. 

Bandura y Walters citan a Patterson, Ludwig y Sonoda quienes 

encontrarOn en sus investigaciones que el reforzar una conducta 

agresiva a un niño traía como consecuncia el aumento de la misma 

conducta en frecuencia y en intensidad. Walters y Brown probaron 

que las conductas agresivas reforzadas de una forma intermitente 

se vuelven más persistentes y se generalizan con mayor frecuencia. 

1 EStos resultados habian sido obtenidos dos años antes por Lovaas 

en 1961, a través de sus investigaciones <Bandura y Walters, 1963, 

pg. 131!1) • 

otro lado la teoria del aprendizaje social estudia cófTHJ 

influye el re·fueF·z o positivo, así como que consec:uenc 1 as ¿ 



ca.st i gD en lCls ni~Ds. Y se ha encDntradCl que lDs 

efectos del castigo sDbre la conducta agresiva es el de inhibirla 

en presencia del agente estresDr y dirigirla hacia otro blanco. 

Ni~os con padres demasiado exigentes y castigantes propician en 

sus hijos conductas agresivas más frecuentemente que la observada 

en otros ni~os con padres menos severos en sus tratos <Bandura y 

IAJalters, 1963, pg. 131). 

Se debe de tener en cuenta que tantD el refuerzo comD el 

castigo son de utilidad para el aprendizaje por observación, pero 

no son indispensables para que el observadDr aprenda la conducta 

observada. El refuerzo y el cast1go pueden afectar al observador a 

través del aprendizaje vicario. Las consecuencias observadas pClr 

la persona son de gran utilidad para desarrollar actit~des de 

en ba!:;e a 1 os mcxlel os, va que 1 a pers;ona 

observadora puede crearse reglas para su propia conducta en base a 

las observadas en el modelo (Wittig, 1979, pg. 148). 

Por otra parte, esta teoria nos explica como es que se 

activan estos patrones de conducta agresiva aprendidos. Para estD 

propone cuatro procesos~ El primero que se da en razón de la 

función discriminativa de las conductas modeladas; que es cuando 

una persona se comporta como los demás ya que ha observado que las 

consecuencias son favorables. El segundo proceso se explica de la 

siguiente manera: cuando se ha observado que una persona con 

conductas agresivas no recibe consecuencias aversivas y aún más 

cuando este acto agresivo no es únicamente aceptaptable sino 

también esperable? esta situación tiene una función desinhibitoria 

en el que lo observa. Por otra parte, ver que otros agreden genera 
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en el que observa una función activadora que es considerada como 

la tercera forma en como se activa la agresión; y el último, que 

es el cuarto proceso, llamado intensificación del estímulcl, 

concluye que se aumenta la probabilidad de la respuesta a través 

de sus efectos <Bandura y Ribes, 1980, pg. 322). 

Existen acontecimientos que generan en las personas la 

conducta agresiva. La teoría del aprendizaJe social nos propone 

algunos sucesos que son considerados como i nst i gadcw·es de la 

agresión. Uno de éstos es el tratamiento avers1vo, el cual 

involucra los ataques físicos, las amenasas_, ; los insultos 

verbales, y algunas condiciones aversivas de la vida como por 

ejemplo, la privación injusta, etc. <Bandura v Ribes, 198!!1, pg. 

:::::11>.] 

La conducta agresiva también puede ser impulsad;:~. por· 

consecuencias positivas antes vistas, v esto dentro de la teoría 

del aprenizaJe social es llamado los moviles de incentivos 

<Bandura y Ribes, 1980, pg. 311). 

i F'ara finalizar, la teo1ría del apl"·endizaje sclcial 
.,..... 

nos da Lll"la 

breve explicación de como se mantiene la conducta agresiva y aquí 

es donde incluye el reforzamiento. F'ara la teoría se distinguen 

tres formas de control del reforzamiento~ el reforzamiento externo 

directo que contiene las recompensas tangibles, recompensas 

sociales y de status y el reforzamiento por reducción al del cw· 

<Bandura y Ribes, 1980, pg. 331). 

La segunda forma de reforzamiento es el llamado reforzamiento 

vicario; cuanto más beneficiosas sean las consecuencias de las 



acciones observadas mavores serán los efec~os en el que lo 

observa, dentro de ésta encontramos la recompensa observada v el 

castigo observado (Bandura y Ribes, 1980, pg. 331). 

Por último, la tercera forma de reforzamiento es el 

autorefuerzo, es decir el reforzamiento interno que cada quien se 

brinda, sus satisfacciones o sentimientos en consecuencia de sus 

actos CBandura y Ribes, 1980, pg. 331). 

Las pautas de refuerzo juegan un importantisimo papel en el 

desarrollo de las respuestas de autocontrol. Este último ha 

recibido mucha atención gracias a su importancia en las 

explicacione~ del desarrollo moral del individuo y en las teorías 

de la psicopatologia. 

Para poder modificar la conducta agresiva en un persona es 

muy recomendable evaluar como se da el autocontrol en ella, ya 

que el autocontrol nos marca la pauta de sus respuestas 

desadaptadas. Debido a la importancia de éste para la modificación 

de la conducta agresiva, el siguiente punto nos explicará la 

definición completa del autocontrol, sus principios y sus técnicas 

de mane.jo. 



2 MODIFICAR LA CONDUCTA MEDIANTE EL AUTOCONTROL 

Durante muchos aRos la psicología conductista consideró que 

el ser humano respondía a las influencias ambientales, las cuales 

dominaban las acci emes hom1::"1r-e. Rec i entem(?.nte las tecwi as 

conductistas nos explican como el hombre resulta más activo v no 

solo responde al ambiente, sino también lo modifica de acuerdo a 

sus necesidades. 

Algunas condiciones o influencia que los psicólogos creian 

automáticamente sobre el comportamiento en realidad 

impacto li mitado sobre la persona.El aprendizaje v la 
\.A.A..A-Á...... e'\. A . ./"-- _/\.._ / ~ 

duración del mismo depende de la manera en como el 

coonoscitivamente las 
~ 

y ci r·cunstanc i as transforma 

ambientales <Bandura, 1981, pg. 9). 

A través de la conducta las personas toman un papel activo en 

el establecimiento de contingencias de refuerzo que les afectan. 

La conducta tiene la capacidad de crear el med io y, a su vez~ el 

medio ejerce influencia sobre la conducta.El ser humano tiene el 

poder· de la autodirección, gracias a su capacidad de actuar sobre 

el ambiente o funcionar como objeto <Bandura, 1981, pg. 10). 

Las técnicas para el aprendizaje del autcccntrcl tienen su 

origen miles y miles de aRos atrás. El 11 Bhagavad·-·Gi ta 11 es un 

ejemplo claro, ya que es un manual que contiene técnicas de 

autocontrol que tiene aproximadamente más de dos mil aRos de 

antiguedad (Mahoney, liJlBl, P9· 12). 

Con el dato anterior podemos darnos cuentas que el hombre a 

través del tiempo ha intentado lo<;~rar un control sobre si mismo. 

Durante si<;~los ha buscado formas de modificar y controlar sus 
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hábitos y costumbres <Mahoney, 1981, pg. 12) 

Sin embargo, solo hace poco tiempo que el hombre etiquetó el 

fenómeno como autocontrol, realizando varias investigaciones 

cientificas para su aplicación controlada. Se ha descubierto que 

la clave del autocontrol se basa en entender cómo funcionan jun~os 

los hechos internos y externos del hombre <Mahoney, 1981, pg. 15). 

Gracias a las investigaci ones , el autocontrol actualemente 

ocupa un lugar importantisimo en la ense~anza de técnicas para la 

modificación de conductas. Esto debido a la necesidad tan grande 

del autocontrol para la supervivencia y para la socialización del 

hombre. Recordemos que una persona inteligente y autosuficiente es 

aquella que es capaz de controlar su propio comportamiento, sin la 

necesidad de agentes externos, que tiene la capacidad cara 

posponer y renunciar a gratificaciones para esperar meJores 

resultados, que puede regirse a si misma <Mahoney, 1981, pg. 16>. 

El autocontrol también es de suma importancia en la práctica 

clinica, una persona que posee la capacidad de controlar su propio 

comportamiento tiene mayores probabilidades de modificar alguna 

conducta en menos tiempo. Además la propia persona puede ser su 

mejor agente de cambio va que es quien tiene más acceso a él 
~ 

mismo, especialemente cuando 
~ 

la conducta h~ modificar 
~ 

carácter oculto <Mahoney, 1981, pg. 23). 

es de 

Como las técnicas de autocontrol poseen la capacidad de ser 

aplicadas en situaciones naturales esto evita los problemas de 

generalización y man teni miento que surgen en la transferencia del 
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laboratorio o el consultoria al medio ambiente real <Mahonev, 

1981, pg. 22::}. 

Por ~!timo, la formación en autocontrol del individuo tiene 

la capacidad de brindar las capacidades analíticas que facilitan 

el autocontrol en varias conductas el i ·f er· !?.n t !?.S 

,pg. 23) n 

¡ ~ ' ( e, u o c. Cf\.A • ...... 



2.1 CONCEPTO DE AUTOCONTROL 26 

Existen dos formas en como se concibe el 

autocontrol; l a primera posee relación con "la fue¡~za de 

voluntad", y la segunda contiene las concepciones conductistas 

funcionales <Thoresen y Mahoney, 1981, pg. 23). 

La primera de el las, la llamada fuerza de voluntad, es la más 

amplia. La fuerza de vo luntad a su vez es utilizada para nombrar 

la fuerza psiquica que permite a la persona controlar su 

comportamiento, siendo por ende un rasgo de la personalidad. Esta 

definición posee varias deficiencias, entre ellas que genera una 

condición de circularidad lógica <Thoresen y Mahoney, 1981, pg. 

24). 

La segunda forma, la cuál se basa en que la capacidad de la 

persona para controlar sus propias acciones, esta en función del 

conocimiento y el control de los factores situacioneles. Es decir 

11 las capacidades de autocontrol están estrechamente re l acionadas 

con la capacidad de la persona para discriminar pautas y causas en 

las conductas por regular; esto es claves o acontecimientos que 

suelen proceder ,:\ la acción" <Thol~esen y fVIahoney, 1981, P9· 25). 

Los conductistas sostienen que para que la persona pose~ 

autocontrol debe de poseer primeramente conocimiento sobre sus 

actos y como se pueden modificar para lograr los cambios deseados. 

Mahonev citan a Kellv para quien el individuo 

primeramente se convierte en cientifico de si mismo, para después 

ejercer el autocontrol. Asi el individuo comienza observando lo 

que ocurF·e, registra lo observado y analiza sus resultados para 

después decidir si se ha producido el cambio deseado o no 
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(Thoresen y Mahoney, 1980, pg. 26) 

Los conductistas en su enfoque destacan la relación de 

conducta-ambiente. Thcw·esen y Mahoney mensi enana que está relación 

funcional entre la conducta y el ambiente fue formulada por 

Goldiamond en 1965. Goldiamond utilizó una fórmula para describir 

lo anterior. La fórmula que utilizó fue C=f<X>. Esto quiere decir 

que la conducta de una persona <C> está en función CF) de su 

ambiente <X>. Y esto a su vez quiere decir que arreglando las 

condiciones ambientales existen la posibilidad de que se pueda 

controlar la ocurrencia o no de una conducta CThoresen y Mahoney, 

1981, pg. 27). 

El arreglo de las condiciones puede ser logrado por algún 

agente externo, ya sea el terapeuta, el profesor , el padre, etc. 

o por la propia persona. Cuando la propia persona es la que 

arregla las condiciones se crea otra nueva ecuación. Esta nueva 

ecuación es mucho más importante para el autocontrol x=f(C). Que 

quiere decir que el ambiente de un individuo (x) es una función 

( f) de su conducta<C>. Esto en conclusión nos explica que el 

individuo que se autorregula debe de realizar determinadas 

conductas que modifiquen su medio ambiente CThoresen y Mahoney, 

l 981 ' pg. 27) • 

Desde el punto de vista conductistas, para entender meJor el 

autocontrol se debe de tomar en cuenta la diferencia entre 

respuestas controladas y las controladoras. Thoresen y Mahoney 

citan a Skinner quien nos dice que 11 la respuesta controlada es la 
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conducta por modificar. ESte cambio se logra alterando las 

variables ambientales. El acto de manipular estas variables 

ambientales constituyen la respuesta controladora. 11 ESta -
distinción es de gran importancia, ya que nos explica que las 

conductas pueden ser modificadas por sus consecuencias y esto no 

solo en las conductas controladas, sino también en las conductas 

autocontroladoras <Thoresen y Mahoney, 1981,pg. 27). 

El autocontrol posee la caracteristica de que es el 

propio individuo el agente de la modificc1ción de su 

comportamiento. Sin embargo integrando todas las características 

del mismo es dificil especificar una definición objetiva y 

explícita del término. Thoresen y Mahoney citan a Levine quien 

explicó que el término de autocontrol engloba grandes influencias 

sociales, es decir, si se le llama a una conducta de autocontrol 

es en base a 1 a sociedad, al conte:-:to social y a 1 o que se ~spera 

de la persona <Thol~esen y M<:'lhoney, 1981, pg. 27). ~ ·~,p_p .... ,~-~-("' {l'.l)/,._,er-

Para que una persona posea autocontrol, debe de poseer 

autoconocimiento, autoimagen y autodirección. Cuando una persona 

está en conflicto estas habilidades adquieren una func1.ón 

unificadora y se activan. Existen varias técnicas para desarrollar 

el autocontrol, entre ellas están las proporcionadas por la 

escuela conductista. En el siguiente apartado se explicaran los 

principios del autocontrol para después continuar con las técnicas 

fundamentales de autocontrol. 



2.2 PRINCIPIOS DEL AUTOCONTROL 

:·::;~:'.¡·· humano no ocurre en el 

, 
.. :::: ·:.-:;t. -::t (~~ CJ r·¡ t. ¡·- (:; 1 ~::te! .:~'. F: e• r· 1 ·:) ~7:·~ ~-~·:::;.t. :í. rn r .. ·i 1 () ·:::; "' 

:i. ¡···¡ t:. ,,,, ¡··· nos: 

la conducta está bajo el control de los 

':';1 ... ¡·:;;; 

deseadas, o ambas <Skinner, 1981, pg.255). 

Existen otras técnicas de control de estimules, y estas son 

las limitaciones físicas o de ayuda física, cambio de estímulo, 

la utilización de 

que com~nmente la conducta se controla a través de fuentes 

los cuartos cerrados, 

1 <::•. 1 :i. rn i te~ ·::::..1 . ..1 

conducta, por ejemplo, tapándose 1~ boca para no reir etc. 

El procedimeinto inverso que consistiría en brindar ayuda 

física es también de gran utilidad para controlar la conducta 

Skinner, 1981, pg. 259>. 

Y' 



ejemplo de esto ( Skinner 

que el individuo se induzca cambios emocionales 

de controlar una conducta.Con lo que respecta a la utilización 

de estimulas aversivos el ejemplo más claro es el del uso del 

l. ;::•. ut :i. :i. :;::D. e i ón el•"" un 

deseados (Skinner 

Por ~ltimo, una técnica de autocontrol que no se fundamenta 

en controlar a los demás es la llamada dominancia. 

---i nd i vi c:k-1.::;. c.;:;.¡···¡ t ¡· .. .::;. 1 '"'· r· codncuta mediante 1 ... 
.Í.·:::I. 

cosa, sino hace lo contrario. En el autocontrol esto es de gran 

S k :i. f•"¡nE:: , ... ' 1 ·::;.•::::: 1 :• F''~~. 26::::) • 

__ po<:;-1::.1 ... ¡1 a. 

, 
()¡::::E; ¡·- Ct f···¡ -J::. 12 ·:::.·:. CJ r:=:; } ~;,,I,A t.()(::()¡-¡ t. ¡·- () J. :• J. () :_.;, 1= t.¡.;::'. J ;:~.: ·:·:·:·:. ~-; Cl ¡·-¡ ,j E:: ~~:~ ¡·- é:t t .. l l ... ¡ t. i 1 i Ci ¿:¡. Ci ¡::• ;::1. ¡-- .:::t 

la técnica con eficacia y buenos resultados. 

Un p , ... :i. rn''"'t .. . . . J ¡:::,,.- 1 nc 1 p 1 .::;. r¡¡.;;:¡ r::: 1 

rn.~ts 
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que desea debilitar, 

¡:::· ¡··· :i. ¡·- e i p :i. () ·:': 

\l 
J 

o ·- ¡'"¡¡"" ""', ... ¡ ¡' (rií,;:~ i,¡" :::;o¡, ¡'"¡'.:: ,-],::, ,1 ......... --1.~11 .. )·--~ _.., __ 

capacidad de soportarlas Rimm y Masters, 1984, pg. 313). 

LJ C:tlt.:i.mo p¡·- :i. i"tC: :i. Pi O 

aproximativas en los programas de autocontrol tienen la ventaja 

Rimm y Masters, 1984, pg .. 313). 



2.3 TECNICAS DE AUTOCONTROL. 32 

Las técnicas basadas en el autclCClntr·<Jl 

fundamental en el tratamiento de cualquier conducta a modificar, 

incluyendo la conducta E;< i sten algunas técnicas 

fundamentales, entre ellas encontramos la autoobservación, 
~------

el 

autor-refue,~z o, 
~ 

el autocast i <JO, el 
~ "--"'" -

autocontrol encubierto y la 
__.__...__ \.---

autoinstrucción <Kazdin, 1983, p. 271). 

2.3.1 Autoobservación 

Para que se dé la modificación de una conducta es conveniente 

que el individuo tenga la capacidad para observarse. La 

autoobservación es una técnica de autocontrol, que cons1ste en la 

recopilación sitemática de datos sobre todas las respuestas y 

acciones que la propia persona emite <Thoresen y Mahoney, 1981, 

pg. 214). 

La aoutoobservación no es un proceso aislado sino, por el 

contr·ari o, es un proceso que se encuentra relacionado con otros 

procesos abiertos y encubiertos. Encontramos, por ejemplo, que la 

autoobservación muestra una relación con la autorrecompensa 

<Thoresen y Mahoney, 1981, pg. 214). 

El efecto de la autoobservación en la conducta se observa de 

una forma inmediata, pero es necesario que la persona implemente 

otras técnicas simultáneas, ya que su duración es muy breve 

<Thoresen y Mahoney, 1981, pg. 214). 

Cualquier persona que desee modificar su conducta requ1ere, 

primero de la capacidad para observarse, ya que quizá existan 

algunas acciones que escapen frecuentemente de su percepción. Está 

técnica proporciona a la persona gran ayuda para det~rminar la 

medida y la frecuencia con que realiza una conducta y se ponga en 



({_.__ 

. .,..7 . .; .. _. 

acción para alterar las conductas no deseadas <Kazdin, 1978, pg. 

27!!.!) • 

Los pasos ha seguir son que el 1 o~..; dato~:; 

sobre una conducta que desee modificar para después modificarla 

intercalando otras conductas deseadas. Existen investigaciones que 

demuestr·an que la utilización de está técnica influye en el 

fumar con exeso, y en los tic_, entre otras cosas <Kazdin, 

1 978' pg. 23) • 

2.3.2 Autorrecompensa 

La autorrecompensa positiva consiste en que el individuo se 

~n-emi e él mismo después de una respue~ta deseada. 

palabras se le ense~a al paciente a administrarse el refuerzo por 

sus respuestas, en lugar de que sean proporcionadas por otra 

persona externa. Los resultados de esta técnica son muy parecidos 

a los resultados del reforzamiento externo.Sin embargo, existe un 

requisito fundamental y es que la persona determine claramente 

cuáles son las conductas que al presentarse serán reforzadas por 

él <TI-Icw·esen y Mahoney 7 1981 7 p~1. 215 y Kaz di n, l 9!:r::. ~ pg. 272) . 

Thoresen y Mahcney mencionan que segOn Kanfer, Bandura y sus 

1,:\ técnica ele la autorrecompensa puede ense~arse 

directamente e por medio del aprendizaje vicario. Sin 

existen problemas para el empleo de esta técnica, entre ellos el 

de que come e~ la propia persona la que decide 1 <JS estándar· es 

requeridos para obtener la recompensa existen personas que se 

exigen demasiado a si mismas, por lo tanto es dificil que llegen 

a lo que se propusieron <Thoresen y Mahoney, 1981, pg. 216). 

Kazdin nos explica que está técnica se ha utilizado para 



l 

la conducta en ni~os con problemas de conducta en el 

salón de clases,\ 
_.) 

obteniendo resultados muy ·f.:¡yor ab l es v 

satisfactorios; asi como con pacientes cuya conducta a modificar 

es el de t_:omer· en e:< eso, el de ·fumar, la aparición en la persona 

de pensamientos no muy adecuados, y el entr-E.' ot.r·os 

2.3.3 Autocastigo 

Debido a que no es muy común está técnica, es decir es dificil 

que una persona se proporc · ones algún castigo por ella misma, el 

autocastigo no ha sido estudiado totalmente. Sin embargo, los 

estudios sugieren que el autocastigo se puede aprender por medio 

de tres formas: la primera, de manera vicaria; la segunda, por las ______, 

consecuencias inmediatas; y, tercera, independientemente de otros 

metodos de autorregulación <Thoresen y Mahoney, 1981, pg. 218). 

2.3.4 Autocontrol encubierto 

Existen estimules que están dentro de la persona que tiene 

para cont.t-ol ar ya imágenes 

, y que toman en cuenta tanto l os antecedentes asi 

como las consecuencias <Thoresen y Mahoney, 1981, pg. 219). 

2.3.5 Autoinstrucción 

Está técnica consiste en hablarse uno mismo, para poder asi 

controlar alguna conducta no deseada . Esto eJn lOS ni ~ClS EJS 

. ..---
demaciado palpable, ya que ellos se hablan a si mismos en forma 

hablada o en voz alta; estás instrucciones verbales las adquieren -
de 1 (JS (J 

criticarse <Kazdin, 1978, pg. 234). 

El entrenamiento consiste en ense~arle al paciente a que se 



sugiera o se indique a si mismo conductas alternativas para 

controlar las respuestas no deseadas. Kazdin reporta algunas de 

las investigaciones de Meichenbaum, qui E!n i?.nt.r·enó a L!:_ac i entes 

ezquizofrénico~ a que hablaran racionalmente. Los resultados que 

se obtuvieron fueron favorables v además se logró que ellos se 

repitieran a si mismos las instrucciones dadas 

instructores. También se conc l uyó que l as autoinstrucciones 1 '"' ·-
J. t":;'"" 

ele gr c\ll ayuda para realizar 

racionalmente ( Kazdin, 1978, pg. 324). 

Kazdin también se~ala que Meichenbaum y Goodman utilizarOn la 

ti·k:ni ca ele autoinstrucción de 

hiperactiviclad e impulsividad, obteniendo resultados muy positivos 
/ 

<Kanzdin, 1978, pg. 324). 

r· I\-'D / 
lf'.o~y 



3.1 COMO ADQUIERE EL NI~O LA CONDUCTA ARESIVA 1 

/ 
..,.e 
... )~ 

[~~:-: i ste una J. i te¡~at.ur-,:\ muy e:-: t.ens;a que descT i be ccHno ·::,e 

desarToll a la conducta agr-esiva .en el ni~o. Basándonos en las 

apor-taciones del apr-endizaje social sabemos que el compor-tamiento 

de los ni~os está influenciado por- aquellos con los cuáles él 

inter-actúa. Actualmente, y gr-acias a muchas investigaciones, se ha 

llegado a la conclusión de que,el r-efor-zamiento social de l ClS 

padr-es; es suficiente par-a mantener- una conducta desviada, 

incluyendo 1 a conducta i:\(_;¡r·esi va en un i n·f<:¡nte, <G,:\mbr-i 11, 1911, pq. 

28!!1) J 
conducta agr-esiva puede ser- ·fomentada en el cuandci 

los padr-es o algún miembr-o de la familia no posee r-efor-zador-es 

efectivos par-a disminuir- cualquier- conducta desviada, al iqual que 

cuando emp lea métodos aver-sivos par-a ense~ar- alquna tar-ea o 

actividad. También cuando el padr-e o la madr-e pr-emian conductas 

-que anter-ior-mente fuer-ón castiqadas (Gambr-ill, 1977, pg. 282)J 

Estudios obser-vacionales en las inter-acciones de padres e 

h i j Cls muestr-an que los padr-es de hijos pr·oblemas 'l tiendena 

r- e·f cw· zar· en sus hijos r-espuestas no muy agr-adables que quiza en 

otr-os momentas si fuer-an castigadas <padr-es difusos), o tienden a 

ser- demasido complacientes debido a que los dos tr-abajan, o por-que 

el pequeRo está enfer-mo o impedido por- alguna r-azón orgánica, o 

también cuando constantemente uno de los dos está ausente por 

largos per-iodos (Gambr-ill, 1977, pg. 282). 

Gambr-ill menciona a Patter-son, Cobb y Ray quienes destacan 

que existen, según var-ios estudias, gr-andes difer-encias entr-e los 

padr-e~:; que gener-an ni~os agr-esivos y los que no. l.DS p 1'" i mer· DS 

tienden a ignor-ar- el compor-tamiento desviado de sus hi.ios, asi 



como los incidentes que lo motivan . Les cuesta trabajo romoer con 

las cadenas del comportamiento indeseable, pero sin embargo cuando 

reaccionan lo hacen de una manera exagerada, y casi siempre en 

base a gritos y a golpes. Esto último es lo más grave, ya que es 

lo que el niRo observa e imita <Gambrill, 1977, pg. 282). 

f'ladres e-fectivas son las que rastrean de cer·ca el 

compc1rtami ento de sus hiJOS, rompiendo la cadena del 

comportamiento desviado desde el principio y también son las que 

i ntroducE~n situaciDnes ·f avot~ ab les para desar-rol 1 ar· un 

compDrtamiento social en su hijo <Gambrill, 1977, pg. 282). 

En muchas familias la presencia de un niRo agresivo refleja 

la agresividad de otro miembro de la misma. El niRo aumenta su 

conducta agresiva cuando observa que el modelo agresivo adquiere 

poder y prestigio < como es el caso de el padre de -familia o de la 

madr·e) . , GAmbr i 11 maneja como ce~nducta agresiva todo acto que 

incluya el hacer daRo a otra persona, ya sea por medio de gritos, 

humillaciDnes o golpes intencionales <Gambrill, 1977, pg. 282). 

Un aspecto muy impDrtante y que nD se debe de olvidar es que 

quiza, la etiqueta de "niRc> a<;_~r·esivo" asi¡;tnada pCH~ los paclr·es, no 

sea del todo correcta o quiza, no sea desi<;_~nada por e~tras personas 

con la misma intensidad como lo hacen los padres. Gambrill cita a 

Lobitz, Johnson, Arnold, Levine y Patterson y muestran, según 

investigaciones, cl-e.n~t.es.t..J:::..p_r¡ que los padres que cDnsider.:m a sus 

sus 

hijos "ni Ros agr·esi vos" casi siempre muestr·an una actitud negativa 

hacia ellos,así como espectativas distorcionadas, las cuáles 

fomentan indirectamente la conducta agresiva del pequeRo. 



Por conclusión la actitud de los padres es en gran medida 

un predictor de la conducta de sus hijos(Gambrill, 1977, pg. 284). 

Otros estudios realizados por Alexander, Wi nt.E~r-, Fer·Tei ra, 

Waxler muestran que las familias desviadas en 

comparación con las familias normales tienden a actuar de una 

manera muv diferente. La primeras tienden a ser más calladas, 

menos equitativas con sus miembros, tienden 

interacciones y su miembros tienden a actuar 

a tener muv pocas 

busc:and<:J s~ sus 

propio beneficio.EStudios recientes nos indican también que existe 

una asociación directa entre los problemas y desacuerdos de la 

pareja con los problemas y desacuerdos en la interaccion de esos 

padres c:cln SU!:; hijos, es decir las parejas qLHe 

constantemente peleando entre ellas, son creadoras de conflictos 

entre ellos y sus hijas, creando asi ni~os agresivos e inestables. 

f)i n ernt>argc), no se ha sabido distinguir 

discordia entre los padres o la mala interación entre padres e 

hijos <Gambrill, 1977, pg. 285). 

Por lo anterior, es de suma importancia que en el tratamiento 

de la conducta agresiva en las niWas se incluya el entrenamiento a 

los padres del mismo. ( Los padres deben de ser una parte importante 

a considerar en todo tratamiento pues en algunos casos son los 

generadores de la conducta agresiva en el peque~o. ) 

11 ( S"Yv' 0 
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? o 
EXISTE EL AUTOCONTROL EN EL NI~O 

Como va se expuso anteriormente? la conducta puede ser 

contrDl ada pcw· estimulos externDs e internos o autogenerados. 

Estas dos maneras de controlar pueden presentarse al mismo tiempo, 

es decir, las cDnsecuencias de uno influyean sobre el otro <Bijou 

y Bear, 1974, pg. 99). 

Existen diversas maneras en como los estimulas autogenerados 

e jerce~n influencia sobre nuestras conductas, 

aspecto más interesante relacionado con el autocontrol es como 

éste se desarrolla en el niRo. El autocontrol se desarrolla en el 

infante cuando él tiene la capacidad de aprender a actuar de tal 

modo que se permite respuestas deseables o previene respuestas 

indeseables (8ijtto y Bear, 1974? pq. HJ:2) .. 

Bijou y Baer definen el <:tutocontrrJl e CHTHJ "con t.F·o l elE'! 

respuestas por estímulos producidDs por otras respuestas del mismo 

individuo, es dec:iF· por estímulos autogenet-ados." Podemos h<:\blaF· 

de autoc:ontrol en el ni~o cuando exista una relación funcional 

entF·e los estimulos observables de sus conductas con otras ' 

conductas. Por el contr ,:\r i !J si no existe ninouna respuesta 

obser·vabl e no puede hablarse:· de que el niRo posea autoc:ontrol 

( 8 I j ClU y Baer .. , 1 '?74' p<;_l. 11!!3). 

Gracias a que la gran mayoria de las acciones de autocontrol 

en el ni~o son observables, podemos afirmar que s:í. 

autoc6ntrol en el individuo desde su infancia. 

comprobar observando como mantienen los peque~os conversaciones 
( 

con ellos mismo, ) repitiendo las órdenes que les dan 

<Bijou y Bear, l'-?74·, pg. 11!!3). 



Las personas aprenden a controlar sus propias conductas en 

base a los principios del aprendizaje. En los primeros meses de la 

vida, el hombre depende completamente de agentes externos entre 

los cuales podemos mencionar a los padres, hermanos mayores, etc. 

los cuales marcan las pautas de su conducta y proporcionan las; 

consecuencias a las respuestas. nHedi o del 

durante su desarrollo, el ni~o establecerá criterios sobre sus 

conductas en base a las consecuencias externas. Kazdin mene i cm a 

que según la ·f clnnac i ón de c:r-i ten~i os V del 

autoreforzamiento se transmiten al ni~o mediante la observación de 

modelos, por esto el modelamiento .iuega un papel importante para 
~"-Ju el J .(__..-"" 

adquirir los patrones de autocontrol (kazdln, 1978, pag. 223). 

Bandura sostiene que las personas que han sido expuestas a 

modelos que han obtenido logros muy bajos, por lo general al 

realizar acciones mediocres? suelen autorreforzarse altamente.Este 

autorefuerzo es transmitido por medio del remodelamiento, del 

control s;ocial v del reforzamiento directo <Kazdin 1.978, pag. 

224). 

Gracias a la importancia del autocontrol, recientemente se 

han realizado diversas investigaciones para precisar con claridad 

1 
como se desarrolla el autocontrol en el ni~o. En 19B::.'i en 

Universidad de West 

investigación que consistia en ense~ar técnicas de autocontrol a 

los ni~os con problemas de hiperactividad y de impulsividad. Las 

edades de los ni~os eran entre nueve y diez a~os y según el Wisc-R 

su CI era entre 108 y 1.1.9. Los resultados indican que al finalizar 

la investigaGión aumentó el autoc:ontrol v disminuyeron las 
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conductas impulsivas segón los reportes de sus mamás y de sus 

maestr<Js Guevremont, Tishelman~ Hull, 1985~ pg. 23-37). 

En 1987 en Bowling Green State en la Universidad de Ohio, 

Estados Unidos, se realizó otra investigación con ni~os entre ocho 

y diez a~os que presentaban problemas de agresión y dificultades 

en sus relaciones interpersonales. La investigación consistía en 

hacer intervenciones desligadas para baJar las conductas agresivas 

de los ni~os y promover las conductas sociales. Las intervenciones 

se basaban en ense~ar técnicas de autocontrol y habilidades 

sociales; tenian una duración de una hora y fueron diez en total. 

Los resultados indican, segón las maestras, un decremento en las 

conductas agr·esi vas y un sus relaciones 

interpersonales 

531) . 

En 1 <r83 en 

Dubow, Huesmann, Rowell, Eron, 1987, pg. 527-

la Escuela de Educación,en 

{-)mer i cana, se realizó otra investigación cuyo obJetivo era ayudar 

a los ni~os impulsivos a desarrollar técnicas de autocontrol en el 

salón de clases. Los resultados indicaron que si es posible 

fomentar autocontrol en el ni~o para reducir sus conductas 

impulsivas( Maggiore, 1983, pg. 38-40). 

En 1977, en la Escuela de Medicina de l a Universidad de 

Colorado, 

autocontrol 

se realizó un programa dise~ado para desarrollar 

en los ni~cls a!_;~r .. esiv!JS. El program.:\ se llamo "Think 

aloud''. Las edades de los ni~os fluctuaban entre los 6 v 8 a~os, 

el progr,:\ma incluía modelamiento as:í. c:omo actividades 

cognoscitivas de verbalización para desarrollar habilidades 



sociales y dis;minuir- la Los r-esu ltados fuer-On 

favor-ables v mostr-ar-ón que el pr-ogr-ama er-a muy eficaz ( Ccu1lp, 

Blom, Her-ber-t, Van y William, 19T2, pg. 157-1.69). 

En 1976, en el depar-tamento de psicologia de la Univer-sidad 

de Mar-yland, en Baltimor-e, se r-ealizO otr-a investigación donde se 

utilizaba técnica de la tor·tuga 

compor-tamiento compulsivo en ni~os con pr-oblemas de agr-esividad.La 

técnica consiste en ense~ar-le al ni~o que en las situaciones que 

le gener-en angustia o molestia, ~~ piense que es una tor-tuga y que 

en empezar- a gr-itar- o a golpear-, me jor- que la tor-tuga 

se intr-oduzca en su concha y obser-ve solo sin actuar-. Los 

r-esultados fuer-on muy favor-ables. También está técnica se 

intr-odujo al salón de clases con excelentes r-esultados. 

maestr-as r-epor-tar-on que después de utilizar- la técnica la conducta 

los ni~os pr-oblema 
• • 1 

d1sm1nuyo enormemente (l::;:obi n, 

Schneider, Dolnick, 1976, pgs. 449-453). 

1- ) 
7 



3.3 ALGUNAS TECNICAS DE AUTDCONTROL EN EL NI~O 

de las técnicas que se revisarán a continuación 

entrenamiento autogenerado, la inoculación al 

estrés, el rechazo de ideas irracionales y las técnicas de 

relajación. 

3.2.1 El entrenamiento autogéno es una técnica que se utiliza 

cuerpo y a la mente a responder a órdenes de 

relajación y vuelta a un estado de equilibrio, de una manera 

sistemática y efectiva. Al estar en una situación conflictiva o 

ansiosa, el cuerpo pierde el equilibrio. El objetivo principal de 

esta técnica es que el niRo sea capaz de volver al estado normal 

en sus procesos mentales, fisicos y emocionales <D<:wis, Mc:Kay, 

Eshelman, 1982, pg. 83). 

Los orígenes de la técnica están relacinados con Oskar Vogt, 

cuando éste realizaba estudios sobre hipnOsis, en la última década 

del silo XIX. Después Johannes H. Schultz, psiquiatra berlinés, 

¡~evi !:;ando 1 cJs t.r<:\bajos de V<J<;_~t desc:ul:n-· i ó qU<:: el individuo puede, 
1 • 

por medio de pensamientos, crear en él un estado muv parecido al 

trance hipnótico. Estos pensamientos consistian en hacer sentir al 

cuer·po sens;:,ciones de peza~ y calc>r a nivel de las e:-:tremidades, 

as:í. como también relajándo y poniéndolo cómodo <Davis, Mc:l<ay, 

Eshelamn, 1982, pg. 84). 1 

Convinando estas técnicas con las técnicas de yoga, en 1932 

Sc:hul t.z púb l i e: o s;u 1 i brcl tí tul ado 11 Ent.re!nami ento Aut Ó!JE!no 11
, donde 

:incluía C\.l nuevo !:;istema <Davis, Mc:Kay, ,Eshelm<:m, 198~2, pg. B4). 

El entrenamiento autógeno sirve para el tratamiento de 

C_Jj ('U 
~ ----.... 



t,f.q. 

diversos trastornos, por eJemeplo trastornos en el 

(hiperventilaión y asma), en el aparato digestivo 

( estr·eñ i mi (?.nto, di<:\I'Tea, artritis), en el 
.,______--

aparato circulatorio 

(ar-ritmia, dolor·es de cabeza) y \:!el sistema endocrino (problemas 

de tiroides) además de ser de gran utilidad para la reducción de 

ansiedad generalizada, de la irritabilidad y la fatiga CDavis, 

McKay, Eshelman, 1982 , pg. 84). 

Sin embargo esta técnica tiene sus lim:itantes, 

recomienda a niños menores de cinco años, a las personas con 

trastornos menta les afectivos, ni a aquellos que carezcan de 

motivación" Pcw lo ante!riol~, al aplica¡~ es-;ta técnica a los ni·ño.f) 

mayores de cinco años es de suma importancia que el psicólogo cree 

en el niño una disposición y agrado ante la técnica CDavis, McKAy, 

Eshelman, 1982, pg. 84)" 

Los espec i alistas del entrenamiento autógeno recomiendan que 

las sesiones pueden ser al principio de un minuto y medio, de 

cinco a ocho veces al dia. Se recomienda al niño que al hacer los 

ejercicios se mantenga con una actitud de concentrac16n pámiva, em 

decir que sienta todo lo que pasa pero que no se preocupe por 

saber que es o para qué le va a servir <Davis, McKay, Eshelman, 

1 982' pg. 85) . 

El psicólogo le presentará al niRo una instrucción verbal, la 

cual deberá de ser almacenada en la mente del niRo, mientras que 

al mismo tiempo éste se concentra en una parte de su cuerpo. Para 

esto se recomienda que no existan distrac:tores. En lo que rempecta 
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a la posición del 

recomienda sentar al 

cuerpo para realizar los eJercicios se 

ni~o en un sillón donde pueda tener la 

cabeza, la espalda y las extremidades comodamen~e relaJadas y 

apoyadas; o bien sentar al ni~o en un taburete pidiéndole que 

encorve la espalda ligeramente y que sus manos se extiendan sobre 

sus piernas; o acostar al ni~o ya sea en una colchoneta o en el 

piso, con los brazos al lado de su cuerpo así como de sus piernas, 

pero sin tocarse el cuerpo 

85). 

3.2.1 Inoculación al estrés 

<Davis, McKay, Eshelman, 1982, pg. 

La inoculación al estrés es un tratamiento creado con el fin de 

desarrollar habilidades de afrontamiento para poder resolver 

problemas inmediatos o de largo plazo <Meichenbaum, 1988, pg. 36). 

El tratamiento se compone de tres fases: la fase de 

conceptualización, la segunda fase de adquisición de habilidades y 

ensayo, y la tercera fase de aplicación y consolidación. El tiempo 

requerido para ense~ar cada fase dependen de el ni~o y de la 

gravedad de su problema <Meichenbaum, 1988, pg. 36). 

La primera fase, llamada fase de conceptualización, tiene 

como objetivo conscientizar al ni~o de su problema y de la 

necesidad de su colaboración para el éxito del tratamiento, así 

como de evaluar qué piensa el ni~o sobre su problema sobre el 

adiestramiento <Meichenbaum, 1988, pg. 43). 

La segunda fase, la adquisición de habilidades y fase de 

ensayo, tiene como objetivo lograr que el ni~o desarrolle 
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habilidades de afrontamiento así como respuestas efectivas v 

+uncionales. Las técnicas de adiestramiento especificas más 

comunmente utilizadas son el adiestramiento a la relajación, los 

procedimientos de reestructuración cognoscitiva, la resolución de 

problemas y el adiestramiento en autoinstrucciones <Meichenbaum, 

1988, pg. 7l!i)). 

F'or último, la tercera fase, llamada fase de aplicación y 

consolidación, es para motivar al ni~o que lo aprendido lo ejecute 

en las situaciones que le angustian y le generan agresión, es 

decir en situaciones fuera del consultorio y de su vida diaria 

<Meichenbaum, 1988, pg. 71). 

3.2.3 El rechazo de ideas irracionales 

Ellis desarrolló un técnica para detener 

absurdas y distorcionadas y s;ubstituirlas pcw ideas 

~onstructivas y realistas. Ellis 11 <:l.flló 

racional emotiva; y en colaboración con 

<..'\ s7 si ~:;tema terap:l ;:, 

Haroer hizo un libro en 

1961, ti tul c•.do "!3uía par·a una vida 
' ~ocl~ ~ 

racional" <D<:ivis, Mc:l<av, 

Eschelman, 1988, pg. 104). 

El sistema se basa en la teoría de Ellis de que las emociones 

de la persona no tienen relación directa con los acontecimientos 

reales, por lo tanto la propia persona tiene la capacidad de 

dirigir y controlar sus pensamientos que le generan ira Cl 

depresión <Davis, McKay, Escelman, 1988, pg. 104). 

cinco pasos para quitar las ideas distorcionadas e 

irracionales, el primero es gue el ni~o identifique las 
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situaciones y los acontec i mientos que l e generaron 1 a (:c1nducta 

aoresiva. 
---=--

Segundo pedirle al ni~o que describa qué fue l o que 

pensó o l e preocupó o creyó de l o que sucedió, ¡respecto a 1 os 

acontecimientos anteriormente descritos. El tercero es pedirle a l 

qua _ etiquete 1 a respuesta emocional. ~~ cuar·to paso •=onsi ste 

en _pedí rl e i:\l ni ~o que discuta su l enguaje interior y por· últ i mo 

que substituya su lenguaje por otro, c:hE)candD 

detenidarm:nte l a idea ir-r,:~cional <Davis, Md<ay, Esc:helman, 1988, 

pgs, 116, 117, 118). 

3.2.4 Técnicas de relajación 

Las técnicas de relajación se han considerado muy úti l es 

para tratar problemas relacionados c:on ansiedad, tr astcw·ne~s 

orgánicos, problemas de conducta, problemas de agresividad. Esta 

~ técnica se ha utilizado con adu l tos,con adolescentes y con ni~os 
J 

... 
~ 

~ 
~ 
; 

'" .. ... 
" 

obteniendo muy buenos resultados, aunque con los ni~os se ha 

utilizado en menor grado. Para los ni~os muy peque~os esta técnica 

no ha sido del todo satisfactoria. Sin embargo recientemente se ha 

¿,daptado el pro<;_~rama de rel aj ación de adultos para su ut i 1 i z ación 

~ con los ni~os peque~os (Cautela y Rod~n, 1988., pg. 65). 
;:¡, 

Estas modificaciones son las siguientes: Lo primero que se 

modifica son las secuencias del ni~o aprende a 

tensar y a relajar las partes grandes, y después las peque~as como 

la frente. Se requiere de varias sesiones para ense~arle a l ni~o a 

hacerlo con todos los músculos, La utilización de reforzadores es 
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más común y a veces hasta necesario. Dentro de los reforazadores 

más comúnmente utilizados encontramos a la comida, los dulces, las 

caricias, etc. Se recomienda tener un contacto físico mayor con el 

niño/ es decir, E\carici,:~r1D~ tocarle su cabello, darle palmaditas 

en el hombro, etc .. (Cautel,:~ y Roden, 1988, pg. 66). 

Las instrucciones que el psicólogo utiliza son más simples y 

cortas y con un lenguaje más accesible. A veces, dependiendo de 

como se esté trabajando, eG necesario emplear procedimientos de 

model ;:,mi e~nto. En ocasiones el niño tiene que adquirir otras 

habilidades antes de empezar a traba_jar con esta técnica. Dentro 

de esas habilidades encontramos las habilidades básicas como, por 

ejemplo, enseñarle al niño a permanecer quieto en una silla por 

cinco segundos, sin hablar y sin moverse, o enseñarle a fi_jar la 

mirada en el psicólogo durante cinco seundos. Encontramos también 

las habilidades de imitación, es decir enseñarle al niño a repetir 

lo mismo que el psicólogo hace, de la misma manera. Y la habilidad 

de seguir órdenes sencillas, como por ejemplo el levantarse cuando 

se le indique, sentarse en cinco segundos, etc CAutela y Graden, 

Dentro de los programas de rela_jación también encontramos 

que se debe de utilizar diferentes procedimientos para producir la 

misma respuesta en los niños. Es decir el psicólogo debe de 

modificar su programa dependiendo de las habilidades y cualidades 

del niño. Otro de los puntos '"''<=" '- .::> que el niño requiere mayor guia 
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<Cautela y Roden, 1988, p. 66). 

Por lo que respecta a las sesiones, éstas deberán de ser más 

cortas debido a la escasa atención de los ni~os,a la fatiga v a 

veces debido también a la misma conducta agresiva del ni~o. Las 

sesiones deberán de ser diarias y más de una vez al dia <Cautela y 

Graden~ 1988, pg. 66). 

Es fundamental que el psicólogo ense~e al ni~o no solamente 

a relajarse, sino también a oeneralizar y a utilizar la técnica 

no solo en el consultorio, sino también en situaciones reales v de 
( 

mucha tensión, o en situaciones que le produzcan demasida ira. 

Para conseguir esto el psicólogo debe primero que nada enseRar la 

relajación en diferentes posiciones: sentado , de pie, caminando, 

acostado, etc. Debe de enseRar la relajación en diferentes lugares 

también, empezando en el consultorio donde existen menos 

distractores, y después sucesivamente en los ambiente del ni~o, 

donde existen más distractores. El siguiente punto es de suma 

importancia, y es el de enseñar la relajación a diferentes 

personas, principalmente a su profesor o a alguno de sus padres. 

Enseñarles también a que ellos identifiquen señales de tensión y 

ansiedad en el ni~o. Por último, hay que reducir el reforzamiento 

utilizado gradualmente de manera que al términar el programa no se 

requiera de reforzador para que el ni~o se relaje <Cautela v 

roden, 1988, p. 94). 

En el siguiente apartado se presentará un resumen acerca de la 

efectividad de las técnicas antes mencionadas en Monterrey N.L., 



según varios especialistas en e l campo. Las entrev i stas l as 

realizó el autor. 
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Las técnicas de autocontrol en los ni~os agres1vos son 

técnicas no muy confiables si se utilizan por si solas. Se sugiere 

que cuando se esté tratando la conducta agresiva, ·::;e i mp l e menten 

0 otr·as técnicas mé1s estr·ucturadas (?-)gu:i rTe, comuni c<3.ci ón pe¡~sonal , 

3 de Junio de 1991). 

De las técnicas anteriormente mencionadas encontramos que la 
r """-... 

:inoculación al estrés y la autoinstrucción son las técnicas que 

mejor funcionan para 
• 'u t;J ¡f j..(_/) 

controlar la conducta agresiva en Jos n1nos, ~ ~~ 

estableciendo primeramente que los ni~os no deben de ser 

de siete años, debido a que se requiere que tengan la capacidad 

de verbalizar, de analizar y de planear <Aguirre, Comunicación 

personal, 3 de Junio de 1991). 

El entrenamiento autógeno sirve como un entrenamiento para 

el programa de inoculación al estrés. La terapia de relajación es 

solo utilizada como segundo paso, es decir, primero se requiere de 

otras técnicas para reducir la conducta agresiva y después está 

técnica para el mantenimiento de la nueva conducta ad qui r· i d<:t 

<Aguirre, comunicación personal, 3 de Junio de 1991). 

Se recomienda también que siempre que se esté trabajando con 

ni~os se trabaje conjuntamente con los padres, ya que ellos son un 

gran apoyo para el tratamiento y esto lo podemos hacer mediante 

los entrenamientos a padres ( Fernandez, comunicación personal, 4 

de Junio de 1991). 

También es de gran ayud,:\ el establ ecel'" 

habilidades sociales, a la par con las técnicas de modificación de 

la conducta agresiva, para que el ni~o adquiera nuevas 



habilidades en su i nte1~ acción con 1 ClS demás (AguiFTe, 

comunicación personal, 3 de Junio de 199~>. 

Para tener mayor éxito en la modificación de la conducta 

agr-esiva en el niRo, se recomienda empezar- primer-o con otras 

técnicas y después utilizar las técnicas de autocontr-ol.O bien 

utilizar- las técnicas de autocontrol _junto con otr-as técnicas. 

Entr-e las técnicas que se pueden utilizar- encontr-amos el tiempo 

? 
fuer-a y el costo de respuestas entr-e otr-os 

per-sonal, 20 de Junio de 1991 y Pinedo, 22 de ......_ ___ _ 
<Reyes, comunicación 

.:.Iuni: de 1991) / j!J)4(ü¿, 

La técnica del costo de r-espuesta, es una técnica utilizada 

par-a la r-educción de la conducta desviada. Sulzer- Azaroff y Mayer-

definen la técnica de costo de respuestas como el "r-etir-o 

contingente a la respuesta de cantidades especificas 

r-efo¡~zadcJr-es". Las ventajas de la técnica es que es muy e·fectiva 

ya que r-educe la conducta de una maner-a muy poderosa y r-ápida 

(Sulzer--Azaeoff y Mayer-, 1986, pg. 354). 

Sulzer-Azar-off y Mayer citan a Winkler- quien nos dice que el 

pr-ocedimiento elimina de maner-a efectiva y rápida las conductas 

agresivas de los muchachos delincuantes. F'hillips y colaboradores 

nos dicen que está técnica también es muy efectiva para reducir 

las faltas a las r-eglas en un salón de clases <Sulzer--Azarof y 

Mayer, 1986, pg. 354). 

El tiempo fuera es un pr-ocedimeinto que se utiliza para 

r-educir- la coducta desviada y se define como un técnica en la 

cual "se r-etira el acceso a las fuentes de reforzamiento durante 

Lln determinado per-· í odo, contingente a l a emisión de una 

r-espuesta". Está técnica es muy par-ecida a la anterior-, el costo 

de r-espuesta, ya que en los dos procedimientos se utiliza el 



retiro de reforzadores , pero en el tiempo fuera no hay retiro 

de cantidades especificas de reforzadores <Sulzer-Azaroff, Mayer, 

1986, pg. 368). 

Sulzer-Azaroff y Mayer citan a Tyler y Brown quienes afirman 

que el tiempo fuera es de gran utilidad oara la reducción de la 

conducta desviada, también mencionan a Wolf,Risley y Mess, qu1enes 

explican como este procedimeinto tuvo éxito con un ni~o autista 

que presentaba conductas agresivas, re<(-9ndolas poco a poco 

<Sulzer-Azaroff, 1986, pg. 368). 

Las técnicas de relajación SCln las técnicas menDs 

utilizadas para mDdif1car la cDnducta agresiva en el in+ante, va 

que los resultados no son efectivos, al igual que el rechazo de 

ideas racionales, sin embargo si se le convina con actiVIdades 

lúdicas se puede lograr que el ni~o las aprenda. La Inoculación al 

estres, puede funcionar pero junto con otras técnicas <Reyes, 

comunicación personal, 20 de Junio de 1991). 

Para concluir, las técnicas de autocontrol, son recomendab l es 

a ni~os que posean autoconocimiento, autoimagen y autodirección, 

es decir, las técnicas sDn más efectivas cuando el niRo poseé los 

recursos precuF·rentes necesariDs. Dentro de lDs recursos 

precurentes estan el que el niRo seoa analizar, planear, dirigir y 
~ 

evaluar su comportamiento. 

cuatro últimas habilidades, 

Sin embargo si el niRo nb posee estas 

es tarea del terapeLtta ayudar 1 e ¿0 
desarrollarlas <Rodríguez, cDmunicación personal, :::;;¡!! de Julio de 

1 991 ) . 
' ( 



s1do necesar1a cara la sucerv1venc1a 
~· -:- . . 

D ¡~ 1 \/ i 1 ~:e o 1 CJs; . - como'·' 

.!. -::\ 

de !a human~dad. Uuran~e 

De 

• .: ! 
,l ..... 

famb1én era la persona m~s admirada e .mltada por sus comoa~eros. 

Deb1do a 1os camb1os en la cul~ura, en 1a 0CtU0Ll0ad VlVlffiOS 

un pEt:: ~::. ClVlllzado en donde ex1sten obliaaciones 

humanos. Uno de 1os derechos mas 1moortantes aue oosee e J. h Dmh ,.-· ~: 

es el de ser respetado en toda su persona 1 asi como su l1ber~ad, 

cie:•cJ. ~~ C:\ una 

1nterrumpe los derechos se ve JUzgada por 

C U J. t. LW ¿,. 

experimentando todas 

CC)n '';)1...1. e c:Jn ci L\C: t. a 

' 1 ·J 1 

L. E·. F-'·::; te o .L og :í. a C: Dfl'iD Clr T.' .. :':i.fli J. E!n t: O 

avudar a toda aquella gente que su~re de algun problema 

C:• di -f- 1 C: U. J. t. E.\. el ? ya sea la di~1cul~ac C\ d .S. D ·t -~.~·-· ·:::-e ¿¡_ J. 

\-':1. Ví:ó! D pr-o!:).[ ('?fll·::!!:O· pE!I.-·,::t C:OnV:[ Vll'" con .l <:i l~lE'ITt:.E' e!!'? SU .;:U !''E•cf(,;~c!Oí' ... 
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entenderla me.Jor. Dentro teorías, considero aue J. i':'o. 

más completa es la teor1a del aprendlZaJe soc:lal. 

del aprend1za .1e social fue desarrollada oor Albert 

e.I 

orocesos cognoscitivos aue la oersona aorende: cons1Cera aue estos 



o~ocesGs se aouie~en 

(
, ,- "'l·-··¡··¡···tr·jr··¡•··¡·· --':::.S!/·-· ,_, 1 .::- • ,_ .~ .::.. 
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:l nch C:<:i qut:::· estudiando el aprendiZaJe del 

comoo~~am1en~o oe aste ouede entende~se me.Jor. 

l 2\ 

Según está teoria, el compo~tam1ento aqres1vo se adqu1ere de 

t~es fuentes: la fam1l1a 1 La cultura v e1 modelam1ento 

Dp :L no qu.E' 

oue actoan sob~e el 1ndiv1duo. ~n lo aue resoecta a.l. mode1am1ento 

S:!. t-?.:::. un¡:¡ + uen't:e pE:¡·- o 

anter1ores, va oue se na demostrado seg0n 1nvestigac1ones, oue 10 

que ~ealmente generi:i la conoucta agres1va no es la 

sino mas b1en la ~alta de comun1cac10n de los oadres con 1os 

Sin embargo debe de tomarse en conslderaclón. 

Deb10o a aue la conducta ag~es1va es cons1deraca un o~obLema 

grave dentro de nuestra soc1edad, la Ps1c:ologia ha 

tamb1én dlferentes técntcas oara avudar a las oersonas a mod1f1car 

su comportamiento aq~eslvo. 

estas técnicas ~P encuent~an 

c:onduc:t:J.st:0. d.;?~!: f OE.' 

cogno~:;c1 t1 vi s.t;;:.!:; <:iut oc on·t: t'· o.t 

t~r::~cn1 ca<:~, 

¡~} - e;. - f • ·1 ·-· • ·r· r-~ .·-· ~ ~ J p.o·.IL.<::\,Il.t:-~r~ ...... ,:=> v ~JJ.L/ 

e1J.E~S,1 

ha. fllUY 

en -:u·-··-· 
cinLJ':~ .. 

El autocontrol cons1ste en las habil1daoes oue el su.Jeto oosee 

para controlar su prop1a conduc~a en s1tuac1ones de conflicto. Es 

dec1r, se necesita es-ca~ en una s1tuac10n de conflicto oa~a ooo2r 



autocontrol. Las ~ecn~cas del 

la persona a controlar sus conduc~as, el1m1nando las no deseadas v 

~:,Lth s; t 1 1::. i...t \f E~n el o J. "" ·::, (]t¡·--:;,·::;.il L ·::;t. :3. ~:; .i. :: 

que es el prop1o 1nd1v1duo qu1en se proporc1ona 

sus reforzadores o cas~1gos desoues de em1t1r cualou1er 

Esta propiedad de dt:·'·'· ;,:~utocc:;ntr .. CJ.I. (-?,,[ 

~ oac1ente actae oor si m1smD en el tratam1ento v no deoenda tantD 

dF:.· su ~erapeuta, s1tuac1ón que 

e: 21. m 1:; i ,;w • DCW' ¡ -· .... 
J. ~"":~. '::~ 

élU't.DCC)r1ti~Cl.l nD 

D,:\c: 1 E~nt•::::··::, ~~o dec:1r, ex1sten alounas oersonas oue cara ---
meJores resultadDs en la 

i...l. t :i. Í. i Z cl.l"' J. <:•.·5 tecnic:as de autocontrol solamente, s:~.no oue deben u~ 

----2\Ct 1 \/CI u L. o basa en lo oue dice 

menc1ona que \~ara pe!'" ~:;on i:i con e.t 

au~oc:ontrolarse debe c1ertas hab1l1dades, 

que reg1strar obJetivamente l ic\ C: 01"'1 C!I ... \C: t <:1 Cji...\E·? 

oue oosea la caDacJ.dad de establecerse c:r1terios 

espec~ticos para ut1!izar!os en 21 tuturo; tercero, 

oue tenga 1a hab1l1dad oara consegu1r un medio tavorable 

necesario oue seca d1scr1mar con 

antes menc~onadas. 

n ¡···e<:; 1 e: 1)1 E•n t. l .... f!:' u.n a 

él desea y otra que no se aJusta a las normas. Y pOI'" 

consecuencJ.as reforzantes en el 

e c:m el L\ :: t: E•. 

• 



problemas cara llevar a cabo la tecn1ca efect1vamente. 

Un pLtr·:t: C) 

oara obtener éx1to, en la modittcac10n 

~as técnicas de autocontrol, es ver1t1car la mot1vac~on 

del pac1ente antes de 1molantar la técn1ca. Ls de suma 1moortanc1a 

el pac1ente sienta el deseo de cambiar 

trabaJar por ese camb1o. E:' .1 

motivación para el tratam1ento no s1gn1fica que las técn1cas 

·::;1 no 

implementar la técnica. 

La utilización de las técn1cas ce autocontrol en el 

1 -· J.;:\ 

mod1ficar la conducta agresiva no son muv efectivas si se util1zan 

las princ1pales causas 

apovar lo anteriormente mencionado es oue el ni~o rara 

cuenta de la s1tuación de conflicto en que se encuentra. ES dec~r, 

cuiza el ni~os no se oercate de que su comoortamiento agresivo le 

está generando un contlicto; por consiguiente, antes de in1ciar 

técn1cas ce autocontrol, lo ortmero 

e e¡ n e 1 t~~ n t. :i ;;:. .,;:¡ ,.-· dE·~.i c:on-J-1 i c:t:.o 

consecuencias oue éste le esta orooorc1nando v desoués 

que modifique su conducta conflictiva. La modificación, 

ouede ser a través de las técnicas de au~ocontrol. 

las técn1cas fundamentales de autocontrol la mas 

OH• oOO• 1 ~o 
1;::.1':::: J . .¡:;\ autoobservac10n. Si 

logra dominar esta técnica es casi 1mposible que maneJe las demas, 

la razon de oue es el or1mer rea11zar cara cua1au1er 



percatarme de qLe la e~eccúe neces1to autoobservarme. S1n embargo, 

esta tecn1ca no es a1slada s1no oue debe de al~ernarse can otras, 

CC!iliD F:' J t:....,mp .l D (?. .i. e.~. 

utilización de 1a autDobservac1ón t1ene la gran orop1edao 

\/ 

consJen~izariD de sus actos v de el mediD en que actúa . 
..;:::;:;~ 

d. 13 ,"'i 

su correctD emp1eo es que el terapeuta se asegure 

CILle E'.!. ' ~-==-\J. 1 .] 2\ 

s1 ese retorzador 

b1en s1 el reforzador no es de féci6 acceso. 

La autoinstrucción, ~écnica de au~ocontrol considerada CCJiTlC) 

cuando el n1~o nava oract1cado v 
J JI L.-1/\; 

i .... w. 
J. r:\ ~=> técn1cas fundamentales posterlores, ·:~~·L' 

aorenoizaJe es mas comol1cado ooroue se reouiere oue -·' ¡.::.' j, 

capacidad de analizar v planear. 

de desarrollar habl~idades de atrontam1ento para resolver 

proporc1onado resultados muv 1nteresantes v posi~Jvos. 

fases, la 1nocu1ac1ón al estrés es c~ns1derada no como 

una técnica, sino más bien como un tratam~ento completo. 

La pr1mera tase, la +ase de concectual1zac10n oienso que es 

importante de todas, va que comprende la consc1entizac1ón 

del ni~o de su oroo1ema. La segunca fase es Lmoortante, cero se 
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