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I.a prevención de la delincuencia debe canenzar por el descubrimiento 

tenprano de las terrlencias antisociales o agresivas de los jéJVenes. 

las soluciones positivas a estas t:eroencias p.¡eden surgir de un estudio 

fomal, profUrdo y nultidisciplinario de sus raioes y notivaciones. Sin 

duda, en la génesis de los estados de desViación del joven son in¡lott.antes 

las influencias del ambiente, pero seria ilusorio creer que p.¡ede 

eli..Yilinarse el componente peligroso actuando sólo sobre el mundo 

circurrlante, por lo que es de vital inportancia tarar en oonsideración los 

factores propios de la personalidad del menor infractor. 

ra interacción entre la adecuación psicológica y el entorno cambiante 

enfatizan uno de los fines básicos del desarrollo de la personalidad: la 

adaptación social (De Vos, 1987). Si el individuo no se adeala 

exitosamente desde la pru:spectiva psicológica a las tareas de cada etapa 

particular del desarrollo, e><perimentará difio.Utades al intentar abordar 

etapas sucesivas, particulannente en la adolescencia (Havi.n;Jhurst, 1951¡ 

De Vos, 1982). 

El desarrollo social y la personalidad en el niño se rroldean a través de 

reccrrpen.sas y castigos, obserVación, imitación, etc. y por un factor, de 

vital inqJortancia, que es la identificación; ésta actúa cxm::> si fuese el 

modelo y ¡::oseyese sus pensamientos, sentimientos y caracteristicas. la 

identificación implica algo más que un si.nple aprerrlizaje por cbserV'ación, 

requiere del establecimiento de vincUlos afectivos. 



Estudios en delincuentes han encontrado una ausencia parcial, y a veces 

total, de estos vínculos afectivos, lo que se propone c:x:::m:> uno de los 

factores que propician la antisocialidad (Ellis, 1982), en tanto que 

impide que el individuo se haga consciente de los sentimientos, 

pensamientos, e intenciones de los otros y por tanto, no puede producirse 

una resp.iesta afectiva (E)ypatía) ni exper:i.rrentar el dolor o el sufrimiento 

de los demás al transgredirlos (Feshbach, 1975). la enpi!tia parece ser un 

inhibidor de la agresión en los delincuentes (Brawistein, 1975; Feshba.ch, 

1975; Aleksic, 1976), sobre teda los jóvenes, pues en esb.xlios con 

adultos, no se encuentra una relación entre agresión y errpatia {Ho{:pe y 

Sirger, 1976). Esto subraya la inportancia de detectar durante la niñez y 

adolescencia las terrlencias agresivas y mediante el proceso enpático, 

prcpiciar la exploración de si mism:>, la orientación en los daninios 

personales o sociales y la tara de decisiones (Gladstein, 1983, 1984) • 

Indudablemente, es aqui en dorrle intel:vienen las nativaciones y las 

necesidades del joven (COlernan y Hamnen, 1986) , su nivel de aspiración y 

el reaHSITO con el que elige sus rretas (Verstraeten, 1980). 

Es importante ubicar en este contexto al joven para evitar que al 

el<pOnerSe a cambios sociales, a diversos sistemas de valores y a los 

avances en la tecnología se perciba incapaz de afrontar el l1IJfXlo que le 

ra:iea y sienta que éste no le ofrece un mn-co de referencia estable, 

dificultándose establecer una identidad del yo adecuada (5Pran;er, 1973; 

Mead, 1985; Erikson, 1985). !\demás, ésto le permite incorporar valore<>, 

normas morales y objetivos sociales necesarios para Wl desarrollo 

satisfactorio. 
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La historia personal de los menores infractores frecuenterrente está 

vinculada con fracasos en el aspJCto familiar, escolar y social, lo que 

propicia llevar al rrenor a sentirse incapaz para nunejar adecuadarrente su 

realidad. El esfuerzo que dedique al lo;¡ro de sus planes y de las metas 

que desee alcanzar, depcrdera del alto grado del significado que tengan 

para él (Gjesrne, 1981); asimismo, es i.nqx:>rtante la apertura de la 

ctis¡::osición del joven a las derrotas, los logres y las desesperanzas con 

el otro, busca la aprobación del compañero para obtener seguridad y 

ayudarse a c1.:mfinMr su identidad, y si en lugar de obtener aprobación 

solazoonte se le enjuicia, tenderá a retirarse a su mundo inti.rocl y a 

sentirse aislado de la sociedad. 

R:>r todo ésto, se ha considerado llip:>rtante estudiar que tanto el joven 

planea y organiza su futuro (con metas realistas) y qué significado tiene 

para él el conpartir y percibir los sentimientos del otro (empatia). 

En general, la enpatia propi cía conductas de ayuda. Varias investigaciones 

reportan una relación estrecha entre la empatia y las conductas 

prosociales (Ianotti, 1985; Stotlan, 1983; Musscn, COnger y Kagan, 1989; 

McD:>ugal, 1908; Hoffman, 1977). 

Es probable que la prevención de la delincuencia en el joven pueda 

lograrse mediante prcqramas de atención que contenplen c.aracteristicas 

psicológicas, este trabajo contempla varios puntos que puedan ser de 

utilidad para este fin. 



En el capitulo I se revisan los factores psicolCgicos y sociales que nos 

ayudan a comprender las motivaciones que llevan a los menores a 

transgredir la ley; entre ellos, se tocan la ansiedad, la agresión , la 

inseguridad, la incanpren.sión, la a.üpabilidad, el abarrlono. Además se 

abordan otros aspectos a::rro el grupo de amigos, la vivierrla, la familia, 

los cambios tecnológicos, los medios de difusión y los factores 

socioeconémiCXlS que rodean al menor infractor. 

En el capitulo II se plantean dos categorias psicológicas que pueden jugar 

un papel fundamental en el terreno de la delincuencia, estas son: la 

"Orientación a ruturo11 - capacidad de planear y preever aoontecimientos 

fUturos - y la "E)'rpatia" - capacidad de ¡:ercibir cognitiva y afectivanvmte 

a los otros-. 

Para determinar si los irenores infractores difieren de sujetos =nb:oles 

en las variables mencionadas, se estudiaron dos gnJpOS de menores 

infractores, uno del D.F. y otro del Estado de México, de 50 sujetos cada 

uno. Además, se incluyeron sus respectivos controles, apareados por el 

lugar de residencia, la edad y la clase socioeoonCmica. A todos se les 

aplicaron escalas llllltidirnensionales constxuidas y val.idadas en nuestro 

nedio, una escala la Orientación a F\Jturo y la otra la E)¡patia. Todo el 

planteamiento se encuentra en el capítulo III. l\hi se señalan los 

objetivos, las hipótesis, se definen los términos y variables. Se 

especifican el tipo de nruestreo, el diseño de la investigación, el 

procedimiento y las estrategias del análisis estadistioo. 



En el capitulo T.V se nuestran los resultados. Brevemente, el MUYA de dos 

factores (Infractor vs. no infractor - 1llgar de residencia) in:ilc:ó que los 

menores infractores manifiestan mayor Orientación a Futuro. 

SOrpresivamente no se detectaron diferencias en loo ¡:untajes totales de la 

escala de Enpatia. 

Evidentemente estos in:ilcadores pcxlria utilizarse para planear medidas 

preventivas especificas. 

Por último, en el capitulo V se discuten los resultados; se plantean los 

alcances y las limitaciones del estudio para, f:inalmente, establecer las 

o::>nclusiones. 
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CAPITULO 1 

MENORES INFRACTORES 



Existen diferentes puntos de vista de quienes son considerados menores 

infractores. Desde el punto de vista del Derecho, se considera 

jurídicamente incapaz debido a su falta de experiencia, conocimientos 

elenentales, pre::1ominio de las em:iciones en sus actos falta de interés por 

conocer las causas de su corducta y consecuencias, por lo que 1 egalmente 

el menor no es sujeto de derecho, por ello se ha dado lugar a los 

criterios protector y educ.ativo. 

serán nenores infractores los que habiendo cometido hechos suficientes 

para su consignación, a juicio de las autoridades, queden registrados caro 

tales ante sus jueces o consejeros y sean reconocidos como tales en las 

decisiones finales (Solis Q.tiro;a, 1985). 

De&le el punto de vista sociológico, seriln menores infractores tcdos los 

que cometan transgresiones a los reglamentos o leyes penales, 

:in:lepen:!ienterrente de que fonren parte de un código penal o no, o de que 

los hechos sean habituales u ocasionales. No son menores infractores 

todos los consignados, ya que hay algunos a quienes sólo debe protegerse 

en que se les atribuya falta alguna, y generar progranas específicos que 

penni tan prevenir que el menor transgreda. Al wenor infractor también 

debe protegérsele para lograr la nonoolización de su tránsito pcr las 

diversas etapas del desarrollo hacia su madurez, ¡:xJr lo que los Consejos 

Tutelares tienen por objeto la orientación y la protección mediante 



labores de rredicos, pedagogos, psicólogos y trabajadores sociales, por 

ello, en MéXico en el año de 1974 se excluyó a los ~res carro sujetos de 

Derecho del Código Penal y dió lugar a la creación de los COnsejos 

Tutelares. (Solis Quiroga, 1985) . 

Es inposihle campren::ler el problerra de la antisoc:ialidad en los menores, 

si no se tonan en cuenta los factores ~iales, el ambiente familiar y la 

organización propia de la personalidad del ITe110r infractor. 

la ma.yoría de los menores infractores proceden de las clases lt'ás p:Jbres. 

En tanto que la miseria significa carencia de lo indispensable, la pobreza 

implica carecer de lo necesario. El problema diario de conseguir 

alimentos, ropa, vivienda, etc. no permite tener la rn:?l1te libre para 

superar otras dificultades o para pensar en el progreso a lo largo de los 

años. lll necesidad de resol ver el problema inioodiato, el siguiente 

alimento, no permite el lujo de concurrir a la escuela, o de iniciar el 

largo aprendizaje de una actividad que, al cabo de meses o de años, ha de 

producir un irqreso seguro e importante. Esto causa anclarse en el mismo 

nivel social ó descerrler a otro más bajo. (Ponce, 1980; Ruiz de Chávez, 

1981). 

los tnenores infractores no proceden de una sola clase social, pero es 

irdudable que quienes viven en coo:liciones inadecuadas, quienes sufren la 

miseria, no tienen ocasión de mejorar sus aspiraciones y de planear su 

futuro: viven el m:mento para adquirir lo irrlispensable. El rrenor 
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infractor probablemente se siente incomprendido, solitario y aislado de la 

sociedad, lo que genera una nayor identificación con los que le rodean, 

los que pertenecen a su grupo, que están bajo la miS110 situación y tienen 

las mismas necesidades. Esto da lugar a una mayor cohesión entre ellos y 

proporciona fuerza a sus metas y objetivos a que fornen sus propios 

valores y nonras, diferentes del resto de la sociedad. 

Este capitUlo revisa algunos de los factores psicológicos y so::iales que, 

se supone, orillan al joven a cometer infracciones. 

l. FllCroRES PSICDUXiIO::S 

Es importante intentar conocer y C01TPrender las m:otivaciones que llevan al 

menor a comster un delito; la preo::upación en descubrir el valor de la 

reacción personal como con..~encia de las fuerzas y factores que lo 

determinan, es vital en el are.a de la psicolcgia. 

Por lo regular la ma.yoria de las veces, el menor comete infracciones caro 

consecuencia de un sentimiento OOsico de inseguridad, incomprensión, 

desrurparo, falta de dominio, culpabilidad, abarrlono, ansiedad o agresión. 

(Tocaven, 1980; Marchiori, 1982). 

la agresión nonrelme.nte es mis abierta en los niños puesto que la 

inhibición es menor, olvidan los controles scciales, su sentido común 

es p::IDre y expresan sus sentimientos a veces a través de actos hostiles de 

carácter antisocial: 

infractores de la ley. 

pero no p::>r ello se les de.be etiquetar 

(Bandura, 1978; Ajuriaguerra, 1987) • 
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la conducta agresiva constituye una m:mera en la que el joven prueba al 

medio ambiente, mientras trata de encontrar su i.nd.eperrlencia. Da salida a 

sus impulsos tratrurlo de m:mejar las exigencias ambientales, cuan:io la 

agresión es abierta, busca aliviar su a.rgustia, reforzar su autoestima 

para mostrar irdepen:lencia y p:ider (Muss, 1986). 

la adquisición de pautas, corrluctas, nativos, norrras, actitudes, está en 

función de varios factores; por ejemplo, la foL110 y la cantidad de 

agresión que un niño exhibe depe.rrle, prinordial.rl'cnte, de las experiencias 

scx:::iales que ha tenido entre las que se encuentran el reforzamiento 

recibido por tal conducta, la observación, la imitación de trcdelos 

agresivos, asi COiro el grado de ansiedad o culP3 asociados a la expresión 

agresiva (Klineberg, 1985). 

El joven abiertamente agresivo no tiene un desenpeño acorde can sus 

c:ualidades; p::.1r lo general, no tiene éxito, pues causa caos y provoca 

medidas disciplinarias sin ni.rgwia utilidad, es sujeto que intenta aliviar 

su angustia y reforzar su autoestima pelearrlo cxmtra el mun:lo, al que 

siente hostil (Manchiori, 1980; Tocaven, 1978). 

Ia ansiedad es otro factor de importancia capital en el campo del 

desarrollo de la personalidad, pues m:x:lula la expresión de la agresión, 

constituye un obstáculo para las realizaciones y frecuenterrente encierra 

sentimientos de culpa por cuanto los impulsos que siente la persona no son 

aceptados por su conciencia, es decir, por las nonras del bien y del mal 

que se ha venido formardo de acuerdo al grupo en que se desenvuelve 
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(MUssen, COnger y Kagan, 1989; Whittake>r, 19BO). La ansiedad es un estado 

desagradable de tensión, i.ncoroc:didad, precx::upación o miedo generalizado, 

provocado por factores tales carro las anenazas al bienestar o a la 

autoestima, los conflictos, las frustraciones y las presiones extenias o 

internas para alcanzar metas u objetivos que están mas allá de las propias 

capacidades. Det>e señalarse que si un gran núrrero de irrli viduos presentan 

dichas caracteristicas, las caract.eristicas cam.mes favorecen la fonración 

de grupos. (Wolff, 1983; Fenichel, 1984). 

El grupo permite al joven una seguridad en la esencia de la falta; el 

código de grupo se convierte en un "super yo11 colectivo que elimina la 

falta .inilviclual. El joven encuentra en el grupo la seguridad, la 

carprensión y la ¡x>Sibilidad de utilizar Sl1S debilidades y su rebeldía. 

El grupo representa para él la apertura de un diálogo y de una a=ión 

o::rnWl que no puede encontrar en i.n:lividuos de otros grupos, encuentra una 

socialización cx:nprensiva (Ajuriaguerra, 1987; Marchiori, 1982), ya que 

caro adolescente, tiene que hacer frente, por un lado, a los cambios 

fisiológicos, p:ir el otro, a la nueva pers¡::cctiva con que es visto por su 

familia, por la sociedad. Si agre:¡amos a ésto los factores de la plbertad 

en los que se presentan los cambios bioléqicos y la aparación de los 

llnpulsos sexuales acarrean conflictos internos en el adolescente. Es 

entonces a.iando debe completarse la tarea esencial de la adolescencia, "la 

fornación de la identidad", que conprerrle la definición de una actividad 

de trabajo, la adquisición de actitudes, de opiniones scciales, la 

separación de los padres, em:x:::ional, efectiva, la definición de la 

actividad sexual (Erikson, 1985) . 
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El adolescente e>q:>erbrenta con diversos trabajos, prueba ideologías y 

afiliaciones a diferentes grupos y movimientos, sorrlea sexualrrente 

distintas compañías. La ropa y otras actividades e."P'Xificamente 

juveniles, ayudan tanto a los adolescentes corro a sus padres a que entre 

\lllOS y otros se mo:lifiquen sus relaciones. El alejamiento mutuo es un 

paso necesario hacia la independencia y la madurez (Wolff, 1983; 

Friedlarrler I 1984) • 

la rebelión del adolescente contra los padres, se nruest...-a a menudo 

exagerada en hijos con demasiadas necesidades de dependencia originadas en 

sentimientos nruy anteriores de inseguridad (Ajuriaguerra, 1987; Whittaker, 

1983). 

El adolescente tiene un gran p::::der de imaginación y fantasia, una 

terrlencia a la idealización y un gran a:rror ¡:or la libertad y ¡:or lo que él 

cree que es, o debe ser, la justicia (Tccaven, 1978). 

Tcrlo ésto hace que se forne un corcepto propio del murrlo, un murdo 

fantástico, cx:mpletaJrente ideal y diferente del mon:lo real que le rodea. 

Un murrlo para si misrro, soñado, doOOe Se imagina ser el más importante, 

pero al cual tiene que enfrentarse y ver con realism:> (Muss, 1986; Dautsch 

y Krauss 1984) • Algunos autores irencionan que durante la adolescencia los 

cambios de conducta tales caro la agresividad y la torpeza, están 

vinculados con alteraciones fisiológicas. (Ajuriaguerra 1987; MUss, 

1986). 
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ta im.3.gen del cuerpo en el concepto de si mismo es importante en la 

relación del individuo con otras personas y pennite establecer una 

identidad adulta (Freucl s., 1978; Freucl A., 1980). Sin embal:t:Jo, no todos 

los adolescentes son capaces de adquirir este sentimiento de identidad, 

puede haber una difusión de lu identidad que se IMnifiesta, generalmente, 

por una perturbación psicológica cuarrlo un joven tiene una combinación de 

exr,>eriencias que exigen su carrpromiso si.nru.l táneo en una relación intina, 

en una elecc:ión ocupacional decisiva, en una enérgica competencia y en una 

autodefinición psicosocial. 

la o.utodefinición y la necesidad de contraer cornprarr.isos duraderos 

tenninan para sienpre oon algunos de los sueños mis queridos de la 

infancia (Er:i.kson, 1959) • Conpren:ler el significado del fin de la 

infancia, de la obligatoriedad de los compranisos, de la limitación 

definida de la existencia rnisrra, crea una sensación de urgencia, de tenor. 

En consecuencia, más de U.'1 adolescente trata de ¡:ennanecer in:lefinidarrente 

en una fase transicional del desarrollo, esta condición se denani.na 

adolescencia prolongada (Bles, 1962). Los sintomas de difusión de la 

identidad o adolescencia prolongada son, por supuesto, tan diversos o:::m::> 

los sintom3s de la adolescencia". se manifiestan en perturb:ici.ones del 

11yo11
, como por ejemplo, la distorción de la perspectiva temporal, 

incapa.cidad para subordinar la fantasia al pensamiento realista, o fluidez 

de defensas o prccesos de control, falta de autopercepción, e incapacidad 

para contraer compromisos duraderos, inquietud y crisis continuas 

(Erikson, 1959; Verstraeten, 1980; Bles, 1962). 
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Ante el cuestionamiento de tcx:lo lo que le rcx:lea, el adolescente se 

encuentra en una posición de apertura y receptividad ante el nnirrlo 

exterior, lo cual lo hace mucho más susceptible a la influencia por parte 

de este (Erikson, 1985; Vallejo, 1982). Entre los factores de rrayor peso 

e influencia, se encuentra el grupo de amigos, que proporciona al joven 

seguridad, aceptación y reconoc:imiento, pues hay una identificación en el 

sentido de que c::anparten las mismas inquietudes y problemas; es dentro de 

éste dorrle se siente verdaderamente autentico, porque es un nnmdo creado 

¡x:ir él misrro, sin la inteLvención de los adultos; dorrle entre tcdos los 

miembros establecen sus normas propias para el mantenimiento y 

funcionamiento del grupo, las cuales p..ieden ser nruy rigidas, intentarrlo 

favorecer la exclusividad del grupo (Deutsch y Krauss, 1984; Valdés, 1982; 

Muñoz, 1986). 

Por otro lado, la televisión, la prensa y la radio, p.ieden tener cierta 

influencia en la fonnación del joven, ya que los actos agresivos que 

nuestran, asi cxxro la i.mp.midad del delito, p..ieden llevar a cxxreter 

con:luct.as delictuosas, ya sea ¡x:ir una reacción de imitación, ya dardo un 

carácter de realidad a una parte de su fantasia, el sentir una aprobación 

a su falta de control y ade.m3.s la identificación con los padres se ve 

amenazada y ¡::erturbada, por lo que desvían su reacción de imitación a 

otros modelos (sanchez Galirrlo, 1978) • 

la televisión p..Iede ayudar a reforzar los objetivos a corto y largo plazo 

que el grupo de jóvenes se ha forrrado; aunque no se ha comprobado una 

influencia directa de la televisión en las a:irxluctas antiscx::iales del 
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joven, si se ha ·encont.rado qUe la violencia en· la televisión puede tener 

un efecto que se pone de rranifiesto con el -t~ del tierrpo (Mussen, 

COnger y Kagan, 1989). 

cuando la confusión e inseguridad propia del adolescente no es 

canalizcida, o bien, éste no <..'"\lenta con las vias o toodios adecuados para 

resolver sus conflictos de nanera tal que pueda integrarse a la s=icdad 

como un miembro activo y/o productivo, reforzara, junto con otras 

carencias, la propensión a presentar con:1uctas desviadas. 

Si bien la adopción de conductas desviadas no se debe a una causa o motivo 

aislado, si es el prcxlucto de la interaccion de varios aspectos como los 

econániccs, soc:iales y psicoló;Jicos, por lo o..tal el adolescente se ve 

orillado a W'\a constante reestirración de valores. 

2. F7IClORES = 
Tcx:la clase de factores son capaces de influir en la conducta humana. los 

sociales tienen, indudablemente, una predominancia en la conducta 

delictiva pero es i.rrposible. examinarlos todos por lo que sólo se har.i 

referencia a algunos de ellos. Muchos autores consideran que la 

delincuencia juvenil es el prOO:ucto de las corrliciones sociales y otros 

llegan, incluso, a afinnar que el niño delincuente es un niño nonnal, 

victima de causas accidentales externas. 
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se ha constatado la alta frecuencia de la delincuencia juvenil en las 

zonas urbanas y su relativa influencia en las zonas tu.tales; las 

consecuencias de orden econCmico, scx:::ial y psirulógico de la urbanización 

y de la Wustrialización increm2.0tan la complej id.ad en la vida de los 

individuos, fomentan una ambivalencia en la pe.r$0nalización de las 

actividades, de las responsabilidades. 

El desarrollo y la tecnologia pueden traer a:insigo modificaciones de las 

normas de vida y p::>r ex>nsecuencia, una desadaptación soc::ial (Ajuriaguena, 

1987). 

El ambiente social inicia su influencia en la personalidad del joven nucho 

antes de que term.ine su desarrollo corporal y mental, y continúa 

permanentemente (Tocaven, 1980). 

El clilra social actúa primero, y de :manera in:lli:ecta, a través del influjo 

sobre la vida familiar, y lue:;;i:o, d..irectan-ente, cuan.:l.o éste entra en 

contacto con la sociedad, durante su prcx:eso de incx>r¡:x:>ración a la rnisna, 

caro un miembro mas de la colectividad. la sociedad es para el joven el 

mundo, después del familiar, en el cual vivirá, del que recibirá 

influencias permanentes y con el que ha de enfrentarse, para convertirse, 

finalJnente, en miembro del mismo (Marchiori, 1982). El 1111.lrdo social, al 

igual que el familiar, actúa sobre la confomación de los jóvenes neilante 

dos tipos de comunicación. 
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El primero equivale a las comunicaciones verbales, representado p:>r las 

normas pedagógicas de orden técnico y profesional. 

El segun:lo es de naturaleza paraverbal. COrresporrle a los influjos que 

in:lirecta e involuntariamente la sociedad deposita paulatinamente en la 

mente del niño y el joven a través de las pautas de vida, las ccrrluctas y 

las o::stumbres de los nayores a los que se considera cam:> m:x:Ielos (Taylor, 

Walton y YOU1">3, 1973). 

Debe señalarse que en el inicio ele la pubertad, un factor que tiene 

capital importancia es el factor afectivo-eroocional, IX>rque hay una mayor 

receptividad para las influencias sociales apegada con una disminución en 

la intensidad ele las influencias familiares. Es en la pubertad cuardo las 

influencias sociales alcanzan más trascen::iencia pues, al disminuir la 

influencia familiar, se expe.rimmta un sentimiento de inseguridad que hace 

necesaria la identificación con un arquatipo que facilita la natural 

terrlencia del adolescente a incorporar a su personalidad nuevos valores 

ambientales (Hurlock, 1961¡ Muss, 1986). 
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2 .1 EL MEDIO FllMILIAR 

De todos los factores sociales, el familiar es el que ejerce nayor 

influencia en el niño. La familia constituye una institución de raic:es 

humanas, sw:<¡e espontanearumte al imp.Ilso de instintos corro el social y el 

se>rual, su función educadora, la ejemplaridad de los padres caro guias y 

caro prototipos hunanos a quienes admirar e imitar, sabre todo cano fuente 

de protección y cariño, representa para el niño en desarrollo la 

prote::ción y seguridad eirocional (Tocaven, 1980) • Esta función de la 

familia y su clina emx:ional, deperden de la contril::ución de todos sus 

miembros, pero los padres y su ajuste eirocional = pareja son los 

principales factores determinantes de ello (SOlis Q.Uroga, 1983). Las 

condiciones de anornalidad de los hogares donde está ausente el padre, no 

sólo se engemran por esa ausencia física, sino porque ésta inplica un 

desal1paro que obliga a la nadre a desatender deberes de asistencia y 

vigilancia para hacer frente a las más urgentes del sostén econánico. Por 

otra parte, en muchas familias la dirección moral de los hijos la asurre el 

padre, porque los cónyuges no están situados en un plano de igualdad y la 

IIlljer ocupa una posición secundaria de sumisión al hcrÑJre que anula en 

ella toda iniciativa. Obligarla a que se encargue de pronto de la 

dirección del hogar, para lo que no está preparada, inplica una 

desintegración del mism:>, que naturallllente se traduce en el CLlltplimiento 

incarpleto, o en la anulación absoluta, de los deberes de nan:lo , asi les 

hijos quedan bajo la a=ión de sus il1µ¡J.sos y al Uhre juego de éstos 

(Rlúz-Funes, 1953). 

La a=ión =irninógena del hogar en relación con la delincuencia de los 

m=nores pue:3.e ejercerce, consciente o inconscientemente, por el padre o 
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por la madre. los desarreglos de conducta del padre que influyen en la 

criminalidad del menor son el alcoholismo, la deshonestidad, la vagancia, 

la nen::iicidad y la delincuencia. Por lo que respecta a las madres, la 

prostitución y tedas las formas del vicio tienen una fuerte acción sobre 

los desarreglos de conducta del menor (Tocaven, 1980). 

Puede existir, además, un estinn.llo irrluctor prc:ced.ente de uno de los 

padres o de ambos conjuntamente. La unidad familiar puede ejercer una 

influencia detenu.inante en la corrlucta criminal de un hijo o de varios 

hijos. El foco de contagio o la acción sugestiva pueden proceder, 

entonces, de uno o de varios elerrentos familiares ya co~idos. La 

ÍJ'm\:Jralidad y los desarreglos de corrlucta se comunican en forna epidémica 

a toda la fanúlia o a una parte de ella. (Stem, De olivera y Muñoz 

=ia, 1980). 

En algunos estudios se ha encontrado que el hogar se puede ver afectado 

por la inestabilidad errocional, o por la predominancia de uno de los tres 

factores siguientes: La in:liferencia, el rnim:> y la sustitución del hijo 

en sus obligaciones o el maltrato a golpes o palabras (SOlis Quiroga, 

1963). 

Con ello se crea en los hijos una plena inseguridad respecto de lo que son 

sus padres y lo que es él frente a ellos, y dificulta la primera etapa de 

la m:i.duración em:x:ional, o sea la identificación con el n'IE.'d.io generador. 

Por otra parte, los padres demasiado autoritarios, sobreprotectores o 

indiferentes, dan lugar a grandes dificultades para que transa.Irra 

normalmente la segunda etapa de la maduración emocional, la 
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autodeteuninación, porque el hijo debe de obedecer en tcxlo, iropidién::lole 

su propio ejercicio,, o el hijo debe burlar al padre para peder hacer su 

voluntad, o bien, cuan:lo el hijo siempre ha hecho su voluntad, oo 

encuentra. atractivo en obrar librerrente y va en busca de emx::iones 

fUertes, hasta que sólo le atraen aventuras de alto peligro y de gran daño 

(Ajuriaguerra, 1987). 

las consecuencias de lo anterior pueden variar, pero dado el papel que la 

familia juega en los menores para adaptarlos a lü. vida social, si está 

desorganizada, rara vez cumple correctamente sus tunciones. 

cuando los niños no han encontrado satisfacción a sus necesidades básicas 

en el hogar, y no tienen lazos em:ciona.les suficientemente fuertes para 

imitar su patrón cultural o el prototipo de alguien en particular, 

fácilmente se convierten en infractores, particula.rna1te, si ello acontece 

en las etapas tempranas de la vida, porque no se satisface la 

identificación necesaria =n el ..,,Uo generador. (Nathan y Harris, 19BJ), 

Algunas de las fuentes familiares de tensión em:x:ional y fnistración son: 

cierta privación de satisfactores fisicos (ccm:> dinero para los gastes 

personales) ; ciertos sentimientos de celos (partio.Uanrente de los 

hermanos) , deseos de venganza ante una injusticia de los padres (sea real 

o imaginaria) o riñas entre ellos; sentimientos de rechazo y, falta de 

bienestar em:x:iona.l en el hogar (Muss, 1986). 

la familia tiene un contacto casi exclusivo con el niño durante la época 

de la nayor plasticidad, deperdencia, continúa durante varios años jugan.10 

un papel excepcional en la determinación de los patrones de 
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conducta que el menor exhibirá al exterior. Pero, por las diferencias de 

cultura de los padres, de sus estados de áni.m:l, de cansancio, por los 

problemas que diariamente confrontan, ¡x:>r las relaciones con los abuelos, 

es casi imposible sostener una autoridad consistente sobre los propias 

hijas. Tales inconsistencias afectan el grado de obediencia de los hijos 

y por tanto el grado de contl:ul que sobre ellos se 1:.e!>;Ja (Ajuriaguerra, 

1987; Mussen, Conger y Kagan, 1987). 

2 • 2 IA v:LVIl'llll'> 

Si bien no de una. manera furxlamental, las con:liciones de la habitación y 

sus caracteristicas tienen cierta influencia en la antisocialidad. Ia 

vivienda px:o atractiva deprime al in:lividuo y es una aOJSación de la 

incapacidad del jefe, para mejorarlo; para el adolescente es una 

evidencia de la incapacidad de sus padres (Ruiz de Cllavez, 1981), 

Ia habitación influye en las condiciones fisicas y mentales de la vida 

familiar, sea por la calidad de la construcción, por la distribución 

natural de los locales o por su utilización, que rigen el grado de higiene 

fisica y irental de que se disfrute. Del aspecto fisico de la habitación, 

deperxle también el confort y el agrado con que se pennanezca en la casa, y 

por tanto que se busque estar más tieJll'O dentl:u o fuera del hogar, de lo 

que, a su vez, depen:Je en cierto grado, la organización familiar (Solis 

Qui.ruga, 1952). 

Ia.s llamadas 11vecirrlades11 y los "conjuntos habitacionales" en los que se 

hacinan numerosas familias, a veces, praniscuarrente, son verdaderas 
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incubadoras de delitos. Los menores conviven alli con la prostituta, el 

borracho, el padre o la madre crueles, el de las vecinas que riñen y se 

injurian en medio de un gn.I[Xl de curiosos, etc. (Tocavén, 1980). 

En este medio, el niño se encuentra a sus iguales, y con base en su 

necesidad social organiza fácilna1te la pandilla, dorrle los conflictos 

personales les proporcionan \U1 sentimiento de cohesión y una direcx::ión a 

lo antisocial. (Larnnitz, 1981) • En conclusión, encontrarros que la 

residencia inadecuada tiene pues, una relación definida con la 

delincuencia. 

2. 3 MEDICS !E DrnEICN 

la comunicación, cualquiera que sea la técinca que se use, constituye el 

vehiculo más illlportante para difurrlir ejenplos e ideas. 

El medio social y familiar com:> caja de resonancia recoge la publicidad 

que reciben los delitos que asombran o conrmJeven a la comunidad, ya sea 

por la atrocidad de los hechos, ya sea por el nivel social de la victima o 

por lo destacado y conocido que el delincuente resulte ser. (Tocavén, 1980, 

Mus.sen, conger y Kagan, 1989). la influencia de la televisión, de la 

radio, de la prensa y del cine, son de capital importancia en la form3.ción 

del niño o el joven, ya que puoden detenninar la forna adoptada para la 

ccmisión de un delito. 

Los psiquiatras soviéticos consideran que la censura, para los jóvenes, de 

estos medios de infonnación, junto a wia formación mas positiva para la 

vida en sociedad, pueden desempeñar un papel nruy irop:>rtante en la 

prevención de la delincuencia infantil (Ajuriaguerra, 1987). 
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Los actos agresivos, asi corro las impunidades del acto delictuoso, pueden 

repero.Itir en una tendencia a la delincuencia, ya sea en reacción de 

mecanismos de imitación, o sea también porque dan un carácter de realidad 

a 1.ll1a parte de su vida fantasiosa y una aprobación implicita, o sentida 

o:rno tal, a la e><presión de sus instintos, y ademas, pueden perturbar en 

los jóvenes el rnecanisrro de identificación a:in los padres, ofrecién::loles 

posibilidades de identificación rralltiples o contradictorias, y creán:loles 

también imágenes ideales de afinración que van al encuentro de la 

organización presente de su yo y de las exigencias de un super yo en 

formación. (Ajuriaguerra, 1987, Erikson, 1985). 

El cine caro espectaculo pop.llar, debido a su gran perfea:::ión y riqueza de 

elementos técnicos, asi como de su bajo costo, es un medio de 

cxm.micación de gran influencia. Fs de tal magnibld su influenc::ia que 

puede decirse que abun:lan las personas cuya infonnación en su totalidad le 

es proporcionada por sus progra¡ras. IDs actores de cine son familiares al. 

gran p.ililic:o, y sus maneras de actuar son objeto de imitación. (Mussen, 

conger y Kagan, 1989). 

De to:lo ésto, ¡xxlem:is ver la :inportancia del ejel\l'lO de los gangsters, los 

tahures, las prostib.ltas, que el cine bri.rrla en vivo a los niñas, jóvenes, 

que se presentan con un realisrro tan i.n¡lresionante que feman escuela, que 

cuan::lo tales ejemplos se ofrecen a personalidades en proceso de form:ición, 

inmaduras, proclives al delito, se convierten en la mejor escuela. 

(Ranero y Quintanilla, 1980). La canunicación escrita requiere para su 

ccrrprensión por lo trenos estar alfabetizado a diferencia del cine, que 

sólo se vale de la vista y el oido y no requieren de otra capacidad. 

(Nathan y Harris, 1983). 

22 



2.4 EL muro DE l\MICDS 

Irrludablerrente que el ejenplo es un factor importante en la estructuración 

del mxlo conductual del ser humano. El niño y el adole.sce.nte, se vucl ven 

infratores o antisociales al aprender y hacer suyas las maneras 

incorrectas de las malas amistades y al ver com:> los aduJ. tos fuertes y 

pcrlercsos infringen la ley. Asi, los menores a:m carencias familiares, 

educativas, etc., entran en contacto con excesiva frecuencia con personas 

de mas edad, de claras actitudes antisociales, de quienes aprenden a 

rechazar los principios legales y adquieren la habilidad en la infracción 

de la noma. (Tocavén, 1980) . 

Asímisrro ocurre cuarrl.o entran en contacto con otros jóvenes y fonran 

agrupaciones. Algunos autores han hecho di versas clasifiCdciones 

descritas en función de las características del gnipo o de su fonna de 

comportamientos o bien de las características sociológicas de su 

aparición. 

se habla de grupos de muchachos miembros de una pardilla agresiva; o de 

individuos solitarios, toxicómanos, aislados; y también de golfos, 

traficantes de dro3as, etc., (Ajuriaguerra, 1987) • 

otros grupos antisociales recurren al roOO, a la extorsión y demás delitos 

para obtener dinero; algunos otros agreden corno una forma de obtener 

prestigio; y otras que utilizan las drogas para evadirse de la realidad de 
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la vida. (Marchiori, 198.2). En el fond.o, la terrlencia de los rrenores a 

agzuparse en bardas puede considerarse también como transitoria y cc:mJ 

reacción nonnal a las circunstancias, aún que en éstos últllros sus 

manifestaciones lleguen a rozar el canpo del delito. 

Los grupos y barXlas representan para el 11l2110r infractor \D1 refugio a el 

nurxlo de los mayores, al que se siente incapaz de adaptarse. En las 

bardas delincuentes puede el adolescente inadaptado encontrar ocasión para 

dar rien::la suelta a sus .inp.U.sos de violencia y agresividad y a la vez 

satisfacen la necesidad de J:oscar cobijo frente a la inseguridad de todo 

tipo (Tocavén, 1978). 

La afición por las agnipuciones en pandillas es clásica de la 

adolescencia, lo peculiar de las juventu:les rebeldes, es que hacen del 

c¡tupO su tlni= nundo aceptable y de la actuación violenta su nejor manera 

de vivir. 

MEDIO URBANO - MEDIO ruRAI. 

El medio urbano es in:hxlablenente \D1a influencia cr:iminógena determinante, 

en primer lugar, porque en él la sociedad humana alcanza !l'ayor densidad, y 

por cuanto ésto sucede, los ~icics a la cxm.mida.d se encarecen, 

aparecien:lo caro resp.iesta la cornipción y la antisocialidad. (Tocavén, 

1980). 

24 



Esta caracteristica ci tadina propicia nayores oportunidades para la 

iltpmidad del infractor y para la canisión de hedlos anti.scciales, sdJre 

todo =ntra la pre.piedad, ya que los estinulos que brinda el dinero se 

viven con ma.yor urgencia y la difusión o ccm.micación de ideas despierta 

necesidades artificiales. Los factores socic.::>ea:>rxmúCXJS son, sin duda, nuy 

inp:>rantes en la desadaptación jlNenil. 

Como lo han mostrado muchos sociól~os, el prc:blema n:> se plantea 

Unicairente en el plano de la pobreza o de la insuficiencia de medios 

ecoráni.cos. En efecto, en algunos países pebres, o en ciertas regiones 

rurales aisladas, la delincuencia no es más inp::>rtante que en otros 

sitios, y cuando se ~istra se sqiorta mejor por lo general. Por el 

contrario, la pobreza sólo influye en las ciudades en la medida en que 

prc:duce una nw:xilfic.ación societaria: prani.so.J.idad y ausencia de vida 

familiar por falta de lugar o fonnación de ~ extra.familiares 

creadores de una ética diferente de la adulta. (Charbart de lauwe, 1959). 

Ia carplej idad ele la vida urbana saiete a los irñi viduos a restriccicnes Y 

cordiciones partict.üares necesarias para mantener el orden social. No es 

fácil para los nuevos nora dores de la ciudad CC81pren:::ier la necesidad de 

las m..isnas y disponerse a c:x:>nocerlas o acept.arlas. F.sto puede acarrear la 

violación acx::ident.al e incluso voluntaria de las reglas de la vida urOOna, 

ocasiona con frecuencia arrestas, acciones penales y condenas. O::m:I 

ejenplos de infracciones de esta in:lole, están los permisos para vender en 

la ca.lle o ejerct:?.r oficias de poca inportancia, la observación de las 

disposiciones relativas al etpleo de la nano de OOta. infantil, etc. Ya es 

grave, que por no haber obedecido a las o:m:liciones .i.npuestas en una. 

scciedad, el irrl.ividuo sea considerado caro transgresor o infractor, y las 

sanciones tanadas en su contra le con::luzcan algunas veces a proseguir e 
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intensificar sus actividades ilegales, hacierrlo incluso de ellas su m:xlo 

de vivir. El que esta persona sea declarada socialmente "criminal.11 y que 

frecuentemente esté en contacto con delincuentes habituales en las 

comandancias de policia o en las cárceles, contribuye de manera 

considerable a hacer de esta persona un delincuente profesional. 

(Martinez Iuna, 1976). 

En varias ocasiones se ha prop.léSto la posibilidad de que la w:banizacián 

terga lazos con la =iminalidad, nenc:ionan::lo que el indice de delincuencia 

es más elevado en las grarrles aglaneraciones y aumenta a medida que crece 

la ciudad. (Mussen, COT>;¡er y Kagan, 1989). 

Ia urbanización parece llevar ron.sigo la creación de valores soc:i.ales 

diferentes, algunos de los cuales ircítan a la del.incuenc:ia, conduce a 1.JI1a._ 

mayor libertad de acx:ión, acarrea una ruptura en la o::mmicación existente 

entre las diversas generaciones, ya que los mienbros de la familia no 

trabajan en el hogar, y los jévenes y los viejos no tienen las mismas 

ocupaciores (SOlis Q.tlroga, 1983). 

Ia urbanización suscita nurrerosas tentaciones de infrin:Jir la IJ:!y, !X'r lo 

que se generan nuevas reglas y formas de control diferents para elaborar 

cani>ios en el sisteiro legal y en las medidas de tratamiento correccional. 

(I.annitz' 1981) • 

Sin ent:>argo, no se ha probado que estos fen6renos sean causa directa del 

increnento de la delinc.1Jencia, al parecer, son niás bien las mxlifícaciones 

sociales y la desorganización familiar provocadas por ellas las que 

determinan los tipos de C01TqX>rt:amiento =iminal en el medio urbano. 

('Ibcaven, 1980). 
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CAPITULO 11 

ORIENTACION A FUTURO Y 
EMPATIA 



A. ORlFNI'JICJON AL 1vmro 

son factores importantes en el desarrollo de>--1. adolescente la anpliación, 

la diferenciacic:in y la =ncept:ualizacic:in de la perspectiva tenporal. El 

niño vive casi por ocmpleto en el presente: el pasado y el fUtw:o no se 

eirt:ien:len mas alla de unos pocos días o semanas y ejercen una influencia 

relativamante insignificante sd:>re su corducta pero, a medida que el niño 

va crecien:io y especia1l!lonte durante el pericxlo de la adolescencia, 

desarrolla un nuevo ccncepto del tienpo, y ccmienza a asignar Íllt'Ortancia 

al pasado. Asi, errpieza a CCJtilrerrler acontecimientos histório::>s en 

sucesión cronoló;¡ica (Muss, 1986). 

El =ncepto tenporal no sólo se eirt:ien:ie al pasado, sino t.antiien hacia el 

futuro, que ya empieza a tener otra sentido en el joven. caro 

ce>n.secue.ncia, éste enipieza a planificar su vida, a proponerse matas, cosa 

que lo obliga a optar para encontrar su vocación y prepararse para 

satisfacerla (Ajuriaguerra, 1987: Mus.sen, COnger y Kagan, 1989; Muss 

1986). 

El adolescente empieza a distin:¡uir la realidad e irrealidad, el niño 

pequeño no es capaz de distin:¡uir entre deseo y hecho, esperanza y 

certeza. A medida que crece su cc:mprensión de la realidad p.iede, cada vez 

más, distirguir entre lo verdadero y lo falso, ya que m vive el m.m:lo de 

fantasía como real, distirque lo Uraginario de lo que es t.argible 

(Klinebel:g 1960; Lessing 1972: Verstrael::en 1980). 
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Las diferencias en las necesidades, las rrotivaciones y otros factores 

psicológicos entre la infancia, relativamente estructurada, y la 

adolescencia, trae caro oonsecuenc::ia cambios en las relaciones scx::iales 

del joven y modifica su perspectiva del tielTpO. Este giro de la 

perspectiva tenporal constituye un aspecto fUrxlaJrental del desarrollo y 

trae cansecuencias de gran alcance durante la adolescencia. El joven 

desarrolla la capacidad de carprerder el pasado, adoptar rruevas miras para 

el futuro y planificar de mme.ra mis realista su propia vida (Lewin l.946, 

Verstraet:en 1980) • 

ourante su infancia, el niño depende de la ayuda ajena y de la 

estructuración exterior de su ambiente por otras personas. 

Posteriormente, a ne:lida que crece, aprerde a deperDer cada vez mis de si 

m.isrro, y a incluir nuevas experiencias a su estructura. la falta de 

libertad, ausencia de cierta in:leperrlencia, impondrá restricciones a las 

tentativas de expansión y el resultado será la rigidez ¡:si=légica de la 

personalidad y la carencia de una integración y oi:ganización adecuadas 

(MJss 1986; Lessin;¡ l.972) • 

En la teoria de C<ll1lX' (Lewin, 1946), se habla de que las diferencias 

evolutivas en el joven están vinculadas tanto con el ambiente psi=lógi= 

c:x:m:> con el irrlividuo, su cuerp:>, sus necesidades y su autopercepción. 

las diferencias entre las etapas evolutivas se manifiestan con l.D1 aunento 

en la visión del especia vital con respecto a lo que forma parte del 

presente ¡:sicológico, la perspectiva tenporal en dirección al pasado y al 

fUtllro psicológiCDS y un amrento en la noción de realidad - irrealidad. 

Memás, se manifiesta tma creciente diferenciación de tcxlos los niveles 
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del espacio vital para dar entrada a las relaciones sociales y a la 

realización de sus actividades, y una reyor organización que ayu:lará. a 

calllbiar la fluidez o rigidez general del. espacio vital (o espacio 

psicológico que es la suma de todos los factores ant>ientales y personal.es 

en interacción) . 

Algunos otros investigadores (Eson y Greenfield 1962; I.ewin 1946) han 

obserVado que durante la adolescencia, hay \Il1 .increioonto en la conc::iercia 

de orientación y de la perspectiva teiporal. al fUturo y por lo regular, 

éstos cani:Jios son caracterizados por la inmediación del presente y el 

pasado p<1ra procurar futuros roles y experiencias más gratas (oottle y 

Kl.ineberg, 1974: M:Jntemayor y Eisen 1977). Además, a na:lida que va 

avanzando la edad, los j6\renes tienen mejor planeado su futuro can 

descripciones más especificas y más realistas que en la infaroia o 

preadolescencia (Verstraeten, 1980; Nuttin, l.980; Ginzberg, 1972). 

se han generado lll.ldlas especulaciones teóricas ccrcsrnientes a la génesis 

de la perspectiva teo¡ioral en los adolescentes. Algunas sugiexen que 

dichos cani:Jios en la perspectiva tenp>ra1 son una parte integral del 

prooeso de fonnación de la identidad. (Erikson, 1985) • 

El niío, con el fin de adquirir una identidad del yo fUerte y sana, ha de 

recibir un gran recooocllniento de sus ren:ilmientos y logros. rurante la 

evolución de su vida, suzqen conflictos con dos desenlaces posibles: si 

el conflicto se elabora de manera satisfactoria, la cualidad positiva se 

inoorpora al yo, y p.iede producirse un desarrollo ulterior saludable, pero 

si el conflicto persiste o se resuelve de modo insatisfactorio, se 
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perju:Uca el yo en desarrollo, r:orque se integra en él la cualidad 

negativa, por lo que si durante la adolescencia, la identidad del yo no se 

establece satisfactoriairenb>, existe el riesgo de que el papel que ha de 

desenpeñar caro in:lividuo le parezca difuso, cosa que pordrá en peligro el 

desarrollo Ulterior del yo, por lo que puede ser llevado incluso hacia 

incidentes delictuosos (Piaget, 1980). 

Es cx:min que el ca¡portamiento del adolescente sea inpll.si vo y confuso en 

cuanto a sus objetivos y metas, ya que no ha sido provisto de un 

entrenamiento que le pennita ir in::orporánlcse paUlatinamente al m.m:lo del 

adulto y que le facilite la elección de al temativas para futuras 

posiciones a desaip>iiar. Es inµlrtanb> mencionar adem1s, que dichas 

alternativas cada vez son mis variadas, dadas las caracteristicas de 

desarrollo económico y social que adquiera la sociedad en que se 

desenVUel ve; ésto contribuye a que la confUsión propia de la adolescer.::ia 

se acentúe y haga que dicha etapa sea tani:>ién rnás prolon;¡ada (Raiero 

Qlintanilla, 1980; I.cmnitz, 1981). 

El joven está aprerdienlo quién es, qué sient2, qué puede hacer y qué 

desea llegar a ser, y debe diferenciarse de la cultura en que se ha =iado 

y de las personas de las que ha depeniido, ahora él debe elegir por si 

mismo. En las sociedades en dorde hay súbitos canbios sociales y 

tecnológicos los adolescentes se encuentran frente a ITllChas altermtivas, 

por lo que surgen situaciones problematicas que exigen una elección 

auténtica, con lo cual aurrentan tani:>ién las posibilidades de elección 

errónea (Mead, 1985, De Vos, 1981). 
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Ese conflicto es cada vez más común, pues actualirente la p.lbertad 

fisiológica se presenta antes de lo que lo hacia en el pasado, y además, 

ciertas formas de conducta, como el noviazgo, el uso de cosméticos, las 

relaciones sexuales premari tales van siendo adoptadas a edades cada vez 

más tempranas. El deseo de la realización inmediata de relaciones 

sexuales pone al joven en conflicto con los valores nnrales de la 

sociedad. (Mussen, Corger y Ka.gan, 1989} . PUOOe satisfacer ese deseo a 

través del matr:Uronio (que es la única estructura m::iral admitida en la 

cual es posible lograr la gratificación sexual) , pero un casamiento 

temprano le traerá conflictos en cuanto a la continuación de su 

fonración. El mtrirronio tenprano puede inhibir el deseo de estudiar, de 

explorar el mundo, la curiosidad y el descubrirse a si mis:nn (Mead, 1947; 

salazar, 1986) , 

Ia actividad se>ruaJ. ya no es una meta a largo plazo, pues el joven tiene 

deseos fuertes que no ha aprerrlido a controlar, por lo que las relaciones 

prenaritales son más =mines actualmente (Muss, 1986; Ajuriaguerra 1987). 

De igual forma ocurre en otros canpos en donde factores de tipo eo::Jnómioo 

y social generan la consecusión inmediata de ciertos objetivos, c::x::mo por 

ejenplo, el énfasis puesto por la sociedad en el sistema de o::irrpras a 

crédito, el consumo cuantioso y el temprano éxito profesional ha provocado 

un cambio ñm:.1arrental en virtud del cual la actitud general, que años 

atrás fue de postergación de deseos y de per.;ecusión de metas de largo 

alcance, se ha transfonm.do en una sobrevaloración del constnro inmediato Y 

del goce de las gratificaciones ofrecidas por el presente (Nathan y Harris 

1983; Iomnitz, 1981; Muss 1986; ce vos, 1981}. 
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El estar expuesto a vel =es cambios sociales y a distintos sistemas de 

valores religiosos y a la tecnolo;Jia m::derna., hace que el lllll1l:io aparezca 

ante el adolescente ccm::> demasiado carplejo, demasiado relativista e 

incapaz de ofrecerle un rrarco estable de referercia, hacierrlo dificil 

establecer la identidad del yo (Spranger, 1973; Mead, 1985; Erikson, 

1985). llllnado a ésto, la clase social a la que pertenezca, ya que durante 

el proceso de socialización el niño o joven va inc:XJrporarrlo valores 

morales, necesidades y oojetivos sociales distintos de los de los jóvenes 

de otras clases (Iannitz, 1981; Greene y Rdoerts, 1961). 

otra de las especulaciones teóricas acerca de la formación de perspectivas 

al futuro es la de la ansiedad social (Spranger, 1973). las ideas, nodos 

y creencias de su o.ütura partio.üar las incorpora a su personalidad y la 

intimidación y el castigo de sus corrluctas dependerá de cada sociedad o 

sus agentes socializadores (clase social, sul:grupos o castas), pues elles 

misnos definen lo que ha de ser caipren:lido por con::lucta aceptable e 

inaceptable. 

la con::lucta se adquiere a través del aprendizaje social, que tiene efectos 

sc:Dre el desarrollo ulterior del adolescente (Da.vis, 1947; stein, sarbin y 

.ruJ.ik, 1968). 

las recompensas y castigos son m:xleladores de la =ndUcta de los jóvenes. 

las recompensas son enpleadas para reforzar =ncluctas aceptables y los 

castigos suelen extinguir o tornar más dP..biles las conductas i.rrleseables, 

(Mussen, conger y Kagan, 1989), el joven las anticipa prácticairente 

sienpre que se encuentra ante nuevas situaciones. F..ste terror anticipado 
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al castigo, resultado de repetidas experiencias de coaa::::ión social, 

produce la ºansiedad socializada" que lle:Ja a ser un factor importante en 

el proceso de socialización. Dicha ansiedad social será un elenvmto 

subyacente a to::1a forma de CXlrrlucta relacionada con las rretas, los valores 

y las normas de determinada clase social (Davis y Havighurst, 1955) • 

o.u-ante el proceso de socialización, el niño va incorporardo valores 

morales, necesidades y objetivos sociales distintos a los niños de otras 

clases, ya que en algunos estudios se ha encontrado que la con::hlcta de un 

adolescente de clase baja difiere de la de los adolescentes de clase rredia 

o alta, en esferas básicas de la scx::::ialización, tales c::orro la expresión 

sexual, la actitud general respecto a rretas a fUturo, la agresión y el 

aprendizaje forrral. (Le Shan, 1952; Brim y Forer, 1956; Ajuriaguerra, 

1987; Nathan y Harris, 1983). 

Los jóvenes de clases socioecoOOnicas altas tienen matas a largo plazo 

(Vincen, 1965; Graves, 1962) y los de clase baja, suelen tener pocas 

expectativas a futuro (Le Shan, 1952) y la extensión de estas es a a:>rto 

plazo (Lessing, 1968). 

AurqUe las primeras investigaciones re.spec:to a la relación entre el nivel 

socioeconCmico y las perspectivas al fUturo (Le Shan, 1952) fUeron ¡:>Jestas 

en duda debido a las fallas rretodológicas (Greene y Roberts, 1961) ésta ha 

sido confirmada por estudios posteriores (Vincent, 1965; Graves, 1967; 

Lessing. 1968) • 
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También los jóvenes de clase accm:dada que no sufren de desnutrición, 

falta de cuidados nvldioos, c:portunidades deficientes de educación y otras 

limitaciones, presentan prd:>lemas de ajuste que en un rranento dado pueden 

desorganizarlos al provocar tensión y fIUStración. Dicha frustración 

surge de la demora, de la dl.screpancia entre lo que se tiene y lo que se 

quiere tener, de la pérdida de alguien o algo apre:iado, del fracaso, la 

culpa, la discriminación y las limitaciones personales íCOleman y Hanmen, 

1977). 

Los jóvenes que pertenecen a una clase socioeconómica baja sus 

fntstraciones están vinculadas prim:>:rdialnente a sus necesidades de 

conservación, que tienen prioridad sobre las de autorrealización. SUs 

planes son a corto plazo, pues ~ con sus necesidades fisiológicas 

cano por ejerrplo, la de saciar su necesidad de caner, de beber, de 

pi:otegerse del frie, etc., mientras que en los jóvenes de clase al.ta sus 

necesidades son de un esfuerzo hacia el desarrollo personal y planes a 

largo plazo, generaln>mte relacionados con el rnatrinonio, la familia y l.a 

prcfesión (Masl""", 1971). 

Los planes y las netas están estrechaJoonte relacionados y guiados por l.os 

valores con que cuenta el irxlividuo, así p..1es, si un joven no cuenta con 

los recursos y medios apropiados para alcanzar una treta, en~ no se 

forma expectativas para obtenerla, pierde la esperanza y se concreta a 

fijarse metas a corto plazo sin hacer grandes esfuerzos para alcanzarlas, 

sus cbjetivos serán de conservación y sus anhelos de autorrealización no 

serán ¡::uestos en juego (Nardini, 1952; COlerran y Hanlllen, 1977), estarán 

más vinculados al presente, p.les sus netas no serán postergadas con vistas 

a objetivos de largo alcance (Salazar, Montenegro, Muñoz y otros, 1980; 
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siegman, 1961; Barndt y Johnsons, 1955; Davis, 1947). Adeirá.s, ha 

aprendido en la práctica que las gratificaciones que se le ofrecen a otras 

jóvenes de clase rredia o alta no le serán dispensadas a él aunque sea "un 

buen chico" y evite las actividades recreativas de sus CCJTpañeros 

(I..anni.tz, 1981; Gil:bons, 1984). o:in ésto se ve que la cultura detennina 

cuales serán las gratificaciones que determinado adolescente obtendrá de 

sus logros y la posibilidad de alcanzar tales gratificaciones (De Vos, 

1981; Valdés, 1982). 

Lee cbjetivos perseguidos por el adolescente están m:>ldeados, en parte, 

por las notivaciones sociales (ansiedad socializada de Davis) y por las 

pautas o criterios que la sociedad. utiliza para detenni.nar cuarrlo se ha 

llegado a ciertas etapas del desarrollo, sin E!ll'bal:go, estos criterios 

están estrechamente vinculados con las necesidades bxllviduales y con la 

e>ei.gen::ia social. 

El joven adquiere funciones y actitlxles, conocimientos y aptitudes y en 

dicna adquisición intervienen la nadllraci6n fisica, los anhelos sociales y 

los esf'uerzos personales (Havighurst, 1951). El desellpeño exitoso de 

éstas fUnciones redurr:lará en una adaptación y preparará al individuo para 

que realice tareas m3s difíciles (con ello, se podria decir que la 

ansiedad social se reduce) ; por el =ntrario, el fracaso en dic:tias tareas 

traerá cano oonsea.JenCia falta de adaptaci6n, ansiedad, desapn:baci6n 

social y con ello, ineptitud para llevar a cabo las tareas más difíciles 

del fUturo (De Vos, 1981; Er.iXson, 1985). 

Se ha mencionado que cada tarea es un escalón o pren:equisito para 

alcanzar la siguiente, y scbre todo las que tienen base bioléqica, por lo 

que existen 1 irni tes tenporales definidos dentro de los Cllales debe 
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~lin;e cada tarea especifica: la incapacidad de daninar cierta tarea 

dentro de su limite tenporal, puede hacer 11l.lCho mas dificil su adquisición 

posterior (Erikson, 1985; Havighw:st, 1951). 

El IOC1Tlel'lto de enseñanza para det:enninada tarea, es la época en la vida del 

individuo en que corresporrle enseñársela y que él apren:J.a. Dicha época es 

la resultante de la interacción entre madurez fisica, las presi<x>eS y 

exigencias sociales y la :notivación del irdividuo m:isn:o. Esta se 

asiJllilará segtln la inportancia relativa que los elementos biológicos, 

psicológicos y culturales terqan coo la tarea dada. 

Fagan, 1989; Muss, 1986; De Ves, 1981). 

Por tocio ésto ha de inferirse que la adolescencia = sus canbios de 

conducta, sociales y emoc:::ic:nales es W1 feném:mo Wliversal. En la 

actualidad es dificil decir don'.ie tennina la preadolescenc:ia y canienza la 

verdadera adolescencia. El desarrollo de loo jéJVenes varia de W10S a 

otros y por lo tanto, es inposilile detenninar de modo exacto el tieo¡x> de 

aparición de la adolescencia (Muss, 1986; Nathan y Harris, 1983; 

!Uinebe>:g, 1985). A pesar de todas estas pecu.liariadidades, el joven es 

todavia nuy influenciable, se le ¡xJe<le moldear fácilnente y acepta los 

CC11Sejoo si se le presentan de un modo acertado (Mussen, Cl::>r<]er y Fagan, 

1989). 

En la vida afectiva de la prep.ibertad, dani.na una desorientación interior, 

fundada en una falta de adaptación a. los nuevos acontecimientos y a las 

nuevas disposiciones de ánino. rurante todos los años anteriores, la 

imagen del m.mdo no presentaba prd>lenas para el joven, ahora en cant>io, 

surge una larga serie de cuestiones que no puede asimilar ni resolver, de 
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ahi los n1..l!tel:."OSO cheques con la autoridad de los mayores. los intentos 

p;u.o. fot"1l'al'.Se y defcn:ler una linea de vida propia son todavia torpes y 

poco convincentes. El sentimiento de dignidad per:"~ oscila entre la 

inseguridad y la autoafinnación exagerada. tas esperanzas en el futuro 

altenian critre la presunción y la Wecisión (Heinz, 1970). Esta fase la 

experimenta el joven que todavía oo se crifrenta a la prol>lerratica de 

elegir una vocación. Pero si se caipren:le que se tiene que pasar por esta 

fase de "eno:mtrarse a si misr.o", las necesidades pedagégicas sw:gi.rán p::>r 

si mismas. MuchcG jóvenes superan esta fase de elección y canienzo de la 

vocación sin n:irguna dificultad, pero en algunos cases plB:len surgir 

contrariedades serias que tendrán su repercusión en el desarrollo 

posterior y que incluso seran nuy difíciles de vencer más avanzada la vida 

(Ajuriaguerra, 1987; MUss, 1986). 

El plan de vida no debe limitarse tan sólo a la elección de una vocación, 

sioo que debe referirse de nanera rnás general a una filosofía de la vida y 

la orientación de la misma hacia el futuro (Spran:¡er, 1973). Mientras que 

el niño vive principalmente en el presente, el adolescente extien;le su 

perspectiva del tienpo tanto al pasado cano al futuro. Se ve a si ndsm::> 

ccm:> una tot.alidad creciente en la OJal cada experiencia influye en su 

desarrollo futuro (MUss, 1986: Spran:¡er, 1973) • 

F.sto tan'bién es marejada cuan:lo canienza a sentirse igual que los adultos, 

canienza a juzgarse en un plaoo de igualdad y reciprocidad, canienza a 

integrar sus planes e ideales dentro de la sociedad pero pensados en el 

futuro y programa sus actividades actuales en un =njunto de planes que 

están ligados con actividades para su vida adulta (Inheler y Piaget, 

1985). 
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En la teoria del establecimiento de la identidad del yo se dice que la 

tentativa consciente de hacer que el futuro fome parte del plan de vida 

personal esta especialmente subordinada a la sexualidad. El adolescente 

tiene que reestablecer su identidad del yo mediante sus eo<periencias 

previas y mediante la aceptación de sus nuevos cantiles corporales y 

sentimientos libidinal.es, debe asumirlos cano parte de si mismo (Erilcson, 

1985). El joven se enfrenta con waa "revolución fisiológica" dentro de si 

mismo, que ane hasta su imagen corporal y su identidad del yo. Si la 

identidad del yo no se establece satisfactoriamente en esa etapa, existe 

el riesgo de que su futuro papel le aparezca difuso, cosa que pc:rdrá en 

peligro el desarrollo ulterior del yo. OJarxlo ésto se basa en una 

profturla. identidad sexual, no son nada raros los incidentes delictucsos 

(Erikson, 1980) • 

CUan:lo la identidad ha sido establecida y el lrdi vi duo ya es considerado 

caro integrado e independiente, parado sobre sus propios pies, se piede 

hablar de madurez (stone y Olurdl, 1957). 

La identidad del yo implica la integración total de arrbiciones y 

aspiraciones junto con todas las cualidades adquiridas a través de 

identificaciones anteriores (Erikson, 1985) . Estas tendrán corgruencia 

con los objetivos y netas que el joven se proponga, estarán ubicados de 

acuerdo al contexto en que se desarrollan (Verstraeten, 1980) • ros medios 

para afrontar los problemas de la vida están determinados por el patrón de 

sup.iestos que adquiere; y sin un marco de referencia cdlerente, será 

incapaz de realizar a=iones consistentes y con una finalidad (Miller, 

1965). 

38 



En su contacto con el ambiente, el irdividuo desarrolla gradual.JTente W1 

mapa ccgnitivo interno, o marco de referencia, que le proporciona una 

visión plena de significado de si y de su nurrlo. Elenentos claves del 

na.reo de referencia del in:lividuo son los su:p.leStcs que haoe en relación 

con la realidad (de oCm::> son realmente las cosas), de caro deberian de ser 

las cosas (que .inco:rpJra.n sus juicios sobre lo que es bueno, mtlo, 

deseable, i..rdeseable, correcto y erróneo), los relacionados a o:mo podrian 

ser las cosas, las pooibilidades de cairl:lio y de rrejoramiento (Hurlock, 

1961). 

To:lo ésto suzge de las propias experiencias del joven que no sólo se 

encuentran limitadas, sino que con frecuencia están distorsionadas por las 

necesidades, los deseos, las em::ciones, la propagan::la y otros factores. 

De ah.i que los su¡:uestas del individuo p.iedan ser relativamente precises 

o :inprecisos ya que se ajustan a una realidad objetiva (Verstraeten, 1980; 

Green, 1986). En la medida que los supuestos de un individuo acerca de si 

misno o su ambiente seary .imprecisos, ru desarrollo y su corrlucta ten:lercin 

a verse afectados en fonra adversa. Cada experiencia nueva es percibida o 

interpretada en términos de su significado e irrportancia para el yo. A 

rredida que nuevas experiencias tienen lugar en la vida del joven son 

categorizadas y organizadas dentro de alguna relación oon el yo, ignoradas 

porque se perciben cano carentes de inportancia para el yo, o percibidas 

en fornia distorsionada porque son inoorvgruentes con el concepto individl.lal 

del yo (Rogers, 1969) • 

Corno resultado de esto, todo joven vive los aoontecimientas y las 

con:liciones ambientales en forna algo ¡;ersonal. las actividades, los 

objetos y los sucesos ciue el joven ve caro potencialmente benéficos o 
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peligrosos para su persona son a los que dirigen su atencdón y ejercen una 

influencia de mayor importancia en la corxlucta y en la selección de las 

iootas, así como en el esfuerzo desplegado para alcanzarlas (Colenan y 

ffanu"oon, 1977). !.a plancación que el joven realiza para alcanzar sus netas 

está m:>ldeada ¡:or su experiencia previa y ¡:or su pcrcep::ión de las cosas, 

que va de aa.ierdo al marco de referencia en que se desarrolla, (Lessing, 

1968; Coleman y Hanuren, 1977). Cerro se había rrencionado anteriormente, 

las perspectivas a tienqx:> futuro se corceptualizan corro resultado del 

procesa de soc:ial.ización. la corducta individual temporal está rraldeada 

por este proceso de sccialización y deriva de su aprendizaje social 

(craick, 1964; stein, Sarbin y K\Jlik, 1968), y estos factores determinan 

de fema externa el empuje y energía que el joven va a utilizar para la 

obtención de ioota.s. El esfuerzo que el joven dedica al logro de sus 

planes y de las metas que desea alcanzar, depende en al to grado del 

significado que éstos tengan para él (Gjesme, 1981). si una detenninada 

rreta es percibida com:> importante, le dedica un mayor esfuerzo que si se 

le pe=ibe corro deseable pero no tan importante; y se le abandona por 

CClllJleto, si se le percibe sin importancia para las necesidades del 

individuo (Miller, Galanter y Pribram, 1960). 

El yo corro agente de esfuerzos incluye la construcción de defensas para 

protegerse. Una devaluación o desorganización grave del yo, puede hacer 

incompetente al joven para su realización plena como individuo 

(Ajuriaguerra, 1987). Ante la posibilidad de fracaso u otras amenazas a 

los sentimientos de adecuación, el joven tiende a recurrir rilpidamente a 

la racionalización y a otros mecanismos defensivos (Freud A., 1965). 
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El concepto de si rnis:rro del irrlividuo no incluye sólo W1 sentido de 

identidad personal sino también de aspiración, de logro y de desarrollo 

(Montemayor y Eisen, 1977). F.s inportante que el nivel de aspiración se 

ajuste a la realidad (Verstraeten, 1980) puesto que si es nuy alto sufrirá 

fracasos inevitables y autodevaluación, rx:> i."IpOrt:arrlo qué tan bien se 

desenpefie en la realidad¡ y, si es m..IY bajo, desperdiciará sus oportunidades 

y recursos personales (Verstraeten, 1980; Mus.sen, COn:¡er y Kagan, 1989). 

Las expect:ati vas y el reforzamiento de la familia y de otros grupos sociales 

pueden actuar constructivanente cano inoentivos para que el joven aproveche 

sus potencialidades, o, al pennitirle muy pocas posibilidades a su 

irrlividualidad, ¡:ueden forzarlo a aceptar metas que son :inc:atpatibles can 

sus propias decisiones. Esto seria Wl indicio de que carece de Wl adecuado 

cooocimiento de sí, y de un sentido claro de su propia identidad (COleman y 

Halllnen, 1977) • 

D.lrante la adolescencia, la discrepancia entre los ideales y aspiraciones 

por una parte, y el rendimiento efectivo por la otra, se debe a la 

aJll>liación de la perspectiva del tienpo y al deseo de crecer, de realizarse 

y de tener éxito, todo lo cual invita a proponerse metas y aspiraciones de 

largo alcance y, también, a la incapacidad para preveer los obstáculos y las 

consecuencias de sus actos (Sprarqer, 1973). 

F.s ~rtante que el joven se sienta capaz de manejar sus prcblernas, p.lE!S el 

percatarse de que los recursos que posee para afrontar una situación son 

inadecuados, lo tensa, lo argustia y tierrle a desorganizarse, anticipa. el 

fracaso y las conseruencias dolorosas (Hurlock, 1961; 'lhayer, Gennra.n, 

Wessrnan, Sdlrreidler y Manu=i, 1975; Platt Eisenrnan, 1968). El joven se 

siente inseguro y ello repercute en su corrlucta. La seguridad se 
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encuentra relaciona.da con la adec:Uación, p.iesto que el joven aprende que 

el fiacaso en la satisfacción de sus necesidades es desagradable, lucha 

por establecer y mantener las oorrliciones que le aseguren la satisfacción 

de sus necesidades, tanto en el presente ccm:> en el futuro. Es prct>able 

que un prcfurrlo y permmente sentido de inseguridad lleve al joven a1 

tem:>r, a la aprensión y al fracaso (C:Olem.m y Hamnen, 1977). 

En toda situación psicológica se desccnooe la linea de acción a seguir 

para alcanzar una rreta cletenninada. Esto significa que el joven no sabe 

de antemano qué o:nlucta le pennitirá lograr el d:>jetivo deseado, pues su 

estructura percept:ual es inestable, carece de claridad, es irdefinida y 

ant>igua, ante la cual debe resporrler na:liante la exploración, eJ. ensayo y 

error para 11"9'll" a su meta (Barker, 1953). 

!'llesto que la estructura de percepción del adolescente es' inestable, su 

conducta será tant>ien inestable y vacilante. la primera CXl!ProbaCión por 

parte del adolescente de las contradicciones entre los valores pre;¡onados 

por los adultos y la iocapacidad de éstos para vivir y triunfar sin 

traicionar sus propias ideas, presenta una nueva situación psicológica que 

puede cantiiar drásticamente la :iJDagen que eJ. niño tiene de la vida 

(llurlock, 1961; Coleman y Hamnen, 1977). 

Ia imagen individual del niño :respecto a lo que quiere llegar a ser y lo 

que piensa que deberá ser se encuentra estrechamente relacionada con la 

identificación que hace con diversos m:xlelos cano los padres, amigos, 

personalidades praninentes, héroes, etc. Dicha identificación constituye 

un punto de partida importante para los d:>jetivos más básicos del 

desarrollo (Coleman y Hammen, 1977). Posterioi::mazrt:e, ccnfonne eJ. 

in:lividuo madura tierrle a sustentar sus aspiraciones de autcxlesarrollo en 
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términos de los valores suxgidos de la evaluación realista de sus logros y 

fracasos, de sus posibilidades y de las limitaciones de su ambiente (t:avis 

y Parenti, 1958; Verstraeten, 1980; Barker, 1953; Greene, 1986). El 

Adolescente frecuenterrente se propone metas denasiado ambiciosas debido a 

su nivel de realidad (Verstraeten, 1980; LeWin, 1946) y desea obtenerlas 

sin hacer mucho por lo que dificil.Ioonte serán alcanzadas por el joven aún 

cuando dispusiera de grandes aptitudes (Nuttin, 1980). Esa 

sobreestimación de las propias faculta des está basada tanto en la falta de 

e><periencia carro en una autovaloración exagerada, tipica de ese periodo 

(MUssen, COrqer y Kagan, 1989; Spranger, 1973). 

Las perspectivas a tienpo futuro se conceptualizan cx:aro resultado del 

proceso de scx::ialización. ta oorrlucta irrlividual temporal es la 1t0ldeada 

por este proceso de socialización y deriva de su aprerrlizaje social 

ccraick, 1964; stein, Sarbin y KUJ.ik, 1968). 

Conforne el joven va maduraroo, sus expectativas hacia el futuro cada vez 

va a ser más realistas (Verstraeten, 1980 y sus perspectivas de extensión 

hacia el futuro se van a incrementar y el nivel de fantasia decremmta 

(lessing, 1968; 1979; JG.inberg, 1968; Davis y Parentti, 1958). 

cuan:!o el nivel de fantasia domina más que la realidad la extensión 

tenporal de las e><peetativas a futuro es a largo plazo y cuan:lo el nivel 

de realiS!lYJ va incrernentan:io, las expectativas tenporales a futuro son a 

corto plazo (I.essing, 1968) • 
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ta extensión de perspectivas hacia un fUturo más lejano es detectada en 

jévenes que tienen un alto nivel académico y que son optimistas, pues en 

jóvenes con bajo nivel académico se encontró que tenian menores 

expectativas al futuro y que su tedio y aburrimiento disminuía su 

extensión de expectativas a un futuro mas lejano (Teahan, 1958). 

La distancia temporal objetiva (distancia fisica) es uno de los 

detenninantes más significativos en la fonnación y percepción de metas a 

futuro, así como la extensión de dichas metas a un futuro más lejano 

(Gjesrre, 1975). Ia distancia temporal modifica el realisrro de la meta, 

así es que una meta a un futuro rrás lejano va perdierdo su nival de 

realism:l (Verstraeten, 198) • 

la orient.a.::ión a tienpo futuro in:lividual va a influir en la percepción de 

la distancia de metas a futuro. Alumnos clasificados ccm:> altos en 

orientación a tienp:> futuro percibieron un evento, el o.lal iba a cx:urrir 

en un año, como más cercano, que aquellos alurrnos clasificados ccm:> 

bajos. (Gjesrre, 1975) . 

F.ste será un factor imp:>rtante que influirá en el esfuerzo que relizará en 

la persecución de sus metas, p..tes entre más lejana la meta, el interés y 

esfuerzo p..tede cambiar, dependierrlo de la ilnportancia de la meta y de lo 

significativa que ésta sea para el joven (Klineberg, 1968; Teahan, 1958). 

Por lo general, el exito tierde él incrementar los esfuerzos del joven y el 

fracaso a reducirlo, aunque en rm..ichos casos, el fracasa tiende a lcqrar 
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efectos consttuctivos, llevan:::lo a intensificar sus esfuerzos y a utilizar 

iredios nas efectivos asi carro a fonnular metas mas realistas (I..essing, 

1972; Verstraeten, 1980; Gje.sire, 1975). 

Dichas Jretas estarán detenni.nadas ¡XJr las necesidades, los propósitos y 

deseos de conversación y autorrealización del joven. 

La mayoría de los estudios e investigaciones realizados respecto a 

perspectivas al futuro han demostrado que particulanrente, durante la 

adolescencia y la adultez tenprana, el. individuo ocupa gran parte de su 

tiempo estudiarrlo las metas que quiere alcanzar (Gje.sme, 1975; Green, 

1986), pero la ..anera de alcanzarlas va a ser muy particular, dependien:lo 

de los rredios con que cuente, asi = del papel que sobre él ejerzan las 

nontas y re::Jlas sociales, las presiones y las denarrlas, las limitaciones y 

las oport1.U1idades que se van presentan:lo en el curso de la vida y que 

moldearán su conducta (Deutsch y Krauss, 1984: Ajuriaguerra, 1987; 

Tocaven, 1980) . 



B.~ 

la empatia se refiere a las reacx:iones del irrlividuo ante las experiencias 

de otJ:<:s (Diaz - LovJ.n:¡, l\ndrade-Palo.s y Nadelsticher, 1984). Dichas 

rea=iones dependen de dos ~rientes bási=s del desarrollo psicológico, 

el desarrollo o:gni.tivo y el afectivo. 

El desarrollo cognitivo es el modo con que el irxlividuo percibe, 

representa y ordena el mundo exterior y resuelve sus problenas; a su nivel 

de funcionamiento intelectual (Piaget, 1975). El afectivo se refiere, en 

t.érmi.ncs generales, al desarrollo 11psicosexua111
, incluyerdo sentimiento, 

e:irociones, ansiedades, todo lo cual influye sobre el nodo de atordar los 

cambios por la maduración, en las personas, en las siblaciones y en el yo 

(Erikson, 1968) • 

Ia mayo ria de los estudios que se han real izado sobre la enpatia sólo han 

considerado un aspecto de ellas, ya sea el afectivo (SCOtlan:l, 1969; 

McD:>.Jgall, 1908; Allport, 1924) o el cognitivo (Borke, 1971; llym:lrd, 1949; 

cottrell, 1942) . 

Recientemente se han hecho estudios que integran ambos aspectos de la 

enpatia, lo cual ayuda a un mejor enten::lirniento Íl!plica y nos permite ver 

que, c:x::Jl'OC) fe.náre.110 multifacétioo, el in::lividuo puede percibir y sentir las 

errociones de otros (Nadelsticher, Diaz - LovJ.n:¡ y Nina Estrella, 1983; 

Gladstein, 1983; Feshbach, 1975; I:avis, 1980; 1983; Deutsch y Madle, 1975; 

Hoffman, 1977), 
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la co:JllÍción y el afecto están interrelacionados y se influye mutuarrente 

en el proceso de desarrollo del joven; de hecho, la afectividad representa 

la energía de las conductas cuya estructura define las funciones 

cognitivas, con ello no se trata de decir que la afectividad y el 

intelecto estén detenninadas una con otra, sino que ambos están 

relacionados en el funcionamiento intino del joven (Piaget, 1985), en la 

roodida que se va darrlo la maduración ccgni ti va, el niño va desarrollan:lo 

los cxmceptos de tiempo, satisfacciones futuras, con.sea..iencias de bueno o 

malo, de valores e ideales, se van pe.rcatan:lo paulatinamente de los 

efectos de sus actos. Me.mis se vuelve Irás aguda su percepción de los 

sentimientos de los demás y se percata de la importancia que tiene el que 

las personas cooperen unas con otras en interés de todos (Kohlberg, 1963). 

Lo iro¡:x:>r'-.....ante es que es W1 factor que facilitcl el desarrollo personal en 

las relaciones interpersonales, y corduce a corrluctas de tipo prosocial, 

(aunque no siempre), y ayuda al in:iividÜo a apegarse a las nonnas, valores 

y costumbres de la scciedad en que vive (Mus.sen, Conger y Kagan, 1989; 

Coleman y Hamrren, 1977). Considerdl"ldo que la empatia es un factor 

multid:imensional, en este trabajo se aborda tanto el aspecto cognoscitivo 

ccm:> el afectivo, ya que de alguna fonna están presentes en el proceso 

enpático. 

El proceso de formación de la situación enpática se origina desde el 

nanentc del nacimiento del niño. Los padres son los que generan los 

primeros contactos del niño con el exterior y con los demás. (Mussen, 

COnger y Kagan, 1989). la mirada será de gran importancia en la formación 

del pequeño, p...les representa la interacción entre la madre y el niño; 

permite transmitir el caracter de intimidad y distancia de sus relaciones 

y entrar en contacto con sus necesidades de tip:> afa.'tivo y em:x:ional. 
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Ia sonrisa es otro factor importante dentro del proceso de formación del 

niño, pues pennite una mejor cammicación, mayor apertura y na:iiante un 

le.rguaje paraverbal, el niño se pe.reata de la aprobación o desaprobación 

de sus actos; pmci.be y carparte las alegrias y tristezas de los que los 

rcrJean (Ajuriaguerra, 1995). También adquiere TIUJchas de sus reaa:iones 

observarrlo las acciones de los otros; si se desenvuelve en un tredio en el 

que los de.mis propician un ambiente cordial y afectuoso, se ?Jede esperar 

que el niño imite esta actitud; si por el contrario, el niño interactúa 

con \lll medio hostil y agresivo, es de esperarse que ~ reao::iones 

agresivas (Bandura, 1978). 

F.sto permite visualizar que durante la primera infancia, la familia tiene 

un papel fundamental en el desenvolvimiento del niño. Este es incapaz de 

relacionarse reciprocarnente =n los demás, le es dificil adaptar el p.mto 

de vista de otros, pues deperrle relati vament.e de los que le nxlean 

(padres) para resolver sus necesidades básicas; la recip~idad no es 

esencial para él. SUs perspectivas son egocéntricas, pero a m=clida que 

madura se va viendo obligado a resolver un creciente número de 

necesidades, así carro a tener que interactuar con los demás de nanera 

annoniosa. Empezará a tener una iniportancia creciente para él la 

cooperación y la reciprcx:idad, al descubrir que su perspectiva del entorno 

y de las relaciones sociales se transfonra en forne drástica. Pasa, de 

verse cx::rro dueño de su murrlo scx::ial, a considerarse uno mis entre tcdos 

los individuos que le rodean. Además, sabe que debe respetar los p.mtos 

de vista ajenos; ahora su perspectiva esta caracterizada por la 

reciprocidad y la nrutualidad; si se trata de un individuo adaptado 

socialnlente y adecuado psi=lógicamente (lle Vos, 1981) . 
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Las n~idades de arrar, de pertenencia y de aprobación scx::ial, son 

iroportantes para el funcionamiento saludable y el desarrollo nonml. de l.a 

personalidad. El Uiclividuo necesita relacionarse con otras personas y 

cuidarlas para alcanzar un desarrollo y funcionamiento adecuado caro ser 

humano, para convertirse y pennanecer = miembro aceptado de los grupos 

sociales con los o..iales se identifica (Colerran y Hantrren, 1977). 

Por lo general, los adolesomtes aceptados por los que le rodean se 

caracterizan por tenerle afecto a otras personas y ser tolerantes, 

flexibles y capaces de expresar s~tia, aunque no puede generalizarse a 

todos los adolescentes; y, p::>r otro lado, se ha visto que a.ardo el 

adolescente es rechazado, tiende al aislamiento, o a la agresividad en 

algunos casos y en otros, actúan con Wiferencia. Pocos adolescentes se 

nruestran real.Irente irrlifierentes al rec:hazo, unos o...iantos in:lividualistas, 

=nfiados en sus prcpias metas e intereses dotados de un fUerte sentido de 

su propia identidad, quizas ni J:::iusquen, ni necesiten la aprobación de los 

de.mas, sobre tcx:lo, de las personas que no les inspiran re...~to, o o:m las 

cuales no se identifican (MUssen, conger y Kagan, 1989). Esto puede 

incluso manifestarse a menudo por una hostilidad despreciativa, 

pretenciosa, a la vista de las tune iones que la familia y el entorno 

aconsejan. Representa W18 tentativa de.se.s¡:;erada de dominar una situación 

en la que los sentimientos disponibles de identidad positiva, se anulan 

unos con otros (Eril<son, 1985). 

El joven siente que sus experiencias más valiosas son aquellas que 

conpartió con alguien que lo necesitaba, ya sea una crisis o una alegria. 
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Estos eventos amplían sus bases del "Yo11 , ples el egocentri.s:no o el 

reducir el interés en sí misrrc lleva a una restricción y empobrecimiento 

del significado de su vida (Ajuriaguerra, 1987). 

Es :il!1portante que el joven sienta que en algún irornento enriquecerá la vida 

de otras personas, ello le hara eiqierirrentar regocijo y un profwido 

sentido de realización. 

Estrechamente unido al esfuerzo por el desarrollo de sus potencialidades, 

se eno..tP.ntra el esfUerzo por llegar a ser una persona, por alcanzar un 

claro sentido de la propia identidad y por ser el propio yo real. 

(COlernan y Hammen, 1977). 

En el adolescente, la identidad, o sea, el establecimiento de sus 

eiqieriencias anteriores y la tentativa de que el futuro fome parte de su 

plan de vida, está subordinada de wia manera especial a la sexualidad. 

Tiene que restablecer la identidad del yo y aceptar que los nuevos cambios 

corporales y sentimientos libidinales son parte de si mísm:>, pues si dicha 

identidad no se restablece en esta etapa, existirá el riesgo de que el 

joven no tenga claro el papel que ha de deserrpeñar camc:> irrlívíduo 

(Erikson, 1980) • AqUi se hablaría ya de la crisis de identidad, que está 

ligada a la bUsqtleda de un sentimiento nuevo de continuidad Y de unidad 

vivida, en que la pubertad genital sumerge el cuerpo y la imaginación en 

teda clase de i..upulsiones, en el que la intimidad con el otro sexo se 

aproxinma. y es, en algunos casos, impuesta p:::>r la tuerza al in:lividuo 

joven, y en el que el futuro i..nmediato enfrenta al joven con numerosas 

posibilidades conflictivas (Ed.kson, 1985). 
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La teoria de Spranger (1973) respecto al desarrollo del adolescente, 

establec'.E'! una distinción importante y la expresa de dos fonnas: carro 

sexualidad y carro amor puro. Ia sexualidad se entierrle COIOC> la exitación 

y el deseo sexual, que son placeres fisicos conscientes, y el am:ir puro, 

es la fonria espiritual del arror sin deseo de a:intacto sexual, ni de 

estímulos fisicos, no es sensual. Es una función psicológica que depen:le 

de la o:mipren.sión, la ernpa.tia y la simpatía. 

El joven errpezará a tener madurez cua.rrlo ya no terga que poner en tela de 

juicio su propia identidad, pues ésta iniplica la integración total de sus 

ambiciones y aspiraciones junto con tc.c1as las cualidades adquiridas a 

través de identificaciones anteriores, imitación de sus padres, admiración 

de héroes, enruroramientos, etc. El logro de estos aspectos, pennitira la 

intimidad del amor sexual y afectivo (o puro), la amistad profunda, asi 

corro el preccupa.rse por los derrás y otras situaciones que van a requerir 

que el joven realice sus actividades y se entregue sin terror a perder la 

propia identidad en la etapa siguiente (Stone y Omrch, 1957) • 

La diferencia en el desa=ollo sexual y afectivo del adolescente puede 

conducir con frecuencia a la postergación de la gratificación sexual, 

puesto que el ~nente errotivo inhibe dicha sexualidad; aunque no 

siempre ocurre ésto, ya que el deseo de realización ironediata de las 

relaciones sexuales no se posterga dando lugar a las relaciones 

prerratrim:>niales (Ajuriaguerra, 1985, MUss, 1986). El rnatrim::inio en ese 
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rranento no es la solución a su problerra, ya que no tiene la madurez 

necesaria para afrontarlo y con posterioridad sólo le acarreará conflictos 

en cuanto a la continuación de su fonn.a.ción y la de su pareja (Meade, 

1947), es asi que en el futuro la sexualidad y el amor p.iro ccnvergeran en 

la sexualidad afectiva o.iando pase de joven a "adulto maduro11 (Muss, 

1986). 

Para el adolsecente, la rusqueda de su identidad es aprerxlida de dos 

fo:cmas distintas; puede situarse en la continuidad de la bisqlleda desde la 

edad temprana, pero igualmente en el movimiento que va desde la 

adolescencia a la edad adulta (Erikson, 1985). 

Si durante la infancia el sujeto no se adecuó psicológicamente con éxito a 

las tareas de cada etapa pa.rtio..ll.ar de su desarrollo, experimentará 

dificultades para abo:ctlar la adolescencia. A lo largo de su desarrollo 

psi0:>l6gico, el joven interact:Ua const:a:ntement con c:t>jetos y procesos del 

ll1l11do externo, intenta resol ver problenas, inportantes desafíos y elbnl.na 

=ntradicx::iones del caiporatrniento esperado. Si dicha interacx::ión no ha 

sido constante, tanto el desarrollo cognitivo a::m:> el afectivo pueden 

verse seriamente perturbados (!:>? Vos, 1981). De ahí la inrportarx::ia que 

tiene oo solamente la aprcbación social, sino su propia aprobación, pues 

en 1a nalida en que él se encuentre dentro de las nonnas que ha aceptado, 

se sentini satisfecho consigo mismo y merecedor del respeto de los que le 

ralean. Par el contrario, si se encuentra por debajo de estas nonnas, 

tenderá a sentirse indigno, devaluado e incluso argustiado (Mussen, conger 
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y Kagan, 1989). El joven desarrolla una "Ansie:lad Social" que le ayudará 

a adaptarse a las metas, valores y no:anas de la Cl.Ü tura en que se 

desenvuelve y lo hacen más sensible a la perce¡x::ión de las actitudes de 

los que le rodean (Davis y Havinghurst, 1955) • 

OJarrlo esta "Ansiedad Social" está presente en el joven, se puede inferir 

que está provisto de sentimientos nobles y pue:le tratar de mantener 

estables las relaciones con padres, familia, amigos, carrpañeros, etc. , por 

el juicio que puErle merecer a las gentes, por la estimación scx::ial, se 

conscientiza de los pensamientos, sentimientos e intensiones de los que le 

rcx:lean (Dyrnond, 1949) y tcxlo ésto prcrluce respuestas afectivas (Mehrabian 

y Epstein, 1971) y con ello se fomenta el desarrollo de las relaciones 

interpersonales. 

A la empatia se le ha considerado caro la faceta de la afectividad 

encargada del mantenimiento de las relaciones scx::iales (Scheler, 1913). 

Al no existir empatia o al ir exti..rquién:lose ésta, desaparece la necesidad 

afectiva de c::amunicarse o:m los otros, no se participa en las alegrías ni 

en las desgracias del prójim:> y carecen de resonancia afectiva los valores 

Y sentimientos sociales (Vallejo, 1982). Si, por el contrario, el proceso 

enpático está presente facilita las relaciones interpersonales del joven, 

que están en función de sus perce¡x;iones, necesidades, metas, sentimiento 

Y suposiciones scbre si miSITO y su nurdo (COleman y Harnmen, 1973) • En 

estas circunstancias el joven terrlerá a percibir a los derrés en base a su 

apariencia fisica {hanbre, ll1.ljer, viejo, joven, atractivo, no atractivo), 

creencias Y corrlucta, y tonará en o.ienta las ¡x>Sibilidades de interacción. 
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Olardo estas caracteristicas parecen similares a las del joven, éste se 

identifica y es influido p:>r ellas; asi, el irrlividuo que las presente 

aparece atractivo ante él (MUss, 1986). 

A medida que el muchacho madura, adquiere otros parálootros de evaluación 

de las personas: durante la infancia, las caracteristicas externas eran 

las de mayor importancia, y ahora, empieza a valorar más las 

características in tenias, o:múenza a dc:minar el pensamiento abstracto y 

racional y es capaz de "pensar" sabre sus prcpios pensamientos, asi ccm::> 

los de los demas (Piaget, 1967). 

Es importante la apertura de la disp::isición del joven a las derrotas, los 

logros y las desesperanzas con el otro (Masla.t, 1971) . Debe bUscar la 

aprobación del c:aipañero para obtener seguridad y ayudarse a confirlrar su 

identidad (Erikson, 1980); si en lugar de obtener aprobación solaioonte se 

le enjuicia, el joven tenderá a retirarse a su mundo intimo, 

obstaculizarrlo el compartir el futuro, p:>r lo menos en ciertas áreas, y la 

c:arprensión mutua. Ademas, se obstruye la posibilidad de que mediante el 

diálc:go y la discusión de sus experiencias, el adolescente favorezca su 

capacidad para CO!l'{'rerrlerlas y, por lo tanto, las de los demás. Es decir, 

se frena el desarrollo =no persona (Rogers, 1970). Ia enpatia es una 

parte furdarnental en las relaciones interpersonales (C:Oleiran y Hanmm, 

1977) , la parte emocional es prirrordial para la o:mntlcación. MUchas de 

las e><periencias y expresiones emocionales constituyen un lenguaje que 

todas las personas comprenden y carnparten (Ekm.m, Ellsworth, 1973), aunque 

existen dife...~ias en la profun:lidad, la anplitud y la prqx>rción de 

sentimientos positivos y negativos. 
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tos trastornos emotivos en la adolescencia suelen manifestarse con mayor 

frecuencia rrediante sintomas de ansie:lad, miedo, timidez, agresividad, 

destructividad y falta de control (Ajuriaguen:a, 1987) . 

La ansiedad minina puede servir para fines constructivos y creativos en la 

solución de problenas; sin ernbal:'go, la ansiedad p..lede ser paralizadora 

convirtiéndose en un factor agresor y un obstáculo para la realización. 

ta ansiedad encierra, también, sentimientos de culpa., p..les los inpil.sos 

que el joven siente no son aceptados p:ir su conciencia, o sea, por las 

normas del bien y el tral que se ha femado {MUss, 1986). En si, la 

ansiedad designa estados desagradables de tensión, incomodidad, 

preocupación o miedo generalizado, provocados por factores tales caro 

amenazas al bienestar o a la autoestima, conflictos y frustraciones, 

presiones internas y externas para alcanzar netas alejadas de las propias 

capacidades (Platt y Eisenmann, 1968). 

A medida que va desarmllarxlo los conceptos de tienpo, satisfa=iones 

fUturas, consecuencias de bUeno y malo, de valores e ideales, se va 

percatan:lo paulatinamente de los efectos de sus actos, comienza a dar-..e 

ruenta de la necesidad lógica de que las personas cooperen unas con otras 

en interés de todos (Mussen, COn;¡er y I<agan, 1989). 

Al identificarse con los padres y esforzarse por parecerse a ellos, se 

apropia de sus valores, sus actitudes y sus normas de con::lucta ("del bien 

y el mal 11
) , que durante la adolescencia ya son tomados con rrayor 

conciencia. El desarrollo de una conciencia madura requiere de una 

naduración C03J105Citiva, asi como de cierta nú:rl'lero de complejos procesos 

psicológicos basados en el apre:rrlizaje. 

SS 



Las normas de los padres mismos y el carácter de las relaciones 

padres-hijos detenninara en gran iredida el que el joven adopte sus 

normas. Esto se facilita cuarrlo en la infancia la concie.rcia y las norTMS 

trorales de los padres son ma.durctS y razonables, no son excesivamente 

estrictas, severas e inflexibles y la adopción de las nonnas de los padres 

por el hijo estén basadas en una identificación positiva (COrger, 1977). 

ras capacidades ccgnoscitivas del adolescente propician que cobre una 

mayor conciencia de las cuestiones y valores xrorales y una mayor sutileza 

en su manera de tratarlas, que cturante la infanc:ia. Adenás, debido a las 

demandas de la sociedad, a la tecnología m::derna y a las presiones y 

valores en conflicto que en ella están presentes y que 11aceleran11 la 

adolesc:encia, el joven se ve orillado a una continua reestimación de los 

valores y creencias morales, p::>r lo que tiene que desarrollar un fUel:te 

sentido de identidad y para mantenerlo estable en esa sociedad cani:>iante 

tiene que ser fiel a algunos principios basicos (Erikson, 1985) . 

D.Jrante la preadolescencia' el joven responde a las etiquetas de weno o 

malo de la scciedad dorde vive, también a una doctrina de reciprocidad, y 

es capaz de pensar en los pensamientos de los demás; desarrolla su 

razonamiento y su juicio moral (Piaget, 1967) . 

El joven tiene la necesidad de dcminar su entorno, p:Jr lo que el 

desarrollo cognitivo recibe su empuje de los procesos relacionados con la 

asimilación y la acancxlación. C.On la asimilación, el joven incorp:Jra 

nueva infonnación a estructuras preexistentes, y se arroldan a lo que ya se 

conoce y la accm::idaci.ón ayuda al joven a modificar lo que conooe con el 
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fin de asimilar nueva infonnación y de adaptarse a nuevas corrliciones del 

entorno (De Vos, 1981). Van a depen:ler de las ideologias, actitudes y 

valores recx:inocidos, el m:do en q..ie distintas actividades son vistas cc::mJ 

relacionadas o no relacionadas entre si, de la duración del periodo 

adolescente, de la cultura en que vi ve y otros factores que influyen en su 

corrlucta {Muss, 1986) , y a su vez, en sus estados e.rocx:ionales, que debe 

apren:ier a =ntrolar para que no le produzcan tensión a lo largo de su 

vida. Debe aprerder a ser preciso y perceptivo en la denaninación de sus 

emociones, a vivir con ellas, pero no por ellas, a expresar y a 

e><perllrentar los sentimientos apropiados al tipo y grado de la situación, 

y a ser accesible a los sentimientos de los denás, para lograr 1m 

funcionamiento pen;onal satisfactorio y maduro, ¡:>.les el logro de vivencias 

emocionales adaptativas es una tarea dificil. (Cblemann y Hamnen, 1977). 

El joven bJsca 1m sistema de valores o una filosofia de la vida coherente 

a sus intereses, que se puedan ~.ostene.r por ellos mismo del inpacto de la 

ciencia y la tecnología en la sociedad. 

de referencia que le ofrezca 1ma inagen coherente de si y de su m.nxlo, 

cuyos supuestos básio::s pueden ser precisos o inprecisos, sujetas a 

desaprobación, pero que cualquiera que sea su carácter matizan su 

percepción de cada nueva situación e influye sabre sus :reao:::iones. 

constituyen tm mapa a:ignoscitiv" por medio del cual el adolescente se 

desarrolla a lo largo de su existencia (Ajuriaguerra, 1987). 

De igual forma, el estar expuesto a distintos sistemas de valores 

:religiosos, moldea sus rea=iones. Sectas religiosas cano las llamadas 

''M:JVimiento de Jesús", "liare Krishna11 , "Hijos de Dios", "Iglesia de la 

57 



Unificación11 , etc., que forman grupos que tien:1en a ser informales, 

flojruoonte estructurados, se mantienen en unión, principalmente por la 

preocupación por los denás, el desencanto ante los valores rraterialistas y 

la salvación personal (Mussen, Conger y Kagan, 1989) • 

Por otro lado, el gru¡x> de amigos ejerce un il!1portante papel COi1'D agentes 

de socialización; unos a otros se proporcionan información acerca de las 

clases de cordllcta a realizar ante divexsa.s situaciones, de acuerdo a los 

valores del grupo pueden ayudar a dar forna a un ant=ilio espectro de 

características de personalidad y de respuestas sociales. tos objetivos y 

metas de dichos grupos estarán en fUnción de los valores que se han 

femado (Ajuriaguerra, 1987) . Existe un considerable traslape entre los 

valores de los padres y de los amigos, algunas veces los de estos últilros 

pueden reforzar los valores de los padres, o por el contrario, 

desvanecerlos transfornados en otras nonTiaS y valores. El peso que se le 

ret:an0zca a la opinión de los padres o a la de los amigos, depen:lerá en 

grado considerable de la apreciación que de su valor relativo haga el 

adolescente en una situación concreta (COleman y !laITimen, 1977). 

De todo lo anterior nos druros cuenta de que el adolescente, vulnerable y 

sensible, depeOO.e en extrenD de su entorno, la calidad y el tipo de sus 

interacciones interpersonales permite prejuzgar las posibilidades que 

tiene de constituirse como persona con sus propios limites, su historia 

familiar y su proyecto existencial (planeación a futuro), es por ello que 

en esta investigación se estudian dos factores de personalidad corro son la 

oientación a futuro y la enpatia, que nos permiten ver qué tanto el joven 

planea y organiza eventos a futuro y cóm:;) se relaciona con los demis, 
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sobre tcdo, su percepción y sensibilidad errocional en dicha relación, lo 

cual nos ¡:ennitira ver qué tan objetivamente genera sus netas a futuro y 

toma de decisiones 
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CAPITULO 111 

METO DO 



¿Existen diferencias significativas en la orientaación a F\J.turo y Ertpatia 

entre un grupo de menores infractores y un grupo de menores no 

infractores independientemente del lugar geografico en que 

reciden? 

Describir las diferencias, si es que e.xisten,en las cate.gorias Orientación 

a F\Ituro y E)npatia, asi o:m:J en cada wia de sus dimensiones, evaluadas 

mediante sus respectivas escalas, entre dos muestras de sujetos 

considerados CCllTO menores infractores, int:anos en el consejo Tutelar para 

menores infractores del Distrito Federal y en la Escuela de Rehabilitación 

de ITf"...nores de Toluca en el F.stado de México, y dos nuestras de sujetos 

=nsiderados caro menores no infractores del Distrito Federal y del Estado 

de Méxioo. 

l. Determinar si existen diferencias significativas en los pmtajes 

totales y parciales (subescalas) obtenidos en la escala de Orientación 

a F\J.turo entre los gntEXJS: menores infractores del D.F., menores 

infractores del Estado de México, menores no infractores del D.F. y 

rrenores no infractores del Estado de México. 
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2. Determinar si existen diferencias s.ignificativas en los plll1tajes 

totales y parciales (sulx=!sc.alas) obtenidas en la escala de Empatia 

entre los gnip:>S: menores infractores del D.F., menores infractores 

del Estado de México, rrenores no infractores del D.F. y menores no 

infractores del Estado de México. 

3. Detenninar si existe una correlación significativa entre los puntajes 

totales obtenidos en ambas escalas en cada uno de los gn¡.pos. 

4. Detenninar si existe una ex>rrelación significativa entre los plU1tajes 

totales obtenidos en la escala de Orientación a F\J.turo y la edad de 

los sujetos de cada uno de los gn¡.pos. 

S. Dete.nninar si existe una correlación significativa entre los puntajes 

totales obtenidos en la escala de Errpatia y la edad de los sujetos de 

cada uno de los gru¡:os. 

6. Determinar si existe una correlación significativa entre los puntajes 

totales obtenidos en la escala de Orientación a F\Jturo y la 

escolaridad de los sujetos en cada wio de los gru¡:os. 

7. Detenninar si existe una correlación significativa entre los puntajes 

totales obtenidos en la escala de Dlpatia y la escolaridad de los 

sujetos en cada uno de los gnJp:>S. 
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Ho = No existen diferencias significativas en cuanto a orientación a 

F\Ituro y Empatia en un grupo de menores infractores y un grupo de 

menores que no son infractores. 

Hi = Si existen diferencias significativas en cuanto a orientación a 

rutu= y Enpatia en un grupo de rrenores infractores y un grupo de 

menores que no son infractores. 

Ho = La correlación entre el puntaje total obtenido en la escala de 

Orientación al futuro y la edad de los sujetos del grupo de 

menores infractores es o. 

H1 = La correlación entre el puntaje total obtenido en la escala de 

Orientación al futuro y la edad de los sujetos del grupo de 

rrenores infractores es diferente de o. 

Ho La correlación entre el puntaj e total obtenido en la escala de 

Orientación al futuro y la edad de los sujetos del grupo de 

menores no infractores es o. 

Hi la correlación entre el p.mtaje total obtenido en la escala de 

Orientación al futuro y la edad de los sujetos del grupo de 

rrenores es diferente de o. 
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Ho la correlación entre el puntaje total obtenido en la escala de 

Orientación al futuro y la escolaridad de los sujetas del grupo 

de mano res infractores es de o. 

H1 la correlación entre el puntaj e total obtenido en la escala de 

Orientación al futuro y la escolaridad de los sujetos del grupo 

de nenores infractores es diferente de o. 

Ho la correlación entre el puntaje total obtenido en la escala de 

orientación al futuro y la escolaridad de los sujetos del grupo 

de menores no infractores es de o. 

H1 La correlación entre el puntaj e total obtenido en la escala de 

Orientación al futuro y la escolaridad de los sujetos del grupo 

de irenores no infractores es diferente de o. 

Ho la correlación entre el puntaje total obtenido en la escala de 

Empatia y la edad de los sujetos del grupo de menores 

infractores es de o. 

Hi la correlación entre el p.mtaje total obtenido en la escala de 

Empatia y la edad de los sujetos del grupo de menores 

infractores es diferente de o. 
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llo la =rrelación entre el puntaje total obtenido en la escala de 

Empatia y la edad de les sujetos del grupo de menores no 

infractores es de o. 

H1 la =rrelación entre el puntaje total obtenido en la escala de 

Ernpatia y la edad de les sujetes del grupo de menores infractores 

es diferente de o. 

llo la =rrelación entre el puntaje total obtenido en la escala de 

Enpatia y la escolaridad de les sujetes del grupo de menores 

infractores es o. 

H1 la =rrelación entre el puntaje total obtenido en la escala de 

Enpatia y la escolaridad de los sujetes del grupo de menores 

infractores es diferente de o. 

llo la =rrelación entre el puntaje total obtenido en la escala de 

Enpatia y la escolaridad de les sujetes del grupo de menores no 

infractores es o. 

"1 la correlación entre el PJ11taje total obtenido en la escala de 

Enpatia y la escolaridad de les sujetes del grupo de menores no 

infractores es diferente de O. 

64 



llo La correlación cl:>tenida entre el puntaje total de la escala de 

Orientación al futuro y de la escala de Dopa tia es O. 

H1 La correlación cl:>tenida entre el puntaje total de la escala de 

Orientación a futuro y la escala de Ettpitia es diferente de o. 

65 



MENOR INFRACTOR: sujeto mayor de 8 años de edad y menor de 18 que ha 

transgredido normas de derecho, o.ialesquiera sean sus categorias, las 

nonnas de convivencia de una scc'iedad o de una familia 1 o las nonnas de la 

ll>Oral. Dichas transgresiones no le son adjUdicadas jurídicamente. (Solis 

Quiroga, 1983). 

ROBO: Apoderamiento de una cosa ajena, mueble, sin derecho y sin 

consentimiento de la persona que puede disponer de ella ante la Ley. 

REITERANI'E: Tti.nnino aplicado al menor infractor que ha transgredido mas de 

una vez, ha repetido su con::lucta irregular nuevamente siendo detectado por 

la Institución. SUStituye el término 11 reincidencia11 que no puede ser 

aplicado al menor, ya que la acepción lec;al definida es inaplicable a 

menores de edad, pues a ellos no se les inponen penas, no se les dictan 

sentencias, ni corren términos de prescripción (Solis Quiroga, 1983). 

ESCUEIA DE REHABILITACION PARA MlliORES: Institución de tratamiento 

interno en el Estado de MéXico, cuyo objeto esencial es proporcionar 

asistencia y tratamiento a aquellos menores cuya edad oscila entre 8 y 18 

años, que han infrin:¡ido las normas sociales y que la clasificación de 

conducta antisocial sea de mediana y alta peligrosidad social. (Zaldivar 

Pérez, 1985). 
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EMPATIA: Grado y naturaleza de la rnc:dific.ación que experimenta el estado 

fundamental del ani.Jro bajo la influencia de acontecimientos externos 

(EMPATIA El'O:IONAL) , asi cerno la percepción correcta de los pensamientos, 

sentimientos e intenciones de otro, (EMPATIA CXlGNOSCITIVA). la errq:>atia ha 

sido considerada con base a a.iatro aspectos: (Andrade Palos, Diaz-Loving 

y Nadelsticher, 1984) . 

l. o:MPASION EMPATICA: 

otros. 

2. PERlUR!'ACION ffiOPIA: 

Sentimientos de sinpatia y compasión hacia 

Sentimientos negativos en el observador 

como ansie:lad, tensión, etc. provocados por el sufrimiento de 

otros. 

3. EMPATIA OXiNOSCITIVA: Percibir los estados animicos y em::x=iones 

de otros. 

4. INDIFERENCIA A IDS DEWl.S: Tranquilidad e irdiferencia ante los 

·problemas de otros. 
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CXlNSEJO 'IUI'ElAR DE MENORES: Institución de tratamiento interno en el 

o. F. , cuyo objeto e.scencial es proporcionar asistencia y tratamiento a 

aquellos menores cuya edad oscila entre los 8 y 18 años, que han infringido 

las normas scx:::iales y que la clasificación de conducta antisocial sea de 

mediana y al ta peligrosidad social • 

ORIENrACION AL FUIURO: Frecuencia con que un individuo planea y organiza 

sus actividades, asi carro su preocu¡:i.;sción por consecuencias tuturas. Esta 

varial::>le ha sido considerada en base a cuatro aspectos: 

(Pick de Weiss, Amrade Palos, 1985). 

l. ORGANIZACION 'i P!.ANEACION: Capacidad del sujeto de ordenar sus 

ideas, asi corro el orden y estructura interna con que cuenta para 

que el sujeto forme metas a corto y largo plazo. 

2. FAlll'A DE ORGl\NIZACION 'i PLJ\NF.ACION: Incapacidad del sujeto de 

organizar y planear eventos. 

3. VISION AL FUIURO: C1Jé tanto el sujeto es capaz de formar metas 

de acuerdo al contexto en que se desarrolla. 

4. FUTURO INCIERTO: Qué tanto el sujeto se preocupa por las 

consecuencias futuras que se le presentaran. 
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MENOR INFRACIOR: sujeto de sexo nasculino con edad entre los 15 y 17 

años de edad, con el diagnóstico de que ha trdl'lSgredido nomas de la 

sociedad ccrnetiendo la infracción de robo y que pertenece a un nivel 

socioeconóm.ico bajo y se encuentra b3.jo tratamiento en la F.scllela de 

Rehabilitación de Toluca, Estado de México, o del Consejo 'l\Jtelar de 

Menores en el o. F. 

ROOO: Sera considerado corro presente cuando asi lo haya detenninado la 

Institución. 

REITERl\NTE: Sera considerado caro tal todo rrenor que sea catalogado de 

esta forma por la Institución. 

ORIENrACION AL FUIURO: runtaje total en la Escala Multiclimensional de 

orientación al Futuro (Pick de weiss, An::lrade Palos, 1985) y que consta de 

las dimensiones: Organización y Planeación, Falta de Organización y 

Planeación, Visión al Futuro y Futuro Incierto. 

EMPATIA: Puntaje total en la Escala Multidimensional de E:npatia 

(Diaz-Loving, Andrade Palos, Nadelsticher, 1984) y que consta de las 

dimensiones Compasión ernpática, Perturbación propia, Empatia 

cognascitiva e Irxliferencia a los demás. 

CIASE SOCIOECONCMICA 81\JA: Sera considerado corro tal, todo rrenor que asi 

haya sido catalogado por la Institución en que se encuentran ubicados. 
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La m.iestra quedó constituida por 200 sujeta;. Se fo= cuatro grupos de 

50 sujetos cada lll)O. Los grupos de infractores del D.F. y del El:lo. de 

México estuvieron integrados por 100 mm::ires de 15, 16 y 17 años de edad 

(Prc::m:>dio de e:lad en los irenores del. Distrito Fe:leral; (;¡ :!: d.e.; l6. l 

:!: 0.8) prc:<reiio de edad en los :menores infractores del ~ de México: 

( 16 .1 !. O. 7), quienes cometieron la infracción de robo en forma 

reiternante. su nivel mínillo de escolaridad fue de cuarto de prilnaria y el 

máxim:> de tercero de securrlaria. 

Consejo TUtelar de Ci:>rero Mutt\ial del. D.F. ó en la escuela de Rehabilitación 

de Toluca, Edo. de Méxi=. Los grupos de mm::ires no infractores estaban 

integrados por l!'e.'lOres que fueron seleccionados de escuelas oon sistena 

educativo abierto cw:saNio la educación básica y nvadia. Didlas escuelas se 

enoontraban en las zonas tanto del. Distrito Fa:leral oc:mro del F.stado de 

México. 

El grupo de no :infractores del Distrito Federal estuvo fo>:mado por 50 

menores entre los 15 y 17 años de edad (16.1 : 0.8) se eroontraban 

airsando la alucación básica o iredia en los centros de Trabajo de san Pablo 

Tepeltlapa y Santa Ursula Coapa respectivanente. Dichos centros se 

encuentran situados en los limites de la Delegación coyoacán, 

caracterizárdose los barrios de Santa Ursula y san Pablo por ser areas de 

bajo nivel socioecx:>ránico. 
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El grupo de no infractores del Estado de Méxi= estuvo =nstituido por 

renores, cuyas edades fluctuaban entre los 15 y 17 años (15.9 "!: o.a) se 

encontraban estudiando primaria o secundaria bajo sistema educativo 

abierto. la ITlJeStra se eligió de la F.sruela Prhnaria Nocb.ttna German Garcia 

s. y de la Escuela Seam:laria Nocturna Benito Jl.láreZ, estas escuelas se 

localizan en el are.a rural ~ la ciudad de Texcxxo, F.stado de Méxioo. 

Dichas instituciones se encuentran ubicadas en zaias de bajo nivel 

socioeconan.ico. 

Nin;¡uno de los rrenores no infractores se encontraba interno en los consejos 

'l\Itelares del Distrito Federal ni del Estado de Méxi= a1 m::&nento de la 

aplicación de los CUestionarios de orientación a F\lblrO y Enpatia. 

El grupo de menores fue elegido con un uuestreo no prcbabilisti=, 

utilizando la técnica de cuotas que ocnst.it:uye un método de m.>estreo 

estratificado, don:le la selección dentro de los estratos fue a1 azar y no 

accidental. Dicho ingreso es de un pranedio de 300 sujetos por lo que se 

trabajó con 100 merx>res infractores y \D1 grupo de caiparación de 100 menores 

no infractores ante la institución, esto es, que se trabajó con un grupo de 

200 sujetos. 

El grupo de nenores infractores fue elegido del libro de gobierno en el que 

se erx:uentran anotados sus principales datos. se tanaron en cuenta los que 

oaootieron la infrao::ión de robo y pertenecian a un nivel socioecoráni.CXJ 

bajo. 
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I. aJFSTIONARIO (ESCAIA KJ!Jl'IDIMENSIONl\L) q.lE MIDE oru:mrACIOO l\L FUIUro 

(PICK DE WEISS Y J\NrnADE PAI.00, 1985). 

F.st:á elaborado caro una escala intervalar por el método de ran;¡os 

sumarizados de Lickert: con tres qx:ic:nes de resp>eSta (casi 1'll.lrx::a, 

algunas veces, casi sierpre) y se calificó en una pregunta favorable 

con mi 3 un casi sienpre y en una desfavorable <X>n \D'l. l. El 

cuestionario consta de 30 items. Didlo i:nstrurrent:o es Válido y 

confiable para nuestras mexicanas. 

Para conooer la validez del inst:rurrento, se llevó a cabo un análisis 

factorial y su confiabilidad por medio del. alfa de Cralbadl. o:in base 

al contenido corx::eptual de los reactivos de cada factor, se definieren 

4 c!imensiones: 

l. Planeación y organización. 

2. Falta de Planeación y organización. 

3. Preocupación por el futuro. 

4. futuro Incierto. 

II. CUESTIONARIO (ESCAIA Kllll'IDIMENSictlAL) q.JE MIDE EMPATIA (DI11Z-IDllING, 

ANmADE PAI.00 Y NADEWI'ICllER, l.984). 

Denanidada tani>ién Escala de Apreciación y sensibilizaciá"l Elmcional, 

a la cual se le dio validez. Esta elal:xJrada con una. escala intervalar 

por el método de ran:¡os sumarizadas de Lickert cx:n 5 qx:ic:nes de 
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resp..iesta que van de nunc::a, casi trunca, A Veces, casi Siempre, Siempre y que se 

califica en una pregunta favorable con un s, un siempre y con 1 en una pregunta 

desfavorable. El OJest.ionario consta de 68 items. 

Mediante un análisis factorial se definieron 4 factores o dimensiones: 

1. °"'1Ja5i6n etpética 

2. Pert:Urbación prq:iia 

J. En¡>atia cogncscitiva 

4. Irxliferen::ia a los denás 

(Ver aniJos o.JeStionarios y sus indices de =nfiabilidad en Anexos 1, 2 y 3). 

DISD<o DE INVESTIGl\CION: 

se utilizó un diseño EX iu; FACIO c:a¡ptrativo de cuatro roestras irdepen:ilentes, 

transversal., en el cual se utilizó un Grupo control y un Grupo Experilrental y cada 

grup:> se dividió en 2, por el lugar de residencia. 

TIFO DE INVESTIGl\CION: 

Se realizó una investigación de c:aITpO, ya que se hizo la aplicación de los 

inst.runentos en el contexto social de la pct>lación. El ti¡:o de diseño errpleado 

fue el EX K:G Fl\CI'O, debido a que no se 'b.Ivo control directo sobre las variables 

in:leperd.ientes porque ya habían acontecido sus manifestaciones. 
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Vl\RIJ\BUS 

Variables Indeperx:lientes: Menor Infractor - No Infractor. 

Variables O.pen:lientes: Orientación a Futuro - Elnpatia. 

Wfil10L DE VARIJ\BUS. 

MENORES INFRACI'ORES: 

A. !Xlad: entre los 15 y 17 aiios 

B. SeXo: masculino 

C. EsaJlaridad: miniJro de escolaridad, cuarto grado de primaria y max.lr.o 

de tercero de secun:laria 

D. Nivel Socioeconómico: bajo 

E. Infracción: robo 

F. COnducta infractora: rei terante 

G. Lugar de residencia: Distrito Federal y Estado de México, 

enamtrandose internos en el consejo 'l\Itelar para Menores Infractores 

de Obrero Murdial y en la Escuela de Rehabilitación de Toluca, Eklo. de 

México 

MmJRES NO lNFllACroRES: 

A. !Xlad: entre los 15 y 17 aiios 

B. SeXo: masculino 

c. EsaJlaridad: minino de escolaridad, cuarto grado de primaria y max.lr.o 

de tercero de secundaria. 

o. Nivel Socioeconámico: OOjo 

E. Conducta: No infractor ante la Institución 

F. I.l.lgar de residencia: Distrito Federal y Estado de México, no estando 

concentrados en el consejo Tutelar para Menores del Distrito Federal o 

en la Escuela de Rehabilitación de Toluca. 
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Ya seleo::ionada la población con que se trabajó en ésta investigación, se 

procedió ele la siguiente manera: 

Para el trabajo cxm el gnlpO de men:n:-es infractores, se acudió tanto a la 

Escuela ele Rehabilitación de TOluca caro al consejo '1\rt:.el.ar del o. F. y con 

las listas elalx>radas se pt:tJCedió a CXJnCentrar a los irenores en el oaoodor 

de dichas Instituciones, inilcándoles que se les habia remido para que 

contestaran unos cuestionarios y que cualquier ch.Da que tuviesen la 

preguntaran. 

Fbsteriormente se les die.ron las siguientes instru=iones: 

"A continuación en::ontrarán una serie de afinnaciones que ustedes piensan 

o hacen. Por favor, contesten cada una de ellas subrayarxlo la respuesta 

que corresparrla a la frecuencia con que hacen lo que expresa la frase. 

Este o.JeStionario es anón.i.Ioo, o sea, que nadie sabrá que ustedes son las 

personas que contestaron, ¡:ues nin:¡uno de ustedes tendrá que poner su 

naibre, por lo cual, se les pide que sean lo l!'ás sinceros posible y que no 

dejen afinnaciones sin contestar. 

No pregunten a sus c:aipañeros, C>Jalquier clu:l.a que tengan pre;¡unl:en al 

instructor. 
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No errpiecen hasta que se les de la señal, nu::has gracias" 

Se proceiló y se indicó que contestaran los cuestior.arios. 

Una vez terminada la aplicación, se prooed.ló a recoger los cuestionarios y 

p:xsteriormente se calificaren. 

Lo lDisnD se hizo con e1 grupo de menott!S n:> infractores, ccaicentrárxloles a 

éstos en cada una de las instituciones en que se encontraban ubicadcs. 
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l. Con el fin de detez:mi..nar si eran significativas las diferencias en los 

puntaj es totales de las Escalas Orientación a FU tura y Ernpatía entre 

menores infractores y no infractores, se utilizó el análisis de 

varianza de dos factores, el priloor factor fue la con:iición infractor 

vs. no infractor, el se.gurdo, fUe el lu:¡ar de residencia: Distrito 

Federal - ELio. de MéXico. 

2. Olan:lo el AfKJ°'IA JroStró diferencias entre los grupos, se empleó la 

prueba. T para identificar la fuente de las diferencias. Se utilizó la 

con:e=ión de Banferroni para las ccrnparaciones rnUltiples. 

3. Para analizar la relación entre edad o es=laridad y Orientación al 

FUturo y Ernpatia en menores infractores y no infractores, se aplicó la 

correlación de Pearson. 

4. El nivel se fijó en . 05 

5. El nivel de significacia para las ~cienes nniltiples subsecuentes 

a los Afr:NA se fijó en p<O. oos ya que el ntlrnero máximo de pruebas T 

por NfJVA fue de 6 . 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 



TABLAS 



,.i.J 

b;i 

. TABLA1: EDAD Y PUNTAJES TOTALES EN LÁS ESCALAS DE ORIENTACION A FUTURO Y EMPATIA EN 
CUATRO GRUPOS DE ADOLESCENTES 

GRUPOS EDAD 
(i ± d.e.) 

1 16.1 ±o.a 
11 16.1t0.7 

111 16.1 ±o.a 
IV 15.9 ± 5.a 

GRUPO 1: Menores Infractores del D.F. 
GRUPO 11: Menores Infractores del Edo. de México 
GRUPO 111: Menores no Infractores del D.F. 
GRUPO IV: Menores no Infractores del Edo. de México 

• ANOVA DOS FACTORES 

• • ANOVA DOS FACTORES 

lnlractores Vs. No Infractores 
D.F. Vs. Edo. de México 
Interacción 

lnfrac1ores Vs. No Infractores 
D.F. Vs. Edo. de México 
Interacción 

ORIENTACION A FUTURO• 
(i t d.e.) 

65.16 ± a.66 
6a.40 ± 7.a2 
63.42 ± a.77 
63.5a ± a.7a 

F (1,196)=7.40, p:.007 
F (1,196)=1.99, p:.156 
F (1,196)=1.63, p:.199 

F(l,196)<1 
F(1,196)<1 
F(l,196)<1 

EMPATIA •• 
(x ± d.e.) 

147.2a±20.11 
149.3a ± 15.05 
156.5a ± 17.aO 
154.2a ± 19.72 
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TÁBLA 2: FRECUENCIA DE LOS CUATRO NIVELES DE ESCOLARIDAD EN CUATRO GRUPOS DE ADOLESCENTES 

NIVEL 

1 
11 

111 
IV 

TOTAL 

X '(9)=31.227, IJ=.0005 

NIVELES OE ESCOLARIDAD 

J Primaria Incompleta 
11 Primaría Completa 
IU Secundarla fncompleta 
IV Secundaria Completa 

GRUPO! 
% n 

26 (13) 
32 (16) 
26 (13) 
16 (8) 

100(50) 

GRUPOll GRUPOlll 
% n % n 

32 (16) 16 (8) 
24 (12) 8 (4) 
36 (18) 44 (22) 
6 (4) 32 (16) 

100 (50) 100(50) 

GRUPO IV 
% n 

20 (10) 
4 (2) 

44 (22) 
32 (16) 
100 (50) 

Of A flSIS Ha DEBE 
SAUR DE LA BIBLIOTECA 
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TABLA 3: PUNTAJES PARA CADA UNA DE LAS DIMENSIONES DEL CUESTIONARIO DE ORIENTACION A 
FUTURO EN CUATRO GRUPOS DE ADOLESCENTES 

GRUPO 

111 
IV 

0.P.F. F.O.P.F. P.F. 
(xtd.e.l (X±d.e.) (x td.e.) 

24.44 t 5.01 11.28 ± 2.23 15.90 ± 2.56 
27.48 ± 3.90 20.46 ± 3.57 10.24 ± 1.33 
26.44 ! 4.96 11.06 ± 2.49 16.26 ± 3.30 
26.34 ± 5.51 11.32 ± 2.48 16.44 ± 3.64 

F.=5.16 F,= 144.61 F,=82.14 
P= 0.03 p=0.00 p=0.00 

Fa.<1 Fl.= 147.10 F,= 57.32 
p=ns p= 0.00 p=0.00 

F
5
<1 F,= 131.34 F,=65.01 

P= ns p=0.00 p = 0.00 

F, Infractor Vs. No Infractor (1,196) 
F, D.F. Vs. Estado de México (1,196) 
F

1 
Interacción 

Dimensiones: 

0.P.F. 
F.O.P.F. 
P.F. 
F.I. 

(1,196) 

Organización y Planeación a Futuro 
Falta de Organización y Planeación a Futuro 

Preocupación por el Futuro 
Futuro Incierto 

F.f. 
(it d.e.) 

9.34 ± 2.90 
9.82 ± 2.42 
9.22 :!:: 2.26 
9.28 ± 2.24 

F,<1 
p=ns 

F.,<1 
pe ns 

F!i<1 
p=ns 
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TABLA 4: PUNTAJES.EN CADA UNA DE !,AS DIMENSIONES DEL CUESTIONARIO DE EMPATIA EN CUATRO 
GRUPOS DE ADOLESCENTES 

GRUPO 

1 
11 

111 
IV 

e.E. P.P. 
(X± d.e.) (x±d.e.) 

40.82 ± 10.30 48.44 ± 7.37 
44.24 ±9.07 47.28 t 8.01 
46.80 ±a.so 48.40 ± 9.48 
42.40±7.49 52.84+ 11.44 

F.=2.70 F,•7.80 
P= 0.09 p= 0.005 

F,.<1 F1.<1 
P= ns p= ns 

F,,=9.65 F,.=3.35 
p=0.002 p = 0.065 

F, Infractor Vs. No Infractor 
F,_ D.F. Vs. Estado de México 
F> Interacción 

Dimensiones: 

e.e. 
P.P. 
E.e. 
1.0. 

Compasión Empática 
Penurbación Propia 
Empatia Cognoscitiva 
Indiferencia a los Demas 

e.e. 
(R td.e.l 

34.72 6.32 
32.20 4.55 
36.86 5.75 
34.52 4.94 

F,=8.41 
p=0.004 

F,= 9.99 
p= 0.002 

F,<1 
p=nS 

(1,196) 
(1,196) 
(1,196) 

1.0. 
(iCtd.e.) 

24.22 4.58 
25.38 4.05 
24.52 4.93 
25.26 8.11 

F.<1 
p=ns 

F,,=1.414 
p=0.233 

F,.<1 
pe ns 
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I<ls cuatro grupos esbxliados fueron menores infractores del D.F. (G I), 

menores infractores del Estado de México (G II) , menores no infractores 

del D.F. (GIII) y menores no infractores del F.stado de México (G IV) • 

Corno se puede observar en la Tabla l, dichos grupos estuvieron 

constituidos por sujetos cuyas edades fueron similares 

F(J,196}=1.59,p:n.s.) sierdo el. pranedio de 16 ai\os. En cuanto al nivel. 

<JE, esaolaridad, los grupos fueron heterogéneos (Tabla 2). la prqx:m::ión de 

sujetos en cada uno de los niveles educativos entre los grupos fUe 

diferente (X' =21. 27 ;gl=9 ;p=O. 005) • la mayor parte de los menores 

infractores tanto del D.F. = del F.stado de México, habian cursado 

solamente el. nivel. básico, algunos habian cursado el. nivel medio, pero no 

lo concluyeron. En tanto que los grupos de menores no infractores, del 

D.F. caro del Estado de México, tuvieron un nivel. de es=laridad nás alto, 

la mayoria habia cursado la secun:laria y una propo=ión ~rtante la 

habia concluido. 

El N:KNA de los p.mtaj es totales de la escala Orientación a fUturo, indicó 

un efecto significativo de la condición infractor - no infractor 

(F(l,196)=7.40; p<.05) ni el efecto del lugar de residencia 
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(F(l,196)=2.0;p<.15) ni de la intera=ión (F(l,196)=1.63;p=.19) fueron 

significativos. En la Tabla 1 se p.lede observar que los pmtajes del 

grupo de menores del Estado de México, san los extrem:::s (Menores 

infractores 68.4 + 7 .02; oo infractores 63.58 + 8. 78). A este respecto, 

el G I es distinto del G III (t(98)=36. 75,p <.05). En tanto que el G II es 

significativamente distinto de G III (t (98)=2.99, p<.05) y del G IV (t 

(98) = 2.90; p<.05). 

En el MUJA de los puntaj es totales de la escala de El:rpatia no se ercontró 

un efecto significativo ni de la corrlición infractor-no infractor (F 

(l,196) < l) ni del lt>:Jar de residencia (F (l,196) < 1); además, la 

intera=ión fue despreciable (F < 1) (Tabla 1) • 

El pranedio general de los 11EnOres infractores en Orientación a FUbJro fue 

(66.78 + S.4) y el de menores oo infractores (63.5 + 8.7) (t(l98)=2.71; p 

< • 05) • I.a =rrelación entre los puntaj es totales de aitbas escalas fue 

baja tanto en el grupo de infractores (GI + G III; (r=.126,gl=l98,p=.215) 

caro en el grupo de 00 infractores (GII+GIV;r=.059,gl=l08,p=.56). 

ANALISIS roR SUHESCAI.AS DE IA ESCAIA DE OOIENrACictl A FUIURJ: (TABIA 3) 

En la dimensión "Organización y Planeación a F\Ituro11 , se eviden::ió 

llnicamente un efecto significativa en la cx:n:lición inf~r no infractor 

(F(l, 196)=5.16,p=.03) oo habiendo un efecto significativo del lt>:Jar de 

residencia ni de la intera=ión (F<l). IDs menores infractores del D.F. 

(G I) presentaron puntajes menores que los infractores del F.stado de 
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México (G II) (t(98)=2.005, p< .05) y que los :infractores (G IV) 

(t{98)=1.99, p<.05). El N!IJVA de la subescala "Falta de organización y 

Planeación a Futw:o" :in:ilca efectos significativos tanto ele la cxniición 

de infractor - no infractor - {F(l, 196)=144.61, p < .05), del lugar ele 

residencia (F (1,196)=147.10, p< .05) y de la interacción 

{F(l,l96=1Jl.34,p<.05). En este respecto, los infractores del Estado de 

Mé>d.= (G II) difieren significativamente del grupo de nenores infractores 

del D.F. (G I) {t(98)= -15.33,p <.05) del grupo de menores no infractores 

del Estado de México (G IV) (t{98)=14.87 ,p<.05), y del grupo de menores oo 

infractores del D.F. (GIII) {t(98)=15.26,p<.05). 

También en la d.i.mensión "Preocupación por el F\It:Uro11 h.Ubo diferencias 

significativas, tanto por el lugar de residencia {F(l,196)=57.32,p<.05) 

por la oordición menor infractor-no-infractor (F(l,196)=82.14, p<.05) y la 

interao:::ión fue relevante {F(l,196)=65.09,p<.05). l\qui los infractores 

del D.F. no difieren de su grupo control {t(98)=.6l,p=.54), mientras que 

si hubo diferencias significativas entre el grupo de menores infractores 

del Estado de México y su grupo control (t(98)=14.SO,p<.05). En 

contraste, en la subescala de "FUturo Incierto" no se encontraron 

diferencias significativas ni por la cordicién menor infractor y menor no 

infractor {F(l,196)<1,p:ns), la intera=ión tanp:x:o fUe significativa 

(F<l) , ni por el lugar de residen:::ia. 

ANl\LISIS roR SUBESCAI.AS DE lA ESCAIA DE EMPATIA: {TABIA 4) 

En la dinensión "CCltqlasión Enpática 11 , el efecto de la categoría irenor 

infractor - no infractor fue significativo (F(l,196)=9.65,p<.OS). 
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En contraste, el efecto del lugar de residercia fue pebre. El grupo de 

menores infractores del Distrito Federal (G I), resultó significativamente 

distinto de los menores oo infractores del D.F. (GIII) (t(98)=J.16,p<.05). 

En la subescala de "Perturbación Propia" existió un efecto iJrportante en 

la comición menor infractor oo infractor (F(l,196)=7.80, p<.05) (F(l,196) 

y la interacción tendia a ser significativa. (F (1,196) = J.J4, p = .065) 

oo encontrandose significativo el efecto del lugar de residercia. El 

grupo de menores infractores del Estado de México (G II) es 

significativamente distinto del grupo de menores no infractores del Estado 

de México (G IV) (t (98) = J.oo, p<.05) y no se encontraron diferencias en 

el grupo de menores del D.F. (t (98)= .024, p:n). 

En la subescala 11E)'[patia Cognoscitiva" se encontraron diferencias tanto 

por la comición menor infractor-no infractor (F (l.,196) = 8.41, p = .004) 

= por el lugar de residencia (F (l,196) = 9.93, p = .002), siendo la 

interacción oo significativa (F < 1) • El grupo de irenores infractores del 

Estado de México (G II) resultó significativairente distinto del grupo de 

menores oo infractores del Distrito Federal (G III) (t (98) = -4.94, p = 

. 05) . No se encontraron diferencias entre el grupo de irenores infractores 

del Distrito Federal. (G I) y el grupo de l!'enOreS no infractores del Estado 

de México (G IV) (t(98)=.176, p = .8619). Finalmente, en la subescala de 

"In:liferencia a los ceras no se erxxmtró tm efecto relevante ni de la 

comición menor infractor - no infractor (F<l) ni del lu:¡ar de residencia: 

tanpoco de la interacción (F<l.). 
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CXlRRELJ\CION ENI'RE IAS Vl\RIABlES DEMCGRAF!Cl\S '{ PUNTAJES == DE 1IMlll\S 

ESCAIAS. 

R:>r lo que respecta a la cxirrelación entre el nivel de es=laridad y el 

¡>mtaje total en la escala de Orientación a FUturo se encontró que fue 

baja, aunque significativa, en el grupo de menores infractores del D.F. 

(r=0.298, gl = 48, p = .018) siendo menor que la encontrada en el grupo de 

menores infractores del Estado de Méxi= (r = .442, gl = 48, p = .001). 

En tanto que en los JOOllOres no infractores del D.F. (r = .016, gl=48, 

p=457) y los menores no infractores del Estado de Méxicxi (:r;=-.oa5,gl=48, 

p=.282) resultó despreciable. 

En cuanto a la correlación de los p..mtaj es totales de ambas escalas fue 

muy alta en el grupo de menores infractores del D.F. 

(r=.87J,gl=48,p=.0001) y bastante irenor en los demás: Grupo de menores 

infractores del Estado de México (r=-.061,gl=48,p=ns) menores no 

infractores del D.F. (r=-.010, gl=4B, p=ns) y grupo de menores no 

infractores del Estado de Méxi= (r=.123, gl=48, p=ns). 
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CAPITULO V 

DISCUSION Y CONCLUSIONES 



En la Tabla 2 se observa que tanto los rrenores infractores del D.F. cano 

los del. Estado de Méxiex> tenian un nivel de escolaridad inferior al del 

grupo control, estos resuJ. tados deben inteipretarse ex>n cautela, ya que la 

muestra control fue tomada de escuelas noctutnas, p:Jr lo ql!e las 

diferencias podrian estar detenninadas por la manera en que se 

seleccionaron los sujetos de cada uno de los grupos. Algunos autores 

(Solis ~, 1983; Ajuriaguerra, 1987), repc>rtan hallazgos similares; 

es decir, los menores infractores presentan niveles de escolaridad 

inferiores a los menores no infractores. En nuestro ~, no p:xle:rros 

asegurar que la baja escolaridad sea privativa de los delincuentes aunque 

los resultados de este estudio asi lo s.:gieran, pues es un hallazgo 

determinado por la ex>nfiguración del grupo control; para evaluar esta 

relación, terxlria que realizarse \D1 esb.xlio en el cual el grupo o:>ntrol se 

conforma con irrli viduos de la misma ccrrunidad a la que pertenecen los 

menores infractores. Esto permitirla tener la frecuencia de individuos 

con baja escolaridad que no corresporrlen a la categoría de menores 

infracto= para poder establecer una relación real entre las variables 

escolaridad y delincuencia. 

·En el grupo de infractores, la ex>rrelación entre el nivel de escolaridad y 

_ el p.mtaje en la escala de Orientación a ruturo fue significativa, en 

otras palabras, en el nwmor infractor a mayor grado de esco!aridad, mejor 

Orientación a ruturo, en tanto no parece infuir en el grupo cantrol 

(menores no infractores) . Sin embargo, dadas las diferencias 

87 



significativas en el nivel de escolaridad entre los grur.os, no podemos 

descartar que esta relación esté determinada por la escolaridad, más que 

por la variable menor infractor. 

Parece que en el menor que sólo ha cursado el nivel básico de instruoción, 

la orientación y la Planeación a F\ItUro están influenciadas pero tma vez 

rebasado este nivel, puede planear y organizar sus eventos de una fonra 

más adecuada y realista . En otros estudios se ha encontrado que la 

Orientación a futuro en jóvenes con un alto nivel académico tieJ'12 W1 alto 

nivel de realisno y la extensión de metas es hacia un futuro nés lejano; 

por el contrario, en jóvenes con baja escolaridad se encontró que tenían 

menores expectativas a futuro y su nivel de realisrro disminuye cuanto más 

lejana esta la ireta (Verstraeten, 1980) . 

El joven pues, durante su infancia, ha ido incluyen:io nuevas ~iencias 

a su estructura, ha ido dependiendo más de sí mism:>, ahora está 

apren:liendo quién es, qué siente, qué puede hacer y qué dese.a llegar a 

ser, debe elegir por él mismo, y en las sociedades en donde hay súbitas 

cambios sociales y tecnológiex>s el adolescente se ve frente a muchas 

alternativas, por lo que la elección se puede ejercer de W1a manera 

erronea (Muss, 1986). Su concepto temporal no sólo se extiende hacia el 

pasado, sino también hacia el futuro, por lo que en¡:>ieza a planear su vida 

en base a lo que el murrlo círcurdante le está ofrecierrlo (Verstraeten, 

1980). 

El grupo de menores infractores presentó una Jl'ayor Orientación a futuro 

que los no infractores, lo cual puede reflejar que el cambio de 
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se .pone en alerta. sus necesidades y motivaciones traerán 

consecuencia cambios en sus relaciones sociales y modificarán su 

perspectiva del tierripo, su visión a futuro y la mmera de organizar y 

planear su vida. se percibe rurenazado, fnistrado; esta frustración ha 

sw:gido de la demora, de la discrepancia entre que se tiene y lo que se 

quiere tener, de la discriminación y de las limitaciones i;iersonales. SUS 

metas serán guiadas por sus propios valores; su sentido corm.ln es pobre y 

expresa sus sentimientos olvidan::lo controles soc::iales, no racioraliza y da 

salida a sus inpulsos tratarrlo de manejar las exigencias ambientales, al 

misno tietrp:), reforzar su autoestirra para rrcstrar irrlependencia y pa:ler, 

es aquí cuarrlo transgrede normas y comete las infracciones. 

Por otro lado, en la escala de orientación a FUturo, no se encontró un 

efecto significativo del lugar de residencia, ésto puede estar relacionado 

con el hacinatn.iento que propicia conductas infractoras. Es interesante 

señalar que los rrenores infractores (tanto del D.F. = del Fdo. de Méx.) 

p.mtuaron m3s al to que los no infractores en la escala de Orientación a 

F\J:turo, sugirierrlo que el irenor infractor, en su afán por lograr sus 

objetivos, planea y organiza sus eventos pa..ra alcanzar éXitos a corto 

plazo; obviarrent.e, estos objetivos están de acuerdo a sus necesidades y se 

enfocan a los valores del grupo en que se desenvuelven. Ha desarrollado 

esta habilidad corro una adaptación, pues el grupo de menores infractores 

con que se realizó éste estudio son reincidentes y en base a la 

eJQ:"eriencia, se puede pensar que tengan mayor interés en procurar que sus 

planes se lajren (Mead, 1985). 
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los menores no infractores, tanto del D.F. = del Estado de Mé><ic:o, 

p.mtuaron por debajo de los menores infractores en cuanto a orientación a 

Tuturo; estos jóvenes estan menos e><p.>eStos a sufrir d1oques, lo que 

seguramente les inpide fonrar-.,e e><peetativas y les lleva a no planear su 

futuro de manera organizada. Aunado a ésto, su nivel socieconémico hace 

que sus planes sean más inmediatos, para cubrir necesidades del aqui y el 

ahora caro el vestir y el ocrner; aspect:cG que los menores infractores 

quie= obtener de Jn"1era rápida, transgrediendo y rd:>ando para satisfacer 

sus necesidades, para lograrlo, tienen que planear las estrategias y 

organizarse de Il'8l1era que no sean descubiertos (Nt.rt:tin, 1980). 

En cuanto a los puntajes totales de la escala de Errpatia, el grupo de 

menores infractores ootl.No ¡:untuaciones mas bajas que e1 gropo de los no 

infractores, de ello podem:ls inferir que el menor infractor utiliza caro 

mecanisno de defensa el no involucrarse ni participar o sentir el dolor 

del otro, existe un rechazo em::x::ional que naneja a nivel inconsciente, 

pues permite que tales im¡:ulsos y sentimientos tw:badores encuentren 

expresión consciente producirian ansiedad y OJlpa dolorosas. De esta 

manera pue:le adaptarse a la irayor parte de las situaciones delictivas para 

sin ctstaculizar la tarea que pretende ni sus objetivos (Mus.sen, con;¡er y 

Kagan, 1989) • 

Por el contrario, el grupo de menores no infractores cbtuvo ma.yor 

p.mtuación en la subescala de Enpatia, la ciJservación de los modelos que 

constituyen los padres y la identificación con éstas Ultimes tiene 

.!Jrportancia capital para el desarrollo de la conducta (Muss, 1986; De Vos, 

1981). 
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La percepción que el menor tenga de las situaciones que le rcdean y de los 

fracasos vividos, afectará sus condiciones de vida, asimisrro, generará 

alteraciones co:;¡noscitivas y afectivas que estarán ligadas a factores 

moti vacionales. 

I.os objetivos perseguidos están moldeados, en parte, por las motivaciones 

sociales (del grupo infractor) y por las necesidades individuales; el 

joven va adquiriendo f\lnciones y el desempeño de éstas depen:ierá de su 

adaptación, que lo prepara para realizar tareas más difíciles. Por el 

contrario, el fracaso en éstas acarrea una falta de adaptación, 

desaprobación social, adeINis, una incapacidad para realizar tareas más 

dificiles en el futuro. Podemos con ello, inferir que las metas y los 

valores están estrechairente relacionados con su rredio anb~ente, con el 

cual gradllalrnente constituyen un marco de referencia le proporciona al 

joven una visión plena del significado de si misl'ro, de caro son realmente 

las cosas y de los objetivos o:xnunes que espera el grupo en que se 

desenvuelve. De ahí que los supuestos del individuo pueden ser 

relativarrer.te precisos o i.Itq:>recisos, ya que se ajustan a una realidad 

generada por las necesidades, los deseos y otros valores del grupo 

delicitivo al que pertenece, los sucesos que el roonor ve como peligrosos o 

benéficos para si misrro, son los que van a ejercer una influencia 

importante en su corrlucta y en la elección de sus metas, asi corro el 

esfuerzo que debe hacer para alcanzarlas, aunado a éstos, su experiencia 

previa ':l el mrrco de referencia en el que se ctesenvuelve, que lo imp.llsan 

a c.ometer delitos, ya que así adquiere beneficios a corto plazo, sus metas 

pueden ser alanzadas en menos tiempo, aunque de p:>r rredio esté su propia 

libertad, sobre too.o, los que se encuentran en la urbe. 
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Esta idea se ref-uerza con los resultados obtenidos en la dimensión ''Visión 

al ruturo" en la cual se detectó un efecto significativo del lugar de 

residencia, los trena res del Estado de Mexico puntuaron mas bajo que los 

menores del D.F. Las expectativas del menor que vive en la urbe, en dorxle 

los cambios y el ritm:> acelerado que se vive, afectan su visión a futllro. 

En contraste, el que vive en el campo forna rretas relacionadas con el 

ritnc de vida que llevan. La zona urOOna es de influencia cr.iminógena, ya 

que la población alcanza mayor densidad, los servicios a la cc:m.midad se 

encarecen, con ello la corrup::ión y los factores de ti¡:x> antisocial son 

frecuentes. Por tanto, pcderros inferir que el menor que habita en esta 

zona, genera mecanismos de sobrevivencia que le permiten tener una visión 

más amplia del medio circundante y asimismo le permite generar 

expectativas a seguir para lograr sus metas y objetivos. 

Por el contrario, los menores que viven en la zona rural experimentaron 

situaciones so::iales diferentes, su visión se vió un tanto limitada a 

pesar de que algunas zonas del F.stado de México están sierdo afectadas por 

la urbe, que les pennite 1.ll1a rrayor libertad de acx:::ión, asi ccm::i suscitar 

rn.nrerosas inquietudes para infringir la ley al estar cerca del D.F. 

Debido a las demarx:las de la s=iedad, al desarrollo tecnolegico a las 

presiones y valores en conflicto que en ella están presentes, que aceleran 

la adolescencia, el joven se ve orillado a wia continua reestirnación de 

valores. Asi, tiene que desarrollar un fuerte sentido de identidad que le 

permita ubicar sus experiencias anteriores y formarse expectativas a 

futuro dentro de su plan de vida, que sean coherentes, que 
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puedan sostenerse por ellas mismas frente al impacto de la ciencia; ésto 

constituini un mapa a:>gnitivo por el cual el adolescente se desarrollará a 

a lo largo de su vida. 

Es importante la apertura y la disposición del joven a las derrotas, los 

lc:gros, las desesperanzas con "el otro11 para fomentar la carrprensión mutua 

y con ello el compartir futuro, buscando aprobación para obtener seguridad 

y confirmar sU identidad, asi carro fanentar el desarrollo de relaciones 

interpersonales. 

A medida que va ma:durarx1o, adquiere otro tipo de valores de las personas y 

el proceso empático le facilitara las relaciones interpersonales, que 

estarán en función de sus percepciones, necesidades, tretru:>, sentimientos 

suposiciones sobre si mismo y su mundo; tenderá a percil>ir a los demás en 

base a su aspecto fisico, actitudes, creencias, corxluctas y con ello 

equilib!"at"á características que le aserrejen, ten:lerá a ser o no atractiva 

su relación e interacción con los que le rodean. El'l el gnipo de menores 

infractores, en la dilrensión de ccnpasión empática, terdieron a puntuar 

más bajo que los no infractores, encontrando lo que algwios autores han 

mencionado (Mussen, Conger y Kagan, 1989; Ajuriaguerra, 1987) respecto a 

los treeanism::>s utilizados para no generar Clllpa ni sentimientos ne;¡ativos 

caro ansiedad o dolor por el sufrimiento de otros al transgredirlos, 

aspecto que se corroboró también en esta invE?Stigación, encontrarrlo que en 

la dimensión de perturbación propia los menores infractores puntuaron !1'ás 

bajo que los no infractores, sierdo el efecto significativo, rrostran:lo que 

sus mecanismos de defensa han disminuido, C\llpa y racionaliza su corxlucta 

delictiva para no perturbarse emocionalnente. 
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los atDnentos en la delincuencia están relacionados, al menos en parte, con 

cambios en la estructura de la sociedad; cuarrlo se trastorna el sentido 

de la solidaridad de la oc:mmidad y la integridad de la familia extensa. 

Sd:>re todo, amrenta en =runidades y familias caracterizadas por lD1 grado 

elevado de movilidad social y geográfica, asi caro por tma falta de lazos 

estables can otras personas e instituciones sociales que es cuan::lo se 

genera lD1 bloqueo para no catpartir esa respuesta que prcdtu:e dolor en el 

otro y da lugar a generar ccn:luctas de tipo soci<:p.1tico. Al no haber 

empatia, desaparece la necesidad afectiva de comunicarse CQ'I sus 

semejantes, no participa en las alegr:ias, las desgracias del "otro" y 

carecen de resonare.la afectiva los valores y los sentimientos sc:x::iales. 

Inconscienterrente los sociópatas se aislan de la ansiedad que p.lede ser 

paralizadora em:x::ionalmente, pues pudiera constituir tm 00.,"táculo para las 

realizaciones, provocando estados desagradables de tensión, inccmxlidad, 

preocupación y miedo generalizado significardo ésto amenazas al .bienestar 

o a la autoestina, que le obstaculizan el alcanzar las metas que se ha 

propuesto utilizando l!Edios rechazados por la sociedad. 

Ias tasas absolutas de delino.Jencia son elevadas en los barrios nili;erables 

cercanos al centro de las grandes ciudades; en tales zonas, caracterizadas 

por la pobreza econánica, el rápido cambio de la población residente y la 

desorganización general, la delino.Jencia es, a rrenudo, tma tradición 

aprobada. existiendo lltlChas qx>rttmiclades para el apren:lizaje de conductas 

antisociales. Los delincuentes son los maestros, generando identificación 

Y seguridad en si mismo (del joven) al realizar conductas delictivas, 

aspecto que se observó en los trenores infractcres de zonas conw:badas. 
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El hecho de que Wl menor presente sentimientos de culpa, le va a ayudar a 

adaptarse a las metas, valores y nonnas de la cultura en que se 

desenvuelve, haciéndolo mas sensible a percibir las actitudes de los que 

le rodean, tratando de mantener estables las relaciones con padres, 

familia, amigos, compañeros, se preocupa por el juicio que puede merecer a 

las gentes, por la esti.rnctción social, ya que la parte em:x:ional de la 

empatia es un medio prirrordial de comunicación, constituye tll1 lerquaje 

universal. A medida que el joven va áesarrollan:lo los conceptos áel 

tiempo, satisfacciones futuras, consecuencias de "bueno y malo", se va 

percatan::lo paulatinamente de los efectos de sus actos, comienza a darse 

cuenta de la nec::E!Sidad l~ica de que las per-.;.0nas cooperen unas con otras 

en interés de tcXios, ¡x>r lo que tiene que desarrollar Wl sentido de 

identidad y para mantenerlo estable en esa scciedad cambiante, tiene que 

ser fiel a algunos principios 00.slcos. El joven tiene la necesidad de 

daninar su entorno, por lo que el desarrollo cognitivo recibe su empuje de 

los proc:esos relacionados con la asimilación, la acaroctación que van a 

depender de las ideologias, actitudes y valores reconocidos, el modo en 

que distintas actividades son vistas caoo relacionadas o no relacionadas, 

la duración del periodo adolescente de la cultura en que se desenvuelve 

asi cerno nuchos otros factores. 

El n-enor debe apremer a controlar sus estados emocionales para que no le 

produzcan tensión a lo largo de su vida. Debe apremer a ser preciso y 

perceptivo en la denominación de sus emociones, a vivir con ellas pero no 

por ellas; a expresar, y a experimentar los sentimientos apropiados al 

tipo y grado de la situación. El considerar a la ernpatia caro la faceta 
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de la. afectividad encargada del mantenimiento de las relaciones sociales y 

generadora de conductas de ayuda o tipo prosocial, nos permite tener tma 

estrategia para motivar al menor a trcStrar comportamientos aceptados y 

reconocidos carro "morales". Esto puede considerarse terapéutico y CXllOC> 

una personalidad para prevenir la delincuencia. La rrayoria de los 

esfuerzos realizados hasta el rromento no han tenido mucho éxito, los 

castigos y el encarcelamiento en instituciones preventivas o consejos 

'l\ltelares sólo han eI!p?Orado las cosas al sujetar a los menores a 

experiencias psicológicamente traumatizantes y generadoras de 

resentimiento. Pc:>cas veces se les presenta ayuda psicológica, edUcativa o 

vocacional. Tal parece que las instituciones carcelarias sirven de 

escuelas para el perfeccionamiento de los delincuentes. Uno de los 

enfoques actuales más eficientes para el tratamiento de la delincuencia es 

el de tm control externo, que consiste en colocar a los jovenes en hogares 

con un tutor responsable quien a su vez, está en segubniento con personal 

capacitado (trabajadoras sociales, psicólogos). Esto ha permitido 

percatarse de que la abnósfera cálida de un hogar, en a:>ntraste con la 

fria esterilidad del centro preventivo, da mejores resultados c¡ue pennita 

con ello dar un seguimiento más de cerca al irenor en su propio ne:lio e 

irlo sensibilizando a no transgredir asi CctTO a ganarse las =sas con su 

trabajo y esfuerzo. 

Debe reconocerse, sin e!Ti:>argo, que no existen soluciones mágicas para el 

ci:eciente problema de la delincuencia. Está claro que deben a:>ntenplarse 

programas más integrales que incluyan cuidados fisicos, Educativos, 

psia:>lógicos y de entrenamiento. El objetivo principal debe ser el 
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desarrollo del n-enor en todos los canpas, pJeSto que la delinc:ueooia 

incluye un complejo circulo de problemas de tipo psicológico, social, 

econánico, politice, educativo, etc. y las perspectivas de éxito en los 

proqrarnas preventivos seran deficientes si dejan del tcxlo los aspectos 

externos en los que el menor está involucrado. 
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En pr:Uner lugar, una de las limitaciones del estudio es la impasibilidad 

de asegurar que el menor calificado de no infractor en realidad lo sea, ya 

que pudo haber transgredido la ley sin haber sido detectado por la 

institución. 

Tani:>ién es ÍlllX'rtante mencionar las limitaciones del est:u:lio :inherentes al 

diseño e.'<-pos-facto; ésto es, la incapacidad de mani¡::ular la variable 

indepen:liente, lo que inplica un alto riesgo de hacer interpretaciones 

impropias. Puesto que carece del control, las hipótesis no son 

predicx::iones corrl.icionales (Si.... Entonces .... ), y se tiene \.Ula menor 

seguridad en el proceso inferencial. se recanienda que este tipo de 

estu:lio se guie por hipótesis 11a priori 11 , asi los resu1 tados tienen un 

11ayor grado de certictmmre, aunque sigan siendo débiles por basarse en 

situaciones fortuitas. A pesar de sus limitaciones, este tipo de 

investigación es ru.iy utilizado, p.>es abJrdan lOB prcbleMS que no pJeden 

ser estudiados experimentalmente, y que solamente p.Jeden scmeterse a una 

investigación ex-pos-facto. 

otro aspecto que pudo influir en los resul tactos y que no fue i:nposible 

controlar, fue el motivo por el cual se oaretió el rcbo; pudo haber sido 

consecuencia del harrbre, por imitación en un grupo de amigos (asociación 

delictuosa) , por costumbre ó imitación dentro del núcleo familiar, etc. 

otra de las limitaciones fue el hecho de que gran parte de los menores 

infractores del Estado de México provenían de Ciudad Nezahualcóyotl, una 
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zona muy cercana al o. F. , por lo que sus características anbientales 

pieden considerarse similares a las de los nenores del D.F. Es CctlOCido 

que los habitantes ele este lugar desarrollan sus actividades en el o. F. y 

se relacionan oon gente del misrtD lugar. 

En cuanto al grupo =ntrol (no infractores) , se trató ele controlar 

variables extrañas caro el lugar ele residencia, la escolaridad y el nivel 

socioeconérni=. otras que parecen relevantes fUe futxisible de tratar; tal 

es el caso de la estructura. familiar, la preserv::ia de anteoede.ntes 

familiares, geogrclficos, etc. 

Final.mente, es :in¡x>rtante mencionar que los instrumentos utilizados en 

esta investigación están validados para l!L1eS1:ras mexicanas, por lo que 

los resultados ele dicho esbxlio son confiables. 
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CONCLUsrotras: 

Dada la importancia de la Empatia en la comprensión y el 

entendimiento de los sentimientos de los seres humanos, asi 

como de los aspectos motivacionales derivados de ésta y 

relacionados con la perspectiva hacia el futuro, es 

justificable la investigación sobre éste concepto (Gladstein 

1983, 1984). El mayor entendimiento de ésta area nos ayuda· a 

detectar y tal vez a mejorar las caracteristicas emp ticas de 

los jovenes {Rushton, 1980)' adem s de motivar las 

perspectivas/asp~raciones hacia el futuro y ayudar en el 

proceso de formación de identidad (Erikson, 1985). 

Es común que el comportamiento del adolescente sea impulsivo 

y confuso en sus objetivas y supuestos ya que no se le 

entrena para incorporarse al mundo adulto de manera que se le 

facilite la elección de alternativas para futuras posiciones 

a desempeñar (Romero Quintanilla, 1980; Lomnitz,1981). 

En éste sentido, es importante ayudarle y orientarle asi como 

reconocerle su rendimiento y sus logros para que su identidad 

sea sana y fuerte (Erikson, 1980). De ésta manera, incorpora 

normas y valores de la sociedad en que se desenvuelve, de lo 

contrario, seria un individuo desadaptado y el desarrollo 

económico de nuestra sociedad seria otro factor que le 

dificultar establecer su identidad al no ofrecerle un marco 

de referencia estable. Esto puede orillarle al consumo 

inmediato y al goce de las gratificaciones ofrecidas por el 

presente (Nathan y Harris,1983; Muss,1987). 
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Debe reconocerse, sin embargo, que no existen soluciones m:igicas para el 

creciente prd>lema de la delincuencia. Está claro que de.ben contenplarse 

programas más integrales que incluyan cuidados fisio:is, educativos, 

psicoló:¡ic:os y de entrenamiento. El cbjetivo principal debe ser el 

desarrollo del IreJ10r en tedas los canpos, p.>esto que la delincuencia 

incluye un catplejo circulo de problemas de tipo psicoló:¡ico, social, 

econémico, politico, educativo, etc. y las perspectivas de éxito en los 

progranas preventivos serán deficientes si dejan del todo los aspectos 

externos en los que el nenor está involucrado. 
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ANEXO 1 

EDAD. ____ _ 

IlEIWCX:ICllES: A CIJm'INUACial ENO:Nrnl\RAS UNA SERIE 00 AFmll\CIONES <;.UE SE 
REFIEREN A COSAS QJE 'lU PIENSAS O HACES. PCil FAVOR OJNl'ESTA CADA. UNA 00 ELIAS 
ENCERRANIXl EN UN ClRClJI.D IAS IElR'\S O LA IEIFA t.UE OJRRESroml\. DE AaJEROO A LA 
rnroJENCIA aJN t.UE 'lU HACES ID t.UE EXrnESA IA FRASE. ESTE aJESTIONARIO Ei 
ANCtID'O, roR ID aIAL TE '"'1JimS SEAS ID M1IS SlNCEl<O l<:SIBLE Y NO IEJFS 
AF'IllMACICMS SIN a:tlreSTAR. 

IAS OPCIONES SON: QI = CASI NUNCA A = A VEX:ES C = CJ\SI SIEMPRE 

1. QR;ANIZO IAS ACTIVIDADES t.UE VOY A LIEVAR 
A CAro EN EL DIA •••••••••••••••••••••••••• CN A 

2. ME a=NIZO PARA roDER LIEVAR A CAro IOS 
PLANES t.UE !!Aro •••• • •••••••••••••••••••••• CN 

3. ME Dl<GANIZO PARA roDER aJMPLIR COO MIS 
PLANES •••••••••••••••••••••••••••••••••••• CN A 

4. ME GUSTA PIAHFJ\R MI TIEMPO LIBRE •••••••••• CN A 

5. ME GUSTA PIAHFJ\R MIS l\CTIVIIlADES •••••••••• CN A 

6. PIANED t.UE VOY A HACER Cl\IY\ DIA ••••••••••• CN A 

7. SOY MEIDDICXl EN MI VIm ••••••••••••••••••• CN A 

8. RJEOO HACER MJalAS cx:sAS roRt.UE SOY 

==································ CN A 

9. PRXRAlf) MIS ACI'IVIDAIES PARA roDER 
LlEVARIA5 A CAOO ••••••••• , ••••••••••••••••• CN A 

10. DIS'IRillJYO MI TIEMPO PARA t.UE ME RINDI\ ••••• CN A 

11. = roo RIESGOS DE IAS COSAS mras 
00 INVDI.lJCW\ME ••••••••••••••••••••••••••••• CN A 

12. TEmO MI VIm PIANF.AD.\ ••••••••••••••••••••• CN A 

13. roR MAS t.UE 'rnA'IO NO ME RJEOO ~.llNIZAR •••• CN A 

14. DEJO '1000 PARA EL UI!l'IMl M:Mmro ••••••••••• CN A 

15. ME CllESTA TRABAJO Dl<GANIZAl<ME PARA <;.UE ME 
RINDI\ EL DIA ••••••••••••••••••••••••••••••• A 

es 

es 

es 

es 

es 

es 

es 

es 

es 

es 

es 

es 

es 

es 

es 
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16. ME ES DIFICIL rncGRAMllR MIS ACI'IVIIYúlES •••• 

17. ME ClJESTA 'ffiABllJO aJMPLIR mt1 MIS ACI'IVI-
lYIDES ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

18. OO'i ~ZAOO EN MI VIIY\ •••••••••••••• 

19. DIFICIIMEm'E PU\NED MIS ACTIVIIY\DES ••••••• 

20. ME GUSTA TENER ~ DE ID (1lE WG:l 
m FOl1MA INMEDIATA ••••••••••••••••••••••• 

21. ME ES DIFICIL HACER folJOD\.S OJSAS PRCQtJE 
SOY MUY DESOfG\NIZAOO ••••••••••••••••••••• 

22. ME INTE!lESA KJClD ID~ SO'i A!IJRA, PEl10 
M1\S ME IN1'ERESA ID ~ SERE Ell EL FUIURO •• 

23 • ME rnEXXlJFO roR HACER PIANES SOBRE MI VIIY\ 

24. ME GUSTA PE1ISAR EN ID ~ SERE EL DIA DE 
MAÑANA ••••••••••••••••• •••••••••• ••••••••• 

25. HE llEOD PIANES DE ID~ QUIERO HACER 
EN MI VIIY\ •••••••••••••••••••••••••••• • • • • 

26. mlGO lXJDAS DE ID ~ VOY A HACER EN EL 
FIJIURO •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

27. mlGO MI FUruRO KJ'i cr.Aro ••••••••••••••••• 

28. DIBOJNOZCD ID ~ SERA DE MI EN EL FIJIURO. 

29. SE CLJ\IWIENl"E ID (1lE (pIE!10 SER Ell EL 
FUl.Ul10 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

JO. IQIOOO (1lE SERA DE MI DI EL romo ........ . 

QI 

QI 

QI 

QI 

QI 

QI 

QI 

QI 

QI 

QI 

QI 

QI 

QI 

QI 

QI 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

es 

es 

es 

es 

es 

es 

es 

es 

es 

es 

es 

es 

es 

es 

es 
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ANEXO 2 

EIW)._ ___ _ 
ESO'.)IAron\O,~------~ 

INS'mlXCTa!ES: A a::Nl'INUACION l\Pl\REXDI UNA SERIE !E J\FrnMACIONES, IAS C1ll\I.ES 
DESEJ\MOS QUE CXJNI'ESTES ID M7\S SINCE!ll\MENIB Fl'.SIBIE. EL CllESTICt!ARIO ES 
ANOll]}D, y NO SE '.[RATA !E HACER M7\S o Mm:X'l PUNICS, TAN soro ~ ~ TE 
DESCRIBl\S A TI MIS!-D. 

ENCIERRA EN UN CTRClJID IA IEl'RA O IErnAS WE CDRRESR:MIDI A IA RESRJESTA ~ VA 
MAS !E AClJERDO 11 'IU Ml\NERll !E SER. ES IMRJRrAN1"E ~ 00 DEJES NINGUNA PRmJNrA 
SIN a:tlI'ESTAR Y ~ NO TE DETENG/\.S A PrnSAR DEMl\SIAOO C/\[\1\ llFil<Ml\CIOO, O'.ffI'ESI7' 
ID mIME!10 QJE TE VENGI\ A IA MEN!'E. 

IAS OPCIONES DE RESRJESTJ\ SON: 

N = NUNCA 
SIEMffiE 

~= 

CN = CASI NUNCll A A VEX:ES 

l. ME SilNl"O AFLIGI!Xl AL PRESmCI/\R UNA INJUSTICIA 

2. ClJl\NOO AlGUIEN LLORA ME DAN GANAS !E UDRAR •••• 

3. ME ES DIFICIL VER IAS CDS/IS DESDE EL RJNIO DE 
VISTA DE Oil100 ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

4. PIERIX> EL a:mroL SOBRE M MISMJ EN Sl'IUl\CIONES 
PELIGROSAS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

5. ME OONSIDEID CXMl UNA PERSOOll SENSIBIE ••••••••• 

6. ME ASUSTAN IAS SI'IUACIONES EMlCICW.U:S ••••••••• 

7. TCMl\R EN CtlElll7' IM OPINIONES DE amo; ES UNA 
PERDID.'. DE TIEMPO •••••••••••••••••••••••••••••• 

B. ME ASUSIO lll IAS Sl'IUl\CIONES DE El!ER:;ENCill ••••• 

9. ME J\PD\00 DE LOS Mm:X'l l\FORilllWX6 ••••••••••• , , 

10. IAS llESGRllCIAS DE arnas ME l\FEICTI\N ••••••••••••• 

11. FllCIIMDll'E ME DOY C1JENrA !EL ESTl\lX) DE ANIM:> 
DE N;PELit:S ~ ME OODEllN •• , , ••••••••••• , •••••• 

12. PIER!XJ EL o:NiroL ClJAN[() LE DOY MAIAS NC1l'ICTAS 
A llI.GUIEN ...................... • • •• • •••••••••• • 

~ CASI SIEMffiE S 

NOIACSS 

NOIACSS 

NOIACSS 

NOIACSS 

NOIACSS 

NOIACSS 

NOIACSS 

NOIACSS 

NOIACSS 

NCNACSS 

NOIACSS 

NCNACSS 
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13. ME AFLIGE E>Tl\R CXJll UN l\MIG:l QJE ESTA DEPRlMIOO N CN A es s 

14. aJAN00 AI..GUmi SE ~, YO ME MllNrE}IOO 

'l'RANl;mID • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• N CN A es s 

15. ruEOO ADIVINAR C1Jl\NJD ALGUilll TIENE UN ffiOBUMA 
~ NO ME lD DIGI\, ••••••••••••••••• , •••••• , • N CN A es s 

16. ~O A LOS QJE SUFmN ••••••••••••••••••••••• N CN A es s 

17. SO'i INDIFERFNl'E A LOS SENl'IMlENlUS DE MIS 
J\MIGQS ......................................... N CN A es s 

18. ME AID:iRA VER aJllIQJIER 0JSA QJE AI1irlRE A UN 
CXMPAArnO ................................... , •• N CN A es s 

19. ~ AI.CmDI ESTE TRISTE, YO ME smuo 
'l'RANl;mIJ) ...................................... N CN A es s 

20. MEES DIFICIL CXMffiENDER roR QJE CIERI'AS = 
IE HJIESTl\N TANlO A IA GENI'E ••••••••••••••••••• N 'CN A es s 

21. EL VER ll.ORAR ME CAlJSl\ GRAN PESAR ••••• , ••• , •••• N CN A es s 

22. !AS ESCElll\S DE C1iliJR HUMl\NO ME EN'l'EIUID::Ell •••••• N CN A es s 

23. ME Mlllll'ENGO ~ID IBENl'E A srr=OOES 
EMOCIONALES lJESJ\GRAllAflI ...................... N CN A es s 

24. ME ES DIFICIL SABm ClJANOO AI.GUIJ:N ESTA ENQJ1lDO N CN A es s 

25. ME ENlJO SI OJKlS SE ENOJAN ................. , •• N CN A es s 

26. 'IlM) EN aJENl'A LOS SENl'lMIEN!OS DE AQ.JEU!:6 QlE 
SE EN0.JENrnAN A MI AI.REDEDJR, .......... , •••• , •• N CN A es s 

27. RlEDO ESl'1IR ~. AIJNCm; IA GENl'E A MI 
AIREDEOOR. ESTE PIID'.XlJPJ\DI\. " ••••• • • , •••• , •• • •• N CN A es s 

28. ME OO'i aJENrA aJANDO AI.GUJ1N TIENE MIEDJ ••••••• N CN A es s 

29. PIER00 a:MmL rnENl'E A SrIUACIONES EMJCIOOALES 
llESllGRllll1IB ................................... N CN A es s 

30. ME SIENIO MAL AL VER A IA G!Nl'E UDRAR •• ' ••• • ••• N CN A es s 

31. ME AFECI'A QJE ornes Es'I'EN DE MAL HUM'.JR, ••• , ••••• N CN A es s 

32. SO'i INDIFERENJ.'E A LOS ffiOlill'Ml\S DE LOO DEW\S •••• N CN A es s 
33. ME OO'i aJENl'A SI AlGUIEN ES SENI'.llolillrAL ••••••••• N CN A es s 
34. ME PARECE INJUS'IO QJE EXISTAN PERSONAS Ml\11GINAI:l'\.S N rn A es s 
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35. HACER BRCW.S A crsrA DE Ol'llOS ES DIVERrIOO....... N O! A es 5 

36. RJEOO l\NI'ICIPAR lA5 REAa::IONES EMlCictlAI..ES 
DE ames .............................•........... 

37. ME rotlGO NERVIOSO CllANlXl l.CS ~ ME roDEl\ll 
TlDIBN MIEOO ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

3 8. vm UNA PERSCNA SUFRIR ME CAUSA PESA.~ •••••••••••• 

39. ClJl\NOO AI.GUilN SANGRA = l.CS QJCS O ME 
vourro ......•...•...•..••..••.....•......••.••.• 

40. ME OO'l ClJENl'A FACIIMENl'E CUl\Nro LE Cl\IGJ MAL A 

NO!Aess 

NOIAesS 

NOIAesS 

NQIAesS 

AIGUI:EN. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • N O! A es 5 

41. ME AilI'ERA ~ ames SUFRAN.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • N O! A es 5 

42. ME GUSTAN lA5 ESCEWiS DE CAIDR HUMANO............ N O! A es 5 

43. ME IRRITA~ ames ME PIATI(;UEN sus PRJBU:MAS... N O! A es 5 

44 • PERCIBO FACilMENra CllANlXl o:rnAS PERSONl\5 00 SE 
LIEVAN BID/. • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • N O! A es 5 

45. ME M:>LESTA ClJl\NOO UN NIÑO ILORA. • • • • • • • • • • • • • • • • • N O! A es 5 

46. EL OOLOR DE Ol'llOS ME roMJEVE.................... N O! A es 5 

4 7. smao MIEOO ClJl\NOO VEO PELEAR AL l\GUml. • • • • • • • • N O! A es 5 

48. ClJl\NOO lA GEliTE A MI AIREDElXlR ESTA llEfRIMlDI\ 
ME SIENI'O M1\L. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • N O! A es 5 

49. EL !!ABIAR EN EUBLICD ME RlNE NERVIOSO............ N O! A es 5 

50. ADIVINO ID ~ ornas VAN A HACER ~ 00 ME ID DIGAN............................................ N O! A es 5 
51. ME ~ FOR ID ~ ME roDEl\ll. • • • • • • • • • • • • • • • • N O! A es 5 

52. ME = RESOLvm l.CS H1DBIDl1\S DE l.CS DEMl\S..... N O! A es 5 

53. ClJl\NOO AIGUIEN SE lASTIMA ME ro-IGO ANSIOSO. • • • • • • N O! A es 5 

54 • ME GUSTA DEM:Sl'RAR MI ESTADO DE ANIM:>. • • • • • • • • • • • N O! A es 5 

55. ME ES DIFICIL ENI'ENDER I.OS SENl'IMIEN'l"O> DE l.CS 
~ ME RODFAN.................................... N O! A es 5 

56. RJEOO EVITAR MANIFESTAR MI TEMlR Oll\NDO SE 
J?RE:SENI'A UNA ll!rnGDICIA. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • N O! A es 5 

57. ME DISGUSTA ~ OFENIWI A Ol'llOS. • • • • • • • • • • • • • • • • • N O! A es 5 
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58. ME ANGUSTIA EL VER A AI.GlIEN !.AS'l'IMl\lXl. • • • • • • • • • • N OI A es S 

59. ME PAAEX::E INJUS'ID WE EXISrAll IBl1SOOAS MAR'.;INl\D1\S N OI A es S 

60. I.l\S ESCrnl\S SAIGUUffl\S ME AFFCrJiN ~. N OI A es S 

61. ClJANOO AimllN ME PIDE HACER Aim NO IVElXl 
NJ:Xil\RME •••••••••••••••••••••••••••• , • • • • • • • • • • • • • N OI A es S 

62 • ME GUS1'A PmSAR DI cr:sAS RfilACICNAO>\S CllN 
VIOUNCIA.. • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • N OI A es S 

63. ME .R:tm NERllIOSO ffiESDICil\R UNA RIAA DlrnE J\MIGJS........................................... N OI A es S 

64. SO'i PACIDII'E CllN LOO DfM1IS ••••••••••• , •••••••••• , N OI A es S 

65. AYlJOO A LOO IIDICS AFORruNAlXG WE YO.... • • • • • • • • • N OI A es S 

66. NO SOY CAPA2 DE OCIAR NI A MIS ENEMI<DS.......... N OI A es S 

67. NO ME llifORrA SI AI.GUIEN SUl'RE UN AJXIDEN!'E.. • • • • N OI A es S 

68. ME PIIDJCllFO ClJllNlXl l\IGJIDI PIERDE SU El!P!m. • • • • • N OI A es S 
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ANEXO 3 

ESCA1A DE ORIEN1'J\CION A FIJIURO: 

l.. PIANEACION Y ORGANIZACICN 
3,B,12, 32 ,51,55,56, 62,87 ,90 1 92, 99 

'"" = .84 

2. FAilrA DE l?IANEACION Y ORGANIZAC!OO 
11, 17 ,28, 34,40, 60, 76, 79,84 

3. 

4. 

o<= • 76 

VISION A F!11URO 
57,58,80,81 

°< = .68 

FUIUro INCII.RlO 
38,50,67,72,78 

« = .53 

ESCl\IA DE 001\T.IJ\: 

l.. ca!PASION EMPATICA 
1,5,9, 18, 22, 26, 34, 38, 42, 46,51, 52, 57, SS 

o< = .83 

2. PERIURBACIOO P110PIA 
2,4,B,29, 30,37, 39, 47, 48 1 49 1 53, 60, 62, 63 

o< = .89 

3. EMPATIA =rIVA 

4. 

11,15,24 ,28,33, 36,40, 44, so, 55, 59 
o<= • 79 

INDIFERENCIA A LOS D!!l1AS 
14,17, 19,23, 27, 32, 66, 67 

e<= • 77 

( 12 t:eaetivos) 

( 9 niactivos) 

( 4 reactivos) 

( 5 reactives) 

(l.4 reactivos) 

(l.6 reactivos) 

(l.l. reactives) 

( a reactives) 
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