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INTRODUCCION 



Se ha considerado a la delincuencia como formas de condu~ 

ta inadecuada que afectan las relaciones familiares y sociales 

de los sujetos. 

En México, la delincuencfa constituye uno de los proble-

mas socio-económicos de mayor importancia, por lo cual en los 

últimos años se han hecho diversos estudios, en los que se ha 

tratado de definirla, determinar sus causas, y encontrar la -

mejor forma de tratamiento que se les da a los delincuentes. 

Los delincuentes juveniles, niños desadaptados, men~res 

infractores, o como se les quiera llamar, presentan una diver 

sidad de actos delictivos que van desde el pequeño robo hasta 

el homicidio, pasando por delitos sexuale5; generalmente se -

dan en grupos, aunque no necesariamente. 

A los menores infractores, niños y jóvenes de 8 a 17 años 

de edad no se les puede aplicar el Derecho Penal ya que su -

conducta antisocial más que delito, es considerada una infrac

ción o falta a las normas (Powell Marvin, 1981). 

En lo que a menores infractores se refiere, se han reali

zado numerosas investigaciones, en las que se encuentran datos 

alarmantes que denotan una urgente necesidad de tomar medidas 

preventivas. 
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De ahí que surgiera la inquietud de saber si existe al-

gún instrumento psicológico que sea útil en la detección y -

diagnóstico de la delincuencia. 

La tesis no pretende una estandarización y validación t~ 

tal de las pruebas, sobre todo del Jesness, que son de origen 

extranjero y mucho menos a nivel de toda la población mexica

na, es en realidad una investigación "piloto" sobre la util i

dad de los instrumentos dentro de una comunidad mexicana, más 

explícitamente, sobre un grupo de menores infractores entra

tamiento y control externo y un grupo de menores estudiantes 

de secundaria, ambos pertenecientes a la misma comunidad. 

Una estandarización de la prueba implicaría una inver-

sión mayor en tiempo, en dinero y en equipo de trabajo. De 

cualquier manera, un sondeo sobre la utilidad de la prueba, 

sin estar estandarizada, puede ser de gran importancia, ya -

que la presente investigación puede servir de punto de parti

da a futuras investigaciones. 

El objetivo principal de esta tesis, y que indujo al es

tudio del Inventario de Jesness y el Inventario de Personal i

dad de California, es el de encontrar un instrumento que sea 

útil en la detección y diagnóstico de probables delincuentes, 

ya lo sean estos en potencia o activos. Asimismo, la intro-·

ducción de un instrumento nuevo en nuestro medio, que pueda -

ser utilizado en un área cuya problemática se ha incrementado 
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durante los últimos aftos, la delincuencia de menores, quedan

do implícitamente en dicho objetivo la principal contribución 

que lndujó a la investigación de estas pruebas, es decir, la 

utilización de instrumentos de medición psicológicos especifl 

cos sobre la delincuencia. 

La situación de los menores infractores no debe ser pro

blema de tratamiento sino de prevención, y no es la consecue~ 

cia sino la causa la que debe preocupar al psicólogo y es su 

función estudiarla y preveerla; así como impulsar y realizar 

investigaciones, dentro de las limitaciones con que cuentan, 

para que la Psicología tome parte más activa en ellas. 

Para ampliar en forma más completa esta tesis, se verán 

en el capitulo primero las diferentes teorías que tratan de -

explicar la delincuencfa. En el capitu·lo segundo se verán a.1-

gunos antecedentes generales solí.re la delincuencia, incluyendo 

lo que se ha hecho en nuestro país acerca de ella. En el ca

pitulo tercero, se revisan conceptos generales sobre el menor 

infractor. En el capitulo cuarto, se describe la historia de 

la psicometria en general, el uso de los instrumentos de medl 

ción de la delincuencia; y en particular se hace una descrip

ción sobre los instrumentos: Jesness y de Personalidad de Ca

lifornia. 

En la segunda parte se describe claramente la metodolo-

gia en que se basó todo el trabajo, asi como el tratamiento -

estadístico y el análisis de resultados. Para finalmente hacer 
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un análisis general y plantear las conclusiones, así como las 

alternativas que resultaron del estudio. 



PRIMERA PARTE 



CAPITULO I 



TEORIAS SOBRE LA 
DELINCUENCIA 



A N T E C E O E N T E S 

La delincuencia como fenómeno humano se ha estudiado a 

traves de diferentes enfoques: legales, sociales, psicológi 

cos, culturales, médicos entre otros. 

Cada disciplina ofrece una.visión del fenómeno de acuet 

do a su criterio y metodo de estudio, utilizando sus propias 

definiciones .Y teorías causales según sus enfoques y adem~s 

dan su opinión en cuanto al. tratamiento del delincuente y -

su pr_onóstico. 

Estas disciplinas se basan en investiqaciones realiza-

das con delincuent~s para sostener sus hipótesis, aunque al

gunos sólo logren un nivel descriptivo. 

En cuanto a la etiología de la delincuencia, si se con

sidera a los se.res humanos estructurados como una unidad -

bi-opsicosoc1al, se tendrá como consecuencia que en el caso -

de los menores infractores no habr~ una causa única de tal -

comportamiento. 

Como se mencionó anteriormente, existen diversas teo--

rfas .que tratan de dar una explicación acerca de la conducta 

infractora, las cuales se pueden enmarcar en las siguientes: 

Al Teorías Biológicas, B) Teorías Psicológicas y C) Teorías 

Sociológicas .. 
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"TEORIAS BIOLOG!CAS 

La teoría genética del delito ha s'ido difundida por est!_ 

blecer vínculos entre la posesión de un conjunto cromosómico 

XYY y la delincuencia. 

Han descubierto que ciertas formas de criminalidad y agr! 

sión patológica parecen estar en relación con alteraciones de 

la f6rmula cromosómica, Individuos masculinos de talla eleva

da, cociente intelectual bajo y fórmula cromosómica "XYY" tie

nen una mayor tendencia a mostrar conductas antiso~iales que -

los sujetos de constitución cromosómica normal; sin embargo, -

no parece ser un elemento determinante. Se manifiesta en toda 

su amplitud cuando a dicha anomalía genética se suman una se-

rie de elementos ambientales adversos que incidirán en forma -

por demás severa sobre una personalidad menoscabada por el --

trastorno cromosómico. 

Asimismo, sostiene que está en condiciones de establecer 

-la base genética precisa de una predisposición delictiva con

creta. Esta teoría está muy limitada, ya que sus explicacio

nes son aplicables a una proporción muy reducida de delincue~ 

tes. 

Se ha intentado relacionar la herencia con la delincuen

cia, pero no se ha llegado a una conclusión. Entre las difi

cultades que se han encontrado, está el hecho de que hay a m! 
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nudo influencias de malas sit~~cio~es sociales, factores que 

no son de herencia biológica_. - M_u.y frecuentemente se ha enco.!]_ 

trado que en una- famil fa _existen delincuentes y no del incuen

tes. -

Otro factor que predispone la criminalidad es la epilep

sia, definida como una enfermedad eminentemente crimin5gena, 

destacando dentro de este síndrome, las ausencias con automa

tismos, caracterizados por la pérdida de control de la con-

ciencia acompañánduse de actividad automática (Tocaven, 1976). 

Dentro del síndrome epiléptico, tenemos todos los actos, 

condicionados o no, que se ejecutan sin la intervenció.n de la 

voluntad, esto es, en ausencia de control consciente y no de

jando ningún recuerdo. 

Con respecto a la endocrinologí~ se ha confirmado a tra

vés de estudios real izados, una relación entre este problema 

físico de disfunción glandular y la delincuencia, aunque tal 

vez indirectamente. Sin embargo, no se ha encontrado una re

lación clara de causalidad de las alteraciones físicas sobre' 

estas pautas de conducta, excepto a 1 as que se refieren a la 

vida emocional y social que producen sentimientos de inferio

ridad e insatisfacción. 

Con esto se llega a pensar que Ta delincuencia represen~ 

ta un intento inconsciente de compensar la inferioridad. 

En el caso de 1 a relación entre daño 'cerebral y del in--
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cuencia es bien sabido que los daños severos causan incons-

ciencia prolongada después de un accidente, producen como -

efecto inestabilidad de la conducta. 

También se ha encontrado una fuerte relación entre pro

blemas de hiperactividad y la aparición de la delincuencia. 

Una cuestión muy debatible es si este comportamiento i~ 

controlable es causado por peculiaridades estructurales o 

funcionales del Sistema Nerviso Central, por mal funciona--

miento de otros órganos o es una expresión de tensiones emo

cional es que ocurren en periodos tempranos de la vida como -

resultado de experiencias situacionales 

En el caso de los padres, estos juegan un papel impor-

tante en la adquisición de actitudes antisociales de sus hi

jos, ya que les transmiten sus propias insatisfacciones y 

descargan hacia sus hijos sus frustraciones. 

En lo referente a la inteligencia, algunos siguen el -

postulado aristotélico de que "buena conducta, esti fuerte-

mente relacionada con buena inteligencia". Sin ~mbargo, en 

otros estudios comparando delincuentes y no delincuentes, se 

ha encontrado que no existen diferencias entre un grupo y 

otro de acuerdo a los resultados obtenidos en pruebas de in

teligencia. 
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TEORIAS PSICOLOGICAS 

TEORIA PSICOANALITICA : 

En este apartado, se ver3n los puntos b~sicos de la teo

ría freudiana que tiene relaci6n directa con la criminoloqia, 

o que de alguna manera han tratado de explicarla. 

FREUD Uno de los principales puntos es que para Freud, 

es el sexo el que mueve al hombre, toda la teoria freudiana 

gira alrededor del sexo. "Todo acto humano (y por lo tanto el 

delito, lo antisocial, lo desviado) tiene una base, un signifj_ 

cado ~exual" (l); 

En la teor!a freudiana, el hombre es movido por dos ins-

tintos; el Eros, instinto' bhico, o de vida que es el princi-

pal y b~sicamente sexual. El otro, el Tanatos o instinto de. -

muerte; dos aspectos que se contraponen. El hombre busca la -

vida o la muerte propias o de los dem~s. La delincuencia se -

caracteri.za por el predominio del Tanates sobre el Eros, de -

la muerte sobre l~ vida. 

Para Freud, los cr!menes tienen una explicación y una mo-

tivaci6n profundas. El delincuente es un ser privado de super 

yo. 

(1) Rodriguez Manzanera, Luis. Criminolog!a. Ed. Porrúa, -
México, 1986, 'pp.371. 
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Una de las explicaciones más interesantes es la del de-

lincuente por sentimientos de culpabilidad. Freud considera

ba que los actos ilícitos como una debilidad de l3s inhibici!!_ 

nes morales durante la etapa de la adolescencia, estos actos 

son cometidos por ser prohibidos y su ejecución era un alivio 

psíquico al delincuente, de esta manera el sentimiento de cul 

pabilidad quedaba anexo a algo concreto y definido. 

El sentimiento de culpabilidad era anterior al delito y 

o surgía de éste sino por al contrario, el delito era su con

secuencia. La inv¿stigación psicoanalítica afirma que el 

sentimiento de culpabilidad que emana del complej? de edipo, 

que es una reacción frente a los dos propósitos criminales: 

de matar al padre y el tener relaciones con la madre. 

ERICH FROMM: Fromm también acepta, en cierto modo, la.

idea freudiana de la existencia de una tendencia primaria a -

la destrucción. Establece los siguientes tipos de violencia: 

Juguetona, Lúdica, Reactiva, por Frustración, por Quebranta-

miento de la Fé, Compensadora y finalmente por la Sed de San

gre Arcaica. Estas formas de reacción pueden considerarse -

más o menos benignas en cuanto sirven directa o indirectamen

te a propósitos de vida. Ahora bien, frente a ellas existen 

también tendencias que se dirigen ~rimariamente contra la v! 

da, inclinaciones que forman el núci ea de graves enfermedades 

mentales y que pueden considerarse como esencia de la maldad; 
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tales como 1a· .n·ecrofil la, narcisismo y la fijación simbiótica 

con la madre. Estas tendencias pueden adoptar formas benig-

nas. pero.; por desgracia, pueden exarcerbarse para constituir 

el"'Sindroíne de Decadencia" (el amor a la muerte). 

ADLER: Alfred Adler fue discípulo de Freud, y se separó 

de él por diferencias en la Teoría. Adler funda su propia e~ 

cuela, la "Psicología Individual", misma que centra su aten-

ción en tres principios que determinan la conducta humana: a) 

el sentimiento de inferioridad genético, orgánico o condicio

nado por la situación; b) el esfuerzo por compensar este sen

timiento de inferioridad por medio de la ambición de poder; y 

c) el sentimiento de comunidad, que disminuye el sentimiento 

de inferioridad y controla los Impulsos de poder. 

Adler se interesó por los delincuentes. los diferenció -

de los neuróticos, visitó cárceles, estudió criminales, etc. 

Asimismo planteó que los delincuentes son enemigos de la so-

ciedad, ya que no lamentan su delito, faltándoles el interés 

social, mientras que el neurótico si tiene interés social, P!!. 
ra Adler es más dificil regenerar a un criminal que a un neu

rótico, y afirma que los ladrones son de todos los criminales 

los más difíciles de regenerar. 

Muchas de las conductas desviadas son consideradas corro 

síntomas de un complejo de superioridad que proviene del com

plejo de inferioridad y del·escaso sentimiento de comunidad. 
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En los delincuentes el complejo de superioridad proviene de -

la convicct5n de que son superiores a sus victimas. 

JUNG: Carl Gustav Jung también fue discipulo de Freud y 

entró en conflicto con él, ya que negó la base sexual freudi! 

na, para él, la sexualidad es una de las formas de energía vi, 

tal; el motor básico del hombre puede ser la autoconservación. 

Para Jung los dos extremos son masculino-femenino e in-

troversión-extroversión. Esta tipificación se ha utilizado en 

criminología para hacer clasificaciones. "Expone que los as

pectos inconscientes de la personalidad no son por fuerza in

deseables, y en ocasiones estas potencialidades deben ser fa-

vorecidas y desarrolladas. Esto viene a cambiar algunos pri!!_ 

cipios analíticos, y viene a ser utilizado en criminología en 

cuanto que la potencialidad criminal puede canalizarse haci.a 

algo útil, y no necesariamente ser eliminada". (l) 

TEORIA DE LA FRUSTRACION-AGRESION 

Plantean que la frustración 

sión pero no es el' único tipo de estím~l? q~e·l~·:~u~d~ engen

drar. 

(1) Rodriguez Manzanera, Luis. Criminologia •. Ed. Porrúa, Mé
xico, 1986, pp.391 
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Ciertas reacciones incompatibles con la agresión pueden 

impedir, si se.les est•mula suficientemente, que se produzcan 

act_os agre_sivos. En nuestra sociedad, el castigo de estos a.s. 

tos constituye menudo una fuente de acciones incompatibles 

con ellos. La frustración provoca una serie de reacciones -

distin~as, entre ellas la excitación a una tendencia agresiva. 

Un punto de vista ampliamente aceptado es el de que la -

agresión es ~a reacción natural a la frustración que no nece

sita aprenderse y que las diferencias individuales en las re~ 

puestas a la frustración son el producto de historias de re-

fuerzo en las que las reacciones agresivas se han castigado -

o no se han recompensado, mientras que se han fortalecido pr~ 

gresivamente otros modos de respuesta, mediante un refuerzo -

positivo. 

Las observaciones de los antropólogos (Bateson, 1 936; 

Whiting, 1941) señalan la importancia de los modelos· en la 

transmisión cultural de las reacciones agresivas a la frustre_ 

ción. Los efectos de modelado también aparecen .en las subcu)_ 

turas en las que los jóvenes delincuentes ·se ajustan- a- lú--.

pautas hostil-agresiv~s dóminantes en su grupo~(Coh~n.1955). 

McCord y McCord (1958), examinaron 1a influencia de ios mode

los paternos sobre 1 a criminalidad,-proporcionan una d'emostre_ 

ción más especHica del ·pa·:~~l del modelado en la génesis de -

la conducta agresiva antisocial. EÚos investigadores encon-. 
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traron que los niños imitaban la criminalidad de su padre -

cuando la madre era conflictiva y cuando la disciplina pater

na era arbitraria o cuando los padres estaban separados. 

Bandura encontró que los padres de niños muy agresivos,

desaprueban la agresión en el hogar, pero la alientan y la F~ 

compensan fuera del mismo. 

Se dice que la gran mayoría de los adolescentes pasan -

por una fase semidelincuente y que la delincuencia es un fe

nómeno especifico de este estadio. Pero la investigación so

bre carreras delicuentes (Glueck y Glueck, 1930, 1950; McCord 

McCord y Zola 1959¡ Powers y Wit~er, 1951) indica claramente -

que la conducta asocial no emerge repentinamente con la adole~ 

cencia y que las historias de la delincueflcia suelen retrotra

erse, cuando menos, a los años de la segunda infancia, aquí -

también es más evidente la continuidad de la conduct~ que su -

discontinuida.d. 

EVSENCK : La escuela de Eysenck entiende la activi.dad co.mo -

voluntaria y racional del hombre y tiene por única finalidad -

satisfacer sus deseos individuales y presociales. La satisfac

ción de esos deseos se aprende por ensayo y error y el éxito -

produce un refuerzo positivo. 

Postula que la conducta social desviada se aprende y es

tá condicionada igual que otros tipos de comportamiento. Cree 

que hay leyes psicológicas y fi~iológicas que explican el CO! 
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portamiento social. Interpretaba la conducta delictiva como 

una manifestación de propensiones psicológicas que denota la 

ausencia de valores sociales. 

Los delincuentes tienen por lo general una historia ace! 

tuada por las privaciones, especialmente afectivas. En su 

historia se observa que h•n tenido conflictivas relaciones i! 

terpersonales, con serias dificultades para percibir imágenes 

constructivas por lo que presentan un desarrollo emocional 

inestable. (1) 

CAPACIDAD INTELECTUAL 

Ha sido definida por Kinberg como el nivel máximo que -

puede alcanzar la inteligencia de un individuo bajo la in--

fluencia de condiciones mesológicas óptimas. Muchos autores 

están de acuerdo en admitir que la debilidad mental no es en 

si un factor criminógeno. Para Bize la triada "retraso men

tal más retraso escolar más disociación familiar", constitu-

ye un conjunto de factores que predispone en gran manera a ~ 

la delincuencia. (Kinberg, 1965) 

INMADUREZ PSICOLOG!CA 

Las estadísticas elaboradas por S. y E. Glueck han de-

mostrado que la tendencia a la criminalidad·se manifiesta, -

Rodríguez Manzanera, Luis. Criminología. Ed.Porrüa, M~xico, 
1986, pp. 393 (1) 
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por lo general, muy tempranamente, Incluso antes de la puber

tad. 

El estudio pslcocl inlco de los _delincuentes adultos po-

nen d~ manifiesto la persistencia de ~n esiad~ de Infantil Is-

mo. 

La Inmadurez psicológica .por lo· tanto, forma la.base de, 

la constitución criminal (Glueék y Gluecºk, 1950); 

EL TIPO MORFO-PSICOLOGICO 

El positivismo biológico es de enorme ·l~terés en cuanto 

a la inclusión de factores fislcos, fisiológicos y psicológi

cos del del lncuente. 

Cesare Lombroso fue su fundador con el concepto de "cri

minal atávico". Estos criminales Innatos eran considerados.

que tenian regresiones a periodos evolutivos anteriores y a -

niveles inferiores de desarrollo orgánico (Lombroso, 1971). 

Como r.esultado de la obra de Lombroso, surgió la investi 

gación de la relación entre la delincuencia y la forma del -

cuerpo. Conrad Klaus desarrollo su teoria basándose en los -

tipos somáticos de Sheldon (endomorfo, mesomorfo y ectomorfo). 

Relacionó la cabeza con la longitud del cuerpo para las dis-

tlntas edades y observó que los niños eran más mesomorfos y -

los adultos más ectomorfos. Sostuvo que los adultos mesomor

fos se parecían a niños de edad media de ocho años; mientras 
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que los ectomorfos se parecían a los adultos. (Klaus, 1960). 

Conrad llegó a la conclusión de que los mesomorfos al-

canzaban un nivel de desarrollo ontogenético inferior a los 

ectomorfos. 

Bize basándose en la clasificación de Krestchmer, ha -

comprobado que la mayor parte de los delincuentes juveniles 

difíciles pertenecen a los grupos de los atletoides (Bize, 

1965). 

Cuando el ·tipo morfo-psicológico sufre una influencia -

criminógena es que existe un exceso o defecto de desarrollo. 

PSICOSIS Y NEUROSIS 

Los individuos psicóticos están en constante oposición -

con lás reglaL constitutivas de la familia y la sociedad. Son 

antisociales y muy distintos de los criminales y de los sim-

ples viciosos, 

Por. otro lado, cuando la acción antisocial está sosteni

da po~ una constitución neurótica, se pueden distinguir dos -

grandes tipos de conducta: cuando se trata de un tipo extra-

vertido, se observa un comportamiento caracterizado por una -

excitación psicomotora que da lugar a fugas, robos, estafas, 

agresiones, vagabundeos delitos sexuales; cuando se trata de 

un tipo introvertido, se aprecian, sobre un fondo de depre-

sión, ciertos accesos de agresión dirigidos generalmente co~ 

tra las personas. Con frecuencia, cuando se presenta una crl 
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sis aguda que viene ·a romper un antiguo estado depresivo y a 

resolver de un modo agresivo un conflicto latente se desatan 

accesos homicidas, y también se observan con frecuencia deli

tos contra la honestidad. 

PSICOPATIA 

La psicopatía es un grado de degeneración sufrida poi el 

sujeto que lo hace estar en contra de la sociedad. Se trata 

de personalidades que en si y sin la consideración de las co~ 

secuencias sociales se apartan y rompen las normas sociales. 

Algunas escuelas mencionan a los factores psicQlógicos y 

fisiológicos como factores que influyen en la realización del 

acto delictivo. Dentro de estos factores consideraban ia5 

incompetencias patológicas, demencia y deficiencia m~ntal, P.! 

ro nunca profundizaban en ellos como se requerla. Aún después 

cuando ya se incluían los factores sociales, sus pretensiones 

no pasaban de ser descripciones de dic°hos factores. 

Ubican los procesos causales de la delincuencia en el -

mismo delincuente. ·Sostiene que la delincuencia es una sali

da o solución a problemas psicológicos que se derivan de rel~ 

ciones deficientes o patológicas entre los integrantes de la 

familia~ conductas paternales da~inas tales como la Incomuni

cación y abandono de los hijos, disciplinas muy rígidas y ca! 

tigos muy crueles, así como progenitores en constante confll~ 
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to de pareja. 

Los teóricos de este enfoque consideran que circunstan

cias familiares desfavorables crean al joven problemas psic~ 

lógicos personales de adaptación, que de algún modo resuel-

tos mediante la realización de actos delictivos. 

TEORIAS SOCIOGENETICAS 

Plantean que las causas de la delincuencia no solo deben 

buscarse en la familia del joven, sino además en el contexto 

cultural del hogar y de su barrio. Existen ·áreas de las gran 

des ciudades en donde la conducta delictiva ~i ºhistoria ~or

mal" de los jóvenes, es decir la actividad delictiva se cons! 

dera como parte del ambiente. 

TEORIAS DE LAS SUBCULTURAS DELINCUENTES 

Los autores de esta teoria son Ferracuti y Wolfgang 

ll966) que parten del comportamiento violento de ciertos gru

pos. 

Puede suceder que sociedades muy diversas desde el punto 

de vista político y étnico, tienden a tener valores y esque-

mas de comportamiento común. Asimismo un hombre puede nacer 

en una cultura determinada, también puede acontecer que nazca 

en una subcultura. "El concepto de 'subcultura' implica que 

existen juicios de valor o un sistema social de valores sepa

rados y al mismo tiempo pertenecientes a un sistema de valores 
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más amplio o central" (1). 

Socialmente en sociedades heterogéneas pueden existir 

subculturas. Esto implica que en nuestra compleja sociedad -

·contemporánea un sujeto puede participar en varias subcultu-

ras. La pertenencia a un grupo cualquiera puede en parte ser 

conquistada por la adopción de aquellos específicos valores -

típicos del grupo mismo, que lo aistinguen de otros grupos • 

. U subcultura delincuente es un sistema de valores y 

creencias que promueve la realización de actos delictivos, ai 

judica rango social o prestigio sobre las bases de tales ac-

tos, y establece las relaciones que se han de mantener con 

los que están fuera del mundo social de los delincuentes. 

El contexto socioeconómico de las subculturas delincuen

tes son las de barriadas miserables de la gran ciudad, con su 

gran densidad de población, escasos recursos económicos, haci 

namiento en viviendas peque~as y deterioradas con mínimos o -

inexistentes servicios públicos, famflias desintegradas o de

sorganizadas, niveles educativos mínimos y todos los demás i~ 

dicadores de la pobreza. 

TEORIA DE LA ASOCIACION DIFERENCIAL 

El principio de la asociación diferencial nos dice que -. 

los que se hicieron criminales fue porque estuviere~ en con--
- ' - . 

(1) Rodriguez Manzanera, Luis. Criminología, ·Ed~ Po~rúa, Méxi 
co, 1986, pp. 361. 
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tacto con modelos criminales, y que no tenfan ante sí modelos 

anticriminales. Asimismo menciona que las asociaciones dife

renciales pueden variar en cuanto a la frecuencia, la dura--

ción, la prioridad y la intensidad. (1) 

Plantea que un Joven se hace delincuente al asociarse -

con otros muchachos delincuentes; a diferencia de las teorías 

psicogenéticas, ésta se centra en lo que se aprende y de 

quien se aprende más que en los problemas que pueden crear -

una motivación para cometer delitos. 

TEORIAS SOCIOLOGICAS 

Todas las escuelas que han estudiado la delincuencia de 

acuerdo a un marco teórico, han intentado ofrecer explicacio

nes acerca del .origen de la conducta desviada. Algunos de e~ 

tos postulados pretenden encontrar explicaciones de la conceg 

ción que en ese momento se tenía del hombre y la sociedad. 

En un principio se puede_!)ablar de una visión primordial.

mente basada en el individuo como factor casi único en la ca~ 

salidad de la conJucta desviada. Conforme pasa el tiempo y -

se suceden revoluciones en el pensamiento, lo mismo sucede -

con las nuevas teorías de la criminología que poco a poco van 

incluyendo a la sociedad como factor importante de estas ex--

(1) Rodríguez Manzanera, Luis. Criminología, Ed. Porrúa, Mé
xico, 1986, pp.357. 
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plicaciones motivacionales del delito hasta llegar a la actual 

sociología del delito. 

En la actual sociología del delito se mencionan los fac-

tores psicológicos sin utilizarlos realmente como uno de tan

tos medios explicativos en las teorías motivacionales del de; 

1 i to. 

Existen cuatro escuelas principales que se encargan de -

explicar las mencionadas teorías. Estas son: la Clásica, la 

Positivista, la escuela de Durkheim y la Sociología del deli

to, 

El Clasicismo tenia como postulado fundamental que los -

derechos del· hombre tenían que ser protegidos de la corrupción 

y los abusos de las institucion.es existentes. Las penas eran 

arbitrarias. Inclusive el delito estaba mal definido. 

Cesare Beccaria fue el primero en formular los princi--

pios de la Criminología Clásica, basándose en Hobbes, Montes

quieu y Rousseau (Beccaria, 1966). 

Para explicar la motivación que lleva al acto delictivo, 

la teoría clásica del Contrato Social o Utilitarismo se basa 

en tres supuestos: 

1. Existe un consenso entre hombres racionales y la inm~ 

tabilidad de la distribuctón de bienes. 

2. Todo comportamiento' ilegal que se produce en una so-

ciedad en la que se ha celebrado contrato social es -

patológica e irracional. 
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3. Los criterios para determinar lo racional de lo irra

cional se basan en el utilitarismo. 

Con el Neoclasicismo se modificaron los principios clási 

cos. Rossi, Garaud y Joly (1969) introdujeron reformas, como 

prestar atención a la situación en particular del delincuente, 

sus antecedentes penales y su grado de responabilidad. 

La explicación motivacional que postula el Neoclasicismo 

se basa en lo siguiente: 

l. Al imponer penas se debía prestar atención a la situ~ 

ción (medio físico y social) en que se encontraba el 

transgr.esor. 

2. Tener presente los antecedentes de la persona. 

3. Factores de incompetencia patológica, demencia y defi 

ciencia mental. 

Con el positivismo, las premisas e instrumentos que se -

consideraron eficaces para el estudio del mundo físico, tenian 

igual validez y utilidad para el estudio de la sociedad y el 

hombre· .. 

Propusieron el uso de métodos para la cuantificación del 

comportamiento y afirmaron que la acción humana posee una na~ 

turaleza definida y está regida por leyes. Por lo tanto, pa

ra que la conducta desviada pudiera ser tratada científicame!!_ 

te debía entenderse que estaba sometida a leyes causales. 

Durkheim y su escuela hizo una interpretación de la div! 
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sión del trabajo con su pensamiento mecanicista, biologista y 

determinista. Estaba convencido de que el delito' era un he-

cho social ordinario y normal en el sentido de que desempeña

ba determinadas funciones sociales (Durkheim, 1960). 

El delito persiste porque es obra de hombres cuyas ideas 

se consideran ilegitimas dentro de la conciencia colectiva -

existente. El conflicto entre las aptitudes sociales geñera

les y los roles sociales en condiciones de división del trab! 

jo impuesto, da origen a la conducta delictuosa. 

La sociologia del delito comienza a tener auge con Mer-

ton (1949) y su teoría de la anomía: sostiene que todos los -

hombres inicialmente comparten el "sueño norteamericano", es

to es, todos deben tender a lograr los fines más elevados los 

cuales están al alcance de todos, y luego se adaptan en for.ma 

antisocial, ya que experimentan una tensión estructural que -

los lleva a delinquir. Supuestamente está tensión estructu-

ral está determinada por el hecho de que hay personas que no 

pueden salir de situaciones impuestas, lejanas a sus ideales. 

"En efecto, existe un contraste entre la estructura cultural 

y la estructura social; ciertas clases son más vulnerables a 

las tendencias anémicas, ya que su posibilidad de acceso a la 

educación o a los medios materiales de éxito son muy limita

das ... Los individuos componentes de estos grupos se ven en -

un estado de frustración que los lleva a 'romper las reglas 
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del juego' y buscar el éxito por medios que pudieran conside

rarse poco legítimos" (l). 

Albert K. Cohen (1975}, va más alla de la teoría de la -

Anomía d"e Merton, pensando que la acción humana desviada es -

algo que típicamente se desarrolla y agrupa en un proceso de 

ensayo y error. También da mucha importancia a la interac--

ción del delincuente con la sociedad. 

En este panorama general de la criminología y sus teo--

rías, se puede observar que la inclustón de los factores psi

cológicos fue paulatina pero firme. 

(l) Rodriguez Manzanera, Luis. Criminología. Ed. Porrúa, Mé
co, 1986, pp. 358. 



CAPITULO ll 



ANTECEDENTES DEL 
ESTUDIO DE LA 
DELINCUENCIA 



A N T E C E O E N T E S GENERALES 

No siempre se ha considerado a los menores colocados en -

una situact6n legal excepcional, ya que hubo pueblos en que -

el derecho de castigar fue dura con ellos como con los adul-

tos, al aplicar la cárcel y la muerte. Pero tembién hubo PU! 

blos primitivos que estuvieron cancientes de que la minoría -

de edad podría ser considerada como justificativa de normas -

excepcionales a favor de los sujetos que violaban la ley, 

La institución del Tribunal de Menores nació en los Est! 

dos Unidos, en la ciudad de Chicago, en 1899. Hasta antes de 

este suceso, la ley establec!a la irresponsabilidad de los m! 

nares hasta los 10 anos. Por lo tanto, los que cometían in-

fracciones después de esta edad, eran enviados a la cárcel -

igual que 1 os adultos. 

La creación de dichos tribunales fue rápidamente adopta

da en Europa por Bélgica, Inglaterra, Francia, Suiza, Holanda, 

Espana, Italia y Alemania. En todos los casos revela la pre~ 

cupación por. sustraer al niílo del derecho penal clásico, pero 

en cada país debió adaptarse a las estructuras jurídicas y a 

los sistemas judiciales nacionales. El Tribunal de Menores -

tenla por misión esencial tomar medidas de prevención, de ed~ 

ción y de reeducación. 
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Cada país ha tenido su propia evolución en lo que a la l~ 

galización de las conductas infractoras se refiere, la falta 

de información hace imposible un análisis más completo, por -

lo que a continuación se presenta una exposición de antecede~ 

tes históricos de los paises en que existe una información 

más seria así como de aquellos pueblos que nos interesa por 

su desarrollo en el estudio de los menores infractores o por 

su influencia en nuestro país • 

.lli~ 

En el siglo XVI se estableció la irresponsabilidad penal 

absoluta de los niños hasta los 7 años y uno de los orígenes 

de los Tribunales para Menores existentes puede buscarse en -

la "Chancery Court" o Tribunal de Equidad. 

En 1854 se expidió la Reformatory School Act, para re--

cluir por separado a los menores delincuentes, también a me-

diados del siglo XIX se estableció la libertad bajo palabra, 

para los que hubieran cumplido en reclusión las tres cuartas 

partes de su pena. 

En 1905 se fundó la primera Corte Juvenil en Birmingham, 

y en el·mismo año se implantó en todo el Reino Unido. Se es

tableció el separar a los niños que hubieran cometido delitos 

graves, de los que cometían delitos leves. Siempre quedaban 

detenidos los primeros en tanto que los segundos quedaban en 

libertad, a menos que ella les fuera perjudicial. 
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En 1908 se expidió la Children Act que es un verdadero -

código de la infancia, que trata todos los aspectos de la pr~ 

tección a los menores. 

En 1932 se dictó la Poor Law Act, y el 12 ae abril de --

1933 la Children and Young Persons Act. En Escocia se dictó, 

el lºde julio de 1937, otra Children and Young Persons Act. 

Todas las anteriores leyes tenian por espíritu la protección 

y la tutela de menores. 

ES PARA 

El Código Penal Español de 1822 declaró la irresponsabi-

1 idad de los menores hasta los 7 años de edad; de los 7 a los 

17 años habría que investigar su grado de discernimiento y, -

en caso de haber obrado sin él, serian devueltos a sus padres, 

en caso contrario serian internados en una casa de corrección. 

El 4 de enero de 1883 se expidió una ley estableciendo -

reformatorios en los que se brindaba ~na educació~ paternal y 

en 1888 se creó el Reformatorio de Alcalá de Henares, para j~ 

venes delincuentes. 

En 1918 se expidió un Decreto Ley creando los Tribunales 

Tut~lares para Menores, mismo que fue revisado varias veces y 

modificado el 15 de julio de 1925, el 3 de febrero de 1929, 

el 16 de junio de 1931 yel 15 de septiembre de 1931. 

El Código Penal de 1932 estableció' la irresponsabilidad 

de.los menores hasta los 16 años de ed~d, establecio atenua--
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ciones, por el solo efecto de la edad, entre los 16 y 18 años. 

El 4 de agosto·de 1933 se dió una ley de vagos y maleantes. 

De otra manera sus acto hubieran quedado comprendidos sola-

mente en el Código Penal vigente. 

El avance de los criterios protectores, educativos y tu

telares de España se demuestra con el hecho de que hay ya tri 

bunales para menores en cada provincia. 

FRANCIA 

En el· siglo XVI. .el rey Francisco I excluyó de responsa

bilidad a todos los menores ae."edacÍJy~se ·est~bleció un crit~ 

rio proteccionista. . . 
En 1904 se expidió una ley de Asistencia Pública; p~ra -

"· .· ,·, ': .. 
p-roteger a los desvál idos, entre.:los que ·se encontraban .los -

menores, y el 22 de julio de 1912 fue dada. la ley sobre TribJ!. 

nales para Niños y Adolescentes y de liberta~ vigilada; que -

fue modificada varias veces en los años de 1913, 1921, 1927, 

1929 y 1930. Según ella, hasta los 13 años el Tribunal Civil, 

~on sti tu ido en Cámara de Conse,io y actuando· priva·dami!nte, · --

acordab·a medidas tutelar-es; de los 13 a los 16 años y de 1 os 

16 a 18 años, los tribunales para niños y adolescentes, acor

daban, en audiencia especial, medidas educativas. Podía obt~ 

ner la libertad de los menores de 13 años antes ~e que se re

solvieran sus casos y, para los mayores de 13, habli prislóri 

preventiva. 
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Desde 1945, los tribunales especializados atendían ya C! 

sos hasta los 18 años de edad, aunque se tratara de: faltas, 

delitos o crímenes. Para resolver, se hacían estudios inte-

grales, con la intervención del Ministerio Público y el defe~ 

sor, con el derecho de apelación pudiendo otorgarse la liber

tad vigilada. 

Actualmente hay tribunales para menores en cada Departa

mento y se cuida que los jueces de menores tengan especial -

formación y se prefeccionen, ya que el arbitrio del juez de -

menores es actualmente muy extenso, porque él determina el 

proceso, la imposición de medidas de internado y cuando ha de 

concluir la educación correccional • 

.!ill.M 
En Italia, ya desde 1908 se ordenó que para juzgar a los 

menores se tomará en cuenta su situación familiar, su persona 

y sus amistades. En el Código Penal de 1930 se protegía a 

los menores mediante internado en instituciones, hasta su ju

ventud. Establecía dicho código la absoluta irresponsabili-

dad hasta los 14 años.pudiendo dejarlos en libertad vigilada 

o darles tratamiento en un internado para su reforma; de los 

14 a 18 años habría que resolver la cuestión del discernimie~ 

to para que en caso positivo, se impusieran penas atenuadas. 

Fue la Ley de Tribunales para Menores y Tratamiento de -

Delincuentes y Abandonados de fecha 24 de julio de 1934, don-
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de se implantó definitivamente el sistema en su favor. 

ESTADOS UNIDOS 

El estado de Massachusetts fue el primero en crear una -

Escuela Reformatoria, en Westboro, y en 1863, además creó una 

5ección en los Tribunales para juzgar a los menores de edad. 

Del resultado d~ estas experiencias, surgió en 1868 la crea-

ción de la libertad vigilada para ellos con el nombre de "pr2 

batio". El mismo Estado puso en vigor en 1869, una ley para 

designar un "agente visitador" para los hogares de los niños 

objeto de problemas penales, debiendo representarlos judicial 

mente y procurar que fueran colocados en casa o en instituci! 

nes que sirvieran a sus intereses y otra de 1870 para establ~ 

cer las audiencias especiales para menores, separados de los 

adultos. 

El 21 de abrl 1 de 1899, entró en vigor 1 a "Ley que reg l!_ 

menta el tratamiento y control de menores abandonados, descuj_ 

dados .y d.el lncuentes". Fue el 19 de julio de 1899 cuando se 

fundó el primer Tribunal para Menores con la denominación de 

"Children's Court of Cook County' como üna rama de la corte -

de circuito. 

La ley establecía la excluyente de responsabilidad crimi

nal para los menores de 10 años de edad; los mayores de esta 

edad iban a la cárcel a disposición de la Children's Court, -

que tenía un local especial. Se limitó notoriamente la publj_ 



- 38 -

.dad de los casos, y continuó existiendo, ahora como una insti 

tución fundamental, la libertad vigilada. 

En 1901 se creó el segundo Tribunal para Menores en Den

ver, Colorado. La Juvenil e Court de New ~ork fue fundada en 

1902. A partir de 1908 el estado de Utah estableció el pri-

mer sistema de Cortes Juveniles, al fundar una central y otras 

regionales o municipales. El segundo estado que hizo esto 

fue Connecticut en 1941, para atender en forma más directa e 

inmediata los problemas de menores. 

Hacia 1910, treinta y ocho estados de la Unión Americana 

t~nlan ya sus Tribunales para Me~ores, pero todavla reciente

mente los hechos graves y los menores "peligrosos" pasaban a 

los tribunales ordinarios en muchos de ellos. 

Middendorff hizo la observación, de que en los Estados -

Unidos no hay un tipo unitario de cortes juveniles, pues en -

tanto que hay algunas que casi no difieren de los Tribunales 

Penales, en cambio hay otras altamente especializadas como la 

de New York, y como los Tribunales de Familia, que abarcan 

los problemas de alimentos, adopción, di~orcio y toman cono-

cimiento de problemas de corrupción o de criminalidad de los 

menores y de los hechos cometidos por los adultos contra 

ellos. 

ARGENTINA 

En Argentina se expidfó; el dfa 21 de octubre de 1919, -
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la Ley de Patronatos de Menores y en 1922 su Código Penal es

tableció no ser punible la conducta de los niños menores de -

14 años, por lo que seguirían viviendo con sus padres, pero, 

si fuera peligroso dejarlos a cargo de ellos, se les interna

ría en un establecimiento correccional hasta los 18 años y, 

si estuvieran pervertidos se prolongaría hasta los 21. Si un 

menor tuviera de 14 a 18 años de edad, y la ley ordenara una 

pena mayor, se aplicaría con las atenuaciones correspondien

tes a la tentativa. La Ley de Patronatos concede a los jue

ces ordinarios facultades exclusivas e ilimitadas, para ac-

tuar con menores. 

BRASIL 

En Brasil, el Código Penal de 1890 consideraba la absol~ 

ta inimputabilidad hasta los nueve años de edad; d¡ los 9 a -

los 14 años había que resolver la cuestión del discernimiento 

y de los 14 a 17 se consideraba que los actos eran ejecutados 

con discernimiento, pero debían imponerse penas atenuadas. 

P~steriormente se expidió su Ley sobre menores delincuentes -

el 5 de enero de 1921 y se legisló sobre asistencia y protec

ción de menores en los años de 1923 y 1924. El 12 de octubre 

de 1927 se expidió el Código de Menores en el Distrito Fede-·

ral, ordenando que el menor hasta los 14 años siguiera a car

go de sus padres, si esto no fuera posible se le internaría -

en una correccional. De los 14 a los 18 años se 1 es daría un 
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tratamiento'especial, pero si estuvieran abandonados se les -

internaría en un reformatorio, de uno a cinco anos y si estu• 

vieran pervertidos se les internaría de tres a siete anos. 

En el ano de 1980 el Brasil expidió su nuevo Código de M,!!. 

nares, en el cual se avanz6 senalando cuidadosamente los ca-

sos en que un menor se encuentra en sftuactón irregular y en 

los que debe ser protegido por el Estado. 

URUGUAY 

La RepQblica Oriental de Uruguay expidió, el· 24 de febr.!!_ 

ro de 1911, su Ley sobre Protección de Menores que posterior· 

mente se integró, con criterios más realistas y más modernos, 

en el Código del Niffo, expedido el 6 de abril de 1934. Este 

C6digo ha sido considerado entre los modelos más acabados, ~

mis completos y más perfectos de la legislación para proteger 

a la infancia, por lo que es célebre en el mundo. Fue en 1934 

cuando Uruguay fundó su Juez Letrado de Menores que .tiene a -

su cargo resolver casos de menores "delincuentes" y abandona

dos. Brinda su protección a todos hasta los 21 anos y resuel 

ve casos de delitos hasta los lB anos de edad. 

HEXICO 

En nuestro país, en 1908, el gobierno!d~l Oistrito Fede

ral, planteó la reforma de la legislación relativa a;los men~ 
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res siguiendo el ejemplo de Nueva York que creó el "Juez Pa-

ternal". Se intentó crear un juzgado de este tipo que plan-

teaba la conveniencia de sustraer a los menores de la repre-

sión penal y someterlos en· cambio a la tutela moral de la so

ciedad. Sin embargo, como la creación del "Juez Paternal" no 

encajaba dentro de las Reglas del Código de Procedimientos P~ 

nales, entonces en vigor, quedaron estas ideas como el primer 

antecedente serio de la creación de Tribunales para Menores -

en México. 

En 1920, se formuló un proyecto de Reformas a la Ley Or

gánica de los Tribunales del Fuero Cómun, y la más importante 

fue la de proponer la creación de un "Tribunal Protector del 

Hogar y de la Infancia". Su principal función habria de ser 

la de protege~ el orden de las familias y los derechos de los 

menores. 

En 1921, con motivo de la celebración del "Primer Congr~ 

so del Niño", se trató con amplitud lo relativo a la importa!!_ 

cia de p~oteger a la infanc{a por medio de patronatos y trib~ 

.~ales infantiles. Ya en el "Segundo Congreso" en 1922, y en 

et Criminológico en 1923, se presentaron trabajos concretos -

sobre tribunales para menores. 

En 1924 se fundó la "Primera Junta Federal de Protección 

a la Infancia". En 1926 en el Distrito Federal, se creó· el -

Primer Tribunal para Menores, que en 1928 adquirió fuerza por 

Ley que se llamó "Sobre Previsión Social de la Delincuencia -
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Infantil en el Distrito Federal", estableciendo el requisito 

esencial de la observación previa de los menores, antes de r! 

solver sobre su situación. 

Los autores del Código de 1929 declararon al menor so--

cialmente responsable, con el fin de poderlo sujetar a un tr! 

tamtento educativo a cargo del Tribunal para Menores, establ! 

ctendo funciones de carácter especial, tales como arrestos ei 

colares, libertad vigilada, reclusión en establecimientos de 

educación correccional, colonia agrícola para menores. 

El Código Penal de 1931 se refirió • los 18 años como 

frontera, que la presente Ley conserva. 

Como los tribunales dependían, hasta el año de 1931, del 

gobierno local del Distrito Federal, y tenían múltiples defi

ciencias inclusive en sus internados, a partir del año de 1932 

pasaron a depender del Gobierno Federal, y particularmente de 

la Secretaria de Gobernación, definida como la que dirige la 

política general del Gobierno y especialmente la seguida con

tra la delincuencia. 

En 1934, el nuevo Código Federal de Procedimientos Pen! 

les estableció que, para los d~ itos de ese fuero, quedara -

formalmente constituido un Tribunal para menores colegiado, -

en cada estado para resolver tutelarmente sus casos. 

En 1936, se fundó la Comisión Instaladora de los Tribuna

les para Menores, que promovió; por medio de circular a los -

gobernadores, la creación de la misma Institución en todo el 
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país. Así se formó una comisión integrada por el Dr. Héctor 

Solís Quiroga; el Lle. Fernando Ortega y por la profesora -

Bertha Navarro, dicha comisión fundó los tribunales para me

o.ores en Toluca, Puebla, Ourango, Chihuahua y Cd. Juárez, -

Chihuahua. 

La tendencia criminológica de Solís Quiroga es conside

rar la famfl ia como un núcleo fundamental, y cuando la fa

milia está mal integrada encontramos un factor preponderante 

criminógeno; él hace una serie de estudios con su hermano -

Roberto Sol is Quiroga, en los cuales demuestra estadística-

mente, y estudiando principalmente menores infractores, como 

la inmensa mayoría de estos menores tienen una familia desi~ 

grada o con problemas. 

El Dr. Sol is Quiroga fundó en 1959 un Consejo Tutelar -

en el Estado de Morelos y lo mismo hizo en el Estado de Oax~ 

ca en 1964. En base a esta experiencia sugirió en 1971, la 

transformación de los Tribunales para Menores en Consejos T~ 

telares. Dicha propuesta fue aceptada el 2 de agosto de --· 

1_974. 

En Méxic~. con la existencia de los Consejos Tutelares, 

los menores han quedado definitivamente fuera del Derecho P! 

na 1. 

En los Consejos Tutelares se toman en cuenta las carac

terísticas personales y sociales de los menores, a quienes, 

de necesitarlo, se les aplica el tratamiento requerido, in--
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cluyendo las orientaciones al menor y a sus familiares. En • 

este último caso, el internamfento ha perdido su caracter re· 

tributivo y punitivo para convertfrse en medidas concretas de 

protección. 

El Consejo Tutelar para Menores tiene por objetivo prom!!_ 

ver la readaptación social delos menores de dieciocho años, • 

cuando estos infrinjan las leyes penales o los reglamentos de 

policía y buen gobierno, o manifiesten otra forma de conduc· 

ta que haga presumir, fundadamente, una Inclinación a causar 

daños a si mismo, a su familia o a la sociedad, y ameriten 

por lo tanto, la actuación preventiva del consejo (1), 

Por los que respecta a la Delegación Tutelar de Cd. Nez~ 

hualcoyotl, y al Estado de México, se expidió la Ley de Reha

bilitación de Menores del Estado de México, en la Cd. de To.l!!_ 

ca el 30 de Diciembre de 1967. 

En el Estado de México existen diversas Instituciones de 

Rehabll itación de Menores, tales como el Consejo Tutelar, el 

Centro de Investigación y Protección de Menores, la Procurad!!_ 

ria de Menores y las Escuelas de Rehabilitación para Menores 

o Delegaciones Tutelares. 

A continuación se mencionarán los artículos de dicha Ley, 

que se consideran más importantes, asf como los que más rela· 

(1) Tocaven, Roberto. "Menores Infractores", Ed. Edicol, Mé
xico, 1976, pp. so. 
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ción tienen con las Delegaciones Tutelares, específicamente 

con la de Cd. Nezahualcoyotl, en la que se realizó la preserr 

te investigación. 

En lo que se refiere a la Organización, el Articulo 2~ 

dice que; "El Consejo se integrará con tres miembros: un Li

cenciado en Derecho, un Médico Cirujano y un Psicólogo Clín! 

co, mayores de 25 años, de reconocida honorabilidad y de Pr! 

ferencia especialistas en los problemas de que se ocupa esta 

ley. Uno de los Consejeros será de sexo femenino. El Ejec!!_ 

tivo del Estado los designará y removerá 1 ibremente. El Pl.!!. 

zo de actuación de cada Consejo será de seis años, coinci--

diendo con el período Gubernamental. 

En el Artículo 5~ el Consejero que siga en número al -

Pres_idente actuará como Secretario d~ Consejo. Tendrá.a -

su cargo el despacho de ias resoluciones que se dicten, dán

doles el trámite que les corresponde. Y cuidará el turno de 

los negocios sujetos a instrucción. Asimismo desarrollará -

todas ·1as. demás funciones inherentes a su cargo. 

Respecta a la Competencia, el Articulo 6ºdice: El Cans! 

Jo Tutelar con base en los datos estadísticos que obren en 

su poder, y recabando las informaciones que estime convenierr 

tes de las Direcciones de Educación Pabllca, de Trabajo y-~ 

Previsión Social, de Gobernación y de Agricultura, asf como 

de las Presidencias Municipales y de los Servicios Coordina

dos de Salubridad, elaborará dentro de los tres meses siguierr 
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tes a la fecha en que entre en vigor esta ley un programa de 

acci6n tendiente a prevenir los actos y omisiones de carácter 

antisocial de los menores domiciliados en los lugares de ma

yor densidad de poblaci6n, buscando su protecci6n y exigien

do la colaboración de sus padres y tutores, asf como de las 

Autoridades Municipales. 

En la realización de estos objetivos se auxiliará de 

las Trabajadoras Sociales adscritas a los Servicios Coordin! 

dos de Salubridad, y de las Orientadoras del Hogar Rural de

pendientes de la Dirección de Agricultura. 

Asimismo, pedirá auxilió del Instituto Mexicano del Se

guro Social, y de los demás Organismos Públicos y Privados -

que estime conveniente. 

Será motivo de especial consideración la Orientación y 

Reeducación de los menores que en ªpoca anterior hayan esta~ 

do sujetos al Consejo Tutelar, a fin de evitar reincidencias. 

Y el Articulo 7~ nos menciona que: El Consejo Tutelar -

conocerá las siguient.es materi'as, exclusivamente por lo que 

respecta a menores cuyas edades fluctúen entre los 8 y 18 -

anos de edad: 

r.- De los hechos y omisiones antisociales atribufdos a 

·m~nores: a). Contra la .persona. b) Contra su patrimonio. c) 

De orden social. d! De ambiente. f! De cualquier otro acto u 

omisión en contra de la sociedad o de los particulares no -

comprendidos en.la anterior enumeración, y 
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II.- De 'problemas de conducta que no encuadren precisa

mente dentro de un tipo de actuación antisocial cuando la i!!. 

tervención del Consejo sea solicitada por quienes ejerzan la 

patria potestad o la tutela sobre el menor; o cuando se ad-

vierta la necesidad de extender la acción del Consejo a men~ 

res material o moralmente abandonados; y también cuando así 

lo soliciten las autoridades coadyuvantes de la Institución. 

En cuanto a la forma de llevar 1os casos, tenemos los 

siguientes artículos relacionados con el Procedimiento, Arti 

culo 8°: El Consejo llevara a cabo el estudio de los casos -

de su competencia fuera de toda la formalidad, y lo resolve

ra conforme a las normas de la conciencia, buscando exclusi

vamente la rehabilitación del o de los menores de conducta -

antisocial. 

Articulo 10º.~ Cuando fuera posible por la relativa im

portancia del caso, el procedimiento y la resolución se de-

sarrollaran en una sola audiencia¡ con el simple examen del 

menor 'y la consideración de los estudios que se le hayan 

.P.racticado,teniéndose en cuenta las pruebas aportadas. 

Articulo 14.- El Consejo debera concluir la investiga-

ción y estudio del caso a más tardar en el término de 20 --

días contados a partir de la fecha en que se le haya turnado 

el expediente relativo. 

Dentro de igual plazo actuará el Consejero en los casos 

en que se haya autorizado para actuar personalmente con apo-
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yo en la parte final del articulo 11, podrán prorrogarse es

tos plazos por una sola vez, cuando la importancia del nego

cio así lo amerite. 

Artículo 15.- Dentro de los 15 días siguientes contados 

a partir de la fecha en que hayan concluído el procedimientó 

de investigación y estudio del caso, el Consejo dictará su -

resolución definitiva. 

Artículo 16.- Las notificaciones, citaciones y requeri

mientos que ordene el Consejo, serán cumplidas y desahogados 

en la forma que ésta determine. Las autoridades Estatales y 

Municipales están obligadas a cumplimentar las órdenes que -

giren al efecto. 

Articulo 17.- Cuando el Consejo Tutelar, o alguno de -

sus miembros encargados de ta instrucción de determinado ca

so estimen necesario la comparecencia de alguna persona, sea 

mayor o menor de edad, librará el correspondiente citatorio 

al interesado. En caso de desobedienc~a requerirá el auxilio 

o intervención de la Autoridad Estatal o Municipal que resu.!. 

te indicada, a fin de obtener la comparecencia del remiso. 

Artículo 18.- Dentro de las 48 horas siguientes a la f! 

cha del internamiento de un menor en la Escuela de Rehabili

tación, se procederá por su Director auxiliado por el Procu

rador de Menores, a practicar la biograffa del interesado,' -

que cuando menos contendrá los siguientes datos: a) Sus gene 

rales. b} Su procedencia. c) Las causas del ingreso. d) Datos 
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sobre ingresos ante~iorjs, e) Otros pormenores que se estimen 

de inter~s. 

Dentro de eite mismo periodo de tiempo se les practicará 

exámen general m¿dic_o s~b-re-su estado de salud; procurándose 

obtener datos sobre sus enfermedades anteriores, antecedentes 

patológicos, hereditarios y _personales, asl como sobre su --

edad probable, 

Articulo 19.- Además de los estudios que el Consejo ordf 

ne con el propósito de obtener el conocimiento integral del -

caso, asl como los relativos a los antecedentes de personal i

dad, situación económica y social del menor, se 1 e dará la -

correspondiente intervención a los encargados de las Seccio-

nes Auxiliares, Pedagógica, Médico-pslquica y Procuradurla de 

Menores para que a más tardar, dentro de los diez dlas si--· 

guientes a su internación en la Escuela de Rehabilitación se 

procedan a realizar los siguientes trabajos: La Sección Peda

gógica estudiará al menor respecto a su grado de educación, -

antecedentes escolares y extraescolares. Y Propondrá las ba-

ses para su tratamiento pedaqóqico. La Sección Médico-psico

lógica se ocupará de estudiar los antecedentes patológicos, -

hereditarios y personales del propio menor, incluyendo un ex! 

men antropométrico, teniendo en cuenta su desarrollo mental y 

demás circunstancias peculiares a fin de que esté en condici~ 

nes de fijar las conclusiones que a su juicio deben de tener

se e.!!.cuenta en la resolución del caso. El Consejo podrá dis-
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poner la práctica de estos exámenes cuando así lo juzgue con

veniente, por la reducida gravedad del acto antisocial, o por 

cualquier otra circunstancia digna de tomarse en cuenta. 

Además ordenará el estudio de los antecedentes de perso

nalidad, situación económica y social del menor por las Trab! 

jadoras Sociales y por las Orientadoras del Hogar Rural cuan

do así lo estime conveniente. 

Artículo 20.- A efecto de determinar la edad del menor 

el Consejo utilizará los métodos y procedimientos que estime 

pertinentes. Cuando en su opinión sea notoria la falsedad o 

alteración de las copias certificadas del Registro :civil, rr.Q. 

cederá conforme a las disposiciones relativas de la Ley Penal. 

En otro caso, a estas copias certificadas les concederá su -

pleno valor. 

Articulo 23.- El padre, tutor o responsable de hecho del 

menor, podrá pedir en el curso del procedimi.ento que se 1 e o.!_ 

ga en audiencia especial.a titulo informativo, ya sea por el 

Consejo en Pleno o por el Consejero encargado de la instruc-

ción. 

De igual prerrogativa gozará la parte agraviada. 

En uno y otro caso se prohibe en forma absoluta la inte~ 

vención de asesor~s y abogados. 

Articulo 25.- Los Consejeros resolverán discrecionalmen

te todas las cuestiones de procedimiento no previstas en esta 

Ley, teniendo en cuenta el carácter tutelar de la Institución. 
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En cuanto a las m'e.didas·aplicables a los menores, están 
- -: .. ,.,,. ,- ,~·- -, .;_' 

los siguientes· Art•culos: 

Articulo 26;- El Consejo dictará las medidas que esti

mé pertinentes. conforme fas circunstancias del caso, para oE_ 

tener· la Rehabilitació'·n del Menor. Estas medidas consistí--

rán en: 

i~- Apercibimiento de buena conducta para el menor; y -· 

de mejor vigil ancla y educación a cargo de sus padres o tu-

tor. 

lL- Internamiento por todo el tiempo necesario en la -

Institución que designe el Consejo. 

111.- Tratamiento externo sin requisito o condiciones. 

IV.- Colocación en hogar sustituto y, 

v.- Tratamiento externo condicionado o sujeto a vigila~ 

cia por el personal de la Institución. Cuando esto no sea -

posible, se buscará su acomodo en escuelas técnicas o agr•c~ 

1 as. 

En todo caso durante la época de su internamiento en la 

.1.nstitución que designe el Consejo se le impartirán al menor 

cuidados médicos que necesite, la educación elemental de 

acuerdo a su grado de capacidad y conocimientos. Además se -

le orientará para la adquisición de conocimientos para algún 

oficio; se le dará la oportunidad de ejercitar sus aptitudes 

Hsicas en 1 os deportes. 
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Artículo 27.- Cuando el menor sea un enfermo mental, 

ciego, sordomudo, epiléptico, alcohólfco o toxicómano o si se 

encontrará notorfamente retrasado en su desarrollo mental o -

moral, el Consejo tomará medidas para su tratamiento adecuado, 

Inclusive solicitando su internación en un establecimiento --

apropiado de carácter público o privado. 

Articulo 26.- Una vez que se haya dictado la respe~tiva 

resolución definitiva, el Consejo la hará del conocimiento de 

dcl Director de la Escuela de Rehabilitación, quien queda --

obligado a su exacto cumplimiento. Además informará mensual

mente de todos los casos de menores internados al propio Con

sejo, respecto a los resultados de su tratamiento y de su co~ 

ducta. Esca sin prejuicio de que los Consejeros observen di

rectamente a los propios menores y valores los defectos de.-

las medidas decretadas. 

En lo que se refiere a las Insitituciones de Rehabilita

ción, están los siguientes artículosi 

Artículo 29.- Los menores que deban quedar sujetos a 

tratamiento de internamiento, ingresarán a la Institución 

que el Consejo determine, considerando sus condiciones pers~ 

nales y los fines específicos de rehabilitación. 

Articulo 30.- Son Instituciones de tratamiento: 

I.- Las Escuelas de Rehabilitación para Menores. 

II.- Las demás Instituciones que el gobierno del Estado -

destine para el tratamiento de los menores a que se refiere -
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esta Ley, o para la ejecución de medidas impuestas por el Con 

sejo Tutelar. 

111.~ Cualquier otra clase de albergue, asilo, casa de -

salud o escuela no comprendida en la anterior enumeración. 

Articulo 31.- Las Instituciones a que se refiere el Arti 

culo inmediato anterior se regirán por el respectivo reglamen 

to interior, en el que ~e especificará el r~gimen al que que

darán sujetos los menores, atendiendo a las finalidades de la 

educación, curación y rehabilitación, con absoluta prohibi--

ción de toda medida de carácter punitivo. 

Se procurará la separación de los menores sujetos a ob-

servación y estudio en el periodo anterior a la resolución d~ 

finitiva, de los demás menores cuyos casos ya hayan sido fa-

liados por el Consejo. 

En todo caso,.se te~drán en cuenta para la formación de 

grupos la clasificación general de pre-púberes, púberes y 

post-púberes. 

Articulo 32.- Los menores durante el tiempo de su inte~ 

.namiento en algunas de las Instituciones a que se refiere el 

Articulo 30 quedan obligados a asistir a la escuela del pro-

pio establecimiento, asl como a desempeñar el o los trabajos 

que 1 es fije el Director, de acuerdo a sus facultades. lncl!!_ 

sive podrán desempeñar trabajos remunerativos, cuyo importe -

les será entregado el dla de su externamiento con deducción -

de ·ló§ gastos respectivos. 
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Articulo 33.- Queda prohibido todo maltrato o castigo fi 

sico de palabra o moral én con.tra de los menores aislados. 

Sin embargo el Director del Establecimiento podrá toma~ dis-

crecionalmente cualquiera de las siguientes medidas: a) Persu.!!. 

sf6n o advertencia, b) Amonestación privada, c) Amonestacióh 

en público, d) Exclusión temporal de grupos deportivos y de -

diversiones, e) Suspensión de visitas y f) Suspensión de tie~ 

po de recreo común. 

Articulo 34.- El Director de la Escuela de Rehabilita--

ción será designado por el Ejecutivo del Estado. El nombra-

miento recaerá en personas cuya edad, preparación académica, 

antecedentes de honradez y experiencia lo califiquen para el 

buen desempefto del cargo. 

Articulo 35.- Son atribuciones del Director de la Escu! 

la de Rehabilitación: 

!.- Someter al Consejo al conocimiento de los casos so

bre los' que éste debe resolver en los términos del Articulo 

18, inmediatamente de.spués de que el menor ingrese a la escu! 

la. 

II.- Ejecutar las resoluc(ones del Consejo, girando para 

ello las órdenes pertinentes al personal técnico, administr! 

tivo y de custodia de menores, dependiente de la instituci6n. 

III.- Solicitar la revisión de las medidas impuestas por 

el Consejo de acuerdo con lo previsto en el Art{culo 22. 
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IV, - Cuidar el fiel cumplimiento de esta Ley, en lo que 

a sus funciones corresponde, así como de la observancia del 

Reglamento Interior. 

V. - Representar a 1 a Escuela a su cargo en 1 os actos -

oficialei y ante toda clase de Autoridades. 

VI.- Informar a la Dirección General de Gobernación acer 

ca de la marcha de la Escuela, y proponer a la misma Direc-

ción las medidas que considere conducentes para el mejor fun

cionamiento de la Institución; y 

VII.- Las demás que fijen las Leyes y Reglamenw s o sean 

inherentes a su cargo. 

En lo que a Servicios Auxiliares y Autoridades Coadyuvan. 

tes se refiere, tenernos los siguientes Artículos: 

Artículo 36.- El Consejo Tutelar y la Escuela de Rehabj_ 

litación contarán con los siguientes Servicios Auxiliares: 

1.- Un Centro de Investigación y Protección de Menores 

11.- Una Sección Pedagógica 

!Ir.- Un Servicio M~dico-Psicológico 

IV.- Procuraduría de Menores 

V.- Delegados Municipales; y 

VI.- Las dependencias cuya creación ordene en lo futuro -

el Ejecutivo del Estado. 

Artículo 37 .- El Centro de Investigación y de Protección 

de Menores se encargará: a) De recopilar en los Centros Urba

nos y Rurales de la Entidad todos los actos que se estimen de 
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interés para la prevención de los actos antisociales de los 

menores a que se refiere esta Ley.· b) De estudiar el medio -

familiar, social y demás condiciones de vida de los propios 

menores. c) De vigilar la conducta de los sujetos a tratamie[ 

to externo condicionado. d) De practicar visitas periódicas 

a los menores alojados en los Centros Asistenciales a que se 

refiere el Articulo Z7, cuando menos una cada mes. e) De fo~ 

mular el dictamen correspondiente al caso o casos estudiados, 

y f) Las demás labores que especfficamente le encargue el -

Consejo. 

Articulo 39.- La Sección Pedagógica tendrá a su cargo -

el estudio de los menores sujetos a esta Ley, con relación a 

sus condiciones y capacidades de educación, teniendo en cue~ 

ta sus antecedentes escolares y extraescolares. 

Inmediatamente después del ingreso de un menor a la Es

_s.uela de Rehabilitación, el encargado de esta Sección le 

practicará un examen general para conocer su grado de educa

ción y su capacidad para el aprendizaje de algQn .oficio pro

poniendo al Consejo su adscripción al ciclo educacional que 

le corresponda, as! como a la ense~anza técnica que se esti

me apropiada. 

El encargado de esta sección deberá rendir un Informe -

mensual de sus actividades al Consejo Tutelar y a la Direc-

ción de la Escuela de Rehabilitación. 
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Artfculo 40.- Se crea adscrita al Consejo Tutelar y a la 

Escuela de Rehabilitación una sección médico-psicológica con 

inclusión del actual Departamento de Higiene Mental del Est~ 

do. 

Articulo 41.- La Sub-Sectión Médica tendrá las siguien

tes funciones: Inmediatamente después del ingreso del menor 

a la Escuela de Rehabilitación, procederá a practicarle un -

examen general sobre su estado ffsico sujetándolo desde lue

go al tratamiento el ínico que resulte indicado. Además est~ 

rá a su cargo la vigil ancla médica por todo el tiempo de su 

internación. En su historia clínica se anotarán los datos -

sobre su condición física, antecedentes patológicos, heredi

tarios y personales. 

La misma ~ubsección Médica desempe~ará las siguientes -

labores, con la perioricidad que resulte indicada: a) Visita 

a los menores internados en enfermerla, a fin de obtener las 

medidas profilácticas y terapeüticas que convengan. b) Vigi

lar ef estado sanitario del personal de la Escuela y de 1 as 

demás dependencias del Consejo; y e) Atender en caso de ur-

gencia a toda persona que sea victima de accidentes o enfer

medades súbitas dentro del establecimiento institucional. 

Articulo 44.- El Consejo podrá comisionar como Delegado 

a una persona de absoluta honorabilidad en las Cabeceras de 

los Municipios que estime convenientes, para que 1 o auxilien 

en las primeras investigaciones de los actos socia les de los 
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menores que solo ameriten una amonestación o prevención, o la 

mejor vigilancia de ellos, de sus padr.es y tutores. La facul 

tad comprenderá también h decisión del caso, sujeta a la re

visión del Consejo. 

Y por último se encuentran los artfculos de las Disposi

ciones Generales: 

Art!éul•o'48.- En cuanto aparezca que una persona que hu-

biera sido conducida ante el Ministerio Público como presunta 

responsable de algún acto u omisión de lo señalado en el Art! 

culo 7°, es mayor de a años y menor de 18, el funcionario de 

que se trata se limitará a ordenar el levantamiento del acta 

respectiva, sin tomar ninguna otra providencia; y la turnará 

a la Escuela de Rehabilitación enviando al mismo lugar al me

nor inculpado. 

Artículo 49.- Cuando por cualquier causa una Autoridad -

Penal Estatal esté conociendo de un acto u omisión antisocial 

atribuidos a una persona, cuya edad fluctúe entre lós 8 y 18 

años, dictará inmediatamente resolución de incompetencia; y 

remitirá sus actuaciones y en su caso al menor privado de su 

libertad, a. la Escuela de Rehabilitación. El Director de e1 

te Centro turnará a su vez el negocio al Consejo Tutelar. 

Cuando en el acto u omisión resulten involucrados mayo

res y menores de edad, la Autoridad Penal seguirá conociendo 

el proceso respecto· a los primeros, y remitirá a la Escuela 
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de Rehabilitación copia certificada de las actuaciones rela

cionadas con el menor, para que el Director de este Centro -

actúe de acuerdo con sus atribuciones. 

Si lo estima conveniente, podrá pedir a su vez al Cons!!_ 

jo Tutelar copia certificada de lo actuado ante este cuerpo. 

El Consejo podrá acceder a esta petición, o negarse explica~ 

do las razones que motiven su negativa. 

Artículo 50.- Cuando un menor asilado en alguna lnstit~ 

ción dependiente del Consejo Tutelar cumpla los dieciocho 

años de edad, se estudiará su caso a fin de determinar el 1~ 

gar en donde deberá ser asilado, buscando su protección per

sonal, como la de los internos. Estos casos deberán estu--

diarse con el mayor cuidado a fin de resolverlos en términos 

de equidad. 

Artículo 53.- Tan pronto como el Consejo compruebe la 

propiedad de los objetos relacionados con un acto antisocial 

de 1 os menores sujetos a esta Ley, ordenará su entrega a su 

propietario, recabando la constancia correspondiente. 

Artículo 55.- Las visitas a los menores internos en la 

Escuela de Rehabilitación o en cualquier otra Dependencia 

del Consejo, se autorizarán exclusivamente por cualquiera de 

los miembros de este Cuerpo o por el Director del Centro Edi 

cativo. 



ANTECEDENTES E HISTORIA DE LA DELEGACION TUTELAR PARA MENORES 

INFRACTORES DE CD. NEZAHUALCOYOTLl MEX. 

En el afta de 1971, siendo gobernador del Estado de Méxi

co el C. Profr. Carlos Hank González, fue fundado el Centro -

Piloto de Orientación Médico-psicológica para adolescentes de 

Cd, Nezahualcoyotl, siendo la coordinadora del mismo, la Ora. 

Silvia Patifto y los iniciadores el Lic. Eduardo Cervantes Oiaz 

y el Psic. Guillermo Vázquez, quedando ubicado en la Av. Cen

tral a la altura de la Col. Pirules. 

Las primeras experiencias con menores se trataron como -

si fuera -una Delegación Tutelar, por no contar con un 1 ugar -

adecuado para tener internamientos y trabajar desde un princi 

pio con menores de ambos sexos, por lo que se iniciaron ges-

tienes para conseguir un lugar que se adaptará a las necesid~ 

des del centro. 

Al iniciar el trabajo en este lugar, aumentaron las nece

sidades del personal, por lo que se concedieron las sigui en-

tes plazas: un director administrativo, un director técnico, 

un psiquiatra, un médico general, dos trabajadores sociales, 

dos terapistas, un maestro de tejido, un maestro de deportes, 

dos cocineras, dos vigilantes (que fueron proporcionados por 

el municipio). 
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En el trabajo interior del centro se dividieron a los m~ 

nores en tres grupos importantes: l~ Los de proceso de inter

namiento; 2~ Las que ya se encontraban internos en períodos -

de 30, 60, 90 o más días según su conducta; 3~ Los que reunían 

las características necesarias para poder ingresar en las co~ 

perativas que se estaban formando en el centro, las cuales -

eran: de orfebrería, de carpintería, de servicios y de consu

mo, llevándose un largo periodo de formación manual y adminii 

trativos. 

En el área de Prevención se daban pláticas a los padres 

de familia y a los menores, en las escuelas primarias y secu~ 

darlas de la zona proyectando cintas educativas, siendo los -

encargados de este trabajo el psiquiatra, el psicólogo, un -

terapista y e~ maestro de deportes que controlaba más de cien 

equipos de Cd. Nezahualcóyotl. 

En 1975 renuncia el Director de la escuela y queda en su 

lugar el Lic. Arturo Balderas, formándose el Consejo Tutelar 

de Cd: Nezahualcóyotl; se nombran delegados tutelares al Lic. 

aalderas, el Psic. Vázquez y la T.S. Darre, pasando ser Es-

cuela de Rehabilitación para Menores Infractores de Cd. Neza

hua 1 cóyo tl. 

En 1978 con la llegada del nuevo Director de la escuela -

se forma el equipo de trabajo con 3 psicólogas, un médico ge

neral, 2 trabajadoras sociales y una secretaria, quedando co

mo Delegados Tutelares, un médico, una psicóloga y el mismo -
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Director Lic. Miguel Santiago García. En esta etapa se le da 

prioridad al trabajo de prevención, se abre la institución a 

la comunidad permitiendo el libre acceso a las 1nstalaciones. 

Llega en 1982 la Lic. Ma. del Socorro Urquiza quien org!!_ 

niza nuevamente la Institución y cierra a la comunidad el u~o 

y acceso a las instalaciones conviertiéndolas ahora en Deleg! 

ción Tutelar siendo ella la única delegada •. 

A la renuncia de la Lic. Urquiza en 1982, ocupa el cargo 

la Lic. Angélica Estrada Alanis, que ocupó ese puesto hasta -

el año de 1986, contando con el siguiente personal: una Dele

gada Tutelar, un médico general, tres trabajadoras soci~Jes, 

un secretario, un auxiliar del equipo técnico, una maest:'1 de 

artesanfas, un jardinero y un maestro del taller de carrif>te

rla, un vigilante, dos per~onas encargadas de la limpieza, -

por parte de la Secretaria de Educación, Cultura y Bienestar 

Social, en septiembre de 1983 adscribe a dos maestras en loa 

talleres de corte y confección y belleza; por la misma Seer!_ 

taría se asignan a dos profesores de primaria con turno mat~ 

tino en octubre de 1984; en Diciembre del mismo año se levan

ta un acta para dar nombre oficial a esa escuela, siendo éste 

"Héroes de la Nación". La escuela cuenta con dos grupos agr~ 

gados, uno formado por los grados 1° al Jºy el otro del 4º al 

6?. 

Del año 1983 en adelante, se ha contado con la colabora

ción de pasantes en Servicio Social, así como pasantes en el 
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Servicio Social, así como pasantes en el área administrativa 

haciendo Servicio Social en funciones de oficina, de partic.!_ 

pación de pasantes de Pslcologfa de la ENEP ZARAGOZA en con

ferencias y pláticas a grupos de menores bajo control exter

no y de una enfermera de servicio social impartiendo confe-

rencias a menores y padres de familia; la participación de -

un miembro de la Asociación de Alcohólicos im?artiendo plát.!_ 

cas individuales a los menores con ese problema. 

En el año de 1984, pasantes de la carrera de profesores 

primaria prestaron servicio social llevando a cabo un curso 

de alfabetización para personas mayores de quince años. 

A continuación se mencionarán brevemente los objetivos 

del Programa General de Actividades de la Delegación Tutelar 

de Cd. Nezahualcóyotl, dicho programa fue elaborado para el 

a~o de 1984 por la Lic. Estrada. 

OBJETIVOS DE LA !NST!TUC!ON: 

- Rehabilitar al menor infractor y al menor con proble" 

mas conductuales. 

- Atender a la famiUa_del menor y a la victima para -

buscar solución a la conflictiva familiar, así como -

para hacer posible la reparación del daño causado. 

- Realizar investigaciones, estudios y análisis inter y 

multidisciplinarios para el conocimiento del proceso -
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social y·motivaciones de la conducta antisocial del me

nor. 

- Prevención de conductas antisociales por medio de visi

tas domiciliarias, de pláticas de orientación familiar 

mediante dinámicas grupales con los menores y sus fami-

1 iares. 

- Actualización y capacitación al personal de la institu

ción en el tratamiento de menores infractores, 

Considerando la gran importancia que tienen los centros 

de rehabilitacion para menores, asi como el tratamiento que -

estos deben de recibir, en la delegación tutelar se le dió -

gran apoyo a las áreas técnicas. A continuación se menciona

rán algunas de las actividades que se realizan en cada una de 

ellas. 

- Al iniciar el estudio del menor se le realiza un cues-

tionario y una entrevista, dicho cuestionario contempla 

factores sociales, económicos, emocionales, familiares 

para su mejor valoración y en caso que los amerite se -

da un tratamiento adecuado .. 

- En el área de Trabajo Social se realizan visitas domi-

cil iarias tanto de la victima como del victimario; se -

efectúan estudios socioeconómicos que aportan datos so

bre las características psicológicas que rodean al menor 

y a los hechos que lo condujeron a la irregularidad de 

su conducta, se dap pláticas y conferencias a los meno-
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res y sus familiares. 

- En el Area de Medicina se determina el estado físico -

del menor, así como dar los primeros auxilios al menor 

y a sus familiares. Esta área es muy importante ya 

que no sólo se dictaminan las causas somato-físicas de 

la conducta del menor, sino que proporciona un acerca

miento a la realidad del potencial físico, tanto para 

explicar su conducta como planear su rehabilitación. 

- En el Area o Sección Psicológica, es la encargada de -

aportar el análisis psicológico, psiquiátrico de cada 

menor infractor a fin de proporcionar una visión de la 

estructura de la personalidad. Lb anterior se real iza 

por medio de entrevista, selección de diversos tests -

ya sean de inteligencia o proyectivos, de personalidad, 

de interés y actividades, etc. En caso de detectarse 

algún caso con daño orgánico se canalizan a los menores 

a las instituciones psiquiátricas correspondientes. Asi 

~ismo se les da apoyo psicológico ya sea en forma indi

dividual, grupal o familiar, este mismo se les da de -

igual manera a personas de la comunidad que lo solici--

-ten. Se organizan pláticas, conferencias a los menores 

y a sus familiares, así como al personal de la institu

ción. 

En el área de
1
Pedagogía, se realizan las siguientes ac

tividades: entrevista con el menor y sus familiares; 
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comprobaci6n de estudios, verificación de esos estudios 

mediante pruebas que se aplican en la institución al m~ 

nor; establecimiento de programas de enseftanza abierta 

marcando cursos de alfabeti?ación, primaria, secundarla 

para los menores y sus familiares, 

Estos programas se real izan con el apoyo del área de -

Trabajo Social . 

Dada la carencia que tiene la i~stitución del ·mlnimo de 

personal tecnico fnterdiscipl inarfo necesario para el buen 

funcionamiento de la misma, se establecieron convenios de co

laboración con instituciones como la SEP (Ese. Normal de Cd. 

Nezanualcóyotl, Centro de Estudios Cientlffcos y Tecnológicos 

etc.), la UNAM, IPN, y otras afines para que sus pasantes 

presten servicio social en las diferentes áreas. 

Asimismo, personas de la comunidad ofrecen sus servicios 

en forma gratuita e imparten clases en los talleres de: arte

sanías, carpintería, herrería, corte y confección, cultura de 

belleza, música, canto, teatro, danza; asf como deportivos y 

recreativos, tales como futbol, basquetbol, voleibol y ajedrez. 

En estos talleres se canalizan a los menores de acuerdo 

sus intereses o aptitudes y también asisten familiares de -

los menores y personas de la comunidad que lo solicitan. 

En general, ésta es la historia de la Delegación Tutelar 

de Nezahulacóyotl, así como sus objetivos y una breve descrfR 
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ción de como está organizada. Cabe mencionar que cada Oeleg~ 

ción está organizada ~e acuerdo a los 1 ineamientos de cada E~ 

tado, ya que como Mªxico tiene rªgimen federal, cada estado -

tiene su propia legislación y muchos procedieron a crear sus 

consejos tutelares, ante el ejemplo del D.F. 



CAPITULO DI 



EL MENOR INFRACTOR 



.ANTECEDENTES 

Anteriormente se pensaba que, a todo acto de mala con-

ducta (ll!mcse falta, transgresión, delito o crimen), le de-

h!a corresponder no solamente las cbnsecuencias naturales de 

su acto, a menudo dañosas parl el mismo infractor, sino ade-

m&s el castigo impuesto por otras personas "para evitar que -

no se repita el hecho". Tras de su práctica contfnua surgió 

anta la conciencia de los hombres la injusticia que se come

tfa imponiendo una pena, por parte del Poder Público, a los 

niños muy pequeños, quienes eran inconscientes de algún deli

to tipificado como punible por la ley penal, Afloró entonces 

la necesidad de evitarles el castigo de las autoridades públi 

cas, pues lo daños que sufrfan eran, a menudo superiores a la 

falta ejecutada, y era evidente la insuficiencia corporal del 

infante p~ra resistirlos y la incapacidad mental para compre~ 

der el "delito" y su relaci6n con la pena. 

As!, se excluyó de penas a los niños muy pequeños, pero 

al tratar de fijar los limites de su irresponsabilidad, se -

trapazó con 9raves obstáculos que no han sido y no podrán ser 

superados, pues esa irresponsabifidad no podYa basarse ni an 

la estatura, "i en ~l peso, ni otros datos t~n variables como 

esos y, al· seílalürse la edad cuma c'i m.ís s&guro, hubo y sigu;, 
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habiendo tropiezos insuperables, por la gran diversidad de -

grados y matices de la evolución física y mental entre las -

edades propuestas por unos y otrcs patses, sea por influen-

cias clim~ticas, de organización social, de conceptos acerca 

de la vida, de disciplina colectiva u otros. 

Habla, en un principio, al menos dos períodos en aue -

era indiscutible la posición del Estado ante el delincuente: 

muy al principio de la vida, en que el niño era notoriamente 

jrresponsable, y en la adultez en que los sujetos eran res-

pensables ante la ley. Tenía que haber períodos de transi-

ción entre una situación y la otra y, tratando ·de diferen--

ciar al niño respecto del adulto, se encontró que éste, se-

gún la impresi6n general, era capaz de discernir que actos -

debía ejecutar, bajo las ideas del bien y del mal, de lo útil 

y lo nocivo, en tanto que los niños no eran capaces de ello. 

Esta diferencia hizo aparecer la necesidad de encontrar la -

edad en que se adquiría la posibilidad de discernir y, al no 

poder. fijarla debido a las enormes variaciones registradas e! 

tre un individuo y otro, quedando señalado un período de tra! 

sición, en que la posibilidad de discernir era dudosa. Ese -

mismo periodo result6 ser variable según la experiencia o los 

criterios de una zona a otra, o de un país a otro. 

En el periodo de duda era necesario resolver la cuestión 

del discernimiento para saber si se impondría una pena y si, 



• 72 • 

al imponerse, debla ser mh o menos atenuada. Se aplicada 

en el caso de que el menor, al momento de cometer la falta, 

hubiera gozado de discernimiento, y se evitarla al sujeto • 

que hubiera obrado sin él. 

Por ello, la cuesti6n del discernimiento era de gran •· 

trascendencia para definir la suerte del menor caldo en fal

ta. 

El problema del discernimiento tiene actualmente gran • 

importancia, ya que algunas instituciones o palses lo conser 

van para definir si debe castigarse a los adolescentes in·•· 

fractores, a quienes llaman 'delincuentes". 

Carrara, identifica el discernimiento con la capacidad 

de distinguir el bien del mal, lo cual significa una apreci! 

ci6n valorativa. 

Pessina, por su parte hace notar que el menor de 9 años 

no tiene la conciencia de la existencia de una norma superior 

a sus propias acciones, pero que el '.adolescente si es capaz • 

de actuar con dolo s1 tiene una inteligencia desarrollada. 

Gajardo considera que un· acto es voluntario cuando reO

ne los siguientes requisitos psicológicos: inteligencia, li

bertad, intenci8n, que la inteligencia consiste en el discer 

nimiento, o sea la comprensi6n del hecho y que reúne además 

los tres requisitos, se dice entonces que el acto llicito •• 

ha sido cometido con dolo o malicia y acarrea la responsabi-
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lidad penal del autor, 

Georges Vidal manifiesta que para unos el discernimien

to es la inteligencia del bien y el mal, de lo justo y lo i~ 

justo, en tanto que para otros es la facultad para compren-

der la ilegalidad del hecho. Toma una posición critica y ma 

nifiesta que la concepción del bien y el mal, de lo justo y -

lo injusto es superficial, cuando es producto de factores en 

proceso de formacian tales como la inteligencia, a la que fal 

tan todavía el juicio, la reflexión; la educación, a la que -

faltan después de cada error, los reproches familiares, la a~ 

titud de la policfa, y que hay necesidad de conocer el medio 

en el que el niño se ha desarrollado. 

Entre las opiniones expuestas, las hay psicologistas -

cuando identifican el discernimiento con la razón, la intel! 

gencia, la voluntad y la comprensión, con todo el transfondo 

de diferencias existentes entre unas y otras actividades psí

quicas; las hay eticistas, cuando aseguran que el discerni--

miento es la posibilidad de distinguir entre el bien Y.el --

mal, lo justo y lo injusto, lo licito y lo il!cito, lo moral 

y lo inmoral, a pesar de las complejidades que tras de tales 

valoraciones se ocultan; las hay legalistas, que son las que 

identifican el discernimiento con el cumplimiento o infracción 

del derecho, con su práctica o la falta en contra de él, con -

el saber que el acto está prohibido por la ley o simplemente 
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~u ilegalidad¡ las hay sociologistas cuando se identifica la 

previa experiencia de la aplicaci6n de castigos a otros in-

fractores, o la existencia de gendarmes·y cárcples. Hay --

quien combina la posición legalista con la psicologista, al 
1 

identificar el discernimiento con el dolo, 

Para afirmar que el criterio del discernimiento es erró

neo, basta con examinar ligeramente la variedad de opiniones 

expuestas y además, todas las influencias físicas, mentales, 

y sociales que van formando en cada individuo la posibilidad 

de hacer, por s~. esas "simples distinciones". Antes de que 

el adulto defina para si lo que contiene cada uno de esos co~ 

ceptos, ha recibido durante su ni~ez una serie de experien--

cias familiares y del medio ambiente, que van formando su peL 

sonalidad, sin que él tome una posición u otra, por s' mismo, 

sino bajo la exigencia o, por lo menos, bajo el ejemplo dia-

rio que lo incita a. la imitación de los adultos que le rodean 

y que lo han educado, Influye su h~rencia biológica, su sen

sib1lidifd·, su grado evolutivo, su educación, su instrucción -

escolar, su religión e infinidad de factores más, permanentes 

y transitorios, superficiales y profundos, de las categorías 

mh diversas. 
I 

A su vez, los jueces que debían de calificar el grado de 

discernimie~to, han tenido opiniones muy variables y sufrido 

mOltiples influencias sociales, políticas y económicas, que -
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inclfnabin su crfterio en· favor o en contra, en cada caso por 

resolver. 

Dejar, por tanto, sujeto al destino de un menor, a tan -

~arfados y contradictorios factores, es injusto, socialmente 

inseguro y provoca desastrosos resultados en cada infractor. 

Cuando se dice que el adolescente pudo haber obrado con 

discernimiento, se está exigiendo de el que distinga entre -

las dicotomlas habituales de lo bueno y lo malo, lo justo y -

lo injusto, lo licito y lo illcito, pero además que haya apl! 

cado ese poder distintivo a un acto concreto, previo conoci-

miento de los adolescentes, de la justificación del acto ante 

la propia conciencia y la previsión de todas sus posibles con 

secuencias. Como se puede ver se exigen cosas inadecuadas p~ 

ra un adolescente, cuya visión es fragmentaria y parcial, --

cuando ~1 sólo percibe los antecedentes inmediatos, casi nun

ca los lejanos; califica la significación con los datos pre-

sentes y no con los remotos en el tiempo, y cuando, además -

percibe s6lo las posibles consecuencias in~ediatas, pero no -

las que vendr&n a través de los a~os, por lo que resulta in-

justo querer afirmar que obró con discernimiento, cuando por 

falta de percepciOn, no tenTa posibilidades de usar los ele-

mentes mediatos, anteriores y posterfores, para valorarlos y 

calificar el acto de ejecutar, como bueno o malo. Aún más, -

dada la predominancia ~mocional de la infancia y la adolescen 
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c1a, sufren los menores el impulso de obrar en el momento -

mismo y desechar toda la posibilidad de esperar; con mayor -

razón desechan toda posibilidad de meditar, y aún aceptándo

la, sus percepciones fragmentarias no les permiten llegar a 

preveer los últimos resultados de su conducta. 

DEFINICION DE MENOR INFRACTOR 

En las publicaciones que tratan el tema de las infracci.2_ 

nes infantiles y juveniles es frecuente encontrar el uso de -

las expresiones "delincuencia infantil", "delincuencia juve-

nil'! y "menores delincuentes•, que son términos inadecuados, 

por ello en el año de 1953 en el Seminario Latinoamericano de 

Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, en R.!o -

de Janeiro, se declaró técnicamente inapropiado el término de 

"delincuencia juv!nil". 

A pesar de ello, la población iigue usando esa expresión 

comúnmente, contra los menores, a quienes no solo descuida y 

pervierte, sino también castiga. 

Los mismos términos de "delincuencia juvenil" o similares 

se han venido usando con clara inadecuaci6n al extenderlos a 

los menores que cometen faltas administrativas •contra los re

glamentos de policla y buen gobierno•, como escandalizar, man! 

jar stn licencia, pasar la luz roja de los semáforos, ser .i--
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irrespetuoso con un policfa u otras. 1 o que es más grave, 

tambi~n se han aplicado para quienes se manifestaban rebel-

des o desobedientes a los mandatos de la familia y a quienes 

cometen act~s contra una moral no codificada, 

El concepto de 'delincuencia juvenil" se ha formado tra

diclonal~ente porque se ponla más atención en el daño causado, 

que en el causante; cuando el daño se encontraba descrito por 

la l~y penal y se llamaba delito, al autor se le denominaba -

delincuente, sin importar su edad o su calidad humana, Se co!!. 

slderaba que el acto estaba determinado por la voluntad de c~ 

meterlo y, para que el individuo no lo repitiera, se le infl i!!_ 

gfa el sufrimiento del castigo, en la pena. 

El acto humano debe ser típico; es decir, debe correspo!!.. 

der a la descripción que hace la ley penal de los tipos con-

ceptuados como delitos. Debe corresponder el acto cometido -

con la realidad a cualquiera de los actos conminados con una 

sanclan penal y que se ha configurado como delitos. Los meno

res de edad son capaces de cometer actos típicos, como los 

adultos, pero para calificarse de delitos es Indispensable 

que se reanan los otros elementos conceptuados en la defini-

clan. 

El acto debe ser además, antijurídico; es decir, que al 

causar un daño sea en oposición a las normas culturales fmpli 

citas en la ley penal o que ataquen un bien jurídicamente -

' 
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protegido por la propia ley. Los menores de edad pueden come

ter actos antijur!dicos, pero para poderlos calificar como d! 

litas se debe recurrir a un somero examen de los otros eleme~ 

tos. 

El acto debe ser imputable. La imputabilidad puede ser 

fTsica o ps!quica. El acto es ffsicamente imputable a su ej! 

cutor material independientemente de que sea adulto o menor. 

Pero el acto ps!quicamente imputable sólo a quien sea capaz 

de conocer los antecedentes y consecuencias de la situaci6n 

o del acto; sólo a quien tenga conciencia plena de las cons~ 

cuencias inmediatas y mediatas de su obrar; sólo a quien sea 

capaz en derecho, para anotar a su cargo el hecho y sus con

secuencias. Sólo es, por tanto, jurldicamente imputable el 

acto, a una persona capaz, que en el caso, también es consi-

derada imputable. Solo son imputables los actos típicos y -

antijurldicos a personas capaces en dere~ho, que deben reci

bir todas las consecuencias legales de ellos. Los menores -

habitualmente no son· capaces de conocer en plenitud los ante

cedentes de un hecho, ya que su visión fragmentaria de la re! 

lidad y la no percepción de las cosas inmateriales o ausen-~

tes, la incompleta percepción de s!mbolos y significados, se 

los impiden. Por otra parte, no· son capaces de concebir las 

remotas consecuencias de sus actos que, a través de los anos 

siguen produciendo resultados en cadena. 
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En consecuencia, los hechos da~osos ejecutados por men2 

res de. edad, no les son im~utables jurldicamente, ya que se-

r!a,exigirles algo fuera de sus capacidades nor~ales, lo que 

justifica ll protecciBn Indiscutible que le brinda el derecho. 

Por tanto, no pueden ni deben ser conceptuados como delitos -

los hechos dañosos cometidos por menores de edad, ya que fal

ta este elemento, Imputabilidad, que es esencial para cargar 

a la cuenta de alguien las consecuencias jurldicas de sus ac

tos. Al faltar un elemento definitorio, cae por tierra toda 

posibilidad de llamar delito al hecho típico y antijurídico -

cometido por un menor. 

En caso de que un individuo sera jurídicamente capaz, -

conviene saber si cometió el acto intencional o imprudente--

mente; con dolo, o con descuido y negligencia. El individuo 

incapaz jur!dicamente puede ser capaz, dentro de sus llmlta-

ciones, de obrar con mala intención, dolosamente, con descui

do, negligencia o Imprudencia, El llM!nor de edad es por su -

misma. sltuaciBn evolutiva, Imprudente, descuidado y negligeh

te y tiene a menudo dolo o mala intención, pero no es capaz -

de comprender la significación completa y trascendente, moral 

y social de sus actos, que no le son tomados en cuenta porque 

todo ello es normal en su estado evolutivo. Así,el menor --

que civilmente ejecuta actos jur!dicos no produce consecuen-

cias jurídicas en su contra, sino cuando ·tales actos est§n ~-

respaldados, autorizados o consentidos por sus padres~ tuto-
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res. 

Como se puede observar, por faltar al menor de edad la 

capacidad jurldica de percepci6n completa y de evaluaci6n -

de los antecedentes y consecuencias de sus actos, no es im

putable, no puede ser declarado culpable; por tanto, no le 

es apltcable el cal 1ficat1Yo de delincuente. 

Tal es el concepto psiquico y jur!dico de la llamada 

"delincuencia juvenil" que como puede verse, no merece tal -

nombre por que,aan cometiéndose los actos descritos por las 

leyes penales, no se reanen los elementos del delito, ya que 

faltan la imputabilidad y la culpabilidad. No basta, pues, -

para realizar un delito, cometer el acto tipificado por las 

ley.es penales, porque podria haber causas de inimputabilidad 

como acontece en la llamada "delincuencia juvenil", o cau-

sas de justificación no de impunidad, Tampoco merecen tal 

noMbre, porque no todos los actos que comete el menor son de 

los descritos en las leyes penales; lino que hay faltas con-

tra los reglamentos, y actos que no están prohibidos, pero -

que no son reconocidos generalmente como inconvenientes, gra

ves o leves para su vida futura. A los menores les falta la 

madurez mental y moral, por lo que no pueden comprender la -

signtficaci6n moral y social de sus actos y que por consi---· 

guiente no poseen capacidad para responder por ellos penalme~ 

te, 



- 81 -

En consecuencia, no hay pena aplicable cuando un menor 

ha cometido un hecho que no se define como delito, aunque ·

sea dolosamente ejecutado y encarne un tipo descrito por la -

ley. Las propias leyes penales modernas han venido ya reco-

nociendo que no hay responsabilidad penal de las personas me

nores de 18 años. 

Los menores infringen, transgreden, quebrantan o violan 

toda clase de normas, de todas categor!as, por ello se emple~ 

rSn los t~rmirios de: "menores infractores", menores transqre

sores","infracciones juveniles• y otros parecidos, para refe

rirnos a todas las categorlas de actos cometidos por niños o 

adolescentes, 

.QUIENES so~ LOS MENORES INFRACTORES 

OESOE DIVERSOS PUNTOS OE VISTA 

Existen diferentes puntos de vista para definir quienes 

son consider~dos por la sociedad como menores infractores: 

Desde el puuto de vista jur!dico se consideran como me

nores infractores solamente a: quienes habiendo cometido he-

chos suficientes para su consignación, a juicio de las auto

ridades queden registrados como tales ante sus jueces o con-

sejeros Y. asimismo, se les reconozca como tales en la deci--

s;an final, 
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Desde el punto de vista criminológico, les interesa el -

hecho de la universalidad de la conducta transgresora que se 

presenta en todos los menores, como un hecho positivo formal, 

el de todo individuo menor que las autoridades califiquen de 

infractor o "delincuente", Asimismo, todo Individuo que co

meta hechos excepcionales por su gravedad, por su forma de -

ejecuci6n o por la significaci6n que el propio agente le con

ceda a su ejecuciBn, Y por último les interesa todos los ca-

sos de reiteración de la conducta irregular y especialmente -

los de gran persistencia, 

Desde el punto de vista material de la Sociología, son -

menores infractores todos lo que cometen hechos violatorios -

de reglamentos o de leyes penales, independientemente de que 

sean registrados por las autoridades, o de que los hechos -

sean ocasionales o habituales, 

No obstante, ante las autoridades, existen múltiples fa~ 

tores concurrentes que tnfluyen para· que oficialmente se re-

gistre un caso, as! se trate de una falta leve y coman, o --

bien de un hecho grave, 

En ocasiones, la intervencian demasiado estricta de 1as 

autoridades en los casos de transgresiones infantiles o juve

niles, ha causado el grave prejuicio de relacionar al infrac

tor inicial con otros más avanzados, o de hacerlo sentirse -

agraviado con la injusticia de una resolucion demasiado dura, 

en cuyos casos se ha presentado con frecuencia la reiteración 
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de la conducta antisocial. 

DIFERENTES TIPOS DE INFRACCIONES 

Los menores infractores cometen actos de diferente tipo, 

segOn HActor Sol Is Quiroga, estos se pueden clasificar en tres 

tipos: 

l,• En esta categorla se engloban todos los hechos cuya gra· 

vedad es.tal, que su tipo está comprendido como delito • 

en las leyes penales. En algunos paises, donde se hace 

distinción entre delitos y crímenes, ella no importa --

porque los menores cometen también los actos más graves. 

Y es debido a esta categoría de actos, que se ha llamado 

a todo el fenómeno, erróneamente, criminalidad o del in-· 

cuencia infantil o juvenil, 

z.~ Esta comprende la mayoría de hechos por los menores y se 

refiere a actos que violan las disposiciones reglamenta

rias de poltcla y buen gobierno. Cometen escándalos ~n 

sitios públicos, satisfacen sus requerimientos físicos. 

en.formas no aceptadas por la sociedad, cometen lnfimos 

robos o fraudes, toman parte en manifestaciones públicas, 

realizan actos de rebeld!a, comenten infracciones de 

tr&nsito por exceso de velocidad, etc. 

3,. Aqul se engloban todos los hechos de los que no se ocu-· 

pa la legislación, pero cuya trascendencia es considera· 
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ble para el futuro del menor, de su familta y la socie

dad, y se divide en dos subcategorfas: 

a) En los paises en que la drogadicción, el alcoholismo, 

la prostitución, el homsexualismo y otros hechos si·· 

milares son tolerados como vicios y son, en mayor o • 

menor grado, objeto de tratamiento, estas perversio-

nes casl siempre iniciales en los menores de edad, 

pueden afectar gravemente los intereses evolutivos de 

los j6venes por los que deben ser evitados. 

b) Los actos más leves, pero no carentes de significa·· 

ci6n negativa para la vida del menor, son las desobe· 

diencias sistemáticas, las rebeldías constantes, las 

faltas incontroladas a la escuela, el incumplimiento 

en los deberes diarios, son signos iniciales de fut~ 

ros problemas profundos, 

Si el menor infractor, su conducta siempre implica· 

v1olaci6n contra ciertos valores sociales o familiares ya r~ 

conocidos y contra normas de conducta cuya trascendencia Al 

desconoce, pues solo percibe la oposicidn personal entre él • 

mismo y otros que encarnan la existencia de ciertas normas. 
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CAUSAS Y FACTORES DE INFLUENCIA EN LA 

CONDUCTA DEL MENOR INFRACTOR 

Hablar sobre una causa Onica de la delincuencia de meno

res es d1ffcil, ya que no existe una sola causa, no se puede 

culpar a la familia, o a las condiciones soctoeconómicas, o -

a los defectos psíquicos o físicos, sino realmente es un con

junto una multiplicidad de causas. 

Desde luego se puede encontrar una causa oreponderante o 

sobresaliente y se puede suponer que es la única, pero si se 

estudian los demás factores se encontrarán que existen otras 

causas predisponentes o desencadenantes. Se trata entonces -

de un conjunto de causas, en que los diversos factores se en

trelazan y se.combinan. 

En general, las causas determinantes de la delincuencia 

precoz son de la misma naturaleza que las que conducen al 

adulto a delinqutr, aquí solamente se mencionarán las que in

fluyen particularmente en la del1ncuencta de menores o bien -

]as que sean diferentes. 

Se debe recordar, que los m1smos factores que pueden pri 

ducir la delincuencia de menores, son susceptibles de cambia~ 

se en lo contrario, es dectr, en inhibidores o frenos de.la -

delincuencia. 

A continuaci~n se hablar& de cada causa por separado, --
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esto se hace por razones de orden y no por considerarlas he

chos aislados, asimismo, tampoco es posible hablar de cada -

causa sin mencionar de alguna manera los demas factores. 

1.- FACTORES SOMATICOS: Estos se dividen en tres gru-

pos: Al Hereditarios, B) Los adquiridos en el nacimiento y; -

Cl Los postnatales. 
' A) HERENCIA: La heredostfilis puede producir una amplia 

gama de anomaltas, de la oltgofrenia profunda a la inestabi

lidad mental de la epilepsia a la d~formación del carácter. 

Lor heredoalcoh6licos continúan llenando los tribunales 

para menores. lndependtentemente de los casos en 4ue el here

doalcoh6lico es anormal, generalmente es inestable, de cons-

tituci6n enfermiza, escasa inteligencia y falta de volu"tad. 

La tuberculosis es otra enfermedad de los padres que re

percute hereditariamente en los hijos, ya que produce en los 

descendientes diversas anomaltas nerviosas (emotividad, lmpul 

sividad). 

En la herencia también se debe de mencionar la frecuen-

cta con que aparecen entre los menores Infractores, hijos de 

psic6patas, enfermos mentales y criminales, 

Durante el em~arazo, se encuentran múltiples causas que 

pueden obrar para tarar al feto, entre ellas se mencionan las 

enfermedades infecciosas (sarampión, viruela, etc.), las ln-

toxicaciones, principalmente alcoh6licas, tan usuales en al--
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gunos medios, y ios tranquilizantes y calmantes neviosos 

B) NACIMIENTO : El parto influye también en la perso-

nal idad del individuo y por lo tanto en la delincuencia del 

menor, Independientemente de todos lo~ traumas y dificulta

des del parto, se debe de tomar en cuenta que un elevado nü-

mero de.madres mexicanas no recurre al médico, sino que dan -

a luz auxiliadas generalmente por una partera, la que además 

de las deficientes condiciones asépticas, no puede dar ningún 

auxilio efectivo en caso de parto dificil. 

C) DESPUES DEL NACIMIENTO: La frecuencia de las cau--

sas biológicas de la criminalidad es innegable, de aquí la -

necesidad de someter al menor a un minucioso examen médico. 

Entre las principales afecciones y enfermedades cuya in

fluencia es notable como causa de la delincuencia de menores 

se encuentran: 

Las glándulas endócrinas, sus relaciones con el comport! 

miento y con la criminalidad. La disfunción endócrina provo

ca serios cambios temperamentales como lo es el hipert1roidi~ 

mo o el hipotiroidismo, 

La epilepsia es ampliamente conocida como enfermedad crJ.. 

min6gena. Puede hablarse de una personalidad epiléptica, ca

racterizada por la excitabilidad, la agresividad y la suspic! 

cia, agravada en los menores por la falta de inhibidores. 

Las anomalías flsicas y funcionales son importantes en -
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cuanto pueden impedir al menor estudiar o trabajar adecuada

mente, Est~s anomal!as crear§n en ªl un resentimiento contra 

la sociedad que muy posiblemente conducir§ a actitbdes anti

sociales como vagancia mendicidad, o bien a actividades deli~ 

tivas. 

En general, el individuo predispuesto a la criminalidad, 

tiene una tendencia más o menos acentuada hacia tóxicos. En -

los menores de edad hay una tendencia mayor principalmente en 

los adolescentes, los que, intoxicados, tienen una mayor 

probabilidad de cometer un delito, que los adultos. 

2.- EL MEDIO FAMILIAR: En diferentes estudios realizarlos 

se ha hablado sobre la posible influencia de la familia en el 

surgimiento de conductas antisociales, incluso algunos autores 

plantean la posibilidad de una familia criminógena. 

El hombre se desarrolla dentro de una institución faml-

liar, y si ésta no cumple su mistan, este será perjudicado, 

"Aparentemente la discordia fam~liar tiende a exponer al 

nino a influencias delictivas, tal vez debido a un franco re

chazo o descuido, o porque se mina el respeto a los padres y 

por lo tanto, la fuerza de la autoridad"(l), 

La decisiva influencta de la famtlta es tan importante -

en la delincuencia de menores que se debe de tomar en cuenta 

como una de las m4s frecuentes. 

(1) ~ENNEY Y PORSUE LUMURA, Justicia para el comportamiento j~ 
~ 

venil delictuoso. MAxico, 1971. 
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Existe un tipo de familia que se podria llamar "tlpica

mente crimin6gena", en esta familia es casi imposible que el 

menor no llegue a delinquir, ya que generalmente sus primeros 

delitos son dirigidos por los mismos padres. Estas familias 

viven en un ambiente de absoluta promiscutdad, donde no es e~ 

traño el incesto, donde impera la miseria y el hambre, donde 

los niños son mandados por los padres a delinquir o a pedir -

limosna, o cuando son mayores a prostituirse. El padre es al

coh6lico (o drogadicto) y labora en los oficios más bajos y -

miserables, o bien es un delincuente habitual, su inteligen-

cia es escasa, es un sujeto Instintivo y altamente agresivo, 

en la mayorta de los casos se trata de un psicópata. La ma-

dre por Jo coman está viviendo en unión libre y Jos hijos que 

tienen provienen de diversas uniones, y en más de una ocasión 

no podrá identificar ciertamente quien es el padre de sus hi

jos. 

El menor que sale de estas familias es el de mayor peli

grosidad, y es tambiAn el de más dificil tratamiento, pues -

tiene en contra todo, herencia, familia, formación, ambiente, 

etc, 

No todas las familias donde el padre es delincuente es -

una escuela del crimen, pero estas excepciones no son muy co

munes y dependen de la madre, del ocultamiento de las activi

dades del padre o bien de otros poderosos inhibidores. 
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El concubinato también es otra forma de familia común en 

MAxico. Esto se debe a múltiples factores y puede presentar

se en varias maneras: una es la de concubinatos sucesivos, en 

la cual la madre se va uniendo a diferentes sujetos, con los 

cuales vive una temporada, en la que procrea uno o más hijos, 

para luego ser abandonada o unirse a otro hombre y asi suces2_ 

vamente; otra forma de concubinato es la del sujeto legalmente 

casado que no queriendo separarse de su familia, se une a otra 

mujer, formando una segunda familia, con la que quizá viva -

temporadas, o dlas pero que nunca llegará a ser un padre re-

guiar, 

Por otro lado, la falta de algunos de los padres también 

puede tener efectos dañinos para el menor. 

Ausencia de un padre.- Se han realizado dife•entes prue

bas que parecen indicar una relación definitiva entre la deli~ 

cuencia y los hogares rotos. La descripción general de un ho

gar roto, enfatizó la ausencia f!sic·a de uno de los padres. -

Dentro de este marco de referencia hay varias razones del rom

pimiento, que incluyen la muertP., el divorcio, separación y - . 

abandono. 

La falta de la madre,es menos grave de lo que pudiera· 

parecer a primera vista, ya que siemµre hay alguien que se 

ocupe del niño (los abuelos, tfos, los hermanos mayores, --

etc). Cuando se trata de un adolescente el caso se resuelve; 
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en el hombre pues ya no depende tanto de la madre, en la mu

jer se ve obligada a ocupar el lugar de la madre en la orga-

nización y cuidado del hogar. 

La falta del padre es más grave, ya oue implica la nece

sidad de trabajar de la mujer, con el material abandono del -

hogar. Cuando es el adolescente el que se hace carqo de la 

familia tendrá una carga que difícilmente podrá soportar. 

Todo parece indicar entonces que, existe una correlación 

entre los hogares rotos y la delincuencia, aunoue todavía no 

se ha establecido una relación causal definitiva, Un hoaar r~ 

to no es un fenómeno atslado y dentro de ésta deben incluirse 

tambi~n los casos de hogares que no están rotos pero cuyas -

familias están desintegradas, debido a una serie de conflic-

tos. Se considera que es dudoso que un muchacho se viera en

vuelto en conductas delictivas sino existieran fuertes presi~ 

nes en su medio ambiente que lo desvían, 

En general, muchos de los efectos que a menudo se atrib.!!, 

yen a. la ausencia del padre, pueden atribuirse mejor a cier•

tas características de ambos padres, entre las que se encuen

tran conflictos intensos, rechazo, etc,, muy comunes de hoga

res rotos. 

El Hogar Roto Psicol6gicamente Desde luego ~s más d! 

ficil identificar los hogares rotos psicológicamente y esti-

mar hasta que grado el ambiente familiar se ha deteriorado, 
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Es muy frecuente que los esposos siqan .conviviendo ·~ar 

el bien de"los niHos•. Se dice que un ambiente hogareHo malo 

en el que ambos padres estan presentes, puede resultar mejor 

a uno malo, aunque aquí se considera que este argumento es p~ 

ca v~lido. Si la tensión emocional es grave, ésta se ve cons

tantemente reforzada por el continuo contacto de dos adultos 

en conflicto que viven en el mismo ambiente. Esta tensf6n se 

refleja a su vez en los niHos, que a su vez se ven envueltos 

emocionalmente, hasta el grado de tomar partido por uno de -

los padres, en contra del otro. También puede suceder oue los 

padres rechacen a los niHos, pero aseguran que no se separan 

por el bien de ellos. 

Otra causa es el de los hijos "naturales" o "ilegitimas• 

es decir, nacidos fuera del matrimonio, sea de unión libre o 

de una relaci6n extramatrimonial. 

3. FACTORES PS!COLOG!COS : La delincuencia de menores -

est~ fntimamente relacionada con la ~esadaptación. Esto no i! 

plica que todo menor desadaptado llegue a ser un delincuente, 

pero se plantea lo contrario, si todo delincuente es un desa

daptado, y se puede afirmar que si, ya que la delincuencia de 

menores es una de las manifestaciones de la desadaptación más 

camones. 

La desadaptaci6n puede ser considerada desde diferentes 

puntos de vista: 
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Al, Como incapacidad de un individuo para adaptar su conduc

ta a las condiciones del medio. 

Bl. Como inferioridad de estructura (física o mental) de un 

individuo que origina su incapacidad para enfrentarse con éxi 

to a las exigencias del medio. 

C). Como adopci6n de formas de conducta que se apartan de m.'?_ 

do senalado y persistente de las formas que dan posibilidades 

de vida personal y convivencia social y constructiva. 

O). Como una-creaci6n de progreso y cultura que pugna con -

los medios tradicionales. 

El primer caso, de adaptaci6n de conducta al medio, ha-

ce referencia a las Jlamadas subculturas criminales, a los -

"barrios bajos' crimin6genos, en los cuales, la actitud crimi 

n6gena es el patrón de reacción común. En este caso, no se -

puede hablar de inadaptación al medio, se podría pensar en -

desadaptaci6n si el menor no cometiera delitos. 

En el segundo caso, las m&s comúnes manifestaciones de~ 

la inadaptaci5n de los menores, son las siguientes 

a) La evasi6n 

b) Rebeldfa 

el lnadaptación Social 

d) Suicidio 

{

hogar (fuga) 

escuela (deserci6n) 

social (vagabundez) 
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el Mentira 

f) Pandillaje 

g) Peryers16n Sexual 

{

Prostituci6n 

Homosexualidaci 

Libertinaje 

h) Inestabilidad 

il Toxicomanías 

emocional e Inestabilidad motrfz 

j) Fracaso Ocupacional 

K) Crisis religiosa 

La adaptaci6n debe ser pro~resiva, y n~ puede exigirse 

el mismo control a los menores y a los adultos. 

Por otro lado, el"machismo" es una de las causas psic~ 

16g1cas de m!s frecuente presentaci6n en la comisi6n de un -

delito. En los menores tnfractores no es causa solamente de -

delito violento, stno también de una serie de delitos que se 

cometen tan solo para demostrar que es "macho", es decir que 

se vale por si mismo. Asi abundan los delitos de estupro y -

violaci6n. 

Otros delitos, como el robo, pueden cometerse también -

por este mecanismo, y m~chos de los robos y delitos aue pue-

den parecer inatiles, que podrfan hacer pensar en personalt-

dades psicopáticas no son más que demostraciones pOblicas de 

que es muy •macho". 

Por ello, los disturbios psicológicos son causa de il!tÍltl 
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ples actitudes antisociales, ya que una personalidad malfor

mada es particularmente susceptible de cometer delitos, ya -

sea por su menor capacidad'para manejar la agresividad o por 

su escasa capacidad de adaptación. 

4.- FACTORES PSICOPATOLOGICOS : Así como los disturbios 

psicológicos son causantes de actitudes antisociales, con ma-

yor razon est5n en peligro de delinquir aquellos que tienen -

una verdadera_!!nfermedad, desequilibrio o disfunción psi~uica;· 

En primer lugar se hablará de la inteligencia insuficie~ 

temente desarrollada. Las carencias intelectuales durante el 

desarrollo pueden causar una conducta antisocial, principal-

mente por la falta de entendimiento de los principios éticos, 

morales y jurídicos. 

Aquí no se tomarán en cuenta los oligofrénicos profundos, 

quienes es muy raro cometan un delito, realmente el problema 

lo presentan los oligofrénicos leves, entre estos hay que dife 

renciar a los débiles mentales profundos, quienes con mayor -

facilidad caen en actitudes antisociales. 

En el Tribunal para Menores se ha encontrado ~ue un gran 

procentaje de éstos, son débiles mentales, por lo cual se ha 

llegado a pensar que la debilidad mental sea la principal ca~ 

sa de la delincuencia de menores en México, surgen aquí va--

rios problemas que es necesario aclarar: en orimer lugar, el 

nOmero de analfabetos o semianalfabetos, los neuróticos y de-
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· m!s casos pato10glcos pueden en la realidad aparen~ar una ol! 

gofrenfa, sin realmente serlo; en segundo lugar, la depresión 

y estado emotivo tan especial en que se encuentra el menor en 

los dlas en que siguen a su Internación, Je impiden dar todo 

su rendimiento; y por dltlmo, se plantea la siguiente pregun

ta: les rn3s probable que el delincuente débil mental sea sor

prendido mas f!cllmente que aquel que tiene Inteligencia nor

mal y puede prevenir los resultados de su acción, preveer la 

fuga, fabricarse una coartada, etc,?. La respuesta que se d~ 

a esta pregunta es afirmativa, desde Jue~o, del delincuente -

dAbil mental tiene mas probabilidades de ser descubierto y -

capturado que aquel normal. Ya que el débil mental reacciona 

como un todo; ante un estimulo no tiene las defensas intelec

tuales comGnes, por lo que actúa con mayor espontaneidad, bu~ 

cando simplemente satisfacer sus impulsos. 

Por otro lado, las actitudes de sobreprotecclón conducen 

a· actitudes antisociales como el par.asitlsmo familliJr, la de

serciOn escolar, la Incapacidad para aprender algún trabajo.

etc, 

Otra de las causas comünes de la delincuencia de menores 

y de las conductas antisociales es la neurosis, 

5.- EL MEDIO ESCOLAR : El aumento •de 1a delincuencia de 

menores se refleja en un fracaso de la educación, ya que los 

niftos marginados.abandonan la escuela con más facilidad, Una 
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serie de circunstancias los hace desertar, como lo es el cam

bio frecuente de un lugar de residencia, el desempleo del pa

dre, una crisis familiar, sanciones de la escuela, etc. Múl

tiples obstáculos impiden el desarrollo escolar y los alejan 

de la escuela. 

Los menores infractores asistirán a la escuela, mientras 

las condiciones socioecon6micas lo permitan, y pronto desert~ 

r!n para trabajar, e iniciarse en el uso de las drogas. Exis

ten algunos datos que indican que a menor escolaridad corres

ponde un mayor indice de drogadicción. 

La relación entre escolaridad y tipo de delito es la si

guiente: los analfabetos, que son pocos, cometen más delitos 

sexuales y actos de violencia. Además particioan en delitos

leves. 

El robo es el· delito tlpico de los más escolarizados; -

ademas cometen dos veces más actos de violencia aquellos que 

poseen siete anos de escolaridad que aquellos que han estudia

do de.uno a seis anos, 

El medio escolar es escasamente criminógeno! es decir son 

muy pocos los delitos o faltas que se planean o cometen en la 

escuela. 

6.- EL MEDIO SOCIOECONOMICO : El medio socioeconómico -

puede determinar el tipo de delito, pero no la:de~i~cuencia -

en sL 

Se habla de una posible relación entreJas 'infracciones-
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juveniles y. el status socioecoriómico. Se tiene la evidencia 

de que j6venes de antecedentes socioeconíimicos superiores -

tambiAn cometen actos delictivos, aunque rara vez se encarce

la a Astos j6venes, ya que los padres los rescatan e~ la mis

ma delegaci6n de policfa, sin dar tiempo a su traspaso al tri 

bunal, o una vez llegados al Tribunal, son devueltos a sus P.!!. 

dres que demuestran ser gen·'e honorable y tener un medio ho-

nesto de vivir, lo cual no sucede con los menores que perten! 

cena las clases socioecon6micas bajas,quienes no tienen los 

medios econ6micos o sociales o ni siquiera tienen familia. -

Esto explica de alguna manera porque la gran partP. de los de

lincuentes pertenecen a una clase baja, Con el actual aumento 

de la delincuencia, es obvio que los menores infractora< pro

vienen de todos los niveles socioeconómicos, aunque con mayor 

frecuencia los de niveles inferiores. 

Si se acepta como válida la tests de que un hogar roto -

psico16gtcamente puede ser un factor de la deltncuencia es r!!_ 

zonable suponer entonces que Asta se dá en todos los niveles 

soctoecon6micos. Los hogares rotos por el divorcio, la muer

te o la separaci6n no son .parttculares de ningOn nivel econ5-

mico, sino que son coma'nes a todos. Es posible que los pa--

dres de status socioecon6mtco medio y alto que tienen confliE_ 

tos entre sT no se separen por razones relacionadas con su -

status, mientras que los padres de estratos inferiores se ~e

paren con mayor faci 1 idad. 
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7.- EL MEDIO AMBIENTE Asi como los demás fáctores, el 

medto ambiente por si solo no es capaz de producir conductas 

infractoras. Ya con anterioridad se han tratado algunos as-"

pectos del medio ambiente, aqul solamente se tratarán los s! 

guientes aspectos: la ciudad, la vivienda, el trabajo y los -

medios de difusi6n. 

LA CIUDAD : el medio urbano es sin duda una Influencia 

crimin6gena determinada, en primer lugar, porque en ella la -

sociedad humana alcanza mayor densidad, y por cuanto esto· su

cede, en palabras del Dr. Quiróz Cuarón, los servicios de la 

comunidad se encarecen, anareciendo como respuesta la corrup

ci6n y la antisocialidad. 

Asimismo, esta caracterlstica citadina oropicia mayores 

oportunidades para la impunidad del menor infractor y para la 

comisi6n de hechos antisociales sobre todo contra la prooie-

dad, 

LA VIVIENDA : aunque no puede considerarse como funda-

mental si se puede decir que la condiciones de la habitación 

y sus caracterlsticas tienen determinada influencia en la an

tisocia1 idad, 

Las llamadas "vecindades" y los "conjuntos habitaciona-

les• en los que se hacinan numerosas familias, a veces prom1! 

cuamente son verdaderas incubadoras de delitos. En ~ste me-

dio el niño encuentra a sus iguales, y con base en su necesi

dad social se organiza fácilmente con la pandilla, donde los 
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conflictos personales les proporcionan un sentimiento de coh~ 

si6n y una direcci6n a lo antisocial, 

EL TRABAJO: el medio laboral extrafamiliar puede ser un 

factor criminógeno. 

Los menores que trabajan en la calle forman la parte más 

desamparada de la niftez. Estos menores se dedican a activid! 

des como la venta de per16dicos, de chicles, asear calz~do, a 

recoger basura o a actividades similares. Los menores dedica

dos a estas actividades, por el tieMpo que tienen de ocio, -

por su escasa educación, por carecer de familia, y por el am

biente en el que viven tienen frecuentemente problemas con la 

justicia, 

Lo anterior no quiere decir que todo menor dedicado a -

estas actividades sea un delincuente, lo oue sucede. es que -

este ambiente coincide con otros factores, por lo aue cond·uce 

a actividades antisociales. 

LOS MEDIOS DE DIFUSIO!l estos: ocupan en el mundo moder. 

no un lugar preponderante, Los medios de difusi6n transmiten 

no solamente diversión y noticias, sino también publicidad, 

Existe un tipo de publicidad un tanto oellgrosa, y ésta

es la publicidad ~ratuita que se les dá en todos los medios -

de difusión al crimen. 

Por ejemplo, en el cine se exhiben con mucha frecuencia 

pelfculas de gansters, de tahúres, de guerras, as\ como de -

pandillas. Cuand¿ tales ejemplos se ofrecen a los niftos oue.-
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estan en proceso .de formación, esto se convierte para el los 

en la mejor escuela y tratarán de imitar a los héroes que --

exhiben las pantallas. 

Es por ello necesario señalar los daños que causa este -

tipo de publicidad, que por un lado perjudica a la juventud -

y por el otro pervierte a la niñez y la defOrl)la, llevándola -

a cometer actos antisociales. 



CAPITULOJSr 



HISTORIA DE LA 
PSICOMETRIA 



ANTECEDENTES HISTORICOS 

La psicometrta surg16 realmente durante la primera mi--

tad de este siglo, debido a la necesidad de obtener cuantita

vimante los atributos o caracter!sticas de un segmento oe con 

ducta de ser observada por quienes se interesan en compren-

der y predecir el comportamiento del ser humano. Claro que -

si nos remontamos a la historia tendremos que dar crédito co

rrespondiente a Arist6teles y Platón, quienes en realidad, 

son los pioneros de la medici8n ps1col6gica. Sin embargo, 

lo cierto es que alrededor de 1830 se llevan a cabo los prim! 

ros estudios de este tipo en campos fundamentales de la Psic~ 

logia y las Hatem~t1cas dcs~1nadas a lograr la medición men-

tal, distinguiéndose tres corrientes de influencia preoonde-

rantes: la francesa con Esquirol, Pjneal, Itard, Se~uin,Char

cot y Ribet; la alemana con Weber, Fechner y Wundt, y la que 

implantó Laplace en el campo de las matemáticas. 

Se ha discutido extensamente a quien puede atribu!rsele 

el nombre de "padre de la medición mental", lo cual, a~n cuan 

di no es de primordial importancia, si es en cterta medida n! 

cesarlo para establecer una explicación justificada y apoyada 

en los hechos, del porque los primeros instrumentos fueron 

construidos de cierta manera y como ello ha influido hasta la 
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actualidad, en la elaboración y utilización de dichos ins--

trumentos. Parece que se hacen acreedores a tal designación 

tanto Francis Salten (1822-1911) como James ~cKeen Catell --

(1860 - 1944) y Alfred 8inet (1857-1911). Lo verdaderamente 

importante, es que los tres han contribuido al desarrollo de 

este campo. Sin embargo, dado el momento hist6rico en que a-

parecen los primeros intentos por lograr la medición de la 

conducta humana, el mérito corresponde a Francis Galton. 

En 1886, Galton creó el primer laboratorio antropométri

co destinado a la medici6n de las caracteristicas fisicas y -

sensoriomotoras de los seres humanos; y a través de todos sus 

trabajos estableció los principios del empleo de métodos est! 

dfsticos como un auxiliar importante para obtener medidas más 

objetivas y p~ecisas en sus investigaciones. Utilizó fundarne~ 

talmente el concepto de correlación, que posteriormente ha--

brla de ser desarrollado plenamente por Karl Pearson (1857 -

1936). Se inicia de esta manera, el estudio cientifico de las 

diferencias individuales y la evaluación de las pruebas ment! 

les, apoyado en la instrumentac16n matematica. 

Por otra parte, Hugo Munsterberg, en 1891, disenó prue-

bas especificas para ni~os, y fué el primer psicólogo que ?e~ 

s6 en utilizar el registro del tiempo de ejecución de las ta

reas que se imponian con sus instrumentos a sus sujetos de --

1nvestigaci 6n. 
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Investigadores como Pearson, Charles Spearman, Cyril -

Burt, Goedffrey Thomson, en Inglaterra; y Kelley, Thurstone 

y Guilford y colaboradores en Am~rica del Norte, estructur! 

ron y fundamentaron el empleo de la inferencia estadlstica -

y de otros conceptos cuantitativos que han venido a integraI 

se al desarrollo y' aplicación de la medición psicológica en 

la actualidad. 

En isg7, Hermano Ebbinghaus (llamado el "padre de la -

psicolog!a experimental del aprendizaje") al ser desiqnado -

para estudiar a niños en edad ~scolar en relación con el pro

~lema de la fatiga, utilizó tres pruebas, que más tarde ha--

br1~n de servir como base de otras, más elaboradas y mejor -

consirutdas, tales como la del cálculo rápido, la de memoria 

de dlgitos y la de compl~tamiento de oraciones. 

Clark Wissler, en 1901, quien habrla de responsabilizar

se de la validación de las pruebas de Catell para la selección 

de estudiantes de nivel universitarfo, trato de determinar, -

mediante la aplicación de correlaciónes, cuando dos instrumen

tos median las mismas (si eran positivas) o diferentes (si -• 

eran negativas) habilidades o cual era su grado de correla--

ción. 

Po~ otra parte, Sharp, siguiendo el mismo m~todo de ---

Wissler· e intentando descubrir la naturaleza del "pensamiento 

humano•, realizó una serie de estudios, elaborando tests com

plejos o tests simples, a fin de determinar la complejidad e 
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simplicidad de los instrumentos podr!a constituir un factor -

importante en los resultados. Sus conclusiones fueron en el 

sentido de que cada prueba media diferentes funciones y, por 

tanto, dependla de las necesidades o de los objetivos de los 

estudios ·el empleo de un tipo u otro de tests. 

Mientras Gal ton trabajaba en Inglaterra, Catell en los -

Estados Unidos (utilizando la información experimental 0ue -

Wundt obtuvo en su laboratorio de Leipzig, Alemania), desarrR 

110 instrumentos de medición psicol6gica, a los cuales agreg6 

el clásico pragmatismo norteamericano, Catell considera ª~-

las diferencias individuales en la ejecución de la conducta -

como variables principales en los estudios cient!ficos. 

En 1890, el psicOlogo americano Catell creó el término -

de tests mental para designar una serie de pruebas psicológi

cas utilizadas en el examen de las diferencias individuales.

de estudiantes universitarios. Estas primeras pruebas estaban 

destinadas a medir funciones sensoriomotrices elementales ~-

(tiempo de reacción, sensibilidad al dolor, etc,), En 190~, 

el psicOlogo francés Alfred Binet con el Dr. Simon publicó -

en L1Année.Psychologique un articulo titulado "Nuevos Méto-

dos para el diagnOstico del nivel intelectual de los Anorma-

les•, que contenla el primer test mental práctico, Hasta 1~ 

primera guerra mundial el m~todo de los tests mentales quedó 

limitado ante todo a los·tests de inteligencia y aptitudes, -
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aplfcados a la educación y, en segundo lugar, a la orienta--

ci~n profesional. Los tests mentales tuvieron considerable 

éxito en la educaci~n. la indust~ia y la medicina, 

Los tests m~s empleados trataban de la exploración de -

la inteligencia y las aptftudes, pero los tests de personali

dad también se desarrollaban paralelamente aunque con más le~ 

titud. Por otra parte, es de observar que el desarrollo de -

las aplicaciones de tests fué desigual según los domlnios, la 

desfgualdad de distribución geográfica también es notable, 

Encabezaron el movimiento los Estados Unidos y Gran Bretaña -

y los pafses de Commonwealth, Australia y Africa del Sur). 

A principios de este siglo, después de haber representado con 

Binet un papel preponderante, Francia desarrolló sobre to-

do técnicas de orientaclón profesional y de psicologia esco-

lar, al lgual que Suiza y Bélgfca. Alemania demostró cada -

vez menos interés por estos métodos, luego de una gran activ! 

dad en los aftas sigulentes a la primera guerra mundial. La -

URSS desarrolló hasta 1936, numerosas técnicas pero en esa -

fecha el método de los tests mentales se prohibi8 en la psi-

cologfa_escolar y en orfentaci8n y selecci8n profesional, por 

"seudocientfflca" y "antimarxista", 

La segunda guerra mundial afirmó el interés por los tests 

de inteligencia y de aptitudes por lo que constituyó un pode-

roso estfmulo para el desarrollo de tests de personalidad, El 
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m~todo adquiri6 gran desarrollo en medicina, donde hasta 1939 

era poco empleado excepto para el diagn6stico de la debilidad 

menta 1. 

LA MEDICION Y LA PREDICCION DE LA DELINCUENCIA 

Se han aplicado a delincuentes y no delincuentes tests 

de casT todos los tipos conocidos, para tratar de identifi-

car caracterfsticas y factores relacionados con la delincuefr 

c1a. Se ha tratado as! de estudiar y de determinar cuales -

son esos factores, y sobre todo si es posible identificarlos 

antes de que el joven cometa un acto delictivo. Varios de -

los jnvest1ga~ores han tratado de idear nuevos instrumentos -

que predigan la conducta delictiva en potencia, con tiempos~ 

ficiente para poder evitar la delincuencia. 

EL USO DE INSTRUMENTOS - TESTS 

El Inventario Multifásico de Personalidad de Mtnnesota ha 

sido empleado en diversos estudios de delincuentes. Hathaway y 

Monachesi (1952), lo aplicaron a mas de 4,000 alumnos de nove

no grado y compararon los resultados con los records locales -

de la policía y del tribunal para identificar a aquellos con -
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records de delincuencia. Los perfiles del MMPI de los que -

fueron tdentificados como delincuentes, tndicaron que domin! 

ban las puntuaciones altas en Pd (desvtaci6n pstcop!tica) y 

Ma (nipomanfal solas o en combinaci6n, las puntuaciones ba-

jas en Mf (masculinidad-feminidad! entre los muchachos.y 

puntuaciones bajas en Hy (htsterial entre las muchachas. 

Este tipo de estudios incluyeron el uso de instrumen-

tos probados para medir la estructura de la personalidad, -

con el objeto de determinar patrones de respuestas peculta-

res a los delincuentes. Puesto que todos ellos fueron creados 

para ayudar a identificar diversos profilemas de personalidad, 

solo tienen valor en el estudio de la delincuencia. Sin embat 

go, no se ha demostrado hasta ahora que ninguno de ellos sea 

adecuado para predecir la delincuencia, porque no siempre pu! 

den emplearse adecuadamente con los niHos pequeHos. Los dese~ 

brimientos de los es~udios representan u~ gran paso para la -

identificac16n de factores relacionados con la delincuencia, 

despuas de que el joven ha sido denominado delincuente. 

DESARROLLO DE LOS 'INSTRUMENTOS DE PREDICCION 

GLUECK & GLUECK (1950), elaboraron la Glueck Social,Predi¡· 

tión Table (Tabla de Predicci6n Social de .Glueck), basádÍi- en 

cinco factores interpersona 1 es famfl iares, que .. encÓ'n'tr~Í"!ln •• 

que diferencian a· 500 delfncuentes de 500 no'.d~lfncu~'rit~~: la 
~.,. , . "', 
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supervisi6n del niño por la madre, aplicaci6n de disciplina -

por el padre, afecto de la madre por el niño y un)dad de la -

familia, asf como en patrones de estructura del carácter sac~ 

dos del Roscharch "labilidad social", y en rasgos de tempera

mento determinados por medio de entrevistas psiquiátricas: -

•aventurismo, extroversi6n e inestabilidad emocional". Black 

y Glick (1952l aplicaron esta tabla a un grupo de 100 mucha-~ 

chos judfós confinados en la Escuela Hawthorne-Cedar Krolls -

del Estado de Nueva York, en un esfuerzo por determinar si -

cinco años antes hubieran podido ser identificados co~o deli~ 

cuentes. Encontraron que 91 por 100 del grupo si habr!a podi 

do ser identificados como delincuentes. Puesto que los niños 

judlos no fueron parte de las muestras originales de los ---

Glueck, estos descubrimientos parecen identificar a la tabla 

como un instrumento realmente Otil y que inclusive va más 

all« de los limites de la poblacioñ común, El Estudio de 

Thompson de 100 muchachos que originalmente participaron en -

el estudio de la Juventud de Cambridge-Somerville, indicó que 

91 por 100 de estos niños podían haber sido identificados ya 

fuera como delincuentes en potencia o como no delincuentes. 

Estas escalas de predicci6n resultan ser bastante útiles, 

aunque son muy t~cnicas y todavla existen dudas en cuanto a.

la adecuaci6n de la muestra incluida para su elaboración. 

La Kuaraceus Scale (Kuaraceus Delinquency) (Escala de 

Kuaraceus sobre la Delincuencia] es otro de los grandes es---
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fuerzas por crear un instrumento efectivo de predicci6n de -

la delincuencia. Esta escala está compuesta por 75 reactivos 

de e)ecci6n mOltiple, que tratan de diferencias de las res--

puestas de los delincuentes y los no delincuentes a estos ~

reactivos, que mi~en diferencias en campos relacionados con -

la estructura de la personalidad, con los antecedentes hoga-

re~os y familiares y con las experiencias en la escuela: Las 

altas puntuaciones positivas caracterizan a los delincuentes, 

mientras que las puntuaciones negativas caracterizan a los no 

delincuentes, Se usan llaves de clasificación separadas para 

los varones y para las chicas. Kuaraceus también elaboró la 

Kd Proneness Check-List (Lista para Determinar la Propensión -

KD), que cubre los mismos aspectos que la escala de propensión 

y que fu~ planeada para que la utilizaran maestros y profesio

nales. Kuaraceus pensaba que eran necesarios más trabajos de 

validez predictiva para confirmar el valor de estos instrumen

tos y revisó y resumió los estudios que se habían hecho hasta 

ese momento y en los que se habta utilizado la escala KD de -

propensi6n y la de marcar, Estos estudios generalmente pare

cen apoyar la validez de los instrumentos, aunque casi siempre 

se di6 una considerable sobreposición de los grupos criterios. 

También se han utilizado otros instrumentos p~ra tratar -

de predecir la delincuencia (Weekx, 1943; Durea, 1939; Zakols

ki, 1959) aunque ninguno de ellos ha sido estudiado para que -

se le acepte ampliamente, Wilkins, Hill y Gibons publicaron -
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un comentario sobre los métodos predictivos tal y como se 

usan en el tratamiento de la delincuencia. Wilkins opinó 

que estos son valiosos por tres razones: 1) son métodos pra~ 

ticables; 21 pueden ser construidos dentro de un marco partí 

cular de tres matrices: información, control y decisión, sin 

que seanJlecesarias hipótesis causales, y, 3}_ incluyen el uso 

de experimentaci6n adecuada para estudiar la conducta humana. 

El punto de vista de Hill era que los métodos predictivos son 

deficientes puesto que sólo muestran que los delincuentes fa~ 

llan, pero nunca dicen por qué, Pensaba aue se necesitan 

mas estudios de causa-efecto, para mejorar el tratamiento de 

los delincuentes. 

Vale la pena mencionar dos intentos recientes para est! 

blecer varios aspectos de la delincuencia. Becker (1965) i~ 

form6 que había pruebas que verificaban varias subescalas del 

Gordon Personal Inventory {Inventario Personal de Gordon), en 

un estudio de 609 residentes de un reformatorio federal, ~---

1(etsel et al (1967), llegaron a la conclusión de aue Ja __ ¡ire-

dicci6n de la delincuencia por ~obre la base de una propor_ción 

esperada puede lograrse mediante pruebas psicológicas. 

Retomando lo dicho por Wetsel, sobre la predicció~_de la 

delincuencia en base a pruebas psicológica~ a continuación -

se descr1bir3n los inventarios que ser3n utilizadbs_en·esti -

trabajo y que ya anteriormente han sid_o uti l izados:-C:on· suje-

tos delincuentes. El primero de el los- es el de' Configuración 



- 114 -

Pstcolagtca Indtvtdual (CPI), que mtde algunos rasgos de per 

sonalidad, pero que puede ser utilizado en el estudio de los 

menores Infractores; y el otro es el Inventarlo de Jesness, -

cuyo objetivo principal es el de establecer diferencias en-

tre un delincuente y un no delincuente. 
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EL INVENTARIO DE PERSO~ALIDAD DE CALIFORttlA 

El Inventario CPI se cre6 con la esperanza de alcanzar -

dos metas en la evaluacf6n de la personalidad. La orimera me

ta, principalmente te6ricaari su naturaleza, ha sito utilizar 

y desarrollar los conceptos descriptivos más ampliamente rela

cionados con los aspectos personal y social. 

Muchos de los tnventartos de personalidad comunes y de -

los instrumentos de evaluaci6n anteriormente usados fueron dt

seftados para utilizarse en campos especiales como la clinica -

pstqutatrtca, o se elaboraron para tratar un problema especffi 

co, como el de la elecci6n vocacional. 

El Inventario CPI se ha centrado en las caracterfsticas -

de personalidad que tienen una amplia y penetrante aplicabili

dad al comportamiento humano, y que están más relacionados con 

los aspectos favorables, deseables y positivos de la oersonali 

dad, que con los pato16gicos y morbosos. 

La segunda meta del CPI ha sido mas bien práctica para di 

seftar subescalas breves, precisas y confiables para la identi

ficiac16n y rnedici6n de las variables ele9fdas para incluirse 

en el Inventario. También, se ha tenido muy en cuent~ que el 

instrumento sea conveniente y fácil de utilizar al mismo tiem

po que adecuado para aplicac16n a gran escala. 
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ET Inventario se ha diseílado principalmente para utilizat 

se con sujetos. "normales• (sin trastornos psiouiitricos). Sus 

escalas se dirigen principalmente a medir las caracterlsticas 

de personalidad que son importantes para la vida social y 1a

fnteracci6n social. De esta msnera se ha encontrado oue tie

ne una utilidad especial para unos cuantos grupos problema, -

personas con tendencias delictivas o asociales. 

LAS ESCALAS DEL INVENTARIO 

El Inventario CPI incluye las escalas estándar que mene!~ 

naremos a contlnuact6n. Cada escala pretende cubrir una face

ta importante de la psicologfa Interpersonal y el conjunto to

tal de dieciocho pretende proporcionar un an&lisis completo de 

un individuo desde el punto de vista de esta interacc16n so-

cia 1. 

Para mayor conveniencia, las escalas están arre9ladas en 

cuatro grandes grupos de acuerdo con la semejanza de sus lmpli 

cac1ones. La 16gica subyacente aquf es de tipo f nterpretati-

vo y no estadfstfco;. no se pretende que estos cuatro ~rupos -

constituyan factores psfcom~trlcos. 

GRUPO I: MEDICIONES DE ACTITUD, ASCENDENCIA, SEGURIDAD -

EN SI MISMO Y ADECUACION PERSONAL. 

J, Do Dominancia 

i. Ce Capacidad de Categorla 

3, Sd Sociabilidad 
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4. Ps Presencia Social 

5. Aa Autoaceptaci6n 

6. Sb Sentido de ·Bienestar 

GRUPO II 

7. Re 

a. Sn 

9. Ac 

10. To 

11. Bi 

12. Co 

MEO IC IONES DE SOC IAL!ZAC ION, MADUREZ, RES PO!!_ 

SABILIDAD, ESTRUCTURACION INTERPERSONAL nE -

LOS VALORES. 

Responsabilidad 

Social izac!ón 

Autocontrol 

Tolerancia 

Buena Impresi6n 

Comuna11dad 

GRUPO III: MEDICIONES DEL POTENCIAL PARA EL LOGRO Y LA 

EFICIENCIA INTELECTUAL. 

13. Le Logro Conformidad 

14, Li Logro Independencia 

15. Ei Eficiencia Intelectual 

GRUPO IV MEDICIONES DE MODOS INTELECTUALES Y DE LOS~~ 

INTERESES 

16, Sp Sentido Psicológico 
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17. Fx Flexibtlidad 

18, Fe Feminidad 

fNTERPRETACfON DEL INVENTARIO 

A continuaci6n se trataran los siguientes puntos: 1) las 

definiciones y significados de las escalas; 2) las interacci~ 

nes entre las escalas. 

DESCRIPC10N DE LAS 18 ESCALAS DEL fNVENTARIO CPI 

1) DO (DOMINANCIA). Valorar factores de capacidad para dir! 

glr, de dominio, persistencia e iniciativa social. 

2) Ce (CAPACIDAD DE CATEGORiA). Servir como fndice de la 

capacidad del individuo para tener categoría (no su C! 

tegor!a presente ya alcanzada), La escala trata de m! 

dfr las cualidades y atributos personales que llevan -

a tener categor!a. 

3L Sd .. (SOCIABILIDAD). fdentiffcar a las personas de temper! 

mento sociable, participativo~ decidido, 

4) Ps (PRESENCfA SOCIAL), Valorar factores como equilibrio, 

la espontaneidad y la confianza en si mismos en la in

teracci6n personal y social, 

Sl Aa ~UTOACEPTACION). Valorar factores como el se~tido de 

la valla personal, la autoaceptaci6n y .la capacidad -
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para pensar y actuar independientemente. 

6. Sb [SENTIDO OE •IENESTAR). Identificar a las pers2 

nas que minimizan sus quejas y preocupaciones; y 

que est!n relativamente libres de dudas sobre st 

mismos y de desilusiones. 

7. Re [RESPONSABILIDAD). Identificar a las personas -

que tienen una disposicl6n y un temperamento de 

conciencia, responsabilidad y confiabilidad, 

8, Sn (SOCIALIZACION). Indicar el grado de madurez, i~ 

tegridad y rectitud social que ha alcanzado una 

persona. 

9, Ac (AUTOCONTROL). Valorar el grado y la adecuaci6n 

del control y el orden sobre si mismo, así como -

de la libertad, la impulsividad y el egocentrismo. 

10, To (TOLERANCIA). Identificar a las personas que tie

nen creencias y actitudes sociales permisivas, -

acogedoras y no criticas. 

11. B1 (BUENA IMPRESION), Identificar a las personas -

que son capaces de crear una impresi6n favorable· 

y que se preocupan por la forma en que los dem!s 

reaccionan ante ellos, 

l?, Co (COMUNALIOAD). Identificar el grado en que las -

reacciones y respuestas de una persona correspon-
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den al patr6n modal (coman) establecido. 

13. Le (LOGRO CONFORMIDAD). Identificar los factores de 

inter~s y motivacl6n que generan el logro en cual 

quier marco dentro del cual la conformidad sea un 

comportamtento positivo. 

14, Lt (LOGRO INDEPENDENCIA), Identificar los factores 

de inter~s y motlvact6n que generan el logro en -

cualquier marco dentro del cual la autonomta y -

1~ independencia sean comportamientos positivos. 

15. El (EFICIENCIA INTELECTUAL). Indicar el grado de ef! 

cacia personal e intelectual que ha alcanzado la 

persona. 

16. Sp (SENTIDO PSICOLOGICO), Medir el grado de lnter~s 

y respuesta de una persona ante las necesidades, 

motivaciones y experiencias internas de los dem!s 

17, Fx (FLEXIBILIDAD), Indicar el grado de flexibilidad 

y adaptac16n de una persona en su pensamiento y -

comportamiento social, 

18, Fe (FEMINIDAD). Valorar la masculinidad o feminidad 

de los intereses. (Las puntuaciones altas indican 

intereses femeninos, l~s bajas mascultnos). 

INTERACCIONES ENTRE LAS ESCALAS 

Las denominaciones de las escalas fueron cuidadosamente -
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seleccionadas para descubrir de modo m3s exacto el tipo de co!!_ 

ducta que intentan reflejar. Por lo tanto, el nombre propor-

cfona la primera gula para comprender el significado de una --

escala. Por ejemplo, para la persona que· tiene una alta pun-

tuaci6n en Dominancia (Do) se espera que impresionen a los de

m3s como una persona vigorosa, persistente, segura de si mis-

ma y dominante; mientras que de alguien con una baja puntua--

cf6n se espera que tenga una actitud reservada, modesta, que -

quiz3 sea inhibido y que no tenga confianza en si mismo. 

Las escalas de Responsabilidad (Re) y Capacidad de Cate-

gor!a (Ce) por lo general se intercorrelacionan alrededor de -

+ ,35. Este tipo de correlaci6n significa que muchas personas 

van a tener una puntuaci6n por debajo del promedio en una y -

otra por encima, a pesar de que la tendencia predominante es -

tener puntuaciones altas en las dos o bajas en ambas. 

DESARROLLO, CONFIABILIDAD Y VALIDEZ DE LAS ESCALAS DEL INVEN

TARIO. 

El mAtodo b3sico para construir la escala fu~ lo que· ha -

llegado a denominarse la "tAcnica empírica•. En este m~todo -

se define primero la dimensi6n del criterio que se busca me--

dir. Un ejempJo es la dominancia pers~nal. En segundo lugar, 

se reanen en una escala preliminar~as·aseve~acionjs del lnven 

tarfo que parece tener una aplicabilidad psicol6g~ca.a ~~di-~. 

mensi6n del criterio. A contin~aci6n,•se pl~ntean las pregun-
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tas a personas que son por algOn procedimiento totalmente in

dependientes del instrumento y se demuestre que están fuerte

mente caracterizadas por este rasgo o dimensión. En el caso 

de la dominancia, la selección de los sujetos para la evalua

ción se hizo en base a la caltficación que, con respecto a la 

dominancia, dieron personas qu~ los conoclan, y luego se hizo 

un an31tsis de las respuestas a los reactivos de los indivt-

duos cuyas puntuaciones fueron muy altas y muy bajas. 

El propósito de estos análisis de reactivos, es el de de~ 

cubrir las preguntas a las que los sujetos designados respon-

den de un modo diferencial (ya sea "cierto" con mayor frecuen

cia, o " falso " con mayor frecuencia), Los reactivos que re

velan emplricamente estas discriminaciones se seleccicnaron -

para más adelante estudiarse y ser refinados, La respuesta 

"correcta" a un reacttvo es la que con mayor frecuencia dan 

los sujetos con las puntuaciones "altas". 

El producto de una serie de tales pasos para cualquiera -

de los criterios usados, es la identificact6n de 30 ó 40 

rea.ctivos que tienen cada uno una relación demostrable con el 

comportamiento que está siendo medtdo. Para la escala Domina~ 

cia (Do! uno de los reactivos que finalmente se eligió fué -

"tengo optniones pollticas muy firmes", Las personas"domtnan

tes" con mucha frecuencia contestan "cierto" a este reactivo. 

Las personas "sumisas" muy pocas veces 4icen "cierto". Por lo 
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tanto, la respuesta "cierto• se califica +1 en la escala de d~ 

minio. Once de las escalas del Inventario CPI se desarrollaron 

en esta forma general (Do, Ce, Sd, Re, Sn, To, Le, Li, Ei, Sp -

y Fel. 

Se crearon cuatro escalas adicionales por la técnica del 

an41isis de consistencia interna (Ps, Aa, Ac y Fx), En la apl.:!_ 

caci6n de este mntodo, se empieza de nuevo por reunir los reac

tivos que tienen una relevancia teórica o oredictiva con un 

rasgo de personalidad o con un patrón de conducta. En este 

caso, el experimentador adjudica a cada reactivo un peso; 

continuaci6n se administra el conjunto de reactivos a una mue~ 

tra de sujetos y se registran las puntuaciones de cada sujeto. 

Se identifican los individuos con las puntuaciones más altas -

en el grupo preliminar al igual que aquellas con las puntua-

ciones más bajas. Luego se hacen análisis para descubrir cua

les reactivos están siendo diferenciados de manera más signi-

ficativa entre las dos submuestra~. Estos reactivos de mayor 

diferenciación se guardan para la versi5n final de la escala~ 

El peligro de este segundo método para construir las ·ese~ 

las es que el examinador fácilmente puede equivocarse al deci

dir como debe calcular el peso de un reactivo o si bien el --

reactivo en cuestión pertenece o no a esta escala preliminar. 

Por ejemplo, el constructor del instrumento puede pensar que -

el reactivo "una vez que me he decidido por algo, diffcilmente 

cambio de opinión" Indica "flexibilidad" si se contesta "fal--
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so•. Si un estudio de personas designadas como muy "flexi--

bles• mostrar! que:a) tendi&n a responder al reactivo como -

cierto, o b) no mostraban ninguna tendencia de resouesta en -

particular para el reactivo, entonces la decisión prfmarfa -

del examinador ser!a fncorrecta. 

Oebtdo a esta lfmftactan Inherente a ta t6cnfca de con

sistencia fnterna, Asta se utflfza en el Inventarlo CPI ,ólo 

para construfr escalas en los casos en donde no era factible 

obtener grandes muestras de sujetos cr1terfo para un an!lf-

sJs empfrfco de los reactfvos, ·En las cuatro escalas en que 

se utiliza el m~todo, se hf cjeron cuidadosas verificaciones -

de las escalas terminadas para determfnar su validez empírica. 

Esto es, se obtuvieron sujetos por designaciones y oor otros -

mAtodos ajenos al instrumento y se estudia la capacidad de la 

escala terminada para tdentificar a estos sujetos. En los 

cuatro casos se lograron niveles aceptables de validez. 

En el desarrollo de la escala de Sentido de Bienestar 

(Sb) se siguieron los procedimientos emp!ricos que se men

cionaron al principio, pero debido a sus propiedades especia

les exige menc1an por separado, La principal función de la -

escala es 1dentlffcar a las personas que subestiman su bie-

nestar y exageran sus preocupaciones y desgracias, de aquellas 

que.presentan un~ imagen relativamente precisa y objetiva de -

sus preocupaciones y problemas, Para tener una lfnea base de 

esta tendencia en la respuesta, se pidfa a los sujetos del ex-
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perimento que respondieran a los reactivos del inventario co

mo lo harfan si estuviesen sufriendo graves conflictos inter-

nos y preocupaciones. El problema de investigación fué identj_ 

ficar y d1stinguir entre las quejas justificadas y las injustj_ 

ficadas bajo estas circunstancias, Tambi~n se sometió a eva-

luaci~n a pacientes psiquiatrlcos hospitaltzados y sus respue~ 

tas se tomaron como 1ndtce de dudas y sufrimientos justifica-

dos. Las respuestas elegidas para ser incluidas en la escala 

fueron las que diferenciaban a los sujetos experimentales de -

los sujetos autAnticamente trastornados, La escala resultan-

te mostr6 una excelente validez. Las muestras psiquiátricas -

tienen puntuaciones ligeramente por debajo del promedio en Sb 

como era de esperarse, pero las puntuaciones m8s ~ajas se en-

cuentran entre personas a quienes se pide que "finjan desfavo

rablemente•, es decir, entre las personas que tratan de fabri

car una imagen de sf mismas de preocupaciones, duda y baja mo

ral. 

La escala Buena lmpresidn (Bi), trata de detectar predis

postctones en la~ respuestas. Para construirla se adminlstr6 

dos veces a un grupo preliminar de reacttvos a las muestras de 

investigaci6n, primero bajo condiciones normales de evaluaci6n 

y Juego con Instrucciones de presentar la mejor imagen posible 

de st mismos. Se seleccionaron para incluirse en las escalas 

de aquellos reacttvos que mostraban divergencias importantes y 
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signiftcattvas entre la primera y la segunda evaluaci6n. Por -

lo tanto, las puntuaciones muy altas en la escala de Bi, asf -

como las muy bajas en Sb tienden a indicar que hay cierto tipo 

de exageract6n consctente respecto de sf mismo. Stn embargo, 

con las dos escalas, las puntuactones con una desviaci6n menos 

extrema no Implicaban ntnguna distorsi6n, Por ejemplo,los su

jetos cuya puntuact6n se encuentra ligeramente por encima del 

promedio en Bt tienden a ser mBs coo~eradores, estables y so

ciables que los que tienen puntuacio~es m&s bajas. 

La Oltima escala de la que se hablar& ser& de Comunalidad 

(Co). Esta escala esd compuesta de 28 reactivos del Invent~ 

rio en los que se observ6 una fuerte concentración de acuerdo 

a la respuesta en todas las muestras a quienes se les aJmini1 

tr6 (excepto a la de fingidores experimentales), C~da uno de 

estos reactivos representa un tipo de rasgo de concordancia -

modal; y el conjunto total de reactivos viene siendo un•comOn 

denominador" de creencias y actitudes, Se eligió el nombre de 

"comunalidad" para reflejar esta propiedad de la escala. OebJ. 

do a su origen, la mayorfa de la~ personas alcanzan puntuacio

nes de 25 o mh en la escala, Al igual que con el Sb y con el 

Bi, las puntuaciones fuera de los 1 tmites comu·nes son indicad!!_ 

ras de cierto tipo de invalidez en el regtstro de este fnst~u

mento. 
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CONFIABILIDAD DE LAS ESCALAS 

Se dispone de dos estudios sobre confiabilidad emplean

do el método de aplicación-reaplicación (test-retest). En -

uno de ellos, se administró el Inventario CPI a dos clases -

de secundaria, principalmente en el verano y de nuevo un año 

después en la preparatoria. 

En el otro estudio se sometieron a evaluaci~n a doscien

tos prisioneros varones, dos veces, en un lapso de 7 a 21 dfas 

entre ambas aplicaciones. En este estudio, se leyeron las -

afirmaciones en voz alta a la mitad de los sujetos durante la 

primera aplicación y la segunda vez cada sujeto leyó las afir 

maciones en silencio; para la segunda mitad, se invirtió el -

procedimiento. No hubo diferencias medibles como resultado -

de la aplicación en las que se leyó en voz alta. 

OTRAS APLICACIONES Y DISEÑOS DE ESTUDIO 

AREA EDUCATIVA: Una linea de investigación que ha sido prov~ 

chosa desde que apareció el Inventario CPI, es el de la pre-

dicción de varios aspectos ac·adémicos y de logros educacion! 

les, incluyendo ejecuciones escolares en las escuelas secund! 

rias, graduados de secundaria en comparación con desertores 

de secundaria y universidad, logros académicos universitarios, 



- 128 -

y la elecci6n de asignaturas o áreas de estudio. 

DELINCUENCIA: Otro campo del comportamiento en el que la in

vestigaci6n con el Inventario CPI ha demostrado ser de uti--

1 idad es la que se refiere al contfnuo de socialización-aso-

cializaci6n [delincuencia). Un estudio bajo esta categorla -

podrla comparar los Indices de violación a la libertad condi

cionada con la gravedad de la asocializaci6n (escala Sn), pe

ro contrastándola con el Indice de Responsabilidad (Re). La 

intención de la Re es la de mostrar algo de la potencialidad 

para controlar los impulsos y para lnternalizar los valores -

y reglas sociales; entre las personas con calificaciones ba

jas en Sn se puede identificar a los que tienen mejores pros

pectos para rehabilitarse. La predicción del experimento se

rla, por lo tanto, que los Indices de violación a la libertad 

condicionada van a ser significativamente más altos para la -

muestra que tenga bajas puntuaciones en Re. 

Un segundo estudio se ocupa de comparar a los adolescen

tes no delincuentes que viven en un área de alta delincuencia 

con los sujetos delincuentes de la misma área. La predicción 

aqul apunta hacia puntuaciones significativamente más altas -

para los no delincuentes en las escalas de Re (responsabili-

dad), Sn lsocializaci6nl y Le (logro conformidad). 

AREA LABORAL : Se realiz6 también un estudio relacionado con -

la conducta ocupacional y del trabajo, destacándose el contf

nuo de socializaci6n- asocializac16n. Se tomaron submuestras 
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especiales de personas que tuvieran los peores registros en 

aspectos corno la puntualidad, el ausentfsrno, las fnfraccfo-

nes a la disciplina, etc. La predicción fué que cada uno de 

los subgrupos de investigación tuvo calificaciones signifi

cativamente más bajas en la escala Sn (socialización) en co!!!. 

paración con el resto de los sujetos de la muestra. 

En realidad, cualquier asunto que involucre un comporta

miento interpersonal o de interacción social, es un campo pr~ 

picio para la utilización del Inventario CPI. La justifica-

ción de esta aseveración radica en el objetivo inherente de -

este instrumento: proveer de mediciones válidas y útiles de -

las dimensiones personológicas dentro de un contexto social. 
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APLICACION 

El Inventario CPI es autoaplicable. Los reactivos es-

t4n impresos en un folleto de autoafirmaciones que puede ha

cerse en varias ocasiones. Las respuestas se registran en -

una hoja de respuestas disenadas especialmente para la calt

ficaci6n manual. Primero se entrega a los sujetos las hojas 

de respuesta dobladas adecuadamente indic4ndoles que llenen 

sus nombres y otros datos de identificaci6n. Después se dis

tribuyen los folletos de afirmaciones y se pide a los suje-

tos que lean las instrucciones o bien las lee el examinador 

en voz alta. 

Para asegurar una calificaci6n fácil y precisa de las -

hojas de respuesta, debe solicitarse a los sujetos que ponga 

una "X" en el cuadro de respuesta¡ debe evitarse el uso de -

otro tipo de marcas. 

El Inventario CPI toma generalmente de 45 minutos a una 

hora. Si es necesario, pueden omitirse los 20 reactivos fin~ 

les, puesto que no se califican en las escalas actuales. La -

capacidad para leer y la motivación son factores importantes. 

Generalmente es útil para captar la atenci6n y el inter~s de 

los sujetos expresar cuales son los objetivos y prop6sitos -

de este instrumento y el uso que se dará a los resultados. 

Si surgen preguntas sobre la definición de una palabra, 

el examinador puede contestarlas. Las preguntas para cuya --
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respuesta sea necesario explicar otro concepto, o interpretar 

algún reactivo, por lo general se resuelven alentando al suj~ 

to a que utilice su propio criterio. Si un reactivo parece -

especialmente diffcil para un sujeto, se le puede permitir -

que lo deje en blanco. 

El Inventario CP.T se ha utilizado en estudios de investj_ 

gaci6n con grupos de edades desde 12 y 13 a~os hasta 65 y 70. 

Con sujetos de la escuela primaria y de la secundaria, algu-

nos de los reactivos son diffciles y unos cuantos carecen de 

aplicabilidad. A pesar de estos problemas, los resultados de 

este inventario son en la mayorfa de los casos significativos 

y fácilmente in~erpretable. Con sujetos en edad de secunda-

ria, bachillerato y superior, casi nunca existen problemas de 

este tipo. 

No es necesario establecer condiciones rigurosas para -

que este instrumento tenga resultados válidos y útiles. El -

Inventario CPI se ha probado casi en todas las condiciones -

concebibles: sesiones formales,sesiones informales, programas 

para resolverse en casa, enviados por correo, etc. Hasta don-~ 

de se pudo determinar, basándose en la precisi6n de los perfj_ 

les obtenidos y de los indicadores de confiabilidad dentro -

del mismo Inventario, los resultados han sido satisfactorios -

en la mayorfa de los casos y bajo las distintas condiciones. -

Esto implica que aunque el Inventario puede administrarse ---
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idealmente bajo condiciones estándar para una situación super 

visada, también puede dársele al sujeto de una invest1gac16n 

o bien puede llevárselo a casa a contestar o cualquier otra -

forma razonable. 
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INVENTARIO DE JESNESS 

El Inventario de Jesness fue disenado para utilizarse -

con delincuentes, aunque también puede ser útil en ninos y -

adolescentes en una variedad de niveles. 

Esta prueba fue desarrollada como parte de un programa 

de 5 anos de investlgacfón de la delincuencia (Jesness,1965). 

El Inventario de Jesness se desarrolló como consecuen-

cia de la falta aparente de an examen estructurado que fuera 

sensible a los cambios y capaz de una medición confiable de 

los diferentes tipos de personalfdad. Los requelrmientos m! 

nlmos que se establecieron pra que la prueba fuera útil son: 

l) El Instrumento tenia que ser útil para detectar los 

cambios de actitud para que pudiera ser usado como • 

una medida de cambio válida en un tiempo relativame~ 

te corto. 

2) Los reactivos tenían que ser fácilmente comprendidos 

por ninos desde los 8 años de edad. 

3) La medida tenia que ser multidlmensional para permi

tir su uso en la clasificación de tipos de personali 

dad. 

41 Tenia que proveer un indice de tendencias predictivas 

de problemas sociales y de personalidad. 
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El Inventario de Jesness consta de 155 reactivos verdad! 

ro-falso, dise~ados para medir la reacción de la gente joven 

a una amplia gama de contextos. Un primer objetivo fub in--

cluir reactivos que pudieran distinguir a los ni~os pertur

bados o delincuentes, de otros; un segundo objetivo fue intr~ 

ducir reactivos que cubrieran una variedad de actitudes y se~ 

timientos acerca de ello~ mismos y de otros para proveer las 

bases de una tipología de la personalidad para usarse con ni

ños o adolescentes. Se elfminaron reactivos que eran difíci

les de comprender par~ los ni~os o que ~ran generalmente no -

discriminantes, una combinación original de 250 reactivos fue 

reducida a 155. La modificación final de reactivos vino como 

resultado de recientes cambios hecnos para permitir el uso -

del instrumento con un más amplio rango de edad y para ambos 

sexos, 

El Inventario de Jesness consta de 11 escalas de persona-

1 idad. Tres de ellas son el resultado de un análisis de rea~ 

tivos usando grupos de control, siete escalas se derivan de -

un análisis estadistico de grupos y una escala está basada en 

una ecuación de regresión que combina actitud y rasgos de pe~ 

sonalidad en indice más predictivo de delincuencia. 

A continuaci6n se da una explicación sobre el contenido 

de cada una de las escalas. 
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E s c A L A s E M p 1 R ·! c A s 

l. DESAJUSTE SOCIAL lSM): Consta de 63 reactivos. Se r~ 

fiere al inadecuado ajuste social o perturbación en la socia

lización. Definida por el grado en el cual las actitudes (de 

un joven) no encuentran aprobación social, de acuerdo a sus -

demandas. Originalmente consta6a de 71 reactivos, quedando 

posteriormente con 63. 

Diseñada para sujetos de 8 a 18 años, entre delincuentes 

y no delincuentes. La desigualdad en los sujetos solo produ

ce diferencias entre los grupos de cad.a edad, diferencia me-

nor de .05 . Existe dificultad para unificar el contenido de 

los reactivos de esta escala, probablemente quizá, porque el 

desajuste social es un rasgo común a una diversidad de tipos 

de personalidad. 

Un tema concerniente a esta escala es el hecho de que -

los delincuentes tienden hacia autoconceptos negativos, sin

tiendo· que son infelices, incomprendidos y acosados; tienen -

u~a impresión desconfiada de la autoridad, culpan a otros de 

sus problemas y se sienten subestimados por sus propios pa-

rientes; se manifiestan desconfiados y confundidos por sus -

sentimientos hostil.es, poseen poca capacidad crítica. 

Para cada edad, los niveles intermedios en las puntuaci2_ 

nes son más obvios para los delincuentes que para los que no 
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lo son, es decir, dividiendo aproximadamente las puntuaciones 

de los grupos a la mitad, el 70% de los varones o mujeres de

lincuentes pueden ser correctamente clasificados, con 30% de

error aproximadamente. Este porcentaje es bueno, para este -

tipo de escalas, es adecuado para probar hipótesis; ahora bien 

para procesos más ocultos y más complejos, resulta inadecuado 

sobre todo para toma de decisiones. 

El puntaje crudo de este escala tiende a decrecer con la 

edad, (.así como otras escalas del inventario). El cambio con 

la edad hace clara la necesidad de utilizar las puntuaciones 

"T", que son equivalentes para cualquier comparación entre-· 

grupos. Las medida de las puntuaciones "T" de un grupo de -

40 menores infractores separados de una muestra de no del in-

cuentes con medidas de SO.O; quizá estas diferencias no se h~ 

bieran notado con solo los puntajes crudos. 

La validación de esta escala ha tenido diferentes fuen-

tes: correlaciones bastante altas con el Inventario de la Per. 

sonalidad California (CPI]; correlaciones entre grupos de de

lincuentes (10-14 años) en California (Jesness, 1965); corre

laciones entre grupos de delincuentes de 10-18 años en Wisco!!. 

sin (Cowdwn, J., Person, ·IL, and Pacht, A., 1g69); por otro -

lado, se han notado puntuaciones en esta escala relacionadas 

con las clases sociales pobres, conducta agresiva, deficiente 

desarrollo escolar, y con las escalas de inteligencia de Wechi 

ler para niños (Jesness, 1965). 
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Z. ORIENTACION OE VALORES tVO): Esta es~ala consta de -

39 reactivos y se refiere a la tendencia a participar sus pr~ 

pias actitudes y opiniones, tendencias muy características de 

las personas del os nivel es socioeconómicos bajos. 

Walter Millertl955) presentó una descripción de los ele-

mentas que él pensó son típicos de las clases sociales bajas. 

En fundamento a su artículo, algunos reactivos del inventario 

fueron creados para tocar los principales temas de las clases 

bajas, incluyendo perturbaciones accidentales, la falta de t~ 

mor, orientación de pandillas y el deseo de una temprana o 

prematura madurez. En una ejecución "a priori" de la escala, 

basada sobre est~s reactivos, discriminó entre delincuentes -

clasificándolos por el parentesco de su clase social. 

En el análisis de los reactivos para el re-desarrollo de 

1 a escala, la mayor parte de los reactivos tendió a mostrar -

la relación con las clases sociales. En adición a los temas 

mencionados, el análisis i~entificó otros elementos; una ten

dencii a describir tensiones internas o ansiedad, en términos 

.de manifestaciones físicas; sugestión de orientación hipocon

dríaca en Jos grupos de las clases bajas. 

Los reactivos seleccionados para la escala •vo" fueron -

derivados de la inspección del porciento de las respuestas e~ 

tre los grupos de diferentes clases sociales .. La clase so--

cial fue estimada por el tipo de empleo o de los padres o de 

1 os sujetos. El porciento de respuestas "verdadera" fue medj_ 
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do para cada reactivo, mostrando cada uno de ellos una signi

ficancia de .O! en relación con la clase social seleccionada. 

Se demostró rigurosamente la relación entre los reacti-

vos y las clases sociales, con la delincuencia y la edad; y -

unos pocos de estos reactivos fueron también utilizados en la 

escala del Desajuste Social (SM). 

En una investigación con sujetos de ambos sexos, del in-

cuentes y no delincuentes, se descubrieron cambios con la 

edad; los adolescentes mayores tendieron a cambiar la direc-

ción de sus puntajes. Se descubrió también una tendencia si!!. 

nificativa entre los grupos de delincuentes y no delincuentes; 

la puntuación de los delincuentes fue más al ta con el incre-

mento de la edad. Otras escalas también del Inventario se r! 

lacionan 'con el nivel social, pero usta escala VO es la que. -

más se relaciona. lEn qué punto, en las clases bajas, se dif! 

rencian los no delincuentes de los delincuentes?. La investi

gación de los reactivos nos puede indicar la clase social, P! 

ro no el rumbo del criterio del delincuente; quizá un mucha-

cho no.delincuente de las clases bajas tenga un "y~ más fue~ 

te; quizá él pueda con frecuencia admitir o aceptar los con-

flictos con su familia, mientras que el delincuente niega los 

conflictos familiares (ver la escala de negación), dirige su 

hostifidad hacia el exterior, es decir, hacia la sociedad y -

hacia las figuras de autoridad en general. Los muchachos no 

delincuentes de las clases sociales bajas están orientados h! 
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cia los miembros de su grupo y se identifican con ellos mie!!. 

tras que el delincuente tiende a ser más aislado. 

Algunos estudios sobre delincuencia muestran que las -

puntuaciones más elevadas en la escala •vo•, manifiestan una 

tendencia significativa hacia la inconformidad y falta de -

alineación en las relaciones entre los más jovenes y los adul 

tos (Jesness, 1965, 1969). 

3.- INMADUREZ (INM) : Consta de 45 reactivos y refleja -

la tendencia a desarrollar actitudes y percepciones que son -

comunes a personas más j6venes que el sujeto en cuestión. El 

término inmadurez es comúnmente usado por las personas que -

trabajan con niños o adolescentes para describir a aquellas -

personas que no son precisamente delincuentes y no están per

turbados. El término inmadurez es, por lo general, utilizado 

en forma vaga y es considerado como un criterio improvisado. 

La acepción aquí desarrollada sobre maduración puede ser 

definida sobre la base de las actitudes que caracterizan a -

los más grandes con los más j6venes. Asl pues, la escala de 

inmadurez mide rasgos, actitudes, puntos de vista y percep-

ciones, etc., que son comunes a un relativo nivel de edad. -

Algunos reactivos son ingenuamente obvios, mientras que otros 

tienen una puntuación menos transparente; así pues, la escac

la implica sólo conducta de tipo verbal perceptual, y de -

esta manera no puede haber una correlación entre la inmadu-

rez física y la inmadurez definida por la escala. Es decir, 
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la escala se refiere a una dimensi6n de actitudes. El conte

nido de los reactivos sugiere que los sujetos inmaduros son 

ingenuos en evaluar sus propias motivaciones y las de otros. 

Ellos tienden a suprimir los problemas y fallan en el "in--

sight". Frecuentemente expresan su ansiedad por medio de sfa 

tomas somáticos. 

Los reactivos de la escala de inmadurez fueron seleccio

nados de 51 originales en una muestra de no delincuentes de 

diferentes edades. En la selección final de los reactivos, -

el porciento de cada reactivo fué evaluado para cada edad; de 

los 51 reactivos originales, 41 de ellos fueron restringidos 

para la validaci6n y únicamente para esta escala; otros 9 -

reactivos puntearon también para la escala de SM. 

Las puntuaciones en grupos de hombres delincuentes y no 

delincuentes de diferentes edades muestran puntajes diferen

tes, es decir, muestran cambios con la edad, y una tendencia 

consistente en aumentar las puntuaciones de los grupos de de-

1 incuentes, que en este caso se distinguen como mSs inmaduros 

en cada nivel de edad. Las muchachas delincuentes se muestran 

más maduras que los varones y ligeramente menos maduras que -

los muchachos no delincuentes. 

Correlacionada esta escala con otras del inventario, co

rrelaciona más con la escala de Represi6n (,5g), seguida de -

una significativa correlación con la escala de Autismo (.48). 
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En una investigación en la granja Preston, entre delincuen-

tes (Jesness,1g71) la puntuación de esta escala manifestó es

tar relacionada con problemas del habla, pasividad y una ten

dencia hacia la no participación en la actividad grupal. 

LAS ESCALAS GRUPALES 

Las siete siguientes escalas fueron dise~adas mediante un 

análisis grupal. Dicho análisis, como fué descrito por Tyron 

(1955), determina las áreas de combinación entre grupos de 

reactivos sin la utilización del análisis factorial. Aquí 

lo que se buscó fueron claves de reactivos que guardaran una 

alta correlación con otros grupos, pero que se mantengan ind! 

pendientes de un grupo a otro. Los grupos son la forma básica 

de correlación de estos reactivos. 

4.- AUTISMO (Au): Tiene 28 reactivos y se refiere a los -

pensamientos y percepciones de una realidad distorsionada so

bre los deseos y necesidades de la propia persona u otra. A -

primera vista, los reactivos de este primer grupo parecen ser 

heterog~neos, ta~to, que desaffan los esfuerzos por etiquetar 

los o rotularlos. El contenido indica que los individuos con 

puntuaciones altas se ven a sí mismos como autosuficientes, -

astutos y bien parecidos, aunque al mismo tiempo expresan su 

preocupaci6n sobre 'oir cosas". Siente que hay algo mal en -

su mente, sue~a de dfa, prefiere estar solo, es temeroso y --
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expresa muchas quejas somáticas. Su cuadro psicológico ma-

nifiesta una inapropiada fachada, cubriendo una persona muy 

insegura. 

El autismo aqu1 es definido como la tendencia de un su

jeto a encerrarse en sus propios pensamientos. regulados ind~ 

bidamente por las propias necesidades personales. Su percep-

ci6n y planeación son caracterlsticamente irreales y su "yo" 

no está claramente diferenciado en su mente, asf como los ob

jetos de la realidad. Los delincuentes tienen significativa 

y s~nsiblemente puntajes más altos que los que no lo son. Los 

cambios con la edad son también considerablemente claros. -

Las muchachas delincuentes tienen puntajes ligeramente meno-

res que los muchachos no delincuentes, es decir, menos autis

mo. 

La tendencia a la auto-evaluación irreal y preocupación 

·por su pensamiento fantástico, sugiere la presencia de pensa

mientos autístico y la propiedad de usar el término autismo 

como etiqueta. 

5.- ALINEA_C!ON (All.: Consta de 26 reactivos y se refie

re a la desconfianza y enajenamiento de las actitudes de una 

persona hacia otra, especialmente hacia aquellas que repren-

tan la autoridad. Se refiere a la extra~eza y desconfianza -

en la's relaciones con los demás, sobre todo con las figuras -

autoritarias. La persona con puntuaciones altas en esta esca

la se muestra escéptica y cr1tica sobre otros. Ven en aque--
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• llos que desempeñan la autoridad a gente injusta y no dignos 

de confianza. Se puede inferir que dichos sujetos tienden a 

externalizar y probablemente a proyectar, una parte de sus -

sentimientos hacia los demás. Aunque él mismo sea injusto -

y no digno de confianza, no es probable que los admita, por

que tiende a negar la existencia de los problemas dentro de -

si. En una actitud hostil hacia otros subyacen muchos de sus 

problemas. 

La puntuación media para grupos de diferentes edades, de 

hombres y mujeres muestran una vez más una relación lineal con 

la edad, las puntuaciones crudas han sido menores para los su

jetos de mayor edad. Las puntuaciones y sus diferencias entre 

los delincuentes y no delincuentes de diversas edades, mues-

tranque los delincuentes son más rebeldes y desconfiados con 

la autoridad; las diferencias con las mujeres delincuentes y -

no delincuentes son más impresionantes que en los hombres, 

m1entras que la puntuación media de las muchachas delincuen-

tes son más parecidas a las de los muchachos delincuentes, -

las mujeres no delincuentes obtienen puntuaciones notablemen

te menores que los hombres no delincuentes. 

6.- AGRESION MANIFIESTA (MA): Consta de 31 reactivos y -

refleja los sentimientos desagradables, especialmente de ira 

y frustración; muestra una tendencia a reaccionar rápidamen

te con emociones negativas y una obvia disconformidad a la -

presencia y control de dichos sentimientos. Esta escala se 
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refiere primeramente a los tonos emocionales que sugieren se~ 

timientos de agresividad e ira. Los individuos que puntean -

alto en esta escala se mantienen a la expectativa y de hecho 

inconformes con sus sentimientos de ira o agresión. Mani---

fiestan su frustraciOn hacia otros, se mantienen frustrados -

en sus esfuerzos por entenderse y sentirse bien consigo mis-

mos. La elecciOn del t~rrnino "agresión manifiesta• fu~ he--

cha por su similitud al contenido de los reactivos de otras -

escalas asT rotuladas (en otras pruebas). 

Mientras puede parecer razonable asumir que una puntua-

ciOn alta puede estar asaetada con arranques de ira, comport! 

miento hostU agresivo; por otro lado puede resultar equivoc! 

do, pues es probable que algunos sujetos con dichos sentimie~ 

tos desplieguen un comportamiento sobrecontrolado (decremen-

tando los puntajes). 

AgresiOn Manifiesta, como se usa aqul, significa simple

mente la percepciOn de sentimientos desagradables, especial-

mente sentimientos de ira e inconformidad respecto a su pre-

senci a y control. Las puntuaciones de varios grupos sobre -

esta variable indican que esta escala es una de las tres que 

muestran una tendencia a elevarse durante la temprana adoles

cencia. La relaciOn con la edad no es 1 ineal, la puntuación 

media se incremento de 8-10 años, se nivela posteriormente y 

luego se decrementa con la madurez, Aunque estas variaciones 
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• podr!an ser debidas a errores de muestreo. 

Las puntuaciones altas obtenidas en grupos de delincue~ 

tes, son significativas a través del rango de edad, En una -

muestra de ambos sexos de delincuentes y no delincuentes, -

los hombre~ tienden, en tArminos generales a una puntuaci6n -

ligeramente mayor que las mujeres. 

La Agresi6n Manifiesta correlaciona más ampliamente con 

la escala de autismo (+.63) y alineación (+.58) y negativame~ 

te con la escala de negaci6n (-.66), 

7.- RETRAIMIENTO O AISLAMIENTO (Wd): Consta de 24 reac

tivos y nos indica la insatlsfacci6n consigo mismo y otros; -

adem!s muestra una tendencia al aislamiento, la persona con -

puntuaciones altas en esta escala se percibe a si mismo como 

deprimido, insatisfecho, triste y mal entendido. Aunque pre-

fiere estar solo, se siente solitario esta a disgusto con su 

comportamiento agresivo y siente que el pelear es malo. En -

muchas formas sugieren el contenido del tArmino ºdistemia", -

tal como lo us6 Eysenck (1961), para referirse a una combina

ci6n de retraimiento y depresi6n, 

Las medias y desviaciones estandar, para muestras de 

hombres y mujeres, manifestaron variaciones significativas e~ 

tre los grupos de delincuentes y no delincuentes, Las puntua

ciones muestran una pequeña variaci6n lineal con la edad, Es 

probable que las reducidas, pero consistentemente más altas 

puntuaciones de las mujeres, puedan ser debidas a los difere~ 
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tes reactfvos que apuntan a la desaprobaci6n del comportamie~ 

to agresivo y abtertamenten combativo (comportamiento m3s co

mOn en el var6n}. 

Las correlaciones m!s altas con otras escalas de la mis

ma prueba son : .5~ con la escala de negaci6n; ,51 con la -

escala de ansiedad social; .40 con la escala de desajustes~ 

cial. 

B.- ANSIEDAD SOCIAL (SA) : Consta de 24 reactivos y se -

refiere a la •tnconformidad emoctonal", a estar junto a otras 

personas. Es decir, se refiere a la inconformidad emocional 

asociada a las relaciones interpersonales; aquellcs que pun

tean alto en esta escala sienten y declaran una fuerte ten--

st6n nevtosa en cuanto a su tmagen personal, sintiéndose como 

sujetos de crTtica, siendo sumamente t!midos. Hay algunos -

reactivos que sugieren una orientact6~ intrapunitiva (culpa-

biltdad). En cuanto a esto, cuando habl•mos de la escala de 

alineaci6n, se trataba de sujetos extrapunittvos (culpan a -

otros proyect3ndose) y en la escala de represi6n, impunitivos 

(es dectr, no culpan a nadie, sino que reprimen sus reaccio-

nes). 

Las puntuaciones sobre la ansiedad social decrementan -

claramente con el aumento de la edad, excepto en la adolesce~ 

cia temprana, que es cuando obtienen las mayores puntuacio--

nes. En esta escala, como en la de agresi6n manifiesta y ·--
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orlentaclan de valores, las ~untuaclones tienden a la cumbre 

a los 11 aftos aproximadamente y decrecen paulatinamente con -

la edad. No existe adem~s. una importancia significativa en-

tre las medidas de delincuentes y no delincuentes. Las princi 

pales diferencias se asocian al sexo: las mujeres, tanto de--

11ncuentes como no delincuentes, tienden a ser más sociales -

y conscientes que los varones. La ansiedad social correlacio

na principalmente con la escala de retraimiento. (+.51). 

9.- REPRESrON (Rp) : Consta de 15 reactivos y se refiere 

a la exclusión de la conciencia de las emociones y sentimien

tos desagradables,exclusian hecha en forma inconsciente; se -

"reprime" la culpabilidad que caracteriza sus emociones, Es -

considerable la forma homogénea de los reactivos de esta esc! 

la, seftalando un factor de "hipernormalidad". Los sujetos con 

puntuaciones altas no admiten, o no saben sobre sus senti~le~ 

tos de ira, disgusto o rebelión y generalnente están autocr1-

tic!ndose o a otros. As! pues, el t@rmino de represión es US! 

do aqu! para referirse a la exclusión de la conciencia (dest~ 

nacimiento u olvido) de sentimientos que la gente ordinaria-

mente experimenta. Es muy notable la similitud con las acti

tudes mostradas en las denominadas personalidades hist@rlcas, 

Mientras un puntaje alto pone en pie la pregunta de que 

si el sujeto puede estar mintiendo (para cuidar su imagen) o 

no. El perfil, junto con los dem4s puntajes, no es por lo g~ 

neral interpretado en esa forma. En ausencia de la evidencia 
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contraria y convincente, se asume que el mecanismo de defen~

sa (r~presi6n) tiende a puntuaciones altas sobre la escala de 

represi6n, por medio de una exclusi6n inconsciente antes que 

por una supresi6n consciente. 

De los valores obtenidos en ejemplos diversos, aparente

mente de los 8-10 años las puntuaciones tienden a cambiar rS

pfdamente (decrecer). Se deduce un claro y constante decreme~ 

to para todos los grupos .m!s ali& de los 12 años. En Urminos 

generales, los delincuentes tanto varones como mujeres, demo~ 

traron un mayor uso de la represi6n como mecanismo defensivo 

que los no delincuentes. 

La correlaci6n m4~ amplia fuA obtenida con le escala de 

inmadurez con un puntaje de: .59, correlacionando muy bajo -

con otras escalas. 

10.- NEGACION (Den): Consta de 20 reactivos y nos ind1-

ca el disgusto para confesar los eventos desagradables encon

trados en la vida diaria (negaci6n d'e los hechos desagrada-·

bles), 

Originalmente no se intenta una distinción entre las es. 

calas de represi6n y negaci6n dicha distinción no fué descri

·ta en la primera versi6n del inventario, Como quiera que sea, 

el an41isis grupal mostr6 que una posición de los reactivos -

aqu\' llamados de 1'negaci6n" era diferentes a la dé los react.!. 

vos de la escala de represi6n, La correlac16n entre la esca. 

la de negaci6n y la de represt6n fuA de +,18, 
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Los sujetos con puntuaciones altas en la escala de nega

ci6n, en lo referente a la percepci-6n individual de su fami-

lia, v1eron a sus parientes sin ningün tipo de falta, es de-

cir, no admit!an ningOn conflicto entre ellos; otros grupos -

de reactivos sugieren la negaci6n de la infelicidad e inade-

cuac1ones personales, y un grupo final indic6 de "mala gana" 

la crTtica de otros; 

La impresi6n cl~nica obtenida de diferentes puntos de -

vista sugiere que las actitudes medidas por la escala de ne-

gaci6n son m&s conscientes que las medidas por la escala de -

represi6n. Sujetos con alta puntuaci6n en la escala de nega

ción, suprimen los juicios cr!ticos y evitan todo toque desa

gradable en las relaciones interpersonales. En algunos casos, 

actüan en forma defensiva sobre el hecho de admitir sus ·difi

culta des con otros. 

Una elevaci6n moderada de la puntuacion en esta escala, -

en relaci6n con las edades mh altas es un hecho. Esta es la 

ünica· escala que muestra las medidas mh elevadas entre los -

que no son delincuentes. As! pues, una elevacion moderada -

puede mostrar un buen ajuste emocional y optimismo. Un punt! 

je bajo, en otro enfoque, puede ser asociado con un "yo" fue!. 

te y al reconocimiento de una conflictiva familiar. 

11.- INDICE DE ASOCIAL!DAD (Una escala de funcion discrj_ 

minante). Se refiere a la disposición generalizada de resol-

ver los problemas personales o sociales despreciando las re--
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glas sociales, Dentro de las puntuaciones del inventario, -

esta escala es la que nos da un mejor grado predictivo sobre 

la conducta delictiva. Cuanto mas alta es la puntuación, ma

yor es la tendencia a transgredir las .reglas sociales, 

La farmula del Tndice de asocialidad se obtuvo mediante 

mfttodos estadfsticos denominados "función discriminante o di

ferenciativa" desarrol 1 ado ~ar Flcher 0936), para distinguir 

entre cualquier funcian lineal y entre grupos especfficos en 

los cuales existe una medida comOn CJohnson, 1949). la esta-

dfst1ca hizo posible distinguir y cuantificar el neto relat1 

vo sobr~ 11 informaci6n proporcionada por las otras dtez esc1 

las del inventario y combinar la informacian haciendo uso de 

correlaciones. 

El Tndlce de asoctalidad proporciona información signif1 

cativa sobre la exactitud de los datos obtenidos en 1a esca-

la de desajuste social. 

Parte de la eficiencia lograda :a travfts del uso de la -

ecuacian de regresi6n se obtiene a trav@s de corregir la act1 

tud asumida por el individuo a quien se le a·pltca el test. Un 

muchacho que contesta verdadero a la mayorfa de los reactivos, 

tendera a obtener puntuaciones altas en la mayoría de las es

calas asf como en Desajuste Social. La evidencia de Hathaway 

(1953), de que los -excedentes de las puntuaciones pueden dar 

tasas muy altas e inusuales para clasificar la delincuencia, 

si tomamos las caracterhticas del perfil en cuenta, mejoran 



- 151 -

la exactitud en la clasificaci6n. Inversamente, los delin-

cuentes que efectOan el test cautelosamente, tienden a obte

ner bajas puntuaciones, son también identificados más efectj_ 

vamente usando la ecuaci6n de regresión, y así esta escala de 

Indice Asocial no depende absolutamente de las puntuaciones -

de SM, ni de la distancia que guardan las demás escalas res-

pecto de SM. 

La soluci6n general para la ecuación fué lograda a par--· 

tir de las puntuaciones obtenidas de 963 delincuentes y 925 -

no delincuentes (ambos varones). En grupos de igual tama~o -

el 84% de los sujetos estudiados son perfectamente clasifica

dos con tan sólo un 16% de error; en el caso de mujeres, sor

prendentemente llego a las mismas cifras de porcentaje. Por 

supuesto, que la elección del punto clave de la asocialidad 

depender~ de las decisiones tomar u objetivos, consider.an-. 

do que cuanto más al externo del perfil se tomen los. P.unt'os.·

ser~ mejor la efectividad en la identificación de los .suje~~ 

tos. La 1ocalizaci6n del punto óptimo, para un .9o:.·de;exa·,_;. 

titud, es obtenido en un puntaje crudo de 23 

indice de asocialidad, Curenton, 1957). 

A continuación se presentar~ la forma de calificacion y 

aplicación del inventario, 
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ADMINISTRACrON Y CALIFICACION 

ADMINISTRACION: La administraci6n de la prueba requiere: --

1 l ya sea grabadora y cassete o cuadernillos de prueba; 2) h~ 

jas de respuesta y 14pices. El inventario puede ser adminis

trado individualmente o en grupos, ya sea por medio de graba

ciones o teniendo a cada sujeto leyendo los reactivos del -

cuadernillo impreso. En ambos casos, las instrucciones son -

las mismas. 

Las precauciones usuales que aseguran la cooperación y -

buena participación deber&n ser observadas, Una atmósfera r! 

lajada pero ordenada deberS ser creada, con suficiente espa-

cio para facilitar a los sujetos marcar sus respuestas sin -

ser observados por sus vecinos. El examinador no debera par! 

cer demasiado interesado en las respuestas hechas por ningGn 

individuo en particular, pero ocasionalmente moverse por el -

centro y estar alerta a los problemas. 

Cuando los sujetos est@n sentados y provistos con hojas 

de respuesta y lápices, el examinador deberá pedirles que 11! 

nen la siguiente información en las hojas de respuesta: 

l) Nombre 

Z] Sexo 

31 Edad 

4) Fecha de Nacimiento 
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5) Nombre de la lnstttución o Escuela 

6) Cualquier otra informaci~n necesaria. 

En este punto en la administración, el examinador fre--

cuentemente encontrar3 que muchos de los sujetos son curio-

sos con respecto a la prueba y harán preguntas, En algún mo

mento apropiado, tal vez aan antes de pasar a la hoja de res

puestas el examinador deberá decir algo como lo siguiente: 

'Ustedes están aqu! hoy para realizar una prueba~ Esta es 

una prueba que no tiene respuestas correctas ni incorrectas, 

y solo estamos interesados en como sienten acerca de ciertas 

cosas. Antes que comience la prueba, se les dará tiempo pa-

ra que llenen la forma, y todas las instrucciones que necesi

ten les_5erán dadas". 

Cuando todos los sujetos, hayan asentado sus datos bio-

gráficos en 1~ hoja de respuesta, la prueba puede ser presen• 

tada como sigue:'"La prueba que van a tomar consiste de 155 -

proposiciones acerca de las opiniones y actitudes de la gente 

joven. No hay acuerdo de que respuestas a estos reactivos de

berán ser y por lo mismo, no hay respuestas correctas o equi

vocadas. Lo que queremos son sus propios sentimientos perso-~ 

nales y opiniones acerca de las proposiciones". 

"Lean (o escuchen} cada proposici6n y decidan camo se -

sienten acerca de ella. Entonces marquen su hoja de respues

tas en el espacio provisto. Si están de acuerdo con la prop~ 

sición, sombreen el espacio para ese namero abajo de la colu~ 
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na "V", que stgnlflca verdadero •. SI difieren con el reacti

vo, sombreen el espacio bajo la "F". que significa Falso. En 

casos donde se sienten indecisos acerca de la respuesta, tra

ten de anotar su prfmera lmpresl6n. En otras palabras, no de

jen ninguna pregunta sin contestar aunque no siempre se sien

tan perfectamente seguros acerca de los reactivos. 

CALIFrCAC!ON 

Calificar la prueba requfere: 1) un conjunto de 10 este.!)_ 

elles de califfcact6n; 2) un conjunto de normas para hombres 

y mujeres de todas las edades, y 3} hojas de perfiles. Las -

escalas son calificadas poniendo los estenctles de caltflca-

cfón sobre la hoja de respuestas. Las calificaciones brutas -

son obtenidas totalizando el namero de respuestas marcadas 

que aparecen a travAs del estencil para cada escala. Estos t! 

tales son escritos en los espacios apropiados de las hojas de 

respu~sta. Las calificaciones brutas para cada sujeto podr3n 

entonces ser transferidas a la hoja del perfil. 

Después de que las calificaciones brutas son registradas, 

el fndlce Asocial puede ser obtenido usando la tabla y cuadro 

de cómpúto ~n el reverso de la hoja del perfil. Copiar las C! 

ltftcaciones pesadas equivalentes de cada calificación bruta 

en los lugares apropiados en la caja de fórmula (deberá notar 

se que 31 de los reactivos en la escala de desajuste social ·

son dados con peso adicional. Esto es hecho contando los reaf 
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tivos una vez en la escala de desajuste social y otra vez en 

una escala especial marca~a SMx. La calificación SMx es usa

da salo en el cSlculo del Indice Asocial), 

El paso final es determinar las calificaciones T, loca

lizando la califlcac1~n T equivalente de cada calificación• 

bruta en la ta~la que corresponda a la edad y sexo del suje

to. 

Para predlcc16n futura de delincuencia o para ciertos -

esfuerzos de invest1gacian, el usuario podrla usar si lo de-

sea, normas masculinas para todos los sujetos. Con ~dultos -

usar normas para 18 años de edad, 

Las normas de calificacidn T comparan las calificaciones 

de los sujetos con aquellas hechas por un grupo de no delin-

cuentes. 

INDICE ASOCIAL 

Deberá notarse que el c6mputo para hombres usa las cali-. 

ficaciones de las escalas 1,2,4,5,6,8 y 9 y los reactivos SMx, 

pero no usa las escalas 3 y 10; el c6mputo para las mujeres -

usa las califica,iones de las escalas 1,2,4,5,6,7,10 y los -

reactivos SMx pero no usa las calificaciones de las escalas -

3 y 9, 
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P L A N T E A M I E N T O D E L P R O B L E M A 

Muchas de las investigaciones realizadas en M~xico se -

han avocado al estudio de las causas y la rehabilitaci6n de 

la delincuencia. Recientemente se le ha dado la importancia 

que requiere sin embargo, no se ha encontrado la·forma de d! 

tectar a los menores infractores mediante el uso de oruebas 

psicomAtricas. 

O B J E T 1 V O 

Se aplicarán los inventarios de Jesness y de Personali

dad de California para conocer el grado de predicción de la 

potencialidad de la delincuencia en dos poblaciones: menores 

infractores y no infractores. 

H I P O ·r E 5 l S D E T R A B A J O 

Se espera que de un grupo de infractores y otro de no -

infractores, los inventarios puedan detectar en forma signif1 

cativa las diferenctas de ajuste a las normas sociales, pres!!_ 

~ontendo qu~ los infractores son sujetos que manifiestan una -
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tendencia mayor a cometer infracciones. 

Para el grupo A de los Infractores y para el ~ruoo B de 

los No Infractores se proponen las siguientes hipótesis: 

HO HIPOTESIS NULA 

Hl HIPOTESIS ALTERNA 

HO No existen diferencias significativas en los punta

jes del Indice Asocial entre el arupo A y el grupo B 

Hl Existen diferencias significativas en los puntajes 

del Indice Asocial entre el grupo A y el grupo B. 

HO La Socializaci6n en el grupo A será menor que la -

del grupo B. 

Hl La Socialización en el grupo B será mayor oue la -

del grupo B. 

HO No existen diferencias significativas en los punta-, 

jes de las escalas de: Sd, Ps, Sb, Re, Co, l~'T,Ei.~-

entre el grupo A y el grupo. e; 
Hl Existen diferencias significativ~s en~~s·~iritijes·. 

de las escalas de: Sd, Ps .• Sb, .R~; co; Le y_·:Ú ~¿
tre el grupo A y el grudo B. 
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E S C E N A R I O 

La aplicaci6n de los Inventarios en el grupo de los Men.Q. 

res Infractores se 11ev6 a cabo en la Sala de Consejo de la·

Delegacl6n Tutelar de Cd. Nezahualcoyotl, que mide 3m x Jm, ~ 

que cuenta con el siguiente mobiliario: una mesa rectangular 

de 1.20m x 1.SOm, 8 sillas, un pizarrón, un archivero, con 

una buena Iluminación y ventilación. La Aplicación de los i~ 

ventarlos se hizo sin contratiempos, cor. una buena colabora-

ción por parte de los sujetos, as! como de la Directora y'Ciel 

personal que labora ah!. 

En lo que se refiere al grupo de No Infractores, los ln-

ventarlos se aplicaron en un salón de clases común tie apro~l

madamente 4m x 7m, al que acondicionaron como biblioteca, con 

mesas y sillas distribuidas en forma rectangular, contaba ad~ 

más con un pizarrón al frente y un librero al fondo, la tlumi 

nación y la ventllacl6n eran adecuadas. 

La escuela secundaria es Igual a todas las conocidas, ya 

que cuenta con los programas acadªmlcos vigentes en todo el·

pais. 

Tanto la Delegación Tutelar como la Secundaria son mixtas 

pero solo se extrajeron muestras de varones. Los dos escena

rios se encuentran ubicados en una zona urbana márginada. 
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M U E S T R A 

Se extrajo una muestra al azar de una Secundaria Oficial 

y una de la Delegación Tutelar de Cd. Nezahualcoyotl. Toman

do en cuenta solamente varones con un rango de 13 a 17 años de 

edad. 

El grupo A, está compuesto por la muestra de los Menores 

Infractores y el grupo B, por los No Infractores. 

MUESTRA DEL GRUPO "A" 

Es una muestra de 47 sujetos extraídos al azar, menores 

de edad, canalizados a la Delegación Tutelar de Cd. Nezahual

coyotl por infringir las leyes penales o los reglamentos de -

policía o bien por manifestar otra forma de conducta que ind1 

que una inclinación a causar daños, a sí mismo, a su familfi 

o a la sociedad y ameritan por lo tanto, una acción preventi

va o tutelar. 

La distribución por edades es ·1a siguiente: 13 años (9); 

14 años (4);. 15 años (15); 16 años (9); 17 años (10). 
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MUESTRA DEL GRUPO "8" 

La muestra consta de 47 sujetos extraídos al azar, suje

tos no infractores de la ley, es decir, que se encuentran li

bres y "aoarentemente" no se les ha comprobado alguna infrac

ci6n qu~implique su detecci6n o reclusi6n. Todo cosible in

fractor mezclado en esta muestra será tomado como aleatoriza

ci6n o fluctuaci6n de la misma. 

La distribuci6n por edades es: .13 aftos(B); 14 anos (13); 

15 aftas (15);. 16 aftas (B); 17 aftas (3), 

Es importante mencionar que las condicione~ en las oue -

se aplicaron los inventarios no fueron del todo favorables, -

ya que hubo variables que no se pudieron controlar, pues la -

muestra elegida inicialmente no fue respetada por los orient! 

dores de la secundaria. 

En ambos grupos los sujetos son.del mismo sexo masculino 

y de un nivel socioecon5mtco bajo. 

Para el prop6sito de la investi~aci6n fue necesario ele

gir dos muestras para asi tener un punto de comparac16n de 

los datos. 
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D I S E il O 

El diseño que se ut1liz6 es el factorial 2x2. En donde 

los inventarios de Jesness y de Personalidad de California, -

se aplicaron a los menores infractores y no infractores. 

El objetivo principal de utilizar dos Inventarios, es 

mostrar que estos pueden ser instrumentos útiles para detec-

tar en forma significativa la 'asocialidad' y las tendencias 

delictivas de los menores infractores. 

PROCEDIMIENTO 

Se realizó la traducción del Inventario de Jesness del -

ingUs al español'. Se respeto en la medida de lo cosible el 

significado de cada uno de los ;eactivos, tratando de mantener 

la mejor comprensión de los mismos para las diferentes edades 

y niveles culturales. Se adecuaron las hojas de respuesta al 

idioma español, se tradujo además el cuaderno informativo de -

uso y aplicación de la prueba, mostrándose los datos más rele

vantes en capftulos anteriores, 

Como el Inventario de Personalidad de California e~ un -

instrumento que ha tenido una mayor aplicación en México, tan

to en el 3rea industrial como educativa, ya se encuentra tr·ad!!. 
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cid o al espafto_l. 

APLICACION DE LA PRUEBA: La aplicaci6n a los sujetos infracto

res se hizo en la .Sala de Consejo de la Delegaci6n Tutelar de 

Cd. Nezahualc6yotl. Se realiza en 10 sesiones, con .grupos d•-

5 sujetos aproximadamente (del total se extrajo la muestra al 

azar de 47 sujetos), utilizSndose un promedio de 45 minutos P! 

ra el Jesness y 90 minutos para el California. 

Se les entregaba a los sujetos el cuader.nillo de pregun"

tas y las hojas de respuesta, asf como lápices. Haciéndoles -

las indicaciones necesarias y la~ aclaraciones pertinentes. 

La apltcact6n con l~s sujetos no infractores se realiz6 -

en la secundaria de donde se extrajo la muestra; utilizando la 

biblioteca bien iluminada y ventilada, Se aplicó en tres sesi~ 

nes; al igual que con el grupo de lnfr~ctores se les entrega-

ron los cuadernillos y las hojas de respuesta y se les dieron 

las instrucciones correspondientes. 

En la aplicación de los inventarios para los dos muestras 

se ·utilizaron dos ~xaminadores. 

L~~plicaci6n de las pruebas se realiz6 siguiendo las re

glas originales, por medio de plantillas y de los estándares -

de los manuales. 

Una vez aplicados y calificados los cuestionarios, se pr~ 

cedi6 a vaciar los datos de las hojas de respuesta a cuadros, 
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en los que se anotaron los puntajes por grupo, edad, sujeto y 

escala, para ast facilitar el manejo de datos. 

·con el fin de obtener el Indice asocial en el Inventario 

de Jesness y la socialización en el Inventario de California, 

se procedió a la elimtnacién de las escalas que no eran útt-

les para dicho fin. En el caso del Jesness la escala del In

dice Asocial es la que mide las tendencias delictivas. En lo -

que se refiere al Inventario de California las escalas que mi

den la Socialización son1 Sd (Sociabilidad), Ps (Presencia So

cial), Sb (Sentido de Bienestar), Re (Responsabilidad), Sn 

(Socialización), Co (Comunalidad), Le (Logro vía Conformidad), 

y Et (Eficiencia Intelectual). 
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TRATAMIENTO ESTADISTICO Y RESULTADOS 

En el campo de la psicologfa hay muchos problemas que -

deben resolverse utilizando m!s de una variable de respuesta; 

a menudo se trata de resolver preguntas tales como: lse rela

cionan estas dos variables? lcómo se relacionan? lcómo se co

rrelacionan las dos variables?. Pueden formularse preguntas 

como estas, sin embargo, se debe de tener en cuenta que las -

relaciones en cuesti6n no son del tipo causa-efecto. Se trata 

sólo de relaciones matemáticas, mediante las cuales se predi

ce el comportamiento de una variable a partir del conocimien

to de la otra, para lo cual utilizaremos el término dé DATOS 

BIVARIADOS. 

El termino de datos bivariados se empleará para déscri-

bir dos piezas de datos que var!an· (es decir, difieren una de 

otra! aún cuando estén relacionados de alguna manera. MatemS-

ticamente expresados, los datos bivariados constituyen pares 

ordenados; los llamaremos y Y, donde X es el valor de la prl 

mera variable y Y es de la segunda. Se dice que estos datos -

est!n "ordenados" porque un valor, en nuestro caso X, se es-

cribir! siempre en primer lugar. Se dice que est&n'aparejados" 

porque los dos valores se relacionan uno con otro mediante -·

una regla de correspondencia. 
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Al asi~nar los nombres de variable X y Y, se denota por 

X la variable independiente y por Y la dependiente. La varia

ble independiente es la que podemos controlar o la variable 

a partir de la cual hacemos predicciones, La dependiente es 

la variable que deseamos predecir, en este caso seria la poten 

cialidad de la delincuencia. 

De aqul en adelante se denotara la variable X como la -

edad y la variable Y representar& los puntajes de la escala. 

Por otro -lado, se consider6 conveniente, obtener un só-

lo nOmero para representar el nivel general de cada una de -

las puntuaciones de las escalas por edad. Para ello se utili

z6 la MEDIA, que no es otra cosa mh que el promedio¡ su re-

presentaci6n es la siguiente: 

Si Y representa las puntuaciones individuales, el stmbo

lo más compacto para la media de estas puntuaciones es ~ (lla

- mado barra). 

Donde E (sigma mayOscula) representa la "suma de" y n r! 

presenta el número total de puntuaciones, 

Debido a que las diferencias individuales dentro de los -

grupo son más importantes que las diferencias entre las-medias 
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fué necesario utilizar alguna medjda de variabilidad para asf 

poner de manifiesto la extensión de diferencias individuales

dentro del grupo, para lo cual se utilizó la DESVIACION ESTA! 

DAR. Los pasos que se siguieron para la obtención de la des

viación estandar son: 

Primero se obtiene la media de las puntuaciones, ensegui 

da se sacan las desviaciones de la media, posteriormente se • 

saca la columna de la D con las desviaciones de la media, lu~ 

go cada valor de tes elevado al cuadrado y finalmente se ob

tiene la suma torta de lu D2 (esto es, ED2 , a menudo llamada 

suma de cuadrados} y se sustituye Ja fórmula: 

s~ 
~ 

Enseguida se muestra un ejemplo con las puntuaciones me

dias del Indice Asocial de los Menores Infractores. 

PUNTUACIONES DEL l. ASOCIAL DESVlACION DE LA MEDIA 

29.5 
32.25 
34.53 
37.55 
37.4 

D • Y - Y D2 

- 4. 74 
- 1.99 

0.29 
3.31 
3.16 

22.46 
3.96 
0.08 

10.95 
9.98 
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y 2 34.24 ED2=47.43 

s j 47 .43 F 3.44 
5 - l 

La Desviación Estandar del Indice Asocial de los Menores 

Infractores es igual a 3.44, esto significa que los datos es

tarán 3.44 arriba o 3.44 abajo de lo que serfa la media para 

esta escala. 

Una vez que se obtuvo la Desviación Estandar de cada una 

de las escalas de los Menores Infractores se procedió a sacar 

la CORRELACION LINEAL de la edad con las diferentes escalas, 

para la misma población. 

El análisis de correlación se dirige sobre todo a medir 

la fuerza de una relación entre variables. El coeficiente de 

correlación lineal, r, es la medida de la fuerza de la rela-

ción lineal entr~ dos variables. La fortaleza de la Telación 

se determina mediante la magnitud del efecto que cualquier -

cambio de una variable ejerce sobre la otra. Utilizaremos X y 

Y como nuestras variables. Si al crecer X no se observan modi

ficaciones definidas en los valores de Y, decimos que no se -

encuentra correlación. Si cuando X aumenta observamos cambios 

definidos en los valores de Y dir.emos que la correlación es -

positiva (o negativa} cuando Y aumenta (o decrece}. La fuerza 

de la relación se determina a partir del grado de precisión -

con que se desplazan los valores de Y cuando X cambia.' 
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La correlaci6n lineal perfecta aparece en la situación 

en que todos los puntos quedan exactamente si tu a dos sobre una 

recta. Tal correlaci6n podrfa ser positiva o negativa, de -

acuerdo con la posici6n de la recta (creciente o decreciente) 

Si los datos quedan en una recta horizontal o vertical, habla

mos de una correlaci6n cero, pues los cambios de una variable 

no tiene efecto sobre la otra. 

El coeficiente de correlaci6n lineal, r, tendr4 siempre 

un valor entre -1 y +l. El +l es la medida de correlaci6n po

sitiva perfecta (-1 de correlaci6n negativa perfecta). r toma

rá el valor de cero cuando no haya correlaci6n lineal. Se con

siderar& que la correlación es alta cuando se aproxima a +l ó 

-1, baja cuando su valor se acerca a cero. En la presente in

vestigaci6n se considerará significativa una correlaci6n a pa~ 

t'fr de 0.5, ya se positiva o negativa. Lo anterior dará pau

ta para rechazar o aceptar una hipótesis. 

El valor del coeffciente de corrélac16n lineal para una -

muestra se calcula por medio de la siguiente f6rmula: 

r • _ n(Exy) 

~n (Ex 2) 

(Ex) 

- (Ex)¿ 

(Ey) 

~n(Ey2) 

Esta es una fórmula ~quivalente J lo que se conoce a veces 

como momento producto de Pearson, r. 
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Para efectuar el cálculo concreto de r, es preciso cons

truir una tabla, donde se enumeren todos los pares de valores 

(X,Y) y se realicen las operaciones x2 , XY, v2 y sus totales. 

Enseguida se calculará el valor de r, tomando en cuenta

la relaci6n que existe entre la edad y los puntajes del Indi

ce Asocial. 

n X x2 y y2 xy 

1 13 169 29.5 870. 25 383.5 
2 14 196 32.25 1040.0625 451. 5 
3 15 225 34.53 1192.3209 517. 95 
4 16 256 37. 55 1410.0025 600.8 

5 17 . 289 37.4 1398. 76 635.8 

Ex• 75 Ex2•.1135 Ey• 171.23 Ey 2•5911.3959 Exy•2589,55 

(Ey) 2• 29319. 713 (Ex) 2• 5625 

r • 5(2589.55) - (75) (171.23) 

\j5 {1135) - (75)2~5(5911.3959) - (171.23) 2 

• 12947.75 12842.25 

"15675 - 5625 -,]29556.698 - 29319.713 

105. 5 --=-1~05=..:•c.:5 ____ _ 

~ ~236.985 (7 .071) (15.3943. 



r • 105.5 

108.8531 

r'• 0.96 
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Cuando se ha calculado el valor de un coeficiente de co

rrelaci6n a partir de un conjunto de datos, lo denotamos por 

r'. 

Una vez que se obtuvo el coeficiente de correlaci6n li

neal de la edad con cada uno de los puntajes de las escalas -

de los Menores Infractores, se procedi6 a obtener lo que se -

conoce como ANALISIS DE REGRESION. 

Uno de los objetivos primarios del análisis de regresi6n 

consisten en hacer predicciones. Para expresar la relaci6n e!!. 

tre los valores de las dos variables se utilizará la ECUACION 

DE LA CURVA DE MEJOR AJUSTE. 

La ecuaci6n de predicci6n que sé utilizó fué la lineal: 

y •bo + blx 

La ecuaci6n de una lfnea de mejor ajuste está completa-

mente determinada por su pendiente (bl) y su intercepción --

(1ntersecct6n con eje de coordenadas} y (bol. Los valores de 

estas constantes, que satisfacen los criterios de cuadrados -
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mínimos, se encuentran mediante dos fórmulas: 

bo • (Ey) (Ex 2 ) (Ex) (Exy) 

(Ex 2l (Exl 2 

bl • n (Exy) (Ex) (Ey) 

n (Ex 2! - (Ex) 2 

La mejor manera de utilizar estas fórmulas consiste en -

empezar construyendo una tabla con los valores de X y Y, para 

encontrar los valores, en columnas de x2 y XV; a continuación 

debe sumarse cada columna. 

Enseguida obtendremos la ecuación de predicción para la 

edad y el Indice Asocial de los Menores Infractores. 

EDAD PUNTAJES 

V x2 XV 

13 29.5 169 383.5 

14 32. 25 196 451. 5 

15 34.53 225 517. 95 

16 37.55 256 6D0.8 

17 37. 4 289 635.8 

Ex • 75 Ey• 171.23 Ex 2• 1135 Exy • 2589. 55 

( Ex ¡_2. 5625 
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bo • {171.23) (1135! 

46 (113Sl 

{75) (2589. 55 l 

(5625) 

• 194346.05 194216.25 129.8 

46585 52210 

bo • 0.002 

bl • 46 (2589.55) 

46 (1135) 

• 119119.3 

52210 

bl • 2.281 

5625 

(75) (171.23) 

( 5625 

12842.25 

5625 

106277. os 
46585 

La ecuaci6n de 11nea de mejor ajuste es: 

y • 0.002 + 2.281 X 

Posteriormente se trazó el diagrama de dispersión, que -

no es otra cosa que la traza de todos los pares ordenados de 

datos blvariados sobre un sistema de ejes coordenados. La va

riable lndependiente, x, se utilizar~ para el eje horizontal, 

y la dependiente, y, para el vertical. 

Para trazar la lfnea de regresión en el diagrama de d1s

persi6n es necesario encontrar dos puntos. Usando los valo-

res de X (13, 14, 15, 16, 171 se hace una.sustltuc16n en la -
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ecuación de regresión y se obtienen los valores correspondien-

tes de Y. 

y • 0.002 + 2.281 (13} • 0.002 + 29.65 29. 65 

y • 0.002 + 2.281 (14) • 0.002 + 31. 93 • 31. 93 

y • 0.002 + 2.281 ( 15) • 0.002 + 34. 21 • 34,21 

y • 0.002 2.281 (16) • 0.002 + 36 .49 • 36.49 

y • 0.002 + 2.281 (17) • 0.002 + 38.77 • 38.77 

Por lo tanto, los valores (13, 29.65),(14,31.93), (15, -

34.21}, (16, 36.49) y (17, 38.77), representan los puntos que 

·nos permitirán trazar la 1 ínea de mejor ajuste. 

Cuando se hacen las predicciones con ayuda de la lfnea -

de regresión, es necesario hacer las siguientes aclaraciones: 

- La ecuación debe usarse solamente para la población de 

la cual se ha extraído la muestra. 

- La ecuac,ón de predicción obtenida aquí, será solamente 

válida para la edad y los puntajes de las pruebas . 

. Los resultados sólo tienen validez para la época en 

que fué ~ealizada la investigación. 

Posteriormente, se obtuvo la media y la desviación estan

dar para cada una de las escalas. En este caso la desviación -

estandar se utilizó para obtener el umbral de incertidumbre o 

margen de error. Como se puede observar en el cuadro #2, en la 

escala del Indice Asocial y la edad de 13 a~os obtuvo una pun-
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tuaciOn medta de Z9.6 y una d~sviaci6n estandar de 3.60, esto 

significa que las puntuaciones de los muchachos de 13 anos -

caer3n en un rango de Z6 a 33 puntos. Lo cual nos indica que 

tendremos un margen de error de 3.60 para esta edad. 

Este mismo procedimiento se sigui6 con la edad y cada -

una de las escalas,aqu1 solamente mostramos a manera de ejem

plo todo el proceso que se sigui6 con la edad y el Indice As~ 

cial de los Menores Infractores. 

Enseguida se muestran solamente los resultados finales -

de la edad con cada una de lds escalas para muestra de los M! 

nares Infractores. 

Enseguida se muestran solamente los resultados finales -

de la edad con cada una de las escalas para la muestra de los 

Menores Infractores (media, desviaci6n estandar y correla---

ciOn}, CUADRO I 1. 

CUADRO:# 1 

EOAD IA so PS se RE SN co LC El 
13 

14 

15 

16 

17 

M• 

s .. 

29.5 41.7 

32.2 43.5 

34.5 44.2 

37.5 45.2 

37.4 40.7 

33.8 11.7 29.5 

39.!5 111.2 23.7 

40.5 20.8 28.1 

40.6 2!5.8 33.3 

40 28.7 30.1 

315.I 14.2 33.2 21.7 

38.7 18.2 25.5 17.5 

36.2 23.8 30.B 21.6 

41.8 27 39.I 26.4 

43.6 34.1 37.9 26.1 

23.08 33.32 22.67 

8.09 !5.77 3.69 

r • 

34.24 43.08 

3.44 1.83 

0.96 -0.03 

38.91 

8.23 

0.74 

20.43 

7.03 

0.99 

28.91 

3.47 

0.111 

38.72. 

3.78 

0.92 0.98 0.65 0.75 
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Los resultados que se obtuvieron en las ecuaciones de' -

predicci6n de la edad con cada una de las escalas para los 

Menores Infractores son los que se 111uestran en el cuadro ff 

2. 

CUADRO #2 

EDAD 1A SD PS se RE SN co LC El 

13 29.6!1 37.0 33.!16 18.02 24.97 33.41 20.35 28.88 19.62 
14 31.93 39.84 36.14 19.41 26.89 35.98 21.92 31.07 21.13 

15 34.21 42.69 38.72 20.eo 28.81 38.55 23.49 33.29 22.64 

16 38.49 45.53 41.30 22.19 30.73 41.12 25.06 35.!ll 24.15 

11 38.77 48.37 43.88 23.!18 32.6!1 43.69 28.63 37.73 25.66 

• Ma 34.21 42.88 38.72 20.80 28.81 38.5!1 23.49 33.29 22.64 
s .. 3.60 4.49 4.07 2.19 3.03 4.06 2.48 3.!10 2.38 

Posteriormente se procedió a hacer un nuevo análisis, • 

ahora comparando los puntajes medios del Indice Asocial con • 

cada una de las diferentes escalas del CPI de los Menores In

fractores, siguiéndose el futsrno procedimiento estadtstfco an

teriormente mencionado, es decir, se obtuvo la media de los • 

puntajes para cada una de las escalas, se obtuvo la desviación 

·estandar por escala, también se sacó el coeficiente de corre• 

lac16n del Indice Asocial con cada una de las escalas y se ob· 

tuvo tarnbi~n el an3lisfs de regresión y finalmente los diagra-
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mas de d1spersi6n (ver cuadro I 31. 

CUADRO# 3 

!.ASOCIAL SD PS se RE SN co LC El 

29.5 41.7 33,8 11. 7 29.5 35.1 14.2 33.2 21.7 

32.2 43.5 39.5 15.2 23.7 36.7 16.2 215.15 17.5 

34.15 44.2 40.5 20.8 28.l 38.2 23.8 30.8 21.6 

37.15 45.2 40.8 25.6 33.3 41. 8 27 39. I 28.4 

37.4 40.7 40 28.7 so.1 43. 8 34. l 37.9 26.1 

M . 43.08 38.91 20.43 28.91 36.72 23.08 33.32 22.67 

s . t. 83 6.23 7.03 3.47 3.76 8.09 5.77 3. 69 

0.20 0.82 0.97 o.5a 0.89 0.96 0.64 0.73 

Después se obtuy1eron las ecuaciones de pred1cc16n del 

Indice Asocial con cada una de las escalas del CP! para los 

Menores Infractores (ver cuadro I 4}. 
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CUADRO #4 

l. ASOCIAL so PS · se RE SN co LC El 

29.5 36. 61 33.35 IT.66 24.19 33.04 20.01 28.61 19.46 

32.25 40.02 36.45 19.31 21.1 36.12 21.88 31.28 21.27 

34.53 42.84 39.03 20.67 29.01 38.67 23.43 33.49 22.78 

37.5!1 46.59 42.44 22.49 31.IHI 42.06 25.48 36.42 24.77 

37.4 46.4 42.27 22.40 31.42 41.89 25.38 36.27 24.68 

M • 42.49 38.78 20.50 28.77 38.3!1 23.23 33.21 22.159 

s • 4.2 3.8 2.06 2.89 3.811 2.34 3.34 2.27 

Esto se hizo con el objetivo de conocer cual era el co~ 

portamiento que tenla una variable dependiente JObre otra d! 

pendiente y conocer la posible relación que podr~an tener a~ 

bas en la predicción de la potencialidad de la delincuencia. 

Todo este tratamiento estadlstico que se realizó para -

la muestra de los Menores Infractores fué exactamente el mi! 

mo que se llevó a cabo con los No Infractores, siguiéndose -

los mismos lineamientos antes mencionados. A continuación -

~e muestran los resultados obtenidos con los No Infractores, 

con la edad y cada una de las escalas del CPI, obteniéndose 

la media, la desvlaci~n estandar y el coeficiente de corre

lación de la edad con cada una de las diferentes escalas. ~ 

(Ver cuadro 1 5). 
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CUADRO #a 
EDAD IA so PS sa RE SN co LC El 

13 29.14 41,71 3!1.!57 18.14 32.28 !5.89 7.42 !7.57 24.28 

14 28.07 !9.llO 43.!l! 1'5.:SO !O !5.!8 11.92 lll.69 22.84 

IS 26.06 43.46 !9.1! 1!1.66 30.!lll !2.8 8.73 28.73 21.66 

18 16.12 38.2!1 !!1.12 16.62 27 35 8.37 !O 20.12 

17 !8 40.3! 10.llll 18.83 28 !8.68 o 2& 22.66 

M• 27.07 40.21 :SS.7! 111.81 29.M !!1.1! 7.28 30.119 22.!I 

S• 7.17 2.70 3.49 0.84 2.23 1.44 4.41 4.60 1.114 

r s 0.39 -0.l!ll 0.05 o.so -0.87 o.1:a -o.as -0.92 -0.61 

Los resultados obtenidos en las ecuaciones de predic---

ctan de 1 a edad con cada una de las escalas de los No !nfra.s 

tores son los que se muestran en el Cuadro I 6. 
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CUADRO #6 

EDAD IA so PS se RE SN co LC El 

13 23.28 34.47 33.28 13.62 2!1.2!1 30.19 6.04 25.98 19.09 

14 25.07 37.12 35.83 14.66 27.19 32.111 6.!50 27.97 20.!l!I 

111 26.86 39.77 38.39 1!5.71 29.13 34.83 6.96 29.97 22.02 

16 28.6!1 42.41 40.9!1 16.76 31.07 37.1!1 7.42 31.96 23.48 

17 30.43 4!5.()6 43.50 17.81 33.01 39.47 7.89 33.9!1 24.911 

M "' 26.8!1 39.76 38.39 1!5.71 29.13 34.83 6.96 29.96 22.01 

s • 2.82 4.18 4.04 1.6!1 3.06 3.66 0.73 3.111 2.31 

A cantinuac16n se muestran en el cuadro J 7 los resul-

tados de las pun~uaciones medias de la comparación que se __ 

realiz6 del Indice Asocial con cada una de las escalas del _ 

CPI de los no infractores. 
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CUADRO# ·7 

l. ASOCIAL so PS S8 RE SN co LC El 

29.14 41.71 38.87 18.14 :sz.28 38.815 7.42 37.87 24.28 

28.07 39.30 43.113 IS.30 30 3S.38 11.92 31.89 22.84 

28.08 43.48 H.13 IS.88 30.83 32.8 8.73 28.73 21.86 

18.12 38.2S 3S.l 2 18.33 27 3S 8.37 30 20.12 

38 40.33 40.33 18.33 28 36.88 o 2S 2l!.66 

.. 40.21 38.73 IS.81 29.!16 3S.13 7.28 30.89 22.31 

s 2.70 3.49 0.84 2.23 1.44 4.41 4.80 1.84 

O.SS O.SI -0.32 0.31 0.48 -0.88 -0.19 0.73 

Los resultados que se obtuvieron en las ecuaciones de -

predf cci6n con cada una de las escalas del CPI y el Indice -

Asocial son 1 os que se presentan en el Cuadro # 8, 

CUADRO# 8 

l. ASOCIAL so PS se RE SN co LC El 

29.14 41.28 39.83 18.04 30.24 38.93 6.86 30.96 22.98 

28.07 39.77 38.38 IS.48 29.14 34.82 8.62 29.83 22.12 

26.06 36.94 3S.64 14.38 27.06 32.15 6.1 s 27.71 20.54 

18.12 32.93 22.12 8.92 16.80 19.97 3.84 17.22 12.75 

36 S0.94 49.18 19.79 37.32 44.34 8.48 38.19 28.34 

111 • 40.37 37.02 14.91 28.11 33.40 6.38 28.78 21.34 

s • 8.70 9.79 3.92 7.40 8.79 1.68 7.56 5.62 
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ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Uno de los objetivos principales de este estudio es co

nocer cual de las dos poblactones (menores infractores y no . 

infractoresl es la que presenta una mayor tendencfa a fnfri~ 

gir las normas socfales. 

HO No existen diferencfas sfgnificativas en los pun

tajes del Indice Asocial entre el grupo A y el gr~ 

po B, 

Hl Existen diferencfas signf1cat1vas en los puntajes 

del Indice Asocfal entre el grupo A y el grupo B. 

De acuerdo a los puntajes arrojados, la hfpótesis alter

na es aceptada ya que existen diferencfas signfffcativas entre 

las puntuaciones de los menores fnfractores y los no infracto

res (ver gráfica I 1 en anexos). Se puede notar que exfste una 

correlacf6n alta entre la edad y los puntajes del lndfce Aso

cial de 0.96 para los menores fnfractores (ver cuadro I 1) y 

mientras que en los no fnfractores la correlación que exfste 

no es significativa 0,39 (ver cuadro # 5). 

En base a los resultados obtenidos en ambas poblacfones 

en relaci6n a los puntajes arrojados en el Inventario de Jes

ness, los menores infractores presentaran una t~ndenci~.mayor 
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a infringir las normas sociales, como se puede observar en 

la ecuaci6n de predicción en la gráfica # 2; la desviación 

estandar que se obtuvo para esta población fué de 3.60. Las 

puntuaciones del Indice Asocial aumentan aproximadamente 2 -

puntos por año, sucediendo algo similar con los no infracto-

res (gr!fica # 3), pero las puntuaciones de los menores in-

fractores son m!s altas. Los no Infractores obtuvieron una -

desviaci6n estandar de 2.82, 

Por lo anterior, se deduce que el Inventario de Jesness 

esta~lece diferencias significativas entre una poblaci6n y -

otra. Ya que como se mencionó en el apartado dedicado al mii 

mo, el Indice Asocial Indica que entre más alta sea la puntua

ci6n, mayor será la tendencia a transgredir las normas socia

les (rebeld{as constantes, frecuentes desobediencias, peque-

ños hurtos, escándalos en sitios públicos, etc.); Dichas con

ductas son signos iniciales de futuros actos delictivos, ant! 

r1ormente mencionado en el cap1tulo III, en el apartado de 

"Diferentes tipos de Infracciones". 

Esta tendencia a infringir la normas sociales, en gran-

des ciudades como la de México, y especifi~amente en Cd. Ne•

zahualc6yotl, en donde el ~echo de cometer actos delictivos -

forma parte del medio ambiente, concuerda con lo expuesto por 

la teorTa Sociogenetica. 
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HO La Socialización en el grupo A se"rá mayor que la 

del grupo a. 
Hl La Socialización en el grupo A será menor que la 

del grupo 8. 

En la gr!fica D 4 aparece la escala de Socializaci6n, se 

puede observar una tendencia a aumentar en ambas poblaciones, 

este aumento es similar hasta los 15 años, de los 15 a los 17 

años es mayor el incremento en los menores infractores, mien

tras que en los no infractores el aumento es más lento. 

Por lo que respecta a la ecuación de predicción de esta 

misma escala, los resultados obtenidos para ambas poblaciones 

denotan un incremento de dos puntos aproximadamente por año -

(ver gráficas 5 y 6), la diferencia es que las puntuaciones -

de los menores infractores son 3 puntos más altas que las ob

tenidas por los no infractores. En lo.s primeros se encontró -

una desviaci6n estandar de 4.06 y en los no infractores de --

3.66. 

Asi~lsmo, se encontró que existe una correlación alta e! 

tre la edad y la socialización en los menores infractores, 

0.92 (ver cuadro A 1), mientras que en los no infractores no 

hu~o correlación, 0.13 (ver cuadro# 5), 

En lo que se refiere al grupo que presenta una mayor so-
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cializaci6n encontramos que es el de los menores infractores 

el que tiene un Indice m§s alto, aceptándose por lo tanto la 

hip6tesis nula y rechaz§ndose la alterna, como se puede obser 

var en las grSficas 5 y 6, ya que los puntajes de la ecuación 

de pr~d1ccl6n de la población de los no infractores son más -

bajos que los menores infractores, lo cual no indica que es-

tos han logrado alcanzar una mejor socialización, ya que el -

medio am~iente en el que se desenvuelven les permite formar -

grupos, en los cuales encuentran campaneros con quienes lo--

gran una mejor identificación, existiendo una fuerte cohesión 

grupal, como lo menciona también la escala de Socialización -

del CPI. 

En lo que se refiere al grupo de no infractores se encoQ 

tró que su socialización es baja, ya que los puntajes se en-

cuentran debajo de la media, esto nos indica que esta pobla-

ción se siente eñ mayor libertad para actuar de acuerdo al m~ 

mento sin restricción alguna; sucediendo lo contrario con los 

menores .infractores, que están 1 imitados por lo que les impoQ 

ga el Consejo Tutelar. 

Lo anterior se apoya también en la escala de Desajuste -

Social del Inventario de Jesness, que sostiene que los meno-

.res infractores, tienden a sentirse incomprendidos y acosados, 

desconf!an de la autoridad, culpan a otros de sus problemas,

teniendo autoconceptos negati.vos sobre si mismos. Por otro -
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lado, el hech.o de que los no infractores hayan obtenido una 

socializaciOn m~s ~aja puede ser explicado en parte por lo -

que postula la Teorfa de las Subculturas Delincuentes! 

· HO No existen diferencias signiflcatWas en los punt~ 

jes de las escalas: Sd, Ps, Sb, Re, Ca, Le y Ei e!!. 

tre el grupo A y el grupo B. 

111 Existen diferencias significativas en los puntajes 

de las escalas: Sd, Ps, Sb, Re, Ca, Le y Ei entre 

el grupo A y el grupo B. 

Respecto a las diferencias significativas de las escalas 

del CPI se acepta la hip8tesis nula, ya que las diferencias -

entre las puntuaciones de las escalas de ambos grupos no son 

estadfsticamente significativas y se rechaza la hip6tesis al

terna. 

Como ~e puede observar en la grSfica # 7, las puntuacio

nes de la escala de. Sociabilidad en los menores infractores -

inician en 41 y van aumentado poco más de 1 punto por· ano, y 

al llegar a los 17 anos tiende a disminuir la puntuación, 

mientras que en los no infractores la puntuación para los 13 

anos tambl~n inicia a los 41, a los 14 disminuye a 39, a los 

15 anos aumenta a 43, en los 16 anos nuevamente decrementa -

su puntuaciOn y a los 17 anos queda casi al mismo nivel que 

el de los menores infractores, haciendo una comparación gene-
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ral se puede observar que inician en un mismo punto y termi-

nan cas1 en la misma puntuaci8n, siendo la diferencia mfnima 

entre una y otra. 

Por lo que respecta a la ecuación de predicción de la -

escala de sociabilidad (gráficas 8 y 9) se puede observar un 

comportamiento similar en ambas poblaciones, pues conforme -

aumenta la edad aumentan las puntuaciones de la escala apro

ximadamente 3 puntos por aílo y las diferencias entre las pu~ 

tuaciones de las dos poblaciones son mínimas. En esta misma 

escala los menores infractores obtuvieron una desviación es

tandar ¿e 4.49 y los no infractores de 4.18, 

De acuerdo a lo anterior se puede afirmar que en el 'fn

ventario CPI la escala de Sociabilidad no establece diferen

cias significativas entre los menores infractores y los no -

infractores, presentando ambos características de personali

dad similares, 

En lo que se refiere a la correlación entre la edad y la 

escala de sociabilidad en los menores infractores, ésta fué -

de -0,03, mientras que en los no infractores fué de -0,33, 

En base a los resultados obtenidos en esta escala se no

ta una baja relaci6n con la edad en ambas poblaciones, a par

.tir de lo cual se presupone que la conducta que está mfdte~-

do la escala es demasiado compleja, ya que existen diversos -

factores que son dif1ciles de controlar, como pueden ser: la 
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vtvtenda, la escuela, la situacl6n familiar, etc., que en de

terminado momento estan influyendo en la conducta que se pre

tende medir. 

Como se menciona en el capitulo III, todos estos facto

res van a influir para que los sujetos de la muestra prese~ 

ten conductas similares, aunque lo anterior no indtca que to

dos sean menores infractores, stendo simplemente el reflejo -

de su medio. 

Por lo que respecta a la escala de Presencia Social (gr! 

fica I 10), se puede notar que las puntuaciones que obtuvie-

ron los menores infractores solo tienen un incremento de 6 -

puntos de los 13 a los 14 años, permaneciendo más o menos --

constantes de· los 14 a los 17 años con muy ligeras diferen--

cias. Por su parte, en la poblaciOn de no infractores si se 

observan cambio~ de una edad a otra ya sea aumentando o dism! 

nuyendo, alcanzando la puntuación más alta a los 14 años y la 

m4s baja a los 16 años, y al llegar a los 17 años la puntua-

ciOn es igual a la de los menores infractores, obteniendo am

bos grupos puntajes muy similares en esta escala. 

En. las gr4ficas # 11 y 12, se presentan los resultados -

obtenidos en la ecuaci5n de predicción de esta misma escala, 

not4ndose el mismo incremento en ambas poblaciones, es decir, 

a la edad de 13 años la puntuaciones que obtienen es de 33 y 

a los 17 años también obtienen ambos una puntuación de 43, 
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por lo cual nuevamente se puede afirmar que el Inventario CP! 

no es Otil para aspectos predictivos. 

En lo que se refiere a la desviación estandar de los me

nores infractores ªsta es de 4.07 y para los no infractores -

de 4.04. La correlación obtenida en los menores infractores 

fuA significativa (0.74), mientras que en los no infractores 

no fuA significativa (O.OS). 

La escala de Presencia Soctal que valora factores tales 

como equilibrio, espontaneidad y la confianza en s1 mismos -

en la interacción pers~nal y social, son los menores infrac

tores los que se encuentran dentro de lo que sería la norma -

para su edad. en los no infractores sus interacciones pe~ 

sonales y sociales son un tanto inestables, debido quizá a -

los cambios de la etapa por la que están atravesando y de las 

influencias de su medio ambiente. 

Hay que tomar en cuenta que tanto los no infractores co

mo los menores infractores, atraviesan por la misma etapa de 

desarrollo, pero la influencia del medio ambiente, es difere~ 

te para los dos. Ya que los menores infractores se han en--~ 

frentado a situaciones dif1ciles,tales como: desempe~ar algOn 

trabajo, abandono de la escuela, mayor desintegración fami~J-

11ar, etc. Lo cual les hace adaptarse con mayor facilidad al 

medio en que se desenvuelven. 

En la gráfica # 13 se puede observar una tendencia a au~ 
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mentar en las puntuaciones medias de la escala de Sentido de 

Bienestar en los menores infractores, de los 13 a los 14 anos 

aumenta puntos, de los 14 a los 15 y de los 15 a los 16 au~ 

menta puntos respectivamente, y de los 16 a los 17 aftas au

menta solamente 3 puntos¡ lo que se observa en íos no infrac

tores es un comportamiento diferente de las puntuaciones me-

dias de la escala de Sentido de Bienestar ya que de los 13 a 

los 17 aumenta solamente 1 punto aproximadamente, notándose -

una estabilidad en las puntuaciones. En esta escala se notan 

diferencias en las puntuaciones medias, ya que mientras en· 

una extste la tendencia a aumentcr conforMe aumenta la edad, 

en la otra se observa una gran estabilidad en los puntajes. 

En la ecuación de predicción de esta escala para ambas -

poblaciones (gr!ffcas 14 y 15) se nota un incremento de apro

ximadamente l punto por afta en ambas poblaciones, la única di 

ferencia es que las puntuaciones de los menores infractores -

son ligeramente mAs altas, sin embargo esta diferencia no es 

muy sigriificativa para fines de predicción. Encontrándose una 

desvlaclan estandar en los menores infractores de 2.19 y en -

los no infractores de 1.65, 

Por otro lado, la correlacian que se obtuvo en ambas po

~laciones es alta, para los menores infractores de 0.99 (ver 

cuadro # 1) y para los no infractores de 0.90 (ver cuadro#5). 

En la escala de Sentido de Bienestar, a pesar de que •·· 

existen diferencias, pues los menores infractores obtienen --
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puntuaciones un poco mSs altas, éstas no son muy signi(icati

vas,caracteriz!ndose ambos por ser impulsivos, traviesos, in

constantes e inquietos, de acuerdo a las características que 

maneja el CPI en esta escala. 

En la escala de Responsabilidad se observa un comporta

miento m!s o menos similar entre las dos muestras y las dife

rencias de puntuaciones son mlnimas en ambas poblaciones (ver 

gr!fica D 16). 

En lo que se refiere a las gr§ficas # 17 y 18 se observa 

tambiAn una tendencia d incrementar las puntuaciones de la e~ 

cala de responsabilidad en la ecuaci6n de predicción conforme 

aumenta la edad en ambas poblaciones, pero éstas son mínimas, 

por lo cual nuevamente no se puede hablar del CPI como un buen 

predictor de la delincuencta, 

La desviación estadar de esta escala para los menores in

fractores fuft de 3,09, mientras que en los nd infractores fu€ 

de 3.06, Por lo que respecta a la correlación se encontró -

que en los menores infractores fué 0.51 (ver cuadro #1), y en 

los no infractores de -0,87 (ver cuadro 5), 

Esta escala que trata de identificar a las personas que. 

tienen una disposición y un temperamento de responsabili~ad, 

se encontr6 que las dos muestras se caracterizan por ser des

cuidados, irresponsables e imprudentes. Según lo expuesto en 

capitulas anteriores, en la descripción de las escalas del -.-

CPI. 
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En las puntuaciones de la escala de Comunalidad (gráfi

ca I 19) se observan diferencias, ya que en los menores in-

fractores se nota una tendencia a aumentar, de los 13 a los -

14 años el aumento es minimo, pero de los 14 a los 15 años -

aumenta aproximadamente 7 puntos, de los 15 a 16 años el au-" 

mento es de 

mento es de 

puntos, y de los 16 a 17 anos nuevamente el au

puntos, siendo su puntuacidn máxima de 34 pun--

tos. Mientras que en los no Infractores Inicialmente se nota 

una tendencia a aumentar de los 13 a 14 años, pero de los 14 

a 15 años disminuye aproximadamente puntos, permanece más o 

menos constante de los 15 a 16 años y de los 16 a 17 años se 

nota un gran decremento hasta llegar a O, en general se nota 

una tendencia a disminuir, A pesar de que existen diferen~ias, 

~stas no son significativas ya que las puntuaciones de las ~

dos poblaciones son bajas. 

Es en esta escala en donde se observan diferencias en -

ambas poblaciones (ver gráficas 20 y 21). En los menores in

fractores la puntu~ción para los muchachos de 13 años es de -

20, aumentando aproximadamente 2 puntos por año." hasta llegar 

a los 26 .. puntos a la edad de 17 años. Mientras que en los no 

infractores la puntuación obtenida por los muchachos de 13 

años es de 6 puntos, y el incremento por año es m!nlmo,' menos 

del punto, ,la puntuación máxima obtenida por los muchachos -

d~l7 años es casi de 8 puntos. 

En cuanto a la desviación estandar, se encontró para los 
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menores infractores de 2,48 y para los no infractores de ---

0,73, Asimismo se obtuvo una correlación de 0,98 para los -

menores infractores (cuadro 1) y de lQ,65 para los no in~

fractores (ver cuadro# 5). 

En comunal idad nos indica el grado en las reacciones y -

respuestas de una persona corresponde al patron modal (común) 

establecido. Podemos afirmar entonces que tanto los no in--

fractores como los menores infractores responden de alguna -

forma m&s descuidada e imprudente ante lo que les demanda la 

sociedad, siendo desordenados e inquietos. Lo anterior es ex

plicado por la Teoría de las Subculturas Delincuentes, que -

postula que los miembros de un grupo tienden a tener valores 

semejantes debido a los esquemas de comportamiento común que 

tienen. La diferencia es ~ue los Menores Infractores son qui! 

nes se muestran más cautelosos y formales al dar sus respues-

tas, ya. que el e·star dentro del Consejo Tutelar significa para 

ellos una mayor restricción, mostrando una pauta de conducta 

m&s afín a lo esperado por la sociedad, pues de esto depende 

su externamiento. 

En la gráfica JI 22, se observan las puntuaciones de la -

escala de Logro vta Conformidad, para los menores infractores 

.inicialmente de los 13 a los 14 anos se nota una tendenci~ a 

decrementar, pero de los 14 a 16 anos a incrementarse,. dismi

nuyendo un poco al llegar a los 17 anos. En los no infracto-

res a pesar de que las puntuaciones que obtuvieron los mucha-
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chos de 13 aftos son mayores qu~las obtenidas por los meno-

. res infractores, se observan que tienden a decrementar sus -

puntuaciones conforme aumenta la edad. Se pueden notar entre 

las dos poblaciones diferencias, pero éstas no son muy signi 

flca~lvas, ya que las puntuaciones son bajas en ambas pobla-· 

ci ones. 

En la ecuación de predicción de esta escala (gráficas -

23 y 241 se observa también un ·incremento de las puntuaciones 

cunforme aumenta la edad para las dos poblaciones, la tinica -

diferencia es que las puntuaciones de lo~ menores infractores 

son tres puntos m4s elevadas que los no infractores, siendo -

esta puntuación mfnima para.establecer una diferencia signi-

ficativa entre ambas muestras. 

En esta escala la desviación estandar para los men9res -

infractores fué de 3.50 y para los no infractores de 3.15. 

En lo que respecta a la correlación de los menores infracto-

res ésta fué de 0,65 (ver cuadro I lÍ y la de los no infractE_ 

res de -0.92 (ver cuadro i 5). 

En la escala de Logro Conformidad, se identifiian los -

factores de interés y motivación que generan el logro en cual 

quier marco dentro del cual la conformidad sea un comporta--

miento positivo, los menores infractores y los no infractores 

·se caracterizan por ser desconftados, Irresponsables y desear 

teces. Estas caractertsticas concuerdan con las escalas del 
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Jesness; Orientaci6n de Valores, en la que los sujetos mani

fiestan una tendencia hacia la inconformidad, a la desconfía~ 

za, mostrándose escApticos y críticos de los demás y, Retrai

miento, en la que se perciben como sujetos insatisfechos con

sigo mismo.y con otros. 

En la esca!~ de Eficiencia Intelectual (gráfica 6 25), -

las puntuaciones que obtuvieron los menores infractores para 

Jos muchachos de 13 años son mayores que las obtenidas por los 

de 14 años, pero despues de esta edad se observa una tenden-

cia a aumentar, estabilizándose a los 17 años.· En los no in

fractores se observa un ligero decremento entre una edad y -

otra, pero de los 16 a 17 años tiende a aumentar levemente, -

no obstante sus puntuaciones son muy similares. 

Finalmente, en la ecuación de predicción de esta escala 

(gr~ficas 26 y 27), se nota un comportamiento igual en las-· 

dos pob]aciones, alcanzando una puntuación de lg a los 13 -

años y al llegar a Jos lJ años obtienen puntuaciones de 25, 

por lo cual no se puede decir que esta escala sirva para es

tablecer diferencias entre los menores infractores y los no • 

infractores. 

La desviaci6n estandar para los menores infractores es -

de 2.38 y para los no infractores fue de 2.31, En lo que a la 

correlación se refiere, los primeros obtuvieron una de 0.75 ~ 

(ver cuadro J 1) y los segundos de -0.61 (ver cuadro J 5.). 
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En esta Oltima escala encontramos que ambos se caracte

rizan por ser olvidadizos, de escasos intereses e inquietos, 

como lo menciona el Inventario de Personalidad de California, 

De acuerdo a los datos obtenidos en las ecuaciones de -

pred.lcci6n de la edad con cada una de las escalas del CPI, 

no se encontraron diferencias significativas entre un infrac

tor y un no infractor en lo que a predlccidn se refiere, .íni

camente se nota una pequeña diferencia en la escala de Comun! 

lldad en las dos poblaciones, 

En base a los resultados obtenidos, y de las caracterís

ticas de personalidad de los sujetos arrojados por el Inven-

tario de Personalidad de California, éstas concuerdan con lo 

postulado por la Teoría de las Subculturas Delincuentes, que 

menciona que el hecho de vivir en barriadas con gran densi-

dad de poblacl6n, de pocos recursos econdmlcos, familias·

desintegradas y niveles educativos bajos forman parte del 

contexto socloecon6mtco en él que se·desenvuelven las dos 

muestras, 

posteriormente, y para conocer la posible Influencia de 

una variable dependiente sobre otra dependiente, se realizd -

una comparaclBn del Indice Asocial con las escalas del C?l en 

las dos poblaciones, encontr·ando lo siguiente: 

Como se puede observar en la gráfica N 28 al comparar el 

Indice Asocial con la escala de Sociabilidad existe en ésta -

una tendencia a aumentar de manera proporcional conforme aume.!!. 
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ta el primero, mientras que en los no infractores (gráfica # 

291 las puntuaciones son constantes de los 13 a los r4 años, 

ya que a partir de estos Oltimos se presenta una tendencia a 

aumentar bruscamente. 

En las gráficas 30 y 31 se puede observar que en las 

dos poblaciones existe una tendencia a aumentar la escala de 

Presencia Social conforme aumenta el Indice Asocial, pero el 

aumento de las puntuaciones de los menores infractores es me

nor en comparaci6n con el de los no infractores. 

En la gráfica 32 el aumento en las puntuaciones de Se~ 

tido de Bienestar es bajo en comparación con el de los no in

fractores (gráfica g 33), ya que en ésta las puntuaciones au

mentan casl al doble al llegar a los 17 años. 

En las gráficas 34 y 35 correspondientes a la escala de 

Responsabilidad se puede apreciar un comportamiento similar -

que el de la escala anterior en las dos poblaciones. 

En lo que se refiere a las gráficas 36 y 37, se puede -

observar que en la primera escala de socialización va aumen-

tando de manera proporcional conforme aumenta el Indice Aso-

cial aproximadamente dos puntos por año; mientras que en la -

otra gráfica el aumento de la escala de Socialización es des

proporcionado de 13 a 14 años, de los 14 a 15 años es mínimo 

el aumento, y de los 15 a 16 años el aumento es bruscd. 

En las gr3ficas 38 y 39, el aumento en las puntuaciones 
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de Comunalidad es similar en am~as poblaciones, es decir, en 

promedio aumentan dos puntos por edad, aunque cabe aclarar -

que las puntuaciones de las menores infractores son mayores. 

En la gráfica 40, se puede apreciar el aumento propor-

cion·a1 de la escala de Logro Vh Conformidad con el Indice ~ 

Asocial. Mientras que en la grafica #41, se observa un au-

mento de 10 puntos entre la edad de 13 a 14 anos, de los 14 

a 15 años el aumento es mfnimo, y de los 15 a 16 años el au

mento es de aproximadamente 6 puntos, mientras que de los -· 

16 a 17 años tiende a disminuir la puntuación de la escala • 

de Logro Via Conformidad. 

En las gráficas # 42 y 43 se observa un comportamiento 

similar al anterior, en la escala de Eficiencia Intelectual 

en amoas poblaciones. 

De lo <interior, se puede notar que no existe relación -

alguna entre el [ndice Asocial y las escalas del Inventario 

de Personalidad de California. 

De acuerdo a lo anteriormente mencionado, y en base a -

los resultados obtenidos, en el siguiente apartado se ha~Sn 

las conclusiones pertinentes, 



CONCLUSIONES 
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e o Ne L u s 1 O'N Es 

El objetivo.principal del presente trabajo fu~ el cono

cer·la funcionalidad de dos inventarlos en la detecci6n de -

los delincuentes en potencia, y según los resultados obteni

dos podemos afirmar entonces que el Inventario de Jesness d_! 

tect~ en forma significativa a un menor infractor de un no -

infractor. 

Los datos arrojados en el Inventarlo de Jesness nos mue~ 

tra que éste puede ser un buen predictor de la delincuencia, 

en las grAficas se nota una relaci6n de dependencia entre la 

edad y los puntajes del Indice Asocial de los menores infrac

tores, pues conforme va aumentando la edad, los puntajes de -

la escala tambiAn van en aumento. Adem!s las diferencias que 

establece entre una población y otra son significativas .. 

Cabe aclarar que la presente investigación no pretende -

exponer una estandarizaci6n de las pruebas, ya que esto impll 

car'ª una inversi6n mayor en tiempo (probablemente varios --

anos], mayores gastos y un mayor equipo de trabajo. De todas 

formas, un sondeo so~re·la utilidad de las pruebas, sin estar 

estandartzadas y sólo ligeramente adaptadas, puede ser de su

ma importancia, puesto que 'los resultados obtenidos en uno o 

mAs sondeos pueden servir de base a futuras Investigaciones -
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sobre los mismos Inventarlos. 

Ahora bien, como se mencionó antes, esta tesis es sola

mente un estudio exploratorio de unos instrumentos extranje

ros que han tenido buen éxito en su país; y no por 9llo nece_ 

sarlamente deba tener el mismo éxito en nuestra cultura. No -

hay que olvidar que entre la gran diversidad de problemas que 

existen en nuestro páfs se encuentra el de la carencia de es

timulas para la investigación ya sea que no haya acceso a los 

recursos necesarios para la misma, como pueden ser técnicos, 

humanos y econOmicos, o simplemente la falta de preparación -

para la elaboración de nuevos instrumentos de Investigación. 

Serfa interesante realizar un estudio longitudinal con -

esta misma muestra, y dentro de 4 ó 5 años comprocrar si los -

sujetos que tuvieron puntajes altos en el Indice Asocial real 

mente se convirtieron en delincuentes, y además, si la mues-

tra de los no infractores continOa desenvolviéndose en el mi~ 

mo medio, es decir, que no haya cometido ningan acto delicti

vo. 

Asimismo, •ería muy· importante realizar otra investlga-

ciOn con una muestra mayor y con otro tipo de población, o 

sea, una muestra de clase media, con otra ~e una población ur 

bana marginada y el Consejo Tutelar, para de esta manera con~ 

cer!a posible relación entre otras variables y si el Indice -

Asocial es un buen predictor en otros niveles socioecon6micos. 
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Hay· que mencionar algo muy .importa·nte y que se debe de 

tomar en cuenta, que los resultados obtenidos en la muestra 

de 17 anos de los no infractores, no es representativa de -

toda la poblaciOn, ya que la mayoría de los estudiantes de 

secúndaria del turno vespertino se encuentran entre las eda

des de 13 y 15 anos. 

Otro de los problemas encontrados en la muestra de los -

no Infractores, es que la elección de los sujetos que se ha

bla realizado 1ntc1almente no fué re5petada por el personal -

docente de la secundarta. 

Otra variable que no se pudo controlar para las dos mue~ 

tras fu~ el nivel acad6m1co, teniendo un nivel más bajo los -

sujetos infractores, aproximadamente 60. ano de primaria, 

mientras que los no infractores tenían un promedio de 20. ano 

de secundar.la. 

En esta pa~te, y antes de continuar, es necesario hacer 

una observación; a pesar del hecho dé querer controlar a la -

muestra de los menores infractores y de reiterarles que los -

resultados que se obtendr1an no 1nfluir!an en nada para con -

su sttu~~10n de externam1ento, los sujetos se mostraron cau-

tos y temerosos ante la aplicact6n de los inventarios. No ob~ 

tante los problemas añtertores, no fueron un impedimento para 

continuar con nuestro trabajo. 

Por otro lado, podemos afirmar que el proceso de soc1ali 

zactan que debe seguir un cauce normal en los menores 1nfrac-
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tores de la muestra se vé interrumpido, ya que estos abando

nan la escuela a temprana edad, su familia está desintegrada, 

generalmente el padre está ausente, además se ven en la nece

sidad de trabajar y de adquirir así responsabilidades que no 

les corresponden, por lo que se han vuelto seres inhibidos y 

asociales como lo muestran los resultados obtenidos en los 

inventarios,_su comportamiento agresivo no les satisface, -~

sienten adem3s que pelear es algo malo, por lo que a veces -

aparentemente se adaptan a las condiciones que les marcan en 

el Consejo Tutelar, pues lo ·que realmente les interesa es lo

grar su externamiento. 

Sucediendo lo contrario con la muestra de los no infraf 

tares quienes se caracterizan por ser mentirosos, peleoneros, 

traviesos y poco convencionales, ya que su ambiente de alguna 

manera es mh permisivo, por lo cual se compor-tan tal y como 

son, sin temor a alguna represalfa. 

Lo anterior, nos indica una estrecha relación entre la -

delincuencia y diferentes tipos de variables, como son perso

nales, ambientales y de conducta y, a esto a~emás hay que agr! 

garle un nivel socioeconómico bajo que presentan los menores -

infractores de la muestra, lo cual en conjunto crea un medio -

·ambiente insatisfactorio. Estos son solo algunos aspectos que 

no deben dejarse de lado en cualquier intento de predecir o d! 

tectar la delincuenci~. 
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Por ello, podemos decfr entonces que el Inventario de -

Jesness aporta sol amente una parte del perfi 1 to ta 1 de 1 a de-

1 i ncuenci a y quizá para algunos resulte ser una magnifica co~· 

tribuciOn para la predicci6n y quiza para otros no contribu-

ya en nada. Esto se debe principalmente a la gran diversidad 

de teortas que existen al respecto, por ejemplo: la teorfa bi~ 

lOgica, explica la delincuencia en base a cuestiones fisioló

gicas individuales; la teorfa del aprendizaje hace referen-

cia a un medio ambiente diferencial; la teor!a del aprendiza

je social hace alusión a las expectativas familiares diferen

tes; la teor!a sociolOgica incluye a la sociedad como factor 

crfmin6geno importante; o la teor!a pstcoanalftica para la -

cual se tiene una explicación profunda del crimen, mencionan

do que el delincuente es un ser privado de superyo; y así su

cesivamente, se podr!an mencionar más, pero éstas ya han sido 

abordadas en capitulas anteriores. 

Consideramos que todas estas teor!as e hipOtesis tienen 

algo de cierto, ya que los menores infractores difieren unos 

de otros y no simpre se presentan las mismas causas que tie

nen estos para delinqutr, por lo cual deberfa contemplarse -

desde una perspectiva biopsicosocial, Asimismo, también los 

no infractores son dtferentes entre sf, por ello se compren

den algunas inconsistencias de los datos encontrados. Y ya -

que el objetivo de la presente investigación era conocer si 
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los inventarios utilizados podrían ser instrumentos efectivos 

en la predicci6n de la delincuencia, no trataremos de nacer -

aqul ninguna clasificaci6n de los diferentes tipos de del in-

cuentes, lo Onico importante es tomar en cuenta los diferen-

tes tipos que existen, lo cual nos ayudara a tener una visi6n 

mAs clara de los resultados obtenidos. Creemos que si nos enf~ 

camas a una teor!a causal y asumimos que los menores infracto

res son todos semejantes y que a todos los guia una causa úni

ca, corremos el riesgo de ser inexactas en nuestros resulta--

dos, por ello concordamos con el enfoque biopsicosocial. 

Por otro lado, en lo referente a las áreas de personali

dad que se midieron a través del CP! para tratar de identifi

car a los menores infractores de los no infractores, se puede 

concluir que en la gran mayoría de éstas, los resultados son -

similares para las dos muestras, no habiendo diferencias muy -

significativas entre una y otra; esto puede deberse a que los 

j6venes de la muestra están atravesando por una misma etapa -

de desarrollo, que es la adolescencia, la cual es una etapa -

de ajuste, presentando una marcada predisposición a rechazar 

todo lo que les rodea, mostr8ndose rebeldes ante el mundo adul 

to 1 reflejando una conducta negativa hacia lo estoblecido, au~ 

que algunas veces por su represi6n no lo mostrarán abiertamen-. 

te, optando por el aislamiento y la marginación, lo que puede 

hacerlos pasar por personas asociales. Lo anterior se dá como 
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consecuencia de la revalorización de normas y conceptos, sur

giendo en algunos la necesidad de afiliarse a grupos buscando 

miembros similares a Al, esto comQnmente sucede en los meno--~ 

res infractores. De los rasgos de personalidad que se ~idie

ron a travAs del· CPI, encontramos que las diferencias entre • 

las dos muestras no son significativas. 

Por ejemplo, la escala de Sociabilidad, cuyo objetivo es 

identificar a las personas de temperamento sociable, partici· 

pátivo y decidido, las dos muestras o~tuvieron resultados si

milares, lo cual r.os indica que la sociabilidad que han alean 

zado hasta ahora es la adecuada segQn la etapa de desarrollo 

por la que est8n atravesando, 

Se puede afirmar entonces que el Inventario no es Otil 

como instrumento predictivo de la delincuencia, ya que sola-

mente arroja algunos datos relacionados con aspectos de la -

personalidad del adolescente en general, sin mostrar diferen

cias significativas entre un infractor y un no infractor. Uni 

camente se nota una diferencia más marcada en la escala de -

Comunalidad en las dos poblaciones, 

Entci'nces, no podemos hablar de diferencias entre las dos 

muestras, ya que generalmente las puntuaciones son similares, 

lo cual nos indica que el CPI puede ser Otil para identificar 

ciertos aspectos de la personalidad, caracterfsticos de un -

adolescente, sin importar si es infractor o no, por lo cual • 
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no es atil para establecer diferencias estadísticamente sig

nificativas en la prediccion de la delincuencia. 

De la correlaciOn y la ecuación de predicción qu~ se 

realizó entre el Indice Asocial y las escalas del CPI que se 

hicieron para conocer la probable relación que existía entre 

Astas, podemos decir que no hubo relación alguna, pues los -

resultados generalmente no son uniformes, lo cual confirma -

lo dicho anteriormente que cada uno sirve para detectar as-

pectes diferentes: el CPI caracterlsticas de personalidad y 

el Inventario de Jesness para predecir· la delincuencia o el 

grado de asocialidad de un menor infractor, 

Tomando en cuenta que la ecuación de predicción es váli

da solamente para el tipo de muestra con la que se está .tra-

bajando se puede afirmar entonces que el Inventario de Jes--

ness es una herramienta útil en la predicción de la delincue~ 

cia para los menores infractores, ya que como se mencionó an

teriormente al aumentar la edad aumentan sus probabilidades -

de convertirse en delincuentes. Existiendo una marcada rela

cjOn de dependencia entre la edad y los puntajes del Indice -

Asocial; cabe aclarar que dicha relación no es del tipo cau-

sa-efecto, ya que la pauta de conducta de las dos variables -

se relacionan en el sentido de que una de ellas puede utili•

zarse para predecir el valor de la otra. 

Un comentario importante desde el punto de vista de nue! 
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tros objetivos, es el hecho de que el Inventario de Jesness -

si fuA lo suficientemente idóneo para detectar las diferen--

cias a pesar de no estar estandarizado y adaptado a nuestra -

población, 

Por lo tanto, se puede afirmar que es el Inventario de -

Jesness un instrumento útil que puede tener muchas aplicacio

nes prScticas, tales como: decidir que infractores necesitan 

primeramente servicios de intervenc1ón y tratamiento, suáles 

probablemente no se convertirán en delincuentes si son iden

tificados a tiempo, etc, Pues a pesar de ser un instrumento 

que no ha sido muy utilizado en México y que todavía no ha -

sido traducido a nuestro idioma, consideramos que puede ser 

de gran utilidad en un país como el nuestro y donde los pro

blemas de delincuencia van cada día en aumento, ya que es n..!!_ 

cesarlo encontrar un instrumento que sea efectivo para dete~ 

tar a tiempo a los delincuentes en potenc1a y as! poder est! 

blecer medidas preventivas y eficaces, 

podemos concluir entonces, que de los dos inventarios 

utilizados, el Jesness resultó ser un instrumento valioso, -

pues loi resultados obtenidos son bastante satisfactorios, -

de acuerdo a los objettvos planteados en el presente estudio. 

No obstante el California puede ser útil para otros fines. 

Este ha stdo sólo un estudio •piloto", un pequeno paso, 

pero as! se tiene que comenzar, esperemos que esta prueba, -
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que mucha falta hace, pronto pueda ser utilizada en nuestro 

paf s. 

esperamos, que el inter~s por este inventario crez¿a, 

que este trabajo sirva como guia a los interesados en dicha 

prueba o en los menores infractores y su problemática. A fin 

de generar investigaciones futuras que aporten mayores ele--

mentos en torno al diagnóstico y tratamiento en los niveles 

preventivos y de rehabilitación. 
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EL INVENTARIO DE JESNESS • (FORMA G) 

por CARL F. 'JESNESS, PH.D. 

ESTE FOLLETO CONTIENE 155 FRASES. LEA CADA UMA. SI USTED ESTA DE ACU_ER-

00 CON LA FRASE, MARQUE VERDAD (Vl. SI NO, MARQUE FAl.SO (F). HAGA TODAS • 

LAS MARCAS EN LA HOJA DE RESPUESTAS ANEXA: NO HAGA MARCAS Eff ESTE FOLLETO. 

NO HAY RESPUESTAS CORRECTAS E INCORRECTAS. ES SOLO LO QUE SIENTE ACE]!. 

CA DE LA FRASE LO QUE IMPORTA. MARQUE UNA 'V" 6 "F" POR CADA NUHERO, AUN 

SI USTED NO ESTA TOTALMENTE DE ACUERDO CON LA FRASE. 



l. Cuando estás en problemas es mejor no hacer nada para solucionarlos. 

2. Me pone nervioso pennanecer quieto durante largo tiempo. 

3. Me meto en muchos prob 1 emas. 

4. Me preocupo mucho por hacer las cosas correctas. 

5. Me gusta andar con el mismo grupo de amigos. 

6. Soy más listo que la mayoría de la gente que conozco. 

7. Me molesta que algunos delincuentes queden en libertad. 

8. Me siento muy mal cuando soy criticado. 

9. La mayoria de los pol icias tratarán de ayudarte. 

10. Algunas veces siento deseos de golpear a alguien. 

11. Cuando alguien me ordena hacer algo, generalmente siento ganas de hacer lo 

contrario. 

12. A la mayoría de la gente le gusta engañar para obtener algún dinero. 

13. Una persona nunca sabe cuando se enojará o tendrá problemas. 

14. Si a la pol icta no le caes bien, tratará de detenerte por cualquier cosa. 

15. Una persona estaría mejor si no confiara en la gente. 

16. A veces deseada inne y olvidanne de todo. 

17. A veces siento como si no tuviera un hogar. 

18. La gente siempre parece favorecer a las personas que están al mando de.--

otras. 

19. Nunca miento. 

20. La mayoría de los policías son tontos. 

21.. Me preocupo por lo que 1 a gente piense de mí. 

22. Una persona como yo, primero pelea y luego hace las preguntas. 

23. Tengo pensamientos muy raros y extraños en mi mente. 

24. Es difícil divertirse a menos que estés con tus amigos. 

25. Me pongo nervioso·; cuando le pido a alguien que me haga un favor. 

26. Si pudiera inmediatamanete dejaría la escuela o mi trabajo. 



27. Algunas veces me siento bien humillando a otra persona. 

28. He notado que mi corazón late muy rápido cuando· la gente me hace muchas -

preguntas. 

29. Cuando me enojo verdaderamente, soy capaz de todo. 

30. Las mujeres parecen más amigaó.les y felices que los hombres. 

31. Es fácil para mi hablar con extranos. 

32. La policía se mete en cosa!> que no le importan. 

33. Muchos padre!> no parecen preocopar!>e sf hferen tus sentimientos. 

34. Yo secretamente temo a muchas cosas. 

35. Casi nunca tengo un descanso justo. 

36. Otros parecen hacer las cosas más fáciles que yo. 

37. Yo estallo de ira por pequeñas cosas que realmente no son muy importantes. 

38. Solamente un hebé llora cuando se le hiere. 

39. La mayoría de la gente es realmente agradaó.le. 

40. Ganar una pelea es lo má!> divertido qae hay. 

41. Me suceden muchas cosas extrañas. 

42. Tengo todos los amigos que necesito. 

43. Me gusta hacer enojar a la gente. 

44. Hoy en dia, hacen un gran escándalo cuando alguien hace una ·pequeña trave

sura. 

45. Seria interesante trabajar en un carnaval. 

46. Mi padre está demasiado occpado para preocuparse por mi o perder el tiem

po connigo. 

47. Algunas veces me siento mareado si.n ninguna razón. 

48. Algunas veces la gente trata a los. muchachos y muchachas igual que cuando 

eran niños. 

49. Me siento mal cuando me regañan o me critican. 

50. Cuando 1 as cosas van ma 1, no hay mucho que se pueda hacer. 



51. Si alguien en tu familia está en dificultades es mejor para todos unirse 

que decirse lo a la policía: 

52. Parece que no puedo concentrarme. 

53. A menudo parece que las cosas salen mal cuando trato de hacerlas bien. 

54. Mucha gente con autoridad es dominante y "pesada". 

55. No me preocupa si le caigo bien o mal a la gente. 

56. Parece como si dondequiera que estoy también estuviera alguien más. 

57. Frecuentemente me enojo. 

58. Creó que los muchachos de 14 años tienen la edad suficiente para fumar. 

59. La mayoría de los padres parecen ser muy estrictos. 

60. Si alguien me hace algo malo trato de desquitarme. 

61. Tú nunca debes creer lo que te digan tus padres. 

62. Hay dentro de mi oculto un verdadero hombre. 

63. No creo 11 egar a ser importante o valer mucho. 

64. La policía generalmente te trata mal. 

65. La mayoría del tiempo parece que no encuentro que hacer. 

66. Me es difícil demostrar a la gente lo que siento. 

67. Frecuentemente me siento sólo y triste. 

68. No me importa cuando me molestan o se burlan de mí. 

69 .. Nunca pasa algo im~ortante. 

70. Muchas veces hago cosas que mt familia dice que no puedo hacer. 

71. Es divertido hacerla pasar mal a la policía. 

72. Mucha gente dice cosas malas de. mí a mis espaldas. 

73. Yo desearía no ser tan tímido y "penoso" 

74. Parece como si la gente esperara a que me metiera en algún problema. 

75. Me caen bien todas las personas que conozco. 

76. Otras personas son más felices que yo. 

77. Si solo tuviera más dinero, las cosas en casa irían bien. 



78. Yo realmente no tengo demasiados problemas de que preocuparme. 

79. El que se me llame "débil" o "delicado", es la peor cosa que puede suce

derme. 

80. Cuando estoy sólo escucho cosas raras. 

81. Si alguno del grupo del que form•• ""rte está en problemas, deben de per

manecer unidos. 

82. Tengo muchos dolores de cabeza. 

83. Los profesores siempre tienen como favoritos a quienes pueden escaparse 

con cualquier cosa. 

84. Cada día está lleno de cosas que me mantienen interesado. 

85. Generalmente preferiría estar sólo que con otros. 

86. Parece que no puedo aguantar muchas !!romas o burlas. 

87. Parezco preocuparme lo suficiente acerca de lo que me pasa. 

88. Nunca me enojo con nadie. 

89. Deseo constantemente que algo excitante pudiera suceder. 

90. Los pol icias y jueces te dirán una cosa y fiarán otra. 

91. Me es difícl hablar con mis: padres y familiares acerca de mis problemas. 

92. Le caigo b.ien a todo quien me conoce. 

93. Me parece más fácil actuar mal que mostrar mis buenos sentimientos. 

94. También mucha gente desea ser grande y fUerte. 

95. Siempre soy agradable para todos. 

96. Se necesita alguien muy intel fgente para guiarme. 

9J. Hablar acerca de tus pronlemas con otra persona es generalmente una pérd.:!_ 

da de tiempo. 

98. No parece malo robar de tiendas de dueHos tramposos. 

99. Nunca puedo hecharme atrás en una pelea. 

100. Tengo muchas cosas malas en mi mente, de las cuales la gente no sabe nada. 

101. Haria muchas locuras si la gente me provoca. 



102. Tener que hablar frente a un grupo me da miedo. 

103. Los padres están siempre "fregando" y molestando a los jóvenes. 

104. Algún dfa me gustaría conducir un auto de carreras. 

105. Me siento y fantaseo más de lo que debiera. 

106. Me siento enfermo del estómago muy seguido. 

107. En casa también soy frecuentemente acusado por cosas que no hice. 

108. Mi vida en casa es siempre feliz. 

109. En la noche cuando no tengo nada que hacer me gusta sal ir y buscar algo -

divertido. 

110. Muchas de las mujeres parecen ser daninantes y desagradables. 

lll. Nadie parece comprenderme o entender como me siento. 

112. La mayoría de la gente se mete en problemas debido a su mala suerte. 

113. Siempre soy bueno. 

114. Platicar con mis padres es igual como si hablará con personas de mi edad. 

115. Algunas veces no me gusta la escuela o el trabajo. 

116. Si quieres sal ir adelante, no debes preocuparte demasiado de otras pers!l_ 

nas. 

117. A veces siento estallar de ira por pequeñas cosas. 

118. No me importa mentir si estoy en proli.lemas. 

119, Una persona a quien no le gusta pelear es muy mala. 

lZO. Para pasarla bien hoy en dia una persona tiene que ser muy lista. 

121. Yo me preocupo más de la cuenta. 

122. Si tú no convives con la gente adecuada puedes tener algunos problemas. 

1Z3. En realidad pienso que tengo una mejor personalidad que las de otras per-

sonas que conolco. 

124. Mi mente está llena de malos. pensamientos. 

125. Cuando estás en proóJemas nadie se preocupa por ayudarte. 



126. A veces cuando mi familia me dice qae no haga alguna cosa, los paso por 

alto y lo hago. 

127. Es mejor no pensar acerca de tus problemas. 

128. Difícilmente me siento excitado o ernocionado. 

129. Cuando algo malo sucede, casi siempre me reprocha a mi mismo en vez de -

hacerlo a otra persona. 

130. La gente que dirige las cosas usualmente está contra mi. 

131. Yo tengo dernasiados profilemas en mi mente. 

132. Algunas personas que actúan con excesiva perfección están fingiendo. 

133. Cuando la suerte está contra ti, no puedes hacer nada. 

134. Me canso fácilmente. 

135. Creó que mi madre delii6 halier sido más estricta de lo que fue en relación 

con muchas cosas. 

136. Me gusta leer y estudiar. 

137. He siento sólo aún cuando hay otras personas cerca de mi. 

138. Cuando quiero soy muy óueno sorprendiendo a otros. 

139. Me molesta tener que pedir a alguien un favor. 

140. Frecuentemente tengo prohl ernas para respirar. 

141. No me importa lo que haga , me preocupo de como hacerlo b.fen. 

142. Para mi edod, realmente pienso liien. 

143. La gente áificilmente me da una óuena oportunidad. 

144. He gusta so~ar despierto más que ninguna otra cosa. 

145. Algunas veces, el único camino para arreglar realmente cualquier cosa es 

resolverlo luchando. 

146. Soy nervioso. 

147. Rollar no es tan malo si lo haces a una persona rica. 

148. Mi familia parece pensar que. yo podría 11 egar a ser un yago. 



149. Las cosas no me parecen reales. 

150. Me siento mejor cuando sé exactamente que pasará de un dia a otro. 

151. Las familias discuten mucho. 

152. Algunas veces parece que me gasta liuscar problemas, en lugar de evitar- · 

los. 

153. Yo creo que hay algo malo en mi mente. 

154. Me enojó fácilmente. 

155. Cuando estoy en problemas: generalmente es por mi culpa. 



1. Me gustan lu reunlonC1 IOCWes 1610 pu. estar con la_ is. La ¡ente ututa y we:IJ,tia me hacen \entir mur !ne~ 
aente. modo. 

2. U üniea parte lnteruante de los pc:rl6clicos es la P•Pna 
cómlcL 

3. Yo admire a mi padre como un hombre ejemplar. 

4, De vez en cuando una pe nona neceliu a.Ludcsr un poco. 

S. Nuntro pt"numiento ser Is mucho mejor si deÚnrnos de 
usar pabbru como: .. ptob3bltmen1c", .. 1proxim:1d1-
mente" y .. quttis". 

6. Tengo Intensos descot. de lle¡ar 11 ser un1 rtnon;i edtou 
en el mundo. 

7, Cuando nto•.• en un pvpo de penonas ,encn.lmente ha· 
10 lo que los demil de$.Can en vu de hacer 1u¡;erenci.u. 

8, Cuando n!no me austó el libro .. Alicii en el Paf" de l.11 
M.1r.1villu". 

9. Generalmente voy al cinc mh de una ver :a la $.Cm:m:a, 

10. A11unu pcnonu e.ugenn nn probkmn rar;i loi:rar l;i 
compasión de los dcmts. 

11. La ¡cnlc puede h:1c~nnc cambl.lr de orudón muy íkll· 
mcn1e aunqut yo~• estar dci;Jdido labre un uunlo. 

12. Frecuentemmte siento que escogi mal mi ocupación. 

13. Tardo mudlo en decidinne. 

14. Slempra sf¡o la re¡la: el tt11ba,fo antes que el pbcer. 

IS. AJtunas veces a la semana siento como 11 aleo terrible 
fuer.1 a ocurrir. 

16. No vale 11 pena ayudu a Jos demú pues dempre papn 
mal 

17. M.e¡ustarflserperiodistl. 

18. Un1 penona que no YOll no "un buen ciudadano. 

19. Creo que me sustarl1 el tn.bajo de contratbta constnic-
. tor. 

20. He lenldo upcricndu muy pc:culiucs y utraf\u. 

21. Mi •ldadilril cstJJlenadccosuque me mantienen inte
resado. 

22. Cuando uns penan.a dlm. su dechr1dóttdc impuestos a 
fin de papt menos de lo debklo, comete una falta tan 
mala como robar dinero al ¡obiemo. 

23. En la m1yorfa de los upectos el pobre es mú aíortun1i· 
do que clrko. 

24. Siempre me ¡usll mantener mis cosas Umpiu y en per• 
recto orden. 

~6. Es muy b111:no conocer renon:u innufenlcs rant no p.i• 
su muhu porv1oladonn de U;lru.ito )' otru w:mejantei. 

27. Cu.tndo me cr:1cro del i!llito :1IC3lludo por aJ~uic:n a 
quien conoz.c:o bien, m.: litnto como un rr.1c.nado. 

:?8. Creo que me (:LUl.uiael tnbajo de diiel'laJorde vcslidOli. 

~9. Frecuentemente mr dicen que me culto. 

JO. A 'cces dt¡;o .tl~unos chbme1. 

JI. No cm> que llc¡¡uCa •ser un buen lldcr. 

J~. Ticndo a punem1e 1 la dcrcnliva con penan.u que .on 
m.h ami1tow de lo ¡¡ue e1penb:i. 

Jl. Por lo l--'tncr.11 prderirt• tr.1baJar con mujcrea. 

J4 lb)' all!Ullód peBOnu en quirne1 uno no puede confü1. 

JS. \te irrilo mu.:!10 cu.indo 'cu a ~lkUJICn~p1ren b.ice· 

"· 
Jti. Cuando nl:.ba rn b cs..-ucbmuy il mcnudomcqued.aba 

Ju~anJo en la calle en lu~r de Ir a cl¡u, 

37. Tcn110 muy (IOl.'m tcmon.,en comparaqbn con misaml• . ... 
38. Me n diíkil iniciar una convcmcl6n con n;tnftoL 

39. Debo admitir que me divierte hacerles bromu pesadu a 
l11entc. 

40. Me pon110 muy ncrvitl'O d creo que al¡Wen me cid o~ 
sen ando. 

ol l. hr.a 11 m:ayori'.a de lu prcgunlu 1610 bay una respuesta 
correcta cu:llldo 1e di1pone de todos los hechot. 

42. Al¡unu veces pretendo ubcr mú de lo que rulmcnte 

"· 
43. Nu nlc la rcn• que mf: preocupe por 1üt asuntos pübli· . 

cos d nada puedo hacer por rllos. 

«. Alsunu 'eccs me siento como ú qubkra rompn W '°" .... 
•s. Cu.ando nlfto me en pOOble consultar a mil padres ia-

pcc:to dr mb probkmu. 

46. Creo que me custari'.a el trabajo de profesor (maeslro). 

47. No se debería pennltlr a Ju mujcra beber en los batea.. 

48. La m1yorfa de la ¡ente mcnlirf• d con ello lasman 11-
cün beneficio. 
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49. Cu.ando aI¡ulm me hace al&o malo Mento que debo •en· 
prme si et que puedo, por razona de prindpK>L 

SO. Me mo tan capaz e lntoli&cnte como ll mayoria do loli 
queme rodean.\ 

51. Cada familia ücne ll obllpclón do mantener limpio el 
rrcntede.ucua. 

52. U111afmente putic:lpo actfnmcnte para animar lal fl,n. .... 
53, Creo que me au1taria iencr autoridad IObto otra peno-

54. Me resulta dlrtdl concentrarme m una tara o tnbrJo. 

55. Al¡unu pcnonu en mi ramilla ücnm. muy mal pruo. 

56. Me dil1wla que me interrumpan cuando estoy lnblJ.in· 
doencl¡o. 

57. AJ¡unu veces me he alejado de otm petlOIW por temor 
de hacer o decir algo de lo que podrfa arrepentirme des
pulL 

58. Me pon¡o muy tent0 y anpllado cuando c:reo que 
olru pcnonu me desaprueban. 

59. El problema de muchas penonu a que no toman la& co
u1 con la debida seriedad, 

60. A menudo he conocido penonu reconoddu como ex· 
pertu, pero que en realidad no han tldo mcjorn que yo. 

61. Me1ust0Llcscucla. 

62. erro que P1116n rue mú ¡nnde.que Napoleón. 

63. Siempre u bueno ser franco, 

64, Lu tormmtu me atcrroriun. 

65. Creo que m1 ,ustarla tnbl,Ju como Tendedor en una 
sranticnda. 

66, AJ¡unuwcnmedanpnudemaSdedt, 

67. Estoy squrode que J61o hay una reU¡i6n md.adc:ra. 

68, Me 1Ycr¡Qenun loa chistes '°loradOL 

69, Desaprubul'.a a cualquiera que bebiera lmta 1mbrtapr.. 
scen unal'ielta.. 

70. Algunu m:ea c:ruio la calle par. critar enconlrume con 
alauk:n. 

71. MelrrltoHcllmente. 

72. Aco11umbrtba llenr un diario da mi 'lid&. 

73. Si aJauno• pUpot mlnorilarlol reciben mal tnto, eso no 
csuuntomfo. 

74. Me cuesta mucho tnbljo contar aJao acerca dt ml. 

75. Dcbetl'.amol preocupamoe por nuestro pats Y dejar que 
d n:sto del mundo 1e ocupe de d milmo. 

76. fl'llC!JClltcmottte siento como lid mundo mt o!Yfdara. 

77, Cuando ettoy aburrido me austa p1eru un poco do ... o
d6n" pu1 diYISfllnno. 

78. Me pata hablar acerca de mll lxHot a Cid.a momento 
que me tea podble. 

79. Lo temoalaaa¡uupro(Undaa. 

80. Han b:JbM!o oa.donea en que he atado muy enojado. 

81. Debo admitir que r~tcmente lrtlO de tetUJr mi pro
pio camino Sn lmportumo lo que IOI ot1t11 qlÚlnn. 

81. Creo que m: sw:tarú el trabtJo da moc'111co. 

83. Usualmente me dento netrioso y temo an un bailo o en 
un.a reunión Comul. 

84. Una que otra ~zen mi vida he tnlado de eacrlblr veno1. 

SS. No me pita amprender nln¡ón proyc.::10 a mcno1 que 
tenp una ldu muy dm de cómo raultan. 

86. La nu.yorfa da lu dbamoncs o peleo que tetl&O ton so
bre cuesliones de prlncipiot. 

87. Me &UJtan mU lu hl1lorlelu d1 a~ntum i;ue lu rom,n· . .... 
88. No rM austa ver a la ,ente Vestida en ronna descuidadL 

89. Una o nriu •eocs a 14 ecmana dento repentinamente un 
calor en todo el cuerpo lin cauaa aparcnte. 

90. Con YOlU cada seU anoa la penona cumple con su deber 
de c::ludadano. 

91. AJ¡unu vecea plenlo en C01U tan mala& que no 1111 puo
den mendonar. 

91. La 1en111 frccuentementa capen damulado de mf. 

93. liuúcualqulercoaatimeprovocan. 

94. Como van 1u COlll 111 muy d!Clcil tener aperant.at do 
llepra1ctalsa. 

95. Me atne la Idea de rullw' al¡uca lmatipcl6n c::imtffl. 

96. En cuestiones l!Uca. y morales tomo una acdtud .ma.. 

97, Me &UJtarfa el trabajo d11 corraponsal extranjero para 
un partódlco. 
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98, U ¡ente de hoy en d !a ha perdido la vcr¡Oenz.a. 

99. No puedo conccntntme en una cou. 

100. PreOero banmnc en la rq1Jcn. que en la Unil. 

101. Debo admilirque a menudo tr:1b.1jo lo menos posible. 

102. Me ru1t1 ser el centro de la atcm:lón de los demU. 

IOJ. Me ¡u1ta o!r conderto1 liníónlcos en la n.Jio. 

104. Me 1ustarfa ver una corrida de loros. 

105. El (ue¡o me í.u.-:ina. 

106. Gt-ne~men1e 1.u pcnona1 no ~n cartees de apreciu 
muy bien el arte y la múdca. 

107. Puedo scr •mlpble con In pcnonu que h1ccn coua que 
yo considero impropias. 

108. No tmao umor de entru solo en un !usar Jondc h1y 
otras persona.1 rcunidu converundo. 

109. Al&unu veces me uento muy deu.n1m1do, 

110. Me uwta mucho lil idu de JUÍrir un 1i::cW!cnte automo-
rill1tico. 

111.Cuando estoy en un grupo me tuulu dificil pcnur las 
tolU accrt.1du pua Cl"nvrnar. 

112. Yo me imponi:o un nivel de u:lsenclu muy allo y cno 
que lot1 derni1 deben hacer lo mismu. 

113. Lot maestros de escurl• rcda11W1 demasiado por a11 
sueli.!01 b¡Jol, pero me parece que reciben el 1ucldo que 
merecen. 

114. A veces liento 1anu de dmne de putlctuos con a(&uien. 

1 U. CUando yo duermo, (rcc;uentcmcnte 1C rcp1lc el mtsmo 
suCl\o. 

116, Es incómodo escuchar a un conrercncista que no P•rece 
ntu Rl\lm aoerca de lo que dice. 

117. No culpo a ta &mle que ltal.I de apodemsc de lodo lo 
que puede durante su "4a. 

118. CRD que las dlficultades y ¡olpes de la vida "°' h.:cn 
mdora. 

119. Planear las actlridades de uno por adeWuado a como 
quitarlo• la vida cuf todo lo que tiene de entretenido. 

120. No liempre digo la nntad. 

121. En La ncucla rul !ecuo pani aprender. 

122. Me ¡u¡ta la poc:1f1. 

123. Pienso que soy ml.s utrkto que la mayoría de la gente 
acm:a de lo bueno y lo m.t!o. 

124. Antes de hablu a los demás prefiero que eUot me tubtcn 
primera. 

125. Airo anda mal en una persona qu,c no puede realrlr 6rde
nu sin dis¡tusunc o ttscntirsc 

1 :6 No temo ~n1111!.u a un mé.Jic;o por una cnfumcd24 o 
una herida. 

127. Slempn: trato de tomar en cuenta la l"rln10n de lo• de
mis 1n1ei Jc h.acu algo. 

l !8, Se requ1ertn muchos ar¡umento1 pan convencer a lama
yor fa de ta ¡ente :acera Je la verdad. 

129. Creo que me 11.111u1a conducir un auto de camru. 

130. Algunu veces me siento utttm~amcnte íclli Un nln;u· 
na razón )' aun cu:andu 1.u cow marchen maJ. 

131. Una de mis mcru en la \kb es tt.UiLV aJro por Jo cual 
mi madre purda scnt1nc or¡ullos1 de mi. 

132. Me enamoro y me dc.:cpciono con mui::ha r1i;lh1bJ. 

lll.Me lienlo lan bien 'orno 1icmpn:. 

IJ.I. Me 1n.:umOOJ el hJccr unJ J'Jn"lda en una riuta aun· 
que l..n Jcmh estén JucienJo lo mi•mo. 

1 H. C.11i toJ;ii bs m1n1nu me lrv:an10 rrnco y Jesc.inudo. 

1 J6. La. m.irona de lu penonu hacen am1g01 por el h1cho 
dcqucello1le1wdn (lti]ci. 

ll7. Dctc:arfa 1¡uc no me molcil&nl pcnsar11.-nu del JlellO. 

1311. R•ra vc:r. o casi nunca le nao tnatto1. 

IJIJ. E.ti bien h1cer1 un lado la ley. SI realmcnlc no 11! le vio

''· 
140. Me ausu olt conrermciu IObre temu mundlala. 

141. Hoy en df1 lo1padrea10n demulado 1uave1 con llll hi· 
joo. 

141. La m1yoría de Ju pcnanu rccurrirlan a mcd1ot ln,JUllQ\ 
con lal de oblmer provcd\o o ventaja anle1 de perder• ... 

143. Ye auswfa Htat en un &NPD en el que unoa con otros 
se hacm bromu. 

J 44, Le tc:nao cieno lemor a la obKuridad. 

14S, Tcn¡o l• lcndmclaadanne por vencido Ckllinmto CU&n• 
do me cn~ntru an11 probkmu d!Hcilefi. 

146. Mo l\lil&rfa UW' rapa COSIOIL 

147, Al¡unas veces me Denlo ln6tiJ. 
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148. CR:o que ta muJerdtberf• tener Wlt• Ubmld KjtlUJ co
rno d hombrc. 

149. Antc1 de: tomsr una doddlm eonddero e1 uunto dad• 
diltintOI puntDI 4e \"il(I, 

1 !O. U etflka o el fqll'¡o me incomoda mudlo. 

151. Ten¡o ptnwnlentD1extra11ou· pecull&m. 

ts?. Leo por Jo menos dlei Ubrot al ano. 

153. ClWldo no me skntD bkrt me ponao de: mal humor. 

lS4. Me CUJIM Ju tnujctet •lt.as. • 

U!. Una penona debe 1d1ptu uu kleu y compot'Wnlmto 
al lfUpo del que fonnt putt. 

1 Sfi. Oiffcilmtnte me u: cito o emociono. 

1 H. Tenao un ctplrltu de aventura)' no me dimto reui d no 
utc.y and.ando o viajando. 

ISS. F~cutntcmente no10 que me tiemblan lu manor alM)• 
do tulo de hac-er algo. 

l S9. Me pon¡o ntriloso d ten¡o que CQnocer mucha 1cnte. 

t60, Mcruturfaofr 11 un¡ran a.ntan{ecn unaópcn. 

161. At,unu '1:Cet me ~nto malhumorido dn tn6nJusllf't· 
cada. 

162, Toda ciud.1dano debe dedli:sr cierto tiempo pan. en!t· 
t111e de los u.untos nadonalei aunque esto le dgnlflqut 
t:l abandono de citrtos pl2.ccrct peooniJcs. 

163. Me JUst~n lu fiutu y rcunlonei soci&lu. 

164. F~i:ucn1cmcnlc amltf>Adte•no lctl(USl.an mil amiCOf. 

16S. No me importa recibir Otdenn Y que rno: difan lo que 
debo hacer. 

166. Cuando c:rt cstudlmte Uemprc pJanuba lu m1terlu que 
Iba a cunar d aJ!o d¡ultttte. 

16 7. Me ¡utta.rfa perten«et a varlm clubet o llf\l.Pldones. 

168. Siempre tuve una vida íelit en mi hopr, 

169. Cati sic:mptt fot profesotn piden que SUJ alumnos tnb•
~n demaládo. 

l 70. A menudo tomo mis dedslolles lmp\llsivamcnle y lírl 
poncnnc 1 penw. 

l 71. Pit'nso que utuul.ti mejor que I• ma)'l)tfa de los poUU
cos actuales, d yo nruvitra en el poder. 

171. No les temo mu.cho a lu culebru. 

l 73. MJ manen de ha&er bs C0111 •e:: P'ttJla a m.io. enrcndi
dos por parte de 1Dl demú. 

l ?S. He lenldo crW.t durante tu cualu rni meruc ha quedado 
ea bltni:o aln datme cueata de lo que pw a mi tlredo-
dor. , 

176. Fn:cueatcmente me pre¡unto q~ motho ~to ttulde 
tener Qtra ~nona cuando h«e alia bu~o pot rnf. 

J 11. CkfWn?'llO. me faJt& conna.nu. en mi mismo. 

178. ta mayorí• de las penonu t1 llelJ'Ul en sctRto cuando 
.iawen t:Mne ptoblcmu. 

1 n. Otando m~o en Wt p\lpo me pb. '" d ttder )' en· 
ear¡ume de la coau. 

180. Mb padm por lo pn.cnJ. m. han l!cJado romar mispro-
piud«Ulonrs. 

tSl. Siempre tratt de obtener lu m~orct notu en 11 eacueJ.a. 

181 .. Pr1!fiero prtrvm• da a!¡o antc:t de pedir un ra,or. 

JtU. A!¡unu ncea me Remo como si dobierl herirme 1 mf 
mismo o a otn persoru. 

184. lle t'nldo m.U prcoc:upacionrs de las que debiera. 

l8S. A menudo h1111 aquello que me hice teJ>Ur al~ f con· 
lento tn un momcn10 dado dn importarme lo que pue
d• .,cn!rdcap-uh, 

186. Generalmenlt no me IU-l'UI hablar mtn:ho, o.ccpto o;U.m· 

do HtO)I con person;is que canolCO !»en. 

1 !17. Me inclino a 11er lu coiu por el lado Jlflctl. 

188. Cul nunca inti:rvtnso en loi chbmet y h1bladur/u del 
&nlPo al c:ual pcrtcnuco. 

l89. kc¡ularmdnte en la es.:uel.i mis. no1u en condutta íue
ron m&lü. 

190. Sóh> un tonro votar/a por el aumenlo de IWI propiot lm· 
putllOl. 

191. RccucNo Jubenne fin1ido mfcnno paralibrume de al· ... 
191. Cuando conoz.tfJ W:1.1 person• c.itnt\• 1 menudo plcnw 

que c1 mcjot que yo. 

t9l. Me t11eraoniuft d no usan mi dcr«ho l votat. 

194. Me ¡U1t1 que la ¡ente trate de adhinu lo que voy a ha

"'· 
195. Laa Cot.U m:!t lmporuntcs PUi mt son mis debcrea paza 

am mi tnbajo r pu¡ c:cin mis 11r:mcJa.ntn. 
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196, Creo que me ¡u1tarfa pele.u alguna Yet en un cncumtJo 
de boxeo. 

197, De Yez en cuando merlo de un cuento colando. 

198. Antes de hacer al¡:o tn.10 de ter cómo rcacciorwin mil 
ami&oL 

199, Me ¡ustarla ter 10ldado, 

200. No ~ úicomodarf1 á en un pupo JC me pide que em
piece un1 dilcudOn o que dt una opinión 1cen:a de af&:o 
que conozco bien. 

201. Me lrnplcient211 lu penonu que crttn que 1610 hay una 
terdadmrcligi6n. 

202. s¡ me dieran la oportunidad 1erf1 un buen llder. 

203. AI¡unu vecet culpo a otra pcDOna cumdo lucous mar
chan mal. 

204. Me ¡urta planear mi horario de ntudio y Juego 1egulrlo 
pnoapuo. 

lOS, Coio mil un juei;o o una CUTeB cuando apueslo, 

206. He encontrado a menudo penonu envidlOIU de mis 
ldcu sólo porque no penwon primero en ellu. 

207. En W clecclonc1 algunas vecn volo por candidatos aa:r
CI de los cualei M! muy poco. 

208. Me divierte el bulllclo de flestu y Otl'OI eventos:. 

W9. La mayoriade Ju penorw son honndas principalmen· 
te por el temor de que se les sorprenJa en Wla íalt.a. 

210. Me austa mucho b ~ria. 

211. Cmndo estoy solo, me d1 con frecuencia por penur en 
temu 1bslnctoa como el libre llbedr!o, el mtl, etc:. 

212. Nunca he tenido problemu con b ~y. 

213. Me dh¡usto cuando l.! de al¡ulen 1 qukn errOneamen· 
tese lehaunpcdidovotar. 

214. En 11 C1CUell aJ¡ww YCCCS me m1ndab11t 1 la ditecdOn 
- por mole:atu en clue. 

21S. Me ¡ustuf1 escribir un libro de carktcr llcnko. 

216'. A vecca me be debiliWlo de linio trabaju. 

· 217. Creo que me ¡ustarú el tnb:ajo de bibliolecarlo. 

218. Me encanta &listir 1 bl.iles. 

219. A la mayorf1 de la Fnte interiormente le dls¡ust.t 1yu
daralotdc.mú. 

220. Me dtnto lntn.nqullo cuando estoy en d lnlerior de un1 
casa o edificio. 

221. Es un deber cuidar a lm padiu de edad 1~ •un· 
que esto st;niflque hacer ¡randcs ucrificiol.. 

222. Me ¡ustuU pcrtenccu •un dub de discusión y estudio.· 

223. E'tito tu dificultade1 • todll. anta. 

224. Siempn; espero tener b:lto ca la cous que bago. 

225. LI sentc 1p11rcn1a prcocupme mu por lo1 otros. de lo 
que en realidad ID pttocupa. 

226. LI m.ayorf.11 de I• gente &e p~pa dcmasbdo por cucs. 
lioncstexua!CI. 

227. Me cs diftdl encontrar un ttmapuah1blucuandoaca
bode conocer a una penona. 

228. Me SUSU leer Ubtot de hJstoril.. 

229. Pn:Rero mucho más LI limclrfa que J1 bimclrla. 

lJO. Prefiero 1er un trabajador constante y formal a uno bri
llante pero inestable. 

231. Soy capu de lludi:u en ll¡una form• &i me dan 11 
oportunldld. 

232. Aliunn veces dento como si fucn a desintq:rume. 

233. Si una persona ae preocupa por d misma, no necnil• 
prrocupanc de los dcmú. 

234. Dcberfamos p:aprlcs mejor a los f"uncion:rios püblicot 
que hcrnoa elegido. 

2.JS. Puedo honesrvnentc decir que no me imporU pq:ar mil 
lmpucslm pues creo que tt un1 de lu c05as que puedo 
b11oer 1 cambio de lo que recibo de la comunld~. 

236. Soy un IUICeptible en al¡unuc:oaaqucno puedo hablu 
de ella. 

237. El fulUro ea muy lnderto como pan. que una petsOOAI se 
ponp a blCCt planet KrioL 

238. Af¡ww •«a me PIU'Cec corno d no pudiera ICJU,ir ade--
lantc. 

239. Me l\Ub hablu 11tle ¡rupos de pcnona. 

240. lle SUSl&tll d trab-.io de mfcrmerla. 

241. El hombre que provoca la ceutldón dej&Qdo objetos de 
n&or sin la dcbkla protección et tan cuJPable de su desa
parición como el lll:lrón que los roba. 

242. Me rcl1cfono bien con 11 pnte. 

243. Me molcsru 1 menudo pcnsanúentoa lndliles. 

244. Si fUera periodlstl me suatarf.t ncribir sobre aun toa de 
teatro. 
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245. l.a mayor parto del tiempo me lienta feliz. 

?46. Me auata planear rn!t acthidlda dt anmrwio. 

247. Cenanlmento, Cuando un hombro csU con wsa miijcr 
nU pensando ea cow rdadonadal con ti 1u.o, 

248. Debo admitir que cuando me enojo tenao muy mataenio. 

249. Ye p.lltan las revbtu de mcdnlca. 

250. Debo admlUr que encuentro muy dlfldl tnblJar bt,Jo re
s1tmenl01 e1hictos. 

2SI. Ne Pitan las nestu snndes Y bullldosu. 

2S2. A!&\lnu Yecct ciento qua IOY una carP pm. lot demú. 

2!l. Cuando lu cosas nUn cam no 1e puede culpu 1 Ll¡uien 
que tnta do obtener lu mayom pnancw. 

2S4, Jamú he mentido en forma deliberada. 

255. Sólo un loco desearla camblar nuestro rtnu y rieju tn• 
dkionu. 

25&. Quiero ser un• pcnon1 lmportanle en la comuNdad. 

2S7, Frecuentemente stcntocomosl hubiera hecho 11¡0 milo. 

2!18. CUando estaba en la ncuela me co116 mucho tnbl,lo ha
blar en cluc. 

259, A menudo liento que nle la pcu Yivlt La vida. 

260. Sicmpro tnto de hacer tu cow por lo mcnOI WI poco 
mejor de lo que esperan de mC. 

161. Debemos dejar que Arrict ulgado su con(ud6n y desor
den: lo que sucede l1U no es problema nuestro. 

262. En 11&\IAU ocuionca me he portado muy d~lllkSera
do con otn persona. 

26], Casi •mpM b: traru¡raora do la lay IOR 1trtpada1 y 
wtlpd"'-

264. Sorfa muy lnícU&. d no tu'ficra hilo en afio que empleo 
zoMrilmentc. 

265. Me atem pensar n un temblor. 

266. Cno que la m•yoda de la pato mentir Ca con tal de t.alir 
tddanle ca al¡o. 

267. Soy mejor para habluque pan. esaiclw a otroa. 

268, A ftCCI he ott&do muy anáo1o de Irme leJot de mi fa
milia. 

269. Ne &\lltl La denda. 

270. Frecuentemente me po1110 do mal aenlo. 

271. Mii pldm licmPf'I fueron muy atrietoa y duroe c:onmi
IO· 

272. Debo admitir quo me liento also uuatado cuando me 
cunbk> para un lupr que no canouo. 

273. Mo molc:tlln las pcnon11 que to quedan mhindomt en 
la calle, eo. lol llmaccncs, etc. 

274. Eatoy bastante 111\lfO de cómo amalar lol problemu 
lntanaclortab qui tonanoa hoy.Oft dfL 

275. A ftOCI me IUltl lrcontra tu rrP.. Y h•cerc;ou11 q\le 
no debo. 

276. Ten¡o muy poca pele.u con lm mJcmbros de mJ (ar,¡f. 
IJa. 

277. No lo temo a! qua. 

278. SI en wi almacá1 me dan cambk> dom.U. limnpro lo de
YUC1h'o. 

279. FreaJcnlemente me db¡usto conm.Jao mllmo. 

180. Me lllrtlft dircrcn1e1 daca do Jucp y dimiioOCL 

281. La IOdldad debe mucho mú 1 lol hombm da nap:k>t 
que 1 k>s artiltu y pro(CIOres, 

281. Muchas pcnonu aon cu!p¡ble1 de una mala conduct• 
... ua1. 

283. Noaustalecraobto auntos.c:fcntlncoa. 

184. Me cuesta tn"-Jo ac:tuat con naturalidad cuando estoy 
con pnto dclcol)Odda. 

28S. Rdwlo plltkfp.r en dertol JUCIOI por DO w bumlo en 
ollao. 

l86. Nunca be hecho tl¡o pcltsrmo ldlo por ~ psto de h• ...... 
187. Croo que me swta:rCa pertau:ccr a un srupode canto. 

288. CUando ataba en La acuola n* de una~ me upen
dictoft por portarme mal 

289. Alsunu YeCCI mo ho pROCUpw:lo demuiado por aJao 
rea!monte du lmpwtanda. 

190. Nunca he tllftldo prob~mtt a QUll de mi eonduda 
... ..i. 

291. Creo que rmprt.uú: pertenecer a un dub de motod~ 

""'· 
192, Mo ¡ustlbl mucho cuando en la ac:uc1a uno de mis tia: 
~en l&ildo al rato de ll claa. 
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293. De HZ en cuando me pon¡o de mal humor y nadie pUe· 
de hacer nada para compbcenne. 

294. Siento que a menudo he sido cutipdo &in ruón. 

29S. Eltarfa d.bpucsto a ornc:cr dinero para remediar algo 
malo aunque yo no hublen. citado mezclado en el asun
to, 

296. Me ¡u.tarta 1et actor de teatro o clno. 

297. A Teca tiento un rume lmpullo de hacct aJao perju. 
dlcial u ormstvo. 

298. A Yeca siento como co.quilleo, honni¡ueo, quenwfo· 
ru, etc., en diíerentes pU1es de.I cuerpo. 

299. Parece no Importarme Jo que me pueda R&ceder. 

JOO. Los autos de la pollera deberJan eat&r marcados en íor· 
ma espoclal a f1n de poderlot distinguir cuando 1e acer-

301. Me da miedo mar tolo en la obscuridad. 

302. A menudo me he opuesto a 1ot deseos de mil padres. 

303. Si t'uer1 neccwio debetíamot usar menos petróleo para 
que hubiera lo wftcicntc p&ra la ¡ente dentro de cincuen
ta o den allOL 

304. Cu.ando una comunidad lomt una decisión, es deber de la 
pcnou ayudar a cumplirla aunque no elt' de acuerdo. 

JOS. Freaimtcmcnte deseo que La ¡culo se defina mil en Ali 

'°"" 
306. A menudo ten¡o pes.adillu. 

307. Cuando YOJ manejando tn10 de qtae nadie 11 me aciclan· ... 
308. Tensa mucha dJflcu.ltades estomacales. 

309. He temido a pt"nonu a eout a 11blendu de que no poo 
dran hacmne ninsim dallo. 

310. Ptenero la 1mte quemo considera antipitlca, a aquilla 
que me desprecia. 

311. No puedo hacer ssada bien. 

311. La penona capa! y con voluntad para tnbl.iatduro tie
ne ¡rmda poal>Wdadea di! bito. 

Jll.Culnuncadl!ntodolorescn lanu.ca. 

J 14. Admito que antes de to mu una decbi6n tnto de ver lo 
que los dtmis piensan. 

JIS. Las pcnonas que no til!nen nitlo1 no deberían pap.r im
puestos pm Ju escuelas. 

316. Mil padra 1e empcf\altla en que yo tuYkra bito en la """ . 

317. Frecuentemente piei11D Wmo· fuico y que impresi6n 
camo1loldenW. 

J 18. Cuando nlfto no me lmport6 pertenecer a una pandilla. 

319. Ea un pupo scncnlmcntc tomo la mponRbilidad de 
praentar 1 la gente. 

310. Me 1111tufa desaibinne como dotado de una penonaU· 
dad qi&e impm.ionan fuertmtente. 

321. Cad nunca puedo dormir bien. 

J:!l. No me gusta prestarmisCOllll pnionudCKuidadasen 
el modo Je tntulu. 

323. Nunca he bebido demasiado. 

324. El votar no a mú que una molatla. 

315. Cuando me mnto feliz y activo cualquiera que est• tris
te o deulentldo me hace cambiar mi ctlado da ánlmo. 

326. Es lncbmodo escudlar' un coníerenedt~ que no pmce 
estar seguro acerca de lo que realmente dice. 

327. Me ca íidl abandonar o romper una amistad. 

328. Encuentro que una forma de vida blea ordenad:&, con 
un horario definido, v1 con mi tempcn!ne!nto. 

329. Me cuesta lrabajo 1imp1tlz.u con al¡ulcn que duda y a
ta inl!CJUIO de lali COlll. 

no. Todo Uenc el mlwo sabor. 

331. Frecuentemente empino C0111que nunca termino. 

331. Podrla ser pafectamente rctiz sin un 10lo amlao • 

333. U educación et. mU lmpott&nte de So que la mayorla de 
lagmtecn:ia. 

334. Me pon¡o nenioco cuando tenca que sollcitar tnbljo. 

335. Hay ve«t en que actOa como un cobude. 

336. AJ¡unu veces 1enH dcaeosd111bandonar mi bogar. 

337. Me Juelc la cabeza cut iodo el tiempo. 

338. Nunca me preocupo de mi apukr.cia füica. 

339. He tenL:lo problemas por mi conducta s.ci1ual. 

340. Nuestro pcnwnk:nto Kril mucho mejor á de jitamos de 
uw palabm como: .. probablemente"• "aprodmad¡. 
mmte" y "quizU", 
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341. Mb íuniliard me tnt.UI tnb corno 1 un nlfto quo como 36,, El f\&turti mo ~ tJn ~· 
aun adulto. 

341. === l::U ad probkmal pan Josiu" 

34.J. En la eseuda ll m1forla do los maeitm me tratuon tn 
formijwta y slncm. 

· 3+4. Aicunos animales me ponen n~t0. 

J.fJ, Mo blljCo dincultadca en lupr de. n;wm. 
346. Debo admitir quo "1)' baluntt bueno pata connnar. 

3'7. hmú fuqo 1 lu penanas ante. do uw squro d11 lot ...._ 
343. Cellenlmento trato de hacer 1o que flG espera do mi y 

ufCYiwl.ucrlúcu. 

3'49, SJ wu pcnonl n la sufü:ltiitemente lista c:omo put 
lipodct'llV do r;ran cantidad de: dlnrro que cormpon-
4e 1 otrn, debiera ~tlneltl quedtnc con 011.t. 

3.SO, No 1o11 puedo uperu que wa penan• haca alao por Sll 
camwildad á no le papn por eno. 

3!1, AJ,unos mk:mbto1 de mi ramilla tlentn tan mak»hibl
tos que me molestan'/ tnol&n mucho. 

352. Adm!to que no uaao ¡pu: deseo de aprender COIU nuo
"'-

lSJ. N4dk pa:m:e comprendc:rmo, 

J,54. Una penon1 (UCfto Jebe ltt capa de deddlne aun tJl 
taí útuadanes mJa d.líícilcl. 

l:SS. Tmao opiruonu políf.Kll muy lltmu. 

US. Kan:'" mo pROCUpo por ml ulud. 

JJ1. Pan la mayorl1de111pttSUntati16lo b.ty una mpuesc. 
.c:omicu cuando • dliponf de todos los ttechol. 

l$1. FrtCUattllmcata sudO con COIM de lu qu. pnllttCt l\o 
hobl.w. 

359. Creo que pnentmcncc 1CJY et Uder do ml pupo. 

J.60. El lmpOtftlto ptn w: hombro holUWo 90bresallt m el 
mundo de hoy. 

361. Mo ,usta tener u ¡qv pu. Cldl coa y cada Q;111 m su 
IUPt. 

361. Nunca he leiüdo \'bíonts. 

363. No mt- IUll:I tnblJat ~un problema til no uisfe la~ 
bWd1d de Uepr 1 \1.1\1 fUPl*ti aaq y ltrmlJl&ntc. 

364. Me rnobta q\UI l1ao lncspcndo latttnunPt rai tudtit 
dlula. 

366. Puece quo nuaca tumn twntm. 

367. M1 Tidt timillu fu• llcrnpn muy qradable. 

368. No ho ten:Jdo nlnJuna dlltculCld pan brinu o rwttn« la 
..in.. 

369. Me parece qu1 ha$O c.ow d1 la quemo am:pltinto mis 
1 menudo quo 11 resto de la pnte. 

370, La dwbtdlendt • culquJn- ¡obicmo nunet uJ1.1SUficir 
d&. 

371, Prlfltro .-r un tnba!ador comtant1 y m:ponubJo • lUlc 
brillante pcrolnfftabla. 

l'Tl. Tenao rubn pan, -.nUt ce.Jo• de ll.Do o mil rniemb:ro1 do 
""lunilla. 

373. Mil. modaln en b. mtaa no 11:1n tan ~e:nos tn mi CIU co
mo t\l&l\do ncoy tuera en compan!a de otroa. 

37'. No me molestarfl en •Y'&dlf a ~ s.I ello slanifica ti 
abandono de alsunos d.s mll placares penonales. 

37S. Mt db¡ustal' tanto dcrw penonu que interlonne:nle 
sienta coni:pl•~n&ia cuaido pipt! por ala<> que han he-. 
cho. 

376.. Me ¡utl& p!Jncv l&t cosu '/ dtcidir lo qWI cada uno de

"'"'=· 
377. U mayor!• de lll dlscuüones o i>'ku qua talio ton 

por c:ua1t1011n de prbu:lpiol. . 

318. Dudoq:ut allWen'" ru!rntnre:felll. 

J79. P:eterirfi no teftCf demadada mponMbllldad tobn 
ouupmona. 

380. So cnt c:onoc. como W& tn:bcfador •tonado y oon1w.

"· 
381. Siento ll bcx:tMCa b.mayodadd Utmpo. 

381. El 4.d.to u cuatibn de tuetU; de 'fOJWli.d. 

383. Cui. Uttnpn lcn¡o que detenerme '/ pensar anta de '°" 
tu.ar aun en CUO'IUoaef lin lmportsncfL 

JB.4. la mayorl• dfr I• pn.tt cataría mGfor a nunca hubim 
ldoel.an:uelL 

J.U. La pnte me PQa rkt!menta ta. \u discuUoltCL 

336. S6 qisU:a es cJ ~ d1 la m1yotf.1 dtl mk proble,... 
187. No me aiata qu. lu com aean lndatu e irn~lN. 
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388.Cuando ntoy 1comlido digo sólo aqueU1 plrte de la 
vm11d que con 1qU.ridad no me perjudica. 

389. Me desilusionan W leyes c;uando un abogado lntdi¡cnlc 
obtiene Ja libertad de un criminal. 

390. No he lenldo un.a buena vid.i. 

J91. Leo con butanle rapidez. 

413. Recibo toda la ltmpatf• que meruco. 

414. No leo el editorial del pcrl6d.ico todo1 lo1dW. 

415. Me he tcnlido aversonlldo del tipo de In.bajo que han 
realludo uno o mh miembros de mi familia. 

416. No creo ¡er tan feliz como otrot rueCC'Tl ""º· 
417. Cualquirr tiro de tub:ijo me n li'Jal, con tal que !ICI 

392.Cul nunca sueno despierto. bien r3pdo. 

393. He hecho uso uceslvo del alcohol 418. Me uetJflcnto ante penonu que no conotco bien. 

394. Aun lu vece. en que me he YiJlo en probkm.u, siempre 419. A menudo me p~cc quemiYidti no time sentido. 
he estado mundo de luioer 111 cosu lo mejor posible. 

420. Rabi al¡unas vccn cuando era joY-en. 
395. Es muy importante pan mf tener sunc~ntcs ami101 y 

hacervklawci.iL 4ZI. En rulidad no me impor11 ú a la rente le acndo o le 

396. Al¡unu vccct quise napumc de mi casa. 

397. Una'" que tomo una decilión rmi ve: cambio de pttt-

398. La vhb por lo renen.I. me traca bait;¡nte mal. 

399. A veces me ha c:omrlaciJo lanto la h1biliJ.iJ de un dt· 
Uncutnte que he detnJo que pudkt1 ulinc ron la suy1. 

400. Creo que wy más eslncto qut IA mayorCa Je la &tntt 
acerca de lo bueno y lo malo. 

401. La mayo1(a de 101 J6'tcnes reciben dtnwiad1 educación. 

402. He tenido ataques en los cuales he pcnfülo el control de 
lot morlmlentos o del lensu..ie pero he con""ado cWa 
conciencia de lo sucedido a mi 1lreJc:Jor. 

403. Teneo um h.lbilidad especial pan tnnuir sobre los dt· 
mb. 

404. Soy panJtlario de una ettricta aplicación de lu leyes sin 
que importen lu contccuenclu. 

405. La 1mte a menudo habla de mf 1 mls etpllda•. 

406. Tm¡o aJrunos malos hibltos, tan fuertes que es in~til 
luchu contra eUos. 

407. No he tmkto dlficultadet pm controbr mis fundonn 
ltltettinalCI.. 

408. Siempt1 procuro planear y orpniur mi trabajo cuitla
doumcntc. 

409. Nunca Juprl'.a 1 lu carlu con un utnllo. 

41 O. Conddtro muy importante mi libertad de cxpraión. 

411.LI acldet catomacal me molesta nriuveces a la IClnl• ... 
412. Me surta impartir 6rdents y poner en mucha tu cosas. 

deur.ndo. 

42.:?. Me deaahmto rl.pidamenlc cuanJo lu cosas un mal 

423. S1 11 ~te no hubu:n esuJo en conua mf1 hlbtl• tenlo 
Jo mucho mb t.uto. 

4::-t. U pc11oOna .:1 quien C'ituve moi1 areµdo y aJmitt m.i1 
cu111do nino rue una mujer lmWrc, hermana, lfa u olu. 
mujcr1. 

4;:5, A menudo me he senlido culroable por haber fin¡:ido un 
m&)'Ot urepcntimiento del que en rraJldaJ scntla. 

<C~6. Al¡unu wces he cauda rulmcnte ÍUrt0$0, 

4;:7, Hay a11unu penonu en Lu que uno no puede confiar. 

428. MI hopr cuando nifto fue meno• pacifico y tnnquilu 
que ti Jt la mayorta de Lu demú penona1. 

4~9. !!,~ 1suS10 sólo de penwquc lmsaquehablucnpúblf· 

430. Me hin 1w1lado lu row que han hecho all\lftOI dt mi 
familia. 

431. En 11 ncucl1 lcs caua! much01 doJorn de cabe.za 1 mll, 
m"'""'-

432. No me asusta el contraer al¡una enfermedad o adqulrit 
al¡unos ¡fonencs aJ usar Lu perúlu d• lu puatu. 

433. Ea má lmporlante que un padre boa lido bondadOIO, 
aunque no haya tenido dxito tn IA Tida. 

434. MI piel parece ser demuiado 1eruJble al taclo. 

43.5.Si p¡pnn bien me sustarlaY!.IJarc.on wacircoollliren 
Wla compan.a da carnaval. 

436. NUfteli me lmpor16 mucho IA e1a1ela. 
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437, Tenao 1Uqucs den~ y Y6rn!to. 

438. H1brf1 lmldo mú ú.llo li me hublcru <fido 11 oportu. 
nldod. 

. 439. MJ (amilfa (uc: dll!mpre muy unid&. 

440, A Vll!eet he eslado muy desan.lnudo. 

441. Frecuentemente he tentldo miedo a medla noche, 

442. El problem1 de muchat pcnorw es que no coman lu 
coua c:on la debida teriedad, 

441. No soy el tipo ¡.1an Uder poUtko. 

444. Mis padret nunca me compttndleron realmente. 

44S. Ueprfa al u tremo de pelearme á d¡Wan lntmtua qui
tarme mis derechos. 

446. Admito que al¡unu nces me de«pclon.a r.. ttnte. 

«7. Si viera a Variot n.U101pesindole1 oero, con toda seau
ridad tratula de detenerlOL 

448. Parece que cuando tuy que tomar decWonet ta ,ente 
liemprerll!C\lmamf. -

449. Casi todos los dtu sucede &!Jo que me,uusca. 

4SO. Me db1t1stan los 1ulorn que tn11n de ULU palabru re• 
buscad u. 

4SJ. Me he ttiudo un tito ninl de atpindonea y creo que 
los dl!mú debieran hacer lo mluno. 

4S2. Me dls¡ujta tenttque hablara un pupo de pmonu. 

4Sl. Trabajo bl,lo un1 P'l1t tensión. 

4S4. MJ ítmilla ha objetado la c1ue de tnblJo qui! haao o 
queplen1areallur. 

460. Una penona fuerte no muntn 1us emociones y senil· 
mientas. 

461. Parece que antes la &n1te M dJYertla mú. 

462. Aunque renp Ñ lll!IUridld de cstu en lo derto, ¡enen.J. 
mente cedo, punes una tonterfa C:&tW.r probl:mu. 

461. Me C:Uetla tnbt,Jo lll!ntanne tnnquilunenle Y descansat. 

464. De vez en cuando me ¡uata abandonv mi tnb~o y olTf. 
darme completamente do todo lo que tenp relación con 
~. 

46S. Admito que soy una penona muy lenu.. 

466: Soy una penan.a a quien muy f.tcilmmte 1111 perturba. 

467. A YeCn picmo que no IOY bueno de' todo. 

468. Me IUlta c:oml!r ripldamente y no qued&rme c:onttru.n· 
doenll mes.. 

469. Admito que me dlquato cuando otna pcnonu intcrflo
n.n con m11 actMdadcs diaria 

470. SI. una penan.a no recibe en la Yidl unos cuantos ¡olpcs 
de JUerte es porque no ht tenJdo bien ablertoslo1ojos. 

471. Alsunu vl!cet dento qua no merezco una vida fin buena 
como la que JI"°. 

472. Creo que ll!da mejor penona &I pU<Ul!ra compm1Jl!nne 
mejor a mr mismo. 

473. En nialldad no puedo disfrutar de un descanso o ne• 
dóa 1 menen que haya tnbl,lado duro pan ¡arúrmelo. 

474. Al¡ww vecc:t m.ilesto a los an!males. 

47S. Tenso buen apetlto. 

476. Cuutdo n.Ulo hada lo que QUl!rfa. 

4SS.~1~~;:.mo ll Miera un nudo enlaprpntaClll lodo . 477. Me c:amomú nlpidaml!.ntequo lo•demU. 

478. Me 1ent1t!1 incómodo st no esturicra vestido de acw:tdo 
4S6. Me cunta mú tnbt,lo c:onc:cnlrumt que 1 los demú. con la modL 

457. Una pet10n1 estf mejor id no canfla ca n&&:Ue. 479. Tnrapiro fkilmet\1e aun endfu muy fmcoa. 

4$8. Me hacen 1enUnneinc6Jnadolupenonulndedu..ein· 480.Adm!to que me molcstarCa colocarun~o comocar-
u:suru. uda en un antuelo. 

459, Tm¡o sul!tlo intnnquilo. FIN' DE W AFIRMACIONES 
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