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RESUMEN 

 

     El aprendizaje de comportamiento prosocial en edades tempranas, permite disminuir 

el comportamiento agresivo al brindar alternativas que implique la emisión de conductas 

socialmente adecuadas, las que también permiten que los niños obtengan beneficios por 

lo que son funcionalmente equivalentes. El Análisis Conductual Aplicado, ha demostrado 

su efectividad en el tratamiento de conductas socialmente relevantes como el 

comportamiento agresivo, basándose en el entrenamiento a padres y profesores como 

agentes de cambio. Se ha identificado que la inconsistencia en prácticas de crianza y 

deficiencia en habilidades para el control de la conducta infantil son una vía hacia el 

desarrollo, mantenimiento y escalamiento del comportamiento agresivo. Sin embargo, es 

escaso el trabajo de investigación que implique la descripción del efecto aditivo del 

tratamiento simultáneo (padres y profesorado)  y que enfatice el incremento de conductas 

positivas.   

     El presente trabajo, tuvo por objetivo conocer la efectividad de un programa de 

entrenamiento a padres y a profesores en tres condiciones experimentales, para 

incrementar comportamiento prosocial y disminuir el agresivo en alumnado de Educación 

Básica. En este estudio, participaron tres profesores y su alumnado (94 alumnos), de los 

cuales se identificaron a 23 por presentar comportamiento agresivo, también participaron 

14 padres y sus hijos. Los datos conductuales se obtuvieron a través de la metodología 

observacional y análisis funcional (triple contingencia, ACC). Los resultados permiten 

identificar que el tratamiento aplicado a un sólo agente o padre o profesor, incrementa el 

aprendizaje de comportamiento prosocial y reduce el comportamiento agresivo en el 

alumnado, sin embargo, la condición que incluye ambos es el tratamiento más potente 

para el desarrollo  de estas conductas.  
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PRESENTACIÓN 

 

     Este estudio, tuvo como propósito conocer la efectividad de dos programas de 

intervención para incrementar comportamiento prosocial en alumnado de Educación 

Básica, en tres condiciones experimentales. Se deriva del macro proyecto  “Clima Escolar 

y comportamiento agresivo: descripción de aulas de educación básica” (registro 

4131/2016SF). 

     El manuscrito se compone de cuatro capítulos, que describen las teorías explicativas 

de las variables utilizadas en este estudio.     

     El primer capítulo, explica a partir de dos planteamientos teóricos, la Teoría de la 

Coerción y la Teoría del Control de Recurso, el inicio, mantenimiento y escalamiento del 

comportamiento agresivo, así, como su generalización en el contexto escolar.  

     El segundo capítulo, expone las bases teóricas del Modelo Ecológico de 

Bronfenbrenner y el desarrollo del comportamiento prosocial tomando como referente 

este mismo modelo y sus diversos sistemas: Microsistema, Mesosistema, Macrosistema 

y Exosistema.  

     El tercer capítulo, contiene el marco metodológico, el cual integra los siguientes 

aspectos: el objetivo del estudio, planteamiento del problema, preguntas de investigación, 

las hipótesis de trabajo, tipo de estudio y diseño, procedimientos utilizados en el estudio, 

las variables a estudiar, los participantes y los instrumentos empleados en la 

investigación.   
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INTRODUCCIÓN 

 

     El estudio del comportamiento prosocial, ha surgido como una reacción al énfasis que 

antes se hizo de conductas negativas, acentuando la búsqueda de las condiciones en 

que este surge (Pérez-Manrique, Martínez y Silva, 2009; Santoyo y López, 1990). 

     Se ha encontrado que la prosocialidad inhibe conductas de agresión (Kokko, 

Tremblay, Lacourse, Nagin y Vitaro, 2006; Penner, Dovidio, Piliavin y Schroeder, 2005; 

Richaud, Mesurado y Cortada, 2012), es incompatible con dichas conductas (Renouf et 

al., 2010; Swit y McMaugh, 2012), reduciendo su incidencia (Duque, Orduz, Sandoval, 

Caicedo y Klevens, 2007) y regula este tipo de comportamiento (Santoyo, Colmenares y 

Figueroa, 2007).   

     Respecto al acoso escolar, estudios identificaron que los niños prosociales 

demostraron más empatía que los identificados como bullies o víctimas (Raskauskas, 

Gregory, Harvey, Rifshana y Evans, 2010; Thompson y Gullone, 2008) y que existe una 

relación negativa entre ambas conductas (Raskauskas et al., 2010). 

     Socialmente, el comportamiento prosocial permite el desarrollo de personas que 

generan  mayor aceptación ante la injusticia, discriminación, discapacidad y problemas 

sociales (Molero, Candela y Cortés, 1999), facilitando la configuración de las bases 

sociales y morales del individuo, las cuales garantizarán su prevalencia durante las 

etapas de adolescencia y adultez (Contini, 2008; Eisenberg et al., 1999; Garaigordobil, 

2005; García-Cabrero, 2010) y constituye un importante factor de protección a nivel 

emocional y conductual, mismo que facilita las relaciones con los demás (Tur-Porcar, 

Mestre, Samper, Malonda y Llorca, 2014). 

      A nivel individual, a través de estas conductas los niños pueden obtener 

reforzamiento social como atención, status, poder y recursos materiales (Hawley, 1999; 

Santoyo, Colmenares, Figueroa, Cruz y López, 2008). 

     En México, se ha encontrado una disminución en los niveles de cooperación en niños 

en un 75% lo que se identificó del año 1985 al  2005 (García, Rivera, Olivera, López y 

Levet, 2005).  

     Otras investigaciones, señalan la ausencia o déficit de este en los niños, mismos que 

exhiben conductas contrarias, como son agresión, conducta antisocial y disrupción 
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(Aguilera, Muñoz y Orozco, 2007; Contreras y Reyes, 2009; Mendoza, Morales y Arriaga, 

2015; Mora y Rojas, 2010). 

     El Estudio Nacional sobre violencia en las escuelas primarias y secundarias en México 

en el año 2007, reportó que el alumnado exhibió agresión (19%), conducta antisocial 

(19.9%) y faltó al respeto al profesorado (10%), también, se encontró un índice de 14.4 

de conflictividad muy alta en casa. Respecto a la victimización el 46% reportó que le han 

robado (objetos o dinero), el 24% mencionó ser blanco de burlas y el 17% indicó haber 

sufrido agresión física (Aguilera et al., 2007).  

     En años siguientes, Contreras y Reyes (2009), encontraron que niños de primaria 

exhibían indiferencia o el rechazo abierto y agresión. Por su parte Mora y Rojas (2010), 

encontraron conductas de apropiación, ruptura o derribo de objetos o juguetes en el 

alumnado. 

     Y de manera reciente, Mendoza y Maldonado (2017), en su estudio sobre acoso 

escolar en educación básica, identificaron que alumnos que ejercen agresión, también 

dominan a otros y manipula a los demás para obtener beneficio propio, teniendo un déficit 

de conductas prosociales como son: valorar a los demás; respetar su manera de ser, 

pensar, actuar; compartir; ayudar; trabajar en equipo, escuchar a sus compañeros y 

buscar alternativas de solución de beneficio mutuo; facilidad de unir al grupo para el logro 

de metas comunes, saber dirigir y organizar actividades con actitud de servicio.   

     Por lo anterior, la presente investigación tuvo como objetivo conocer la efectividad de 

un programa de entrenamiento a padres y a profesores en tres condiciones 

experimentales, para incrementar comportamiento prosocial y disminuir el agresivo en 

alumnado de Educación Básica. 
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4.5 Conclusiones  

     A partir de los datos encontrados en el presente estudio es posible concluir que cada 

uno de los tratamientos, el entrenamiento a profesor, el entrenamiento a padres y el 

entrenamiento combinado fue efectivo para incrementar comportamiento prosocial 

(seguimiento de instrucciones, comunicación asertiva, autocontrol, compartir, ayudar, 

escuchar y realizar actividad académica) en alumnado de educación básica.  

     Estos tratamientos también fueron eficaces en la reducción de comportamiento 

agresivo en alumnado de educación básica (agresión, no sigue instrucciones, conducta 

antisocial, berrinche y conducta disruptiva). 

     Con base en este estudio, parece ser que la combinación del entrenamiento a madres 

y profesorado es el tratamiento más efectivo tanto para incrementar comportamiento 

prosocial, así, como para reducir conductas de agresión en el alumnado de educación 

básica en el contexto escolar y familiar. La superioridad de los resultados del tratamiento 

combinado, se logró a partir de varios aspectos: 

a) La modificación simultánea de variables que están asociadas con el desarrollo y 

estabilidad del comportamiento agresivo en los niños como son las prácticas de 

crianza de los padres y las habilidades para controlar la conducta infantil de los 

profesores. 

b) La generalización de los efectos de ambos programas en escenarios diferentes a 

los empleados en cada entrenamiento de manera independiente.  

c) El reforzamiento recíproco entre padres, profesores y niños sobre el 

comportamiento prosocial.  

     En el contexto familiar el aprendizaje de comportamiento prosocial (seguimiento de 

instrucciones, comunicación asertiva) durante el tratamiento fue superior, respecto la fase 

de seguimiento. Durante la fase de seguimiento en ambas intervenciones (tratamiento a 

padres y tratamiento combinado), disminuyó la frecuencia en la conducta de seguimiento 

de instrucciones y comunicación asertiva respecto a la obtenida durante el tratamiento, 

en el caso de la conducta de ayudar, esta disminuyó sólo para el caso del tratamiento 

combinado durante el seguimiento, sin embargo, esta frecuencia resultó aun así mayor 

que la obtenida en el tratamiento que incluyó sólo a padres. En las conductas de compartir 

y empatía se identificó una estabilidad en el aprendizaje de comportamiento prosocial 
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tanto en el tratamiento, como el seguimiento, sin embargo, en estas conductas se 

encontró un cambio de conducta de menor magnitud a comparación de las otras 

conductas, lo anterior señala que cuando los padres de familia son supervisados en la 

aplicación del programa, los resultados son altamente favorables.  

     La reducción del comportamiento agresivo en este mismo contexto fue mayor en el 

tratamiento combinado respecto al entrenamiento que incluyo sólo a padres. Estos 

resultados se mantuvieron durante la fase de seguimiento.      

     En el contexto escolar, la disminución del comportamiento agresivo (disrupción verbal, 

agresión, conducta antisocial y desobediencia), fue mayor en el tratamiento combinado 

respecto al tratamiento dirigido solo al profesorado, excepto, la conducta disruptiva 

motriz.  
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